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Presentación 
 

Veracruz es un Estado de gran diversidad cultural y de múltiples contrastes. Una prueba de 

ello son los más de 40 pueblos indígenas que se encuentran a lo largo y ancho de la geografía 

estatal. De acuerdo con los datos del Censo General de Población y Vivienda 2010, en la entidad 

radican 652,446 hablantes de alguna lengua indígena, cifra que representa 8.5% de todos los 

veracruzanos. 

 

Este segmento de la población veracruzana resulta de especial interés para el gobierno que 

encabeza el Dr. Javier Duarte de Ochoa, motivo por el cual en el Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016 (PVD) se han contemplado estrategias y acciones que permitan valorar a 

las diferentes etnias que coexisten en la entidad. 

 

Para implementar las políticas y programas que conlleven a una mejor situación 

socioeconómica de nuestros pueblos indígenas, es necesario contar con información que nos 

permita determinar su situación, así como los retos y dificultades cotidianas que enfrentan. 

 

En este documento se utilizan los microdatos del último censo poblacional (2010) para 

presentar un análisis descriptivo de las características sociales y económicas de la población 

hablante de lenguas indígenas. 
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Introducción 
 

Veracruz es un Estado con una población diversa y de profundas raíces culturales indígenas. 

Es la tercera entidad con más personas hablantes de alguna lengua indígena y la décima con 

la mayor proporción de su población con este origen1. El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016 (PVD) reconoce el valor de los pueblos originarios del Estado, pero también advierte su 

menor nivel de desarrollo en comparación con el resto de la población; por ello establece que 

una de las prioridades del Gobierno del Estado es revertir las condiciones de desigualdad en 

las que vive la población indígena, para ampliar sus libertades y capacidades, a fin de que 

alcancen un mayor nivel de bienestar2. Por tal motivo, es de suma importancia proporcionar 

información pertinente, confiable y oportuna, que permita conocer las características 

socioeconómicas de la población indígena para sustentar la planeación de su desarrollo3. 

 

La información contenida en este trabajo se presenta mediante tablas, gráficas, mapas y 

textos referidos principalmente al Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y también hace referencia a documentos de otras 

instituciones como el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y 

la Secretaría de Salud, entre otras. 

 

Este documento está organizado en diez capítulos en los que se abordan dos de los cuatro 

subsistemas del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). El 

subsistema de información demográfica y social incluye los temas de Población, Discapacidad, 

Fecundidad y Mortalidad, Migración, Servicios de Salud, Educación, Hogares y Vivienda; en 

tanto que el subsistema de información económica aborda las características económicas de 

                                                            
1 Un total de 652,446 personas residentes en el Estado hablan alguna lengua indígena, lo que representa 8.5% de 

la población total de la entidad. Por encima de Veracruz sólo destacan Chiapas y Oaxaca, respectivamente.  
2 Cfr. PVD, apartado “III.I.2 El valor de la civilización indígena”. 
3 Del Popolo, Fabiana, et. al. (2007). Sistema de Indicadores Sociodemográficos de Poblaciones y Pueblos Indígenas 

de América Latina‐SISPI, Guía del Usuario. 
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la población. Cabe señalar que la organización de la temática obedece a la disponibilidad de la 

información, y se espera que permita la comparación con otros estudios similares. 

 

El primer capítulo, “Identificación y Estimación de la Población Indígena”, expone las 

dificultades existentes en la identificación de personas y pueblos indígenas, se señalan los 

criterios más comunes para este proceso, y se establecen los criterios utilizados en este 

trabajo. 

 

En el capítulo correspondiente a “Población” se presenta información relacionada con el 

índice de masculinidad, envejecimiento, dependencia económica y de distribución de la 

población hablante de alguna lengua indígena. Además, se identifican las principales lenguas 

existentes en el Estado, de acuerdo al volumen de hablantes. 

 

En el tercer capítulo, “Población con Discapacidad”, se detalla información de discapacidad, su 

prevalencia, tipos y causas, así como un análisis de discapacidad por edad y entorno 

geográfico. 

 

En el capítulo cuarto, “Fecundidad y Mortalidad”, se analizan indicadores de fecundidad y 

mortalidad y se proporciona información del inicio de la vida reproductiva de las mujeres.  

 

En el capítulo quinto, “Migración”, se detallan los principales orígenes y destinos de la 

población migrante, su edad y sexo, las variaciones en los flujos migratorios y el saldo 

migratorio neto para el Estado de Veracruz. 

 

En el sexto capítulo, “Servicios de Salud”, se muestran las variaciones en el uso de los servicios 

de este tipo y en las tasas de derechohabiencia, principalmente a través de programas de 

seguridad pública. 
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Los indicadores de “Educación” se tratan en el apartado séptimo, analizándolos como oferta 

educativa, asistencia escolar, analfabetismo, escolaridad promedio, rezago educativo y 

necesidades de formación. 

 

“Hogares”, en capítulo octavo, contabiliza el número y tipo de hogares de la población 

hablante y no hablante de lengua indígena; y se presentan datos a cerca de la jefatura de los 

hogares y del acceso a la alimentación. 

 

En el capítulo noveno, “Vivienda”, se tiene información relacionada con las características de 

las viviendas, su tamaño y uso del espacio, de sus materiales de construcción, de los servicios 

con que cuenta, del equipamiento y del acceso a bienes y tecnologías de la información. 

Todos estos rubros, permiten cuantificar las carencias de la población en el espacio inmediato 

para su desarrollo, y constituyen un insumo para la construcción de indicadores utilizados en 

la medición de la marginación y la pobreza. 

 

Por último, las “Características Económicas” son el tema del décimo capítulo, donde se 

exponen las características económicas de los hablantes de lengua indígena, su participación 

en la actividad económica, la posición que ocupan en el trabajo, sus ingresos y prestaciones 

sociales. 

 

Al final del presente documento se integra un anexo estadístico con información de los 

principales indicadores utilizados en este documento. Además, incorpora información sobre 

la población hablante de lengua indígena y sus viviendas en aquellos municipios con 

presencia indígena predominante y media. 
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1. Identificación y Estimación de la Población Indígena 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)4, en su Artículo 2°, establece 

el deber del Estado de procurar la coexistencia y el respeto hacia los pueblos indígenas, a sus 

derechos, a su bagaje lingüístico-cultural y sus formas de gobierno. Ahí se identifica a los 

pueblos indígenas como "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". 

 

De igual forma, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave5, en sus 

artículos 5° y 10°, señala la obligación del Estado de garantizar mejores niveles de vida para 

los diversos grupos humanos de ascendencia indígena asentados en distintos puntos de la 

entidad. Por su parte, en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD)6 se reconoce que 

los pueblos originarios del Estado enfrentan situaciones adversas que impiden su desarrollo. 

De ahí que se proponga una política integral para la atención de los pueblos indígenas, la 

cual se sustente en una visión de una sociedad igualitaria y participativa en cuanto a las 

mismas oportunidades para el desarrollo, por lo cual, entre otros objetivos establece: 

 

 Asegurar la procuración e impartición de justicia en las comunidades indígenas. 

 

 Atender a los grupos más desprotegidos de la población indígena; abatir los rezagos 

en materia de mortalidad materna y desnutrición infantil y asegurar la igualdad de 

género en la vida social, política, económica, cultural y civil de las comunidades. 

 

                                                            
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Última reforma 09/02/2012). Diario Oficial de la Federación. 
5 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Última reforma 09/03/2012). Gaceta Oficial del 

Estado. 
6 Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (2011). Plan Veracruzano de Desarrollo 2011‐2016. 
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 Impulsar el desarrollo económico en las regiones donde habitan los pueblos indígenas. 

 

 Impulsar esquemas de conservación y cuidado del agua en los pueblos originarios del 

Estado. 

 

 Impulsar programas de desarrollo comunitario que permitan fortalecer las capacidades 

humanas y técnicas de los grupos sociales que se encuentran en condiciones de 

extrema pobreza, en zonas rurales e indígenas. 

 

 Lograr una mayor participación de las comunidades indígenas en la planeación de su 

desarrollo. 

 

 Promover el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos en 

materia de capacitación, trabajo, mercado laboral, comercio y financiamiento, con 

énfasis en aquéllas que habitan en el medio rural e indígena, o viven alguna situación 

de vulnerabilidad. 

 

 Promover el reconocimiento de la diversidad cultural en Veracruz, así como contribuir 

al rescate y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas que 

habitan en el Estado. 

 

 Superar los rezagos sociales de la población indígena en materia de infraestructura, 

vivienda, servicios educativos y de salud, tanto en cobertura como en niveles de 

calidad. 

 

Dichos preceptos requieren, en primer lugar, la integración de información pertinente, 

confiable y oportuna para el análisis periódico de las condiciones de vida de las comunidades 

indígenas en Veracruz, elemento fundamental para la planeación y evaluación de la 

efectividad de las políticas de desarrollo social, diseñadas para este sector de la población. 
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El examen cuantitativo de resultados y el registro de variaciones son mecanismos necesarios 

para la evaluación de las estrategias gubernamentales, respecto a su eficacia en la 

consecución del desarrollo y de diversos derechos (alimentarios, educativos, de salud, de 

vivienda digna, de acceso al bilingüismo y de preservación de su esencia indígena, entre 

otros). 

 

Ese es el objetivo central de este Análisis Censal de los hablantes de Lengua Indígena en 

Veracruz 2010: proporcionar información concisa que muestre la situación demográfica, social 

y económica en las comunidades indígenas veracruzanas. 

 

 

Criterios para identificar a la población indígena 

 

La definición de quién es indígena y quién no, ha sido motivo de diversos debates. No 

obstante, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), entre otros, han adoptado criterios homogéneos al elaborar instrumentos legales. En 

sus convenios han definido a las personas indígenas como los descendientes de los 

habitantes originales de una región geográfica antes de la colonización, y que han mantenido 

una o todas sus características lingüísticas, culturales y de organización. Además, la 

autoidentificación es un criterio fundamental para determinar a quién se le considera 

indígena7. 

 

                                                            
7  Deruyttere,  Anne  (1997).  Indigenous  Peoples  and  Sustainable  Development:  The  Role  of  the  Inter‐American 

Development Bank. 
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Así, por ejemplo, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes8 de 

la OIT, aunque no define quiénes son los pueblos indígenas y tribales, adopta un enfoque 

práctico proporcionando criterios para describir los pueblos tribales e indígenas. Dicho 

Convenio establece que el criterio fundamental para la identificación de los pueblos indígenas 

es la autoidentificación; además, reconoce estilos tradicionales de vida; cultura y modo de vida 

diferentes a los de los otros segmentos de la población nacional (por ejemplo, la forma de 

subsistencia, el idioma, las costumbres, etc.); organización social e instituciones políticas 

propias; y vivir en continuidad histórica en un área determinada, o antes de que otros 

“invadieron” o llegaron al área. 

 

Es así que determinar con precisión la etnicidad de un pueblo plantea limitaciones, sobre todo 

si el propósito es recolectar datos para estimar el volumen, localización y características de su 

población. En tal caso, se requiere definir un criterio funcional que permita establecer de una 

manera clara y precisa qué personas pertenecen a un grupo u otro, lo que hace necesario fijar 

parámetros para hacer operativa la medición de la población indígena y sus características. De 

esta manera, los principales enfoques de identificación utilizados en los censos de población 

en Latinoamérica son el criterio de autoreconocimiento o autoadscripción, el criterio lingüístico 

y el geográfico o de ubicación territorial. 

 

El criterio de autoreconocimiento se basa en la conciencia de pertenencia a un pueblo 

indígena; éste se reconoce en nuestra Carta Magna como el elemento fundamental para la 

identificación de los pueblos originarios. El criterio lingüístico identifica a los individuos por 

medio del uso de alguna lengua indígena para comunicarse, y el de la ubicación geográfica 

considera un pueblo indígena a la población residente en territorios con límites geográficos 

reconocidos como tales. 

 

                                                            
8 El Convenio 169 es un  instrumento  jurídico  internacional que  trata específicamente  los derechos de  los pueblos 

indígenas y tribales. Ha sido ratificado por 20 países, entre ellos México (1990), adoptando diversas propuestas del 

mismo e identificándolo como Convenio sobre pueblos indígenas y tribales. Para más información véase CDI (2003), 

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
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Metodologías de estimación de la población indígena 

 

En nuestro país existen diversos estudios auspiciados por instituciones como el INEGI, 

CONAPO, CDI y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los cuales 

abordan el tema indígena estableciendo universos disímiles que los hacen poco 

comparables9. Por tanto, la elección de un determinado criterio o parámetros condiciona las 

cifras y los comparativos resultantes. Por tal motivo, en el presente documento se definen 

criterios metodológicos de medición para aproximar el cálculo de dichas características. La 

fuente de información utilizada en la mayor parte del estudio son los microdatos de la 

Muestra del Censo de Población y Vivienda 201010, cuyo instrumento de medición posibilita el 

análisis de la información tanto por el criterio lingüístico como por el de autoadscripción. 

 

Una vez establecidos los parámetros para identificar a la población indígena se generaron 

tres niveles de desagregación: i) personas o individuos, ii) hogares-viviendas y, iii) municipios. 

A continuación se describen brevemente las metodologías y niveles de desagregación 

utilizados en los estudios de la CDI, CONAPO e INEGI, y se identifican los que se emplean en el 

presente análisis. 

 

Individuo. La CDI considera indígenas a todas aquellas personas que forman parte de un 

hogar donde el jefe(a), su cónyuge o sus ascendientes directos hablan alguna lengua 

indígena. Para CONAPO, un individuo es indígena si habla alguna lengua indígena y/o 

pertenece a un grupo originario, mientras que para el INEGI una persona es indígena si tiene 

3 años o más, y además habla alguna lengua indígena. 

 

Hogar-vivienda. Para la CDI un hogar indígena es aquel donde el jefe(a) del hogar, su 

cónyuge o los ascendientes directos de estos –madre o padre, madrastra o padrastro, 

                                                            
9 Un análisis más específico acerca de  los distintos criterios de estimación de  la población  indígena se ofrece en 

Robles, V. H. et. al. Estimaciones de la Población Indígena en México: Conceptos y Formas de Cálculo. 
10 La muestra censal proporciona  información  sobre  las características de  las viviendas y sus habitantes a nivel 

municipal. Las estimaciones pueden variar ligeramente con respecto a la presentada en los Tabulados Básicos 

del Censo de Población y Vivienda 2010 y otros documentos elaborados por el INEGI. 
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abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a) o suegro(a)– hablan alguna lengua indígena. Para 

CONAPO es aquel donde al menos uno de sus miembros presenta características indígenas 

(excepto aquellos que se encuentran como empleados domésticos), esto es, habla alguna 

lengua indígena y/o pertenece un pueblo indígena, y para el INEGI es aquel en que el jefe(a) 

de familia o su cónyuge habla alguna lengua indígena11. 

 

Municipio. La clasificación de un municipio como ‘indígena’ está condicionada al porcentaje 

de su población considerada como tal, por lo que dicha clasificación puede realizarse con base 

en el criterio lingüístico o de su autoadscripción. 

 

La CDI, basada en el concepto de hogar indígena de CONAPO, ofrece una tipología de los 

municipios según su porcentaje de población indígena: a) municipios indígenas (40% y más 

de su población es indígena); b) municipios con presencia indígena (menos de 40% de su 

población y más de 5 mil en números absolutos, así como municipios con presencia 

importante de hablantes de lengua minoritaria); y c) municipios con población indígena 

dispersa (menos de 40% de su población). En tanto que a nivel localidad, aplica la siguiente 

nomenclatura: a) localidad indígena con 40% y más de su población indígena; b) localidad de 

interés con menos de 39.9% y más de 150 indígenas; y c) localidades menores de 39.9% y 

menos de 150 indígenas12. 

 

El CONAPO señala que un municipio es eminentemente indígena si 40% o más de su 

población es considerada como tal, o bien, cuando su población indígena supera las 5 mil 

personas. A un mayor nivel de desagregación y con base en su concepto de hogar indígena, 

dicho organismo establece cuatro grupos de localidades: a) con presencia indígena 

predominante (aquellos asentamientos donde 70% o más de su población es indígena); b) con 

                                                            
11 El criterio utilizado por INEGI no cuenta con un marco metodológico que aporte más elementos para realizar sus 

estimaciones; por lo que las cifras calculadas en este documento pueden variar con las realizadas posteriormente 

por dicho Instituto. 
12 Véase el apartado  Indicadores y estadísticas, sistema de  información e  indicadores sobre  la población  indígena de 

México en el sitio web del CDI, www.cdi.gob.mx. 
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presencia media (entre 40 y 69.9%); c) con presencia indígena escasa (entre 10 y 39.9%); y d) 

con presencia indígena dispersa o nula (menos de 10%)13. 

 

En este estudio, para determinar el volumen y las características de la población indígena se 

utiliza el enfoque lingüístico del INEGI, pues en la medida de lo posible, se analiza la evolución 

de la información con respecto a los años 1990 y 200014. Cabe señalar que el criterio de 

autoadscripción no se incluyó en los respectivos instrumentos de medición de dichos eventos 

censales, por lo que no es posible dar seguimiento a las estadísticas obtenidas bajo este 

enfoque. 

 

En congruencia con el criterio seleccionado para clasificar a los individuos, la definición de 

hogares y viviendas indígenas se basó en la misma clasificación del INEGI; esto es, un hogar es 

indígena si el jefe(a) de familia o su cónyuge habla alguna lengua indígena. 

 

Por otra parte, para la clasificación de los municipios se adoptó el criterio utilizado por el 

CONAPO, quedando de la siguiente manera: 

 

a) Con presencia indígena predominante, cuando 70% o más de su población habla 

alguna lengua indígena. 

b) Con presencia indígena media, si entre 40 y menos de 70% de su población habla 

alguna lengua indígena. 

c) Con presencia indígena escasa, si entre 10 y menos de 40% de su población habla 

alguna lengua indígena. 

d) Con presencia indígena dispersa o nula, cuando menos de 10% de su población habla 

alguna lengua indígena. 

 

                                                            
13  García,  L.  J.  et.  al.  (2004).  Clasificación  de  localidades  de México  según  grado  de  presencia  indígena,  2000. 

CONAPO. 
14 En lo sucesivo, la información relacionada con los años 1990 y 2000 se refiere a la publicada en INEGI (2005). La 

Población Hablante de Lengua Indígena de Veracruz de Ignacio de la Llave. 



SE
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 F
IN

A
N

Z
A

S 
Y

 P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 
 

22 

Análisis Censal de los hablantes 
de Lengua Indígena en Veracruz 2010 

Ante las conceptualizaciones y enfoques metodológicos utilizados en este trabajo, es 

necesario considerar que: 1) se parte de la idea de que la lengua es determinante para la 

reproducción de los modos de vida. Si bien no es el único elemento ponderable, la variable 

“ser hablante de una lengua prehispánica” ofrece la posibilidad de configurar en forma 

mayormente definida las cifras que sobre la realidad indígena se dispone; 2) el volumen de 

población establecido a partir del criterio lingüístico necesariamente excluye a los individuos 

que si bien no reúnen la condición de hablantes de lengua indígena sí se identifican como 

miembros de alguna comunidad indígena. Por su parte, el criterio de autoadscripción no 

exime el riesgo de negación del ser indígena ni la autoadscripción por motivos afectivos o 

intereses de diversa índole; 3) comparar las condiciones de los hablantes de lengua indígena 

con las de los no hablantes tiene la intención de dimensionar las diferencias entre ambos 

sectores de la población y ubicar las necesidades más apremiantes de tal manera que la 

información contribuya a las acciones de planeación, formulación, evaluación y dirección de la 

política social, y 4) se incluyen anexos con tablas complementarias, según los datos censales, a 

fin de ofrecer un panorama ampliado de la población indígena veracruzana, en virtud de los 

diferentes enfoques empleados para su estudio. 

 

 

Precisiones metodológicas 

 

Con el fin de aclarar algunos criterios utilizados en la estimación y presentación de los 

resultados del presente trabajo, se realizan las siguientes precisiones: 

 

1) Los eventos censales previos a 2010 reportaron las características de los hablantes de 

lengua indígena a partir de los 5 años. En el Censo 2010, la medición se realizó para la 

población de 3 años y más, por considerar que a partir de dicha edad ya se encuentran 

desarrollados los principales rasgos lingüísticos. Por tal motivo, las características 

poblacionales no son estrictamente comparables con las observadas en los censos de 

1990 y 2000; 
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2) Algunas publicaciones elaboradas por el INEGI comparan a los hablantes con la 

población estatal; es decir, la segunda incluye a la primera. En este documento el 

comparativo es exclusivamente entre HLI y NHLI; además, excluye a la población que 

no especificó su condición de habla; 

 

3) Las estimaciones a nivel vivienda se refieren únicamente a las viviendas particulares 

habitadas (casa independiente, departamento en edificio, vivienda en vecindad y 

vivienda en cuarto o azotea). No considera a quienes habitan en viviendas colectivas 

como locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios; 

 

4) Para el Censo 2010 el INEGI define el concepto de "hogar censal", que difiere del 

utilizado en los censos previos básicamente al reconocer que el criterio de la "olla 

común"15 sólo representa uno de los tantos arreglos que los integrantes de los hogares 

han adoptado para satisfacer sus necesidades. Por tal motivo, para dicho nivel de 

análisis no se recomienda realizar comparaciones directas con las estimaciones para 

1990 y 2000, y; 

 

5) Los datos presentados a nivel municipal corresponden a aquellos con presencia 

indígena predominante y media, y los indicadores se refieren exclusivamente a la 

población indígena y sus viviendas. 

 

Por último, cabe mencionar que algunas gráficas y tabulados pueden no totalizar 100%, ya 

que para agilizar su presentación y lectura excluyen las cifras no especificadas. 

 

 

 

                                                            
15 En el Censo 2000 el hogar se refiere al conjunto de personas con o sin vínculos de parentesco que habitan bajo 

un mismo techo y que, al menos para su alimentación, comparten un fondo común, es decir, participan de una 

“olla común” (INEGI, Censo 2000). 
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Estimación de la población indígena 

 

De acuerdo con el criterio de autoadscripción, se estima que en el Estado de Veracruz habitan 

1.4 millones de personas que se consideran indígenas; de ellos, 56.8% (más de 818 mil) no 

hablan alguna lengua indígena; es decir, 57 de cada 100 personas que se perciben indígenas 

no utilizan alguna lengua indígena para comunicarse. Por otra parte, con el criterio lingüístico 

se estiman más de 652 mil hablantes de lengua indígena; aunque casi 29 mil de ellos no se 

consideran indígenas. Con la metodología de CONAPO, se calcula que 1.5 millones de 

personas tienen características indígenas; es decir, hablan alguna lengua o se consideran 

indígenas. 

 

Tabla 1. Veracruz. Población, viviendas y hogares indígenas y no indígenas 

por criterios de estimación, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 1 presenta las estimaciones obtenidas mediante los distintos criterios de clasificación 

del total de hogares, viviendas y población que habita en hogares indígenas. Como se 

observa, con la definición de CONAPO se presenta un mayor volumen en cada rubro debido a 

que integra los enfoques lingüístico y de autoadscripción, además de que considera a un 

hogar indígena si al menos uno de sus miembros presenta características indígenas. 

 

Por su parte, con los criterios del INEGI y la CDI las estimaciones presentan menores 

variaciones entre sí, y en lo que respecta a la población en hogares indígenas, resultan 

aproximadamente la mitad de la obtenida con el criterio de CONAPO. Cabe señalar que de 

 
Indígenas No indígenas Indígenas No indígenas Indígenas No indígenas

INEGI 234,666 1,794,357 234,508 1,793,153 1,013,731 6,612,672

CDI 238,483 1,790,540 238,325 1,789,336 1,033,481 6,592,922

CONAPO 475,492 1,553,531 475,285 1,552,376 1,948,924 5,677,479

Fuente: Elaborada por la Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con
información del Censo de Población y Vivienda, 2010; INEGI.

Hogares Viviendas Población en hogares
Criterio
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acuerdo con el enfoque de la CDI, la población indígena es de poco más de un millón de 

personas. 

 

Para el análisis de las características poblacionales sólo considera a los más de 652 mil HLI, 

mientras que los temas de hogares y viviendas (HyV) se utiliza la información de las casi 235 

mil HyV identificados con los (las) jefes(as) o sus cónyuges que son HLI. 



SE
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 F
IN

A
N

Z
A

S 
Y

 P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 
 

26 

Análisis Censal de los hablantes 
de Lengua Indígena en Veracruz 2010 



SE
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 F
IN

A
N

Z
A

S 
Y

 P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 

 

27 

Análisis Censal de los hablantes 
de Lengua Indígena en Veracruz 2010 

 

2. Población 
 

 

Un elemento estratégico para el desarrollo de políticas públicas encaminadas a la 

propagación del bienestar social es la información relacionada con la estructura, 

composición, distribución y evolución de la población. Asimismo, diferenciar segmentos de la 

población a través de variables como la edad, sexo y distribución geográfica, además de su 

interrelación con otras variables socioeconómicas, permite distinguir los distintos roles y 

necesidades específicas de la población. 

 

Así, en este apartado se presentan indicadores de la estructura, composición y distribución de 

la población HLI, en comparación con la no hablante de lengua indígena (NHLI), con el 

propósito de brindar elementos para la planeación del desarrollo. De la misma manera, se 

presenta información sobre las lenguas indígenas con mayor representación en el Estado y su 

localización geográfica. 

 

Población y crecimiento 

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 201016, en los Estados Unidos Mexicanos 

habitan casi 7 millones de personas de 3 años y más de edad17 que hablan alguna lengua 

indígena. De ellos, en el Estado de Veracruz residen 652,446 personas (9.3% de los hablantes 

de lengua indígena del país), lo que nos ubica como la tercera entidad con más HLI en el 

ámbito nacional, sólo superada por Chiapas y Oaxaca (Gráfica 1). 

 

 

                                                            
16 En lo sucesivo Censo 2010. 
17 En relación con otros censos, cuyo universo de estudio fue  la población de 5 y más años de edad, en 2010 se 

amplía  a  partir  de  los  3  años  pues  se  considera  que  a  esta  edad  los  principales  rasgos  lingüísticos  ya  se 

encuentran desarrollados. 
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Gráfica 1. Población hablante de lengua indígena en el país 

por entidades federativas seleccionadas, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Es importante analizar hacia el interior de los estados el porcentaje de su población HLI. Para 

el caso de Veracruz se observa que 9.0% de su población total de 3 años y más habla alguna 

lengua indígena. Al respecto, es superado por Oaxaca (33.8%), Yucatán (29.6%), Chiapas 

(27.3%), Quintana Roo (16.2%), Guerrero (15.2%), Hidalgo (14.8%), Campeche (12.0%), Puebla 

(11.5%) y San Luis Potosí (10.6%). 

 

En relación con su evolución en el tiempo, las cifras muestran que aunque en términos 

absolutos en 2010 la población HLI de Veracruz prácticamente duplicó a la registrada en 1970 

(más de 360 mil personas); los hablantes han reducido paulatinamente su representatividad 

respecto a la población de 5 años y más del Estado. Como lo muestra la Gráfica 2, en términos 

proporcionales, en 2010 los HLI representan 1.3 puntos porcentuales menos de los que 

representaban en 2000 (10.4% de la población de 5 años y más), y casi la tercera parte de la 

proporción de hablantes estimada en 1940 (18.0% de la población). 

 

Veracruz
9.3 Chiapas

18.3

Puebla
9.0

México
5.8

Guerrero
6.6

Yucatán
7.9

Resto de
entidades

20.7

Hidalgo
5.0

Oaxaca
17.3

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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A su vez se observa que el ritmo de crecimiento de la población HLI ha sido variable y en los 

últimos 20 años menos dinámico. En el periodo 1970-1980 se registró un crecimiento 

importante de este segmento de la población (5.62%), que en la década posterior se revirtió, 

presentando un descenso de 0.90%. Por su parte, durante el periodo 1990-2000, la población 

HLI creció en promedio 0.88% cada año, mientras que en los últimos diez años el crecimiento 

fue más moderado, apenas 0.17%. 

 

Un comparativo entre los HLI y NHLI indica que durante el periodo 2000-2010 la población 

hablante de lengua indígena creció anualmente a razón de 2 personas por cada mil, mientras 

que los no hablantes lo hicieron en 14 por cada mil, un ritmo mucho más dinámico que la 

población HLI. No obstante, esta cifra puede estar influenciada por la tendencia de las 

personas a abandonar sus lenguas indígenas. 

 

Gráfica 2. Veracruz. Población hablante de lengua indígena  

y tasa de crecimiento media anual de 1930 a 2010 

(Porcentaje) 
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Nota: El porcentaje de población y la tasa de crecimiento se calcularon sobre la población 5 años 
y más, debido a que en los eventos censales previos a 2010 era esta la considerada como 
universo de estudio. 

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con información de los 
Censos Generales de Población, INEGI, 1930-2010. 
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En el ámbito municipal sobresale que 148 municipios presentan tasas de crecimiento 

negativas para la población HLI (Mapa 1). Destacan por su descenso Apazapan y Zentla, cuyas 

tasas son de -16.4 y -16.3%, respectivamente; así como otros diez municipios que registran 

variaciones entre -10.0 y -15.0%; en contraste, los mayores incrementos son los de Villa 

Aldama (19.3%) y Aquila (7.1%). Cabe señalar que las mayores variaciones, tanto positivas 

como negativas, se presentan en los municipios con presencia indígena dispersa o nula. 

 

En cifras absolutas, los mayores descensos se registran en Papantla y Chicontepec, con 5,383 y 

3,742 hablantes menos que en 2000; así como Coatzacoalcos (1,503) y Minatitlán (1,230). En 

cambio, en 62 municipios la dinámica poblacional fue positiva; presentándose los mayores 

incrementos en los municipios con presencia indígena predominante de Tehuipango (6,071), 

Filomeno Mata (4,916), Soteapan (4,495) y Soledad Atzompa (4,193). 
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Mapa 1. Tasa de crecimiento media anual de la población de hablante 

de lengua indígena 2000-2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 

 

De acuerdo con el Censo 2010, en Veracruz existen 20,828 localidades, de las cuales 20,513 

son rurales18 y apenas 315 son urbanas. Las localidades urbanas concentran a 61.1% de la 

población total; además, la densidad poblacional varía desde 10 habitantes por kilómetro 

cuadrado en el municipio de Ozuluama de Mascareñas, hasta 4,338 habitantes en Orizaba, 

indicativo claro de que el Estado se caracteriza por la polarización en la distribución de su 

población. Sin embargo, en el caso de la población HLI se puede identificar una alta 

concentración de las personas en unos cuantos municipios. Poco más de 70.0% de los HLI se 

                                                            
18 Una localidad es rural si tiene menos de 2 mil 500 habitantes, en caso contrario se le considera urbana. 
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localizan en 29 municipios ubicados principalmente en las regiones de la Huasteca Alta, 

Huasteca Baja, la Totonaca, Las Montañas y la Olmeca19. 

 

Así, se distinguen 4 áreas geográficas con presencia indígena significativa (Mapa 2). Un área 

comprende un conjunto de 7 municipios localizados en las Huastecas Alta y Baja (Tantoyuca, 

Ixhuatlán de Madero, Chicontepec, Benito Juárez, Álamo Temapache, Ilamatlán y 

Zontecomatlán) y concentra a 26.6% de los HLI en el Estado. En la región Totonaca se integran 

6 municipios (Papantla, Filomeno Mata, Coyutla, Mecatlán, Zozocolco de Hidalgo y Coxquihui) 

donde reside 11.0% de los HLI. 

 

En Las Montañas, ocho municipios (Zongolica, Tehuipango, Soledad Atzompa, Tequila, 

Tezonapa, Rafael Delgado, Mixtla de Altamirano y Atlahuilco) concentran a 18.6% de los HLI. 

En la región Olmeca y parte de Los Tuxtlas, en los municipios de Soteapan, Mecayapan, 

Tatahuicapan de Juárez y Hueyapan de Ocampo residen 10.2% de los hablantes, y finalmente, 

sobresalen de manera individual los municipios de Playa Vicente y Uxpanapa en las regiones 

del Papaloapan y Olmeca, ya que en cada uno habitan 8,232 y 9,004 personas de 3 años y más, 

respectivamente, que hablan alguna lengua indígena. Sin embargo, debe señalarse que 

aunque los municipios señalados concentran al mayor número de HLI en el Estado, en algunos 

el número de hablantes representan una pequeña proporción con respecto a su población 

total, como en el caso de Papantla y Álamo Temapache, donde representan menos de 12% de 

su población. 

 

En cifras absolutas, los municipios con más HLI son Tantoyuca con casi 55 mil personas, 

Ixhuatlán de Madero con 37 mil, Chicontepec con 34 mil, Zongolica con 29 mil, Soteapan 

con 25 mil y Tehuipango con 21 mil (Mapa 2). 

                                                            
19 De acuerdo a la regionalización utilizada en el PVD. 
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Mapa 2. Población hablante de lengua indígena en los municipios, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al examinar la representatividad de la población HLI al interior de los municipios, se tiene que 

su presencia es predominante en 23 de ellos20. El Mapa 3 presenta los municipios de acuerdo 

al grado de presencia de HLI. Como se observa, existen grupos importantes de municipios 

predominantemente indígenas en las huastecas Alta y Baja, en la región Totonaca, Las 

Montañas y la Olmeca. Asimismo, se identifican 12 municipios con presencia media, 22 con 

escasa y 155 con población HLI dispersa o nula. 

 

 

                                                            
20  Los  municipios  predominantemente  indígenas  son  Tehuipango,  Mixtla  de  Altamirano,  Filomeno  Mata, 

Atlahuilco,  Soledad  Atzompa,  Astacinga,  Tlaquilpa, Mecatlán,  Los  Reyes,  Chumatlán, Magdalena,  Tequila, 

Ilamatlán, Soteapan, San Andrés Tenejapan, Zontecomatlán, Benito Juárez, Mecayapan, Zozocolco de Hidalgo, 

Ixhuatlán de Madero, Texcatepec, Zongolica y Tatahuicapan de Juárez. 



SE
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 F
IN

A
N

Z
A

S 
Y

 P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 
 

34 

Análisis Censal de los hablantes 
de Lengua Indígena en Veracruz 2010 

Mapa 3. Presencia de la población hablante de lengua indígena en los municipios, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los municipios con mayor presencia indígena, sobresalen Tehuipango (99.6%), Mixtla de 

Altamirano (98.4%), Filomeno Mata (97.3%), Atlahuilco (96.9%), Soledad Atzompa (96.6%), 

Astacinga (96.1%) y Tlaquilpa (95.0%). 

 

Por otra parte, se tiene que la población HLI habita principalmente en localidades rurales; esto 

es, 72.5% del total residen en localidades con menos de 2,500 habitantes, 14.5% en 

localidades con 2,500 a 14,999 personas, 4.0% de 15 mil a menos de 100 mil y el restante 3.8% 

habita en localidades con 100 mil o más personas. En contraste, la población no hablante de 

lengua indígena habita en su mayoría en localidades urbanas (63.9% reside en localidades con 

2,500 o más habitantes) y 36.1% lo hace en el ámbito rural. 
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Composición y estructura 

 

De acuerdo a la distribución de la población por sexo, en Veracruz 51 de cada 100 HLI son 

mujeres y 49 hombres; comportamiento similar al registrado en los años 1990 y 2000. A su 

vez, esta proporción es semejante a la de la población NHLI durante 2010 (48.0% hombres y 

52.0% mujeres). No obstante, como se muestra en la Gráfica 3, la distribución por sexo no se 

mantiene proporcional en todos los grupos quinquenales de edad. El índice de 

masculinidad21 para la población HLI muestra que hay 94.7 hombres por cada 100 mujeres, 

mientras que para la NHLI es de 92.4 hombres por cada 100 mujeres. 

 

En la población HLI se observa que por grupo quinquenal de edad, en la mayoría de estos hay 

menor proporción de hombres que de mujeres, situación que resulta particularmente 

significativa en los grupos de los 20 a 34 años de edad, donde por cada 100 personas de 

dichos grupos quinquenales, hay 8 mujeres más que los hombres en los mismos rangos de 

edades (Gráfica 4). Un comportamiento similar, aunque ligeramente más acentuado, se 

observa en los grupos quinquenales entre los 85 y 94 años y de 100 años y más (Gráfica 4). Lo 

opuesto a esto se presenta en los grupos de los 60 a 64, 70 a 79 y 95 a 99 años, donde hay 

ligeramente más hombres que mujeres. 

 

En la población NHLI se observa que en los grupos de edades menores a los 20 años, hay 

ligeramente más hombres que mujeres, tendencia que se revierte en los habitantes de 20 

años y más, en donde las diferencias son de casi 10 mujeres más en la población entre 35 a 39 

años de edad, y casi superiores en 20 mujeres en las personas de 90 años y más. 

 

                                                            
21 El índice de masculinidad, también conocido como razón hombre‐mujer, indica el número de hombres por cada 

100 mujeres en una población. 
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Gráfica 3. Veracruz. Población hablante y no hablante de lengua indígena  

por sexo y grupos quinquenales de edad, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto que distingue a las poblaciones es que como lo muestra la Gráfica 4, la 

diferencia de la proporción hombre-mujer es mayor conforme aumenta la edad. Esto es, en la 

población HLI tiende a haber más hombres por cada 100 mujeres a la par que aumenta la 

edad, manteniendo una proporción más equilibrada (en promedio hay 96 hombres por cada 

100 mujeres HLI entre los 60 y 94 años de edad); mientras que en los NHLI hay una mayor 

desproporción (83 hombres por cada 100 mujeres de 60 a 94 años). 
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Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011.
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Gráfica 4. Veracruz. Razón hombre-mujer de la población hablante y no hablante 

de lengua indígena por grupos quinquenales de edad, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito municipal la distribución de hombres y mujeres HLI tiene un comportamiento 

más o menos homogéneo. En los municipios en cuya presencia indígena es importante, 

sobresalen Ixcatepec, Mecayapan, Pajapan y Zozocolco de Hidalgo debido a que hay una 

proporción ligeramente superior de hombres por cada 100 mujeres. En contraparte, 

Astacinga y Tlaquilpa tienen apenas 85 hombres por cada 100 mujeres (Mapa 4). 

Adicionalmente se distingue que en la región de Las Montañas existe una mayor 

desproporción entre hombres y mujeres entre los HLI. 
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Mapa 4. Índice de masculinidad de la población hablante de lengua indígena 

en municipios con presencia predominante y media, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la estructura de la población, en primer término hay que señalar que la edad 

mediana de la población HLI es de 32 años (tanto para los hombres como para las mujeres); en 

cambio, para la población NHLI la mediana es de 28 años (27 años para los hombres y 29 para 

las mujeres). Esto refleja que la población HLI es ligeramente más vieja que la NHLI. 

 

Por grupos de edades se identifica mayor concentración de la población NHLI en los 

quinquenios menores a los 50 años de edad, mientras que en los HLI la mayor concentración 

se observa en los grupos entre los 50 a 90 años (Gráfica 3). Además, hay una mayor 

proporción de adultos mayores actualmente que hace 20 años. Según el censo de 1990, 17.1% 

de la población de 5 años y más HLI tenía 50 años o más de edad; para el año 2000 la 

proporción aumentó a 22.2% y para 2010 a 27.9%. Comparativamente, la población NHLI 
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presenta una tendencia similar, aunque en menor proporción. En 1990, 13.1% de los NHLI 

tenía 50 años o más y en 2010 la cifra es de 21.4%. 

 

Un indicador que brinda más información respecto a la edad de la población es el índice de 

envejecimiento22, el cual muestra que entre los HLI hay 74 adultos mayores por cada 100 

niños, mientras que para los NHLI la proporción es de 45 por cada 100. Esto es, los HLI son una 

población más envejecida que los no hablantes, por lo que hay una inaplazable necesidad de 

diseñar políticas públicas que incluyan programas integrales de prevención y atención a la 

salud, así como acceso a la seguridad social, a los servicios públicos y el desarrollo de 

infraestructura acorde a las necesidades de este sector poblacional. 

 

Vale la pena resaltar que la población en edades mayores es predominantemente femenina. 

De hecho, según estimaciones del CONAPO23, la esperanza de vida para 2010 es de 72 años 

para los hombres y casi 5 años más para las mujeres (tanto para indígenas como para la 

población total). Este aspecto adquiere mayor relevancia si se considera el deterioro de la 

salud de la mujer en esta etapa de la vida, que asociado a su precario entorno económico y 

familiar requieren políticas públicas bien focalizadas hacia este sector24. 

 

Otro indicador a cerca de la estructura de la población es la razón de dependencia 

económica25. Este muestra que por cada 100 HLI en edades productivas hay 51 en edades 

dependientes o inactivas; en tanto que, para los NHLI hay 47 por cada 100. Estas cifras son 

similares a las estimadas en 2000. 

 
                                                            
22 El  índice de envejecimiento  representa cuantos adultos mayores hay por cada 100 niños. Se calcula como el 

cociente del total de adultos mayores de 60 años entre el total de niños menores de 15 años; el resultado se 

expresa en porcentaje. 
23 CONAPO. Proyecciones de  la población de México 2005‐2050 y de  la población  indígena de México 2000‐2010. 

www.conapo.gob.mx 
24  Para mayor  detalle  ver  Villasana,  B.  S.  y  Reyes,  G.  L.  (2006).  Diagnóstico  Sociodemográfico  de  los  Adultos 

Mayores Indígenas de México. CDI‐PNUD. 
25  La  razón  de  dependencia  económica  representa  la  carga  económica  que  soporta  la  parte  productiva  de  la 

población. Se calcula como el cociente de las personas en edades dependientes (menores de 15 años y mayores 

de 64) entre las personas económicamente productivas, es decir, de 15 a 64 años. 
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Por otra parte, se calcula que 24.4% de los HLI tenían entre 5 y 14 años en 2000, y para 2010 

representan 19.7%; es decir, hay un aumento en la población en edad escolar básica, al tiempo 

que hay un incremento de la población en edad productiva (pasó de 67.4% en 2000 a 68.3% 

en 2010). Lo anterior se traduce en una mayor presión en la demanda potencial de los niveles 

educativos medio superior y superior, así como por participar en la actividad económica. 

 

En el ámbito municipal sobresale que en las áreas predominantemente indígenas26 la 

población es generalmente joven, ya que la edad mediana no supera los 31 años de edad. De 

hecho, en Tehuipango, Mixtla de Altamirano, Filomeno Mata y Astacinga la mitad de su 

población no supera los 21 años de edad. Lo opuesto sucede en municipios con presencia 

indígena media, en donde la edad mediana oscila entre los 24 y 50 años, registrados en 

Tantoyuca e Ixcatepec, respectivamente. De igual manera, la razón entre niños y adultos 

mayores se muestra en el Mapa 5, en donde se distinguen Chicontepec e Ixcatepec en la 

Huasteca Baja y Santiago Sochiapan en el Papaloapan, debido a que prevalecen los adultos 

mayores sobre los niños. Lo opuesto sucede en los municipios de Las Montañas que exhiben 

una población preponderantemente joven. 

 

Esta información es relevante dado que, como ya se señaló previamente, la población HLI en 

el Estado presenta un proceso de envejecimiento más acentuado que la NHLI; no obstante, 

como lo muestran las estadísticas a nivel municipal, este proceso es más notorio en aquellos 

municipios en los que la presencia de población HLI es media o escasa. En cambio, las 

personas HLI que habitan en municipios con presencia indígena predominante son 

principalmente jóvenes. 

 

 

 

 

                                                            
26 Se  refiere a 23 municipios con presencia  indígena predominante donde habita 43.7% del  total de hablantes de 

alguna lengua indígena en el Estado de Veracruz. 
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Mapa 5. Índice de envejecimiento de la población hablante de lengua indígena  

en municipios con presencia predominante y media, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales lenguas 

 

En Veracruz se distinguen más de 40 lenguas indígenas entre las que sobresale, por su 

número de hablantes, el Náhuatl. Así, del total de hablantes de lengua indígena, 54.6% habla 

Náhuatl (alrededor de 356 mil personas)27, 15.1% Totonaco (98 mil personas), 9.1% Huasteco 

(casi 59 mil), 6.9% Popoluca (45 mil habitantes) y el 14.4% restante se comunican mediante 

otras lenguas como Zapoteco, Otomí, Mazateco y Chinanteco. 

 

Un comparativo entre los censos de 1990 y 2000 muestra ligeras variaciones en la proporción 

de hablantes de cada lengua. Por ejemplo, en 1990 del total de HLI, 50.8% hablaba Náhuatl, 

proporción que en 2010 es 3.8 puntos porcentuales superior. De igual manera, los hablantes 
                                                            
27 Las lenguas indígenas se refieren a las señaladas en la Clasificación de Lenguas Indígenas del INEGI (2007). 
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de la lengua Popoluca representan actualmente 1.9 puntos porcentuales más que en 1990. En 

particular, estas dos lenguas presentaron una tendencia poblacional creciente con tasas de 

0.20% en las personas que hablan Náhuatl y 0.61% en la población Popoluca. En contraste, las 

lenguas Totonaca, Huasteco y Zapoteca presentan variaciones negativas entre 2000 y 2010; 

destacando la reducción de la población Zapoteca, que con -1.92% redujo su población lo 

suficiente para ser superada por la hablante de Otomí y Chinanteco, que en 2000 eran menos 

representativas. 

 

El Mapa 6 muestra los municipios con presencia indígena predominante, media y escasa de 

acuerdo a la lengua preponderante. La población que habla Náhuatl se distribuye en tres 

zonas ubicadas en la Huasteca, en la sierra de Zongolica de la región de Las Montañas y en la 

Sierra de Soteapan de la región Olmeca. De igual forma, pueden identificarse zonas en donde 

las lenguas predominantes son el Totonaco, Huasteco y Popoluca en la región Olmeca. 

 

Mapa 6. Municipios con población hablante de lengua indígena por lengua principal, 2010 
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Habla española 

 

Los datos revelan que poco más de 73 mil personas HLI (11.2% de los hablantes) no hablan 

español, 85 de cada 100 sí lo domina y el restante 3.0% no especificaron su condición de 

habla del idioma español. De acuerdo al sexo, se estima que 89 de cada 100 hombres hablan 

español y que 83 de cada 100 mujeres lo hacen. Esta cifra resulta significativa, ya que censos 

anteriores indicaban una importante diferencia en la condición de habla del español entre 

hombres y mujeres; por ejemplo, en 1990 por cada 100 mujeres HLI 77 hablaban español y 88 

de cada 100 hombres lo hacían. 

 

Un comparativo histórico permite observar que en los años treinta la mitad de la población 

HLI no hablaba español, en los años ochenta 21 de cada 100 personas no lo hacían y para 

2010 la proporción es aún menor, por lo que se mantiene la tendencia creciente de la 

población HLI a comunicarse en español además de su lengua nativa. 

 

En el ámbito municipal, sobresalen Tehuipango y Mixtla de Altamirano, en donde 52 y 42 de 

cada 100 HLI, respectivamente, no hablan español, por lo que estos municipios son 

susceptibles de políticas orientadas a la alfabetización en lenguas indígenas y, en su caso, a la 

enseñanza del español. 

 

Un aspecto a resaltar es que 1.4 millones de habitantes en el Estado (19.9% de la población de 

3 años y más) se consideran indígenas independientemente de que hablen o no algún 

dialecto o lengua indígena. De este total, casi 818 mil personas (56.8% de quienes se 

autoadscriben indígenas) no hablan alguna lengua; en contraparte, casi 621 mil personas 

hablan alguna lengua. Es decir, sólo 43 de cada 100 personas que se consideran indígenas se 

comunican mediante alguna lengua indígena. Este fenómeno se ha asociado a la tendencia 

del abandono del uso de las lenguas indígenas. Además, debe señalarse que cerca de 29 mil 

personas HLI no se identifican como indígenas. 
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Tabla 2. Veracruz. Población de 3 años y más por criterios  

de autoadscripción y lingüístico, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera 
indígena

No se 
considera 
indígena

No 
especificado

Total

Habla lengua
indígena 620,992 28,777 2,677 652,446

No habla lengua
indígena 817,875 5,721,995 20,239 6,560,109

No especificado 500 2,808 18,914 22,222

Total 1,439,367 5,753,580 41,830 7,234,777

Criterio de autoadscripción

C
ri
te

ri
o

lin
g
ü
ís

ti
co

Fuente: Elaborada por la Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con
información del Censo de Población y Vivienda, 2010; INEGI.
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3. Población con Discapacidad 
 

 

En el Censo 2010 el tema de discapacidad se aborda a partir de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), aprobada en 2001 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). La CIF se basa en un enfoque biopsicosocial que incorpora 

conceptos desde una perspectiva biológica, individual y social, donde el funcionamiento de 

un individuo es el resultado de la interacción entre su condición de salud (trastorno o 

enfermedad) y los factores contextuales (ambientales y personales) que le rodean. 

 

Las personas con discapacidad representan uno de los grupos más vulnerables de nuestra 

sociedad, y es considerado de atención prioritaria por el Estado mexicano, por ello este sector 

de la población tiene garantizados sus derechos dentro del marco normativo que rige 

nuestro país. El acceso de las personas con discapacidad a los derechos humanos y libertades 

fundamentales en condiciones de equidad, así como su participación y disfrute del desarrollo 

nacional, son los principales factores a considerar en el desarrollo de las políticas públicas 

orientadas a este segmento poblacional. 

 

Los retos que enfrentan las instituciones en materia de salud y asistencia social, empleo, 

educación, accesibilidad a los espacios públicos, vivienda, transporte y comunicaciones, 

principalmente requieren en principio, el desarrollo de información estadística acerca de las 

personas con discapacidad. Determinar su volumen y características constituye un insumo 

que permitirá implementar acciones para mejorar las condiciones de vida de este grupo de 

poblacional; sobre todo, si se trata de un conjunto de la población, cuyo desarrollo ha sido 

históricamente más lento que para el resto de la población, los hablantes de lengua indígena. 
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Población con discapacidad 

 

Con base en el Censo 2010 se estima que 5.9% de la población HLI (casi 39 mil personas) tiene 

alguna limitación o dificultad en el desempeño de sus actividades diarias. Dicho porcentaje es 

similar al de las personas NHLI, 5.7% (más de 300 mil personas) de éstas tiene alguna 

discapacidad (Gráfica 5)28. 

 

El análisis por sexo indica que 7 de cada 100 hombres HLI tienen alguna discapacidad, 

mientras que en las mujeres 6 de cada 100 presentan esta condición. 

 

Gráfica 5. Veracruz. Población hablante y no hablante de lengua indígena  

por condición de discapacidad, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
28 En el Censo de Población y Vivienda 2000, 2.2% de la población de 5 años y más hablante de lengua indígena tenía 

alguna discapacidad. Sin embargo, esta cifra no es comparable con la de 2010, debido a los cambios conceptuales 

en su medición. 

 

93.4 93.9

5.75.9

HLI NHLI

Sin discapacidad Con discapacidad

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011.
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De acuerdo a la edad de los HLI, 54.8% de las personas con discapacidad tienen 65 años y 

más. Destacan las personas entre los grupos quinquenales de los 65 a 79 años, debido a que 

en estos se encuentran los mayores porcentajes de personas con discapacidad29. En conjunto, 

34.5% de los HLI con alguna discapacidad tiene estas edades. Este aspecto se resalta, debido 

a que las enfermedades asociadas a la edad avanzada, particularmente las crónico-

degenerativas, representan un factor que limita ampliamente la actividad de las personas. 

 

Sobresaliente es el hecho de que 42.4% de las personas HLI con discapacidad se encuentran 

en edad productiva; condición que incide negativamente en su situación económica, 

considerando que la principal actividad económica de los HLI es la agropecuaria y dada su 

mayor longevidad en la vida productiva. 

 

Gráfica 6. Veracruz. Población hablante de lengua indígena 

con discapacidad por grupo de edad, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
29 La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en países donde la esperanza de vida es superior a los 70 

años de edad, como es el caso de México,  las personas viven con discapacidad alrededor de 8 años; es decir, 

aproximadamente 11.5% de su vida. Véase Secretaría de Salud (2009). Programa de Acción Específica 2007‐2012. 

Atención Integral a la Salud de las Personas con Discapacidad. 
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Un dato muy significativo es que la prevalencia en la población HLI que habita en las 

localidades rurales es ligeramente inferior que en las urbanas (5.7% vs. 6.6%). Sin embargo, 

debido al peso demográfico de la población HLI en estos dos ámbitos (72.5% rural y 27.5% 

urbana), 69.4% de los HLI con limitaciones para desarrollar sus actividades residen en 

localidades rurales. Esta situación resulta relevante, pues además de su discapacidad, quienes 

habitan en zonas rurales deben afrontar carencia de servicios básicos en la vivienda, falta de 

infraestructura urbana, carencia de servicios de salud asequibles y escasez de personal 

bilingüe. 

 

Por otra parte, independientemente de su condición indígena, la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México 201030 muestra que entre los principales problemas que enfrentan las 

personas con discapacidad se encuentran el desempleo, la discriminación, dificultades para 

ser autosuficientes, dependencia económica de familiares, ingresos insuficientes para cubrir 

sus necesidades, difícil acceso a los programas públicos, atención médica incompleta, merma 

de la economía familiar e infraestructura inadecuada. 

 

Lo anterior implica que el Estado debe modificar su rol asistencial, al de proveedor de calidad 

de vida, desarrollando acciones que contribuyan a la funcionalidad, a la vida independiente e 

integración de las personas en el medio social, y no sólo al tratamiento de las deficiencias. 

 

 

Tipo y causa de la discapacidad 

 

Además de identificar la condición de discapacidad, es importante saber el tipo de limitación 

que tienen las personas, así como sus causas31. En este sentido, se destaca que del total de la 

población HLI discapacitada, 53.4% (20,665 personas) tiene limitaciones en su movilidad; 

                                                            
30 CONAPRED‐CONADIS  (2012). Encuesta Nacional  sobre Discriminación en México, Enadis 2010. Resultados  sobre 

personas con discapacidad. 
31  Una  persona  puede  presentar más  de  una  discapacidad;  por  lo  tanto,  la  distribución  porcentual  del  tipo  de 

discapacidad no suma 100.0%. 
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35.1% (13,585 personas) visuales y 17.5% (6,768 personas) auditivas. Estos tres tipos de 

discapacidad son los que se presentan con mayor frecuencia tanto en los hablantes, como en 

los no hablantes de lengua indígena, aunque las proporciones son ligeramente inferiores 

para los NHLI, como se muestra en la Gráfica 7. 

 

En contraste, las limitaciones mentales; para vestirse, bañarse o comer; para hablar, 

comunicarse o conversar, y para poner atención o aprender cosas sencillas, se presentan en 

menor proporción en la población HLI; mientras que la limitación mental y para hablar o 

comunicarse se presentan en cerca de 9 de cada 100 personas de 3 años y más que presentan 

alguna discapacidad y no hablan lengua indígena (Gráfica 7). 

 

Cabe mencionar que los HLI con limitaciones de movilidad, visuales, auditivas y para vestirse 

son principalmente personas de edad avanzada (69.8, 64.4, 81.6 y 69.1%, respectivamente, 

tienen 60 años o más). En cambio, en los niños menores de 15 años las limitaciones que más 

prevalecen son las de aprendizaje y aplicación de conocimientos, y de comunicación. 
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Gráfica 7. Veracruz. Población hablante y no hablante de lengua indígena  

por tipo de discapacidad, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los HLI que manifiestan discapacidad para caminar o moverse, 43.7% señala que la 

causa principal de su limitación se debe a alguna enfermedad, 34.4% a su avanzada edad, 

14.4% a algún accidente y 7.8% restante a otras causas. Por su parte, las principales causas de 

la discapacidad visual son la edad avanzada (40.1%) y alguna enfermedad (37.9%); en tanto 

que las principales causas de la discapacidad auditiva son la edad avanzada (61.3%) y las 

enfermedades (20.8%). Como se puede apreciar, la edad avanzada y algunas enfermedades 

son los principales factores que contribuyen a la dificultad de los HLI a desarrollar sus 

actividades diarias. Sin embargo, en necesario considerar que la tercera causa de discapacidad 

son los accidentes, incluso en mayor proporción que las asociadas a anomalías de origen 

hereditario, que se producen durante el embarazo, o por aquellas que se presentan al 

momento del nacimiento. 

 

Nota: Las cifras referidas a cada de discapacidad no deben sumarse, ya que una 
persona puede tener más de una discapacidad. 

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011.
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Al respecto, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal menciona que las causas de la 

discapacidad son diversas, pero las más relevantes "están asociadas a factores genéticos, 

enfermedades agudas o crónicas, violencia, accidentes, sedentarismo, complicaciones 

perinatales, traumatismos, problemas nutricionales y características del entorno físico, entre 

otros"32. Asimismo señala que en las regiones menos desarrolladas, las principales causas son 

la malnutrición, el alcoholismo, la drogadicción, violencia, así como la poca accesibilidad a 

servicios de salud. 

 

En este sentido, se requiere diseñar políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de 

salud y asistencia social de los HLI, para prevenir y atender el desarrollo de enfermedades que 

limitan la capacidad de los individuos; desarrollar una cultura de prevención de accidentes; 

así como diseñar infraestructura que permita la accesibilidad de las personas a espacios 

públicos.  

 

Por otra parte, si bien es cierto que la población con limitaciones de tipo cognitivo y de 

comunicación son proporcionalmente bajas, se requiere de espacios que brinden educación 

especial y fomenten el desarrollo de habilidades de comunicación, para que la población que 

la padece incremente sus posibilidades de integrarse a la vida cotidiana más fácilmente. 

 

                                                            
32 Secretaría de Salud (2009). Op. Cit. pág. 27. 
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4. Fecundidad y Mortalidad 
 

 

La fecundidad y la mortalidad son algunos de los principales factores determinantes en los 

cambios demográficos. Ambos indicadores divergen en función de la edad, del área 

geográfica de estudio y de diversos factores culturales y sociales que inciden en el 

comportamiento reproductivo y de mortandad de la población. Asimismo, ambos alcanzan 

sus máximos niveles en las zonas donde persiste la pobreza y desigualdad social33. 

 

Respecto a la fecundidad, se destaca que los patrones reproductivos están vinculados a 

factores como el nivel de escolaridad, el acceso a servicios de salud, la participación en la 

actividad económica de la mujer, el estado conyugal y el impacto de las políticas de 

población. Por su parte, la mortalidad es un fenómeno que puede relacionarse con el estado 

de salud y las condiciones de vida de la población; es reflejo de las condiciones económicas, 

factores biológicos y del entorno en que se desenvuelven las personas. Por tanto, estudiar su 

comportamiento brinda información sobre los niveles de bienestar de la población y permite 

predecir el crecimiento y estructura poblacional. 

 

Estos elementos se constituyen en insumo para el desarrollo de políticas públicas orientadas 

a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población, diseñar programas de 

población y preveer la demanda futura de bienes y servicios de la población, incluso 

atendiendo características específicas de grupos vulnerables o de atención prioritaria, como 

es el caso de las personas hablantes de lengua indígena. 

 

En este apartado se analizan algunos indicadores referidos a la fecundidad y la mortalidad de 

la población hablante de lengua indígena comparativamente con la que no habla lengua 

indígena, desagregando la información por grupos de edad. 
                                                            
33 Fernández, H. P. et. al. (2006). Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México 2006. PNUD‐

CDI. 
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Fecundidad 

 

Según el Censo 2010, la población femenina de 12 años y más representa 84.6% de las 

mujeres HLI (283,645 personas), proporción similar a la NHLI (82.9%). Asimismo, los datos 

muestran una mayor fecundidad en las mujeres HLI, que han tenido en promedio, 3.5 hijos 

nacidos vivos, en tanto que la no hablante ha tenido 2.3 hijos. 

 

Cabe señalar que para el grupo de mujeres HLI en edad fértil, es decir, entre los 15 y 49 años, 

las cifras históricas muestran un descenso en el promedio de hijos nacidos vivos, ya que en 

1990 las mujeres de este grupo tuvieron en promedio 3.2 hijos, en 2000 fue de 3.1 y para 2009 

el promedio es de 2.6 hijos. 

 

En términos generales, el promedio de hijos aumenta con la edad para ambas poblaciones, 

vestigio de una fecundidad relativamente elevada en el pasado reciente y de una tendencia 

decreciente. Además, como se observa en la Gráfica 8, las mujeres hablantes de lengua 

indígena presentan promedios más elevados que los de la población no hablante; y aunque 

en ambas poblaciones el promedio de hijos ha disminuido sistemáticamente, la diferencia 

entre hablantes y no hablantes también se redujo llegando actualmente a un hijo. Como se 

observa, la diferencia en los promedios es más acentuada en las mujeres HLI entre los 35 y 54 

años de edad, ya que estas mujeres tienen entre 4 y 5 hijos, mientras que las no hablantes 

tienen entre 2 y 3 hijos; en cambio, entre las mujeres en edades menores la diferencia es más 

estrecha. 
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Gráfica 8. Veracruz. Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 15 y más años  

por grupo quinquenal de edad, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la reducción de la fecundidad intervienen las políticas de planificación familiar y de salud, 

así como diversos factores culturales, económicos y sociales que contribuyen a la disparidad 

de los patrones reproductivos de la población. Al respecto, INMUJERES34 señala que las 

mujeres indígenas tienen menor conocimiento del uso de métodos anticonceptivos, pero no 

es este el factor que más influye en las mayores tasas de fecundidad, más bien son los 

factores asociados al rezago en el que vive la población indígena, entre los que destacan su 

residencia en el ámbito rural, sus niveles de escolaridad, su participación económica, etc. El 

estudio de INMUJERES muestra que 93.5% de las mujeres indígenas en edad fértil conocen 

métodos anticonceptivos, pero sólo 62.2% los usa; además, en el ámbito rural la prevalencia 

es menor (48.9%). En cambio, 99.1% de las mujeres no indígenas conocen algún método y 71 

de cada 100 los utilizan. 

 
                                                            
34  INMUJERES  (2009).  Fecundidad  y  Preferencias  Reproductivas  en  las Mujeres  Indígenas Mexicanas.  Panorama 

Actual con Base en los Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica 2006. 
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Otro indicador relevante acerca del comportamiento reproductivo de la mujer es la tasa de 

fecundidad por edad, o tasa específica de fecundidad (TEF)35. De esta manera, en primer 

término debe señalarse que las mujeres HLI en edad fértil representan 52.0% de mujeres de 3 

años y más que hablan alguna lengua; comparativamente, las que no hablan lengua indígena 

representan 56.0% de las no hablantes. 

 

Las TEF estimadas a partir del Censo 2010 para cada grupo de edad se presentan en la Gráfica 

9, donde se observa que las tasas son bajas al inicio del periodo reproductivo de la mujer, se 

incrementan rápidamente para alcanzar su máximo en el grupo de los 20 a 24 años, después 

empezaron a disminuir de manera lenta y luego rápidamente a medida que avanza la edad de 

la mujer. Es importante destacar que la TEF es de 158 nacimientos por cada mil mujeres HLI en 

el grupo de los 20 y 24 años, mientras que para las no hablantes es de casi 125 nacimientos. Es 

decir, ambas poblaciones presentan una cúspide temprana que muestra que el inicio de la 

vida reproductiva es a edades tempranas, con una alta concentración de la fecundidad en el 

grupo de los 20 a 24 años. 

 

También puede observarse que las TEFs son superiores en las mujeres HLI, con una diferencia 

más amplia en los grupos de edades entre los 25 y 34 años, que entre los grupos al inicio y al 

final del periodo reproductivo. Es decir, las mujeres HLI tienen mayores niveles de 

reproducción que se acentúan entre los grupos de 20 a 24, 25 a 29 y 30 a 34 años de edad, en 

donde la diferencia es de 33, 43 y 40 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil. 

 

Cabe señalar que el estudio de INMUJERES muestra que además de que la prevalencia en el 

uso de métodos anticonceptivos es menor en las mujeres indígenas, el desconocimiento y uso 

de los mismos es aún menor en las mujeres más jóvenes; ya que 88.2% de las mujeres entre 

los 15 y 19 años conoce los métodos anticonceptivos pero sólo 38.2% los utiliza, mientras que 

en las mujeres entre los 20 a 24 años, 54 de cada 100 los utilizan. Además, se estima que en las 

                                                            
35  La  tasa  específica  de  fecundidad  (TEF)  se  refiere  al  número  de  nacimientos  vivos  de  las  mujeres  en  un 

determinado grupo de edad y se obtiene dividiendo dicha cifra (generalmente las de edad fértil [de 15 a 49 años]) 

entre el total de mujeres de esa misma edad. Esta tasa se expresa por cada mil mujeres. 
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mujeres indígenas la edad mediana al momento de su primera relación sexual es a los 18 

años y para el nacimiento de su primer hijo es alrededor de los 22 años. En cambio, para las 

mujeres no indígenas estos eventos se presentan a los 18 y 23 años, respectivamente. 

 

Los datos censales muestran que sólo 54.6% de las mujeres HLI en edad fértil son 

derechohabientes a servicios de salud, proporción inferior a la de las mujeres no hablantes 

(60.6%). 

 

Gráfica 9. Veracruz. Tasas específicas de fecundidad de las mujeres en edad fértil 

 por grupo quinquenal de edad, 2009 

(Nacimientos por cada mil mujeres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, de acuerdo con la tasa global de fecundidad (TGF)36 se esperaría que las mujeres 

hablantes de alguna lengua indígena al final de su vida reproductiva tuvieran en promedio 

3.0 hijos; esto es, un hijo más que las no hablantes de lengua indígena. 
                                                            
36  La  tasa  global  de  fecundidad  general  (TGF)  representa  el  número  de  hijos  que,  en  promedio,  tendría  cada 

miembro de una cohorte hipotética de mujeres que cumplieran  las  siguientes condiciones: 1) que durante el 

periodo fértil tuviera hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio, y 2) que no 
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Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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En suma, debido a sus elevadas tasas de fecundidad y baja prevalencia en el uso de métodos 

anticonceptivos, además de menor acceso a los servicios de salud, las mujeres HLI representan 

un grupo de atención prioritaria en materia de salud sexual y reproductiva. 

 

 

Mortalidad 

 

Un indicador indirecto del nivel de mortalidad en la población se ofrece a través del 

porcentaje de hijos fallecidos. Los datos del Censo de 2010 indican que 12.3 de cada 100 niños 

nacidos vivos de la población femenina de 12 y más años HLI fallecieron. En contraste, la 

proporción es de 8.2 defunciones por cada 100 hijos nacidos vivos en la mujeres no hablantes 

de lengua indígena. La información del año 2000 indica que 16.0% de los hijos de las mujeres 

HLI fallecieron, lo que muestra que en 2010 se presentó un descenso en la mortalidad de los 

hijos de dicha población; no obstante, se observa una sobremortalidad en comparación con la 

población no hablante de lengua indígena. 

 

El porcentaje de hijos fallecidos tiene relación directa con la edad de la madre. Como se 

aprecia en la Gráfica 10, a mayor edad de la madre mayor es el porcentaje de hijos fallecidos, 

lo cual se explica por el hecho de que a mayor edad de la madre, mayor edad del hijo, que ha 

estado expuesto por mayor tiempo a riesgo de morir. 

 

En particular se observa que en las mujeres HLI el porcentaje de hijos fallecidos es superior al 

de las mujeres que no hablan lengua indígena; sin embargo, esta diferencia es mínima en las 

mujeres entre los 20 y 29 años de edad. Sobresale que en las mujeres de 12 a 14 años HLI el 

porcentaje es superior incluso al de las mujeres entre los 19 a 34 años HLI, muestra de que el 

segmento de población más joven tiene mayor prevalencia. 

                                                                                                                                                                                                                  

estuvieran expuestas al riesgo de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo fértil. Esta tasa se 

obtiene por la suma de las tasas de fecundidad por grupos de edad. Si éstas corresponden a grupos quinquenales, 

la suma debe multiplicarse por 5. 
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De igual manera, la Gráfica 10 muestra que la diferencia entre el porcentaje de hijos 

fallecidos de las mujeres hablantes y no hablantes de lengua indígena es mayor conforme 

avanza la edad, aunque en las mujeres de 75 años y más la diferencia disminuye, en 

comparación con los otros grupos. 

 

Gráfica 10. Veracruz. Hijos fallecidos de las mujeres  de 12 años y más  

por grupos de edad, 2009 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la mortalidad infantil, el CONAPO estima que para 2010 la tasa respectiva en la 

población HLI veracruzana es de 23 menores de un año por cada mil niños nacidos vivos37 y 

aunque la tasa ha decrecido desde 2000 (35 defunciones por cada mil nacimientos), la 

diferencia con la tasa de mortalidad infantil para el Estado (16.7 por cada mil)38 aún se 

mantiene amplia. Cabe señalar que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, 50% de las 

                                                            
37 Partida, B. V. (2005). Proyecciones de Indígenas de México y de las Entidades Federativas 2000‐2010. CONAPO. 
38  CONAPO.  Dirección  General  de  Estudios  Sociodemográficos  y  Prospectiva.  Proyecciones  de  la  población 

indígena de México 2000‐2010. www.conapo.gob.mx 
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Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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muertes en menores de un año se deben a ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal. 

 

Por otra parte, a este escenario debe agregarse la alta tasa de mortalidad materna39 en las 

mujeres indígenas, pues se observa que las mujeres que viven en áreas marginadas presentan 

una mayor probabilidad de morir por problemas relacionados con la maternidad40. De hecho, 

se estima que en los 100 municipios más marginados del país, en donde predomina la 

población indígena, el riesgo de mortalidad materna es tres veces mayor que en resto del 

país41. Asimismo, la mortalidad materna es nueve veces superior en los municipios 

predominantemente indígenas con altos niveles de marginación, aislamiento geográfico y 

social que en aquellos mejor comunicados. 

 

En síntesis, la reducción de la mortalidad en la población HLI se ha presentado con menor 

intensidad, mientras que la diferencia entre hablantes y no hablantes de lengua indígena se 

mantiene amplia, principalmente en la mortalidad infantil y materna. En este sentido, las 

políticas públicas deben encaminarse a aumentar la disponibilidad de servicios de salud a la 

población HLI, principalmente durante las etapas prenatales y el primer año de vida de la 

población. Asimismo, deben intensificarse campañas preventivas de salud y ampliar el 

equipamiento de infraestructura y servicios básicos en las viviendas. 

                                                            
39  La mortalidad materna  es  el  fallecimiento  de  una mujer mientras  está  embarazada  o  dentro  de  los  42  días 

posteriores a la terminación del embarazo. 
40 Valdez, S. R. (2008). Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas. ENSADEMI 2008. INSP. 
41 Secretaría de Salud  (2007). Programa Nacional de Salud 2007‐2012. Por un México Sano: Construyendo Alianzas 

para una Mejor Salud. 
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5. Migración 
 

 

La migración es un factor que, asociado a la fecundidad y mortalidad incide en la dinámica de 

crecimiento y estructura de la población, así como en su distribución espacial. La 

redistribución de la población ha generado patrones cada vez más extremos, caracterizados 

por el paulatino crecimiento de áreas urbanas que concentran la mayor parte de la población 

y al mismo tiempo, por altos niveles de dispersión. Por ello, medir la magnitud y 

territorialidad de la migración, identificar los flujos y sus efectos sobre la dinámica 

poblacional y en el bienestar de la población, permite desarrollar políticas públicas adecuadas 

para la adaptación de los migrantes a su nuevo entorno, así como los programas que en 

materia de desarrollo poblacional y reordenamiento urbano se requieran. 

 

 

Migración interna 

 

En este apartado, se analizan las variables relacionadas con el lugar de nacimiento, así como 

la entidad y el municipio de residencia en junio de 2005. Esto nos permiten dimensionar el 

intercambio de personas entre las entidades federativas y los municipios, y caracterizar la 

movilidad interna en el Estado. 

 

 

Población por lugar de nacimiento 

 

De acuerdo con el Censo 2010, 91.5% de la población hablante de lengua indígena residente 

en el Estado de Veracruz es originaria de la entidad, 8.3% (más de 54 mil personas) proviene 

de otras entidades y un porcentaje poco significativo proviene de otros países (en cifras 

absolutas 92 personas). Es decir, 8.5% de los HLI que residen en Veracruz no nacieron en el 
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Estado. Esta cifra resulta similar a la registrada en 2000, cuando 8.6% de los HLI no eran 

originarios de la entidad e inferior a la registrada en 1990, que resultó de 9.5%. 

 

Las cifras históricas indican que las personas que no son originarias de la entidad y hablan 

alguna lengua indígena, representan 6.9% del total de personas residentes en el Estado. 

Destaca que 56.3% de los HLI provenientes de otros estados son originarios de Oaxaca, 17.1% 

de Puebla, 9.5% de Hidalgo, 7.0% de Chiapas y 10.2% de otras entidades. 

 

Las cifras comparativas de la población NHLI muestran que 89.1% de ellos nacieron en la 

entidad veracruzana, 10.5% son originarios de otra entidad y apenas 0.3% es de otro país. Es 

decir, mientras que 8 de cada 100 HLI que habitan en Veracruz no son nativos de la entidad, 10 

de cada 100 personas NHLI no nacieron en el Estado. 

 

 

Población por lugar de residencia en junio de 2005 

 

El Censo 2010 permite conocer los flujos y saldos migratorios entre entidades federativas al 

analizar el lugar de residencia de las personas en junio de 200542. Se calcula que en Veracruz 

casi 634 mil personas (97 de cada 100) HLI tienen 5 años y más; de ellos, 97.6% no ha 

registrado cambios en su condición migratoria y 2.4% (casi 15 mil personas) residían en otra 

entidad o país en junio de 2005. 

 

                                                            
42 La  información  se  refiere a  las personas de 5 años y más, ya que excluye a  los niños pequeños que no habían 

nacido en la fecha de referencia. 
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Gráfica 11. Veracruz. Distribución de la población de 5 años y más según condición 

migratoria y ámbito de residencia en 2005 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los HLI que migraron hacia Veracruz durante el quinquenio 2005-2010 proceden 

principalmente de otras entidades, en tanto que el flujo de migrantes provenientes del 

extranjero es menor. De cada 100 HLI que llegaron al Estado durante el último quinquenio, 88 

residían en otra entidad de la república y 12 en otro país. Las principales entidades de origen 

son México, Oaxaca, Distrito Federal, Puebla y Tamaulipas (62 de cada 100 inmigrantes 

provienen de estas entidades). Por su parte, casi la totalidad de los HLI originarios de otro país 

residían en Estados Unidos en junio de 2005. 
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Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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Al analizar la composición de los HLI que llegaron a residir a Veracruz, se observa que 54.6% de 

los inmigrantes son hombres y 45.4% mujeres (Gráfica 12). Otro aspecto que resulta 

significativo es que 72.7% de los inmigrantes tienen entre 15 y 39 años de edad, por lo que se 

podría inferir que esta población llega a Veracruz en busca de mejores de oportunidades, 

principalmente en el acceso a la educación y al empleo. De igual manera, como se ve en la 

Gráfica 12, las mujeres que llegan al Estado lo hacen a edades más tempranas que los 

hombres. 

 

Gráfica 12. Veracruz. Distribución por edad y sexo de la población hablante de lengua 

indígena que en junio de 2005 residía en otra entidad 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que corresponde a la población NHLI, la proporción de migrantes es superior a la 

registrada para los hablantes de lengua indígena. La Gráfica 11 muestra que 4 de cada 100 

personas de 5 años y más NHLI residían en otra entidad o país en junio de 2005. Asimismo, 
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principalmente de Tamaulipas, Distrito Federal, México, Puebla, Oaxaca y Chihuahua; en 

tanto que 19.8% restante residía en otro país, principalmente en Estados Unidos. 

 

Respecto a la población que emigró de la entidad, se estima que más de 17 mil HLI salieron 

del Estado entre 2005 y 2010. La mayoría de las personas se desplazó hacia el Estado de 

México (18.6%), Distrito Federal (16.1%), Tamaulipas (14.5%), Nuevo León (14.2%), Puebla 

(7.0%) y Oaxaca (6.6%). Contrario a lo que sucede con las personas inmigrantes, se registra 

una mayor proporción de mujeres emigrando del Estado (se estima que 51.6% son mujeres y 

48.4% hombres). 

 

Por grupo quinquenal se calcula que 68 de cada 100 HLI que emigraron de la entidad tienen 

entre 15 y 29 años de edad; es decir, personas predominantemente jóvenes. Los niños 

menores de 15 años representan apenas 5.4%, mientras que cerca de 15 de cada 100 

emigrantes tienen 30 años o más. Cabe señalar, que una mínima proporción de población 

que salió de Veracruz tiene 70 años o más, y que la migración de personas de 90 años o más 

es prácticamente nula. 

 

Como consecuencia de los movimientos migratorios internos ocurridos entre 2005 y 2010, se 

estima una pérdida de casi 5,500 HLI; es decir, en dicho periodo el Estado de Veracruz 

experimentó una pérdida de casi 9 personas por cada mil HLI de 5 años y más. Esta situación 

también se registró en la población NHLI; sin embargo, la tasa de migración es menos 

acentuada, ya que por cada mil personas de 5 años y más hubo una pérdida de 3 personas, lo 

que equivale a un saldo neto migratorio negativo de más de 20 mil personas no hablantes de 

lengua indígena. 
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Población por municipio de residencia en junio de 2005 

 

Respecto a la movilidad de la población en el interior del Estado, se observa que casi 6 mil HLI 

se desplazaron hacia otros municipios de la entidad durante el quinquenio 2005-2010. Al 

respecto, el Mapa 7 ilustra los municipios que en 2010 recibieron más migrantes 

(independientemente de su condición de habla de lengua indígena), las áreas con presencia 

indígena media y predominante, así como las 9 zonas metropolitanas del Estado.  

 

Como se observa, cerca de 30 municipios recibieron a 60.0% de las más de 177 mil personas 

que en 2005 ya residían en el Estado, pero que para 2010 se desplazaron hacia otros 

municipios de la entidad. Cabe señalar que dichos municipios se localizan en las zonas 

metropolitanas o sus áreas conurbadas; es decir, los flujos de migración interna confluyen en 

las áreas más urbanizadas del Estado, mientras que las áreas rurales tienen poco movimiento 

migratorio43. También se observa que algunos municipios con alta presencia de HLI, 

absorbieron un importante número de personas. Tales son los casos de Tantoyuca, 

Chicontepec e Ixhuatlán de Madero en la Huasteca, Zongolica en la región de Las Montañas, y 

Pajapan y Soteapan en la región Olmeca. 

 

                                                            
43 En el Censo de 2000, se registraron en el Estado de Veracruz 22,032 localidades (98.8% rurales y 1.2% urbanas), en 

las  que  40.9%  de  la  población  habitaba  en  localidades  rurales  y  59.1%  en  urbanas.  Para  2010,  el  número  de 

localidades descendió  en  1,204  (28,828  localidades  en  total, de  las  cuales 98.5%  son  rurales  y  1.5%  urbanas). 

38.9% de la población habita en localidades rurales y 61.1% en urbanas (entre 2000 y 2010 hay 1,244 localidades 

rurales menos  y  40  localidades  urbanas más),  indicativo  de  la  polarización  en  la  distribución  poblacional  del 

territorio  veracruzano.  Adicionalmente,  44.5%  de  la  población  total  de  2000  habitaba  en  8  de  las  9  zonas 

metropolitanas de Veracruz (excluye a la ZM de Tampico que agrupa a los municipios de Pánuco y Pueblo Viejo). 
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Mapa 7. Migración entre los municipios del Estado, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En particular destaca que 10 municipios con presencia indígena predominante recibieron a 

un alto porcentaje de personas HLI que entre 2005 y 2010 migraron en el interior del Estado. 

Entre ellos están Tehuipango y Los Reyes, donde 34.5 y 24.2%, respectivamente, de las 

personas HLI que habitaban en ellos en 2010, residían en otros municipios veracruzanos en 

2005. Es decir, 2 ó 3 de cada diez HLI que residían en estos municipios provenían otros 

municipios, lo que los convierte en importantes receptores de dicha población. Destacan, 

además, Atlahuilco (20.6%), Astacinga (15.9%), Mixtla de Altamirano (15.8%), Chumatlán 

(12.3%), Mecatlán (12.0%), Filomeno Mata (11.7%) y Soledad Atzompa (10.0%). 

 

Por otra parte, los municipios que en términos absolutos expulsaron más HLI hacia otros del  

Estado fueron Zongolica, Orizaba, Chicontepec, Córdoba, Acayucan, Poza Rica, Veracruz,



SE
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 F
IN

A
N

Z
A

S 
Y

 P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 
 

68 

Análisis censal de los hablantes 
de Lengua Indígena en Veracruz 2010 

Tantoyuca, Tequila, Minatitlán, Coatzacoalcos y Soteapan, ya que 40 de cada 100 personas HLI 

que se desplazaron hacia otros municipios veracruzanos residían en alguno de los 

mencionados, en junio de 2005. 

 

En suma y de manera general, los resultados de migración interna señalan que el mayor 

intercambio de personas HLI que realiza Veracruz con otras entidades federativas se realizó 

con el estado de Oaxaca, mientras que la movilidad intermunicipal es baja, en comparación 

con los NHLI. 

 

 

Migración internacional 

 

Aunque el Censo 2010 permite estimar el volumen de población que emigra hacia el resto del 

mundo y principalmente hacia los Estados Unidos, no se identifica su condición de habla de 

lengua indígena, por lo que no es posible abundar sobre las características de dicha población. 

Sin embargo, lo que sí es posible es estimar el número de hogares indígenas con al menos un 

migrante internacional y el total de personas que migraron. La información revela que en 2.6% 

de los hogares indígenas (casi 6 mil), alguna persona que co-residía en la vivienda se fue a vivir 

a otro país en el quinquenio previo al levantamiento censal de 2010. Esta cifra resulta similar, 

proporcionalmente, a la registrada en los hogares no indígenas (2.8% de los hogares). 

 

En términos absolutos, se calcula que 6,951 personas integrantes de algún hogar indígena se 

fueron a vivir al extranjero entre junio de 2005 y junio de 2010, lo que en términos relativos 

equivale a decir que 0.7% de la población en hogares indígenas ha emigrado hacia el 

extranjero. Al confrontar con los hogares no indígenas, se estima que 0.9% de la población 

(casi 58 mil personas) que vivía en dichos hogares se fue a vivir a otro país en el periodo de 

referencia. 
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Por su parte, CONAPO44 señala que siendo México el país con mayor inmigración en los 

Estados Unidos de América, recientemente ha registrado una creciente diversificación en los 

lugares de origen y destino de los migrantes mexicanos, y que el Estado de Veracruz, que en 

años pasados no era considerado como una entidad tradicionalmente migratoria, ha 

expandido sus flujos migratorios hacia la nación americana. 

 

A nivel nacional se observa que entre 2000 y 2010 el porcentaje de viviendas que reciben 

remesas y el porcentaje de viviendas con emigrantes disminuyó ligeramente, tendencia que 

se mantiene al interior de las entidades federativas. En Veracruz, por ejemplo, el porcentaje 

de viviendas que reciben remesas pasó de 2.8 a 2.5% en 2010, y el de viviendas con migrantes 

hacia Estados Unidos se redujo de 3.0 a 1.8%; no obstante, el porcentaje de migrantes de 

retorno incrementó de 0.2 a 1.9%. Así, Veracruz pasó del estrato de intensidad migratoria 

baja, en 2000, al de migración media, en 2010. 

 

A nivel municipal se muestran rasgos más específicos del fenómeno migratorio hacia los 

Estados Unidos: en 2000 había 22 municipios con migración media, alta o muy alta, pero para 

2010, un total de 63 municipios se ubican es estas categorías; es decir, se identifica un 

incremento en los flujos migratorios, principalmente de los migrantes de retorno. 

 

 

                                                            
44 Uribe, V. L. et. al. (2012). Índices de Intensidad Migratoria México‐Estados Unidos 2010. CONAPO. 
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Mapa 8. Grado de intensidad migratoria hacia los Estados Unidos, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2010, los municipios con más altos grados de intensidad migratoria se localizan 

principalmente en las regiones de Las Montañas, Capital y Nautla, así como algunos de la 

Huasteca Baja; aunque también pueden identificarse áreas geográficas con migración 

significativa, como la que se ubica en el Valle del Uxpanapa (Mapa 8). Entre los municipios con 

presencia indígena predominante o media, el fenómeno migratorio es poco significativo. Los 

casos más destacados se identifican en los municipios de Texhuacán, que es uno de los dos en 

el Estado con muy alta migración y su presencia indígena es media (67.2%), Texcatepec y 

Tlaquilpa con presencia indígena predominante y alta migración, Zongolica con presencia 

predominante e intensidad migratoria media, y Tlachichilco y Santiago Sochiapan con 

presencia media y alto grado de migración. 
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Los municipios de Tantoyuca, Ixhuatlán de Madero, Chicontepec y Soteapan, donde en cifras 

absolutas residen el mayor número de personas HLI, tienen muy baja migración hacia Estados 

Unidos; por lo que se percibe que la población HLI mantiene bajos flujos migratorios hacia el 

vecino país del norte. 

 

A pesar de ello, no se pueden desestimar los efectos en las regiones expulsoras de migrantes, 

ante la eventual pérdida de la fuerza laboral, ya que la población migrante es 

predominantemente joven, en edades productivas y reproductivas, lo que implica además, 

un descenso en la natalidad e incremento en la mortalidad. Por otra parte, en el rubro 

económico el incremento en los ingresos de los hogares debido a las remesas debe fructificar 

en el desarrollo económico de la población, por lo que es necesario desarrollar políticas 

públicas que fomenten la inversión productiva. 
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6. Servicios de Salud 
 

 

El derecho a la protección de la salud, establecido en el Artículo 4º de la CPEUM, tiene como 

finalidad el bienestar físico y mental de las personas para contribuir al desarrollo pleno de sus 

capacidades; así como habilitar al ser humano para que disfrute de otros derechos sociales 

como la educación y el trabajo. Estimar la cobertura de los servicios de salud, las formas de 

protección de la salud, así como el volumen y características de la población no 

derechohabiente, permite dimensionar en que medida se cumple con este derecho y cuáles 

son las necesidades de la población, principalmente de aquella que se encuentra en 

condiciones de mayor vulnerabilidad, como son los HLI. 

 

 

Población usuaria 

 

Se estima que 97.4% de la población HLI de 3 años y más registrada en el Censo 2010, casi 636 

mil personas, hacen uso de los servicios de salud, cifra ligeramente inferior al porcentaje de 

población NHLI (98.0%). 

 

Como se muestra en la Gráfica 13, de cada 100 usuarios de los servicios de salud por parte de 

HLI, 54 reciben atención médica a través de los centros de salud u hospitales de la Secretaría 

de Salud (SSA) y 20 en las instituciones del IMSS Oportunidades. Es decir, casi tres cuartas 

partes de los HLI tienen acceso a los servicios de salud por medio de programas destinados a 

la población no asalariada en el sector formal de la economía45, como son el Seguro Popular y 

el Seguro Médico para una Nueva Generación. Sólo 10.4% de los HLI reciben atención médica 

a través de instituciones de seguridad social como el IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR. 

                                                            
45 Implica aquellas actividades económicas que se desarrollan en empresas constituidas en sociedad, corporaciones, 

instituciones públicas o privadas, negocios no constituidos en sociedad, y que reportan ingresos ante la autoridad 

hacendaria; en la agricultura y/o crianza de animales, las orientadas al mercado. 
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En cuanto a la población NHLI usuaria de servicios de salud, si bien es cierto se atiende 

principalmente en instituciones que prestan servicios a la población sin seguridad social, 

particularmente a través del Seguro Popular, su proporción en significativamente menor que 

en el caso de los HLI, ya que sólo 36.0% hace uso de estos servicios. 

 

Por otra parte, 31.3% de los usuarios NHLI de este tipo de servicios utilizan las instituciones 

creadas para personas que cuentan con prestaciones médicas por ser asalariadas, y cerca de 

27 de cada 100 personas se atienden en instituciones de servicio privado. Es decir, la forma en 

que los NHLI acceden a la protección en salud es principalmente a través de instituciones de 

seguridad social, mientras que las HLI lo hacen a través de programas destinados a personas 

que no tienen derecho a servicios médicos como una prestación laboral. 

 

Hay que hacer notar que más de la cuarta parte de los NHLI hacen uso de servicios médicos de 

instituciones privadas, mientras que la proporción en los HLI es de sólo 12.8%. 
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Gráfica 13. Veracruz. Distribución de la población hablante y no hablante de lengua 

indígena usuaria de los servicios de salud por institución, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechohabiencia 

 

Del total de población HLI, 53.4% (poco más de 348 mil personas), tienen derecho a recibir 

servicios de salud, ello como parte de una prestación laboral por ser pensionado o jubilado, 

por inscribirse o adquirir un seguro médico o por ser familiar designado beneficiario. Dicho 

porcentaje es superior al 10.6% de los HLI de 5 años y más que en 2000 eran 

derechohabientes. Aunque el incremento en la cobertura es sustancial, en 2010 todavía 

46.2% de los HLI (más de 301 mil personas) no es derechohabiente de servicios médicos. 

 

 

2.6

3.6

3.9

23.8

26.7

3.5

36.0

3.3

0.8

1.7

7.9

12.8

19.8

53.7

Otra

Pemex, Defensa o
Marina

ISSSTE a/

IMSS

Servicio privado

Imss oportunidades

SSA

NHLI                      HLI      

a/ Incluye ISSSTE estatal. 
Nota: La población usuaria de servicios médicos para cada institución puede incluir a 

usuarios de otras instituciones, ya que las personas pueden hacer uso de más de 
los servicios una institución. 

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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Respecto a la población NHLI se calcula que, en 2010, 60.3% tiene derecho a recibir servicio 

médico por los rubros antes señalados. Es importante mencionar que en 2000, la proporción 

de derechohabientes NHLI triplicaba a la HLI y, como se observa en la Gráfica 14, en 2010 la 

diferencia es de apenas 6.8 puntos porcentuales. 

 

Gráfica 14. Veracruz. Distribución de la población hablante y no hablante de lengua indígena 

por condición de derechohabiencia a los servicios de salud e institución, 2010 

(Porcentaje) 
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Nota: Los totales no suman 100.0% debido a que una persona puede ser 

derechohabiente en más de una institución. 
Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 

información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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El incremento en el porcentaje de HLI con derecho a servicios médicos se debe, 

principalmente, a su incorporación a los programas de seguridad pública como el del Seguro 

Popular y el Servicio Médico para una Nueva Generación. Como lo muestra la Gráfica 14, de 

cada 100 personas HLI, 40 tienen derecho a recibir servicio médico a través del Seguro 

Popular y apenas 11 a través de las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, 

SEDENA o SEMAR). Por su parte, 34.1% de la población NHLI son derechohabientes de las 

instituciones de seguridad social como parte de una prestación laboral o por ser familiar de 

algún beneficiario. Aunado a ello, 24 de cada 100 personas NHLI son derechohabientes a 

través del Seguro Popular. Cabe señalar que en ambas poblaciones, hablantes y no hablantes, 

un mínimo porcentaje de personas son derechohabientes a través de la contratación de 

servicios privados. 

 

Respecto de la población no derechohabiente a servicios de salud, la Gráfica 15 muestra que 

los grupos de la población HLI que se encuentra en los extremos de la distribución son 

quienes representan las menores proporciones de población sin derechohabiencia, mientras 

que los grupos en edades escolares y económicamente productivas representan la mayor 

proporción. Es decir, 2.7% de los HLI sin derechohabiencia tienen menos de 5 años de edad y 

casi 70 de cada 100 se encuentran entre los 12 y 64 años de edad. 
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Gráfica 15. Veracruz. Distribución de la población hablante y no hablante de lengua 

indígena sin derechohabiencia a los servicios de salud por grupo de edad, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta situación no debe menospreciarse, ya que al vincular a los HLI no derechohabientes con 

su condición de actividad económica, se observa que 85.2% (casi 257 mil personas) de ellos 

tienen 12 años y más; es decir, están en edad de trabajar y alrededor de 117 mil se consideran 

económicamente activos. Sin embargo, se calcula que sólo 43.6% (poco más de 111 mil 

personas no derechohabientes) se encuentran ocupadas y más de 137 mil HLI no son 

económicamente activos (Tabla 3). Adicionalmente, se estima que del total de HLI ocupados, 

casi 121 mil (53.1%) son personas no asalariadas, por lo que no cuentan con seguridad social. 
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Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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Tabla 3. Veracruz. Población de 12 años y más no derechohabiente a servicios 

de salud por condición de actividad económica, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la población no derechohabiente debe considerarse a los grupos más vulnerables, 

pues se observa que la mayor mortalidad en la población indígena se presenta en la 

población infantil; la tasa de mortalidad materna es mayor en la población indígena y la 

población HLI es más envejecida que la no hablante. En este sentido, el SINAIS46 muestra que 

las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en la población indígena de 

Veracruz son las no transmisibles (64.7% de las defunciones registradas de 1980 a 2010 se 

deben a estas causas), en particular las enfermedades cardiovasculares, tumores malignos, 

enfermedades digestivas y diabetes mellitus; así como las enfermedades transmisibles, 

maternas, perinatales y nutricionales (19.7% de las defunciones se deben a estas causas), en 

particular las enfermedades infecciosas intestinales y la tuberculosis. Un factor que debe 

agregarse a este entorno es el desplazamiento de las principales causas de muerte en la 

población indígena, que si en el pasado fueron las infecciosas y parasitarias, hoy son 

enfermedades como la diabetes, las cardiovasculares y los tumores las que causan la muerte 

de la población. 

                                                            
46 Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de defunciones generales 1979‐2007, Sistema 

Nacional  de  Información  en  Salud  (SINAIS)  [México]:  Secretaría  de  Salud.  http://www.sinais.salud.gob.mx 

[Consulta: 11 junio 2012]. 

Condición
de actividad

Habla
lengua 

indígena

No habla
lengua

indígena

Total a/

Total 256,671 2,103,365 2,365,058

Población económicamente 
activa 116,669 1,086,003 1,204,342

Ocupada 111,823 1,022,971 1,136,339

Desocupada 4,846 63,032 68,003
Población no 
económicamente activa 137,291 1,006,314 1,146,554

No especificada 2,711 11,048 14,162

a/ Incluye a la población que no especificó su condición de habla de lengua indígena.
Fuente: Elaborada por la Dirección General de Planeación y Evaluación para el
Desarrollo, con información del Censo de Población y Vivienda, 2010; INEGI.
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7. Educación 
 

 

La constitución mexicana establece es su Artículo 3º la obligación del Estado (federación, 

estados y municipios) de impartir educación a todos los habitantes del país; es decir, todo 

individuo debe tener las mismas oportunidades de acceder a la educación, por lo menos 

hasta el nivel medio superior47. Sin embargo, factores como la dispersión poblacional, el uso 

de un idioma distinto al español, características económicas de la población y patrones 

culturales, entre otros factores, impiden que el Sistema Educativo Nacional (SEN) logre la 

cobertura universal de los servicios educativos, y que la discrepancia en el acceso a éste se 

traduzca en un diferencial importante en poblaciones con características distintas como en el 

caso de los hablantes y no hablantes de lengua indígena. 

 

Por otra parte, los logros educativos de la población influyen significativamente en la 

participación de las personas en la actividad económica, en sus ingresos y, por tanto, en sus 

niveles de bienestar, de manera que la educación se convierte en un importante instrumento 

de desarrollo social. En este sentido, conocer el perfil educativo de la población permite 

evaluar la oferta y la demanda educativa, la cobertura en los servicios, determinar el rezago 

educativo, así como las necesidades de formación académica y requerimientos del mercado 

de trabajo.  

 

En este apartado se proporcionan elementos de apoyo para el desarrollo de políticas públicas 

acordes a los requerimientos y características particulares de la población HLI. Además, se 

presentan indicadores de rezago a nivel municipal en las áreas predominantemente 

indígenas, lo que facilita la focalización de acciones. 

 

                                                            
47 El acceso al nivel medio superior se señala en el Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el 

inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o, y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 9 de febrero de 2012. 



SE
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 F
IN

A
N

Z
A

S 
Y

 P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 
 

82 

Análisis censal de los hablantes 
de Lengua Indígena en Veracruz 2010 

Aptitud para leer y escribir 

 

De la población total HLI, 17.6% tiene entre 6 y 14 años de edad48. De ellos, 29.5% (casi 30 mil 

personas) no saben leer ni escribir; esto es, de cada 100 niños con la edad requerida para 

recibir educación básica, 30 no dominan las herramientas de lecto-escritura acordes a su nivel 

educativo. En contraste, sólo13.3% de los NHLI en este rango de edad se encuentra en las 

mismas circunstancias. En cuanto a la evolución en el tiempo de este indicador, se tiene que 

para los HLI la proporción de niños que no sabe leer ni escribir se ha mantenido constante 

durante los últimos 20 años, mientras que en el caso de los NHLI la proporción se redujo en 5 

puntos porcentuales, de 18 a 13 en cada 100. 

 

 

Alfabetismo 

 

Poco más de 509 mil HLI tienen más de 14 años de edad. De ellos, 68.3% tienen aptitudes para 

leer y escribir un recado. Es decir, son alfabetos. En los NHLI la tasa de alfabetismo es de 90.7%. 

Por otra parte, la tasa de analfabetismo49 es 3 veces mayor en la población HLI, en 

comparación con los NHLI (31.7% vs. 9.3%). Durante el periodo de 1990 a 2010 la tasa de 

analfabetismo de la población HLI pasó de 43.2 a 37.4% en 2000 y a 31.7% en 2010, esto es 

una disminución de 26.6% (11.5 puntos porcentuales) en 20 años, mientras que en los NHLI la 

tasa se redujo casi 6 puntos porcentuales (38.8%) en el mismo periodo, al pasar de 15.2 a 9.3%. 

 

Las tasas diferenciadas por sexo indican que la proporción de población femenina que no 

sabe leer ni escribir es superior a la masculina en ambas poblaciones. En el caso de las mujeres 

HLI, se estima que 38.7% es analfabeta, contra 23.8% en los hombres, esto es una brecha de 

casi 15 puntos porcentuales. No obstante, en el año 2000 dicha diferencia era aún mayor, de 

                                                            
48 En el Sistema Educativo Nacional se imparte la educación básica en los niveles primaria y secundaria para niños de 

6 años hasta jóvenes menores de 15 años. 
49 La tasa de analfabetismo representa  la relación de  las personas de 15 años y más que no sabe  leer o escribir un 

recado, respecto al total de la población del mismo grupo de edad. 
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21 puntos porcentuales, pues la tasa de analfabetismo en las mujeres era de 47.7% y en los 

hombres de 26.6%. Cabe destacar que el porcentaje de disminución en la tasa de 

analfabetismo de las mujeres entre 2000 y 2010 fue mayor que el observado en los hombres, 

ya que para las primeras es de 18.8% y en los segundos de 10.5%. 

 

En lo que respecta a los NHLI, la tasa del analfabetismo en las mujeres es de 10.5% contra 

7.8% en los hombres, lo que representa una brecha de casi 3 puntos porcentuales. Cabe 

señalar que en 2000 está diferencia era de 4.5 puntos porcentuales (14.3% de las mujeres 

contra 9.8% en hombres), y que la disminución en la tasa de analfabetismo entre 2000 y 2010 

fue de 26.6% en las mujeres; mientras que en los hombres fue de 20.4%. 

 

En la Gráfica 16 se observa que existe una relación directa entre la tasa de analfabetismo y 

los grupos quinquenales de edad, relación que es independiente de la condición de habla de 

lengua indígena. Sin embargo, en los HLI las tasas son significativamente más elevadas que 

en los NHLI. En algunos grupos quinquenales, las tasas son casi 5 veces más elevadas en los 

HLI que en el mismo grupo no hablante, como es el caso de los grupos entre los 25 y 39 años 

de edad. Por ejemplo, 18 de cada 100 HLI entre los 25 y 29 años de edad son analfabetas, 

mientras que en los NHLI sólo 4 de cada 100 se encuentran en esta condición. 

 

De igual manera, la Gráfica 16 muestra que si bien es cierto, para los NHLI los niveles de 

analfabetismo incrementan con la edad, la tendencia creciente es más moderada que en la 

población HLI. Como se puede apreciar, el ritmo de crecimiento es menos dinámico hasta los 

54 años de edad, cuando las tasas comienzan a crecer de manera más acelerada. Lo opuesto 

sucede con la población HLI, cuyas tasas de analfabetismo son significativamente más 

elevadas conforme aumenta la edad de las personas, mostrando así un crecimiento más 

dinámico. Cabe destacar, que la diferencia menos amplia en las tasas de analfabetismo de 

ambas poblaciones es la de las personas de 65 años y más, donde los porcentajes tienen una 

relación 2 a 1. En términos absolutos significa que por casi 50 mil HLI de 65 años y más que no 

saben leer ni escribir, más de 159 mil personas NHLI se encuentran en esta situación. 
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Gráfica 16. Veracruz. Tasa de analfabetismo de los hablantes y no hablantes de lengua 

indígena por grupos quinquenales de edad, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tasas de analfabetismo de la población HLI más elevadas para los municipios con 

presencia indígena media y predominante son las de Tehuipango y Mixtla de Altamirano, 

donde 56 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir. Éstas tasas resultan 

característicamente más elevadas que en los otros 32 municipios con importante presencia 

indígena, ya que Ilamatlán, cuya tasa es la tercera más elevada para los HLI, es de 45.1%. 

 

Cabe señalar que casi todos los municipios con elevada presencia indígena en las regiones 

Totonaca y Las Montañas tienen altas tasas de analfabetismo; mientras que en la Huasteca 

Baja hay una amplia diferencia en dicho indicador, como resulta en los municipios de 

Chicontepec (18.9%) e Ilamatlán (45.1%). 
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Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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Mapa 9. Tasa de analfabetismo de la población hablante de lengua indígena 

en municipios con presencia predominante y media, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia escolar 

 

De acuerdo con el Censo 2010, 91.3% de la población HLI entre 6 y 14 años de edad asiste a la 

escuela. Este porcentaje resulta considerablemente mayor al reportado por los censos de 

1990 y 2000, cuando 71.8 y 86.4% de los hablantes en dichas edades asistían a la escuela. De 

igual manera, dicha relación resulta aún más significativa cuando al comparar a la población 

NHLI se aprecia que la diferencia entre ambos grupos ha disminuido con el tiempo, ya que 

actualmente, 93 de cada 100 personas que no hablan lengua indígena y tienen entre 6 y 14 

años asisten a la escuela. 
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La asistencia escolar de acuerdo a los grupos de edades es diferenciada. De los niños HLI de 

entre 3 y 5 años de edad, sólo 42.4% asisten a la escuela, porcentaje ligeramente inferior a la 

población NHLI (Gráfica 17). En lo que corresponde a los niños entre los 6 y 11 años de edad 

que deben asistir al nivel primaria, se calcula que 93.8% de los HLI asiste a la escuela, 

porcentaje comparable con 95.5% de los NHLI que asisten a la escuela. En este sentido, se 

debe señalar que poco menos de 10 mil escuelas (40.0% del total estatal) imparten educación 

primaria y que poco más de mil de ellas ofrecen el servicio de primaria indígena50. Al respecto 

se menciona que casi 20.0% de los alumnos indígenas matriculados en las escuelas de 

educación primaria lo hicieron en los municipios de Tehuipango, Zongolica, Soteapan y 

Soledad Atzompa, y que casi esta misma proporción de las escuelas que ofrecen el servicio se 

ubican en Zongolica, Chicontepec y Tezonapa, debido a que en Tehuipango, Mixtla de 

Altamirano, Soledad Atzompa, Filomeno Mata, Coahuitlán y Atlahuilco hasta 3 de cada 10 HLI 

no hablan español. 

 

86.3% de los niños que tienen entre 12 y 14 años y que hablan alguna lengua indígena asiste a 

la escuela. La cifra correspondiente para los NHLI es de 90.2%. Es importante mencionar que 

aunque este grupo representa 27.5% de la población que debe recibir educación básica 

(preescolar, primaria y secundaria) en el caso de los HLI y 25.4% para los NHLI, sólo 13.0% 

(3,200) de las escuelas de la entidad imparten el nivel secundaria y sólo 12 de ellas ofrecen el 

servicio de secundaria indígena. De hecho, se estima que en el Estado de Veracruz, 6 de cada 

100 egresados de primaria no son absorbidos por el nivel educativo secundaria51. 

 

El porcentaje de asistencia disminuye significativamente en los jóvenes entre los 15 y 17 años 

de edad. Sólo 57 de cada 100 HLI en dicho grupo asisten a la escuela; en tanto que en los NHLI 

el porcentaje es de 69.8%. Por su parte, sólo 10 de cada 100 HLI entre los 18 y 29 años asisten a 

la escuela; mientras que en los NHLI son 20 de cada 100. 

                                                            
50  Primaria  indígena  es  el  servicio  educativo  proporcionado  a  la  población  en  edad  escolar  de  6  a  14  años  en 

comunidades  indígenas por maestros  y promotores bilingües,  quienes  la  imparten  en  la  lengua materna  y  en 

español. 
51 INEGI (2011). Anuario estadístico de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2011. 
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Gráfica 17. Veracruz. Población hablante y no hablante de lengua indígena  

que asiste a la escuela por grupos de edad, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos anteriores muestran una mayor escolarización de la población HLI en todos los 

niveles, en comparación con años pasados. A pesar de ello, aún existen rezagos importantes 

con respecto a la población NHLI. Adicionalmente, las altas tasas de analfabetismo mucho 

más acentuadas en la población en edades más avanzadas son un remanente del rezago de 

generaciones pasadas. 

 

Nivel de instrucción 

 

Un comparativo del tipo y nivel de instrucción entre las personas HLI y las NHLI revela 

importantes diferencias en el nivel educativo de ambas poblaciones. De cada 100 hablantes 

de lengua indígena que cuentan con 15 años y más, 28 no tienen escolaridad, mientras que 

sólo 9 de cada 100 personas NHLI no cursaron ningún grado. Además, 61 de cada 100 HLI 

(casi 310 mil personas) cursaron como máximo, al menos un grado de educación básica, 

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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proporción ligeramente superior al 57.8% de los NHLI que se encuentran en esta situación. Por 

nivel educativo, destaca que casi 229 mil personas HLI (45.0% de la población de 15 años y 

más) tienen como máximo la primaria completa. De este total, apenas 39.2% (casi 90 mil 

personas) concluyeron la primaria. Por su parte, 49 de cada 100 personas NHLI que cuentan 

con algún grado en el nivel primaria lo concluyeron. 

 

Poco más de 77 mil personas HLI (15.3%) cursaron algún grado de nivel secundaria; porcentaje 

inferior al observado en los NHLI, de los cuales 23.6% cursó algún grado de este nivel 

educativo. Al respecto, se estima que la población HLI con rezago educativo52 representa 

77.5% de la población de 15 años y más, y que en el caso de los NHLI 48 de cada 100 no han 

concluido su educación básica. Cabe destacar que los 35 municipios con presencia indígena 

media y predominante tienen altos porcentajes de población con rezago educativo. El 

municipio con el menor porcentaje es Chumatlán, donde 61.6% de las personas de 15 años y 

más no han concluido su educación básica y el máximo nivel es el de Mixtla de Altamirano con 

92.1% de su población con rezago educativo. Además, según el Mapa 10, entre estos 

municipios sobresalen los de la región de Las Montañas y el de Santiago Sochiapan por su 

rezago más elevado. 

 

                                                            
52 La población con rezago educativo se refiere a  la población de 15 años y más que no ha concluido su educación 

básica con respecto al total de población del mismo grupo de edad. 
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Mapa 10. Población hablante de lengua indígena con rezago educativo 

en municipios con presencia predominante y media, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, sólo 7.9% de los HLI cuentan con educación media superior, lo que comparado 

con los NHLI es inferior en más de 10 puntos porcentuales. Esto es, la diferencia en el nivel 

educativo de ambas poblaciones se acentúa más al observar los niveles más altos del sistema 

educativo del país, situación que en el caso de la educación superior representa una razón de 

casi 5 en 1 en términos porcentuales; es decir, por cada 100 personas no hablantes de lengua 

indígena, 15 cuentan con algún grado en el nivel educativo superior y sólo 3 de cada 100 en 

el caso de HLI. 
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Gráfica 18. Veracruz. Población de 15 años y más hablante y no hablante de lengua 

indígena por tipo de instrucción, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior se traduce en que el grado promedio de escolaridad en los HLI es de 4.6 años; es 

decir, en promedio, las personas de 15 años y más han estudiado hasta cuarto grado de 

primaria, casi un año más que el promedio registrado en 2000. Cabe señalar que hace 10 años, 

los hombres y las mujeres tenían 4.2 y 3.0 años respectivamente y para 2010 la desigualdad 

prevalece, ya que los hombres acumulan 5.0 años y las mujeres 4.1. Por otra parte, el grado 

promedio de escolaridad de los NHLI es de casi 8 años, equivalentes al segundo grado de 

secundaria, tres más que los logrados por la población HLI. 

 

En el ámbito municipal, destacan algunos municipios de las cuatro áreas con importante 

presencia indígena debido a que la escolaridad promedio de su población no supera los 4 

años. Entre ellos sobresalen Mixtla de Altamirano y Tehuipango en la región de Las Montañas, 

cuya escolaridad es de 2.7 y 3 años, respectivamente. En contraste, los grados más altos se 

registran en los municipios de Chicontepec, con 6 años, Benito Juárez y Chumatlán con 5.7 

años cada uno y Rafael Delgado y Tantoyuca con 5.6 años, respectivamente. 
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Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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Mapa 11. Grado promedio de escolaridad de la población hablante de lengua indígena  

en municipios con presencia predominante y media, 2010 

(Años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al 3.8% (más de 19 mil personas) de la población HLI de 15 años y más que cuenta 

con alguna carrera53, se distingue que 46.1% se desarrolla en el campo de la educación, 

particularmente en las carreras de formación docente para educación básica, nivel primaria y 

en didáctica, pedagogía y currículo. El segundo campo educativo más recurrente es de las 

ciencias sociales, administración y derecho y en tercer término las carreras relacionadas con la 

ingeniería, manufactura y construcción, como se observa en la Gráfica 19. Cabe destacar que 

sólo 4 de cada 100 personas que tienen alguna carrera se decidieron por la agronomía y 

veterinaria. 

 
                                                            
53 Comprende a la población de 15 años y más que cuenta con alguna carrera en alguno de los siguientes niveles 

académicos: normal básica, estudios técnicos o comerciales con primaria, secundaria o preparatoria terminada, 

normal licenciatura, licenciatura profesional, maestría y doctorado. 
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Gráfica 19. Veracruz. Población de 15 años y más hablante de lengua indígena que cuenta con 

alguna carrera por campo de educación, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En suma, la población HLI presenta altos niveles de analfabetismo, poco acceso y baja 

permanencia en el sistema educativo formal, elevado rezago educativo y escasa participación 

en los niveles medio superior y superior. Es por ello que en materia educativa se requiere 

ampliar la cobertura de los servicios educativos a este segmento de la población, 

fortaleciendo la educación bilingüe y la alfabetización; así como estimular el ingreso y 

permanencia en los niveles educativos medio superior y superior. 
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Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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8. Hogares 
 

 

Los hogares son considerados las unidades básicas de la sociedad que permiten entender la 

organización interna de los grupos poblacionales y son el espacio por excelencia para la 

reproducción de la institución familiar; es decir, son los núcleos de convivencia donde se 

transmiten los sistemas simbólicos como la lengua, la vestimenta, el tipo de alimentación, 

costumbres y tradiciones, entre otros aspectos. Asimismo son los sitios donde se da la 

socialización y la reproducción intergeneracional de la cultura. Por ello es de particular interés 

conocer sus características y diferencias existentes entre hablantes y no hablantes de lengua 

indígena. 

 

 

Número y tipo de hogares censales 

 

En Veracruz existen más de 2 millones de hogares censales54; de estos, 12 de cada 100 (más de 

234 mil) son indígenas55 y 88 no indígenas. De acuerdo al número de núcleos y relaciones de 

parentesco entre los miembros del hogar, la Tabla 4 muestra que 92.6% de los hogares 

indígenas están integrados por núcleos familiares mientras que en los hogares no indígenas 

el porcentaje es de 89.1%. Cabe resaltar que 60 de cada 100 hogares veracruzanos son 

nucleares; es decir, están integrados por el jefe(a) y cónyuge; jefe(a) e hijos; jefe(a), cónyuge e 

hijos. Además, 25 de cada 100 son hogares ampliados; esto es, que están conformados por un 

hogar nuclear y al menos otro pariente, o por un jefe(a) y al menos otro pariente. 

 

                                                            
54 Un hogar censal es una unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que 

residen habitualmente en la misma vivienda particular. Este concepto difiere al concepto de hogar utilizado en 

los censos anteriores, por lo que las cifras no son comparables. 
55 Un hogar indígena es aquel en donde el jefe(a) o su esposa(o) o compañera(o) hablan alguna lengua indígena. 
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Tabla 4. Veracruz. Tipo y clase de los hogares censales, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los hogares veracruzanos en los que el jefe(a) o cónyuge hablan alguna lengua indígena 

habitan cerca de un millón de personas; es decir, 13 de cada 100 habitantes del Estado. Estos 

hogares son jefaturados principalmente por hombres; sin embargo, 17.9% de los hogares 

(poco más de 42 mil) son dirigidos por una mujer. Es importante señalar que si bien es cierto 

los hogares censales difieren conceptualmente del término hogar utilizado en el censo de 

2000, entre ambos eventos censales se registra un incremento en el porcentaje de hogares 

con jefatura femenina (11.7% en 2000). 

 

Los hogares no indígenas concentran a 6.6 millones de habitantes. Dichos hogares son 

dirigidos por una mujer en 27.1% de los casos; cifra superior en casi 10 puntos porcentuales a 

los hogares indígenas. 

 

Tipo

Clase Absolutos Porcentaje Absolutos Porcentaje Absolutos Porcentaje

Total 234,666 100.0 1,794,357 100.0 2,029,023 100.0

Familiar 217,217 92.6 1,598,253 89.1 1,815,470 89.5
Nuclear 151,202 64.4 1,098,415 61.2 1,249,617 61.6
Ampliado 61,876 26.4 462,522 25.8 524,398 25.8
Compuesto 863 0.4 16,552 0.9 17,415 0.9
No especificado 3,276 1.4 20,764 1.2 24,040 1.2

No familiar 17,262 7.4 193,716 10.8 210,978 10.4
Unipersonal 17,043 7.3 186,421 10.4 203,464 10.0
De corresidentes 219 0.1 7,295 0.4 7,514 0.4

No se sabe la composición 187 0.1 2,388 0.1 2,575 0.1

Hogar no indígenaHogar indígena Total hogares

Fuente: Elaborada por la Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con información del Censo
de Población y Vivienda, 2010; INEGI.
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Gráfica 20. Veracruz. Hogares indígenas y no indígenas por sexo del jefe, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a la alimentación 

 

El acceso a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad es uno de los derechos 

fundamentales reconocidos en la CPEUM. La alimentación es un factor esencial para 

determinar el estado de salud de la población, y por tanto, para acceder a una calidad de vida 

adecuada. Sus efectos se reflejan en el ámbito económico, pues una persona bien alimentada 

incrementa su capacidad para desempeñar actividades educativas y productivas. Así, se 

estima que en la entidad 86.6% de los hogares indígenas tienen acceso a una alimentación 

adecuada, mientras que en 13.4% de estos (más de 31 mil) alguna persona comió sólo una 

vez al día, dejó de comer todo un día o se quedaron sin alimentos o recursos económicos 

para obtenerlos (Tabla 5). Al confrontar las cifras con los hogares no indígenas, se calcula que 

en 9.9% de estos (más de 177 mil) alguna persona no tuvo acceso a la alimentación56, cifra 

que resulta inferior en 3.5 puntos porcentuales a su contraparte indígena. 

                                                            
56 La falta de acceso a la alimentación muestra el padecimiento de hambre que los habitantes de un hogar sufren, 

ya  sea  al  dejar  de  comer  por  uno  o  varios  días;  al  exceptuar  alguna  de  las  tres  comidas  esenciales  para  el 

desarrollo  humano  (desayuno,  comida  o  cena);  o  al  ingerir  alimentos  poco  nutritivos,  debido  a  la  falta  de 

recursos para adquirirlos. 

Indígena

Mujer
17.9

Hombre
82.1

No indígena

Mujer
27.1

Hombre
72.9

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 



SE
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 F
IN

A
N

Z
A

S 
Y

 P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 
 

96 

Análisis Censal de los hablantes 
de Lengua Indígena en Veracruz 2010 

Tabla 5. Veracruz. Hogares sin acceso a la alimentación, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los habitantes hablantes y no hablantes de lengua indígena carecen de comida en mayor o 

menor medida. Por ejemplo, durante los tres meses previos al Censo, en casi 25 mil hogares 

indígenas (10.5%) alguna persona comió sólo una vez al día y en casi 11 mil (4.7%) alguien 

dejó de comer todo un día por falta de alimentos o recursos económicos. En el caso de los 

NHLI se observa que es menor la proporción de los hogares en los que alguna persona 

padeció hambre: 8.7% y 3.3%, respectivamente en esa relación. 

 

La proporción de hogares que padecen hambre con mayor intensidad es menor para ambas 

poblaciones. Como se observa en la Tabla 5, en casi 18 mil hogares indígenas (7.7%) se 

quedaron sin comida en algún momento de los tres meses previos al momento censal. La cifra 

comparativa para los hogares no indígenas es de 4.7% (casi 84 mil hogares). 

 

Una revisión de los municipios con presencia indígena media y predominante (Mapa 12) 

muestra que los mayores porcentajes de hogares indígenas sin acceso a la alimentación se 

encuentran en Pajapan (34.7%), Santiago Sochiapan (30.3%) y Filomeno Mata (24.3%); y es en 

Chiconamel (96.5%), Coahuitlán (96.1%) y Atlahuilco e Ilamatlán (94.7%) donde se tiene una 

mayor capacidad para adquirir alimentos. 

 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

Sin acceso a la alimentación a/ 31,392 13.4 177,046 9.9 208,438 10.3

Alguna persona sólo comió una 
vez al día 24,738 10.5 156,177 8.7 180,915 8.9

Alguna persona dejó de comer 
todo un día 10,953 4.7 59,090 3.3 70,043 3.5

Alguna vez se quedaron sin 
comida 17,956 7.7 83,923 4.7 101,879 5.0

a/ Contabiliza el total de hogares en los que alguna persona comió sólo una vez al día, y/o dejó de comer todo
un día, y/o se quedaron sin comida.

Fuente: Elaborada por la Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con información del
Censo de Población y Vivienda, 2010; INEGI.

Nota: En el Censo 2010, las variables relacionadas con el acceso a la alimentación no son mutuamente
excluyentes, de manera que cada hogar puede presentar más de una situación.

Total de hogaresHogar indígena
Concepto

Hogar no indígena
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Mapa 12. Hogares indígenas sin disponibilidad de alimentos en municipios con presencia 

predominante y media, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) señala que en 199957, los principales 

problemas de nutrición de los niños menores de 5 años eran la desnutrición crónica, la 

deficiencia de micronutrimentos, la anemia (que afectaba a 36.0% de los niños indígenas y a 

27.0% de los no indígenas), la deficiencia de hierro, zinc y de vitaminas C y A. En el caso de las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, cuatro de cada diez mujeres presentaban 

anemia, lo que incrementa las complicaciones durante el embarazo y el riesgo de morir 

durante el mismo. Para 2006, la encuesta58 mostró un descenso en la desnutrición crónica, y 

señala que éste es mayor en las regiones y grupos sociales más pobres, como es el caso de los 

                                                            
57 Rivera, D. J. et. al.  (2001). Encuesta Nacional de Nutrición 1999. Estado Nutricio de Niños y Mujeres en México. 

INSP. 
58 Olaiz‐Fernández, G. et. al.  (2006). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006.  INSP; y Shamah, L. T. et. al. 

(2007). Resultados de Nutrición de la ENSANUT 2006. INSP. 
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indígenas; no obstante, la anemia no disminuyó significativamente para la población en 

general, aunque si lo hizo en los niños menores de un año. 

 

Cabe destacar que aún se observa persistencia de desnutrición crónica y anemia en la 

población indígena adulta, principalmente en mujeres y personas de la tercera edad; así como 

de una brecha significativa entre la población indígena y no indígena. Por tal motivo, es 

necesario ampliar y fortalecer los programas de nutrición. 
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9. Vivienda 
 

 

La CPEUM reconoce el derecho de todas las familias a disfrutar de una vivienda digna y 

decorosa. Ésta debe ofrecer a sus ocupantes privacidad y protección del ambiente natural  

y social; debe ser un espacio adecuado y suficiente para el desarrollo de sus funciones vitales 

y actividades domésticas; y debe disponer de servicios básicos e instalaciones sanitarias que 

aseguren su salud, y al mismo tiempo, garanticen el desarrollo humano y la integración social. 

 

Las estadísticas acerca de las características de las viviendas nos permiten conocer las 

condiciones habitacionales de las personas, tanto físicas, como espaciales, sanitarias y de 

servicios, así como el acceso que tienen a la infraestructura, equipamiento y servicios 

urbanos. Por tanto, son un referente para cuantificar las deficiencias y carencias que deben 

conocerse para la implementación de planes, programas y proyectos de vivienda vinculados 

con los asentamientos humanos, así como el desarrollo urbano y del medio ambiente. 

 

 

Tamaño de las viviendas y uso del espacio 

 

En 2010 se registraron más de 2 millones de viviendas particulares habitadas en Veracruz59, en 

11.6% (234,508 viviendas) de las cuales hay hogares censales cuyo jefe(a), su cónyuge o 

ambos son hablantes de alguna lengua indígena, por lo que dichas viviendas se consideran 

indígenas y para las cuales se realiza el presente análisis y comparativo60. En las viviendas 

indígenas habita 13.3% (poco más de un millón de personas) de la población total. En 

                                                            
59 Vivienda se refiere al espacio físico delimitado generalmente por paredes y techos, en donde residen de manera 

habitual  las personas. En cambio, un hogar censal, se  refiere a una unidad  formada por una o más personas, 

vinculadas o no con lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda. 
60  88.4%  se  consideran  viviendas  no  indígenas.  Dicho  porcentaje  incluye  viviendas  con  información  no 

especificada en las que nadie declaró hablar alguna lengua indígena. 
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comparación con 2000, se presenta un decremento en el porcentaje de viviendas indígenas 

(12.9%), aunque en términos absolutos se registran casi 28 mil viviendas más. 

 

En lo que se refiere a ocupantes en viviendas indígenas, se registra una ligera reducción tanto 

en términos absolutos como relativos. En el año 2000, casi un millón 34 mil personas (15.0% 

de la población total) habitaba en viviendas consideradas indígenas; es decir, casi 20 mil 

ocupantes más que en 2010, lo que equivale a una reducción de 1.7 puntos porcentuales. La 

tendencia decreciente en las cifras relativas, se mantiene desde 1990, cuando 15.1% de la 

población habitaba en viviendas indígenas. Este comportamiento se explica, en parte, por el 

menor uso de las lenguas indígenas. 

 

Las estadísticas revelan que, en promedio, las viviendas indígenas cuentan con 4.3 ocupantes, 

y que este número ha venido descendiendo desde 1990, cuando cada vivienda tenía en 

promedio 5.5 residentes mientras, que en 2000 se estimaron 5.0 ocupantes. Asimismo, el 

promedio se mantiene por arriba del observado en las viviendas no indígenas (3.7 personas en 

2010) que, al igual que en el caso de las indígenas, presenta una tendencia decreciente. 

 

Respecto a la distribución de los espacios de la vivienda, la Gráfica 21 muestra las diferencias 

entre las indígenas y no indígenas. Las primeras tienen en su mayoría dos cuartos en total, 

incluyendo la cocina. De cada 100 viviendas indígenas, 70 tienen como máximo 3 cuartos y el 

promedio de cuartos por vivienda es de 3, inferior a los 3.6 cuartos que tienen las viviendas no 

indígenas. Al respecto, como su promedio lo indica, las viviendas no indígenas tienen más 

espacios para el desarrollo de su vida cotidiana61, ya que la mayoría (24 de cada 100) cuenta 

con cuatro cuartos, y 49.2% tienen 4 ó más cuartos en total. 

 

                                                            
61 El Censo 2010 no recoge  información del tamaño de  las viviendas en función a  la cantidad de metros cuadrados 

con que cuenta, por lo que los espacios de la vivienda se miden de acuerdo a su número de cuartos. 
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Gráfica 21. Veracruz. Viviendas indígenas y no indígenas por número de cuartos, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se considera únicamente los cuartos dormitorio, se estima que 49.4% de las viviendas 

indígenas disponen de un solo cuarto para dormir, en tanto que 39.5% de las no indígenas 

tienen esta característica. Por otra parte, 45.3% de las viviendas indígenas tienen 2 ó 3 

dormitorios y 5.3% tienen cuatro o más (56.3 y 4.3%, las cifras respectivas para las no 

indígenas). Si obtenemos la razón de personas por dormitorio, se calcula que en las viviendas 

indígenas hay 2.4 personas por dormitorio, mientras que para las no indígenas es de 2 

personas por dormitorio, por lo que se observa un mayor hacinamiento en viviendas 

indígenas. 

 

Las cifras comparativas con 2000 muestran un incremento en el porcentaje de viviendas con 

menos dormitorios, ya que 44 de cada 100 viviendas indígenas disponían de un solo cuarto y 

28 tenían dos cuartos. Esta tendencia se observa en ambas poblaciones, donde cada vez un 

mayor porcentaje de viviendas cuentan con menos espacios utilizados únicamente para 

dormir. 

 

 

15.1

30.3

24.6

16.0

8.2

5.7

11.4

18.0

21.4

24.1

14.5

10.6

Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis o más

HLI NHLI

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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Por otra parte, el Censo 2010 indica que 80.7% de las viviendas indígenas disponen de un 

espacio destinado a la preparación de alimentos, porcentaje que para las viviendas no 

indígenas es superior en 4.8 puntos porcentuales. El Censo 2000 indica que en ese año, 87.2% 

de las viviendas indígenas disponía de cocina, lo que muestra un incremento en el déficit de 

este espacio. 

 

En suma, se advierte que si bien es cierto el promedio de ocupantes en las viviendas indígenas 

ha disminuido, y a la par el hacinamiento, aún existe un déficit significativo de viviendas con 

espacios adecuados para el desarrollo de las actividades cotidianas de sus habitantes. Como 

ejemplo puede citarse que 19 de cada 100 viviendas indígenas (más de 44 mil) no cuentan con 

una cocina para el desarrollo de las actividades domésticas, situación que, además, influye en 

las condiciones de salud de la población, debido a la relación que existe entre la carencia de 

cocina en el interior de la vivienda con el uso de combustibles nocivos. 

 

Los elementos anteriores ponen en evidencia la necesidad de programas destinados a la 

ampliación o adquisición de una vivienda. 

 

 

Combustible utilizado para cocinar 

 

Otro factor relevante para medir las condiciones de vida de las personas es el tipo de 

combustible que ocupa para cocinar62, aunque también se puede asociar a las características 

de la región donde residen. De manera que es importante identificar posibles zonas de riesgo 

para la salud, ya que ciertos combustibles sólidos afectan la salud de las personas; no obstante 

su empleo está asociado a su disponibilidad y a bajo costo económico. 

 

                                                            
62 Este indicador lo emplea la Secretaría de Desarrollo Social para calcular la mesa carencial de los hogares. Véase 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, Diario Oficial de la Federación (12/12/2011). 
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Gráfica 22. Veracruz. Viviendas indígenas y no indígenas  

por principal combustible utilizado para cocinar, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la Gráfica 22, en 72.6% (casi 170 mil) de las viviendas indígenas el 

principal combustible utilizado para cocinar es la leña o carbón y en 27.2% se utiliza gas. Las 

cifras referidas a 2000 presentan proporciones similares, por lo que no se observan patrones 

de cambio en el uso de combustibles. Por el contrario, las viviendas no indígenas utilizan 

principalmente el gas para cocinar (78 de cada 100 viviendas) y sólo 21.6% utiliza leña o 

carbón. 

 

Debido al elevado uso de combustibles sólidos en las viviendas indígenas, es necesario 

considerar el impacto negativo en el medio ambiente debido a la contaminación, la 

deforestación y la erosión del suelo; su contribución al desarrollo de enfermedades 

respiratorias y, finalmente, a los menores ingresos en comparación con los ocupantes de las 

viviendas no indígenas. 

 

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 

 
72.6
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0.2
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77.7

0.7

Leña o carbón Gas Otro
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El uso de leña o carbón para la preparación de los alimentos es una costumbre predominante 

en las viviendas indígenas. Entre los municipios con elevada presencia indígena sobresalen 

algunos de la Huasteca Baja y Las Montañas. En particular, Mixtla de Altamirano, donde 98.8% 

de las viviendas indígenas utilizan este tipo de combustible, así como Soledad Atzompa y 

Tehuipango con 97.9%, cada uno. Es importante considerar que de los 35 municipios con 

presencia indígena media y predominante, en 21 de ellos el porcentaje de uso de leña o 

carbón en las viviendas supera 90.0%. Se puede considerar que el alto precio del gas es uno de 

los factores que más influyen para utilizar otro tipo de combustibles aunque conlleven un 

riesgo en la salud. 

 

Mapa 13. Viviendas indígenas donde ocupan leña o carbón como combustible para cocinar  

en municipios con presencia predominante y media, 2010 

(Porcentaje) 
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Materiales de construcción 

 

Los materiales de construcción en las viviendas contribuyen significativamente en el 

bienestar de las familias, ya que se considera que si el material es sólido ofrece más 

protección y durabilidad, aunque el costo es más elevado. Por lo tanto, la calidad de los 

materiales se considera indicativo de la calidad de vida de la población. Asimismo, es posible 

evaluar la resistencia de las viviendas ante condiciones climáticas adversas. 

 

 

Paredes 

 

Con base en el Censo 2010 se calcula que de las 234,508 viviendas indígenas en Veracruz, 

53.7% tienen paredes o muros construidos principalmente con materiales sólidos (tabique, 

ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto), mientras que 45.9% son de materiales 

ligeros, naturales o precarios. Respecto de los materiales precarios, destaca el uso de madera 

(25.5% de las viviendas indígenas) y embarro o bajareque (11.5%). Los censos de 1990 y 2000 

muestran que 24 y 36 de cada 100 viviendas indígenas, respectivamente, tenían paredes de 

materiales sólidos; es decir, en comparación con 1990 casi el doble del porcentaje de 

viviendas indígenas cuenta con paredes construidas con materiales sólidos. 

 

Un comparativo con las viviendas no indígenas muestra que 85 de cada 100 viviendas tienen 

paredes sólidas y el resto utiliza materiales ligeros, en particular, madera, lámina de asbesto o 

metálica y embarro o bajareque (Gráfica 23). 
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Gráfica 23. Veracruz. Viviendas indígenas y no indígenas según material 

predominante en paredes, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al interior de la entidad, el Mapa 14 muestra que en los municipios con presencia indígena 

predominante y media, entre 12 y 93% de las viviendas clasificadas como indígenas tienen 

paredes de materiales ligeros, naturales y precarios. Sobresalen municipios de la Sierra de 

Zongolica por el elevado porcentaje de viviendas indígenas con paredes precarias. En Mixtla 

de Altamirano 92.5% de las viviendas tienen este tipo de materiales; en Soledad Atzompa, 

89.6%; Atlahuilco, 84.6%; Tlaquilpa, 84.2%; Los Reyes, 81.2%, y Tehuipango, 80.3%. 

 

Por su parte, en municipios como Coahuitlán, Pajapan y Tlachichilco, al menos 80 de cada 100 

viviendas tienen paredes de materiales sólidos. Destacan además, Texcatepec y Filomeno 

Mata, donde 78 de cada 100 viviendas indígenas tiene este tipo de paredes; no obstante, se 

encuentran entre los municipios más marginados del Estado. 

 

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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Mapa 14. Viviendas indígenas con paredes de materiales ligeros, naturales y precarios  

en municipios con presencia predominante y media, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisos 

 

Se estima que una de cada cuatro viviendas indígenas (casi 59 mil) tiene piso de tierra, cifra 

que resulta significativamente inferior a la registrada en censos anteriores. En 1990, 71.3% de 

las viviendas tenían este tipo de piso; para 2000, se redujo a 63.9%. Cabe señalar que en todo 

el Estado se lograron importantes avances en la reducción de viviendas con piso de tierra a 

través de programas desarrollados por el Gobierno del Estado y por el Gobierno Federal63. 

                                                            
63 A nivel estatal se logró una reducción de 14.5 puntos porcentuales en la relación de viviendas con piso de tierra; 

destacan municipios como Magdalena, con un decremento de 73.1 puntos porcentuales, al pasar de 80.1 a 6.9% 

de sus viviendas con piso de tierra. Asimismo, Benito Juárez y Atlahuilco que, al igual que otros municipios de las 

Huastecas Alta y Baja, redujeron significativamente dicha proporción. 
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El hecho de que 25.1% de las viviendas indígenas no dispongan de recubrimientos en sus 

pisos debe considerarse en el desarrollo de políticas públicas, debido a que al no contar con 

un material que permita el control de la transmisión de parásitos, enfermedades 

gastrointestinales, cutáneas y alérgicas, la población se encuentra expuesta a riesgos para su 

salud. Al respecto cabe señalar que 15.9% de los egresos hospitalarios en las instituciones 

públicas de salud realizados durante 2010, se deben a enfermedades relacionadas con el 

sistema digestivo, de la piel y a las infecciosas y parasitarias64. 

 

En contraparte, 67.7% de las viviendas indígenas tienen piso de cemento o firme, por lo que la 

diferencia con respecto a las viviendas no indígenas se redujo a 10.8 puntos porcentuales 

(56.9% de las viviendas no indígenas tienen piso de cemento). De esta manera, se observa un 

cambio en el principal material predominante en los pisos de las viviendas indígenas, ya que 

actualmente cuentan en su mayoría con piso de cemento. De igual forma se observa un ligero 

incremento en el porcentaje de viviendas que cuentan con piso de madera, mosaico u otro 

recubrimiento. En 2000, 4.6% de las viviendas indígenas tenían este tipo de piso, pero para 

2010 el porcentaje fue de 6.9%. 

 

                                                            
64 INEGI (2011). Anuario Estadístico de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2011. 
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Gráfica 24. Veracruz. Viviendas indígenas y no indígenas  

según material predominante en pisos, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al interior del Estado se observa que en los municipios con mayor presencia indígena aún 

existe un alto porcentaje de viviendas con piso de tierra (Mapa 15). Los porcentajes más 

elevados se observan en Ixcatepec (58.9%) y cuatro municipios ubicados en la región de Las 

Montañas: Rafael Delgado (47.1%), Soledad Atzompa (47.0%), Mixtla de Altamirano (53.4%) y 

Tehuipango (43.0%). Asimismo, sobresalen algunos otros municipios de la Huasteca Baja, la 

región Totonaca y de Las Montañas. 

 

Además de vincularse con los riesgos a la salud, el indicador de viviendas con pisos de tierra 

es utilizado en la medición de la marginación. Por lo tanto, los municipios señalados 

requieren de programas orientados a la dotación de recubrimientos en los pisos, que 

contribuyan a reducir las condiciones de marginación de los HLI. 

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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Mapa 15. Viviendas indígenas con piso de tierra en municipios  

con presencia predominante y media, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techos 

 

Respecto al material de construcción de los techos se observa que las viviendas indígenas 

utilizan principalmente materiales ligeros, naturales y precarios, en tanto que las no indígenas 

utilizan principalmente sólidos65. En particular, 75.1% de las viviendas indígenas utilizan 

materiales ligeros y de menor durabilidad (176 mil), principalmente lámina metálica (54 de 

cada 100 viviendas indígenas), de asbesto y de cartón. Por otra parte, 25 de cada 100 viviendas 

indígenas tienen techos sólidos, en su mayoría de losa de concreto o viguetas con bovedilla, lo 
                                                            

65 En el primer  caso,  se  refiere  a material de desecho,  lámina de  cartón, metálica o de  asbesto, palma o paja  y 

madera o  tejamanil, mientras que en el  segundo a  terrado  con  viguería,  teja,  losa de  concreto o  viguetas  con 

bovedilla. 
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que en comparación con 2000, representa un incremento en 11 puntos porcentuales en las 

viviendas con techos sólidos. Asimismo, hay un decremento en el uso de techos de palma o 

paja, madera o tejamanil, al pasar de 14.7% en 2000 a 6.1% en 2010. 

 

Cabe resaltar que más de 17 mil viviendas indígenas tienen techos construidos con lámina de 

asbesto, material considerado altamente nocivo para la salud; no obstante, la proporción en 

viviendas no indígenas es aún más elevada (9.6% contra 7.3%), lo que significa que habitantes 

en más de 172 mil viviendas no indígenas tienen riesgos de salud. 

 

Gráfica 25. Veracruz. Viviendas indígenas y no indígenas  

según material predominante en techos, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, 51.8% de las viviendas no indígenas tienen techos sólidos, en su mayoría de losa 

de concreto o viguetas con bovedilla. No obstante, también existe un elevado porcentaje de 

viviendas (46 de cada 100 viviendas) con techos de lámina metálica, de asbesto o cartón. 

a/ Comprende terrado con viguería, material de desecho y madera o tejamanil. 
Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 

información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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En el ámbito municipal, las áreas con presencia indígena predominante y media tienen un alto 

porcentaje de viviendas indígenas con techos construidos con materiales ligeros o precarios. 

El Mapa 16 muestra algunas áreas en las que prácticamente todas las viviendas indígenas 

tienen este tipo de techo, como se identifica en la región Olmeca, donde Pajapan tiene 97.8% 

de sus viviendas indígenas con techos ligeros, Tatahuicapan (96.4%) y Mecayapan y Soteapan, 

(95.7%, respectivamente). Por otra parte, sobresalen los municipios de Filomeno Mata y 

Texcatepec, ya que 50.6 y 56.3% de las viviendas indígenas tienen techos de materiales 

sólidos, lo que en comparación con otros municipios predominantemente indígenas resulta 

significativamente inferior. 

 

Mapa 16. Viviendas indígenas con techos de materiales ligeros, naturales y precarios 

en municipios con presencia predominante y media, 2010 

(Porcentaje) 
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Servicios básicos e instalaciones sanitarias 

 

La disponibilidad de servicios básicos e instalaciones sanitarias en las viviendas proporciona a 

la población la posibilidad de desarrollar sus actividades personales y domésticas en 

condiciones adecuadas. Además, se consideran componentes básicos para el bienestar de las 

personas, por lo que son ampliamente utilizados en la medición de marginación y pobreza. 

 

 

Electricidad 

 

La disponibilidad de este servicio es indispensable para el uso de aparatos utilizados en el 

desarrollo de las actividades cotidianas, como son los electrodomésticos que contribuyen a 

elevar la comodidad y nivel de vida de la población, así como aquellos que permiten el acceso 

a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

 

Al respecto, se calcula que 92.0% de las viviendas indígenas disponen de energía eléctrica y 

7.5% (casi 18 mil) carecen de este servicio. El porcentaje de viviendas con déficit es superior 

en 4.7 puntos porcentuales al de las viviendas no indígenas; sin embargo, en comparación 

con los censos de 1990 y 2000 se ha logrado incrementar la cobertura en el servicio para 

ambos sectores. Hace dos décadas, 53 de cada 100 viviendas indígenas no contaban con 

electricidad, para 2000 la proporción disminuyó a 27 de cada 100. En suma, este servicio tiene 

una amplia cobertura para ambas poblaciones, aún cuando más de 70% de los hablantes de 

lengua indígena habita en localidades rurales. 

 

Esta característica es similar al interior de los municipios, ya que predominan bajos 

porcentajes de viviendas indígenas sin el servicio de energía eléctrica. A pesar de ello, en 

municipios como Zozocolco y Tantoyuca, 24.3 y 28.1% de las viviendas indígenas no tienen 

electricidad. En contraste, sólo 5 de cada 100 viviendas de Tehuipango (donde casi toda su 

población habla alguna lengua indígena) no tienen electricidad. 
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Mapa 17. Viviendas indígenas sin servicio de energía eléctrica en municipios  

con presencia predominante y media, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua entubada 

 

64.0% de las viviendas indígenas dispone de agua entubada, mientras que 35.7% (casi 88 mil 

viviendas) la obtienen por otros medios. Esta cifra es significativa, ya que no disponer de agua 

entubada incrementa los riesgos para la salud, al utilizar agua expuesta a contaminantes y 

factores asociados al desarrollo de enfermedades gastrointestinales, cutáneas y oculares. Vale 

señalar que la mayoría de las viviendas indígenas que disponen de agua entubada no cuentan 

con ella dentro de la vivienda, pero sí dentro del terreno donde ésta se ubica (39 de cada 100 

viviendas) y sólo 19.1% disponen del servicio dentro de la vivienda. Además, 5.9% tienen que 

acarrearla de otra vivienda o de alguna llave pública. Las viviendas que no disponen de agua 

entubada la obtienen principalmente de algún pozo, río, lago, arroyo u otra fuente. 
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Un comparativo con 2000 indica que en ese año 54 de cada 100 viviendas indígenas no 

disponían de agua entubada, lo que significa un aumento en 18.8 puntos porcentuales en las 

viviendas con disponibilidad de este servicio. 

 

Al contrastar con las viviendas no indígenas se registra que 82.7% de estas disponen de agua 

entubada en el ámbito de las viviendas y la mayoría de estas en el interior (54.3%). A 

diferencia de las viviendas indígenas, el porcentaje de viviendas que no disponen del servicio 

es menor: sólo 17.0% recurren a otras fuentes para la obtención de agua. 

 

Gráfica 26. Veracruz. Viviendas indígenas y no indígenas 

según fuente de obtención del agua, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al interior del Estado los municipios con elevada presencia indígena tienen un porcentaje 

importante de viviendas clasificadas como indígenas sin disposición de agua entubada. 

Sobresale Tantoyuca, donde 86.5% de éstas deben abastecerse por otros medios, así como 

Tlachichilco, Ilamatlán, Texcatepec, Santiago Sochiapan, Tehuipango y Chiconamel, donde 

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 

1.0

1.2

1.9

54.3

16.0

25.4

1.0

2.8

3.0

19.1

34.7

39.1

Agua de pipa

Agua entubada de llave
pública (o hidrante)

Agua entubada que
acarrean de otra

vivienda

Agua entubada dentro
de la vivienda

Agua de un pozo, río,
lago, arroyo u otra

Agua entubada fuera de
la vivienda, pero dentro

del terreno

No indígena Indígena



SE
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 F
IN

A
N

Z
A

S 
Y

 P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 
 

116 

Análisis Censal de los hablantes 
de Lengua Indígena en Veracruz 2010 

más de la mitad de las viviendas indígenas no tienen el servicio. No obstante, se distinguen 

Soteapan, Magdalena y Tatahuicapan, que aunque tienen más de 70.0% de su población HLI, 

presentan menos de 5.0% de viviendas indígenas con déficit de agua entubada. 

 

Mapa 18. Viviendas indígenas sin servicio de agua entubada en municipios  

con presencia predominante y media, 2010 

(Porcentaje) 
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Drenaje 

 

La disponibilidad del servicio de drenaje determina en gran medida las condiciones sanitarias 

de la vivienda. El desalojo de las tuberías a lugares no diseñados expresamente para tales 

fines constituye un factor de contaminación medioambiental y, por ende, un riesgo sanitario 

para la población. 

 

Más de 113 mil viviendas indígenas no disponen de drenaje (48.3%), cifra que a pesar de ser 

inferior a la registrada en 2000 (69.9%), aún representa un elevado déficit. De 51.0% que sí 

cuenta con el servicio (casi 120 mil viviendas), sólo 48.1% están conectadas a la red pública, 

44.1% a una fosa séptica y el resto va a dar a una barranca, grieta, río, lago o mar. Estas cifras 

evidencian la necesidad de infraestructura de drenaje y alcantarillado para mejorar las 

condiciones de salubridad de la población. 

 

Las cifras comparativas de 2000 señalan que sólo 30 de cada 100 viviendas indígenas tenían 

drenaje y de éstas sólo la mitad tenían conexión a la red pública, por lo que sus desechos se 

disponían en fosas, barrancas o ríos.  

 

En cuanto a las viviendas no indígenas, 10.9% no tiene drenaje y 88.4% dispone del servicio; 

pero sólo 64.6% de estas últimas tiene conexión a la red pública, 31.6% utiliza fosa séptica y el 

resto otros medios. 

 

 



SE
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 F
IN

A
N

Z
A

S 
Y

 P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 
 

118 

Análisis Censal de los hablantes 
de Lengua Indígena en Veracruz 2010 

Gráfica 27. Veracruz. Viviendas indígenas y no indígenas  

según disponibilidad de drenaje, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los municipios con mayor presencia indígena presentan un comportamiento heterogéneo 

entre ellos. Si bien existen municipios con un elevado porcentaje de viviendas indígenas sin 

drenaje, como Tehuipango, Soledad Atzompa y Astacinga, donde más de 90.0% carece del 

servicio, también se identifican municipios como Rafael Delgado y Magdalena con menos de 

20.0% de las viviendas en esa situación. La falta de disponibilidad de drenaje parece estar más 

relacionada con el ámbito regional, ya que como lo muestra el Mapa 19 los déficits son más 

agudos en municipios de la Huasteca Baja y Las Montañas. 

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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Mapa 19. Viviendas indígenas sin servicio de drenaje en municipios 

 con presencia predominante y media, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanitario o excusado 

 

La distribución de la disponibilidad de un lugar adecuado para desalojar los desechos 

humanos no difiere significativamente entre viviendas indígenas y no indígenas (93.2 y 95.9% 

disponen de éste, respectivamente). Al confrontar los datos con el Censo de 2000, se registra 

una mejoría para ambas poblaciones, aunque en ese año la diferencia entre ambas era de 

78.0 y 84.3% en cada caso. Es decir, el déficit de las viviendas indígenas se ha nivelado con las 

no indígenas. 

 

De las viviendas indígenas que cuentan con sanitario, a 52.5% no se les puede echar agua y 

de las que si cuentan con admisión de agua sólo 28.4% tiene descarga directa de agua y al 
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resto por llenado con cubeta. En las viviendas no indígenas sucede lo opuesto, 89.7% de los 

sanitarios reciben descarga de agua, en su mayoría a través de descarga directa (59.8%). Al 

contrastar los datos con el Censo de 2000 se advierte un decremento en el porcentaje de 

viviendas indígenas que no contaban con agua, ya que 64 de cada 100 viviendas con sanitario 

no admitían agua y de las que si lo hacían, 70.0% lo hacía de manera manual. 

 

Respecto al uso del sanitario, 15.2% de las viviendas indígenas lo comparten con otras 

viviendas y 84.5% lo utilizan de manera exclusiva. Las cifras son similares en el caso de las no 

indígenas, 13.6% lo comparte y 86.2% es exclusivo. 

 

Como se muestra en este capítulo, las viviendas indígenas presentan déficit tanto espacial 

como en los servicios; en éstos últimos, principalmente en el agua entubada y el material de 

los pisos. Una medida que da cuenta de las carencias que padece la población es la 

marginación. El índice de marginación resume “la dificultad para propagar el progreso técnico 

en el conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país, así como en la exclusión de 

grupos sociales del proceso de desarrollo y disfrute de sus beneficios”66. 

 

En su cálculo, el índice de marginación incorpora cuatro dimensiones: la educación, la 

vivienda, los ingresos monetarios y la distribución poblacional; todas ellas abordadas en 

distintos capítulos de este estudio. Así, al resumir las cuatro dimensiones a nivel municipal se 

identifica que 20 de los 23 municipios predominantemente indígenas tienen un grado de 

marginación muy alto (en el Estado, 38 municipios se clasifican como de muy alta 

marginación) y los tres restantes tienen marginación alta. De hecho, en los dos municipios 

más marginados del Estado, Mixtla de Altamirano y Tehuipango, se presentan las mayores 

proporciones de HLI. El Mapa 20 permite visualizar coincidencias entre las regiones con muy 

alta marginación y los altos porcentajes de población hablante de lengua indígena. 

                                                            
66 De la Vega, E. S. et. al. (2011). Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio, 2010. CONAPO. 
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Mapa 20. Municipios predominantemente indígenas y con muy alta marginación, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, los 12 municipios con presencia indígena media tiene elevados niveles de 

marginación, ya que de ellos 7 tienen marginación muy alta, 4 alta y sólo uno tiene 

marginación media. 

 

Los indicadores de exclusión utilizados para medir la marginación muestran que hay una 

diferencia significativa en el promedio registrado para cada categoría de presencia indígena. 

En la Tabla 6 se observa que en los municipios con presencia indígena predominante y 

media, el porcentaje promedio de carencias es mayor que en los municipios con presencia 

escasa o nula; no obstante, las diferencias son menos acentuadas en la dimensión de la 

vivienda (drenaje, energía eléctrica, agua entubada, hacinamiento y piso de tierra). En 

cambio, las dimensiones de educación, ingresos monetarios y dispersión poblacional 

presentan mayores brechas. 
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Tabla 6. Veracruz. Promedio en los indicadores de marginación  

por grado de presencia indígena, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla anterior también muestra que el porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de 

tierra es superior en los municipios con presencia indígena escasa que en la categoría 

predominante. Así es que en la dimensión de la vivienda la población en municipios con 

presencia indígena predominante requiere ampliar el servicio de agua entubada, fortalecer la 

dotación de piso firme y ampliar los espacios de la vivienda; aunque por otro lado, es 

necesario atender las otras dimensiones de la marginación que resultan más apremiantes. 

 

 

Equipamiento 

 

El equipamiento en las viviendas contribuye, entre otras cosas, a mejorar las condiciones de 

vida de sus ocupantes67. La disponibilidad de los aparatos e instalaciones permite que las 

personas puedan desarrollar confortablemente sus actividades cotidianas y disminuir los 

posibles riesgos a la salud. En este sentido, la información referida a 2010 muestra que 10.6% 

(casi 25 mil) de las viviendas indígenas no disponen de equipamiento. Por su parte, sólo 2.1% 

de las viviendas no indígenas no están equipadas. 

 

                                                            
67 Se refiere a disponibilidad de estufa de gas, estufa de  leña o carbón con chimenea, tinaco, calentador de agua, 

cisterna o aljibe, regadera y medidor de luz. 

 
Presencia 
indígena

Municipios Población 
de 15 años 

o más 
analfabeta 

(%)

Población 
de 15 años 

o más sin 
primaria 

completa 
(%)

Ocupantes 
en viviendas 
sin drenaje 

ni excusado 
(%)

Ocupantes 
en viviendas 

sin energía 
eléctrica (%)

Ocupantes 
en viviendas 

sin agua 
entubada 

(%)

Viviendas 
con algún 

nivel de 
hacinamiento 

(%)

Ocupantes 
en viviendas 
con piso de 
tierra (%)

Población en 
localidades 
con menos 

de 5 000 
habitantes 

(%)

Población 
ocupada con 

ingreso de 
hasta 2 
salarios 

mínimos (%)

Predominante 23 34.3 54.1 6.3 6.9 31.0 62.3 22.8 89.2 81.7

Media 12 25.0 44.8 3.4 7.6 36.6 51.2 19.6 82.5 77.1

Escasa 22 17.4 38.0 3.4 4.4 27.9 47.5 26.5 75.4 68.6

Dispersa o nula 155 13.7 35.6 4.0 3.2 19.2 43.2 11.2 66.6 61.4

Fuente: Elaborada por la Dirección General de Planeación y Evaluación, con información del CONAPO.
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En las viviendas indígenas que si cuentan con equipamiento, los aparatos y dispositivos con 

mayor disponibilidad son el medidor de luz, estufa de gas y de leña o carbón con chimenea, 

los de menor disposición son calentador de agua y cisterna o aljibe. No obstante, sólo 75.2% 

de las viviendas tienen medidor de luz, indicativo de la carencia de electricidad o de viviendas 

que disponen del servicio de manera informal (más de 55 mil viviendas no tienen medidor). 

Sólo 42 de cada 100 viviendas cuentan con estufa de gas y 38.9% tienen estufa de leña o 

carbón con chimenea. Este último dato es de suma relevancia, ya que como se expuso 

anteriormente, casi 170 mil viviendas (72.6%) utilizan principalmente leña o carbón en la 

preparación de sus alimentos, pero sólo 76 mil de estas disponen de estufas con chimenea, 

por lo que 54.6% de las que usan dichos combustibles requieren de estufas que no 

contaminen el interior de las viviendas, exponiendo la salud de sus habitantes. 

 

Al comparar la información con las viviendas no indígenas, la Gráfica 28 muestra que un 

porcentaje mayor de viviendas dispone del equipamiento básico para el desarrollo de sus 

actividades cotidianas. Al igual que en las viviendas indígenas, se dispone en mayor 

proporción de medidor de luz y estufa de gas. Respecto a esta última, se distingue que más 

del doble de la proporción de viviendas tiene este tipo de estufa, lo que contrasta con las 

viviendas indígenas, cuyo único aparato del que disponen en mayor proporción es la estufa 

de leña. 
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Gráfica 28. Veracruz. Viviendas indígenas y no indígenas  

con equipamiento según aparato o instalación, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, la proporción de viviendas indígenas con instalaciones para el almacenamiento 

de agua es baja. Sólo 19.7% cuentan con tinaco y 6.5% con una cisterna o aljibe, situación que 

limita la disponibilidad de agua de manera permanente y el aseo personal. 

 

 

Bienes y Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

La disponibilidad de bienes significa el aligeramiento en las tareas domésticas, la comodidad 

en los traslados y la disminución del tiempo destinado a actividades domésticas o de 

transporte. Por su parte, la disposición de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC´s) permite la integración de las personas a actividades educativas y productivas que 

impulsan su desarrollo social. 

 

27.2

14.6

52.4

46.6

26.2

87.1

88.1

4.8

6.5

13.0

19.7

38.9

42.1

75.2

Calentador de agua

Cisterna o aljibe

Regadera

Tinaco

Estufa de leña o carbón
con chimenea

Estufa de gas

Medidor de luz

No indígena Indígena

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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Se estima que 15.2% (casi 36 mil) de las viviendas indígenas no tienen bienes ni TIC´s68, 

mientras que sólo 3.6% de las no indígenas se encuentran en esa misma situación. 

 

En cuanto a las viviendas indígenas que sí disponen de éstos, los aparatos más comunes son 

el televisor (70.3%), aparatos con radio (65.3%) y refrigeradores (47.7%); aunque como se 

observa en la Gráfica 29 su disponibilidad es menor que en las viviendas no indígenas. Esta 

diferencia es más amplia en lo que se refiere a disposición de otros bienes y tecnologías como 

teléfono celular, lavadora, línea telefónica fija, automóvil, computadora e Internet. A pesar de 

ello, en comparación con 2000, se registra un incremento en el porcentaje de viviendas que 

disponen de bienes y TIC´s. 

 

Gráfica 29. Veracruz. Viviendas indígenas y no indígenas con bienes 

y tecnologías de la información y la comunicación, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
68  Se  consideran  bienes  al  refrigerador,  la  lavadora  y  el  automóvil;  en  tanto  que  la  radio,  el  televisor,  la 

computadora,  la  línea  telefónica  fija,  el  teléfono  celular  y  el  Internet  constituyen  las  Tecnologías  de  la 

Información (TIC´s). 

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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Otro aspecto destacable es que sólo la tercera parte de las viviendas no indígenas disponen de 

línea telefónica fija o automóvil, pero aún menor es la disposición de computadora e Internet. 

A pesar de ello, las viviendas indígenas tienen una disponibilidad considerablemente menor, 

ya que sólo 6 de cada 100 viviendas indígenas cuentan con computadora y sólo 4 de cada 100 

tienen acceso a Internet. Este dato resulta de suma importancia, ya que el acceso de los 

residentes de las viviendas indígenas a las actividades educativas, a los servicios públicos y 

privados, a la actividad productiva, así como a la comunicación interpersonal a través de las 

TIC´s es mínimo. En este sentido, es necesario extender el desarrollo tecnológico a 

comunidades indígenas, ya que actualmente se considera que las TIC´s pueden detonar el 

desarrollo educativo a distancia. 
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10. Características Económicas 
 

 

Las actividades económicas son fundamentales para obtener los recursos necesarios para 

lograr el bienestar individual y social. Factores como la participación y distribución de la 

población en la economía, la organización en el trabajo, la distribución salarial y las 

condiciones de precariedad laboral, determinan en gran medida el nivel económico y de 

bienestar de los individuos. Por tal motivo, en este apartado se elabora un perfil de las 

poblaciones hablantes y no hablantes de lenguas indígenas en el cual se abordan los temas 

mencionados, con el fin de proporcionar información que apoye la elaboración de políticas 

públicas. 

 

 

Condición de actividad 

 

De acuerdo con el Censo 2010, casi 549 mil personas HLI (84.1% del total de hablantes) están 

en edad de trabajar; porcentaje ligeramente superior al que representa este sector de la 

población en el caso de los NHLI (81.9%). Más de 241 mil HLI que están en edad de trabajar 

son económicamente activos69, lo que se traduce en una tasa de participación económica70 de 

43.9% (inferior a la tasa de la población NHLI 49.3%). Al diferenciar las tasas de los HLI de 

acuerdo al sexo, se calcula que 16.5% de las mujeres trabajan o buscan vincularse a la 

actividad económica y 73.3% de los hombres están en esta situación. 

 

En la Gráfica 30 se presentan las tasas de participación económica por grupos de edad. Ahí 

se puede observar que aproximadamente 6 de cada 100 niños entre 12 y 14 años de edad 

                                                            
69 La Población Económicamente Activa (PEA) es aquella comprende a las personas de 12 años y más que tuvieron 

vínculo con la actividad económica (población ocupada) o que lo buscaron (población desocupada) en la semana 

de referencia del Censo 2010. 
70 La tasa de participación económica se calcula como el cociente de la población económicamente activa entre la 

población de 12 años y más, multiplicado por 100. 
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participan en la actividad económica y que esta proporción es similar en ambos grupos de 

población. De igual forma, los jóvenes entre 15 y 19 años tienen una participación reducida en 

la producción de bienes y servicios, ya que sólo 29.1% HLI y 26.2% NHLI participan. 

 

Las tasas de participación más elevadas se presentan en los grupos de entre 29 y 59 años de 

edad. Sin embargo, es en este segmento poblacional que las tasas de participación se 

diferencian entre los hablantes y no hablantes de lengua indígena71. Como se percibe en la 

Gráfica 30, las tasas son mayores en 10 o más puntos porcentuales entre ambas poblaciones. 

Por ejemplo, en los grupos de 30 a 34 años, por cada 52 de cada 100 HLI que participan en la 

actividad económica, 65 de cada 100 personas NHLI lo hacen. También se observa que 

mientras en los NHLI se reduce más rápidamente la participación a medida que avanza la edad 

productiva, en los HLI el descenso es menos dinámico; es decir, las personas HLI participan en 

la actividad económica hasta edades más avanzadas que los no hablantes. 

 

                                                            
71 Cabe  señalar que  la  tasa de participación económica es un  indicador diseñado para medir  como participan  las 

personas en el mercado de trabajo, y dado que las personas HLI trabajan primordialmente para generar bienes de 

autoconsumo y de  venta  local, este  indicador puede  ser poco  representativo de  su  realidad. Ver García  et. al. 

(2006). Las Mujeres Indígenas de México: su Contexto Socioeconómico, Demográfico y de Salud.  
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Gráfica 30. Veracruz. Tasa de participación económica de la población hablante  

y no hablante de lengua indígena por grupos de edad, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito municipal, las tasas de participación económica en los 35 municipios con mayor 

presencia indígena varían entre 27.7 y 53.4%. De acuerdo con el Mapa 21, con menor 

participación se encuentran Tatahuicapan de Juárez, Tehuipango, Soledad Atzompa, 

Mecatlán y Astacinga (menos de 35 personas de cada 100 en edad de trabajar). Uno de los 

aspectos importantes que se observa en dicho mapa es que en cada área con presencia 

indígena importante hay un conglomerado de municipios con tasas de participación 

económica más altas y otro con tasas bajas. En su mayoría, 4 de cada 10 personas en edad de 

trabajar participan en la generación de bienes y servicios. Ello se advierte en los municipios de 

Las Montañas, donde Tehuipango, Astacinga, Tlaquilpa y Soledad Atzompa tienen entre 27.6 

y 33.9% de su población económicamente activa; y Zongolica, Texhuacán, Los Reyes, Tequila, 

San Andrés Tenejapan, Magdalena y Rafael Delgado, quienes poseen entre 42.2 y 53.4% de su 

población activa. 

 

52.2 52.4

56.4 56.8
54.3 53.6

50.3

64.5 65.5 66.6 66.5 65.8
62.2

54.6

33.2

48.5

48.8

29.1

5.9

52.5

26.2

5.6

26.6

44.9

0

10

20

30

40

50

60

70

12-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y más

Grupo quinquenal de edad

T
a
sa

 d
e
 p

a
rt

ic
ip

a
ci

ó
n

HLI NHLI

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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Mapa 21. Tasa de participación económica de la población hablante de lengua indígena 

en municipios con presencia predominante y media, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 96.4% de la PEA total HLI (más de 232 mil personas) se encuentra ocupada, porcentaje 

similar al registrado en la población NHLI. Por grupos de edad se advierte que tanto los 

hablantes de lengua indígena como los no hablantes tienen altas tasas de ocupación72, 

diferenciándose ligeramente para algunos grupos, como en el caso de las personas entre 12 y 

14 años y de 20 a 24 años. Asimismo, se observa que el porcentaje de ocupación es mayor en 

los HLI de 65 años y más, que en los no hablantes del mismo grupo de edad (Gráfica 31). 

 

                                                            
72 La  tasa de ocupación  se  calcula  como el  cociente de  las personas económicamente  activas ocupadas entre  la 

población de 12 años y más económicamente activa. 



SE
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 F
IN

A
N

Z
A

S 
Y

 P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 

 

131 

Análisis Censal de los hablantes 
de Lengua Indígena en Veracruz 2010 

Gráfica 31. Veracruz. Tasas de ocupación de la población hablante y no hablante de lengua 

 indígena por grupos de edad, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tasas de ocupación de las personas HLI en los municipios generalmente superan 90.0%. 

Sobresalen, empero, Tehuipango, Mecayapan y Tatahuicapan de Juárez, donde sólo 79.4, 81.4 

y 89.2% de su PEA se encuentra ocupada. En cambio, en Ixhuatlán de Madero y Coahuitlán 

prácticamente toda su PEA se encuentra ocupada. Por otra parte, 55.2% (casi 301 mil 

personas) de la población HLI no es económicamente activa. De ellos, 63.6% manifiesta que 

no participa en la actividad económica debido a que se dedica a los quehaceres del hogar, 

21.1% es estudiante, 3.5% tiene alguna limitación física o mental que le impide trabajar, 1.3% 

son pensionados o jubilados y 10.6% de encuentra en otra situación. Los porcentajes 

correspondientes a la población NHLI se presentan en la Gráfica 32. 

 

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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Gráfica 32. Veracruz. Población económicamente no activa hablante y no hablante  

de lengua indígena por tipo de actividad, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector de actividad 

 

De acuerdo al sector de ocupación, se estima que 54 de cada 100 personas HLI trabajan en el 

sector primario (62.7% la hacían en 2000); lo que contrasta con la población NHLI que se 

ocupa principalmente en el sector de los servicios. Dentro del sector primario los HLI se 

desempeñan casi en su totalidad en las actividades relacionadas con la agricultura (92.8%), un 

porcentaje reducido (4.2%) en la cría y explotación de animales, 2.3% en el aprovechamiento 

forestal y menos de 0.7% en la acuicultura, pesca y otras actividades. 

 

De manera similar a 2000 (13.6%), las personas HLI que se ocupan en el sector industrial 

suman 15.6%. Las actividades más recurrentes en este sector son las relacionadas con la 

edificación residencial; trabajos de albañilería de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas y de 
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Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 



SE
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 F
IN

A
N

Z
A

S 
Y

 P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 

 

133 

Análisis Censal de los hablantes 
de Lengua Indígena en Veracruz 2010 

trabajos exteriores; fabricación de muebles, colchones y persianas, así como en la industria 

alimentaria. 

 

Gráfica 33. Veracruz. Sector de ocupación de la población hablante  

y no hablante de lengua indígena, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los HLI ocupados en el sector terciario, se observa que en comparación con 2000 

(22.5%), existe un mayor porcentaje de personas laborando en ese sector. Para 2010, por cada 

100 personas ocupadas, 30 lo hicieron en los servicios. Las actividades donde laboran 

principalmente son comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; 

en hogares como empleados domésticos; en servicios de preparación de alimentos y bebidas, 

y en escuelas de educación básica, media y especial. 

 

En el ámbito municipal se identifica un patrón similar al estatal, donde la mayor parte de la 

población ocupada que habla alguna lengua indígena labora en las actividades primarias. Por 

otro lado, sobresalen los municipios de Soledad Atzompa, donde 66.9% se ocupa en el sector 

de los servicios, así como San Andrés Tenejapan y Rafael Delgado con 45.2 y 42.0%, 

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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respectivamente. Asimismo, se distinguen los municipios de Magdalena y Pajapan, en los 

cuales la distribución de las personas ocupadas es más equilibrada entre los tres sectores 

económicos. 

 

El Mapa 22 ilustra los municipios donde la población HLI se ocupa predominantemente en las 

actividades agropecuarias: Mixtla de Altamirano, Zontecomatlán, Soteapan y Tlachichilco; así 

como los municipios de Las Montañas y la región Olmeca que se distinguen por la menor 

participación de las personas en las actividades primarias. 

 

Mapa 22. Población hablante de lengua indígena ocupada en el sector primario  

en municipios con presencia predominante y media, 2010 

(Porcentaje) 
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Ocupación principal 

 

La Gráfica 34 muestra que los principales trabajos realizados por los HLI están relacionados 

con las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca (45.6% de las personas), en 

particular, el cultivo de maíz y/o frijol (más de 64 mil HLI), mientras que 20.3% se ocupa en 

actividades elementales de apoyo (principalmente al apoyo en actividades agrícolas), y 12.7% 

en trabajos artesanales (en su mayoría albañilería, mampostería y afines). 

 

Las cifras comparativas de la población NHLI muestran que al igual que para los HLI, las 

principales ocupaciones están relacionadas con las actividades agrícolas (18.0%), la mayoría, 

en el cultivo del maíz y/o frijol; 17.4% de los NHLI trabajan en actividades elementales de 

apoyo (principalmente trabajo doméstico) aunque, como se observa, en menores 

proporciones. Sobresale que, en contraste con los HLI, con 16.4%, el tercer tipo de actividades 

con más ocupados son las que realizan los profesionistas y técnicos (primordialmente 

mecánica en mantenimiento y reparación de vehículos de motor, enseñanza en primaria y en 

preescolar, contaduría y auditoría). Esto es, una menor proporción de los trabajadores que 

hablan lengua indígena realizan trabajos especializados. Cabe recordar que apenas 3.8% de 

los HLI cuentan con alguna carrera. 
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Gráfica 34. Veracruz. Población ocupada hablante y no hablante de lengua indígena 

por tipo de ocupación principal, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición en el trabajo 

 

Respecto a la situación en el trabajo, la Gráfica 35 muestra la diferencia existente entre los 

hablantes y no hablantes de lengua indígena. En el primer caso, 43.1% de las personas 

ocupadas son trabajadores por cuenta propia73, 20.6% son empleados u obreros y 18.2% son 

jornaleros o peones, categorías que en conjunto agrupan a 82 de cada 100 trabajadores. Por 

su parte, las personas NHLI son principalmente empleados u obreros (51.7%) y trabajadores 

por cuenta propia (26.7%). 

 
                                                            

73 Se refiere  las personas de 12 años y más que trabajan en su propio negocio, empresa, establecimiento o predio 

agrícola y que no contrata trabajadores a cambio de un pago, aunque si puede recibir ayuda de trabajadores sin 

pago, sean o no familiares. 

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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De esta manera, de acuerdo con su situación en el trabajo, casi 107 mil personas ocupadas 

HLI (46.9%) son trabajadores asalariados74, cifra que para los NHLI representa 66.6%. 

 

Gráfica 35. Veracruz. Población ocupada hablante y no hablante de lengua indígena  

por posición en el trabajo, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, la proporción de HLI que son trabajadores familiares sin pago es superior en 4.9 

puntos porcentuales a la de los NHLI. Por último, se observa que sólo uno de cada 100 HLI 

que se encuentran ocupados trabaja en su propio negocio y contrata trabajadores a cambio 

de un pago, salario o jornal. 

 

 

Prestaciones laborales 

 

Las prestaciones laborales con las que cuenta la población HLI asalariada son 

significativamente menores en comparación con la población NHLI. Se calcula que sólo el 
                                                            
74 Personas de 12 y más años de edad que trabajan para un patrón o empleador del sector público o privado; y que 

reciben  un  pago,  sueldo,  salario  o  jornal.  Comprende  a  los  empleados,  obreros,  jornaleros,  peones  y  los 

ayudantes con pago. 

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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23.3% de la población HLI cuenta con al menos una prestación por su trabajo, mientras que 

51.8% de la NHLI cuenta con ella. La Gráfica 36 muestra la amplia diferencia entre el 

porcentaje de ambas poblaciones que cuentan con prestaciones de Ley. Se observa por 

ejemplo, que el aguinaldo (19.8%) y los servicios médicos (18.3%) son las prestaciones con las 

que más cuentan los HLI; empero, 80 de cada 100 asalariados HLI no reciben aguinaldo y 82 de 

cada 100 no tienen acceso a servicios médicos por parte de su trabajo. 

 

Gráfica 36. Veracruz. Población ocupada hablante y no hablante de lengua indígena 

 por prestaciones laborales, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia más significativa se presenta en el ahorro para el retiro, ya que 32 de cada 100 

trabajadores asalariados que no hablan lengua indígena tienen esta prestación, mientras que 

sólo 11 de cada 100 HLI dispone de una cuenta de ahorro individual que puede ser usada en 

caso de retiro, incapacidad, desempleo o fallecimiento. 

 

 

a/ Se refiere a vales de despensa, útiles escolares, seguros de gastos médicos mayores, 
seguros de vida, etc. 

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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Ingresos por trabajo 

 

La distribución del ingreso para ambas poblaciones es completamente distinta. Los HLI se 

caracterizan porque en su mayoría perciben ingresos inferiores a los 2 salarios mínimos 

mensuales. La Gráfica 37 muestra que 27.4% de la población ocupada HLI no percibe 

ingresos por su trabajo, y 49 de cada 100 ocupados perciben como máximo 2 salarios 

mínimos75. En el otro extremo, sólo 3 de cada 100 ocupados perciben más de 5 salarios 

mínimos al mes. 

 

Se aprecia que un mayor porcentaje de personas NHLI percibe más de 1 hasta 2 salarios 

mínimos. El 33.3% de los ocupados NHLI perciben más de 2 y hasta 5 salarios mínimos. Lo 

sobresaliente es que 12 de cada 100 ocupados perciben más de 5 salarios mínimos al mes. 

 
Gráfica 37. Veracruz. Población hablante y no hablante de lengua indígena 

 por nivel de ingresos, 2010 
(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
75 El salario mínimo mensual vigente a febrero de 2010 es de $1,723.80 pesos mensuales para el área geográfica A 

que  comprende  a Agua Dulce, Minatitlán, Moloacán, Cosoleacaque, Nanchital,  Las Choapas  e  Ixhuatlán del 

Sureste; de $1,675.20 pesos para el área geográfica B que comprende  los municipios de Coatzintla, Tuxpan y 

Poza Rica, y de $1,634.10 pesos para el área geográfica C que comprende el resto de los ayuntamientos. 

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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En el ámbito municipal se observa un comportamiento similar al del Estado. Las personas HLI 

tienen en su mayoría bajos ingresos. Entre los municipios predominantemente indígenas y 

con presencia media, entre 50 y 90% de las personas ocupadas perciben como máximo dos 

salarios mínimos mensuales (incluye a quienes no perciben ingresos por su trabajo). Como 

ejemplo, sobresalen los municipios de Texcatepec, Soteapan, Tlachichilco, Mecayapan y 

Chicontepec, donde una de cada dos personas HLI que se encuentran ocupadas no perciben 

ingresos por su trabajo. Lo opuesto sucede en Atlahuilco y Rafael Delgado, ya que sólo 6 y 3 

de cada 100 personas ocupadas, respectivamente, no perciben ingresos. 

 

Respecto a la diferencia en la distribución del ingreso, el CONEVAL76 estima que en 2010 la 

población hablante de lengua indígena en el país cuyo ingreso es inferior a la línea de 

bienestar mínimo suma 52.0%77. En cambio, 17.3% de la población NHLI se encuentra por 

debajo de ésta. 

 

 

Otros ingresos 

 

48.7% de las personas HLI de 12 años y más reciben ingresos que no provienen de su trabajo; 

la cifra comparativa para los NHLI indica que sólo 26.7% cuenta con ingresos monetarios de 

fuentes distintas a su trabajo. 

 

                                                            
76 CONEVAL (2011). Pobreza 2010. Resultados a Nivel Nacional y por Entidad 2010. 
77 La  línea de bienestar mínimo permite  identificar a  la población que aun al hacer uso de  todo  su  ingreso en  la 

compra de alimentos, no podría adquirir  lo  indispensable para tener una nutrición adecuada. A  junio de 2010  la 

línea de bienestar mínimo era de $712.42 mensuales per cápita en el ámbito  rural y de $1,018.11 en el ámbito 

urbano. 



SE
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 F
IN

A
N

Z
A

S 
Y

 P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 

 

141 

Análisis Censal de los hablantes 
de Lengua Indígena en Veracruz 2010 

Gráfica 38. Veracruz. Población de 12 años y más hablante y no hablante 

de lengua indígena por fuente adicional de ingresos, 2010 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ambas poblaciones, la principal fuente de ingresos que no provienen del trabajo de las 

personas ocupadas son los programas de gobierno. El 46.1% de los HLI recibe ingresos 

provenientes de su participación en planes y programas elaborados por las instituciones 

gubernamentales u organismos descentralizados. En contraste, 19 de cada 100 personas de 

12 años y más NHLI reciben ingresos de dichos programas. 

 

Un porcentaje mínimo de HLI obtiene ingresos monetarios provenientes de ayuda de otras 

personas, jubilación o pensión, u otras fuentes. Cabe señalar que de éstas últimas fuentes 

reciben ayuda una mayor proporción de NHLI que de hablantes. En particular, sobresale la 

diferencia en aquellas personas que reciben dinero debido al pago de una jubilación o 

pensión. 

 

Nota: Las cifras referidas a cada fuente no deben sumarse, ya que una persona puede 
recibir ingresos provenientes de más de una fuente.  

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 2011. 
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En suma, proporcionalmente la población HLI tiene una menor participación en la actividad 

económica, con una presencia predominantemente masculina. Su estructura económica es 

preponderantemente agrícola y, asociado al rezago de dicho sector, las personas obtienen 

bajos ingresos por su trabajo. Además, la población tiene una vida productiva más longeva 

que la población NHLI, sin prestaciones laborales o seguridad social, con bajos niveles 

educativos de la población HLI que condicionan su participación en trabajos especializados. 

 

Es por ello que se requiere el acceso a servicios públicos como la educación y la salud, el 

fortalecimiento del marco jurídico para acceder a la seguridad social, materia prima y apoyos 

tecnológicos para elevar la productividad del campo y acceso a redes de comercialización, 

entre otras acciones, que potencien el desarrollo de los hablantes de lenguas indígenas. 
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Conclusiones 
 

 

Los criterios para identificar quién es indígena y quién no, convergen en tres características: la 

autoadscripción a un pueblo indígena, la condición de habla de alguna lengua indígena y la 

ubicación geográfica. En este sentido, la(s) característica(s) seleccionada(s) para su medición 

condiciona(n) cualquier estimación realizada al respecto. 

 

En este trabajo se analizan las características socioeconómicas de las personas hablantes de 

lengua indígena y se realiza un comparativo de su situación con las no hablantes. Además, se 

analiza como han evolucionado los indicadores socioeconómicos y demográficos de ambos 

grupos en los últimos 20 años. Los temas analizados fueron población, discapacidad, 

fecundidad, mortalidad, migración, servicios de salud, educación, hogares, vivienda y 

características económicas. 

 

Los resultados más relevantes se presentan a continuación: 

 

 Veracruz es la tercera entidad con mayor porcentaje de su población HLI. Sin embargo, 

su representatividad respecto a la población total ha disminuido al paso del tiempo. 
 

 Los HLI se concentran primordialmente en cuatro áreas de las regiones veracruzanas de 

las Huastecas, Totonaca, Las Montañas y Olmeca. Su distribución territorial es 

principalmente en áreas rurales. 
 

 La población HLI es más envejecida que la NHLI (sin embargo su población femenina 

tiene una mayor sobrevivencia que la masculina). 
 

 Existe una amplia variedad de lenguas indígenas y sobresalen, por el número de 

hablantes, el Náhuatl, el Totonaco, el Huasteco y el Popoluca. No obstante, algunas de 

ellas tienen tasas de crecimiento poblacional negativas. 
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 Se observa una tendencia hacia el mayor uso del idioma español por parte de la 

población HLI. 
 

 La población HLI con discapacidad se localiza principalmente en las áreas rurales. Los 

principales tipos de discapacidad difieren de acuerdo a los grupos de edad. Entre los más 

jóvenes prevalecen las limitaciones de aprendizaje, de conocimientos y de 

comunicación, mientras que en la población de edad avanzada son las motrices, visuales 

y auditivas. 
 

 La fecundidad en las mujeres HLI es más elevada que en las mujeres NHLI, pero la 

diferencia entre ambos grupos ha descendido sistemáticamente. De igual forma, se 

observa que las mujeres HLI tienen menor conocimiento del uso de métodos 

anticonceptivos. 
 

 La mortalidad en la población HLI ha descendido lentamente, pero sus niveles aún son 

superiores a los de los NHLI. 

 

 Destaca un cambio en los patrones de las principales causas de mortalidad de la 

población HLI, donde las enfermedades infecciosas y parasitarias han sido desplazadas 

como principales causas de muerte, por enfermedades como la diabetes y 

cardiovasculares. 

 

 Las tasas de mortalidad infantil y materna han disminuido con menor intensidad que en 

la población NHLI. 
 

 Los flujos migratorios de la población HLI con otras entidades federativas son menos 

intensos que en la NHL, pero en ambos casos reportan un saldo migratorio negativo. En 

el caso de los HLI, los migrantes son principalmente mujeres y hombres jóvenes. 

 

 



SE
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 F
IN

A
N

Z
A

S 
Y

 P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 

 

145 

Análisis Censal de los hablantes 
de Lengua Indígena en Veracruz 2010 

 Entre los municipios del Estado la movilidad de las personas HLI es más intensa, 

principalmente en las áreas más urbanizadas, mientras que en las rurales el movimiento 

migratorio es moderado. 
 

 El acceso de los HLI a los servicios de salud ha aumentado sustancialmente como 

resultado de los programas Seguro Popular y Servicio Médico para una Nueva 

Generación. Sin embargo, el acceso a los servicios médicos de los HLI aún es menor que 

en la población NHLI. 

 

 A pesar de que los HLI redujeron su rezago educativo, aún existe un importante 

diferencial entre hablantes y no hablantes de lengua indígena. Los HLI tienen mayores 

niveles de analfabetismo, poco acceso y baja permanencia en el sistema educativo, 

también exhiben un elevado rezago educativo y poca participación en los niveles medio 

superior y superior. 
 

 Los hogares indígenas tienen una mayor composición familiar en comparación con los 

no indígenas. Ambos son dirigidos en su mayoría por hombres, aunque se estima un 

aumento en el número de hogares indígenas dirigidos por una mujer. 
 

 Tanto en la población HLI como en la NHLI hay un importante porcentaje de hogares 

con falta de acceso a la alimentación, ya sea por la falta de alimento en algún momento 

o por la falta de recursos para obtenerlo. La carencia es más acentuada en los hogares 

indígenas, lo que contribuye a la persistencia de la desnutrición crónica y de la anemia, 

principalmente en mujeres y personas de la tercera edad. 
 

 La población HLI tiene un déficit significativo de viviendas con espacios adecuados. A 

pesar de un aumento en los niveles de viviendas con mejores materiales de 

construcción y mayor disponibilidad de servicios básicos, la diferencia con las viviendas 

no indígenas indica un menor desarrollo económico de los HLI. Además, la persistencia 

en el uso de materiales de construcción precarios y la falta de disponibilidad de agua y 

drenaje representan un alto riesgo para la salud de sus habitantes. 
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 El equipamiento en las viviendas indígenas es inferior a las no indígenas, en las que 

apenas se dispone de lo elemental para el desarrollo de las actividades cotidianas. El 

escaso acceso a bienes y Tecnologías de la Información y la Comunicación limita la 

integración de los residentes de las viviendas indígenas a las actividades educativas, a los 

servicios públicos y privados, a la actividad productiva y a la comunicación interpersonal. 
 

 La población HLI tiene una menor participación en la actividad económica, con una 

presencia predominantemente masculina y una vida productiva más longeva que la 

población NHLI. Su estructura económica es preponderantemente agrícola, por lo que, 

debido a las características inherentes de este sector, un elevado número de personas no 

cuenta prestaciones laborales o seguridad social, y los ingresos por su trabajo son bajos. 

 

 

Por último, aunque en este trabajo no se analizaron las características de la población 

indígena de acuerdo al criterio de autoadscripción, sí se estimaron los principales indicadores 

socioeconómicos de la población que se percibe indígena. Los resultados reflejan, al igual que 

los analizados con el criterio lingüístico, que las condiciones de rezago y desigualdad 

prevalecen en dicha población. No obstante, las diferencias observadas entre quienes se 

consideran y no se consideran indígenas es menor que la distinguida por medio del criterio 

lingüístico. La información puede consultarse en el Anexo 1. De la misma manera, en el Anexo 

2 puede consultarse información de los hogares y viviendas indígenas, según los criterios de 

INEGI, CDI y CONAPO. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Veracruz. Resumen de características socioeconómicas de la 

población indígena y no indígena, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto
Criterio

lingüístico
Criterio de

autoadscripción

POBLACIÓN
Población de 3 años y más 7,234,777 7,234,777

Indígenas 652,446 1,439,367
No indígenas 6,560,109 5,753,580

Hombres
Indígenas 317,297 690,846
No indígenas 3,151,002 2,767,788

Mujeres
Indígenas 335,149 748,521
No indígenas 3,409,107 2,985,792

Rural
Indígenas 473,018 842,638
No indígenas 2,369,753 1,993,716

Urbana
Indígenas 179,428 596,729
No indígenas 4,190,356 3,759,864

Edad mediana (años)
Indígenas 32 28
No indígenas 28 29

Índice de envejecimiento a/
Indígenas 73.9 50.2
No indígenas 45.5 47.2

Relación hombre-mujer b/
Indígenas 94.7 92.3
No indígenas 92.4 92.7

a/ Se refiere cociente del total de adultos mayores de 60 años entre el total de
niños menores de 15 años expresado por cien.

b/ Se refiere al cociente del total de hombres entre el total de mujeres expresado
por cien.
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Anexo 1. Veracruz. Resumen de características socioeconómicas de la 

población indígena y no indígena, 2010 (continúa…) 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto
Criterio

lingüístico
Criterio de

autoadscripción

c/ Se refiere al promedio de hijos que se espera tenga cada mujer al final de su
vida reproductiva.

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
Con Limitación

Indígenas 38,693 93,146
No indígenas 373,064 317,827

FECUNDIDAD Y MORTALIDAD
Población femenina de 12 años y más

Indígenas 283,645 613,641
No indígenas 2,826,114 2,488,182

Promedio de hijos nacidos vivos
Indígenas 3.5 2.8
No indígenas 2.3 2.3

Tasas global de fecundidad c/
Indígenas 3.0 2.6
No indígenas 2.1 2.1

Porcentaje de hijos fallecidos 
de las mujeres de 12 años y más

Indígenas 12.3 10.5
No indígenas 8.2 8.2
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Anexo 1. Veracruz. Resumen de características socioeconómicas de la 

población indígena y no indígena, 2010 (continúa…) 

 

 

 

 

 

 

 

MIGRACIÓN
Población de 5 años y más

Indígenas 633,996 1,386,153
No indígenas 6,308,112 5,537,220

Población de 5 años y más
 no nacida en Veracruz

Indígenas 54,401 136,166
No indígenas 707,769 624,020

Inmigrantes internos
Indígenas 13,809 40,194
No indígenas 257,232 174,517

Emigrantes internos
Indígenas 17,453 38,217
No indígenas 223,235 201,380

Población que cambió de municipio
 de residencia dentro del Estado

Indígenas 5,625 26,154
No indígenas 170,904 147,463

SERVICIOS DE SALUD
Usuarios de servicios de salud

Indígenas 635,606 1,412,371
No indígenas 6,426,948 5,634,173

Población con derechohabiencia
Indígenas 348,344 797,949
No indígenas 3,958,404 3,498,339

Población sin derechohabiencia
Indígenas 301,191 636,297
No indígenas 2,581,825 2,237,772

Concepto
Criterio

lingüístico
Criterio de

autoadscripción
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Anexo 1. Veracruz. Resumen de características socioeconómicas de la 

población indígena y no indígena, 2010 (continúa…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto
Criterio

lingüístico
Criterio de

autoadscripción

EDUCACIÓN
Grado de escolaridad (años)

Indígenas 4.6 6.2
No indígenas 8.0 8.0

Tasa de analfabetismo (Porcentaje)
Indígenas 31.7 19.8
No indígenas 9.3 8.0

Población por grupos de edad
Indígenas

De 3 a 5 28,589 81,158
De 6 a 11 75,283 191,793
De 12 a 14 39,268 95,912
De 15 a 17 39,491 96,455
De 18 a 29 117,388 278,040
De 30 y más 352,427 696,009

No indígenas
De 3 a 5 378,769 324,961
De 6 a 11 810,318 691,347
De 12 a 14 404,010 346,294
De 15 a 17 425,811 367,539
De 18 a 29 1,363,394 1,198,651
De 30 y más 3,177,807 2,824,788

Asistencia escolar por grupo de edad
Indígenas

De 3 a 5 12,125 38,241
De 6 a 11 70,645 183,464
De 12 a 14 33,894 85,866
De 15 a 17 22,382 62,896
De 18 a 29 12,215 42,426
De 30 y más 3,891 8,178

No indígenas
De 3 a 5 184,361 157,741
De 6 a 11 773,832 658,720
De 12 a 14 364,352 311,392
De 15 a 17 297,199 255,799
De 18 a 29 283,099 252,043
De 30 y más 42,464 38,128

Población con rezago educativo (Porcentaje)
Indígenas 77.5 63.4
No indígenas 48.3 48.0
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Anexo 1. Veracruz. Resumen de características socioeconómicas de la 

población indígena y no indígena, 2010 (continúa…) 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto
Criterio

lingüístico
Criterio de

autoadscripción

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS
Población de 12 años y más

Indígenas 548,574 1,166,416
No indígenas 5,371,022 4,737,272

Población Económicamente Activa (PEA)
Indígenas 241,078 535,965
No indígenas 2,650,392 2,347,823

Tasa de participación económica
Indígenas 43.9 45.9
No indígenas 49.3 49.6

Población ocupada
Indígenas 232,325 515,965
No indígenas 2,545,774 2,255,002

Tasa de ocupación
Indígenas 96.4 96.3
No indígenas 96.1 96.0

Sector de actividad económica (Porcentaje)
Primario

Indígenas 54.4 38.8
No indígenas 21.7 20.8

Secundario
Indígenas 15.6 17.8
No indígenas 20.6 20.5

Terciario
Indígenas 30.0 42.6
No indígenas 57.7 57.5

Población asalariada
sin prestaciones laborales (Porcentaje)

Indígenas 76.7 63.4
No indígenas 48.2 47.3

Población de 12 años y más
que recibe dinero de otras fuentes d/

Indígenas 48.7 40.1
No indígenas 26.7 25.9

Fuente: Elaborada por la Dirección General de Planeación y Evaluación para el
Desarrollo, con información de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 .

Nota: El criterio lingüístico identifica a los individuos por medio del uso de alguna
lengua, mientras que el criterio de autoadscripciónse basa en la conciencia de
pertenencia a un pueblo indígena del propio individuo.

d/ Se refiere a las personas que reciben dinero proveniente de fuentes distintas al
trabajo. Comprende ayuda de programas de gobierno, jubilación o pensión,
ayuda de personas dentro o fuera del país, entre otras.
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Anexo 2. Veracruz. Resumen de características de los hogares y viviendas de 

la población indígena y no indígena, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/ Comprende material de desecho, lámina de cartón, lámina de asbesto o
metálica, carrizo, bambú o palma, embarro o bajareque, madera y adobe.
b/ Comprende material de desecho, lámina de cartón, metálica o de asbesto,
palma o paja y madera o tejamanil.

Concepto INEGI CDI CONAPO

HOGARES
Hogares censales

Indígenas 234,666 238,483 475,492
No indígenas 1,794,357 1,790,540 1,553,531

Con jefatura femenina (Porcentaje)
Indígenas 17.9 17.9 22.5
No indígenas 27.1 27.2 27.2

Con migrantes internacionales
Indígenas 5,993 6,096 14,522
No indígenas 49,760 49,657 41,231

VIVIENDA
Viviendas particulares habitadas

Indígenas 234,508 238,325 475,285
No indígenas 1,793,153 1,789,336 1,552,376

Con pisos de tierra
Indígenas 58,851 59,709 87,726
No indígenas 165,312 164,454 136,437

Con paredes de materiales ligeros a/
Indígenas 107,696 108,692 152,645
No indígenas 258,096 257,100 213,147

Con techos de materiales ligeros b/
Indígenas 176,001 178,499 305,582
No indígenas 855,060 852,652 725,749

Sin disponibilidad de energía eléctrica
Indígenas 17,613 17,782 24,860
No indígenas 50,646 50,477 43,399
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Anexo 2. Veracruz. Resumen de características de los hogares y viviendas de la 

población indígena y no indígena, 2010 (continúa…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA

Concepto INEGI CDI CONAPO

Sin disponibilidad de agua entubada
Indígenas 83,756 84,657 141,505
No indígenas 305,399 304,498 247,650

Sin disponibilidad de drenaje
Indígenas 113,303 114,289 157,244
No indígenas 195,969 194,983 152,028

Sin disponibilidad de equipamiento
Indígenas 24,879 24,952 29,768
No indígenas 37,047 36,974 32,158

Sin disponibilidad de bienes y Tecnologías
de la Información y de la Comunicación

Indígenas 35,698 35,835 43,973
No indígenas 64,504 64,367 56,229

Sin disponibilidad de cocina
Indígenas 44,019 44,734 80,803
No indígenas 247,531 246,816 210,747

Usan carbón o leña para cocinar
Indígenas 169,622 171,333 241,225
No indígenas 384,930 383,219 313,327

Fuente: Elaborada por la Dirección General de Planeación y Evaluación para el
Desarrollo, con información de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 .

Nota: El criterio INEGI se refiere a la clasificación de los hogares y viviendas
indígenas cuando el jefe(a) o cónyuge habla o no alguna lengua indígena. El CDI
considera indígenas a todas las personas que forman parte de un hogar
indígena, donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge o los ascendientes directos de
estos, por tanto dicho hogar se clasifica como indígena. Finalmente, CONAPO
considera a un hogar indígena si cualquiera de sus miembros habla alguna
lengua indígena o se considera indígena.
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Anexo 3. Veracruz. Principales características de la población hablante de 

lengua indígena en los municipios con presencia indígena, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población hablante de lengua indígena

Municipio
Presencia 
indígena

Tehuipango Predominante
Mixtla de Altamirano Predominante
Filomeno Mata Predominante
Atlahuilco Predominante
Soledad Atzompa Predominante
Astacinga Predominante
Tlaquilpa Predominante
Mecatlán Predominante
Los Reyes Predominante
Chumatlán Predominante
Magdalena Predominante
Tequila Predominante
Ilamatlán Predominante
Soteapan Predominante
San Andrés Tenejapan Predominante
Zontecomatlán Predominante
Benito Juárez Predominante
Mecayapan Predominante
Zozocolco Predominante
Ixhuatlán de Madero Predominante
Texcatepec Predominante
Zongolica Predominante
Tatahuicapan Predominante
Texhuacán Media
Chicontepec Media
Pajapan Media
Coyutla Media
Coxquihui Media
Tantoyuca Media
Rafael Delgado Media
Coahuitlán Media
Chiconamel Media
Ixcatepec Media
Santiago Sochiapan Media
Tlachichilco Media

Población 
de 3 años y 

más HLI

% de 
población de 
3 y más HLI

Edad 
mediana 

(años)

Hombres 
(%)

Mujeres 
(%)

Relación 
hombres-
mujeres

21,440 99.6 20 48.0 52.0 92.4
9,322 98.4 21 49.9 50.1 99.6

14,565 97.3 19 49.8 50.2 99.1
8,815 96.9 22 47.8 52.2 91.7

18,997 96.6 22 49.1 50.9 96.3
5,325 96.1 20 46.2 53.8 85.9
6,288 95.0 22 45.9 54.1 85.0

10,334 94.1 23 48.8 51.2 95.3
4,694 93.0 23 49.2 50.8 96.7
3,356 91.3 27 48.7 51.3 95.0
2,401 89.2 24 49.7 50.3 98.9

11,783 87.5 23 49.1 50.9 96.4
11,061 86.9 25 47.0 53.0 88.6
25,250 84.3 22 49.1 50.9 96.4

2,085 82.8 25 47.6 52.4 90.8
10,490 81.2 23 49.2 50.8 96.9
13,298 79.4 28 47.1 52.9 89.0
12,645 78.5 24 50.0 50.0 100.1

9,927 77.7 28 51.5 48.5 106.3
36,873 76.0 30 49.5 50.5 97.9

7,276 73.8 23 48.8 51.2 95.2
29,045 73.5 29 48.2 51.8 93.0

9,966 71.7 25 49.6 50.4 98.4
3,278 67.2 30 46.6 53.4 87.4

34,149 64.8 42 48.2 51.8 93.0
9,842 63.4 29 50.1 49.9 100.5

12,334 62.8 34 46.5 53.5 86.8
8,376 59.7 32 49.7 50.3 99.0

55,056 58.1 24 49.0 51.0 96.1
10,594 57.7 27 49.3 50.7 97.2

4,511 55.3 27 47.9 52.1 92.1
3,032 54.0 36 47.6 52.4 90.7
5,231 43.8 50 51.2 48.8 104.7
5,070 40.5 40 48.5 51.5 94.0
3,995 40.0 32 48.2 51.8 92.9
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Anexo 3. Veracruz. Principales características de la población hablante de 

lengua indígena en los municipios con presencia indígena, 2010 (continúa…) 

 

 

 

 

Población hablante de lengua indígena

Municipio
Presencia 
indígena

Tehuipango Predominante
Mixtla de Altamirano Predominante
Filomeno Mata Predominante
Atlahuilco Predominante
Soledad Atzompa Predominante
Astacinga Predominante
Tlaquilpa Predominante
Mecatlán Predominante
Los Reyes Predominante
Chumatlán Predominante
Magdalena Predominante
Tequila Predominante
Ilamatlán Predominante
Soteapan Predominante
San Andrés Tenejapan Predominante
Zontecomatlán Predominante
Benito Juárez Predominante
Mecayapan Predominante
Zozocolco Predominante
Ixhuatlán de Madero Predominante
Texcatepec Predominante
Zongolica Predominante
Tatahuicapan Predominante
Texhuacán Media
Chicontepec Media
Pajapan Media
Coyutla Media
Coxquihui Media
Tantoyuca Media
Rafael Delgado Media
Coahuitlán Media
Chiconamel Media
Ixcatepec Media
Santiago Sochiapan Media
Tlachichilco Media

Educación

HLI que 
hablan 
español 

(%)

Índice de 
enveje-

cimiento

Índice de 
dependencia 

económica

Grado 
promedio 

de 
escolaridad 

(años)

Población 
con 

rezago 
educativo 

(%)

Tasa de 
analfa-
betismo 

(%)

47.3 16.0 69.4 3.0 85.7 56.7
57.6 23.0 68.4 2.7 92.1 55.7
68.3 16.0 79.5 4.0 80.9 40.1
70.4 23.1 62.5 4.0 83.5 39.6
67.0 20.8 61.0 4.0 85.3 36.8
76.5 22.6 69.5 3.9 81.7 39.8
87.3 22.9 67.2 4.1 83.2 36.3
79.0 27.7 63.4 4.3 77.9 36.4
81.8 26.5 60.9 4.7 76.4 32.9
83.8 48.3 53.2 5.7 61.6 33.0
89.7 30.3 50.4 5.5 70.0 25.9
82.7 27.2 60.6 4.5 78.2 32.3
77.5 45.4 69.9 3.7 82.2 45.1
88.5 20.0 55.9 4.0 78.5 41.1
98.9 34.6 40.6 5.0 80.1 22.0
80.1 30.4 64.7 4.3 82.0 34.1
85.7 51.2 54.3 5.7 70.8 22.8
98.5 29.3 46.0 4.6 76.9 31.2
87.5 52.7 55.1 4.7 76.9 30.9
85.9 62.3 57.2 5.0 75.2 30.7
71.4 26.4 63.4 4.0 81.2 42.5
90.1 48.5 48.5 4.5 78.3 35.0
99.8 36.2 47.4 4.7 75.5 31.5
93.5 71.2 38.4 4.8 74.5 34.8
95.4 153.8 46.2 6.0 68.0 18.9
98.3 71.7 32.1 4.0 78.8 33.4
85.4 74.4 38.1 4.2 77.4 39.9
85.3 59.1 56.3 4.3 75.0 37.0
92.7 38.1 64.2 5.6 73.5 18.3
95.8 41.1 37.9 5.6 73.8 18.7
70.2 47.0 56.3 3.6 81.0 40.2
95.2 100.0 53.9 4.0 79.8 40.8
98.6 371.9 49.7 4.9 76.6 25.9
97.3 170.6 36.0 3.5 87.8 34.7
93.1 66.3 52.2 4.4 81.4 35.5
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Anexo 3. Veracruz. Principales características de la población hablante de 

lengua indígena en los municipios con presencia indígena, 2010 (continúa…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características económicas

Tehuipango Predominante
Mixtla de Altamirano Predominante
Filomeno Mata Predominante
Atlahuilco Predominante
Soledad Atzompa Predominante
Astacinga Predominante
Tlaquilpa Predominante
Mecatlán Predominante
Los Reyes Predominante
Chumatlán Predominante
Magdalena Predominante
Tequila Predominante
Ilamatlán Predominante
Soteapan Predominante
San Andrés Tenejapan Predominante
Zontecomatlán Predominante
Benito Juárez Predominante
Mecayapan Predominante
Zozocolco Predominante
Ixhuatlán de Madero Predominante
Texcatepec Predominante
Zongolica Predominante
Tatahuicapan Predominante
Texhuacán Media
Chicontepec Media
Pajapan Media
Coyutla Media
Coxquihui Media
Tantoyuca Media
Rafael Delgado Media
Coahuitlán Media
Chiconamel Media
Ixcatepec Media
Santiago Sochiapan Media
Tlachichilco Media

Población 
económicamente 

activa

Tasa de 
participación 

económica (%)

Población 
ocupada 

(%)

Población 
ocupada sector 

primario (%)

Población 
ocupada sector 
secundario (%)

Población 
ocupada sector 

terciario (%)
Municipio Presencia 

indígena

5,180 34.0 79.4 73.4 14.2 11.2
2,853 41.9 92.3 84.1 6.1 9.0
3,763 37.3 93.5 58.0 18.2 20.2
2,753 42.0 93.7 49.7 26.8 22.4
4,673 33.0 93.9 14.2 66.9 18.1
1,102 27.7 98.7 57.7 18.8 22.3
1,798 38.4 95.4 59.7 22.3 17.1
2,314 29.6 93.4 54.7 16.8 19.8
1,530 42.6 97.2 57.8 16.6 25.2
1,174 42.3 99.4 73.0 6.3 19.2
857 44.7 95.3 44.7 20.4 34.8

3,782 42.2 97.4 53.8 16.2 29.3
3,187 37.1 92.8 70.5 14.0 13.1
7,969 41.1 98.4 81.2 5.5 12.9
822 46.7 94.6 27.0 27.1 45.2

3,080 39.1 98.6 83.7 5.7 10.3
4,106 37.9 99.4 70.2 12.4 17.0
3,711 36.0 81.4 68.5 6.8 23.7
3,556 44.4 98.6 60.4 14.4 24.4

13,043 43.5 99.9 68.6 10.5 20.5
1,984 36.1 96.6 78.0 6.5 14.6

10,734 44.1 97.9 66.9 8.7 23.9
2,876 34.8 89.2 58.2 12.9 28.2
1,251 43.6 97.6 58.4 16.1 25.1

11,295 36.5 98.5 73.3 5.7 21.1
4,331 49.4 99.1 44.6 19.2 36.0
4,302 39.5 98.5 54.8 12.9 23.6
3,007 44.1 96.2 65.3 10.5 20.0

20,105 47.2 97.7 51.3 24.0 24.4
4,766 53.4 94.0 36.8 20.7 42.0
1,364 37.6 99.8 46.5 17.9 34.2
1,052 40.0 96.8 66.2 14.1 19.4
2,281 45.8 99.2 72.2 9.0 18.7
1,695 36.5 97.5 74.8 9.8 15.1
1,427 42.6 98.1 80.8 4.6 14.4
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Anexo 3. Veracruz. Principales características de la población hablante de 

lengua indígena en los municipios con presencia indígena, 2010 (continúa…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población 
ocupada que 

no recibe 
ingresos (%)

Población ocupada 
que recibe hasta 1 

salario mínimo  (%)

Población 
ocupada que 

recibe más de 1 y 
hasta 2 salarios 

mínimos  (%)

Población 
ocupada que 

recibe más de 2 y 
hasta 3 salarios 

mínimos  (%)

Población 
ocupada que 

recibe más de 3 y 
hasta 5 salarios 

mínimos  (%)

Población 
ocupada que 

recibe más de 5 
salarios 

mínimos  (%)

Características económicas

Nota: Los indicadores para cada municipio se calcularon considerando únicamente a la población hablante de lengua indígena.
Fuente: Elaborada por la Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con información de INEGI,

Tehuipango Predominante
Mixtla de Altamirano Predominante
Filomeno Mata Predominante
Atlahuilco Predominante
Soledad Atzompa Predominante
Astacinga Predominante
Tlaquilpa Predominante
Mecatlán Predominante
Los Reyes Predominante
Chumatlán Predominante
Magdalena Predominante
Tequila Predominante
Ilamatlán Predominante
Soteapan Predominante
San Andrés Tenejapan Predominante
Zontecomatlán Predominante
Benito Juárez Predominante
Mecayapan Predominante
Zozocolco Predominante
Ixhuatlán de Madero Predominante
Texcatepec Predominante
Zongolica Predominante
Tatahuicapan Predominante
Texhuacán Media
Chicontepec Media
Pajapan Media
Coyutla Media
Coxquihui Media
Tantoyuca Media
Rafael Delgado Media
Coahuitlán Media
Chiconamel Media
Ixcatepec Media
Santiago Sochiapan Media
Tlachichilco Media

Municipio
Presencia 
indígena

40.4 25.4 15.0 7.8 4.9 0.6
27.3 47.4 13.4 4.5 1.7 0.3
42.2 21.6 17.0 8.0 4.2 0.5
6.3 57.9 23.1 4.5 2.1 0.5
8.5 57.2 23.2 4.3 2.2 1.1

31.3 32.5 14.5 8.6 4.6 1.1
28.9 36.8 18.6 5.1 1.9 0.8
39.3 17.4 19.1 9.4 5.2 1.0
30.0 28.9 24.5 7.9 4.2 0.5
44.8 17.7 23.3 3.7 3.9 1.0
28.2 27.4 21.1 11.1 7.2 0.9
16.7 41.8 20.1 9.3 5.8 1.5
48.2 21.9 13.7 3.1 4.3 1.0
64.6 15.4 6.9 4.3 3.3 0.7
8.9 27.2 38.7 15.7 3.9 1.4

49.0 15.9 24.7 3.3 2.6 0.3
20.2 37.1 30.0 4.8 3.8 1.6
53.1 17.1 12.0 4.7 6.3 1.0
26.1 38.3 24.3 3.1 4.6 0.3
37.2 30.8 17.1 4.4 3.6 0.8
64.8 6.9 10.2 5.2 4.5 0.8
22.3 40.7 15.9 3.7 6.3 1.5
44.8 13.6 20.0 8.4 7.0 1.9
24.2 33.7 21.7 5.2 7.2 1.0
51.8 11.8 15.9 3.6 7.5 2.6
21.7 25.5 30.1 13.5 4.0 1.4
22.4 20.0 37.1 6.6 3.4 1.4
35.2 23.6 26.9 5.4 2.7 1.1
20.1 35.6 24.6 9.2 3.1 0.9
3.5 18.7 52.0 12.2 7.3 2.0

29.8 13.1 35.3 9.0 2.6 0.5
33.6 14.3 34.6 7.3 3.3 1.4
44.9 15.3 25.5 4.4 3.4 1.9
47.2 17.8 19.6 6.2 4.0 1.5
53.9 18.2 14.9 5.1 3.7 0.8
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Anexo 4. Veracruz. Principales características de las viviendas de la población 

hablante de lengua indígena en los municipios con presencia indígena 

predominante y media, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio

Predominante 4,333
Predominante 2,365
Predominante 2,720
Predominante 2,164
Predominante 4,227
Predominante 1,287
Predominante 1,455
Predominante 2,612
Predominante 1,247
Predominante 910
Predominante 670
Predominante 3,232
Predominante 3,077
Predominante 7,196
Predominante 520
Predominante 2,759
Predominante 3,540
Predominante 3,526
Predominante 2,635
Predominante 10,745
Predominante 1,880
Predominante 9,544
Predominante 2,847

Media 1,093
Media 11,848
Media 3,526
Media 4,004
Media 2,460
Media 15,181
Media 3,176
Media 1,201
Media 1,024
Media 2,336
Media 2,178
Media 1,378

Presencia 
indígena

Total de 
viviendas 

particulares 
habitadas

Tehuipango
Mixtla de Altamirano
Filomeno Mata
Atlahuilco
Soledad Atzompa
Astacinga
Tlaquilpa
Mecatlán
Los Reyes
Chumatlán
Magdalena
Tequila
Ilamatlán
Soteapan
San Andrés Tenejapan
Zontecomatlán
Benito Juárez
Mecayapan
Zozocolco
Ixhuatlán de Madero
Texcatepec
Zongolica
Tatahuicapan
Texhuacán
Chicontepec
Pajapan
Coyutla
Coxquihui
Tantoyuca
Rafael Delgado
Coahuitlán
Chiconamel
Ixcatepec
Santiago Sochiapan
Tlachichilco

Ligeros, 
naturales y 
precarios

Sólidos Ligeros, 
naturales y 

precarios

Sólidos Tierra Cemento o 
firme

Madera, mosaico 
u otro 

recubrimiento

80.3 19.3 89.2 10.1 43.0 54.4 1.9
92.5 7.4 96.6 3.1 53.4 40.9 5.4
21.6 77.9 49.4 50.1 5.6 93.3 0.7
84.5 15.2 73.1 26.6 28.6 68.8 2.2
89.6 10.1 89.2 10.4 47.0 52.1 0.5
69.8 29.5 78.0 20.7 32.1 56.3 10.9
84.2 15.8 70.2 29.3 39.2 54.7 5.6
42.4 57.4 78.9 21.1 21.1 78.2 0.4
81.2 18.1 88.1 11.6 24.1 74.6 0.9
32.1 67.5 65.1 34.5 8.0 90.2 1.4
73.9 26.1 66.7 33.1 7.5 92.2 0.1
79.3 20.1 87.0 12.5 28.1 70.2 1.2
47.4 52.4 67.6 32.0 21.3 76.8 1.5
67.1 32.6 95.7 4.0 28.7 70.3 0.7
62.7 37.3 58.1 41.9 16.5 81.2 2.3
25.0 74.7 82.1 17.6 19.7 79.4 0.7
52.0 47.8 75.1 24.7 6.5 89.8 3.3
51.0 48.9 95.7 4.2 12.2 86.2 1.6
50.7 49.2 72.9 27.1 15.0 84.5 0.5
49.3 50.4 74.1 25.5 40.5 57.0 2.1
22.6 77.3 43.7 56.2 19.4 77.9 2.2
61.7 38.1 85.5 14.3 11.8 86.0 1.8
67.3 32.5 96.4 3.3 16.3 81.8 1.6
70.0 29.6 74.7 25.1 13.4 78.1 8.2
65.3 34.2 76.1 23.6 40.2 54.0 5.4
16.4 83.6 97.8 2.2 10.2 88.3 1.4
25.2 74.1 66.5 33.0 11.8 84.9 2.5
50.0 49.3 71.0 28.5 18.2 80.9 0.4
74.8 25.2 89.5 10.5 16.7 82.4 0.8
44.5 55.4 73.2 26.6 47.0 48.6 4.1
11.7 87.8 56.5 42.1 5.4 92.6 1.3
44.9 54.7 70.7 28.9 12.5 83.8 3.1
61.1 38.0 85.4 14.4 58.9 40.0 0.6
24.8 75.1 86.5 13.2 12.7 85.1 2.1
19.4 79.8 52.3 47.1 13.1 83.8 1.9

Material en techos Material en pisos (%)Material en paredes 
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Anexo 4. Veracruz. Principales características de las viviendas de la población 

hablante de lengua indígena en los municipios con presencia indígena 

predominante y media, 2010 (continúa…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio

Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante

Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media

Presencia 
indígena

Tehuipango
Mixtla de Altamirano
Filomeno Mata
Atlahuilco
Soledad Atzompa
Astacinga
Tlaquilpa
Mecatlán
Los Reyes
Chumatlán
Magdalena
Tequila
Ilamatlán
Soteapan
San Andrés Tenejapan
Zontecomatlán
Benito Juárez
Mecayapan
Zozocolco
Ixhuatlán de Madero
Texcatepec
Zongolica
Tatahuicapan
Texhuacán
Chicontepec
Pajapan
Coyutla
Coxquihui
Tantoyuca
Rafael Delgado
Coahuitlán
Chiconamel
Ixcatepec
Santiago Sochiapan
Tlachichilco

Con 
disponibilidad

Sin 
disponibilidad

Con 
disponibilidad

Sin 
disponibilidad

Con 
disponibilidad

Sin 
disponibilidad

Drenaje (%)Electricidad (%) Agua entubada (%)

94.1 4.8 40.4 59.0 2.7 96.8
82.7 16.6 54.8 45.2 13.1 86.6
93.2 6.5 77.5 22.1 76.1 23.1
97.1 2.6 59.1 40.3 28.1 71.1
98.1 1.3 92.8 6.9 5.8 93.6
95.1 3.4 72.6 26.7 5.7 90.9
94.9 4.1 91.6 8.1 30.7 68.3
85.1 14.5 57.8 42.0 58.9 40.8
89.6 9.9 60.9 38.5 19.2 80.8
89.9 9.0 72.9 26.7 79.8 19.1
98.2 1.5 99.1 0.9 79.1 18.8
90.8 8.6 72.5 27.2 29.4 68.8
93.4 5.8 34.0 65.6 30.9 68.3
89.9 9.7 95.8 4.0 41.7 57.3
96.2 3.7 81.7 18.3 74.0 26.0
83.3 16.1 62.5 37.2 17.7 81.6
89.6 9.4 50.2 49.6 12.7 85.0
94.4 5.1 79.7 20.3 48.4 51.3
75.5 24.3 56.2 43.8 53.2 46.6
95.3 4.4 72.8 27.0 19.8 80.0
89.2 9.7 38.1 61.6 14.5 84.8
91.0 8.5 68.7 31.1 29.9 69.5
95.8 3.9 98.9 0.6 79.6 19.9
90.7 8.5 86.4 12.7 42.2 55.2
97.4 2.2 75.4 24.3 30.2 69.0
94.6 5.3 81.8 18.0 80.0 19.9
96.5 3.2 68.6 31.0 77.7 21.0
83.5 15.7 55.1 44.6 53.8 45.7
71.6 28.0 13.3 86.5 39.1 60.7
92.9 5.9 70.7 29.2 89.3 10.5
92.2 6.7 86.2 13.5 35.6 63.9
92.6 6.6 41.2 58.0 26.2 72.3
92.1 7.7 65.5 33.4 19.4 80.2
96.1 3.4 40.2 59.1 42.6 56.3
92.6 6.6 32.2 67.2 9.1 89.8
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Anexo 4. Veracruz. Principales características de las viviendas de la población 

hablante de lengua indígena en los municipios con presencia indígena 

predominante y media, 2010 (continúa…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio

Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante
Predominante

Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media

Presencia 
indígena

Tehuipango
Mixtla de Altamirano
Filomeno Mata
Atlahuilco
Soledad Atzompa
Astacinga
Tlaquilpa
Mecatlán
Los Reyes
Chumatlán
Magdalena
Tequila
Ilamatlán
Soteapan
San Andrés Tenejapan
Zontecomatlán
Benito Juárez
Mecayapan
Zozocolco
Ixhuatlán de Madero
Texcatepec
Zongolica
Tatahuicapan
Texhuacán
Chicontepec
Pajapan
Coyutla
Coxquihui
Tantoyuca
Rafael Delgado
Coahuitlán
Chiconamel
Ixcatepec
Santiago Sochiapan
Tlachichilco

1.6 97.9 0.0 7.7 92.3
1.0 98.8 0.1 10.3 89.7

12.3 87.4 0.0 24.3 75.7
3.7 96.0 0.0 5.3 94.7
1.8 97.9 0.0 17.0 83.0
4.0 95.6 0.0 11.0 89.0
3.0 96.8 0.0 9.2 90.8
7.7 92.1 0.1 5.7 94.3
5.9 93.9 0.0 5.5 94.5
5.7 93.6 0.2 8.9 91.1

20.3 79.7 0.0 6.3 93.7
10.0 89.6 0.1 7.5 92.5

8.1 91.5 0.0 5.3 94.7
6.4 93.2 0.1 8.7 91.3

21.5 77.7 0.6 12.3 87.7
3.8 95.9 0.0 11.0 89.0
6.8 93.2 0.0 15.9 84.1
5.2 94.5 0.1 19.2 80.8
6.4 93.5 0.0 5.4 94.6
8.3 91.4 0.0 5.5 94.5
4.3 95.6 0.0 10.0 90.0

15.0 84.4 0.4 8.6 91.4
11.0 88.8 0.0 12.7 87.3
11.2 88.6 0.0 9.6 90.4
15.7 83.9 0.0 5.8 94.2
13.8 86.1 0.0 34.7 65.3
13.0 86.1 0.2 13.5 86.5

7.4 91.7 0.2 11.3 88.7
12.1 87.9 0.0 7.3 92.7
45.7 53.7 0.5 12.9 87.1

6.6 92.7 0.2 3.9 96.1
9.4 89.8 0.0 3.5 96.5

14.9 84.3 0.6 11.6 88.4
9.4 90.1 0.0 30.3 69.7
7.0 91.9 0.2 6.0 94.0

Gas Carbón o leña Otro Alguna persona se 
quedó sin comer al 

menos una vez al día

Ninguna persona 
careció de 
alimentos

Combustible para cocinar Acceso a la alimentación (%)

Nota: Los indicadores para cada municipio se calcularon considerando únicamente a la población hablante de lengua indígena.
Fuente: Elaborada por la Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, con información de INEGI,
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Anexo 5. Veracruz. Población de 3 años y más que habla lengua indígena por 

lengua según sexo, 2010 (Catálogo INEGI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua Hombre Mujer Total

Náhuatl 173,498 182,831 356,329
Totonaca (Totonaco) 48,280 50,037 98,317
Huasteco 29,160 29,968 59,128
Popoluca 21,727 23,011 44,738
Zapoteco 8,250 10,037 18,287
Otomí 9,100 8,898 17,998
Mazateco 6,574 8,494 15,068
Chinanteco 6,620 7,438 14,058
Zoque 2,762 3,009 5,771
Tepehua 2,391 2,670 5,061
Mixteco 1,423 1,304 2,727
Tzotzil (Tsotsil) 1,084 946 2,030
Mixe 830 1,108 1,938
Maya 793 517 1,310
Tzeltal (Tseltal) 290 269 559
Chinanteco de Ojitlán 65 146 211
Chol (Ch´ol) 88 122 210
Huave 83 64 147
Tlapaneco 97 50 147
Popoloca 127 18 145
Chontal 63 56 119
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Anexo 5. Veracruz. Población de 3 años y más que habla lengua indígena por 

lengua según sexo, 2010 (Catálogo INEGI) (continúa…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por la Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, 
con información de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 .

Lengua Hombre Mujer Total

Teco (Teko) 0 66 66
Purépecha (Tarasco) 47 17 64
Cuicateco 31 13 44
Ixcateco 12 24 36
Zapoteco del Istmo 4 26 30
Mixteco de Puebla 26 0 26
Tepehuano 1 21 22
Mixteco de la mixteca alta 9 12 21
Chatino 0 18 18
Mazahua 10 6 16
Chocho (Chocholteco) 4 12 16
Triqui 0 14 14
Tacuate 0 13 13
Amuzgo 2 8 10
Motocintleco (Qato´k) 8 0 8
Chontal de Oaxaca 5 0 5
Chinanteco de Usila 0 5 5
Chichimeca jonáz 0 5 5
Mixteco de la mixteca baja 1 4 5
Guarani 0 5 5
Lengua indígena no especificada 3,832 3,887 7,719

Total 317,297 335,149 652,446
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