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1 NTRODUCCIO N 

·La presente tesis da una información genera 1 acerca de los ª!: 

tlguos chichimecas, asi' como de los chichimecas-jonaces actuales, seguido del 

ónólisis de los patrones dermopapilares de un grupo de chichimecas-jonaces de 

la cumunidod de la Misión de Chichimecas en el municipio de San Luis de la 

Paz Guanajuato, con el que se pretende despertar el interés por la investiga

ción de los pabl adores que pertenecen a "Aridoamérica". 

En la realización de este trabajo fue necesario recurrir a los 

cono cimientos hist6rlcos y antropológicos del grupo, con el fl'n de tener una 

información general acerca de esta población particular y para poder Interpre

tar los resultados de esta investigación, no aisladamente, sino como una unidad 

di nómica. 

El grupa étnico chichimeca-jonaz es el único representante de 

los que asi' se nombraban en la antigÜedod, a pesar de que en tiempos preh1!_ 

pónicos fue muy numeroso. Por suposición geogrófica, ya que se encuentra -

entre los limites de la unidad cultural Mesoamérica con la unidad cultural Arl

doamérica y por su interre laci6n con las demós etnias en el contexto prehis

pónico cultural de México es muy importante estudiarlos, dado que estón a pu~ 

to de extinción. Actualmente na se cuenta con suficientes evidencias arqueoló-



gicas ni antropológicas, excepto el lenguaje y una etnografía; por la tanto el 

anólisis de los dermatogl rfos, que se presenta como tesis es una aportación al 

estudio de este grupo en particular. 

El término de dermatoglifos, que fue propuesto por Harold 

Cummins en el affo de 1922, viene de las rarees "derma" pie 1 y "glyphis" gra

bado (Cummi ns y Middlo, 1943) • las ITneas dermopapilares presentes un lea -

mente en la epidermis especializada de la palma de las manos y de las plan

tas de los pies, tienen una organización muy compleja de surcos y crestas que 

dan como resultado patrones dermo papilares distintivos de cada ser humano, con 

elevada variabilidad y sin sufrir modificaciones en el individuo por lo que se -

ha planteado su utilidad como marcadores de las distancias biológicas entre los 

distintos grupos étnicos. 

Esta investigación tiene por objeta comprobar si el anólisls 

de las lineas dermo papilares puede utll izarse con este frn, comparando los p~ 

trones dérmicos de un grupo de mestizos con un grupo chichimeca-jonaz,. Si -

los chichimecas poseen un compcnente genético diferente, producto de un ªÍ! 

!amiento ambiental o cultural, pueden presentar diferencias dermataglrficas con 

respecto a otras etnias del grupo macromixteco y con la población mestiza ur

bana de la ciudad de México, de ocurrir éste, los patrones dermatoglrflcos pue-



den ser un método para evaluar 1 a distancia que separan a los grupos. 

Esta hipótesis se comprobó mediante el an61isis estadrstico, e~ 

yos resultados significativos mostraron que hay diferencias, principalmente con 

respecto a los por6metros cualitativos. 



1.- TERMINO CHICHIMECA 

a) Significado Etimol 6gico 

Este capTtu 1 o se inicia con la acep ci6n etlmol 6gica de la pa'2 

bra chichimecas, de 1 a cu61 existen des significados: 

El primero de ellos viene de 1 vocablo n6huatl "chichimecatl ", 

que significa chupador o mamador y a su vez "chichiliztli" expresa el acto de -

chupar adem6s, "chichil iztl i" se nombra a la mama de la mujer. El nombre de 

chichimecas lo recibe este grupo de indTgenas,porque se ccmTan cruda la carne 

y chupaban la sangre de ésta a manera del que mama (Torquemada 1975). 

El otro significado no se menclonar6 por ser una definlci6n 

despectiva (Powell 1985). 

b) Diferentes Concepciones de 1 a palabra chichimecas. 

Existen diversas deflnicicnes del término chichimecas, a contl

nuoci6n se expondr6n algunas de el las: 

Kirchhoff (190 O) del imita ce n este término a los habitantes -

de la zona "norteamlirica 6rlda" y a su vez les el osifica en "recolectares sal

vajes" "simples 1 obradores" y "mescamericancs civilizados".· 
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Krickeberg (1961) co" la palabra chichimecas se refiere al grupo -

· étnico original de estos indi'gen::is. 

Este mismo autor encontró que las fuentes anti'guas, por lo general,

empleaban el término ~hichimeca co:i un significado 'iistódco, pero que en al -

gunas ocasiones le dieron un sentido mi'tico, pues para la mayori'a de los grupos 

nahuas de la meseta central, y so-!:ire todo entre los habitantes de Texco:o y Tia~ 

cala, el significado de chichimecas adquirió un mati'z halagador. De tal forma -

que el ti"tulo de "principe chichimeca" (chichlrnécatl tecutli) se convirtió en tí

tulo honorifico de los soberanos de Texcoco. 

Por último Driver (1963) en el transcurso de sus investigaciones enc<l!! 

tró las siguientes definiciones en las que sel'lala que los chichimecas son: 

1 .- Los nómadas, recolectores, cazadores del noreste de México. co_ 

mo un grupo opuesto al de los agricultores sedentarios de las culturas mesoameri

canas.· Esta definición se utilizó desde la~ de la .conquista. 

2.- Los mesoamericanos influenciados o invadidos por gente del nor

·te después de la cai'da.del Imperio tolteca, a fines del siglo XII •• 

3.- El grupa del norte conducido por Xólotl que invadió el Valle de 

México a principios del siglo XIII después de la cai'da de Tula. 

4.- Los indígenas cazadores, recolectores, nómadas de los estados -

actuales de: Querétaro, Guanajuato y algunas regiones del oeste y del norte. -
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11.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS CHICHIMECAS. 

a) Origen 

lns tradiciones suponen a los chichimecas llegando simultáneamen-

te con los toltecas prehist6ricos (320 D.de C.), y procedentes tambi&n de Chi

como:ztoc (siete cuevas) 1 sin anotarse el tiempo que duró su peregrinación y su

·estadía en determinados lugares. También la tradición menciona que todos los 

grupos indrgenas del pai's, se "gloriaban de llamarse chichimecas"• lo que sig -

nifica que fue un grupo antiqui'simo, ln leyenda dice que los chichimecas sede~ 

torios fundaron Cuauhtitlán junto con los chichimecas cazadores- y unos y o -

. tros fueran vecinos de los toltecas con quienes más tarde se fusionaron (De'la 

Cenia 1943). 

Algunos autores que hablan de la historia.de los chichimecas los di-

viden en~ 

Habitantes de la meseta central 

Pobladores de la meseta del nort~ 

Varios de estos grupos se sedentarizaron y desarrollaron una agricul

tera rudimentaria, debido a la influencia de sus vecinos mesoamericanos(V~ 

que:z 1982). 
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b) Epoca Prehispánico, 

Habitantes de lo meseta-central. 

Se cree que los grupos de cazadores nómadas y recolectores de plan -

·tas sHvestres del norte de México se establecieron hacia 1170 en los riberas del

ri'o Colorado. 

Hacia 1230 los chichimec05 acaudillados por el legendario Xólotl a

rrollaron al reino tolteca y establecieron su capital en Tenoyuco. Bajo el cuor-

. to soberano, Quinotzin1 lo capital chichimeco se desplazó a Texcoco en 1298, 

A lo llegada de nuev05 olas de inmigrantes,Quinatzin se vió obligado o retirar -

se hacia el este, donde parte de su gente fundó Tlaxcolo mientras que, otro gru

po se unió o los totonacos1 en el noreste. Techollalo, el reino de Texcoco, se d.!_ 

vidió en varios principados independientes, el más fuerte, el de los teponecos e!!_ 

tablecido en Azcopotzalco, quienes unidos o los motlatzincas provemientes de -

Toluco llegaron o su apogeo bajo Tezoz6moc. cuyo reinado duró, según la tradi

ción de 1343 a 1426 la que indica que es probable que hoya habido dos o tres re

yes del mismo nombre. 

Los tepanecas sometieron a todas los pueblos del Valle de f.Aéxico. Fue_ 

ron éstos los que propusieron o los toltecas de Colhuacaii en 1298 que desalojaron 
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o los aztecas asentados cuarenta o!'ios antes en el cerro de Chopultepec. 

Tezozómoc se apoderó en 1392 de lo ciudad de Chalco, en 1408 

de lo antiguo ciudad de Cuoutitlon, que hobi'o dominado lo ribero n,;;.te del 

l.ogo de Texcoco, gobernado entonces por lxtlilx6chitl, hijo y sucesor de T!!. 

chotlala, Nezahualcóyotl hi¡o del rey, tuvo que huir y vivir en el exilio~ 

ronte algunos ai'los, refugiándose entre sus parientes chichimecas de Tlaxca-

lo, Tezozómoc murió y i'Aextlaton su hijo se apoderó del trono después de~ 

' ber expulsado a su hennono mayor y mondado asesinar o Chimolpopoco y Tia-

cotéotl; reyes de Tenochtitlon y Tlotelolco, Nezohualcóyotl se alió con los -

nuevos sei'lores y derrocó a Moxtlaton (Enciclopedia de México 1978). Los te~ 

cocanos con ayudo de los mexicas recuperaron Azcapotzalca e instalaron en -

trono a Nezahuolcóyotl rey que representa al período más brillante chichime-

ca-tolteca dándole prioridad a la culturo tolteca ( De la Cerda 1943). 

Este es un e¡emplo de los prccesos de aculturación ocu1Tidos en M! 

xico prehispánico, una forma de choque y contacto primordial. Tenemos oqur-

los dos clases principales de indígenas que hubo en este continente: la de los -

cazadores y recolectores, con nula o muy restringido agricultura, con grandes 

limitaciones en su dieta, indumentario, habitación y con formas primitivos de 

organización social, en contraste con áquellas que ya posei'an elementos e i"!_ 
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tituciones de alta cultura; cuando estas dos maneras de vivir se ponen en con-

· tacto ocurre que una de ellas, los chichimecas, lejos de destruir lo que ya estb 

en decadencia, se toltequizan y dan origen al último esplendor de la época -

prehispánica, convirtiéndose en aristócratas del altiplano (León Portilla 1967). 

Un testimonio indígena de este proceso de oculturoción lo es lo 

~ Tolteca Chichimeco lo cual está integrado por 25 preciosos láminos;

restos de un códice pictográfico y el comentario, en lengua náhuotl, de es -

tos códices escritos por un indígena del pueblo de Cuontichon, Puebla. Uno -

parte de los láminas del códice original lamentablemente se ha perdido. Este -

códice cubre un período de 430 ol'ios que troto el contacto entre dos culturas e'!_ 

tremaclomente distintos y opuestos, como lo eran lo culturo de los pueblos alto -

mente desarrolladas de lo Meseta Central, entre ellas los olmecos, los nonuol

cos y los toltecas, con los tribus semisolvojes del norte de México, que llamo -

mas chichimecos. En él se narro cómo los chichimecos comenzaron-o civilizarse 

bajo la tutelo de los toltecas, lograron narrar su histo.-ia pictográficomente (Ki!:_ 

chhoff 1947). 

c) Epoca Colonial. 

Pobladores de la Meseta del Norte. 
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En lo época colonial quedaron varios grupos de chichimecos en la 

zona .norte del país. Lo descripción de éstos lo encontramos tonto en las obras 

de los misioneros como en las de los cronistas espal'loles e indígenas. A ctmti

nuoción se describen algunas de estos resel'los : 

Uno de los primeros espoi'ioles que escribió acerco de los chichim!:_ 

mecos fue Toribio de Bencivente en su Historio de Indios de ~ N'Uevo Espol'la -

entre los oi'los 1536 y 1541. De los chichimecos, paco se sobe, sin embargo hoy 

datos que muestran que estos indígenas han estado viviendo en lo zona norte -

·por más de ochocientos ol'los. No· tuvieron escrituro alguno, su arquitectura -

fue muy rudimentario, pues por lo general vivieron en cuevas o bojo .I~· 'á~ 

les, cerecieron de vestimento, subsistieron de plantas silvestres y de lo caza. 

Los chichimecas reconocían o uno de sus jefes como líder y le debían comple

to obediencia. Eran monogámicos y no se casaban entre parientes. No proct.!_ 

coban sacrificios de sangre, tampoco tenían ídolos pues adoraban al sol y lo -

consideraban su Dios ofreciéndole serpientes y mariposas en su honor (Driver -

1963). 

Sohogún escribió su obro Historio General de los Cosos de lo Nue

vo Espal'io, 1547-1582, en ello o los indígenas que se nombran chichimecos los 

dividió en tres grupas: tamime, otomíes y teochichimecos o zocochichimecas. 
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Tomimes que significan tiradores de orco y flecha habitaban en cuevas y ch~ 

zas de pajo, sembraban poca moi'z, vivían cerco de los nahuas y atomíes, -

de los que aprendieron su lengua; usaban cabello largo tonto los hombres co

mo los mujeres. 

El nombre de otomi'es fue derivado, del nombre de uno de sus cau

dillos llamado Otom y o sus descendientes y vasallos se les llamó otomíes. 

Eran sedentarios y agricultores, con algunos elementos de culturo derivada de 

lo recolección y de lo cazo nómada, 

Teochichimecas signlflca del todo bárbaro.Conocidos también co

mo zococh'.ch!mecas, que significo hombres silvestres, Habitaban en cobai'los. 

montes y cuevas. tenían un caudillo que les regí o y gobernaba ol que le of':! 

cion el fruto de la cazo. Vivían en polacóos de pajo y cuevas. El caudillo se 

vest-o con piel de gato montés y su espalda lo cubría con uno copa de plumas. 

En lo cabezo usaban una zaleo de ardilla colocado de tal manero.que lo cabe

za de lo ardilla quedara en lo frente y la colo en lo porte occipital. Su mujer 

vestía falda y blusa de lo misma piel que él; los demás mujeres y hombres se -

vestían con piel de venado. y llevaban cotaras de hojas de palma; lobrobon -

el pedernal y lo turquesa con la cual hacían joyas, tambien usaban espejos 

colgados en la cintura. Conocían numerosas plantas y raíces, ellos descubrieron 
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y usaron la roíz de péy_otl y los hongos que llamaban nanácatl. En sus reunio

nes especiales después de beber y comer se dedicaban a cantar y ba:lar duran

·te el diO y la noche, al día siguiente lloraban diciendo que se habían "limpi~ 

do". Su dieta alimenti"cia a base de: nopal. tuna. mesquite. flor de palma y 

carne hacra que fuesen ágiles, veloces en sus movimientos y que muriesen muy 

vte!os. 

En su obra De Alva lxtlilxóchitl (1 ~75) menciona que había mu 

chas clases de chichimecas; unos más bárbaros que otros, y otros indómitos que 

andoban como gitanos, que no tenían rey sino que aquel fuera el más audaz -

ése sería el capitan y sellar de los demás. a quien coronaban con forme al -

·tiempo ya fuera de guerra o de paz. Tenían sus reinos que abarcaban más de,,,.... 

dos mil leguas de largo por mil de ancho. Gente bárbara vestido con pieles -

de león. trfgre y otros animales feroces y usaban el cabello largo. Habitaban 

en cuevas o casas de paja. Sus armas eran el arco y la flecha y también inv~ 

tacb.por ellos. se alimentaban de la cazc. Tenían una sola mujer. No tenfan -

ídolos. llamaban al sol padre y o la tierra madre. 

Torquemado l 1º75) escribió sobre los chichimecas que hacia los -

partes del norte hubo una "provincia". y puede ser que aún exista, cuya princ.!_ 
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pal ciudad fue llamada Amaqueme, en la que vivifon indlgenas con el -

cuerpo cubierto con pieles. Estos individuos fueron grandes guerreros, de as-

pecto feroz, cuya arma fue el arco y lo flecha; fueron también cazadores 

que habitaban lugares cavernosos. Gobernados por valerosos sel'lores, uno de -

los cuales fue lcuahutzin, a quien le sucedió su hijo Moceloquichtli quien al 

morir fue sustituido por Tlamocotzin quien falleció el mismo ol'lo en que los 

toltecas se extinguieron ( finales del siglo XII), padre de Xólotl • 

Powell (1985) escribió que "los chichimecas, eran tribus y·

nociones nómadas y seminómadas y seminómadas del norte. Estos teni'on uno -

cultura extremadamente primitivo y andaban desnudos pero eran hombres ate 

rradoramente valerosos, incomparables arqueros y maestros de la guerra. Ha 

llazgos recientes han brindado uno información preQisa de los pueblos que 

conformaban el "gran chichimeca del siglo XVI", o de los habitantes de lo 

Tierra de guerra" quienes 5e enÍT'entaron a los espanoles, cuyos cuatro trubus -

principales fueron: los guachichiles, los pames, los guamares y los zacatecos.-

Los primeros ocupaban el territorio más extenso y eran consid! 

radas como los más belicosos. Guachichil, significa en mexicano "cabeza pin

tada de rojo", porque estos chichimecas se distingui'an por su tocado de plumas 

rojas, se pintaban de rojo, especialmente el pelo, o llevaban bonetillos de 



cuero pintados de este color. 

Los pames eran nómadas, pero al absorber algunos refina 

mientos de la cultura otomí lograron ser los más civilizados por consecuen -

cia los menos belicosos. Este grupo habitó en las cercanías de la ciudad de 

México, Fig. 1. 
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Los guamares o "chichimecas blancos" fueron los más ague

rridos, valientes y célebres tiradores. Acostumbraban llevar medias calzas -

y vendas en la frente. 

El modo de vida en el "gran chichime.ca" del siglo XVI v~ 

riaba poco de una tTibu a otra. La guerra en contra de los espafloles, 1550-

1590, la sostuvieron viviendo y combatiendo en grupos pequel'los y sin caudi

llos. MostTaron una resistencia general hacia el cristianismo. Con el descu -

brimiento de minos de plata en Zacatecas la guerra se intensificó para desa

lojar a los indígenas de sus tierras. La Guerra de los Chichimecas, es la 

historia de la triunfal resistencia militar por parte de los indígenas opuesta 

a las fuerzas mandadas por los espailcles •. Cabe hacerse notar que en óque

lla época la milicia espanola era invencible en Etiropa, pero en este ca

so requirió de la ayuda de los misioneros, de otros grupos indígenas alia -



12 

FIG.1 "EL GRAN CHICHIMECA DEL SIGLO XVI". 



13 

dos y de grandes esfuerzos diplomáticos . 

En esta zona el mestizaje tiene caracterTsticas peculiares pues 

se mezclaran africanos, europeos e indTgenas dando como resultado una difu

sa combinación de culturas. El nombre de San Luis de la Paz se deriva del tra 

todo de paz que se pact6 al terminarse la guerra contra los espalloles. 



111.- CHICHIMECAS JONASES. 

o) Tlirmino jonos, tonas o jonaz, tonoz. 

El término jonos o tonos, parece no ser de origen chichimeco-jonoz, 

es completamente desconocido poro estos indígenas; sin embargo lo palabro yo -

ero conocido a mediados del siglo XVIII, y se utilizaba poro designar o un g"!. 

pode indígenas belicosos de lo Sierra Gordo, pero el significado, no ha sido -

posible conocerlo (Romero, 1960). 

b) Antecedentes Históricos de los chichimecos jonases. 

1) Origen. 

14 

l.o5 datos históricos, lingui'sticos y geograficos recabados por Driver 

en 1963, concluyen acerca del origen de los chichimecas-jonaz, que:" los ch_!. 

chimecas de Son Luis de lo Paz, representan los sobrevivientes marginales de un 

grupo étnico, el cual se identifica, al menos hasta el siglo XVIII, en toda la -

Sierra Gorda como "chichimecas", "mecos" o "jonaz", cuya leF!!Juo fue algo -

similar al pame pero difiere de éste. En cuanto o sus patrones culturales fueron 

muy similores a los de aquellos "chichimecas"; esto es a los de los grupos no se

dentarios que ?<'Uparon gran porte del norte de México en la época de la con -

quisto. Además, los indígenas que habitan en San Luis de la Paz, se consideran · 

descendientes directos de los fundadores de este lugar. 
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2) chichimecas-jonaz del siglo XVI. 

Existen varias narraciones, a partir del siglo XVI hechas par 

autoridades civiles y eclesia5ticas, como la del sacerdote Zarfate que llegó 

a San Luis de la Paz en 1594, acerca de los indígenas del noreste de lv\éxico, 

especificamente " Los jonaces de la Sierra Gorda, considerados como los más 

bárbaros de la Nueva Espaila". Existen otros infonnaciones que corroboran la 

misma idea. 

La aculturación de los indígenas de San Luis de lo Paz pudo ha

ber empezado en el al'lo de 1550 por lo presencia de indígenas sedentarios, g!.. 

neralmente otomíes, en menor número tarascos, mexicas, asimismo negros y 

europeos. También por la labor religiosa y la presencia de materiales tales 

como: ropa, utencilios de labranza y maíz; Además de artesanos y maestros 

de música. 

A pesar de la presencia de estos factores, el proceso de aculturación fue lar

go y difícil para los indígenas, pues su resistencia se manifetó por sus cons-

'°ntes emigraciones, así como por el bojo número de bautizos, por la rebe -

llón que continuó hasta 1876, e incluso porque se suicidaban para no some

terse. 
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IV. - SAN LUIS DE LA PAZ. 

o) Fundación. y ubicaci6n geogr6fico. 

Las fuentes coinciden en ofinnor que el establecimiento de San Luis -

de la Paz, fue con el fl'n de proteger, el comino hacia Zocotecos • Existen di -

versos fechas de su fundación, o continuación se mencionan algunos de éllos: 

Para Rami're:z 0939} y Vá:zque:z (\982) en el ol'lo de 1552, Driver 

(\963) sel'lala 1554, \590, Powell {\985) lo acepto en \594, Vargas (1939) es el 

10 de octubre de \559, Cabrero (\968), cita lo fundación de Son Luis en 1595 y 

a 1598 se le dió el nombre de Son Luis de lo Po:z, en honor o lo pacificación de 

los chichimecas. 

"Los indi'genos mencionan que ellos ! legaron o Son Luis de la Pa:z ~ 

ro evitar que avanzaran los conquistadores". 

Respecto o lo congregación "Misión de Chichimecos" no existe infor

mación suficiente sobre su establecimiento sino hasta el siglo XIX (Driver \963). 

El municipio de Son Luis de lo Po:z, tiene uno superficie de l, 816. 80 

Km2; se localizo o 21° 17' 57" de latitud norte y una longitud de 100° 30' 52", 

con uno altura de 2020 metros sobre el nivel del mor, con temperatura de 21º C 

en moyo y pcira enero de 12° C (1953), el clima en general es seco estepario, -

BS (Riquelme 1953). 
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Limita al norte con San luis Potosí, al este con Victoria y Doctor

Mara, al sur con San José lturbide, San Miguel Allende y Dolores Hidalgo, al 

oeste con San Diego de la Unión, (Fig.2.), (Cabrero 1968); ocupo lo parten~ 

te :lel Estado de Guonojuoto, hacia el sur y poniente se extiende lo llanura -

de San Isidra o de Lourdes, hacia el norte y oriente quiebro su terreno los on-

fractuosidodes de lo Sierro Gordo Guanajuoténse, que se introduce en el muni -

cipio fonnondo lo cordillera de Quijoy. También tiene lo Lomo de l.ourdes, el 

Otero de Bemalejo, y los cerros de lo Cuesto de Azogue y lo Cantera. 

En esto zona corre el Río Santo lv\arío o Bagres hacia el ncireste, que 

es afluente del Río Pánuco, se origino en lo Sierro Gordo, hacia el norte el 

Río Jofre, el Río Victoria al sureste (Cabrera 1968, Romírez 1938). 

Se comunico con lo carretero Ouerétoro-San luis Potosí y Ramito-X!_ 

chú, además de un ramal del ferrocarril San luis de la Paz-Poz.<» (Cabrera 1968, 

Vázquez 1982). 

la Sierro Gordo abarco lo porción sureste de San luis Potosí, la par

te norte de Ouerétaro, noreste de Hidalgo y parte norte de Tomoulipas, e;te e; 

pocio es uno parte de lo Sierra Madre Occidental, situado hacia lo oltlplanicie; 

esta región sirvió antes de lo conquisto , como un límite entre dos áreas cultura

les: lo llamado" Mesoomérico", lo cual se encuentro limitado al norte por el -

Río Pánuco y al sur por Costo Rico, está costituido por pueblos cuyos culturas 



/, 
I 

1- San Luis Potosí 
-:-,----'\ \ , ___ _ 

Guanajuato 

FIG.2 UBICACION GEOGRAFICA DEL GRUPO 
CHICHIMECA-JONAZ. 

'ª 



19 

son muy diversas, pero comporten elementos comunes que permiten identificarlos 

como una "unidad cultural". 

La segunda "unidad cultural" llamada "Norteamérica Arida" esta si 

tuada al narte de Mesoamérica (Fig .3), está integrada por los pobladores reco -

lectores-cazadores de lo zona norte de México y una parte de Estados Unidos -

de Norteamérica, cuya cultura contrasta con las circundantes como son los cu_!. 

tivadores superiores y otros recolectores-cazadores cercanos, camo los de Baja -

California ( Kirchhoff 1943 (a), (b) ) • 

En esta zona entre montarlas y valles angostos habitaron, hacia el fi

nal del sigla XVIII, los pome y jonaces, entre los que se encontroron los antepa

sados de los actuales pobladores de la "Misión de Chichimecas" (Driver, 1963). 

La Misión de Chichimecas, se encuentra localizada a dos kilómetros 

hacia el oriente de la ccbecera de San luis de la Paz, con una extención de 

3,688 hectáreas.Lo.vegetación en esta zona semiórida; esta formada en su mayo

ría por maguey, en menor cantidad se encuentran: nopal, cactus, pirul, palmas, 

pastizales. La fauna esta representada por: pequei'k>s mami'feros, aves y reptiles 

(Vázquez, 1982). 
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V.- CHICHIMECAS-JONASES ACTUALES •. 

a) lengua. 

Después de la fundación de San Luis de la Paz, el término chichi -

meca, no identificaba a una lengua especifica; sin embargo en 1776, el so -

cerdote Soriano escribe un vocabulario en jonaz, el cual era hablado por los -

indrgenas que habitaban la zona Este de la Sierra Gorda. Este vocabulario es_ 

ta más estrechamente relacionado con la lengua "chichimeca de la Misión de 

San Luis de la Paz", que con cualqúiera de los dialectos pame. Actualmente el 

único lugar donde se habla la lengua chichimeca-jonaz es en la Misión de Chi 

chlmecas. ( Driver 1963). 

La lenguo chichimeca-jonaz forma parte de un grupo linguístico -

llamado otomangue el cual está integrado por las siguientes lenguas: 

pame, otomr, mozahua, mat!ctzinca, ocuilteco, mazateco, popoloca, ixteco, 

chocho, mixteco, culcateco, trique, amuzgo, chatino, zapoteco,· chinanteco, 

y huave. ( Swadesh 1968 (a) y (b) ). 

La clasificación lingurstica proporciona información sobre las inter

rrelaciones de parentesco, además del órden que guardan las distintas lenguas

indrgenas de México, basadas en tres aspectos los cuales son: la fonética, la -

gramática y el vocabulario • Swadesh en 1956 aplicó su método de "glotocro-



22 

nología o de "siglos mínimos de divergencia", o sea, el periodo de tiempo que -

se calcula que ha posado desde que dos lenguas o grupo de lenguas se han sepa

rado o comenzado a diverger entre si. El método se basa en el porcentaje de ra!. 

ces comunes que se encuentran en un vocabulario diagnóstico. Con este método

ordenó a las 56 lenguas indígenas de México en cinco grandes grupos llamados: 

macromaya, macroyumo, macromixteco, macrónahua y tarasco. 

De todas los lenguas que conforman el grupo otomangue 

el otomí y el mazahua son los que tienen relaciones más estrechos. El chichime -

co-jonaz es el que presenta diferencias más marcadas con respecto a los demás i12., 

tegrantes del grupa en cuanto al vocabulario, principalmente respecto al otomí 

y el mozahua; sin embargo se encuentra más emparentado con el pame. Estos le12., 

guas tienen grandes semejanzas y están relacionadas por: los sonidos, las raí -

ces, las palabras y su estructura gramatical. Estudios recientes han calculado, <!.. 

proximodamente, que en 35 siglos A. de C. eran una sola lengua (Romero, Ara

na 1975(b)). 

En cuanto a la distribución geográfica de estas lenguas, -

(otomí, mazahua, pame,septentrional, pame meridional, chichimeca-jonaz, ma

tlatzinca, ocuilteco), ocupan los estados actuales de: Guanajuoto, Ouerétaro, 

sureste de San luis Potosí, Hidalgo y México. 



La clasificación, de la lengua chichimeca-jonaz es·como sigue: 

grupo otomangue 

tronco otopame 

familia pame-jonaz 

Según la clasificación de las lenguas de México por Swadesh y Arana (1962-

1964). 
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b) Indumentaria • 

los historiadores del siglo XVI narran, que los chichimecas usaban el cabello 

1 ergo, la forma de llevarlo variaba can el grupo al cual pertenecían • Algu

nos usaban el pelo largo hasta los hombros, sujeto solamente con una bonda 

en lo frente; otra; acostumbraban el cabello recogido en la nuca con un la

zo; varios más se depilaban la parte anterior del cráneo, dejando únicamen

te un mechón en la parte posterior; ciertos grupos lo hacían a la altura de 

los parietales, dejando sólo una parte de pelo en la parte superior y otros -

mós se depilaban la coronilla; los guachichiles y los guamares-se tenían de 

rojo el cabello y el cuerpo de varios colores preferentemente de rojo - - -

(Kirchhoff 1943). los chichimecas andaban completamente desnudos y cu

brían su cuerpo con un taparrabo en épocas de lluvia o de frío, las mujeres 

en su vida diaria, cubrran la parte inferior de su cuerpo con taparrabo hecho 

de fibras yzacate dejando el dorso descubierto y recogían su pelo en trenzas 

entretejidas con tiras de piel. Su traje de gala era un taparrabo mayor que 

el de los hombres, de piel de venado, adamado con conchas, caracoles y -

huasecillos, sujeto a la cintura con un cenidor fonnodo por dos lienzos. -

La parte de adelante les llegaba a la rodilla y la posterior hasta el suelo • -

los zacatecos llevaban medias calzas de cuero de perro y en la frente una -

24 
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ve·nda blanca. 

Hambres y mujeres ernn muy dados a adornarse con collares, pulceros, 

ajorcas hechas de huesecilJos, conchas, caracoles, semillas, rondanas de pie

dra, hueso y marfil como signo de dignid~d, usaban pectorales muy elaborados 

los guachichiles y guamares llevaban botones de cuero colorado y sandali'as -

tambien de suela de cuero (Kirchhoff, 1943). Se perforaban el lóbulo de la -

oreja y la ternilla de la nariz, colocándose en los orificios adornos de piedra, 

hueso y marfil (Vázquez 1982). Cubri'an sus espaldas delante de los espanoles, 

pero no se avergonzaban de estar desnudos entre ellos. los espanoles encon

traron un comerciante llamado Coni'n o Canni de Xilotepec, que intercambia_ 

ba ropa hecha de algodón y de fibras de maguey , elaborada en Mesoamérica, 

por pieles de animales, arcos, y flechas chichimecas; esto sugiere que aproxi

madamente en el ano de 1532 los chichimecas empezaran a usar ropa mesoam.!!_ 

ricana. Poro el ano 1590 el virrey mandó rapa y regale:; pera pacificar a los 

chichimecas; ésl'a inclui'a camisas de lana y de lino de origen espallol, huara

ches de origen mesoamericano y la combinación de los dos, como el huipil de 

lona, los sombreros con cordoncillos y lo:; sarapes de lana; lo más sorprenden

te fue lo inclusión de ropa y fibras finas. 

Prob.:iblemente en el ano 1900 usaban pieles de coyote y de venado, 

plumas en lo cabeza e impe""eobles de hojas de ¡jalma de tejido 
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y otros más elaborados para las lluvias. Los ancianos llevaban rapa interior cor -

ta llamada panmato, ésta es comparable. al loolero espal'lol del cual pudo derivar

se , el panmato se combinaba con el calzoncillo pudo haberse cosido con espinas 

de maguey usando corno hilo la fibra. Los mujeres ancianas también usaron ropa 

interior, ésta consistía en una manta que pasaba sobre el hombre y bajo el otTo -

brazo, con lo cual quedaban ambos brazos descubiertos, las mantas se extendían 

hasta la cintura o más abajo; esta indumentaria es común en mesoamérica y es -

posible que haya sido hecha de piel de cabra; también llevaban una falda ples<;!_ 

da como la usan los tarascos, en lana negra tel'lida con el fruto del huisache. - -

En el ello 1925 usaban el quesquemetl de algodón al que le bordaban en la par

te del Frente un águila con las alas parcialmente abiertas de color rojo. 

Los hambres dejar~n de usar el pelo largo a principios del siglo XIX 

y usaban una camisa d~ algodón café de manga larga y pantalón de cualquier -

color, so.,.;brero d~ pnja de ala :ancha una chaqueta amplio sujeta a la cintura 

y guaraches, y quizá usaron un sarap•" da l::ma bordado en sigzag, en fo'1lla do 

rombo a la altura del cuello • Una minoría usaba overoles. Los hombres gene

ralmente usaban sombrero, ocasionalmente, lo usaban las mujeres. Las mujeres 

usaban vestidos de algodón, hasta el tobillo, también falda y blusa, rebaao y -

huaraches, muy pocas usaban el mandil, éste puede ser de dos tipos: laajo, 

corto con tirantes; ellos confeccionaban su ropa • 
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Los nil'los pequel'los sólo usoban camisa, y ocasionalmente, Pe:!' 

talón. 

Las nil'las usaban vestido o falda con blusa, adem6s de mandil y 

huaraches. 

En las fiestas los danzantes se vestían, utilizando los m6s finos 

y brillantes materiales; de mucho colorido, es especial el rojo, usaban pena • 

ches y algunas barba, 

En tiempos antiguos la mayoría tanto hombres como mujeres ere -

grecion sus dientes con uno preparación hecha a base de mesquite, lo usaban 

como adorno y además poro cuidar su dentadura (Driver, 1963). 

Acrualmante la indumentario de los habitantes de lo Misión de 

Chichimecas, ha sido adoptada de la del mestizo, utilizando ropa de falrrica

ción industrial (Vázquez, 1982). 



c) Vivienda 

Se afirma que la antigua habitación chichimeca era: al aire libre: 

agujero, caverna, choza redonda de paja, esta última estaba colocada abajo 

de los 6rboles o en salientes de cai'lones, esta morado m6s bien es caracterTs

tica de los guamares y tribus de cazcanes (Powell, 1985) esta información se -

ve repetida en los escritos del siglo XVI • 

Lo descripción de la vivienda correspondiente o los oi'los 1900-1956, 

la obtuvo Driver en entrevistas con informantes que aportaron los recuerdos -

que tenron de su nil'lez • 
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Afirma en su investigación que las primeras casas chichimecas posi

blemente dotan de la época prehisp6nica, se caracterizan por presentar teja

dos, además de tener las paredes inclinadas: el otro tipo de habitaci6n que se 

observa es el de las paredes verticales con techo plano, correspondí ertes a la 

.Spoca posterior o la m nquista espai'lola, la vivienda es considerada una adqu.!_ 

sici6n mesoamericana. También hay variedad en cuanto a los tejados: las casas 

se encuentran muy espaciadas y generalmente ca nstan de un dormitorio y una -

cocina. 

El tipo de dormitorio m6s común mide aproximadamente 2.5 mts. 

de altura, tiene forma rectangular, las paredes y cimientos son de piedra sin 

labrar con ausencia de mezcla: algunos dormitorios est6n hechos con piedras la

bradas y pegadas en forma de adobes y tienen una puerta que puede ser de madi:_ 



ro, o con uno cortina de sarape: el tejado consiste en una armazón de polos 

de mesquite tapados can palmo que se renueva antes de la época de lluvia. -

Coda familia construye su cosa, aunque tombién ayudan los amigos y parien

tes, todos los miembros de la familia duermen sobre petates o sobre pieles de -

animales grandes un sarape lo comporte toda la familia. 
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Hay m6s diversidad de dormitorios que se diferencran del an

terior en el tejado , ya que puede ser de maguey, o una combinación de és

te con palmo. Es interesante sei'alar que en 1956 al extremo de la Mi;ión -

se localizaron dos cuevas. 

Los cocinas difieren por los tejados que son de tres tipos: pue

den ser de maguey, de palmo, o de lo combinación de estas dos, predom i-

nando las de palma: el material de la pared puede ser de piedra o de adobe. 

En el centro se localiza un fogón fo r'11ado por tres o cuatro 

piedras, lo encierden con hierro y pedernal. 

Hoy en día en la comunidad, privan las vivierdas de uno o 

dos cuartos con techo de lámina , paredes de adobe y piso de tierra, los que -

albergan a uno fom ilia nuclear (Vázquez, 1982). 
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d) Alimentación • 

Todos los escritos del siglo XVI coinciden en que" los chichime

cas de Guanajuato y Guerétaro se alimentaban con plantas silvestres, animales 

y pequei'las cantidades de pescado: es difícil determinar si consumían so1o plan

tos o animales, aunque algunos autores se inclinan a pensar que eran m6s cazad~ 

res que recolectores. Al respecto Driver estima que si se considera el medio -

ambiente semi-desértico en el que han vivido, más bien serían recolectores. 

Después de la conquista los espal'loles introdujeron los animales 

domésticos , cabe mencionar que el virrey mandaba carne para lograr mantener 

la paz; sin embargo para el ai'lo de 1956 el consumo de carne es ocasional; lo 

mismo se puede decir de la leche que sólo la toman los nii'los, el pan de du Ice 

lo consideren un lujo, el principal alimento es la tortilla y el frijol (Driver, 1963) 

Los datos que se obtuvieron en el censo de 1980 llevado a cabo 

por el centro cordinador indigenista de San Luis de la Paz es que la dieta b6sica 

consiste en: tortillas, atole de morz, frijol, chile y nopal; comandos veces al 

día, por lo que presentan cuadros de desnutrición. Los datos fueron proporcio

nados por el sei'lor Valen te Mata, integrante de esa comu n idad. 
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e) Festividad es. 

Los antiguos chichimecas acostumbraban, durante sus celebra

ciones y festividades, tener competencias de tiro de arco, de carreras y de -

pruebas de fuerza, así como el juego de chueca, que se realizaba entre tribus 

vecinas. 

Sus diversiones generalmente tenían algura significación reli-

giosa o práctica que contribuía o la guerra con los espanoles. El guerrero ch.!_ 

chi meca se preparaba para la batalla con prolongada liberación y danzas, <le 

la misma m·anera celebraba la victoria. En su danza de guerra (mitote) , tra~ 

ba los brazos con los de sus componeros y todos giraban vigaros.amente en un -

círculo alrededor de una hoguera; hacían 'esto de noche, a diferencia de la -

mayoría de los pueblos sedentarios de México. Este frenesí g..ierrero provocado 

artificialmente iba acampanado por augurios que les ayudaban o decidir por -

adelantado su técnica de ataque y la·dirección que éste debía tomar (Powell, 

1985). 

Actualmente las únicas festividades son las de la Virgen de Gua 

dalupe, el 12 de diciembre y la de San Luis Rey, el 25 de agosto. 

Descripción de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, según Yo-

landa Lostra: 

Es celebrada el 12 de diciembre por los habitantes en San Luis 

de la Paz, pero los chichimecos no participan activamente en esta fiesta, por-
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que ellos realizan sus actividades para el festejo, por tradición, los días 1 O y 

11 en la Misión de Chichimecas: 

El dio 10 por la tarde se llevan a cabo los siguientes prepara-

tivos: se hace el armazón del chimal (arco decorado, se corta el suchil con 

el que se decora el chimal, se adorna el altar, se hace acopio de cohetes y -

se empieza a preparar la comida. El suchil es una especie de palma espinazo, 

cuyas hojas tienen una parte blanca semejante a una concha, que es la que se 

utiliza para la decoración; las hojas se cortan y se les quitan las espinas de 

manera que se pueda entretejer la parte verde. 

En 1968 decoraron el altar poniéndole montas limpias y sobre 

ésto jarrones con fiares blancas ( Nardos, gradiolas, nubes), varias velas gran-

des y claveles de colores esparcidos sobre el altar y con papel crepé adorna--

ron el cuarto colgando las tiros de pared a pared. Una persona se comisionó -

para ir a ver al cohetero en San Luis de la Paz o quien con anterioridad le ha-

b ion encargado los cohetes. 

Además varias mujeres estaban preparando la comida, que al 

dio siguiente ofrecerían los de la casa o los músicos, danzantes y otros invita-

,• 
r dos. 

H ocia las tres de la madrugada del día 11, hay una persona que 

se encarga de juntar a la gente, <le avisar a las chichimecas que es hora de -

ir a la capilla y de formar una procesión paro bajar al pueblo al alba y can 
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to~ las moi'lonitos o lo Virgen. Esto persono tiene que conocer muy bien lo Mi-

sión, pues va o pie y cerco de codo caso lanzo un cohete, como aviso. Los 

de lo caso Tesponden con otro, que significo que est6n por unirse o lo comiti

va. Así se van reuniendo todos y cuando llegan o lo capillo los anfitrionas 11!_ 

g on o recibirlos. Esto ce remen io se denomino "inc u<mtro". las anfitrionas 

llevan sahumerios de barro con copol y sahúman o los recién llegados. Estos 

mujeres y otras de lo comitiva que también traen copo! se dirigen hacia donde 

está el morco de chimol, junto con unos músicos que tocan un sonsonete bas

tante solemne. Las mujeres oclornon el chimol 93 hincan en distintos lodos del 

armazón y coda vez se santiguan y hacen reverencia hacia los cuatro puntos 

cardinales, todos o lo vez, y ol comp6s de lo músico. Están envueltas en sus 

rebozos y actúan solemnemente. Después van o la copilla echan m6s copo!, d':_ 

jan su limosna y ceras (velos gruesos de cera) y dinero (monedas de veinte ce!!. 

tovos) y se quedan sentadas durante un rato • Los hombres b mbi én se acercan 

respetuosamente al chimol, se c¡uiton el sombrero y algunos dejan mano jos de 

suchil, yo cortados, sobre el armazón. Cuando los mujeres entrono la capilla, 

los hombres en su mayoría permanecen afuer-o , pero guardan una actitud grave 

y respetuosa. Después se forman todos en procesión y bojan al Santuario o 

esperar que sean las 5.30 de lo mai'lono, hora del albo. 

Entonces repican las campanos, truenan cohetes, tocan los mo

i'lonitos y entran los que habían estado esperando afuero de lo iglesia y otros 
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personas de lo Misi6n y del pueblo. Mientras tanto llegan dos gupos de danzo'.:. 

tes del pueblo. Ambos representan lo guerra entre mexicanos y franceses. Los -

Franceses vestidos como cawbays, pero con pantalones con galones de un grupo, -

y con pantalones de sedo y uno camisa cualquiera, en el otro, los "mexicanas" 

tienen lo bandero de México y est6n vestidos de indígenas, algunos con peno - , 

chos de plumas verdaderas y otros con imitaciones de cort6n o lot6n. En cado -

grupo huy un buf6n -disfrazado de muerte o de diabla. Todos bailan en circulo 

y después se baten entre mexicanos y franceses con palas y can machetes. 

Durante la mañana del dio once, varios hombres se dedican o 

decorar el chimal. Llegan los músicos de lo Misi6n tocando un tambor grande, 

• un pequel'lo y tres violines. Hacia el medio dio les empiezan o dar de comer. 

Alguno de los platillos son: caldo de borrego o chivo con mucha carne, arroz, 

chichoros, sal so de chile pasillo, picadillo de res con papos en salsa de tom~ 

ye, tamales y tortillas. De tomar, hoy refrescos embotellados. Algunas mu¡ eres 

del pueblo venden pulque, pero esto bebida no se reporte en la fiesta. 

Hacia los tres de lo tarde llegan los dos grupos de danzantes 

del pueblo. Las anfitrionas los salen o recibir y repite la ceremonia del "in

cuentro. Entonces se empiezan a oir cohetes y llega una procesión sem e¡ante 

a la de la madrugada, pero de personas que estu vez traen a repartir comido 

Coda familia viene con su comida. Los mós pobres con poca coso, los mós ri-
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cos con ollas grandes que cuelgan con un mecate de un palo y que cargan entre 

varios. Las mujeres y los nif'los traen también velas y algunos hombres traen -

adornos de suchil ya tejidos y palos con banderitas de papel verde para caiga.!_ 

los en el chimal. Todos est6n 1 impíos y vestidos con sus mejores trajes. Las an

trionas de nuevo salen a recibir a esta procesión y todos adornan el chimol: ya 

para entonces est6 casi listo. Los de la procesión se instalan a un lada para re

partir comida. La anfitriona da la sef'lal empezando a repartir la suya. 

Mientras tanto los danzantes bailan, primero los del pueblo y -

luego los de la Misión. En 1968, estos últimos eran los mejor vestidos y los que 

bailaban mejor. Todos tenien trajes nuevos, los franceses con pantalones de rayón 

color de rosa con galones de distintos colores: los indios con calzones b::.mbachos -

rojos y encima taparrabos azul rey con adornos dorados y un pectoral de los mis

mos colores. Los m6s tenían penachos de plumas de avestruz tenidas de colores vi

vos. Lo coro la tenían pintada con pintura de aceite de varios calores, unos con 

lunares, otros con rayitas. Casi todos eran jóvenes o nif'los y todos tenían mache

tes. Cuando representaban la guerra se oían los machetazos al comp6s, se f'lal !. 

vidente de que habían ensayado mucho. El grupo chichimeco no tenia ning.:ln bu

fón. 

Cada grupo danza su propia música. Al final todos los grupos 

bailan simult6neamente, pero supenden el baile cuando la anfitriona principal 
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que 11 evo cera y lo 1 imosRO que se reunió en la copil lo, do 1 a sei'lol y se em

piezan a formar los mujeres detr6s de ella poro bojar en procesión al Santuario 

Paro entonces el chimol est6 totalmente listo y varios hombres (unos doce) lo 

cargan en hombros. El chimoi mide aproximadamente cuatro metros de alto por 

dos de ancho sin contar los vigas que 1 o sostienen El morco es también de vigas 

y el ormozó n de carrizo. Todo va amorrado con mecate. El suchil se teje entre 

los carrizos. Codo oi'lo hocen disel'íos diferentes y en ocasiones le ponen torti -

!los de colores sfmbolo de lo comido que se ofrece ese dTo. En la porte de arribo 

del orco se coloco uno cruz y encima de ésto un 69uila que simbolizo lo fundo 

c ión de Tenochtitl 6n. 

Lo procesión llega pronto al Santuario porque el chimol peso m_!! 

cho y las que lo cargan van casi corriendo. Estos mismos hombres se encargan 

de parar el chimol ante el Santuario, amorrando los vigas del armazón a otros 

que yo están el ovados en el suelo. Mientras tonto el resto de lo procesión en

tro al Santuario, al rezo (rosario, cantos, sermón y bendición con. el SantTsimo 

los campanos rep icon ) , y los cohetes truenen, 

Evidentemente, dice Y. Lastro esto fiesta tiene m6s de orfgen 

europeo que indígena. Sin atreverme o hacer muchos conjeturas sobre su ori -

gen, hoy un factor importante que habrfo que sel'lolor: lo fiesta une o los chicb!_ 

mecas¡ durante estos dios se olvidan todos los pleitos, no hoy fricciones, in-
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tercombion comido y adornan o lo Virgen juntos. Es posible que en época pr':_ 

hispánico un dio al ol'lo se hayan reunido los bandos de cazadores y recolecto -

res poro intercambiar alimento. Pero seo cual fuero su origen. no cabe dudo de 

que 1 o función actual de esto fiesta es lo de unir o 1 o comunidad (Lastro, 1971) • 
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f) Econo mio. 

Se sabe que 1 os antiguos chichimecas no conocían la ~gricul tu

ra, ya que subsistían a base de la caza, la recolecci6 n y la pesca; en cambio, 

para 1956, el 75 o/o de sus ingresos provienen de la labranza en granjas y ron -

chos ajenos y así por el sueldo que perciben en el roncho "El Carmel" era de 

$ 6,00. De un total de 890 chichimecas, 600 a 650 trabaiaban fuera de la M!._ 

sión en los meses de junio y ¡ulio de 1956; en ese tiempo la escuela estaba c=. 

rrada, ya que adem6s, de 1 os hombres y de las mujeres los nii'los también traba

jan en el campo. 

Las plantas sil ves tres de importancia económica para ellos son 

el maguey y el nopal, de la primera obtienen el pulque y de la segunda las:

tunas. 

Siembran maíz, frijol, calabaza, chile, trigo, aunque en ese -

ai'lo no cosecharon trigo porque no tenían sistema de riego. Por las caracteristi -

cas del lugar y de la tierra resulta muy dificil ararlas, además de costoso el re 

garlos. 

El arado que ocupan es similar al medievo 1 espai'lol estó he -

cho de madera con la punta de metal, 1 o jalan por una yunta de animal e$, el 

fertilizante que emplean es el estiércol los meses en qye siembran son junio 

y julio que son los meses en que 11 ueve, excepto el trigo que lo siembran en 
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otoi'lo (Driver, 1963). 

Según 1 a información obtenida por Vózquez acerca de su actual 

economía, (1962), 1 a forma actual de tenencia de la tierra es de tipo ejidal. 

Entre las hectóreas con que fueron dotados se encuentran tierras de agostadero, 

de pastizal, siempre y cuando no falte el agua. 

El total de las tierras cultivables se distribuyen en porcel as 

desiguales que varían de cuatro a ocho hectóreas por ejidatorio. Las 6reas -

clasificadas como de agostadero y pastizal es corresponden en común a los -

miembros del ejido, las que en mínima propoclón son aprovechadas para la -

manutención del poco ganado que poseen los ejidatarios. Cultivan maíz, fri -

jo 1 , chile y en mínima proporción el trigo. Durante los meses de febrero y mar

zo, se preparan 1 as tierras para la siembres y con las primeras lluvias, que son 

esperadas durante 1 a primera y segundo quincena del mes de mayo, se inicia -

la siembra de frijol y maíz. 

La técnica de cultivo en su mayoría utiliza lo yunta jol ada -

por bueyes y sólo en el caso de 1 as tierras dadas en arrendamiento, se utili

zan los métodos modernos como el uso del tractor paro el desmote y cultivo. 

En este caso, los propios ejidatarios que suelen rentar sus tierras, se emplean 

como peones· asalariados de las mismas. 

El tipo de trabajo comunal pr6ticamnte se ha extinguido y só 
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lo en caso excepcional se organizan para arreglar la escuela o lo capilla; en -

cambio el trabajo osolariaclo es el m6s general izado, ocup6ndose como peones 

de los propietarios particulares circunvecinos (V6zquez, 1982). 

la erra de animales domésticos es muy bala, ya que cuentan 

sólo algunos cientos: de cerdos, ovejas y pollos, algunas cabras, una docena 

de: ganado vacuno, guajolotes y burros y un ·panal de abejas. 

El ganado vocuno se ocupa como yunta, la leche se vende o -

se elaboran quesos y mantequilla, las mujeres son 1 as encargadas de la venta, -

en la ciudad. 

En 1956 aún hay familias que se dedican a fabricar sarapes -

con lana blanca y negra de sus ovejas, de los poli os venden los huevos, de 

cabra venden la leche, con los cerdos obtienen la carne, pero m6s bien los 

tienen para que se coman los.sobrantes. 

Los chichimecas afirman que San Isidro les ense1'16 c6mo orar 

la tierra, adem6s de c6mo construir corrales para los animales. 

La cacerTa era muy escasa y s61 o lo hacran en ocaciones. 

Es posible inferir que por la cantidad tan pequel'la de ani~ 

les domesticas, la erra de ástas no contribuye grandemente a su economía 

(Driver 1963). 

Cabe sella lar que si 1 os antiguos chichimecas fueron cazado-
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res es· importante describir sus armas: el arca estaba canstruTdo de madera de -

membrillo, las cuerdas eFan de tripos de vaca, el eje de la flecha también -

era hecha de la misma madera y la punta de 1 a flecha era de obsidiana y las -

dos estaban atadas por medio de nervios humanos de victimas de guerra; la fle

cha la deco roban con una pluma en la ranura, amarradas a la mitad del eje, -

la flecha y el arco median aproximadamente 50 cm. 

Concerniente a los tipos de trampa que utilizaron, se mencio 

na que consistían en una mal la redonda de fibras de maguey con un palo; cuan

do el animal estaba bajo la red, el cazador le jalaba una cuerda para tirar el 

pal o y la red caía sobre el ave, a esta trampa le llamaban trampa de pójaro. 

También tenían otra trampa para a11inules pequel'los a 1 a que le llamaban ratone 

ra; consistía en una plancha de piedra sostenida por un dlaparador hecho de m~ 

d era en forma del número cuatro con una semil a en su interior para atraer a la 

presa. 

En el siglo XVI se menciona que el arco y la flecha eran las 

armas de la guerra, aunque también usaron la jabalina los chichimecas de la 

Sierra Occidental, la jaba! ina abarcaba aproximadamente dos terceras partes 

de la talla total del chichimeca; 1 a macana era también usada, excepto por 

los habitantes de 1 a zona septentrional, media cerca de una vara de longitud en 

cuyo extremo iba insertada una p iedro redonda o una pieza de obsidiana, la 



42 

llevaban atada, sujeta a la mui'leca. Al parecer algunos chichimecas utilizaban 

clarto tipo de hacha de sil ice, muy poroso, can cabeza y el borde afilado esta 

hacha tenia un corte profundo y redondo donde se afianzaba el mango; esta de; 

cripcicin coincide con las encontradas en tumbas del este de Jalisco junto con c~ 

chillos y 1 onzas de obsidiana de varios tamai'los y fornas. Esta región fue habit':!._ 

da por los guamares y en el la ocurrieran algunos ataques guachichiles (Powell, 

1985). 

En 1956 1 os hombres cazaban exclusivamente con pisto! as y el 

arco s6lo sirve de juguete para los nil'los. 

Los pastores usan 1 a honda oún paro el oi'lo de 1956 y por medio 

de los piedras se controlo al rebano. 

En ese ol'lo tadovio vendion metates en lo ciudad de Son Luis de 

lo Paz, San Miguel Allende y Del ores Hidalgo (Driver, 1963). 

En 1 a actualidad 1 o mayor parte de lo población se dedica ru 

trabajo del campa, Según se observa en los datos proporcionados por el censo 

de 1985, llevado o cabo por el Centro Coordinador Indigenista de San Luis de 

la Paz, en donde se describe el número de personas y su ocupación: 

Ocupación 
- peón de campo 
-empleado de establo 
-pastores 
-al bal'liles 

No. de Personas 
330 
15 
8 
5 
2 



-tractorista 
-vaquero 
-velador 
-chofer 
-mec6nico 
-adobe ro 
-cargador 
-encargado de la bomba 
-hojalatero 
-comerciante (tienda) 
-comerciante (nopal) 
-comerciante (flores) 
Personas sin sal ario agricul tares y ,o, recolectores de 
frutas silvestres para la venta y consumo 
Per$0nas que se dedaran sin ocupación a la fecha -
del censo por varios factores. 

El salario diario promedio por persona era de $ 77. 50 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

22 

43 
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9) Demografía. 

Se ignora el número de individuos que constituyeron el congl~ 

merado de tribus chichimecs; solo se sabe que en l·a época prehisp6nica esta -

bon formados por 1 os tobosos, que según la versi6n de los espaf'loles, fue el gr'!_ 

po más rebelde y aguerrido; los guamares, los guachichiles, los otomíes del nor 

te los cazcanes y los borrados. Todos estos grupos sumaban varios miles. En la -

guerra contra 1 os espaf'loles fueron muert= muchos hombres, mujeres y nil'los; v~ 

ríos miles má,, apresados y sometidos a la esclavitud o desterrados, perdiendo -

sus casas que fueron saqueadas y quemadas. Pero no sol amente 1 a guerra con -

tribuyó al colapso demográfico, también fueron importantes la esclavitud y la 

inanición que acabaron con los poblaciones chic:h imecos del desierto, y las en

fermedades traídas por los espai'loles, desconocidas por los indígenc:s, que nunca 

antes hobian padecido males como la viruela, el sarampión, el cólera, el tifus 

y 1 a disentería. 

Grupos que habían resistido tres siglos de lucha contra el inv~ 

sor y que habían sobrevivido a la esclavitud y a los métodos genocidas, fue

ron presa de estas enfermedades. Se tienen datos de que en 1873, en una re

gión en que se habían concentrado mós de mil guachichiles censados por el -

gobierno colonial y 1 as misiones que contribuían a su sotenimiento, sólo so -

brevivieron cinco personas o una epidemia de viru ala. De esta forma se fue ge~ 
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tondo el exterminio de 1 os chichimecas. 

En 1967, el grupo de 1 a Mi si6n de Chichimecas sum6 cerca de 

un millar de indígenas y paro 1975 esto cifrahobiaoumentodo 01939, de· 

los cuales 892, 0·1eo el 60 %, eran bil ingÜes. Este porcentaje es adn mayor 

dado que entre los mono! ingues se tomaran en cuenta 1 os nil'los, sin especifi

car su edad. Para 1981 se ha calculado una poblaci6n de 1600 habitantes 

(Vózquez, 1982). 

En el censo de 1980 el nlJmero total de habitantes censados 

fue de 1477. 



h) Organización Social. 

la organización social, en su mayor parte, no hobía pasado de la f~ 

milia primitiva, de lo ranchería o de la base tribal; excepto en el sur de la zo -

na cazcan (Powell, 1985). En general las tribus del norte eran más pequei'ias -

que las del sur (Kirchhoff, 1943 (b) ). La sucesión de los caudillos se relizaba -

mediante el asesinato, el desafío o la elección. La poligamia caracterizaba a 

las tribus del norte y la monogamia a las del sur; entre los guamares y los gua -

chichiles , la esposo tenía mayor libertad que en otras partes. Había matrimo -

ni05 tanto intratribales como intertribales. los matrimonios entre las tribus ser -

vían para hacer la paz, o bien, era la causo de los guerras (Kirchhoff 1943 

(b) ). 

Para los guamares, guachichiles y zacatecos la organización socio

poli'Hca estaba básicamente relacionada con la guerra; aún así, su respeto a la -

autoridad de 105 jefes no ero muy grande, todos los indicios parecelJ sei"ialar un -

cambio hacia una mayor organización social y poli'Hca por la inclusión de los -

grupos sedentarios y una mayor cohesión bajo el efecto de la invasión espai'iola 

(Pcmetl , 1985). 

Todos los miembros de la familia tenían una actividad determinada··: 

mientras los hombres se dedicaban a la guerra, lo caza y la pesca, los nif1os, -

las mujeres y 105 ancianos se dedicaban a la recolección y a los demás menesteres 



que fisicamente no requerían de mayores esfuerzos o riesgos. 

Los habitantes de la Misión de Chichimecas, a pesar de tener probli:_ 

mas internos actúan con sentido unitario, rppio de un grupo que procede de un -

mismo origen y conserva una misma tradición. Todavía observa la marcada influ

encia que tienen los ancianos dentro de la comunidad en la solución de sus pro -

blernas (Vázquez 1982). 
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i) Relacione~ lnterétnicas. 

A 1 tratar 1 as relaciones interétnicas, es preciso recurrir a la -

definici6n de un grupo étnico;"asr un grupo étnico es 6quel, que se caracteriza 

por tener una lengua propia, por compartir un conjunto de valores tradicionales 

y costumbres que se encuentran invol ucrodas en una red m6s o menos sólidas y 

permanentes de relaciones social es (familiares, económicas, pol!licas y rel i

giosas). A veces se fortalecen con rasgos biol 6gicas o racial es o supuestos, -

pero ésto no siempre es el caso" (Instituto Nacional Indigenista 1978). 

U na étnia no siempre permanece est6tica, esto se puede ob -

servar en el caso de 1 os chichimecas, en el que en tiempos prehlsp6nico, se 

observó una migraci6n muy importante, por lo cual resulta interesante desta

car los grupos con quien tuvo contacto; a continuoci6n se cita algunos de el los: 

El caudillos X61 otl se cosa con 1 a princesa Tomlyauh Tamiahuo, Veracruz. 

Visitan Oztoc, Cempoallón, Teotihuacan. 

Conquistan Tula y se tol tequizan. 

Porte del grupo funda Tlaxcalo. 

Algunos se van con 1 os totonacos y 

Otros se unen con los matlatzincos. 

En cuanto a 1 os chichimecos de 1 a meseta del norte, en San Luis 

de lo Paz, se forma una "frontero" durante el siglo XVI, donde se llevo a -
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cabo un mestizaje entre africanos, europeos e indígenas. En lo actualidad 

entre los habitantes de Misión de chichimecas y lo pobl aci6n mestizo de -

San Luis de 1 o Paz y de otros lugares de 1 a zona, dado el grado de acultu

ración de los primeros, son omistosQS, sin mayores conflictos, ni actitudes 

discriminatorias, lo cual se revela en el hecho de que, como se ha dichq son 

frecuentes los matrimonios entre miembros de ambos grupos. Ello no impide 

el que algunos mestizos se refieran o los indfgenas tildándolos de indolen

tes. 

En un barrio al oeste de San Luis de lo Paz, habitan perso

nas de quienes se dice que son descendientes del grupo guochichil, que se d! 

dican o lo el abo ración de cerámico y fabricación de materiales de constru~ 

cióºn como tabique y tejo y sobre los cuales no existe mayor información. 

Los relaciones con este grupo san también buenas, aunque poco frecuentes. 

A los fiestas, que se llevan o cabo en Misión de chichimecos, 

llegan indTgenas especial istos en cu rociones mágicos-religioso, procedentes 

de 1 o reg16n de Son Miguel de Allende y Guono¡uoto, cuyos servicios son muy 

apreciados. Se cree que son de ascendencia otomr (Vázque z 11982) 
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Vl.-GENETICA Y POBLACIONES 

U. Genética de poblaciones es el estudio de los frecuencias e interac:_ 

cianes de los genes en una población, entendida como una unidad con dotación 

común de material genético, o bien un grupo de organismos que se reproducen 

entre si'y comporten un mismo conju .nto de genes, cuyos alelos tienen rela

ciones dinámicas entre si' y con el medio ambiente en que viven. Giertos fac

tores. tales como: la selección natural , mutaciones, deriva génica, desvia

ción meótica y las migraciones, tienden a alterar las frecuencias génicas cau

sando así' cambios en la población (Gardner 1900, Strickberger 1978), 

El efecto total del ambiente sobre la reprot'ucción de las combina

ciones genéticas constituyen la selección natural , o lo que es- lo mismo, mo

dela la variación genética que presenta una población; los factores ambienta

les operan poro favorecer la reproducción diferencial de ciertos alelos o com

binaciones génicas sobre otras que se presentan en la población, 

En muchas ¡:¡oblaciones pequellas p21eden ocurrir fluctuaciones en las 

frecuencias de ciertos alelos o combinaciones de genes completamente al azar, 

aún cuando las condiciones ambientales sean castantes, estos fluctuaciones 

constituyen la deriva génica , la cual hoce sentir su impacto a través de los 

efectos aleatorios sobre la variación génica que de modo normol se presenta 
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en la población • 

Un cambio en la frecuencia génica puede producirse por un incremen

to de cualquiera de los alelos presentes, o bien por lo aparición de nuevos ale

los mediante cambios espontáneos (mutación), La mutación es, ee última ins

tancia la fuente de nuevos alelos y combinaciones genéticas, 

O!To factorque puede alterar las frecuencias alélicas en una pobla

ción es cualquier irregularidad en el mecanismo de la desviación meiótica, fe

nómeno al que se llama desviación meiótica. 

La mutación no es el ánico mecanismo para in!Toducir genes nuevos 

en la población, una población puede recibir alelos mediante migración de 

una población cercana que presenta una frecuencia génica completamente di

ferente, este intercambio modifica efectivamente las frecuencias de los alelos 

cuando las poblaciones reproductoras se separan parcialmente o totalmente du

rante el tiempo suficiente para adquirir frecuencias notables, di~tintas pare 

los mismos alelos. Ciertas características físicas del medio ambiente, como 

la pres·encia de rfos e islas representan modelos poro cierto grado de aislamien

to que procede a migraciones en!Te animales superiores. La significación de 

las migraciones en la modificación de frecuencias olé licas depende del grado 

de aislamiento de las poblaciones implicadas. La migración es una fuente de 

variación similar a la mutación en .el sentido de que unos alelos pueden ser 



más efectiva en la modificación de las frecuencias alélicas, ésta tiende a 

atenuar o acentuar los efectos de la selección natural sustituyendo a los ge

nes eliminados por la misma {Gardner 1980, Strickberger 1978). 
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la migraci6n de las grupos no es solo un hecho biológico del acto de 

poblar, sino que es tcmbién parte integrante de la estructura biológica del con

junta de todas las regiones habitados. las migraciones se dan por el estímulo 

del ambiente natural así como la disposición interna a reaccionar ante él con 

un cambio de lugar. El crecimie.nto de las poblaciones, la exponción de las 

mismas, el incremento de la densidad así como el mejoramiento de la "capa

cidad de sustento del suelo", y el agrandamiento del espacio vital son conse

cuencia de la migraci6n • 

Es evidente que el proceso migratorio actúan diversos factores, y en 

general, con distinto grado de participación; la longitud de las rutas recorri

das y el número de emigrantes , se refiere, en primer lugar, a los grupos o 

individuos que en breve tiempo dominan grandes distancias, o sea quienes 

presentan gran velocidad migratoria para recorrerlas {Schwidetzki, 1955). 

En México el fenómeno de las migraciones en la época prehispánica 

fue de importan.;ia primordial en la evolución cultural, estableciendo nuevos 

contacatos entre grupos étnicos diferenies que trajeron como consecuencia el 

desarrollo de unos y el retraso de otros formándose capas dominantes en los 
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pueblos o fusión de las étnias en una nueva, con características propias 

(Kirchhoff, 1940). Por todo lo anterior se comprende la importancia de tener 

medios que nos den información sobre las migraciones y sobre las distancias 

entre cada grupo étnico, en tal casa los dermatogrifos son de suma importancia. 

En el grupo chichimeca el fenómeno de las migraciones juega un pa

pel muy importante en el estudio de su biología v los chichimecas del presente 

estudio .son actualmente el único grupo representante de todos los que en la an

tiguedad se nombraban como tales, debido a que permanecieron aislados y de• 

jaron de ser nómadas, asentándose permanentemente en San Luis de la Paz. 

El estudio de las patrones dermatogli'ficos de ellos es sumamente importante ·pues 

pennitirá establecer las comparaciones con los grupos étnicos que se suponen 

tenían un origen común, también permitirá determinar las posibles rutas de mi

gración y sus repercusiones en la genética de las poblaciones comparadas. 

Por tanto la presente investigación tiene por objeto, compro -

bar si el análisis de las lineas dermopopilares funcionan como marcador de las 

d istanclas bioantropológicas estre el grupo mestizo y el grupo chichimeca: en

tonces, si los chichimecas poseen, componente genético diferente, producto 

de un aislamiento ambiental o cu ltural1 pueden presentar diferercias dermato -
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g lificas con respecto al grupo mestizo. D e ocurrir é;te, los patrones der -

matoglificas pueden ser un método para evaluar las distancias bioantrapol6-

g icas que separan a los grupos. 
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Ylr .- DERMATOGLIFIA. 

Las líneas dennopapilares presentes en la epidermis especializada 

que se localiza en la palma de los manos y en las plantos de los pies (dermoto -

glifos), presentes únicamente en los prima.tes , incluído el hombre, tiene una -

organización compleja de surcos y crestas dérmicas, dando como resultado parro

nes dermopapilares distintivos de cada ser humano, pero con una elevada varia~ 

lidad, estos permanecen sin modificación en el individuo. El término dermotogl.!_ 

fos fue inlToducido por Harold Cummins en el ai'lo de 1922 y su significado viene

de las raíces "derma" piel y''glyphis" grabado (Cummins y Midlo 1943). 

Los líneas dérmicas se desarrollan entre la decimosegundo y decimo -

sexta semana de gestación, su presencia y organización está determinada por he

rencia multifactorial. Ambas características pueden ser alteradas por factores -

ambientales presentes durante la vida inlTauterina, químicos como el alcohol o 

fármacos (Talidomida) y bilógicos como el virus de la rubeola (Penrose, 1 %9). 

A pesar de la elevada diversidad de los patrones dermatogli'tica&, en 

1968 L.S. Penrose estandarizó la nomenclatura de los patÓmll!tros dermatogli'fi -

cos, estableciendo así los parámelTos cualitotivos y cuantitativos. 

A continuación se describen los parámetros palmares más importantes. 

Paro la descripción de los diversos patrones dermotoglificos es naces!:!_ 
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VII".- DERMATOGLIFIA. 

Las líneas dermopapilares presentes en la epidermis especializada 

que se localiza en la polma de las manos y en las plantas de los pies (dermato -

glifos), presentes Únicamente en los prima.tes , incluido el hombre, tiene una -

organización compleja de surcos y crestas dérmicas, dando como resultado patro

nes dermopapilares distintivos de cada ser humano, pero con una elevada varia!:! 

lidad, estos permanecen sin modificación en el individuo. El término dermatogl!_ 

fas fue introducido por Harold Cummins en el al'lo de 1922 y su significado viene

de .las raíces "derma" piel y''glyphis" grabado (Cummins y Midlo 1943). 

Las líneas dérmicas se desarrollan entre la decimosegunda y decimo -

sexta semana de gestación, su presencia y organización está determinada por he

rencia multifactorial. Ambas características pueden ser alteradas por factores -

ambientales presentes durante la vida intrauterina, químicos como el alcohol o 

fármacos (Talidomida) y bilógicos como el virus de la rubeola (Penrose, l 969). 

A pesar de la elevada diversidad de los patrones dermatoglfficos, en 

1968 L.S. Penrose estandarizó la nomenclatura de los patómmtros dermatogli'fi -

cos, estableciendo así los parámetros cualitativos y cuantitativos. 

A continuación se describen los parámetros palmares más importantes. 

Para la descripción de los diversos patrones dermatogli'ficos es neces~ 



rio localizar las distintas zonas palmares, así como la numeración de los dedos, 

los mismos que a continuacion se describen: 

- El dedo 1 c01Tesponde al dedo pulgar y el cinco al me~ique. 

-Región hirotenar: se encuentTa en la base del dedo mef\ique, limitado por los -

bordes cubital, proximal y por las regiones interdigitales y tenar. 

-Región tenor: se localiza en la base del dedo pulgar, limitada poi" el pliegue -

lo~itudinal radial, la región hipotenar y los bQl'C!es cubital y radial. 

-Región interdigital 11: se localiza en la base del dedo dos y tres, limitada por 

el trirradio a y b. 

-Región interdigital 111: Se encuentra en la base de los dedos tres y cuatro limi

tada por los trirrodios by c. 

-Región interdigitol fV: esta limitada por la base de los dedos cuatro y cinco a

sí como las trirradios c y d (Fig. 4) 

PARAWETROS CUANTITATIVOS.- En la descripción de los patrones dermopop.!. 

lares, algunos son métricamente observables tales camo: 

Aberi\Jra de los Angules 
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En la base de la palma de la mano y de los dedos se encuentra una 

conformación llamada trirradio, o zona de unión de tres líneas dermopapilares; 

dos cortas y una larga que corresponde a lo línea principal, en la base de los -

dedos se encuentran otros trirradios: a, b. c y d correspondiendo el 11
0

11 ol dedo 
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FIG 4 Regiones J?almares y Digitales. 

57 



58 

índice, las !erras restantes a las dedos siguientes y el "t" al de la base de la pal

ma de la mano, al unir el centro del rrirradio "t" con "a" y "d" se forma un tri-ª.n 

gulo cuyos ángulos son: atd,tda y dat, para el análisis se suma el ángulo atd de 

la mano derecha con el de la izquierda, y así se obtiene el parámerro a conside

rar (Fig. 5) 

Recuento a-b 

Es el número de líneas dermopapilares del centro del rrirradio "a" al 

centro del rrirradio "b", al igual que en los ángulos se suman (Fig. 6) 

Suma total de líneas 

Se traza una recta desde el centro de cada figura dactilar hacia su -

correspondiente rrirradio, se cuentan las líneas dénnicas que crucen con esta rec:_ 

ta, .y este valor de los diez dedos, se suma. Cuando la figura es un espiral hay 

más de un rrirradio, y en tal caso, se considera el número mayor. A las cm::os se 

les considera un valor igual a cero. (Fig. 77) 

Patrón de intensidad digital o indice de Cummins. 

Corresponde a la suma de los trirrodios presentes en los parrones digi -

tales de ambas manos 

Indice de solida de líneas 

Consiste en sumar los valores de la posición de salida de las líneas -



FIG. 5 

FIG. e 

Esquema que muestra la abertura de los 

ángulos: atd, dat y tda. 

Se muestra el conteo de lineas a-b 
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principales A y D. 

Altura del trirradia 

Es la relaci6n entre la longitud total de la palma de lama 

no y la altura del centro del trirradio t, expresado en o/o. 

Indice de variaci6n s2 

La suma de los cuadrados del conteo de cada uno de los diez 

dedos, menos una décima parte del cuadrado del valor del recuento total • ., 

de lineas. 

PARAMElROS CUALITATIVOS. 

Es tos parámetros, se refieren general mente a la des cripci6n 

de los pattones dermatoglificos. Un patrón dermatoglrfico, es un conjunto de -

lineas dermo papilares, las que toman un ordenamiento y conforman una figura-

o bién forman un campo abierto, el cual estó formado por lrneas paralelas -

sin 11 egar a formar una figura. Las figuras pueden ser: una asa, un espiral y 

un orco, éstas pueden localizarse tanto en las regiones palmares como docti-

lares (F igs. 8, 9, 1O,11 y l 2); también quedan incl urdas las salidas de las Ir-

neas principal es 

ASA - Es el conjunto de lineas dermopap ilares en el cual , '!.. 

na de énas que forma el trirradio, hace un giro de 180° y queda cuNada, par~ 
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FIG. 9 Patrón P.ipotenar mas frecuente en ia 

Pobiaci6n Chichimeca. 
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FIG.II ~·igura Presente en la Hegi6n 

Interdigi tal. lII. 
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Impresiones y figure~ de l.oa patronea 

Dig:t tal.ea : 

Dedo I ESPIRAL (ASA DOBLE) 
Dedo II ESPIRAL ASIMETRICA 
Dedo III ARCO SIMPLE 
Dedo IV ASA CUBITAL 
Dedo V ASA Rl\DIAL 
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lelo y opuesto a las dem6s; cuando el oso se abre hacia el borde cubital de -

lo mono / se designa como osa cubital, y si obre al borde radial se denomino 

aso rodiol 

ESPIRAL. - Este patr6n dermatogl ifico puede estar formado por 

dos a sos ó bien puede formar un espiral, cuyos trirradios pueden quedar e

quidistantes o bien ser asimétricos. 

ARCO. - En esto conformaci6n, las lineas son poralel as, lag! 

ramente curvadas y sin trirradio. 

Sali.da de lineas principales 

La 1 inea principal, conformo el trirradio, y tiene un final , 

al que se 1 e llamo sol ido de lineas, termina hacia los bordes de la palma

da lo mano; así, por ejemplo, si termina hacia el borde radial, la salida S!_ 

r6 en po1ici6n 1, lo mismo se indica poro las dom6s posiciones { Fig. 13) 

PI legues 

Los pliegues no se consideran como dermatoglifos, sin embar

go se lncl uyen en los investigaciones dermatoglificas. Se forman al mismo -

tiempo que éstos y corresponden o los puntos de uni6n de lo piel con, los tei! 

dos subcut6nec&. 

Los pliegues m6s free uentes son: el 1 ongitudtnol radial, tras

verso proximal, y trasverso distal En lo fig. 14 se muestran los diferentes tipos 

de pliegues, según lo closificaci6n de Purvis y Smith (Golnores, 1987). 



FIG. ¡3 
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~~Lineas Principales.~ Las letras: 

a,b, c, d y t muestran los trirradios, las 

letras mayusculas corresponden a la salida 

de las lineas, loo números indican la zona 

de la palma de la mano. 



FIG. r4 Pliegues Palmares. 
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PLIEGUES EN TRANSICION A TRASVERSO 
PALl'.AR 

PLIEGUE DE SIDNEY 
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Vlll.-APLICACION DE LA DERMATOGLIFIA. 

En 1900, Edward Henry por primero vez utilizo a los dermatoglifos en 

la identificación personal. Su aplicación en lo Antropología, y como auxiliar en 

el diagn6stico, clínico del síndrome de Down se inici6 por Harold Cummins a -

principios de siglo. A partir de entonces se ha tratado de determinar las ventajas 

de su utilidad como una posible ayuda en el diagnóstico de algunas enfermedades 

hereditarias. En Biología, sirve poro la determinación de la cigosidad gemelar y 

también en aspectos evolutivos de los primates. 

Las característicos de los dermatoglifos antes sei'!olados los hacen ser 

una fuente importante para la Antropología, ya que, son marcadores de los dis -

toncios existentes entre los grupos étnicos·, además de proporcionar información 

sobre las migraciones, principalmente en México, país donde florecieron un sin-

número de grupos étnicos, de los cuales no todos han sido estudiados. A continu~ 

cién se mencionan los parámetros dermatogli'ficos investigados en algunos grupos 

étnicos da México. 

-moyas y locandones: Salida de líneas principales, figuras en el área•: hipotenar 

tenar,digital e interdigital.Además de figuras plantares por Cummins, H en 1930. 

- tarascos: Salida de líneas principales, figuras en regiones: hipotenar, tenor, 

interdigital, dactilar, e índice de Cummins, por Leche, H en 1936. 

-aztecas: Salida de líneas principales, figuras en regiones: digitales, hipotenor 



71 

tenar e interdigital por Leche, S. en 1936. 

-mixtecos y zapotecas: Solida de líneas principales , figuras en regiones: digital 

interdigital ,hipotenar, tenor por Leche, S. en 1936. 

- mayas : Salida de líneas principales , figuras en las regiones: interdigital, hif>C!. 

tenar , tenar., por Steggerda, S. en 1936. 

- mayas: Pliegues, por Serrano en 1979. 

- huicholes: Un total de 17 parámetros en las palmas de las manos, por Césarez en 

1982. 

- otomíes: Un total de 17 parámetros en las palmas de las manos, por Luna,G. en 

1985 

totonacos: Un totol de 17 parámetros en las palmas de las manos, por Galnares, A. 

en 1987. 

-ocuiltecos: Un totol de 17 parámetros en las palmas de las manos, por López, A. 

en 1987. 
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IX.-MA1ERIAL Y METODO 

Las impresiones dermopaoilares de la presente investigación, fu':_ 

on tomadas a un gruoo de la Misión <le Chichimecas,oertenecientes al municipio 

de San Luis de la Paz Guana¡uato. 

Se tomó un total de 92 impresiones palmares y dactilares de las 

cuales se seleccionaron 80 se recha21:non los casos· en que hubo duda,acerca

de que tanto los oadres como los abuelos fueran oriundos del lugar,asi como las -

de los individuos emoarentados,además de aquellas que no reunran las caracterfs 

tic as tecnicas oara su análisis posterior. 

De estas,41 co rresoon·dieron al sexo mase u lino ,cuya edad flu=. 

tuÓ entre 8-68 anos,con un promedio de 18.3;para el sexo femenino el total fué 

de 39 y~a edad osciló al igual que en sexo masculino de 8-68 anos,con un pr<:._ 

medio de 21. 1. 

Lo técnica que se siguió para la obtención de las imoresiones 

fue \a de tinta so luble en agua descrita oor Figueroa y Como os (1972) . 

De cada una de las impresiones,los resultados obtenidos fue

ron comparados con las de otras etnias estudiadas del grupo macromixteco que 

son: ocuilteco (L6pez, 1987),otomr (Luna, 1985),mixteco ( Leche,1936),y ZOP<:._ 

teca ( Leche, 1936) y estadísticamente co n los resultados descritos en una po_ 
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blaci6 n urbana mestiza (Figueroa y col., 1986). De cada una de 1 as muestras se a-

nalizó un total de 17 par6metros dermatoglificos,9 cuantitativos y 8 cualitativos 

de acuerdo con lo: descrito por Cummins y Middlo (1943} y Penrose (1968}.Estos-

fueron 1 os siguientes: 6ngu los, atd, tda y dat ,recuento de lineas, a-b y suma to.~.:, 

tal, al tura del trirradio t , indice de variación s2, indice de Cummins o patrón de 

intensidad digital,patr6n de intensidad palmar;de los cualitativos: salida del as li-

neas principales A, B,C y D, 1ndice de salida de las 1 ineas principal es, figuras dig.!_ 

tal es, figuras en regiones pal mares, tenor, hipotenar, e interd igitales y otros datos 

tales como (ausencia de trirradios, trirradios accesorios y trirradio de borde}. Fina!_ 

mente, aunque los pi iegues palmares no son dermatagll'Fos siempre estos son conside-

radas en su an6lisis por lo que este estudio tambien los abarc6, utilizando 1 a el~ 

sificaci6n de Purvis, Smith y Menser (1968). 

En e:l an6lisi s estadTstico para los patrones cuantitativos fué utillz~ 

da la pruebo t de "Student" y para 1 os cualitativos con la" x2 " (ji cuadrada}. 
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X.- RESULTADOS. 

SEXO MASCULINO 

PARAMETRO S CUANTITATIVOS. 

A 1 evaluar 1 a abertura de las 6ngulos 6ngulos atd, tda y dat 

en la población chichimeca de 41 individuos se obtuvieran los s igulentes resu!_ 

todos: 

Para el 6ngul o atd un promedio de 91 .45°, con una desviación 

estandar ± 11.84 al comparar este resultado con el valor obtenido en el grupo 

control X= 85.14 '±. 7.65, aplicando la prueba de t Student, se obtuvo una 

P ¿.001 TABLA 1 

Para el tda en el grupo chichimeca se obtuvo un X= 157 .15° 

± 7 .27 que al compararse con el valor obtenido en el grupo de los mestizos 

l< = 160.74° ;I:. 5.29 dio una · PL. ,02>.01 

El óngulo dat áel grupo chichimeca mostr6 X= 110.85 ±:8.59 

se obtuvo una ligera diferencia con respecto al valor p romedlo, que resultó en 

el grupo mestizo ( ~= 114.30) , por lo que no correspondió o una signific~ 

tividad TABLA l. 

~~~:_~: Este par6metro en el grupo chichimeca presentó 

un promedio de 79.90 muy similar al valor descrito en el grupo mestizo que Fue 



.. 

de X=Sl.54±.10.71, resultó la diferencia no significativa TABLA 11. 

~total -~-lineas: Este par6metro en el grupo chichimeca 

presentó X= 12.54 ±. 2.54 sin diferencia significativa al compararse con el 

grupa mestizo TABLA 11. 
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Indice de sal ida de lineas: En la población chichimeca con un 

promedio de 23.26 ± 3.41 con resul todo na significativo al comparar:se con el 

grupa mestizo que fue X= 25.33± 3.22 TABLA lll. 

A lt~-~i:!!"!.~ Esta presentó un incremento de 15.60 % -

con respecto al valor obtenido en el grupo mestizo ( X= 27 .82) TABLA 111. 

lndi=.«:... de var!_?_:ión s2
: E n el grupo del presente estudio se ob

tuvo un X= 243.46 ±.169.41 el que, por su desviación tan amplio y par su si-

militud con los valores descritos para la población mestiza no mostró diferen -

cias significativas TABLA IV. 

PARAME1ROS CUALITATIVOS. 

Salida de Linea A: E n ambas manos se obtuvo una P .;t..001 ---------- . 
para la mano derecha por el incremento de salidas en las pa~iciones 2,3, y 4 

TABLA V (a). 

Sal ida de 1 inea B : Para ésta se obtuvo una significatividod de 

.p .(.·.J)5;. .02 por el aumento en las salidas 5 11 y 7 para la mano derecho y pa-

ro la izquierda Pt. .001 causado por el incremento en los posiciones 5' y 5 11 
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TABLA V (b). 

Sali~~~-=-!..~!..~~~S: Se obtuvo una significatividod P .OOl 

para la mana derecha, por el incremnto en la posición S" y 7, no asr en la -

mano izquierdo en 1 a cual no mostró diferencias significativas TABLA V .(c) 

~~-~-1.!,n~_!?_: En esta lineo se obtuvo una significati

vidad de P ¿ ,001 para la mano derecha y para la mano izquierda una .PL. -

.;OS?. 02, par el incremnto de salidas en la posición 7 • 9 y 11 TABLA V (d). 

Figuras digitales: Como puede observarse en la tabla VI se a~ 

tiene una diferencia significativa en el dedo V de la mano derecho con una 

p·.,L" .• 05-7.02 por un incremento de asa cubital, en ambas manas, correspan -

diente a una P.i. ,001 para la mano izquierda. 

Fig~~_!:i región hip ~~ Para este par6metro, tanto mano 

derecha como izquierda se obtuvo una P L ,001 por el incremento de campo 

abierto TABLA VII. 

Fig~e la región t.=~~: Una P 4-~01 > .001 para la mano -

izquierda P L .001, causadas por el aumento de la combinación asa radial/ 

vestigi al, respectivamente TABLA VII. 

Regiones inter~gitale~: En la región interdigital 111 de la ma

no derecha se obtuvo una .P t. .OS >.02 y en la región interdigital IV en ambas 

manos se obtuvo diferencias significativos para la mano derecha una P L .P2;;. 
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.01 y la mano izquierda :p.i:. .Ol>,001 TABLA Vil. 

PI iegues palmares : Se obtiene una P L. .001 por la presencia -

de un incrementa en las combinaciones: normal/ transición, transversa palmar,/ 

transverso palmar, transicióry" trans ieió n. TABLA VIII. 

Oatas accesorios: En la tabla IX se observa una P ;.::. .001 en ----------
la mano. izquierda par la ausencia del trirradio c en un 9 .76 % en la pobl a -

ció n chichimeca. 

SEXO FEMENINO 

PARAMETROS CUANTITATIVOS 

Angulo atd: El grupaindTgenapresentóuna X=93.07° ± 

12.48 y en el mestizo del mismo sexo X= 86.56° + 8.46, la diferencia obse:_ 

vado corres pendió a una P ·¿,, .01 7 .001 Angulo _!?_:a :E. n el grupo chichimeca 

X= 158.04° ± 7 .6, la diferencia observada no fue significativa. Para el 6ngu-

lo dat: En el grupo chichimeca se obtuvo una X= 109.12° ± 9.72 y en lapo -

b loción mestiza de X= 113.54° + 6.68 obteniéndose una P..! .01.,. .001 a 

causa de esta diferencia TABLA l'. 

~~a-l:r: Para este par6metro el grupo indígena presentó 

X=75.76 ±10.69 yen el mestizo X,,¡·79.0+ 9.8 las desviaciones en ambos 

grupos son muy semejantes por lo que no existió una diferencia significativa 

TABLA 11' 
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Suma total de lrneas: En los individuos de la pobl aci6n estu 

diada se obtuvo X= 131 .6 -t 41 .65 mientras que en el grupo mestizo el -

valor de este par6metro correspondi6 a un X= 122.70 .±54.0 resultados en -

los que se observa una diferencia importante, pero que la amplitud de las -

desviaciones estandat no se observa una significatividad TABLA 11' 

Indice de Cummins: En los chichimecas X= 12.69 ;J: 2.27 y 

en los mestizos X = 12.48 :1;3.43, resultados can diferencia que no es sig

nificativa TABLA 11' 

Indice de salida de linea~_e!:!~:!e.~!s_: Como puede obser -

varse en la tabla 111' los valores promedi.:i de ambÓs poblaciones, así como 

desviaciones estandar pr6cticamente son sem ejantes por lo que no existe di 

ferencias significativas. 

A hura de!_~irradio t : En el grupo estudiado se obtuvo X= 

45. 96 ;!; 12. 93 y el grupo mestizo el promedio fue igual a 31. 32 ± 11 .44 

lo que nos da una diferencia significativa con P l. .001 TABLA U 1' 

Indice de variaci6n S2: Como puede observarse en la tabla -

IV' , los promedios y los desviaciones en ambas poblaciones no muestran -

diferencias significativas. 

PARAM ElRO S CUALITATIVOS. 
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Salida de la 1 ineo A: En ambos monos se obtuvo una PL. .001 

por el incremento de solidos en los posiciones 1 y 4 TABLA V' (o). 

Salida de la lineo B : En esta linea se obtuvo una significa!!_ 

vidad . · P .t.: ·• Oh.001 por el incremento de salidas en 1 o posición 5" para 1 a m~ 

no derecha, una P t.. .. 01 7 .001 por el incremento de sol idos en la posición 

5' y 5" para la mano izquierda TABLA V' (b). 

Sal ida de 1~1 ineo ,S:: Se observa que para la mano derecha la 

.'.P .t. .01 > .001 par el incremento -de salida en la posicl6n 7 TABLA V' (c). 

Salida de la IT~2..E: Al igual que en la ITneo anterior presa~ 

ta una significatividad "'!!l. :02>.001 para la mano derecho:i, por el Incremento 

de salidos en la posición 9, TABLA V' (d). 

Figu!.as digitale'!...: En el dedo 1 y 111 se obtiene 

causada por un 47 .36 % de espirales y 97 .43 % de asa cubital respectivc:mente, 

el dedo 111 de la mano izquierda presenta una signiflcatividad p..& ~017 .05 

TABLA VI'. 

Regi6n hipotena!:...: Se observa para ambas manos una P ¿ .001 

por la presencia del patrón denominado campo abierto TABLA VII'. 

Reg~!!.~' Al igual que el par6metro anterior se presentó -

una P L .001 a causo del incremento de los patrones: asa proximal, asa radial/ 

asa proximal, asaraclial / vestigial y figuras vestigiales TABLA VII' 
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Reg~terdigital: En la región interdigital 111 de la mano 

izquierda se obtuvo p- L ,05·7.02 y en el espacio interdigital IV de 1 a ma -

no derecha se obtuvo p' L.. .01 7 .05 TABLA VII' 

PI iegues polmar!!!_.: Para estos se obtuvo P ¿_ .Ob-.001 por la 

presencia de los pliegues: transición / transición, transverso palmar/ transver

so palmar TABLA VIII' • 

Datos accesorios: Para ambas manos no se presentan diferen

cias significativas en los datos accesorios TABLA IX'. 



POBLACION 

CHICHIMECA 
(n~41) 

MESTIZA 

(n=lOO) 

POBLACION 

CHICHIMECA 
(n ::39) 

MESllZA 

n = 100 

TABLA 1 ANGULOS: atd, Ida y dat. SEXO MASCULINO DE INDIVI
DUOS CHICHIMECAS DEL MPO. DE SAN LUIS DE LA PAZ, -
GTO. Y POBLACIO N MESTIZA URBANA. 

A NGULO atd total (D + 1) ANGULO tda total (D+ 1) ANGULO dat total (D+!l 
MEDIA O.E. RAINlGO MEDIA O.E. RANGO MEDIA D. E. RANGO 

91.45 11.84 57.5-130 157.15 7 .27 143-179 110.85 8.59 87-123 

85 14 7.65 71-109 160.74 6.29 143-180 .114.30 7.78 90,..129 

p./.. .001 P ~ .02 >.Ol .·.NS 

TABLA I' ANGULOS atd, tdo y dat. SEXO FEMENINO DE 1 NDIVI -
DUOS CHICHIMECAS. 

AMGULO gtd total (D+f) ANGULO Ida totgl (D+!l ANGULO dot total {D+ll 
MEDIA D.E. RANGO MEDIA D.E. RANGO MEDIA O.E. RANGO 

93.07 12.48 72-118 158.04 7.6 141-172 109.12 9.72 92-130.5 

86.56 8.46 65-114 159.94 7.48 145-178 113.53 6.68 98-129 

P . .(. .'.01 >.001 N.S. p . ..::. .• 01 >.001 



Pó8LAcioN 

CHICHINECA 
{ n ...41 ) 
MESTIZA 
(n = 100) 

Pó8tACióN 

cAlcAIMECA 
( n::: 39) 
MESTIZA 
( n ::.100) 

TABLA 11. PAlRON DE INTENSIDAD DIGITAL RECUENTO a-b Y SUMA TOTAL 
DE LINEAS DIGrTALES SEXO MASCULINO. 

PA'IRON DE INTENsibAb bid. (b+I) RECÜENfó a =b (O.¡. I) sOMA TOTAL DE LINEA olG. (OH) 
MEOIA o.E. RANGO IV\EblA o.E. RANGO FJEbiA o.e. RANGO 

12.54 

13.35 

2.54 

3.26 

9-19 

4-0 

79.90 

81,54 

10.09 

10.71 

59-104 

64-119 

139.48 

146.20 
.. N. • 

52.55. 

48,47 

TABLA 11' • PAlRON DE INTENSIDAD DIGrTAL RECUENTO a -b y ·StJMA TOTAL 
DE LINEAS DIGITALES SEXO FEMENINO. 

35-229 

35-235 

PATRÓN DE INTENSIOAD biG. RECUENTO a - 6 ( 0 .. 1) sOMA TOTAL DE LINEAS bid. (o+ i) 
MEDIA o.e. RANGO IV\EbiA D.E. RANGO MEDIA O.E. RANGO 

12.69 

12.48 

N.S. 

2.27 

3.43 

10-18 75.76 

0-19 79,00 

. N.S. 

10.69 55-100 

9 .00 . 62 -114 

131.6 

122.70 

: N,S • 

41.65 32-205 

54,00 0-243 



POBLACION 

CHICHIMECA 
( n = 41 ) 

MESTIZA 
( n =. 100 ) 

PóelAcióN 

CH !CH IMJ:CA 

( n :39) 
MESTIZA 
( n::: 100) 

TABLA 111 INDICE DE SALIDA DE LINEAS (A+ O) ALTURA DEL TRIRRADIO t. 

INDICE DE SALIDA DE LINEAS (A~ O) ALTURA DEL TRIRRADIO t 

M:DIA o.e. RANGO MEDIA O.E. RANGO 
23.26 3.41 16-30 43.42 11.99 23.84-61.97 

18 -32 27.82 13.07 3.94 -77.ffl 

N.S. P <. 001 

TABLA 111' INDICE DE SALIDA DE LINEAS (A to O) ALTURA DEL TRIRRADIO t 
SEXO FEMENINO. 

INDICE DE SALIDA DE U NEAS (Á +D) ALTURA DEL iRIRRADió t. 

NlblA o.E. RANGO IJEblA o.e. RANGO 

23.25 3.78 18 - 35 45. 96 12.93 25.9 - 68.85 

24.69 :3.83 18 -38 31. 32 11.44 5.83 - 70.95 
<· 



POBLACION 

CHICHlfv'ECA 
( n "'41 ) 

.v.i:STIZA 
( n = 100) 

POBLACION 

CHICHINECA 
(n:39) 

MESTIZA 
( n :.100) 

2 
TABLA rl. INDICE DE VARIACION ( S ) 

MEDIA O.E. 

243. 46 169.41 

213.79 170.42 

N.S. 

SEXO MASCULINO. 

RANGO 

6.6-756 

24.1-964.4 

TABLA IV'. INDICE DE VARIACION ( s2 ) SEXO FEMENINO 

NEDIA O.E. RANGO 

227.91 152.13 6.5-854.4 

219 48 159.22 17.6-606 

N.S. 



TABLA V (a) FRECUENCIA (%) DE SALIDA DE LA LINEA A 
SEXO N\ASCULINO. 

PosiclóN CHICHIM.ECAS í\líEsrlzos 

1 2.43 46.34 o.o 1.o 
2 o.o 19.41 1.0 a.o 
3 12.19 21.95 62.0 79.0 
4 00.48 12.19 10.0 3.0 
5' 2.43 o.o 27.0 9.0 

11 2.43 o.o o.o o.o 

M.o. p "- . 001 M.l.P :\; . OOl 

TABLA V (b) FRECUENCIA (%) DE SALIDA DE LA LINEA B 
SEXO N\ASCULINO 

Pos le ION CH lcH liVíEcAS iVíEstlzos 

3 o.o 2.43 o.o o.o 
4 2.43 2.43 o.o o.o 
5' 9.75 46.34 17.0 32.0 
5" 51.21 41.46 29.0 37.o 
7 36.58 7.31 52.0 31.0 

9 o.o o.o 2.0 o.o 

M.O. p <·,05 .. t• ~. 02 M.1. P <.. 001 



TABLA V (e) FRECUENCIA(%) DE SALIDA DE IA LINEA C 
SEXO MASCULINO 

PóslclóN cAICHli'V'IECAS l'V1Esnz os 

D D 

o 14.63 12.19 13.o 23.o 
4 o.o 2.43 o.o o.o 
5' 2.43 2.43 o.o 1.0 
5" 19.51 41.46 22.0 26.0 
7 34.14 31.70 17.0 25.0 
9 29.26 9.75 48.0 25.0 

M.o. h: • 001 M.1. . N.s. -

TABLA V {d) FRECUENCIA (o/o) DE SALIDA DE LA LINEA D 
SEXO MASCULINO 

1>os1c10Ñ cRlcRli'V'IECAS i'V'IEsTIZOs 

7 26.82 53.65 21.0 29.o 
9 36.58 36.58 26.0 43.0 
n 36.58 9.75 53.0 28.0 

M.o. p l:: • 001 M • .I.. p c::: .• o, > .. 0.2 



TABLA V' (a) FRECUENCIA (%)DE SALIDA DE LA LINEA A 
SEXO FEME NI NO. 

POSICION CHICHIMECAS MESTIZOS 

o ·o 

1 5.12 61 .53 2.0 
2 o.o 12. 82 o o 
3 10.25 12. 82 56. (1 
4 82.05 10.25 '20..:0 
51 o o o.o 22.0 

11 2.56 o.o o.o 
] ] o a 7 56 o.o 

M.O. p L.. .001 MI p ¿_ 

TABLA V' (b) FRECUENCIA (%)DE SALIDA DE LA LINEAS 
SEXO FEME NI NO. 

12.0 
2.0 

65.0 
14.0 
7.0 
o.o o o 

001 

J>OSICION CHICHIMECAS MESTIZOS 

o o o 2.56 o.o o.o 
3 o.o o.o 1.0 o.o 
4 o.o 12.82 o.o 1.0 
5' 12.82 '35.89 27.0 47 .o 
5" 58.97 38.46 26.0 32.0 
7 25.64 10.25 45.0 20.0 
9 2.56 o.o 1 .o o.o 

M.O,. p <: :01 '> .001 M.I. p L. .001 



TABLA V' (e) FRECUENCIA (%) DE SALIDA DE LA LINEA C 
SEXO FEMENINO. 

POSICION CHICHIMECAS MESTIZOS 

D D 

o 5.12 10.25 12.0 
5' 2.56 7.69 1.0 
5" 17.94 43.58 19.0 
7 51. 28 30.76 26.0 
9 23.07 7.69 42.0 

M.D. p < .01 > .001 M.I. 

.. 
TABLA V' (d) FRECUENCIA (%) DE SALIDA DE LA LINEAD 

SEXO FEME NI NO. 

13.o 
2.0 

27.0 
34.0 
24.0 

N.S. 

POSICION CHICHIMECAS MESllZOS 

7 
9 

11 

M.D. 

17.94 
58.97 
23.07 

48.71 
41 .02 
10 .25 

20.0 
36.0 
44.0 

M.I. 

34.0 
47.0 
19.0 

N.S. 



TABl.A VI. FRECUENCIA (%) DE FIGURAS DIGIT.Al:ES SEXO KASCULINO. 

ASA CUBITAL ASA RADIAL ESPm.AL .ARCO 

DEDO l&ANO CH ll CH lll CH NI CH 11\ 

I Derecha 31.70 38.0 o.o o.o 68.29 62.0 o.o o.o 

Izquierda 4l..46 48.0 o.o o.o 53.65 51.0 o.o l..O 

II Derecha 46.34 39.0 l.7.0 20.0 31. 70 .36.o 4.87 5.0 

Izquierda 4l..46 44.0 24.39 l.3.0 24.39 34.0 9.7') 9.0 

III Derecha 9~.24 77.0 o.o o.o 7.31 l.9.0 2.43 4.0 

Izquierda 87.80 74.0 o.o 2.0 7.31 l.9.0 4.87 5.0 

IV DareGha 56.03 43.0 o.o 2.0 43.90 53.0 o.o 2.0 

lzquiurda 65.85 4'}.o o.o l..O 34.14 ')l.O 
I 
o.o 3.0 

V Darecha 92.68 78.0 o.o o.o 7.31 22.0 o.o o.o 

Izquierda 92.68 84.0 o.o o.o 7.31 15.0 o.o 1.0 

14.D. N.S. N.S. ·.N.S. .N.S. p . .(. .05 ».02 

11.. I • ;N.S. N.S• N.S p ~.OOI N.S. 



TA:BlA ·n~ FR'!DCUENC!A (%) JE FIGURAS DIGITA!.1"S Sl!:XO J;'EME111Nó 

ASA CUBITAL ASA RADIAL ESPIRAL ARCO 

DEDO Y.ANO CH NI CH N\ CH N\ CR N\ 

I Derecha 25.64 48.o o.o o.o 74.36 49.0 o.o 3.0 

Izquierda 41.02 41.0 o.o o.o 58.97 "·º o.o 4.0 

Il Derecha 56.41 so.o 5.13 10.0 28.20 30.0 10.25 10.0 

Izquierda 48.71 41.0 12.82 17.0 33.33 32.0 5.13 lo.o 

III Dereeha 97.43 76.0 o.o 2.0 2.56 17.0 o.o 5.0 

Izquierda 89.74 63.0 o.o o.o 7.69 l.9.0 2.56 B.o 

IV Dere•l:la 74.36 61.0 o.o 2.0 25.64 36.0 º·º l.O 

I:aquierda 61-54 60.0 o.o 1.0 38.46 36.0 o.o 3.0 

V Dereeha 94.87 87.0 o.o o.o 7.69 11.0 o.o 2.0 

Izqvierda 92.30 88.0 o.o o.o 7.69 8.0 º·º 4.0 

K.D. p· < .o!j:;¡. .• 02 N.S. P <. .• os:>.02 ·N.s. N.S. 

K.I. N.S. N.S. p <.10 ?'.05 ·x.s. .N.S • 



TABLA VII FRECUENCIA (%) DE LAS FIGURAS EN LAS REGIONES 
PALMARES. SEXO MASCULINO. 

REGION 

1 .- HlPOTENAR 

Asa Radial 
Arco Radial 
Asa Radial/ Arco Proximal 
Figuras Vestigiales 
Campo Abierto 

M.O. /M.l. 

11.-lENAR 

Asa Radial 
Asa Radial/ Asa Proximal 
Figuras Vestigiales 
Vestigial / As a Pre>Omal 
Asa Radial /Vestigial 
Asa Radial/ Espiral 

~ M.O./ M.I. 

111.- INTERDIGITAL 11 

Frecuencia de Figura 

IV. - 1 NlERDIGITAL 111 

Free uencla de Figura 

M.O./ M.I. 

V. -1 NTERDIGITAL IV 
Frecuencia de Figura 

M.O. /M.I. 

CHICHIMECAS 

Der. 

2.43 
2.43 
o.o 
o.o 

34.14 

p ,,_ .001 

4.87 
12.19 

2.43 
4.87 
7.31 
o.o 

p . .: 

o.o 

29.27 

.• 01· 

l:zq, 

8.78 
o.o 
2.43 
2.43 

23.39 

o.o 
9.í5 
7.31 
4.87 

19.51 
4.87 

>- .001 

o.o 

12.20 

p' ..¿ .• os. ::;., .02 

70.74 87.81 

p <. .• 02" ;:.. .01 

MESTIZOS 

Der. 

5.0 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

5.0 
3.0 
1.0 
o.o 
o.o 
o.o 

1.0 

47.0 

48.0 

Izq. 

6.0 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

P.e...001 

12.0 
10.0 
3.0 
o.o 
o.o 
o.o 

P.t..001 

1.0 

22.0 

N.S. 

66.0 

P < ·;Ol' >. .001 



TABLA VII' FRECUENCIA ("/o) DE LAS FIGURAS EN LAS REGIONES 
PALMARES. SEXO FEMENINO. 

REGION CHICHIMECAS MESllZOS 

1.- HIPOTENAR 

Asa Radial 
Asa Proximal 
Asa Radial / Asa Proximal 
Arco Rodial 
Campo Abierto 

M.D./M.I. 

.11.-TENAR 

Asa Proximal 
Asa Radial 
Asa Radial/ Asa Proximal 
Asa Radial/ Asa Cubital 
A so Radial/ Vestig ial 
Vestigial 

'M.O./ M.1. 

111.- INrERDIGITAL 11 

Frecuencia de Figura 

IV.- 1NTERDIGITAL111 

Frecuencia de Figura 

Der. Izq. 

5.12 12.82 
2.56 o.o 
2.56 o.o 
o.o 2.56 

33.33 46.15 

p ¿. .001 

1 0.26 o.o 
o.o 5.13 

10.26 33.33 
2.56 o.o 

5.13 10.26 
10.26 5.13 

p .t. .001 

o.o o.o 

25.64 10.26 

Der. 

7.0 
25.0 

4.0 
o.o 
o.o 

3.0 
3.0 
3.0 
o.o 
o.o 
o.o 

1.0 

38.0 

Izq. 

10.0 
25.0 
5.0 
o.o 
o.o 

p~ .001 

2.0 
9.0 

14.0 
o.o 
o.o 
o.o 

p L .001 

1.0 

27.0 

~.:~.:P.:L~.:!:. __________ .:..:. ---~·-~:: ______ ----- ------------- __ !-.':..~-'~-~-·-~---

V.- INTERDIGITAL IV 

Frecuencia de Figura 71.8 82.05 54.0 67.0 

M.D./M.I. p <( ,10 .> .05 N.S. 



TABLA VIII FRECUENCIA (%)DE PLIEGUES PALMARES 
SEXO MASCULINO 

llPO 

Normal/ Normal 
Normal/ Transición 
Normal/ Transverso Palmar 
Transicióry' Transición 
Tra:;sverso Palmar/ Transverso Palmar 
Transverso Palmar/ Transición 
Sidney/ Sidney 

CHICHIMECAS 

43.90 
24.39 
o.o 

12.19 
17 .07 
o.o 
2.44 

p '- ,001 

TABLA VIII' FRECUENCIA('%) DE PLIEGUES PALMARES 
SEXO FEMENINO 

TIPO 

Normal/ Normal 
Normal/ Transición 
Normal/ Transverso Palmar 
Normal/ Sidney 
Transicióry' Transición 
Transicióry' Sidney 
Transictóry' Transversa Palmar 
Transverso Palmar/ Transverso Palmar 
Sidney/ Sidney 

,CHICHIMECAS 

46.34 
14.ó3 
7.31 
7.31 
9.76 
2.44 
2.44 
4.88 
o.o 

. MESTIZOS 

79.0 
11 .o 
2.0 
3.0 
o.o 
5.0 
o.o 

MESTIZOS 

76.0 
13.0 

1.0 
1.0 
4.0 
o.o 
o.o 
o.o 
2.0 

p <: .01 .,. .001 



TABLA IX FRECUENCIA {°..b) DE DATOS ACCESORIOS 

SEXO MASCULINO. 

DATO CHICH !MECAS 
D 1 

Presencia de d' 9.76 12.2 
Presencia de c' 2 .44 4.BB 
Presencia de a' 2 .44 o.o 

MESTIZOS 
D 

9.0 
1.0 
o.o 

Ausencia de c 14.63 9.76 13.0 

Valar de : d', e', e M.D. N. s. 

Valar de: d', c M.I. N.S. 

TABLA IX' FRECUENCIA {%)DE DATOS ACCESORIOS 

SEXO FEMENINO. 

DATO 

Presencia de d' 
Presencia de a' 
A usenc io de c 

Valor de : d', c 

Valorde: c 

CHICHIMECAS 
D 1 

2.56 
o.o 
2.56 

M.D. 

M.I. 

o.o 
2.56 
7.69 

N.S. 

N.S. 

MESTIZOS 
D 

5.0 
o.o 

12.0 

12.0 
o.o 
o.o 

23.0 

N.S. 

N.S. 

8.0 
o.o 

13.0 

N.S. 

N.S. 



TABLA X CóMPARACI O N DE LOS PARAMETROS CUANTITATIVOS 
ENTRE EL SEXO MASCULINO Y FEMENINO. 

PARAMETRO CHICHIMECAS CHICHIMECAS 
Sexo M Sexo F 

Angulo atd 91.45 93.07 

Angulo tda 157.15 158.04 

Angulo dat 110.85 109.12 

Recuento a- b 79.90 75.76 

Suma total de lineas 139.48 131.6 

Patron de intensidad digital 12.54 12.69 

Indice de salida de 1 ineas 23.26 23.25 

Altura del trirradio t 43.42 45.96 

Indice de variaci6n 243.46 227.91 

No. de individuas 41 39 



97 

XI. -DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Teoricamente se define a un grupa étnico o etnio ,del griega

"etno"tribu o raza,al conglomerado de individuos que situados dentro de uno o 

más paises,poseen una serie de rasgos hist6ricos,culturales y linguisticos que

los diferencian del resto de los habitantes de dicho p ais o paises. 

En el caso de México,empero se han considerado como grupos 

étnicos a los llamados "grupos indígenas" distinguibles por su lengua, elemento 

único tomado en cuenta para su clasificación, por lo que la lengua y grupo étni

co se c:onsiderar6 como equivalentes,a ello ,se al!ode el mestizo, que habla el -

castellano y que constituye la gran moyo ria de nuestro población y posiblemente, 

el moscogo grupo que se local izo en el municipio Múzquiz Coahuilo. De acuerdo 

a este criterio linguistica se considero oficialmente (Instituto Nacional lndige

nisto),que hay en México 56 grupos indígenas o etnias sobrevivientes de los nu -

me rosísimos que existían antes de la conquista (1. N.1., 1982). 

O esde el punto de vista genético, una etnia es un grupo de in -

dividuos curo dotación génico colectivo,denominodo gene pool, acervo o fondo 

génico que difiere de 1 de otros grupos • Los miembros de una ro-za más o menos 

montie nen sus diferencias a pesar del transcurso de las generaciones, yo que un 

aislamiento geogr6fico o cultural hace que el intercambio génico entre ellos 

y los miembros de otros razas sean de poca magnitud. 
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O tras consideraciones de es te estilo pueden conducir a la si

guiente definici6 n, Rozo: subdivi si6n de la humanidad m6s o menos aislada

geogrofico ,.o culturalmente cuya dotación génica colectiva (acervo génico) di

fiere de todos los dem 6s. 

Exceptuando el razonamiento de que 1 a diversidad racial ti':_ 

ne una base genética y que no est6 acondicionada exclusivamente por el am-· 

biente, 1 a antropologTa frs!ca ha intentado determinar 1 as variaciones fenotTp.!_ 

cas que caracterizan a los diferentes grupos racial es en, principalmente de tipo 

som6ticas como el color de la piel y del cobello, la forma del pelo, narTz y labios, 

la cantidad de vello corporal,1 a prominencia de 1 os pómulos asT como la tal la 

y otros caracteres independientes de los fact6 res clim6ticos, alimentarios y cu!_ 

tu rol es en los que se desarrol Ion los grupo: humano s. Otras corocteristicos 

onalisados son los grupos songuTneos o los diversos grupos de hemoglobinas 

Según Sara Holt (1966), la conclusión de Gol ton (1968) referente o las difere~ 

cías raciales de los patrones dermotoglrficos hasta choro observadas son estadT~ 

ticos,siguen siendo vdl idas y éstos no pueden determinarse si no es o merced -

de uno cautelosa paciencia y manejando grandes poblaciones. 

En el caso porticul ar de los grupos étnicos de México la el a

s ificoci6n de éstos en base o su afinidad linguTstica; Swadesh distribuye a las 

56 etnias existentes en cinco grandes grupos que son: macramayo, macroyuma, -
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macromixteco , macronahua y tarascos. Los chichimecas, objeto del presente -

estudio, corresponde al tercero de éstas, encontrándose relacionados con el -

pame, matlatzinca, ocuilteco, macl ame, mozahua, atomí, popo loca, chocho, 

mixteca, mazateca, cuicateca, amazgo, trique, el iatino, zapoteca, huave y 

chinanteca. 

La clasificaci6 n de los grupos étnicos en base al lenguaje no 

puede aceptarse como diferencia biol6gica y los hallazgos de la antropología 

física no han sido concluyentes par lo que de acuerdo a las caracterfsticas bi~ 

lógicas de 1 as 1 íneas dermopapil ores, el análisis de los patrones dermatoglífi

cos de·este grupo y sus similitudes a diferencias con respecto a otras etnias del 

grupa mocromixteco pc;>drían ser útiles ca mo marcadores de la presencia de una 

diferencia biol6gica entre ellos. 

Can relación a los resultados del estudio de los diversos par~ 

metros dermatoglíficos cuantitativos comparados con diversas etnias del grupo -

mocromixteco y de los mestizos tenemos lo siguiente: 

El ángulo atd en el sexo masculino. Su abertura, cuyo pro

medio resultó de 91 .45° fue casi semejante al valor descrito en los ocuiltecos, 

91 .61° ( López
1
1987) y diferente del valor observado en los otomíos estudiados 

por Luna (1985) cuyo promedio fue de 98.0° así como de los descritos en los z~ 

potecas y otomíes estudiados por Leche (1936). Un resultado si mi lar se observa 
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en el sexo femenino, con una mayor semejanza en la ab.e,rtura del ángulo atd 

descrita en los oto míes, sin embargo en este sexo, el grupo chichimeca presenta 

una mayor similitud con los otomíes. Pro el ángulo tda en el sexo masculino la -

seme¡anza mayor, es con el grupo mestizo (m" X= 160.74;ch X= 157.15) mie~ 

tras que los valores de este parámetro con respecto al de los ocuiltecos y otomíes 

practicamente es seme¡ante (oc X = 151.0; ot X = 150. 15). En el sexo fe -

menino el resul todo es seme¡ante entre chichimecas y otomíes (ch X = 158. 04; 

ot X = 158.42), ocuiltecos y mestizos (oc X = 152.10;; m X = 159.94). En el 

ángulo dat en el sexo femenino, la diferencia menor del grupo chichimeca fue -

con los mestizos (4.4 ° ) significativa y la más importante correspondió con res 

pectoalosocuiltecos (ch X= 109.12;ocX =117.63). 

Con respecto al recuento o-b en el sexo masculino se obtuvo -

una diferencia importante en el promedio de nuestro grupo (79. 90) en relación -

al promedio descrito en los ocuiltecos (88.66), mientras que al comparar los re

sultados descritos en los otomíes y zapotecas, la diferencia no llega a 5 líneas -

(este parámetro no ha sido analizado ni en mixtecos, zapotecas ñ matlatzinacas, 

por lo que no se pueden comparar). 

En el sexo femenino el recuento a-b presenta valores seme -

¡ante.1 en ocuiltocos, otomíes y mestizos encontrándose estos, en un ranga de -

75.8 a 82.3 líneas, diferencias sin mayor importancia. 

..... 
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1 a suma total en el sexo masculino no muestra una diferencia entre estas etnias 

asr el promedio de nuestro grupo (139.4) es semejante al descrito en otomres

(138.3) (Zavala, 1971) y diferente del valor descñ to en 1 o población del mismo 

grupo estudiado por Luna (1985) cuyo promedio fué de 155.7,pudiendose -

considerar como uno diferencia intergrupol con iespecto a los chichimecas.Por 

el contrario se observa que exrste uno mayor semejanza entre chichimecas y o

cuiltecos cuyo promedio fu e de 135.8 y difiere también del valor sef'lolodo en 

el grupo mestizo (146.2) ,lo que apoya que sea una diferencia importante. 

Por:último con respecto a este par6metro,se observa también dif.erencias con 

los zapotecas estudiados por Zavola ( 1971 ) cuyo promedio fue de 126.2. 

Este p or6metro en los ocuil teco s del sexo femenino presenta 

un promedio de 117 .66,en los otomres de 134.5, en los chichimecas de 131.6 

y en los mestizos de 122.6, con el aridad se observo la diferencia existente -

con respecto a otomTes y mestizos. 

Para el rndice de Cummins ,en el grupo chichimeca del sexo

masculino se obtuvo un promedio de 12.54 que presentó diferencies importan

tes unicamente con 1 os resultados descritos por Luna (1985) en los otomTes 

( ~= 18.64 ), los promedios sef'lalan que hay uno homogeneidad en cuanto a 

los tipos de patrones en estos etnios con excepc16n de este grupo. 

En el sexo femenino este par6metro,cuyos promedios en los 
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grupos mostizo y ocuilteco fueron de 12,48 y 13.5 respectivamente, no mues 

tren diferencias importantes. 

El indice se salido de lineas princip oles en el sexo masculino, 

comparado con los promedios obtenidos en ocuiltecos,. o tomíes y el grupo me~,!_i 

zo presento uno gran homogeneidad con una diferencio m6ximo de 3.24 con r<l!. 

pecto a los ocui ltecos, la que quedo dentro de los amplios limites de 1 a des -

vioción estandar. Un resultado semejante se obtiene en el sexo femenino para 

este mismo por6metro el que se encuen Ira en un rango de 23 .25 en los chichime 

cas, a 26.88 (mínimo) a los otomíes, diferencia de poca importancia, 

La posición de lo altura del trirradio t, descrita en valores -

porcentuales, presenta en abos sexos un valar semejante (masculino X= 43.4; , 

femenino X= 45.9) que na difieren de manero importante con respecta a la d'::! 

crito en acuiltecos y atomíes en ambos sexos, pero que muestra uno difer.en!l.ia -

significativo can respecto o lo obtenido en lo población mestizo (masculino 

X - 27.8; femenina X = 31.3) lo que indico que la posición axial del trirrodio 

t es el rosg a caracterí'stico de estos etnias y que esta se altero can el mestizaje, 

que queda representado con la población urbana. 

Finalmente con respecto o los por6metras cuantitativos, el. in -

dice de variación s2 seflala, par la varianza existente entre el recuento de ca

da uno de las figuras dactilares, que existe uno disminución gradual de su valor 
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entre las etnias del grupo mocromixteco y del mestizo, con el siguiente 6rden: 

ch- m- oc- ot, en el sexo masculino lo diferencio mayor del grupo chichimeco 

fue con respecto al otomi (65. 7) mientras que en el femenino esto fue con los -

ocuiltecos (39.27). los resultados obtenidos en los otomies y mestizos ( ot X= 

219.80; m X= 219.48) indican que en ellos existe una vorioci6n r:noyor en el -

conteo digitol..individuol siendo lo diferencio mayor en el grupo otomi. No se -

observan· dlferenc íos entre sexos en el grupo chi:: himeco yo que existe uno gran 

homogeneidad en los promedios paro cado uno de los diversos por6metros cuanti

tativos y la diferencio mayor corresponde al Tndic:e de varice i6n s2 • Esto signifi-

ca que. a·nivel dermatoglffico, con respecto a estos par6metros, no existe uno dife 

renacia sexual, TABLA X. 

Dentro de los par6metros cualitativos en diversas investigacio

nes dermotoglíficas en grupos étnicos (leche1936; luna, 1985; Galnores, 1987; 

lópez, 1987) describen diferencias significativas respecto o la posici6n de los s~ 

lides de los lineas principal es y al comparar este parómetro con· los valores des

critos del grupo mocromixteco se observo lo siguiente: que en el grupo chichimeca 

del sexo masculino, en lo mano derecho, lo f6rmulo bósio::a de solida, lo corres -

pendiente o 4, 5", 7 , 9,que difieren de lns pres~ntes en el resto de los etnias. 

Así, losocuiltecostienen lo f6rmulode4,7,9 ,·11: losotomies4,5", 9, •ll, 

los mixtecos 5', 5", 9, 9 y los zapotecos 5', 5" 9, · 11 diferentes en reloc16n o 

ch = chichimeco; m = mestizo; oc = ocull teco; ot = otomT 
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los mestizos cuya fórmula es 3,7,9, 11.En la mono izquierdo,en los chichimecas 

de 1,5" ,5" , 7 que difiere de las fórmulas de los otros grupos ,en lo linea A y D 

así tenemos en ocuiltecos 4,5",7 / 9;en otomies 4,5",5", 9,en zapotecos 3,-

5",7, 9 y en los mestizos 5",7,9, 11.En el sexo femenino, paro la mono dere

cha,la fórmula en el grupo chichimeca es de 4,5",7 ,· 9 semejante a lo observada 

en ocuiltecos,otomies y diferente a la descrita en- el grupo mestizo que es de 3,7, 

9 , 11. Para lo mano izquierda lo fórmula de los chichimecos es de 1,5" ,5" , 7 

en el otomr 4,5" ,7 , 9 y en el mestizo 3,5" ,7 , 9 .Esto sei'iolo· qu'e. en,lo mono 

derecho del sexo masculino existe una mayor deferencia que se distribuye con el 

siguiente orden: ch- ot-mi-oc-zo-m ,mientras que paro lo izquierda seria:ch-ot;

mi ,m-oc, za. 

En el sexo femenino para la mano derecho, la distribución corre.! 

pende o: ch,oc,ot-m y para la izquierda: ch-oc,ot-m, lo que sei'ialo para los ch!_ 

chimecos una mayor semejanza con respecto o ocuiltecos y una mayor diferencia 

con los mestizos. 

Entre sexos en el grupo chichimeca tenemos lo siguiente,en lo 

mano derecha,de los hombres: 4,5" ,7 ,9 mono derecho mujeres 4,5", 7, 9 mano i~ 

quierdo hombres 1,5,5",7 mono izquierda mujeres 1,5" ,5",7; lo que ruevamen

te nos indica la gran homogeneidad dermatoglifica en ambos sexos de este grupo. 

mi = m lxteco s ; za = zopo teces 
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Con respecto a las figuras digital es tenemos las siguientes obse:. 

vaciones,al comparar las frecuencias de ambas manos obtenidas de los chichimecos 

con respecto a los otomies observamos lo siguiente: un incremento de asa cubital 

en los 1 O dedos de ambas manos en el grupo chichimeca con respecto a los otomies 

en el sexo masculino,en el que predomina el asa radial principalmente en el dedo 

11 de la mono derecha e i:zquierda,asT corno los arcos • 

Comparando con los acuiltecos tenemos un incremento de asas

cubitales en el grupo chichimeca en los dedos 111 y V mano derecha 111,IV y V de 

la mano izquierda,de asas radial es en el dedo 11 de ambas manos ,acompañadas 

por una disminución de espiral es en los dedos 111, IV, V de ambas manos; con res

pecto a los zopotecas la diferencia es en cuanto a un incremento de espirales en 

elodedo 11 de la mano derecha,111,IV y V de lo mano izquierda. Al comparar con 

los mixtecos tenemos que la diferencia básica estiiba en una disminución de esp!_ 

roles en los dedos 11, 111, IV y V mano derecha y 11, 111 y V de lo mano izquier

da. Con respecto al grupo mixteco una disminución de asas cubitales en los dedos 

11, 111 y IV mano derecha 11 y IV de la izquierda, finalmente como se observa 

en la TABLA VI con respecto al grupo mestizo unicamente se obtuvo significativi, 

dad en el incremento de espirales en el dedo V de la mono derecha y en el dedo 

IV por la presencia de asas cubitales en la mano izquierda, TABLA Vl. 
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A 1 co mporor los resultados en el sexo feme ni no con el grupo 

otomíy los del presente estudio observamos en este último un incremento de '= 

piroles en todos los dedos; con respecto o los ocuiltecos lo diferencio es menor 

y dentro de ellos se puede sei'lolor poro el oso cubital un incremento en los de -

dos 111 y IV de lo mono derecho de los chichimecos y uno disminución de espir~ 

les en los dedos 111, IV y V y 111 en lo mono izquierdo. Finalmente con respecto 

o los mestizos uno significotiviodod en el dedo 1 .mano derecho por el incremento 

de espiroles y en el dedo 111 mono izquierdo por el mayor número de osos cubita

les. 

En cuanto o los patrones palmares del sexo moscul ino, en lo 

región tenor se han descrito un el evado porcentaje de figuras en diferentes 

etnias, osr en los zopotecos (Zovolo, 1971)obtiene un 29 % , en los ocuiltecos 

un 44.9 % (López, 1987) en motlotzincas 45.5 % (Z oid, 1982) y en otomies un 

76.8 % Luna (1985), valores que difieren del porcentoje observado en el grupo 

del presente estudio cuyo promedio es de 38.0l 0/o poro ambos monos. De los -

grupos descritos solo en los ocuiltecos y otomres se hoce uno descripción det~ 

! lodo de codo uno de los patrones, siendo significativo el campo abierto patrón 

que generalmente quedo conformado cuando se tiene la presencio de un trlrra

dio ten posición axial, los resultados descritos en todos estos etnias difieren de 

manero significativo P <.. .001 respecto o lo frecuencia de éstos en la población¡ 
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mestiza en la que se describe la presencia de campo abierto lo que quedo de 

acuerdo con la posici6n proximal del trirradio t, 

Con respecto o los patrones de lo región hipotenar en éste 

mismo sexo tenemos que desde el punto de vista porcentual, su distribuci6n de -

las distintas etnias estudiadas es la siguiente: matlatzincas (Zaid, 1982) 4.5 % 

zapo tecas (Zavala, l 97\) 12.0 %, mestizos (Figueroa, l 986) \7 .O%, chichime -

cos, 38.9 %, ocuiltecos 49.9 % (L6pez)987), otomies (luna, \985) de estas -

frecuencias la combinoc Ión aso radial/ asa proximal es la de mayor predominio 

tanto en los ocuiltecos, otomies, mestizos como chichimecas siendo mayor su 

presencia en la mano derecha que en la izquierda las figuras vestigiales llnicas, 

presentanporcenta¡es muy elevados (N.O 17.85 %1 MI 32.14%) en el grupo -

otomr (Luna, 1985) mientras qua en los ocui ltecos como en los chichimecas se 

observaron combinaciones de osa radial o aso proximal. El patrón vestigio! no -

est6 descrito en la pobloci6n mestiza. 

En el sexo femenino enea ntrCl'l1os la siguiente frecuencia oto

mTes 90.4 % oc:ulltecos 53.3 % chichimeacs 53.5 % mestizos 33 % ruevamen

te al igual que en el sexo masculino no fue descrita en la población mestiza y 

cuya presencia podemos atribuir nuevamente a la posición axial del trirradio 

t. 

En la región hipotenor del sexo femenino, la frecuencia de P<!_ 
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trenes tiene la siguiente dis tribuoción: mestizos 17 %, chichimecas 38. 9 %, ~ 

cuiltecos 39.9 %, a semejanza del sexo masculino, el patrón predominante -

en todos los grupos mencionados es lo configuración asa radial/ asa proximal 

en un mayor porcentaje en la mano derecha que en lo mano izquierda, seguida 

del patrón vestigio! simple en una frecuencia muy importante en el grupo otomi 

(N.O 19.23 %; MI 34.61 %) mientras que en los ocuiltecos y chichimecas se -

describe combinado asa radial con vestigio!. 

Los patrones interdigitales predominan en la región IV con el 

siguiente ordenamiento porcentual: ch- oc- m- ot, en !a región 11 se observen 

diferencias en su frecuencia de la mano derecha con respecto o la izquierda sie~ 

do menor en es ta ól tima. Los patrones interd igitales en estas etnias predominan 

las regiones interdigitales IV y 111 siendo mayor en la primera en el grupo chi,

chcimeca siguiendo el grupo de ocuiltecos, mestizos y otomies. 

En cuanto a la presencia o ausencia de trirradias accesorios d' 

el de mayar interés, observando porcentajes semejantes de alrededor del 10 o/o 

en los o tomTes en los mestizos y en los chichimecas diferenci6ndo se del valor 

obtenido en los ocuil tecas que es del 3 %. La ausencia del trlrradio tanto en 

los otomTes, ocuiltecos como en los chichimecas presentó un porcentaje menor 

al descrito en la población mestiza. En el sexo femenino en cuanto a los tri -

rrodios accesorios no se encuentran diferencias importantes. 
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Finalmente en relaci6n a las pliegues palmares en el sexo 

masculino se observa que tanto en las atamies, y ocuiltecos y chichimecas exis

ten en ombas manos, un incremento significativo en la frecuencia de los pli! 

gues en transici6 na transverso palmar dispuestos unilateralmente como bilateral

mente. En el sexo femenino el resultado es semejante a lo descrito en los hom -

bres con un incremento en todas las etnias respecto al grupo mestizo de los -

pliegues en transici6n a transverso palmar y del pi iegue transverso palmar, tan

to unilateral como bilateral. 

Los patrones dermatogl rficos del grupo chichimeca-ionaz mue'!.. 

tran diferencies graduales con respecto a las otras etnias de 1 grupo macromixte_ 

co estudi odas que podemos atribuir a su aislamiento cultural y ambiental, producto 

de su lento y dlffcil proceso de acu lturaci6 n,observando en estas diferencias una 

mayor distancia can respecto al grupo otomr y uno semejanza mayor con respecto 

al grupo ocuilteco. 

Lo significatividad obtenida al comparar 1 as patrones del grupo 

chichimeca con 1 o po bl aci6n mestiza urbana, nos indican el efecto biol 6gico

sobre las 1 ineas dermopapilares de las intercruzas de las diversas etnias de Méxi 

coy con el grupo conquistador de nuestr.:> territorio. 
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