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“ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL  
DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS” 

 

DATOS NACIONALES 
 
 • En México, poco más de seis millones de personas de 5 años y más hablan 

alguna lengua indígena, la mitad son mujeres. 
 

• La población hablante de lengua indígena está compuesta principalmente por 
niños y jóvenes: 52.5% tiene menos de 30 años.  
 

• En el país se hablan más de 85 lenguas indígenas; el náhuatl, maya, las 
lenguas mixtecas y zapotecas agrupan poco más de la mitad de los hablantes.  

 
• La población hablante de lengua indígena se concentra principalmente en los 

estados del sur y sureste del país. En Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Guerrero, 
Puebla, Campeche y Quintana Roo residen seis de cada diez hablantes. 

 
• De los hablantes de 15 años y más, 66.2% son alfabetas. Asimismo, 81.5% de 

la población hablante también habla español. 
 

• En dos millones de hogares, e l  jefe o su cónyuge hablan alguna lengua 
indígena. 

 
• La población hablante de lengua indígena de 12 años y más registra una tasa 

de participación económica de 49.3 por ciento. 
 

El Día Internacional de las Poblaciones Indígenas se conmemora el 9 de agosto de cada 
año. La fecha fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 
1994 y se eligió el 9 de agosto porque en esa fecha, en 1992, se llevó a cabo la primera reunión 
del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las Minorías. 
 

Con motivo de esta conmemoración, el INEGI presenta indicadores sociodemográficos de la 
población hablante de lengua indígena de nuestro país, cuya fuente principal es el XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000. 
 
POBLACIÓN Y CRECIMIENTO 
 

El último ejercicio censal (2000) registró en el país poco más de 6 millones de personas de 5 
años y más que hablan alguna lengua indígena, quienes representan el 7.1% del total de la 
población de 5 años y más del país. 

 
De 1930 al 2000, la población hablante de lengua indígena creció poco más de tres veces. 
 
Asimismo, el porcentaje de hablantes de lengua indígena ha disminuido en relación con el 

monto nacional de población de 5 años y más; en 1930, la proporción era de 16%, para el 2000 fue 
de 7.1 por ciento. 

 
 
Entre 1990 y el año 2000, en 17 entidades la población hablante mostró una tasa de 

crecimiento mayor que la población estatal, lo anterior se debe en parte a la migración hacia dichos 
estados. Entre las entidades con mayor tasa de crecimiento promedio anual en la década están 
Nuevo León (12.4), Zacatecas, Aguascalientes, Baja California, Tamaulipas y Colima, las cuales 
registraron tasas entre 7.7% y 7.1%; en contraste, siete entidades no superaron el 1.2%, entre 
éstas Chiapas, Oaxaca y Yucatán; Coahuila de Zaragoza presentó una tasa negativa (-2.3). 
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Población de 5 años y más hablante de lengua indígena (millones), 1930-2000
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Fuente: La Población Indígena en México, 2004. 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS HABLANTES  
 
En 12 estados de las regiones Centro, Sur y Sureste del país se localiza cerca del 90% de la 

población que habla alguna lengua indígena. En Yucatán y Oaxaca, más de una tercera parte de 
su población es hablante (37.3% y 37.1%); en Quintana Roo (23%) y en Chiapas (24.6%) la 
proporción representa casi la cuarta parte de sus habitantes. Por el contrario, en ocho estados el 
porcentaje de población hablante representa menos del 1% , como es el caso de Aguascalientes, 
Coahuila de Zaragoza y Zacatecas. 

 
Doce estados registraron una disminución de su porcentaje de hablantes respecto al 

existente en 1990; entre ellos Quintana Roo, Yucatán y Campeche. 
 
Por otro lado, 6 de cada 10 hablantes residen en áreas rurales y sólo uno en zonas de 100 

mil y más habitantes. 
 

Distribución porcentual de la población de 5 años y más hablante de 
lengua indígena, por tamaño de localidad, 2000.
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Fuente: La Población Indígena en México, 2004. 

 
 
Cabe mencionar que los hablantes de lengua indígena aumentaron su presencia en zonas 

urbanas en los últimos diez años en 4.8 puntos porcentuales. 
 

Porcentaje de 
población 
hablante  

 
7.1 

 
7.5 

 
9.0 

 
7.8 

 
10.4 

 
11.2 

 
14.8 

 
16.0 



 
 

 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA  

3 
MÉXICO, D.F. A 9 DE AGOSTO DE 2004 

Asimismo, en 98.8% de los 2 mil 443 municipios del país, residen hablantes de lengua 
indígena; en algunos municipios sobrepasa 70% de su población y en otros no alcanza el uno por 
ciento, como lo muestra la gráfica. 

 

Estratificación de los municipios según porcentaje de hablantes de lengua indígena, 
2000.
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 Fuente: La Población Indígena en México, 2004. 
 
 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA 
 
 
De los hablantes de le ag ua indígena, 50.6% son mujeres y 49.4%, hombres. Lo anterior 

arroja un índice de masculinidad de los hablantes de lengua indígena de 97 hombres por cada 100 
mujeres. 

 

Distribución porcentual de la población hablante de 
lengua indígena por grupos de edad, 2000
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                                                                     Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

 
Asimismo, 1.2 millones de niños de 0 a 4 años viven en hogares donde el jefe y/o cónyuge 

hablan alguna lengua indígena, monto que representa 11.6% de la población del país en dicho 
rango de edad. 

El 52.6% de la población hablante 
de lengua indígena se conforma por 
niños  y jóvenes de 5 a 29 años; 39.3%  
tienen entre 30 y 64 años y 8.1% son 
adultos mayores de 65. 

 
Cabe señalar que en los grupos 

de edad, la proporción de mujeres es 
similar a la de hombres. 
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LENGUAS INDÌGENAS 
 
En el país se hablan al menos 85 lenguas indígenas, lo que evidencia la riqueza étnica y 

cultural de México. De éstas, 15 son habladas por más de 100 mil personas y siete no alcanzan la 
centena de hablantes. 

 
El náhuatl es la lengua con mayor número de hablantes (1.4 millones), 24 de cada 100 

hablantes se comunican en náhuatl, 13 en maya, 8 en lenguas zapotecas, 7 en lenguas mixtecas, 
5 en tzotzil, 5 en otomí y 5 en tzeltal.  
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Distribución porcentual de los hablantes por principales lenguas indígenas, 2000.

 

 Fuente: La Población Indígena en México, 2004. 

 
 

Algunas lenguas como el ópata, el papabuco, el aguacateco el lacandón y el kiliwa son 
habladas por un número muy reducido de personas, principalmente de edades avanzadas. 

 
Respecto a las tasas de crecimiento por lengua, el huichol reportó un crecimiento promedio 

anual de 4.8% en la última década y el amuzgo de 4%; cinco lenguas presentaron una tasa entre 
3.3% y 3.8%  (tlapaneco, tarahumara, chatino, tepehuán y cora). En contraste, cinco no rebasan el 
uno por ciento, como el mazahua y el otomí. El mayo presentó una tasa de -0.7 por ciento. Cabe 
mencionar que el náhualt y el maya (lenguas con el mayor número de hablantes) registraron tasas 
de 1.9% y 1.1%, respectivamente. 

 
 
Del total de hablantes, 16.6% no sabe hablar español (es monolingüe); 21 de cada 100 

mujeres y 12 de cada 100 hombres. Sin embargo, 81.5% de la población hablante también se 
comunica en español (es bilingüe). 

 
 
La proporción de hablantes monolingües ha disminuido considerablemente, en 1930, 52.7% 

no hablaba español. Los estados que presentan mayor población monolingüe son Chiapas (36.5%) 
y Guerrero (34.1%). 

 
Entre los hablantes de las di versas lenguas se observan diferencias considerables: los 

amuzgos, tzeltales y tzotziles registran los mayores porcentajes de monolingüismo, 44.7%, 40.5% y 
39.7%, respectivamente; en contraste, hay lenguas donde el monolingüismo no existe, como el 
motocintleco, el papago, el kiliwa y el kumiai, entre otras. 
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FECUNDIDAD 
 
En las mujeres hablantes de lengua indígena de 15 a 49 años, el prom edio de hijos nacidos 

vivos es de 3.5. 
 
La gráfica siguiente muestra los cambios generacionales de las mujeres hablantes y del total 

de mujeres del país de este rango de edad, respecto al número de hijos. 
 

Promedio de hijos nacidos vivos por grupos quinquenales de edad de mujeres de 
15 a 49 años y de mujeres hablantes de lengua indígena, 2000.
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Fuente: La Población Indígena en México, 2004. 

 
 
HOGARES  
 
En 2.2 millones de hogares (10% del total) existe algún integrante que habla lengua 

indígena. En casi la mitad, el jefe o su cónyuge hablan el idioma, en una tercera parte sólo el jefe, y 
en el resto, el cónyuge o un integrante distinto a los mencionados. La población que albergan estos 
hogares es de 10.9 millones de personas. 

 
Por entidad federativa, en Yucatán 56.4% del total de hogares son indígenas, en Oaxaca la 

proporción es de 46.3%, en Quintana Roo poco más de una tercera parte, y en Chiapas, 
Campeche e Hidalgo, alrededor de una cuarta parte.  

 
 
CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS 

 
El grado promedio de escolaridad de la población hablante de lengua indígena de 15 años y 

más es de cuatro años, nueve estados presentan un promedio menor; Guerrero registra un 
promedio de tres  años .  

 
En el país, 72 de cada 100 niños de 6 a 14 años de edad saben leer y escribir. Por sexo, 

71.8% de niñas y 72.8% de niños. El estado de México y Distrito Federal registran los porcentajes 
más altos con 88.1% y 87.4%, respectivamente; caso contrario es Sinaloa, donde el porcentaje es 
de solo 44.5%. 

 
Por tipo de lengua, la población yaqui tiene el mayor porcentaje de alfabetismo con 80.4%, 

seguido por la maya (77.1%), el mayo (76.7%) y el huasteco (76.1%); en contraste, el idioma 
amuzgo no alcanza la mitad de hablantes alfabetas, 45.2 por ciento. 
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Asimismo, de la población hablante de 6 a 14 años, 83.2% asiste a la escuela. Por sexo, es 
mayor la proporción de niños que asisten, 85% por 81.5% de las niñas. En relación con 1990, la 
asistencia escolar aumentó 13.4 puntos porcentuales; por entidad federativa se registraron 
avances considerables en algunas como Durango, Michoacán de Ocampo, Querétaro de Arteaga y 
Tamaulipas, en las cuales fue superior a 19 puntos y, en contraparte, disminuyó en Coahuila de 
Zaragoza casi 17 puntos. 

 
 
La menor proporción de asistencia escolar de hablantes la registra Sinaloa donde poco más 

de una tercera parte de ellos asiste a la escuela (38.5 por ciento). 
 

Por otro lado, de la población hablante de 15 años y más, 66 de cada 100 son alfabetas. La 
diferencia entre la tasa de alfabetismo de los hombres (76.1%) y la de las mujeres (56.7%) es 
significativa. En el país, el porcentaje es de 92. 5% y 88.6%, respectivamente. En Nuevo León y 
Aguascalientes, nueve de cada diez hablantes son alfabetas; en contraparte, en Guerrero no 
superan la mitad. 

 
 
De 1990 al 2000, el analfabetismo se redujo 7 puntos porcentuales. En 1990, 41 de cada 

100 hablantes de 15 años y más no sabían leer ni escribir; en el 2000 se redujo a 34 de cada 100. 
Por sexo, la baja más importante la registraron las mujeres, cuyo porcentaje pasó de 51.6% a 
43.2% en el periodo, para los hombres fue de 29. 6% a 23.9 por ciento.  

 
 
Por grupos quinquenales de edad, existen diferencias significativas, los cambios 

generacionales muestran el mayor acercamiento de los hablantes jóvenes a la escuela, como lo 
muestra la siguiente gráfica. 

 

Porcentaje de la población de 15 años y más, y de la hablante de lengua indígena, alfabeta, 
por grupos quinquenales de edad, 2000.
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Fuente: La Población Indígena en México, 2004. 
 
 
Por tipo de localidad, la tasa de analfabetismo presenta diferencias significativas entre la 

población hablante. En localidades rurales, la tasa es de 50.5% para las mujeres y 28.9% los 
hombres; en contraste, quienes viven en áreas urbanas registran una de 33.4% y 17%, en ese 
orden. 

 
Respecto a la instrucción escolarizada, 31.3% de los hablantes de lengua indígena de 15 

años y más carece de ella, 15.9% cuenta con educación básica o más; por sexo, mientras 19.9% 
de los hombres tiene la secundaria terminada o más, sólo 12.3% de las mujeres está en la misma 
situación. 
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Distribución porcentual de la población hablante de lengua indígena de 15 
años y más, por nivel de instrucción, 2000
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000 . 
 
EMPLEO 

 
La población hablante de lengua indígena de 12 años y más registra una tasa de 

participación económica de 49.3%; los hombres 74.6% y las mujeres 24.9 por ciento.  
 
De los hablantes, casi la mitad labora en el sector primario, una quinta parte en el 

secundario y el resto (29.2%) en el terciario. Por sexo, 57 de cada 100 hombres laboran en el 
primario y 51 de cada 100 mujeres en el terciario, la proporción de quienes trabajan en el 
secundario es similar 19.8% y 18.6%, respectivamente. 

 
Se ocupan principalmente como trabajadores por su cuenta (38.7%), empleados u obreros 

(29.1%) y jornaleros o peones (17.1%). Las gráficas siguientes muestran la distribución porcentual 
por sexo, según situación en el trabajo. 

 
Distribución porcentual de la población hablante de lengua indígena por sexo, según situación en el trabajo, 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*No se incluye a las personas que no especificaron su situación en el trabajo (hombres 3.8 y mujeres 5.4 por ciento. 
Fuente: La Población Indígena en México, 2004. 
 
Del total de población hablante de lengua indígena no económicamente activa, 56.5% se 

dedica a quehaceres domésticos, 18.4% son estudiantes , 1.5% jubilados o pensionados 1.3% 
incapacitados para trabajar y 22.4% se dedica a otra actividad no económica. 
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VIVIENDA 
 
Las características que presentan las viviendas de los hablantes de lengua indígena son 

diferentes a las de la población total del país. 
 
Las viviendas indígenas ascienden a casi dos millones y en ellas residen 10 millones de 

habitantes. En promedio, cada vivienda indígena aloja 5.1 ocupantes. 
 
De estas viviendas, 44.1% tiene piso de tierra, 45.4% cemento o firme y 9.8% madera, 

mosaico u otro material. Asimismo, 51% cuenta principalmente con paredes de tabique, block, 
ladrillo, cemento o cantera; 20.5% de madera y 13.8% adobe.  

 
Por otra parte, 42.7% de las viviendas indígenas cuenta con agua entubada fuera de la 

vivienda pero dentro del terreno y 20.9% en el interior de la casa. La gráfica siguiente muestra la 
distribución total.  

Distribución porcentual de las viviendas indígenas por forma de 
obtención de agua, 2000
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Fuente: La Población Indígena en México, 2004. 

 
 

De las viviendas indígenas, 59.3% carecen de drenaje, 13.7% lo tiene conectado a una 
fosa séptica y 22.6%, a la red pública.  

 
El servicio de energía eléctrica se presta en la mayor parte del país (95% de las viviendas 

cuenta con él). Sin embargo, en las viviendas indígenas, la proporción es de 82.8 por ciento.  
 
 
La eliminación de la basura tiene un impacto en las condiciones ambientales, así como en 

el esfuerzo y tiempo destinados para tal fin. En las viviendas indígenas, cinco de cada diez 
entierran o queman su basura y 7.8% la tira en una barranca o grieta; en contraparte, 30.4% la 
deposita en el camión recolector y 1.7%, en un contenedor.  

 
En estas viviendas se utilizan básicamente dos tipos de combustible para cocinar, leña 

(62.8% ) y gas (36%).  
 
La disponibilidad de bienes en las viviendas indígenas registra grandes diferencias con las 

cifras nacionales; por ejemplo, 52.9% de las viviendas indígenas tiene televisor mientras a nivel 
nacional la proporción es de 85.9%. La gráfica siguiente muestra los porcentajes de viviendas con 
determinados bienes. 
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Porcentaje de viviendas indígenas y nacional por bien disponible, 2000
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Fuente: La Población Indígena en México, 2004. 

 
 

Por último, alrededor de 86 de cada 100 viviendas indígenas son propias y 14 son rentadas, 
prestadas o están en otra situación. De las viviendas propias, 90.8% están totalmente pagadas. 
 
 

Con este conjunto de información, el INEGI ofrece indicadores para el conocimiento de las 
características sociodemográficas y económicas sobre la población hablante de lengua indígena en 
un marco general. Si requiere información por entidad federativa consulte nuestro sitio web, acuda 
a los centros de información del INEGI o contáctenos vía telefónica o por correo electrónico.  
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Si requiere mayor información consulte las siguientes fuentes: 

 
INEGI. XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2000.  
 
INEGI. LA POBLACIÓN INDÍGENA EN MÉXICO, 2004. 
 
INEGI. MUJERES Y HOMBRES EN MÉXICO, 2003. 
 
INEGI. SAGARPA, SRA, PA. LAS MUJERES EN EL MÉXICO RURAL, 2002. 
 
INEGI. ANUARIO ESTADÍSTICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2002. 
 
INEGI. ANUARIO DE ESTADÍSTICAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003. 
 
INEGI. AGENDA ESTADÍSTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2002. 
 
INEGI. INTERNET. EL INEGI EN TU ENTIDAD. 

 
 

Consulte este documento en la Sala de Prensa, en el portal del INEGI en Internet; donde 

además encontrará información oportuna, así como datos sociodemográficos y 

económicos, navegando de manera sencilla.  

 

¡Visítenos, tenemos una respuesta a sus requerimientos de información! 

 
www.inegi.gob.mx 

 
 

Gracias por su información, Censos Económicos 2004 
 

¡El quehacer económico en números! INEGI 
 

¡Gracias por su participación! 

Si tiene alguna duda, sugerencia o requiere mayor información sobre este evento censal, consulte el sitio del 

INEGI, en el apartado, Censos Económicos 2004 o contáctenos en: 

hh ttttpp ::////wwwwww..iinneegg ii ..ggoobb ..mmxx//cceennssooeeccoonnoommiiccoo                        cceennss ooss ..eeccoonnoommiiccooss @@iinneegg ii ..ggoobb ..mmxx    

oo  aa ll     

0011  880000   446633   4444  3333   

 
México cuenta con el INEGI 

 
 

* * * * * * 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

PRINCIPALES INDICADORES DE LA POBLACIÓN HABLANTE INDÍGENA  

Población hablante de lengua indígena de 5 años y más, 2000 6 044 547 

Hombres 2 985 872 

Mujeres 3 058 675 

Población de 0 a 4 años que vive en hogares donde el jefe o cónyuge es hablante de lengua indígena, 2000 1 233 455 

Porcentaje de población que reside en (2000) 100.0 

     localidades rurales 61.8 

     localidades urbanas 38.2 

Tasa de monolingüismo de la población de 5 años y más, 2000 16.6 

Hombres 12.4 

Mujeres 20.7 

Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 14 años, 2000 83.2 

Porcentaje de población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir, 2000 72.3 

Tasa de alfabetismo de la población de 15 años y más, 2000 66.2 

Hombres 76.1 

Mujeres 56.7 

Porcentaje de población de 15 años y más sin instrucción, 2000 31.3 

Hombres 23.2 

Mujeres 39.2 
 

Porcentaje de población de 15 años y más con educación básica o más, 2000 15.9 

Hombres 19.8 

Mujeres 12.1 

Tasa de participación económica de la población de 12 años y más, 2000 49.3 

Hombres 74.6 

Mujeres 24.9 

Población hablante indígena ocupada, 2000 2 467 640 

Hombres 1 833 458 

Mujeres 634 182 

Viviendas indígenas, 2000 1 978 774 

Propias 1 695 259 

No propias  283 515 

 

 


