
             CULTURA JACALTECA 

La cultura jacalteca es muy extensa y rica en tradiciones y costumbres que reflejan 

la vida social y cultural de todos los habitantes del municipio, cuenta con bailes 

folklóricos, bailes sociales que se realizan en determinadas fechas por motivo de 

celebrar alguna fecha importante, miércoles de ceniza, semana santa, domingos 

de celebración de actos religiosos, quema de toritos, traída de flores por celebrar 

la fiesta patronal, en fin una gran variedad de actividades que conforman la vida 

cultural del pueblo jacalteco.  

Actualmente el pueblo cuenta con una casa de la cultura y una academia de 

lenguas mayas que contribuyen al apoyo social, educacional y cultural de 

educandos y maestros. 

En la cultura jacalteca se mencionan los siguientes atuendos que reflejan 

principalmente la apariencia de los antepasados, que hoy en día se esta perdiendo 

esta cultura. 

Chanhe: corte típico, esta compuesto de hilo y lana con labores o dibujos de 

diferentes clases, es hecho en telares manuales grandes; lo usan las mujeres  

popti` para cubrirse la parte inferior del cuerpo. 

Kole: güipil, esta prenda es usada por las mujeres  popti` originalmente era una 

prenda hecha de  tela tejida en la localidad por tejedoras jacaltecas, normalmente 

de color blanco con amplios flecos alrededor del cuello y algunos adornos. 

Las  mujeres popti` lo usaban como parte del traje habitual, actualmente se usa 

como una manifestación folklórica. 

Sintahe: cinta típica: es una tela de forma de faja larga, en los extremos lleva 

barba como adorno de hilo con diferentes colores. Es tejida por las mujeres de 

etnia popti` en telar de palitos. Las cintas tejidas en Jacaltenango son famosas por 

las mujeres de los pueblos circunvecinos. 

Ome: aretes, son dos prendas colgantes que se colocan una en cada oreja de la 

mujer, pueden ser de metal o de plástico, anteriormente las mujeres mandaban a 

fabricar sus aretes de fichas de  cinco, diez o veinticinco centavos que eran de 

plata. Actualmente hay muchas mujeres que usan aretes de oro o de plástico. 

 

Uwe: collar, es una prenda formada por una serie de bolitas como forma de 

canicas, insertadas en un hilo; que usan las mujeres como adorno. En la 

antigüedad los collares se hacían de semilla del palo miche que era de color rojo 



se cree que el color rojo del collar simboliza el fuego que es esencial en ritos 

sagrados y en el hogar y símbolo de amor familiar. 

TRAJE DEL HOMBRE 

B’ok’wi’e = sombrero 

Yet nuq’e = pañuelo para el cuello (generalmente de color rojo) 

Kamixhe = camisa de color blanco 

Yet yul Kamixhe = camiseta, playera 

Tx’anb’ale = faja, cinturón de color rojo 

Wexhe = pantalón de color blanco 

Xanhanb’ : caites, es una clase de calzado rústico hecho de cuero seco de res, no 

curtido, lo usan los hombres en los pies. 

Se realiza en fechas importantes por motivo de celebrar principalmente actos 

religiosos en las capillas  que están ubicadas en distintos puntos del pueblo, en la 

fiesta patronal y en algunas ocasiones en navidad y en año nuevo. Durante esta 

actividad, que forma parte de la cultura y tradición de Jacaltenango, los jóvenes 

tienen la costumbre de ponerse detrás del torito para darle más emoción a la 

quema. 

Durante la elaboración de los toritos los señores se reúnen, aportando 

económicamente, para empezar a crear la estructura del torito terminado esto se 

pinta  poniendo una capa de cal para que la estructura no se queme seguidamente 

 comprar los juegos pirotécnicos que conformaran el cuerpo del torito. 

Terminado todo empieza la celebración, las señoras empiezan a repartir tamales 

con café, mientras que una persona baila a ritmo de la marimba. 

Primeramente se convoca a quienes se irán en busca de la flor, dándoles bebida 

(maíz molido) acompañado de un pan diciéndoles dónde será el punto de reunión, 

también se les dice que herramientas y utensilios llevarán en el viaje. Se busca el 

medio de transporte algunos señores que poseen vehículos se ofrecen en ayudar. 

Las señoras se desvelan preparando los alimentos necesarios que los 

participantes llevarán en la traída de las flores, generalmente la mayoría de los 

participantes son jóvenes, cuando la hora de salida llega los señores y jóvenes  se 

acomodan en los vehículos. 



Luego llegan al punto donde se localizan las flores, los encargados directos dan 

instrucciones a todos y luego parten en busca de la 

flor, luego llega la hora de almorzar dónde todos los 

participantes hacen filas  para recibir su alimento. 

Terminando el almuerzo se ordenan las flores en un 

vehículo donde solo suben dos personas para 

cuidar las flores durante la traída. Y los demás se 

acomodan en los otros vehículos. 

Luego se les hace un anuncio, que la llegada se 

acerca, quemando un cohete en e lugar llamado El Mirador donde un grupo de 

personas esperan con un pequeño refrigerio mientras se toma un pequeño 

descanso. Terminando  todos se acomodan nuevamente en los vehículos, 

llegando a la entrada del pueblo donde señores esperan con melodías de la 

marimba anunciando con un cohete que la flor ya llego, se bajan las flores y cada 

participante toma una formándose en filas para llevar la flor al punto de entrega, 

donde señoras esperan ansiosamente la entrega. 

Tinab’ : tambor es un instrumento de percusión formado de trozo hueco, tapado 

por ambos lados de piel seca de animales. Hay diferentes clases y tamaños de 

tambores, es uno de los instrumentos primitivos en la cultura popti’. 

Moro: tambor para el baile de moro, es el tambor más grande que se conoce en la 

cultura popti’, también para acompañar música de pito, no el baile de moro, si no 

solo para deleite en ciertas ceremonias o conciertos. 

Cortés: tambor para el baile de cortés, es un tambor mediano que se usa para 

acompañar a la chirimía en la música del baile de cortés. 

Kanhalwakax: es una clase de tambor más pequeño que el cortés. Generalmente 

se usa en compañía del pito de caña para tocar música variada, como cuando es 

necesario salir a publicar un anuncio de las autoridades civiles o religiosas en 

todas las calles del pueblo. Se usa también pa  ra motivar y amenizar trabajos 

comunitarios, como en construcción de puentes, limpieza del cementerio general, 

pintada o reconstrucción del templo parroquial. 

 

Tixhtixh: especialmente se usa en ofrendas que se presentarán al templo católico 

a alguna ermita católica por celebrarse la fiesta de algún santo. Este instrumento 

ya no existe en Jacaltenango, pero si en Marcos Huista, la cabecera municipal de 

Concepción Huista y la aldea Petatán. 



 

Akte’: tun, es un instrumento cerrado de los dos extremos, tiene un lado plano que 

está semiperforado, al ser golpeados por la baqueta, solo emiten los sonidos alto y 

bajo respectivamente. 

 

Son, Marinpa: marimba, es un instrumento musical de percusión que emite varios 

sonidos en la escala mayor. La marimba sencilla esta compuesta de una sola 

marimba, formada de dos faldones, teclado, cajones, clavijas, pitas, cuatro patas. 

La marimba sencilla con el tiempo se introdujo la modalidad de dos marimbas 

sencillas, una grande y una pequeña, que se ejecutan al mismo tiempo y con la 

misma música; esta modalidad fue traída de Comitán, Chiapas, México. 

 

Kitala: guitarra, es un instrumento musical de cuerda es uno de los mas usados 

actualmente en la cultura jacalteca. 

Wiyolinh = violín, es un instrumento mas pequeño que la guitarra, este instrumento 

es utilizado en la cultura jacalteca principalmente usado en eventos culturales. 

Su’: pito, chirimía, son instrumentos  musicales de viento, esta palabra se usa en 

forma general para referirse a las dos clases de instrumentos. Su es la 

modificación de la palabra xu que quiere decir soplar. 

 

La gente de Jacaltenango hace esta celebración para 

demostrar o prometer la devoción hacia Dios.  

Generalmente durante esta actividad religiosa va 

acompañada de la melodía de la marimba. 

 

 

 

 

 

 



               CULTURA  OCUILTECA 

El pueblo tlahuica con su lengua, tradiciones, ritos y costumbres reproduce su 

identidad. Uno de los elementos más representativos es el teponaztle (en forma de 

unjaguar o coyote echado sobre sus patas, en posición de alerta), ya que este 

ocupa el lugar de enlace entre la tradición y el grupo étnico. Por medio de él, la 

enseñanza de los “pasados” se perpetúa y sobrevive. El hecho de tocarlo es un 

honor al cual se accede después de pasar por toda la estructura del sistema de 

cargos de la comunidad. Únicamente se sacan las varas sagradas de la justicia y 

se toca el teponaztle en ocasiones muy especiales, como el 31 de enero, 

la Semana Santa y el 24 de junio, y además en los actos de cambios de 

autoridades religiosas y ceremonias propias de este pueblo indígena. De suma 

importancia es aquella que se hace cada año en honor al Sol, al inicio de la 

primavera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURA MATLATZINCA 

La vivienda matlatzinca es por lo general de un solo cuarto, el cual se utiliza como 

dormitorio y cocina. Todas las casas cuentan 

con huertos donde se cultivan árboles frutales, 

verduras y flores; también cuentan con 

corrales donde se crían algunos animales 

domésticos. En las viviendas matlatzincas 

también es frecuente también encontrar 

temazcales. 

La gran mayoría de los pobladores del 

municipio de Temascaltepec se dedica al trabajo agrícola; en la cabecera 

municipal se ocupan en actividades comerciales, educativas, de transporte, 

minería, de la construcción y se  rvicios públicos. La población de San Francisco 

es esencialmente agrícola. 

Los productos principales, el maíz y el frijol, que se obtienen de la actividad 

agrícola, y son para el consumo interno. Para la venta se siembra la papa, el 

chícharo, la avena, el trigo, la caña de azúcar y diversas frutas. 

Las laderas y los terrenos que están cercanos al centro de la población son de 

propiedad comunal. Son tierras de temporal que pueden ser concesionadas a 

quienes no tienen ninguna propiedad. Esta concesión es indefinida. Por lo regular, 

estos terrenos no son tan buenos como los que se encuentran en la franja aluvial, 

además de que es mayor la dificultad para trabajarlos. 

La forma de propiedad más generalizada es la privada. La gran mayoría de los 

pobladores son pequeños propietarios de las parcelas donde trabajan. El 0.7% de 

la población no tiene parcela y se emplea como jornalera. 

Algunos rentan su tierra para que otros siembren papa o chícharo, productos 

destinados al comercio con las ciudades cercanas. 

La propiedad ejidal es el tercer tipo de tenencia de la tierra que existe en San 

Francisco Oxtotilpan. Estas tierras son producto del gran reparto agrario posterior 

a la Revolución y que anteriormente pertenecían a la Hacienda de la Gavia. Están 

ubicadas en la parte montañosa y las laderas de los cerros, que están cubiertos 

por bosques de pino y encino. Son terrenos sumamente accidentados, por lo que 

hay poca producción agrícola en comparación con las tierras privadas. Se 

aprovechan básicamente para recolectar leña, frutos y algunas hierbas, o bien 

para pastar los animales. 



La recolección de plantas, los huertos familiares y la cría de animales domésticos 

son también soportes de la economía matlatzinca. El ganado pequeño se alimenta 

con avena y cebada. Existe un pequeño comercio interno, donde a veces se hace 

el cambio de algún animal por un terreno, por costales de semilla o por lo que se 

considere equivalente. 

El ganado es de considerable importancia por la manera como se vincula con la 

agricultura. Es una reserva alimenticia, muy útil en los trabajos de siembra, de 

limpia de terrenos, para acarreo, como transporte y como productores de abono. 

Los animales que se utilizan para estas actividades son caballos y bueyes. La 

poca leche que se obtiene de las reses es para consumo familiar. Algunas familias 

crían ovejas para vender la lana. En menor grado, existe la cría de cerdos para el 

consumo y la venta. 

La explotación forestal es otra fuente de ingresos. Algunas comunidades 

comercian con ella, mientras que en otras, los productos forestales se cambian por 

otros de consumo familiar. 

Los matlatzincas complementan su economía con el trabajo asalariado migrando a 

las ciudades de México, Toluca o Cuernavaca. 

La base de la organización social es la familia. Ésta se constituye mediante el 

matrimonio civil y/o religioso, o bien por la "unión libre". La residencia, por lo 

común, es patrilocal. 

En años pasados el grupo matlatzinca tendía a la endogamia, es decir, se 

buscaba esposa dentro del mismo pueblo; en la actualidad, por los constantes 

flujos migratorios, los matrimonios también se pactan entre miembros distintos al 

propio grupo. 

Una de las formas tradicionales que los matlatzincas conservan para la 

organización del trabajo es la denominada faena, es decir, la cooperación 

obligatoria que tienen que prestar los habitantes (principalmente los adultos de 

sexo masculino) para las obras en beneficio de la comunidad (construcción y 

reparación de caminos, construcción de la escuela, mantenimiento de las obras de 

riego, etcétera). Estos trabajos son coordinados por las autoridades de la 

comunidad. 

En cuanto a su organización política, el municipio de Temascaltepec mantiene la 

representación y la centralización de los poderes Ejecutivo y Judicial en la 

cabecera municipal. Cada uno de los pueblos que lo componen tiene su propio 

gobierno, que los representa ante la cabecera municipal y ante organismos 



estatales y federales. El municipio se organiza en delegaciones, subdelegaciones, 

barrios y rancherías. 

En San Francisco Oxtotilpan prevalece el sistema de cargos. Este sistema implica 

que los habitantes que han llegado a ser ciudadanos, se emplean en algún puesto  

civil o religioso para el servicio de la comunidad. De 

hecho, la trayectoria de un individuo en el sistema se 

va alternando entre los cargos de la delegación 

municipal y de la iglesia. Las personas mayores de 

edad que han cumplido con cargos importantes 

adquieren prestigio en la comunidad. 

La religión predominante es la católica. Alrededor de la 

cuarta parte de la población matlatzinca es protestante 

o adventista. 

Las fiestas más importantes de la comunidad son la del santo patrono, y la del Día 

de Muertos. En ambas participan todos los habitantes del pueblo; los que residen 

fuera de él envían su cooperación para los gastos que sean necesarios. 

Hasta hace poco, entre los matlatzincas se consumían hongos alucinógenos con 

fines adivinatorios, así como en los rituales de petición de lluvia en la cumbre del 

Nevado de Toluca, considerado por ellos como la morada de los dioses. 

San Francisco Oxtotilpan mantiene relaciones festivas con los pueblos de San 

Miguel Oxtotilpan y San Mateo Almomoloa; el día que se celebra la fiesta del santo 

patrón de cualquiera de los tres pueblos, los dos restantes le llevan música. 

En San Francisco existe una danza llamada "de los Pastores", que se escenifica el 

24 de diciembre para celebrar el nacimiento de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURA CHOCHO 

En su mayoría, las viviendas eran de "cercos" en vez de muros; éstos se 

construían a base de "quiotes", o sea el tallo del maguey, y de varas y carrizo. En 

la actualidad se ha incrementado la construcción con tabique o adobe. Los techos 

que antiguamente eran de pasto, palma o popote (tallo del trigo) ahora son de 

lozas de concreto, que cada día aumentan en toda la microrregión. Los pisos, 

antes apisonados y a veces de ladrillo, ahora son de concreto. 

Las actividades más importantes, por involucrar a un mayor número de artesanos, 

eran la elaboración de cobijas "lanillas" y gabanes (cotones) de lana que obtenían 

del ganado ovino de la región, y los sombreros de palma. La actividad textil ha 

disminuido considerablemente, aún subsiste el tejido de sombreros de palma y de 

fibra sintética, aunque también tiende a desaparecer, por la poca demanda que 

tiene, debido a que otros pueblos se han convertido también en tejedores de 

sombreros, saturándose la oferta en el mercado. 

Resultado de la deforestación que ha ido avanzando y que no ha sido posible 

contrarrestar en el área Mixteca, las lluvias se han hecho más escasas en los 

últimos años. Consecuencia de ello se resienten más los efectos de la sequía y los 

cultivos de granos básicos, que en su mayoría son de temporal, resultan cada vez 

más irregulares, llegando a perderse la totalidad de las siembras de maíz, trigo, 

frijol, haba y cebada. 

El territorio es poco favorable para la producción agrícola. Esto, aunado a la 

escasez de recursos naturales explotables, ha contribuido a la emigración, en su 

mayoría definitiva, de los pueblos chocholtecos durante las últimas cinco décadas. 

Otras causas complementarias que provocan la migración es la falta de empleos, 

la carencia de centros de capacitación para los jóvenes y la obligatoriedad de 

cumplir con los cargos públicos de la administración civil, agraria y judicial, en 

cada uno de los municipios, debido a que estos servicios no son remunerados. 

El destino de los migrantes son las ciudades de Huajuapan de León, Oaxaca; 

Tehuacán, Puebla; el norte del país y Estados Unidos. 

La organización del trabajo comunitario es el tequio. Entre los chocholtecas se da 

un alto nivel de operación para estas labores, así como también para las 

actividades propuestas por el Estado en beneficio de las comunidades. 

Actualmente, ya no existen autoridades tradicionales; sin embargo, se conserva un 

gran respeto por los ancianos. El compadrazgo juega un papel relevante dentro de 

las relaciones de este grupo. 



La organización familiar predomina en todas las actividades productivas, en ellas 

participan todos los miembros de la familia, desde los cinco o seis años de edad 

hasta los 80 años o más. 

Originalmente la población chocholteca creía en un Dios del Universo, se le 

denominaba Da'aní ndiú naa'rjuí, que quiere decir nuestro Padre Dios del Universo 

o del Cielo y también se dice: Da'andiú que es igual al Padre de Dios, o 

simplemente ndiú que significa Dios. A la llegada de los frailes dominicos (1550), 

se incrementó la conversión de la población a la religión católica. 

Los chochos, como la mayoría de los grupos indígenas de México, han sido 

influenciados en todos los aspectos de su vida por la religión católica. Sólo 

conservan algunos elementos relacionados con su antigua religión, como el de 

formar montones cónicos de piedras, que son colocados por los viajeros en los 

caminos que unen a los pueblos chochos. La razón de esta costumbre es la 

creencia de que si salen de viaje y no colocan estas piedras, no regresarán a su 

pueblo. Es común también oír hablar de curanderos en algunos pueblos chochos, 

que realizan diversos trabajos para curar enfermos y se asegura que invocan los 

espíritus de sus antiguos dioses. 

La religión que profesan los chochos es una mezcla de catolicismo y de 

religiosidad prehispánica, predominando de manera clara la primera, puesto que 

los acontecimientos más importantes de su vida y sus ceremonias como el 

bautismo, la comunión y los auxilios espirituales en caso de muerte son ritos 

católicos. 

En todos los pueblos chocholtecas la fiesta principal es la del santo patrón. En 

Santa María Nativitas, el 8 de septiembre se festeja el nacimiento de la Virgen 

María; en San Pedro Buena Vista el 29 de junio a san Pedro Apóstol; en San José 

Monteverde, el 15 de agosto a san José; en Tequistepec y Tulancingo el 29 de 

septiembre a san Miguel; el 8 de diciembre a la Purísima Concepción en 

Concepción Buena Vista; en Coixtlahuaca, el 26 de junio a san Juan Bautista; en 

Suchistlahuaca, el 25 de julio a san Cristóbal, en 

Ihuitlán Plumas y Teotongo, el mismo 25 de julio a 

Santiago Apóstol, y en Jicotlán, a santa María 

Magdalena el 22 de julio. 

Otras festividades importantes son: en Tepelmeme 

de Morelos y Tlacotepec, la de la Preciosa Sangre el 

1° de julio; en Ihuitlán la de los Santos Reyes el 6 de 

enero; en Suchixtlahuaca la del señor de Esquipulas 

el 15 de enero, y en  Tepetlapa la de los Jubileos del 



6 al 9 de febrero. 

También celebran en toda el área a Todos los Santos el 2 de noviembre; a la 

Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre; las posadas y la Navidad. 

Las fiestas religiosas en los últimos años se han ido perdiendo debido a la difícil 

situación económica por la que atraviesan los chocholtecas, pues para una 

festividad es necesario realizar gastos que ya no pueden cubrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURA PIMA 

Dentro de sus festividades ceremoniales están: La Santa Cruz, La Semana Santa, 

San Juan, La Fiesta de San Francisco y el Día de la Guadalupana. En semana 

santa mezclan la religión católica y sus costumbres indígenas. Los muchachos se 

ponen máscaras y recorren el pueblo cantando y haciendo gestos, acompañados 

por los músicos. En la escuela celebran las fiestas patrias con desfiles y discursos. 

Cuando levantan su cosecha, en noviembre o diciembre, hace una fiesta que 

llama Yúmari. Entonces beben tesgüino y comen carne cocida envuelta en unas 

grandes tortillas de harina de trigo. A todo alimento enrollado en esas tortillas se 

les llaman "burros". 

En esa fiesta del Yumari no debe faltar música. Para eso contratan un conjunto 

formado de tambor, violín y guitarra. Además hay cantores que cantan en lengua 

indígena. Después del banquete bailan hasta que ya no pueden más. 

La artesanía principal es la de la costerí y está a cargo de la mujer. Se teje la 

palma para elaborar sombreros, cestos, petates y escobas que se utilizan para el 

uso personal o familiar como para su venta en los mercados locales. En San 

Antonio, como se ha dicho, se fabrican aún cobijas típicas para protegerse del frío. 

Sus tradiciones han sido comunicadas de forma oral por siglos, en la actualidad 

gracias a la escritura se ha podido acceder a algunos textos que nos hablan sobre 

su forma de ver la creación y transformación del mundo. Los pimas de más edad 

guardan y transmiten las tradiciones, leyendas y costumbres del grupo. Ellos 

cuentan que sus antepasados adoraban al sol y a los animales, principalmente al 

coyote, porque creían que 

era hijo del sol y la luna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURA  CHONTAL 

Cimatán, Acalán y Xicalango fueron puntos de encuentro entre mercaderes de la 

ruta comercial de mayas y aztecas. En estos centros se organizaron verdaderas 

ferias, donde se intercambiaban diversos productos o eran vendidos a cambio de 

semillas de cacao, la moneda de esa época. 

Durante la colonia, en los pueblos chontales, zoques y mestizos 

de Tabasco existían festividades dedicadas al santo patrono y a otros santos y 

fiestas, en las cuales, se alternaba lo comercial y lo religioso, y son organizadas 

por el "patrón" o "mayordomo", elegido por el pueblo para realizar las actividades 

que le fueron encomendadas de acuerdo con las tradiciones y costumbres. 

En la actualidad, estas fiestas patronales tradicionales, continúan realizándose en 

las comunidades y ciudades del estado. Cada municipio realiza su fiesta patronal, 

que por lo general se ha convertido en la feria municipal, mientras que en las 

comunidades rurales, estas festividades siguen realizándose conservando las 

costumbres antiguas. 

Aspecto del desfile de carros alegóricos durante la Feria Tabasco. 

La fiesta más importante del estado es la Feria Tabasco la cual se realiza entre los 

meses de abril y mayo. Los antecedentes de la feria datan de1880 y fue instituida 

oficialmente en 1928 por el ex 

gobernador Tomás Garrido Canabal. 

Durante la feria, se celebra un desfile de 

carros alegóricos por las calles 

de Villahermosa, cada carro se adorna con 

motivos alusivos a los municipios y en ellos, la 

representante de cada municipio, llamadas 

"embajadoras" pasean por la ciudad ataviadas 

con trajes típicos. Lo mismo sucede sobre las 

aguas del Grijalva, donde se realiza el desfile de los barcos alegóricos igualmente 

adornados frente al malecón de Villahermosa.  

Desde 1953 se realiza también, en conjunto con las exposiciones, el Baile de 

Embajadoras; en el cual las 17 embajadoras, representan a los municipios en una 

competencia por el título de la "Flor más bella de Tabasco". 

La Feria Tabasco, tiene una duración de 18 días y recibe en total casi dos millones 

de visitantes, lo que la coloca entre las tres más importantes del país. 
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En Villahermosa se celebra año tras año antes del miércoles de ceniza el Carnaval 

Villahermosa, que incluye una agenda itinerante entre las villas del municipio de 

Centro. En el carnaval de Villahermosa, participan comparsas de de la ciudad y de 

las que participan en algunos estados de la región como Veracruz, Campeche y 

Yucatán. En el carnaval encontramos comparsas de fantasía y de disfraz, carros 

alegóricos y un sin fin de actividades. 

 Carnaval de Tenosique. 

El mayor atractivo de la ciudad de Tenosique de Pino Suárez, lo constituye su 

"Carnaval", el cual es considerado "el más raro del 

mundo" ya que tiene raíces prehispánicas, y es sin 

duda el más famoso del estado. Se realiza desde 

finales de enero hasta el miércoles de ceniza. Durante 

el primer día de la festividad, los habitantes se 

avientan harina y en los fines de semana siguientes, 

presencian la famosa "danza del Pochó". El Carnaval 

de Tenosique, atrae no solo a turistas de la capital del 

estado y municipios cercanos, sino también a 

personas de estados vecinos, quienes abarrotan los 

cuartos de los hoteles existentes en la ciudad. 

En muchísimas comunidades de todos los municipios 

del estado, se llevan a cabo festividades populares ya sea como fiestas patronales 

o como ferias regionales. En estas celebraciones se fusiona lo religioso con lo 

profano y siempre se acompañan con una feria popular: juegos mecánicos y de 

azar, puestos de mercancías, música y bailes. 
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