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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
l. l. Naturaleza del problema 

l. l. l. La población indígena aporta los rasgos culturales fundamentales 
del hombre a la ¡x>blación humana en todas las áreas geográficas 
del mundo. "En América Latina, dice Lezama ( 1 ), existen 485 
grupos étnicos, sin incluir los grupos del Salvador, Guayana Fra!!_ 
cesa, Honduras, Nicaragua y Surlnam". Tal diversidad étnica im 
plica una amplia gama de aspectos o rasgos que definen a cada ~ 
blación indígena como prtadora de una gran cultura. Este plante~ 
miento no cobra sentido de objeto de estudio, para los fines de es 
te trabajo, de no ser planteado con la envergadura con la que lo : 
caracteriza su proceso histórico, a saber: En México la ¡x:>blación 
indígena se ha reducido a una cuarta parte del monto original antes 
de la llegada de los españoles. 

l. l. 2. Geográficamente, los gru¡x>s étnicos de México se encuentran en 
zonas montañosas y desérticas, de dificil acceso, en general, apar 
tados de las grandes y pequeñas ciudades. Económicamente, el 
sistema de producción básico de estos grupos es la agricultura y el 
desarrollo de artesanías. Demográficamente, los censos oficiales 
señalan en 1970 que de una población global de 45'381, 547 eran 
3' 814, 770 los cuales representaban el 7. 88% del totaL Mediante ex 
trapo· ladones de ese censo, corresponden en la actualidad, aproxf 
madamente a 7 millones de indígenas distribuidos en 56 grupos étnf 
cos. Cada uno de los cuales mantiene inherentes los valores filosó 
ficos, religiosos, morales, estéticos y económicos que han venido
elaborando a través de muchas generaciones, ellos los hacen distin 
tos entre si y diferentes, culturalmente al resto de la población na": 
cional. 

l. l. 3. 1.-0s grupos étnicos tienen diver.sas necesidades, la educación es 
una de ellas, evidentemente, necesitan una educación. que promueva 
la aceptación y el desarrollo de los propios rasgos que conforman la 
cultura, en particular el idioma materno de cada grupo. Ellos alean 
zan su proyección en las aportaciones que cada étnia da a la cultura -
universal 

(1) Lezama, Juan y Arlene P. México Pluricultural SEP, 1982, 
México p~ 27 a 34. 

¡ .··· )·,1 ·• 



l. l. 4. La población nacional mantiene en si los elementos culturales que 
caracterizan, por su identidad, a los individuos por regiones. Los 
indigenismos (aztequismos, zapotequismos, etc) abundantes en el 
idioma Español de México, cuyo significado no es de manejo comun 
entre la población nacional, corresponden a los objetos del medio 
ambiente natural y sociocultural de los habitantes del pars. Expli
citarlos es parte del objeto de este trabajo. 

l. 2. Enunciado del problema 

l. 2. l. Es necesario que los grupos étnicos conserven los rasgos cultura
les propios, mismos que dan cuenta de los caracteres particulares 
de los individuos que tienen un mismo origen. Especialmente los 
idiomas autóctonos que se hablan en !a actualidad. 

l. 2. 2. La población nacional necesita identificar el significado de los indi 
genismos incorporados en el idioma Español para lograr su identi: 
dad plenamente. 

l. 2. 3. Dichas necesidades habrán de satisfacerse mediante la articula
ción amalgamada de acciones orientadas al servicio de la plurali
dad cultural, generada por la diversidad étnica del pars. Para los 
fines de este proyecto utilizaré la tecnología comunicacional, expli 
citando su uso, particularmente; la radio como medio de comunica
ción dada la amplitud poblacional considerada con tales necesidades. 

l. 3. Viabilidad del proyecto 

l. 3. l. El proyecto para la promoción de lenguas indígenas tiene diversas 
implicaciones a saber primero: Solamente los informantes bilin
gues en lengua indígena y español logran transmitir de manera apro 
piada su idioma a los educandos, esto lo he detectado en la enseñan
za directa del idioma Nahuatl. Segundo: Dada la amplitud problaci2, 
nal que se pretende alcanzar con este proyecto se requiere de me
dios didácticos que permitan articular dichos idiomas como materia 
de aprendizaje. La radio es un medio de utilidad invaluable por sus 
caracteñsticas de eficiencia y economía; y tercero: Los centros b 
grupos de aprendizaje, escolarizados o no escolarizados de las á
reas indfgenas, rurales y citadinas que serán la base de los cursos 
de enseñanza de las lenguas indfgenas, se organizarán con los pro
motores biling'úes participantes. Mismos que se capacitarán pre--



l. 4. 

l. 4. l. 

l. 4. 2. 

l. 4. 3. 

viamente en la utilización del programa radiofónico y de los mate 
riales complementarios, así como en el manejo de técnicas grupi 
les para la enseñanza de la lengua materna. Además de que la 
red de transmisión radiofónica tendrá una cobertura en todo el 
paf s para que los radioescucha perciban la señal del idioma corres 
pondiente a su área cultural -

Pertinencia del proyecto 

La Dirección General de Educación Indígena de la Secretarla de 
Educación Pública planteó la necesidad de apoyar la enseñanza de 
la lecto-escritura en las lenguas indígenas del pafs. También la 
misma secretarla de Educación Pablica emitió el acuerdo 66, en el 
cual aprobó que la materia denominada "Lengua extranjera" se 
acredita mediante la participación del educando en el curso de len 
guas indígenas "vivas o muertas" en el nivel de secundaria, Ade-=
más las instituciones involucradas en este proyecto publican cursos 
y actividades orientadas al legro del mismo objetivo. Todo ello ha
ce pertinente al proyecto que presento. Se trata basicamente de ªP2. 
yar la enseñanza oral de las lenguas indígenas con enseñanza direc
ta y por medio de la radio como medio de comunicación. 

La radio hará posible la enseñanza oral de las lenguas indígenas en 
la voz viva de sus portadores y con los materiales complementa- · 
ríos se fortalecerá la lecto-escritura de las mismas en 1a primaria 
y secundaria del sistema educativo nacional. Para ello iniciaremos 
en el sistema escolarizado de la Dirección General de Educación In 
clígena de la Secretarra de Educación PCtblica y con los grupos no es
colarizados. 

,. 
El departamento de radio de la Dirección General de Educación In
dígena codificará la información generada por las instituciones invo 
lucradas y los cuadros técnicos de productores bilingUes elaboraráñ 
los programas radiof6nicos y los materiales complementarios, asr 
como los cursos de capacitación a promotores. 
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l. 4. 4. La difusión radiofónica se logrará de acuerdo co:i el Instituto 
Méxicano de la Radio de la Secreta.ría de Radio, Televisión y 
Cinematografía, en los tiempos oficiales en las radlodifusoras 
comerciales y culturales. Los materiales complementarlos lo 
grarán su destino en el sistema de la Dirección General de EdÜ 
cación Indígena y el correo del lib:ro de la Secretarla de Edu:;a: 
ción Pública. 

2, ANTECEDENTES 

2. l. Etapas históricas de la educación indígena en México 

2. l. l. Para exponer una visión actual de la edu·:aci6n indfgena en Mé
xico es necesario destacar las relaciones entre los grupos sociales 
a través de las distintas etapas históricas: ya que dichas relacio
nes han determinado el rumbo que en materia de educación ha sur 
gido. -

2. 1, 2. Los agentes locales del cambio social; misioneros, funcionarios 
eclesiasticos, maestros y científicos que intervinieron o intentaron 
influir en las polfticas dec "ididas en las instituciones, se han encar 
gado de legislar en materia de educación, -

2. 1, 3. El planeamiento educativo ha funcionado en México entre diversos 
contextos culturales, cada uno de los cuales tiene sus propios ante 
cedentes y consecuencias. En este caso consideraremos los si- -
guientes periodos: 

2. l. 3. l. Periodo precortesiano (pueblos Azteca, Maya y 
tarasco) 

2. l. 3, 2. E¡x>ca colonial (siglos XVI a XIX) 

2. l. 3. 3. Vida independiente del pars. 

2. l. 3. l. Periodo precorteslano 



Está época la consideraremos enfocando la descripción somera 
del proceso educativo de tres pueblos el Azteca, el Maya y el 
Tarasco. 

2. I.3. l, l. El pueblo Azteca 

Fue uno de los principales pueblos Nahuas: 
Su ciudad Tenochtitlan fué un centro guerrero fuerte que logró 
dominar imp::>rtantes regiones. También lograron un avance so
cial y de intercambio de pro::luctos significativo. 

El trabajo colectivo en el Cdpulli (propiedad comunal) permitió 
que este grupo desarrollara un amplio sentido de cooperación en 
la vida social. 

La educación Azteca se heredaba de generación en generación, se 
impartfa de manera formal y no formal. · 

En la comunidad los padres cuidaban a los varones, mostrandoles 
~ las actividades a las que ellos se dedicaban; caza, pezca, reco

lección, cultivos etc. Las madres orientaban la instrucción de 
las niñas hacia labores domésticas. 

En la educación pública se destacan dos instituciones; el calmecac 
y el telpochcalli. Al camelcec asistián los jóvenes con vocación in 
telectual y los hijos de los nobles. Algunos autores lo caracterizañ 
como educación superior. 

Agelpochcalli los jóvenes con orientación práctica o técnica ahf 
realizaban actividades agrfcolas y se formaban los guerreros. 

La medicina natural, la medición del tiempo, la botánica y la zoo 
logra son ciencias que desarrollaron ampliamente. Atmque la con-
quista derrumbó criminalmente esta cultura, aun permanecían al
gunos conocimientos en la p::>blación de México que han sido asim!_ 
lados en la cultura actual. 



2. l. 3. l. 2. Pueblo Maya 

La educación de los Mayas tiene rasgos similares a la de los 
Aztecas; esto es, la base esencial de la vida de los Mayas en 
la religión, su concepto religioso era elevado y motor de to
dos sus actos; la expresión fundamental de su cultura no esca 
pa a esta influencia. -

La educación en el pueblo Maya se iniciaba en el hogar y pro
seguía en establecimientos públicos. En el primer caso las 
madres atendían a las niñas y los padres a los varones. 

Dos instituciones servían a la educación; una impartfa astrono, 
mía, escritura, cálculo y liturgia; otra enseñaba practicas gue
rreras. 

Tres fines orientaban la vida de los Mayas 
a) Servir a su pueblo 
b) a su religión 
c) a su familia 

Ellos muestran el sentido comunitario y la posición regionalista 
del maya. La educación estaba encaminada a fortalecer esos va 
~re~ -

2. l. 3. l. 3. Pueblo Tarasco 

Mientras que en el pueblo Maya y en el Azteca, la religión era mQ_ 
tor de sus actos, en el pueblo tarasco la moral y la idea de la co
existencia con otros pueblos pre'ltalecfan. Importaba formar hom
bres plenamente convencidos de que las reglas morales eran obli-. 
gatorias, Aunque se desconoce la existencia de instituciones educ!!_ 
tivas algunos autores coinciden en plantear dicho ideal como base 
de la educación. 

2. l. 3. 2. Epoca colonial 

.. 



Los indfgenas y los españoles no solo se encontraron material
mente, sino, también, espiritualmente. Ambos se influenclaron 
y se modificaron después del encuentro brutal y abusibo de la con 
quista en México. -

El ideal educativo durante los siglos XVI y XVIl fué el de castell! 
nizar y convertir a los indígenas al cristianismo • 

• 

La corona Española propuso que los indígenas se cristianizaran 
en sus propias lenguas, pero los poderes reales que gobernaban 
al México conquistado consideró que los indígenas aprendieran el 
castellano para controlarlos directamente. A pezar de esta forma 
educativa, los idiomas indígenas seguian siendo el principal canal 
de comunicación entre indios y españoles. 

A finales del siglo XVll y principios del siglo XVlll se observa ob~ 
curantismo y desinterés por la obra educativa. Ello es, probable
mente, el resultado de que, en este periodo la Nueva España se 
vió afectada por pestes y enfermedades que generaron principal im 
portancia a la creación de instituciones de beneficiencia para la sa
lud. 

A finales del siglo XVlll y principios del XIX el peso de 300 años 
de dominación española confirmó la ausencia de una educación org~ 
nizada que, antes de la conquista, cada cultura tenía. 

La consigna durante la época colonial fué esclavisar a los indígenas 
en aras del beneficio de unos cutintos peninsulares y de menos ério
Uos (españoles nacidos en .México). 

Surgió la cultura del mestizaje, o sea aquella que es consecuencia 
del encuentro de la cultura peninsular y la precortesiana; cultura 
con deficiencia notoria sobre todo en el orden psicológico, los gr!! 

:1 



pos mayoritarios (mestizos) mantenían la inseguridad de su orí_ 
gen, (producto de la violación y de la irresponsabilidad). 

2, l. 3. 3. Epoca Independiente 

Durante el siglo XIX, México se desprendió del yugo de la coro
na y pasa a manos de un grupo minoritario y privilegiado. 

Existfan dos corrientes sobre la educación indfgena: la corrien
te liberal que decía que la educación debfa preparar a todos los 
habitantes, incluyendo los indigenas para integrarlos a la nueva 
nación; y la corriente conservadora insistía en mejorar el siste 
ma educativo tradicional, prosiguiendo el programa privilegia.:
do para la clase superior y manteniendo y conservando para los 
indfgenas la educación religiosa y correctiva. 

Las fres quintas p9.rtes del páfs eran pobladas ¡YJr indígenas que 
no ¡YJseian propiedades, que trabajaban pequeñas tierras y pese~ 
ban para subsistir. 

Los españoles y criollos de clase alta, aprovechaban las venta
jas de la situación polfrica y de la educación superior, en tanto 
las masas no p::i.::lfan gozar suquiera de la instrucción primaria. 

En 1829, Vicente Guerrero abandero las esperanzas indigenistas 
de un grupo aue se autodeterminaba "Indios educados" el cual co!!_ 
tribuyó a que enunciaran las necesidades de las poblaciones indf
genas. Los criollos se opusieron, 

Como hechos significativos se dieron: 

1851. - Plan .de Educación bilingue, que estipulaba la transmisión de los 
idiomas indfgenas y del español en las escuelas situadas dentro 
de las regiones indfgenas, se pensaba en la unific.ación nacional, 



se pensaba en la unificación nacional, en la participación demQ_ 
crática de los indígenas sin la barrera del idioma. 

1889. - Se reconoce la herencia de la cultura indfgena y se niega la inf~ 
rioridad del indio. Se confirma la lengua nacional, no el espa
ñol puro sino el castellano formado en México por la fusión de 
las razas. 

1910. - Se da un creciente interés por la población indfgena, surgen in~ 
tituciones dedicadas a su estudio. Justo Sierra abandera la opo
sición contra la conservación de las lenguas indfgenas por cons~ 
derarlas "simples documentos arqueológicos". 

1917. - Venustiano Carranza estableció una dirección de Antropologfa y 
poblaciones regionales para iniciar un sistema de educación in
tegral. Entre las metas del programa estaba la unificación lin
guistica de los indígenas al resto del pafs. 

1921. - Vasconcelos, Secretario de Educación Pública, adoptó una poUti 
ca de incorporación mediante un sistema escolar nacional. -

1927. - El departamento de incorporación india ocupó maestros que ha
blaban idiomas indígenas, para lograr la confianza de los grupos 
y convencerlos de que necesitaban educación y un idioma nuevo. 

1933, - Los centros de educación indígena dan el primer paso hacia la 
educación bilingue, 

... 
1945. - Prevalecía la idea del desarrollo armónico de las culturas indfg~ 

nas1 representada por Jaime Torres Bodet. Surgieron libros de 
texto bilingues para niños indigena s. 

1948. - El presidente Miguel Alemán firmó la ley que dió vida al Instl-



tuto Nacional Indígenista. Su función tenía que contribuir a la 
ejecución de una politica indigenista. 

1956. - Mauricio Suadesh creó un método bilingue para que los indíge
nas monolingues en su lengua materna aprendieran español. 

1963. - La Secretaria de Educación Pública confirmó la educación bi -
lingue. Tuvo la responsabilidad de imprimir cartillas y mate
riales educativos empleados en las áreas indígenas. 

1970. - Gustavo Draz Ordáz acentúo la naturaleza activa y la meta fi -
nal del indigenismo en México:"el indígena no podria mantener 
se indefinidamente como indígena", tampoco el gobierno debía 
tratarlo como su alumno; se le debfa dar oportunidad de parti
cipar en programas que le permitieran penetrar en todas las 
actividades sociales y económicas de la nación. 

1980. - Actualmente se dan programas de revalorización cultural, con 
la p3rticipación en la elaboración de los programas, de maes
tros bilingues dentro de la Secretarla de Educación Pública a 
través de la Dirección General de Educación Indígena. * 

* Todos los datos históricos expuestos los retomé del curso para 
promotores bilingues del Departamento de Radio de la Dirección 
General de Educación Indígena. (fotocopias). 

. .. 



2. 2. Antecedentes inmediatos 

1979. - Los resultados de la evaluación del sistema radiofónico * 
de la Dirección General de Educación Indígena en una muestra 
del grupo otomr del Valle de Mezquital en el estado de Hidalgo 
informaron que los niños otomies hablan español en una pro¡x>r 
ción que vaña conforme a su edact: 
- de 4 a 5 años en un 45%, tomando como parámetro las 180 
estructuras gramaticales del curso de castellanización impar
tido por dicha institución, 

- de 5 a 6 años en un 65% en relación a dicho parámetro 

de 6 a 7 años en lil1 100% en el mismo porcentaje. 

1980. - La investigación de Muñas ** en el mismo grurx:i otomf plantea 
que "la distribución de las lenguas en el Valle del Mezquital se 
caracteriza por una diglosia expansiva reemplazante (con bill!! 
guismo parcial), como tendencia principal. Asi el español, le!! 
gua dominante, y el otomí lengua dominada, establecen una re
lación a simétrica. 

Se observa un proceso histórico de desplazamiento, desde un 
monolinguismo otomf a través de un creciente bilinguismo fun
cional (etapa actual} hacia un monolinguismo español 

1982. - La evaluación del sistema radiofónico de la Dirección General 
de Educación Indfgena en el grupo Otomf del estado de México*** 
a! _irma que el 95 % de la población infantil de dicho grupo habla 
Español. En este caso también se observa una diglosia expan
siva reemplazante. 

1982. - La Dirección General de Educación Indfgena publicó los libros 
de texto para la lecto-escritura de las lenguas indígenas en el 
sistema escolarizado que atiende dicha institución. 



** MUÑOS, Hectoi= et, al. Castellanización y conflicto lingufstico. 
INAH, D. G, E. l. S. E. P. 1980, 

*HERNANDEZ, Sánchez J. Fernandeo E. Evaluación del Sistema 
Radiofónico, S. E. P. D.G. E. l. México, 1979 y 1982 (respec
tivamenteJ"2 vol. (p. 127 voL (p. 127 vol, I) 

***ldem HERNANDEZ (p. 91 x vol. Il) 
"'' 

. .. 



Los antecedentes históricos e inmediatos expuestos, orientan 
las acciones y las tendencias actuales en materia de educa
ción indfgena. Esta encuentra su constitución curricular a par 
tir de la articulación congruente con las necesidades reales de 
los grupos étnicos. La propuesta concreta de este trabajo con 
siste. en promover las lenguas indfgenas en el país, para lo -
cual he diseñado los siguientes objetivos y metas. 

3. OBJETIVOS Y METAS 

3. l. Objetivos generales. 

3. l. l. El departamento de radio de la Dirección General de Educación 
Indígena de la Secretarla de Educación Pública promoverá el 
aprendizaje de las lenguas indfgenas del país en poblaciones in
dfgenas, rurales y citadinas, escolarizadas y no escolarizadas. 

3. l. 2. El auditorio radioescucha identificará los rasgos caracterlsti
cos de las culturas autoctonas de méxico a traves del aprendi
zaje de las lenguas indígenas del país. 

3. 2. METAS 

3. 2. l. Transmitir 100 programas radiofónicos con una palabra, en ~ 
da uno, de nucleo generador, para cada lengua indígena de les 
56 grupos étnicos de México. 

3. 2. 2. Difundir los ejemplares necesarios del material didáctico com
plementario para apoyar el aprendizaje de las lenguas indíge
nas, en cantidad correspondiente, al número de radioescuchas 
en cautiverio. De acuerdo con la estrategia de difusión que se 
plantea en este proyecto. 



4. MARCO TEORICO 

4. o. l. El enfoque técnico del presente trabajo está enmarcado a par
tir de las aportaciones de diversas diciplinas a la teorfa de la 
comunicación y por las interrelaciones entre uno y otro apor
te. Aquf expongo dos aspectos básicos de dicha teorfa L la 
comunicación de masas y 2. la radio como medio de comunica 
ción. -

4. O, 2. El encuadre teórico del tema que expongo converge con el plan 
tea miento de GI ucksman (2). Este autor propuso seis puntos -
para clasificar los estudios sobre los efectos de los mass-me
dia en el auditorio. Glucksman afirma en el sexto punto que 
"los estudios culturales permiten un nuevo planteamiento inter
diciplinario en la investigación". 

4. l. La comunicación de masas 

4. l. l, Encausaré el análisis en el contexto socio cultural en el que se 
inscribe el planteamiento central sobre la comunicación de ma
sas. Matlelart se refiere a dicho conrex:to de la siguiente ma
nera: 

"Promover la expresión de una cultura popular comporta nece
sariamente un análisis crftico de las condiciones materiales que 
rigen la producción cultural y la totalidad de circuitos a través 
de los cuales se gerarquiza una detérminada distribución y ci!:_ 
culaclón de los productos del pensamiento. 

Pero al mismo tiempo exige examinar los gérmenes de nuevas 
prácticas culturales que emergen del pueblo como resultado de 
su práctica social: las formas expresivas, el lenguaje y las d~ 
mandas espe::íficas que una clase potencialmente revoluciona -
ria produce en un determinado momento de su desarrollo histQ. 
rico. Y, correlativamente las modalidades con que este sector 
decifra expropia y enjuicia, mediante su código de clase, los 
productos de la cultura burguesa. Esta visión que es indisoci! 
ble de su proyecto político encierra ya los gérmenes del cam -
bio y la transformación'', (3) 



4. l. 2. De acuerdo con Mattelart se. trata de hacer presente el sustra -
to básico de las contradicciones de clase con el fin de devolver 
a los receptores los elementos para analizar los productos de 
la clase en el poder y, asf, reencarnar en el auditorio, consti
tuido por esa clase "potencialmente revolucionaria" de la cual 
nos habla Mattelart, sus propios productos ideológicos, socia
les e históricos. 

4. l. 3. Los. autores de las diversas áreas hacen aportes a la teorj'a de 
la comunicación señalando, el carácter enajenante de los me
dios. En este sentido es preciso demarcar la correlación y 
las asociaciones entre quienes suscitan la pasividad, para ide!:!_ 
tificar los vínculos y alternancias con aquellos, que la asumen, 
entre quienes generan la evasión y aquellas que la practican. 

Tarroni se refiere a este aspecto como sigue: 

"Las acusaciones dirigidas a la comunicación de masas en 
general (cine en primer momento y sucesivamente, radio 
y televisión, comics) con respecto a suscitar pasividad y 
evasión de la realidad, son debidas sobre todo a los educa 
dores y al mundo de la escuela. Y precisamente sus re-=
criminaciones influyen ampliamente a la opinión pública, la 
cual influye a su ves en los órganos legislativos" (4) 

4. l. 4. La amnesia hist6iica en los planteamientos alternativos, para 
utilizar los medios de comunicación, como para el análisis de 
sus productos, conlleva a esas, recriminaciones. La condi
ción fundamental de cualquier proyecto alternativo es la con-
ciencia histórica. Galeano ilustra este planteamiento sobre el 
hecho de que la conciencia histórica es una condición sin la cual 
el proceso educativo de los pueblos se orienta en el rumbo esco 
lar de las acusaciones señaladas por Tarroni. -

(3)MATTELART, A y Michéle M. Frentes Culturales y movilización 
de Masas Ed. Anagrama, Barcelona, 1977. p. 47. 

(4} TARRONI, E. et. a1 ibid. p. 27. 



" ••• Poco o nada sabemos del pasado precolombino de América 
- dice Galeano (5) - se nos enseña la historia de cada uno de 
nuestros países al margen de la historia de ~os demás; las subl~ 
vaciones indígenas y las rebeliones de esclavos negros semen
cionan como episodios de mala conducta; los grandes procesos -
económicos y sociales no existen ni corno telón de fondo y los he 
roes, hombres de bronce siempre ataviados de fiesta ectúan po!
inspiraci6n divina, solitariamente; en eldúelo entre el bueno y 
el malo, las masas cumplen pasivamente su papel de comparsas': 

4. l. 5. El panorama resulta dramático, sobre todo para los grupos am
plios de personas que no han tenido acceso a explicarse su reali
dad en el proceso sincretizado de las culturas locales y la cultu
ra multinacional, de la cual dice Mattelart (6) 

" Imperialismo cultural, polftico y mllitar se dan la mano. 
Esta fusión de lo civil y de lo militar ya ha pasado al lenguaje 
publicitario de todas las corporaciones". 

No obstante pensamos junto con Brecht (1) en un pueblo que hace 
historia, que "transforma al mundo y se transforma así mismo". 

4. l. 6. Resulta redundante recordar aquí el problema planteado al prin
cipio, sin embargo cabe anotar que los antecedentes históricos 
de México 11os informan los alcances del remplazo linguf stico y 
cultural, dado que: 

"a la llegada de los españoles existian 150 lenguas indfgenas de las 
cuales aun permanecen 56. Segün los censos estas siguen perclien
do hablantes al integrarse al español" (7) 

4. l. 7. Con el fin de p1mtualizar algunos rubros y tratando de globalizar 
lo expuesto hasta ahora, mencionaré a Margulis cuando habla de 
los medios masivos en el contexto de la cultura popular: 

(5) GALEANO, Eduardo et. al Nuestra América, ed. nuestro tiempo 
(fotocopias s/p). 

(6) MATTELART A. J..a cuJtura como empresa multinacional ed. ERA 



"La televisión, el cine, la radio, son tal como lo fue 
la imprenta, hechos irreversibles. No es posible y -
tampoco deseable volver arras, retornar a idflicas e 
improbables etapas del pasado ••• lo escencial del ca
rácter represivo y mistificador de la cultura de masas 
no reside en la técnica que emplea sino en la dinámica 
del sistema económico y social dentro del cual esa téc 
nica es apropiada y utilizada. La cultura de masas no 
es mistificadora, dependiente represora, de baja cali
dad, porque disponga de las técnicas eléctronicas y -
gráficas modernas, sino porque es producida como mer 
canela por una minoría y emitida como artfculo de con
sumo para las masas apuntando a su pasividad y atomi
zación". (8) 

4. l. 8. El problema reside en la utilización de los medios y en los fines 
para los cuales se utilizan. Hagamos tm isomorffsmo en la an~ 
logra con las categorías pedagógicas que nos atañen para los fi
nes de este trabajo. 

4. l. 9. Comunicar es poner en coman. Ello no es dable de por si, es ne 
cesarlo que en el vínculo de toda comunicación humana se hagan -
presentes los elementos indispensables del sistema más elemen
tal, en el cual encontramos lo siguiente: Un emisor/ codifica/ 
un mensaje/ y lo transmite a través de un medio/ un receptor/ 
decodifica/ y elabora el siguiente mensaje, transformandose en 
él emisor. 

4. l. O. En todos los procesos de comunicación, ésta se logra cuando se 
completa el ciclo, incluso cuando el medio de comunicación es 
electrónico. Solo que en este caso es indispensable establecer un 
sistema efectivo de retroalimentación, Para lograrlo; primero; 
el emisor necesita diferenciar el medio seleccionado, porque an -
te la utilización de uno u otro medio varian los elementos in tervi 
nientes, tales como: 1) velocidad de emisión del mensaje, 2) arü 
plitud de cobertura, 3) adecuación a los códigos de los receptores 
etc. 

(7) POZAS, Ricardo. Los indios en las clases sociales de México. ed. 
s. XXI. P. 3x 

(8) MARGULIS, Mario et. al La cultura popular. prensa editorial p. 52 



Por lo tanto, el segundo aspecto a considerar es el sistema de 
retroalimentación congruente con el medio de comunicación ele
gido, lo cual implica, además, esteblecer procesos evaluativos 
de los efectos logrados en los receptores. 

4. l. O. l. Ahora bien, el proceso de comllllicación ha sido expuesto por 
·~ diferentes autores <'.?n las diversas disciplinas. Sus planteamien

tos incluyen, generalmente, las diferencias y convergencias en
tre el proceso de información y el de comunicación. Por ejemplo; 
Pasquali expone lo siguiente; 

"El término información, en la acepción de la teorla ciber
nética, designa un proceso causal de ordenamiento de la - -
materia, por medio de la transmisión de mensajes (de ór
denes si se quiere) irreversibles. El problema resuelto 
por Shannon, para la transmisión de mensajes telefónicos 
radica solamente en determinar los ruidos a superar y la 
redundancia necesaria para la transmisión de una cantidad 
dada de información. En el nivel antropológico, en cambio, 
nos encontramos con que los ¡x>los de la relación que se. es
tablece son simultaneamente, cada uno de ellos, emisor y 
receptor: por lo cual el establecimiento, en el ámbito so
cial, de relaciones puramente informativas equivale a una 
perversión de la relación humana genuina. 

A diferencia de la información, la comunicación no es una 
relación causal, sino libre; no unidireccional, sino bidi.rec 
cional; no irreversible, sino suceptible de respuesta. • • -
Es la posibilidad que se establece entre emisor y receptor 
de "oir uno a otro o prestarse ofdos, como posibilidad mu
tua de entenderse" (9). 

(9) MA ITELART, Michele. El conformismo revoltoso de la canción 
popular. En el retomalosplanteamientos de-la revista No. 3 
del CEREN(fotocopias). p. 13. . 



4. l. O. 2. Sobre la definición de que "la comunicación -vista del modo más 
simple y esquemático- es la transmisión de significados", la se
miótica, sugiere que; para analizar un acontecimiento comunicatJ. 
vo conviene tener en cuenta -dice TARRONI (10)-: 

a) la fuente (organismo emisor y sus intenciones) 
b) el comunicante (autor o realizador del mensaje) 
c) sus códigos 
d) el proceso que codifica (puesta en código del mensaje) 
e) el canal de transmisión del mensaje (radio, t. v. prensa, etc.) 
f) el receptor 
g) sus códigos 
h) el contexto én el que recibe el mensaje 
i) la descodificaclón del mensaje 

En esta representación unitaria -afirma TARRONI- pueden hallar 
su justa ubicación los conocimientos parciales que la psicología ig 
dividua!, la psicologfa social, el psicoanálisis y la teorfa de la in
formación han adquirido por su propia cuenta. 

Pero aquf no nos encontramos ya -continúa- en el ámbito de la ex
perlmaitaci6n de laboratorio, que trata de aislar un elemento úni
co mediante la exclusión de posibles variantes; aqur nos hallamos 
ya de pleno en el campo de lo interdisciplinario. 

4. l. O. 2. Centraré la exposición del marco teórico que sustenta esta tesi
na. Para ello abordaré la explicación teórica de la radio en gene
ral, apoyando continuamente, las referencias que definen a los Pl'l.2. 
gramas que laboraremos a partir de dicho planterrniento. 

4. 2. LA RADIO 

4. 2. l. La con.signa: "El medio es el mensaje" emitida por Me. Luhan (11) 
nos orienta> al análisis del instrumental tecnológico y la crftica a 
dicha consigna nos orient:a el análisis del contenido de los medios 
para dictaminar sobre su carácter concientizador o ideologizante. 
Ambas posibilidades no vfnculadas, evitarlan que perdbieramos la 
originalidad histórica de la forma industrial de la producción y la 
alteración que introduce esta en la estructura de clases. 

(10) TARRONI, ibid. p. 52. 



4. 2. 2. 

4. 2. 3. 

(11) 

(12) 

Los cuales son dos procesos indisociables uno de otro. Por ello 
y para los fines de este trabajo, considero prudente orientar la 
definición del auditorio radioreceptor como el gru¡Y.> que se apro 
pia del mensaje transmitido a través de la tecnologfa, misma -
que ha de ser utilizada de manera desmitificada, amen de encu
brir los intereses inherentes a todo proyecto por ingenuo que pg_ 
rezca. Para, asr, transformar el instrumento radiofónico de in 
formación en medio electrónico de comunicación y además al re 
ceptor en emisor. 

El personaje de la historia, no el heroe, sino el grupo humano 
constituido ¡x>r individuos sociales los cuales, ante las emisiones 
radiofónicas informativas no comunicativas, queda cautivo en ca 
lidad de receptor, "atómicamente convertido en unidad unificada1' 
dice Pasquali, "en uno de tantos" cuyo valor no es ya de orden 
cualitativo, sino estadístico y probabilfstico"; "una especie de 
bloque; una cohesión que casi no se puede obtener en general sino 
con la materia muerta'', en las palabras de Kafka. El receptor es 
ahora "una masa unificada por la mudez". (12). 

Los emisores de .Jos programas de promoción de lenguas indígenas 
han de ser, por lo anterior, productores y locutores, además de 
guionistas, bilingües en lengua indfgena - español. Condición sin 
la cual el proyecto que sustento en este trabajo, careceña de sign.!, 
fi.cación transformadora, esteril al servicio de la cultura étnica y 
muy probablemente reforzador del tipo de receptor descrito p::>r 
Pasquali. Solamente el productor informante de cada un:i de las et
nias del pafs, a través del análisis de los propios códigos lingüisti -
cos; culturales y aculturados en combinación con el análisis objeti
vo que él haga de su cultura, posibilitará la reintroyección y retro
proyección de la lengua y de la cultura indígena, marco del cual es 
indisociable la primera. Tarroni y Smith afirman, cada uno por su 
cuenta, lo anterior de la siguiente manera: 

Me. LUJ HAN, Marshall. La comprensión de los medios como es
tensiones del hombre México, Ed. Diana 1969. 443 p. (fotocopias). 
P'ASQÜALÍ, en Mattelart Michele. ibid. p. 25. 



" El origen de la crisis de la sociología de la comunicación 
se debe, precisamente, al descubrimiento en el campo cul
tural de la no correspondencia de los códigos del emisor 
con los c6digos del receptor. En otros términos -dice Ta
rroni (13)- comunicar es una operación que nada tiene de -
simple ni de obvia, desde el momento en que se reconoce en 
los receptores a los portadores de culturas en plural." 

Por otro lado, al hablamos del'area lingUfstica" y sus apor 
tes a la teoría de la comunicación, Smith afirma que "aque': 
Ha tiene un caracter, sea dicho de paso, más social que in
dividual, ya que el uso del lenguaje en la comunicación pre
supone un grupo de gente que se comunica entre si, es decir 
una comunidad de hablantes" (14). 

4. 2. 4. El mensaje en este proyecto se articula a partir de la lengua 
y la cultura indígena, retomaré al propio Smith (15) para fun 
damentar dicho mensaje. Este autor afirma que: -

"La distinción entre lengua como sistema y su empleo real 
ha recibido diversas denominaciones, tales como langue 
v. s. parole (de Saussure), sintaxis v. s, pragmática (Mo-
rris) o códigos v. s. mensaje (teorla de la información)" 

4. 2. S. La caracterización del mensaje radiofónico que se pretende de 
linear en el cootenido está enmarcado por el aporte de la lin-: 
gUística en la definición de Smith (16) que dice como sigue: 

"La teoría lingüistica se ocupa principalmente del análisis 
del lenguaje ••• como forma de conducta humana en general. 
El objetivo de la teoria lingüística consiste en formular un 
modelo y un procedimiento para la realización de una descriE 
ci6n completa, concisa y objetiva del lenguaje de un pueblo: 
la fonología, la gramática y todas las otras partes de las len-

" guas • 

(13) TARRONI, ibid. p. 76. 
(14) SMITH, Alfred G. et. al. comunicación. y .cultura. ed. Nueva 

Visión, Buenos Aires, 1976. p. 189. 



4, ~. 6 E! texto literario utilizado en los guiones radiofónicos y final
mente, en los programas propuestos, se conciben, necesaria
mente, a partir de dicha caracteryzación del mensaje. Porque 
a un texto que habla de lo popular 8orresponde a una estructura 
que sea percibida desde todos los angulos (17) y, en este caso 
es precisamente la teoría lingüística. Ella da la posibilidad de 
escrutinio del mensaje de manera amplia. 

4. 2. 7. Hasta aquí llega el marco referencial del mensaje para los fi
nes prácticos de fundamentación teórica del mismo. A partir de 
este marco se advierte la recurrencia teorico-práctica necesa
ria para lograr una descripción completa de las lenguas indíge
nas. Solo cabe anotar una idea $Obre la caracterización técnica. 
del texto que se empleará en el guionfsmo radiofónico. Se trata 
en este caso del texto programado, llevado a ser documento so
noro o programa radiofónico, Giacomantonio (18) se refiere al 
mismo de la siguiente manera: 

4. 2. 8. 

(15) 
(16) 

. (l7) 

"El documento sonoro se deriva en general de la programa
ción de un texto que prevee en su interior la inserción de tex 
tos registrados en directo o incluso fragmentos 1 iterarios 11

:-

La fundamentación teórica afianza la utilización de la radio para 
la promoción de lenguas indfgenas en México. En ella los con
ceptos de pueblo y~ son elementos que permiten la compre!! 
sión del auditorio meta como ·el grupo de seres humanos que to- · 
ma su propia voz para comunicarse. Margutis (19) lo expresa 
como sigue: l 

SMITH, idem. p. 189. 
· SMITH, idem. p. 187 • 

SMI1]i1 ~dem. p. 187 aquí afirma Smith, además la aseveración 
· · · , ·:«, ~e qu~ la t~orfa lingilistica ha llegado a un grado tal de 

desarrollo.que '.'~,e considera 11 a menudo como un posible 
modelo para las demás ciencias del hombre. Posición que 
es cuestionable pero acuña una posible perspectiva metodQ. 
lógica de la lingUística. 



"Podemos considerar que ambos conceptos son los extre 
mos de una contradicción de caracter político. Por "masa" 
entendemos un conjunto de personas incomunicadas entre 
si, aisladas, sin proyecto propio ni posibilidad de articu
larlo. Con el concepto "pueblo" expresamos la idea de 
hombres unidos, comunicados entre si, ligados por situa
ciones objetivas y por la conciencia compartida de ellas, 
y capaces de generar prod;.ictos culturales y acciones polf 
ticas en forma grupal y cooperativa. Siendo los polos de
la contradicción lo com(m es encontrar situaciones inter
medias, pero es importante destacar que la represión en 
el plano político y cultural, uno de cuyos agentes importan 
tes es la llamada cultura de masas, conduce precisamente 
a transformar al pueblo en "masa", a neutralizar al pue
blo y degradarlo en "masa. Masa es pueblo atomizado, pul 
verizado. La cultura popular contribuye y es expresión -
del proceso inverso: la transformación de la masa en pue
blo". 

4. 2. 9. El objeto del proyecto que presento, queda enmarcado en di
cho contexto de la cultura popular. El encuentra su proyec-
ción amplia en el articulo 33 propuesto por la conferencia in
ternacional de la UNESCO que dice: 

"Es necesario revalorizar las lenguas nacionales como vehí 
culos del saber" (20) -

Tal principio constituye el fin a largo plazo del proyecto de 
promoción de lenguas indígenas. 

4. 2. l. O. La participación indígena en la evolución nacional, ha perma 
necido olvidada. Ella se realiza a través de su propia cultura 
y a través de su propia voluntad de transformar su medio. Asis 
timos a dicha evolución mediante el apoyo tecnológico al em- -
plear la radio como medio de comunicación. No obstante ha-
bran de suceder los acontecimientos necesarios para que las 
lenguas indígenas sean vehículos del saber en nuestro país y en 
el mundo. · 

(18) GACOMANTONIO, Marcelo. La enseñanza audiovisua1 ed. Gus 
tavo Guili foo1 punto y linea), Barcelona, -
1979. p. 92. 

(19) MARGULIS, Mario La cultura _p_opula:r; premia editoria1 p. 61. 



S. DEFINICION DEL PROGRAMA RADIOFONICO 

S. l. Definición 

Con el presente proyecto se diseñarán !os programas radio
fónicos para la enseñanza de las lenguas indfgenas del país, 
primero: para las poblaciones indfgenas hablantes de las mis 
mas y segundo: para la ¡x:>blación nacionaL Se trata de módu-: 
los idiomáticos de las lenguas indígenas organizados de mane 
ra no secuenciada, de tal forma que el conjunto de grafos -
(ver modelos) articulen un todo, mismo que será planeado a 
fin de que al concluir los 100 programas del curso radiofóni
co, el auditorio realice las asociaciones necesarias (insigtit' s) 
para la globalización del aprendizaje. Di.cho proceso de glo
balizaci6n lo elaborarán los radioreceptores desde el primer 
programa, ampliandolo paulatinamente según reciban los si.., 
guientes, ello será posible mediante el análisis que realice el 
receptor de los programas radiofónicos y los mat.eriales com
plementario s. 

S. 2. Apoyos 

El organismo productor generará los recursos necesarios pa
ra incrementar las posibilidades de recepción del programa r~ 
diofónico con audiovisuales, impresos y programas promocio
nales. 

s. 3. Pablico meta 

El auditorio, considerado ampliamente, lo constituye la pobla
ción nacional de México. 

Particularmente: l. las comunidades indígenas, para ellas re
sulta ser un apoyo para la lecto-escritura de sus propios idio
mas, 2. las regiones circllllscritas en zonas indígenas, y 3 las 
ciudades estatales y el Distrito Federal 

(20) UNESCO Conferencia mundial sobre lrticas culturales. México 
1982. op. cit. periódico El maestro~ ulio- p. 1982 
No. 16-17. (órgano informativo del consejo Nacional 
técnico de la educación) sección especial. 



Específicamente: l. la población infantil. Para esta se organi
zarán talleres del idioma indígena en las escuelas primarias. 
2. la población adolescente. Para ia cual, se apoyará el acuer 
do 66 de la Secretaría de Educación Pablica, relativo a la sustT 
tución del área o asir;natura "lengua extranjera" por "lengua -
adicional al español' en el plán de estudios de educación secun
daria -ver anexo- y 3. la población adulta e infantil no escolari 
za da. -

5. 4. Pablico Potencial 

Este auditorio lo constituirá la población no considerada entre 
el público meta y que esté cautivo en la cobertura de las radio
difUsoras que transmitan el programa. 

s. 5. Modelos 

5. 5. l. El modelo general para los sistemas de comllllicación tiene, en 
este caso, los siguientes elementos: 

EMISOR:- Coordinados por el departamento de radio de la Direc 
ción General de Educación Indígena de la Secretaría -
de Eclucaci6n Pública intervendrán: 

- El Instituto Nacional Indigenista 
- La Organización de Profesionales Indígenas na-· 

U~s-asociaci6n civil 
Asociación Méxicana de Profesionales Indígenas Bilin 
giles asociación civil. -

- Consejo Nacional para la defenza de los idiomas ori
ginarios de México asociación civil. 

CODIFICADOR: 

El organismo productor es el Departamento de Radio de la Di
rección General de Educación Indígena de la Secretarla de Educa 
ci6n Pública mediante cuadros técnicos de profesionales bilin- -
gües en diversas áreas; pedagogo~ sociologos, comunicologos, 
antropologos etc. organizarán el mensaje adecuandolo al audito-
rio. ~-··· .. 



MEDIO: 

Radiofónico, audiovisual e impreso. 

MENSAJE: 

Promoción de lengua y cultura indfgena. 

DECODIFICADOR: 

PO.blico meta y pOblico potencial (p. ) 

RECEPTOR: 

Población Nacional. 

RETROALIMENTACICN: 

Se realizará mediante actividades de investigación y supervisión 
del sistema escolarizado y no escolarizado en las poblaciones 
donde se localicen ambos casos. 

EVALUACICN: 

Se rredirán las adquisiciones en el sistema escolarizado por medio 
de ensayos previos a la emisión y los seguimientos del programa. 
Analizando los efectos del mismo en el auditorio. 

S. 5. l. Modelo general. 
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s. s.1.1. Aplicaremos el modelo cibernético de árbol o cascada para pla
near el curso de promoción de lenguas indfgenas. Su diseño in
cluirá la descripción detallada de los siguientes niveles: 

Nivel l. Sistema Sx l. Curso 

Nivel 2. Subsistemas SSl ss2 SS3 2, Partes 
Básicas 

Nivel 3. Componentes ··. Cl c2 3. Ternas 

Nivel 4. Subcornponentes SCl sc2 4. Subte mas 

Nivel s. Elementos El E2 s. Módulos 

Niv~l 6. Unidades Ul u2 6. Palabras y /o 
foases Genera 
doras. ejem:' 
plos y ejerci-
cios. 

S. s. l. l. Modelo cibernético de planeación y evaluación 
- Arbol o cascada 

81 Promooi6n do lenguM 

~ 
1 . 

1 1 1 1 
9S1 mt2 BS3 !BS4 
- lengua y - J.plioao16n 

: Bmcolarisada 
- D1fuai6n y .... Apoyoe institu-

- cultura in di vulga.oilb oionales 
digena - h o&oolarl-

-.Oreanoe y Ulda 
F\mclones 

Para procesar la información del anterior sistema, el siguiente 
modelo dará cuenta, especfficamente, de cada uno de los niveles 
integrantes en el diseño global. Ello presupone el conocimiento 
de que tal procesamiento de información incluye tres estados que 
son: l. inicial, 2. de transición y 3 final, entendidos en el enfo
que sistémico. 



s.sa l. 2. Modelo cibernético de interacción nocla! 

o 

-GRAFO: Es un modelo que indica la simultaneidad de las re
laciones entre unidades de información (datos), su 
simbologfa es la siguiente: 

NODO Representa un dato o "cuanto" de información trad!:!_ 
cible en impacto informativo. 

-.......-~ RELACION 
DIRECTA: Señala la afección de un dato con respecto a otro. 

- - • RELACION 
INDIRECTA:lndfca la relación adyacente de un nodo con otro 

- INTERACCibN: Representa el vfnculo entre nodos 

BUCLE: Se refiere a la relación de un nodo con sigo mismo 
(reflexivo, descriptivo etc.) 

- El modelo de grafo concretiza el proceso de enseñanza-apren
dizaje de las lenguas indígenas. Permite tener presentes las 
unidades de información lingUfstica que se enseñarán para que 
el educando perciba el concepto HOLISTICAMENTE (21) y lo 
aprenda. 

(21) La conducta holfstica se refiere a lo que se observa en el todo cir 
cunscrito al sistema; pedagogía. Se trata de algo más que suma -
algebrafca de las conductas individuales. No es un todo abstracto 
sino concreto. El "algo más" que se produce de la interacción de 
las unidades de información. op. cit. Sánchez Alvaro. Curso de 
Cibernética y Pedagogía. Fac. de Fil. y letras. 1981. 



EJEMPLO (I) 

Idioma NAHUA TL de México 

GRAFO • MEXICO 

NODOS 

l. México: - Pronunciación en el idioma español 
- Palabra esdrajula y sonido x =yo> 

2. México: - Pronunciación en el idioma nahuatl 
- Palabra grave y sonido x =(ah) 

3. Mé - apocope de Meztli= luna 
4. XI : - apocope de XICO- ombligo 
5. CO : - partrcula indicativa de lugar: en el, el lugar de. 
6. Significado en español: 

- los Mexicas nombraron México al lugar que 
habitaron. 

- le nombraron asr por ser un gran valle de 
agua en el que se reflejaba la llma, semeja!!. 
do tal imagen llll gran ombligo. 

- por su similitud con el centro del cuerpo hu
mano o cicatriz del cordon umbilical 

- Nombre actual del país. 

7. Asociación Lingüística: Mexica - gentilicio de México 
' Meztli - además de luna se traduce 

-Esta información como muslo y mes 
abre nuevos grafos XICO - ombligo (sinon. mecate) 
generados a partir NAUA - gentilicio de ANAHUAC 
del MEXICO ANAUAC-

NAUTLAKA
AZTEKA 
TENOCHTITLAN 

8. Elementos culturales - Historia de México 
-Presencia de México en México 
- Presencia de México en el mWldo. 

9 •. Expresiones afines: - Mexicayotl 
e.scencia del mexicano 



GRAFO MEXICO 

Este grafo requiere el desgloce de sus relaciones de igual manera 
que el desgloce descriptivo de los nodos hecho en la página prece
dente. También logra su comprensión en menor tiempo al escri
bir el guión literario puesto que se vierte la información directa
mente en un contenido secuencial y consistente. · 



GRAFO • MEXICO 

DESCRIPCION DE RELACIONES NODICAS 

~ - Trascendencia linglirstica del lexema (palabra)del idioma Mexi
cano al Español 

~Q) - Determinante de la rafz en el lexema actual originario del idio-
ma Méxicano . 

- Análisis lengUístico -mofológico (estructura de la palabra)- vfn-
culos semánticos derivados de la relación. ~ 

- Esta es la palabra "gráfica" (el lexema que se describe en este 
grafo.) 

- Vinculos semánticos corres¡x:mdientes a unidades culturales in
plicitas en la palabra "gráfica" 

- La palabra Me:ztli abre otro grafo porque significa luna, muslo y 
mes en contextos iguales y /o diferentes. 

- Significado lingUistico (redundante, por lo tanto reforzante) 

- La palabra México tiene sinónimos que se entienden sincronica
mente; primero Azteca, después Tenochtitlan, posteriormente A
nahuac, estos abren nuevos grafos, en este solo se mencionan. 

- Consiste en un ejemplo de aplicación práctica, sin abundar en el 
ejemplo, solo se enuncia simil a 6-1 • 

-México se asocia a Mexica (gentilicio) y Mexicayotl (escencia del 
Mexicano) 

- Cada una de las palabras asociadas a México. abre tm nuevo grafo 
que a su vez abrirá otro de acuerdo al hablante y al idioma. 



s. S. l. 3. Técnicas 

s. s. l. 3. Empatfa; esta técnica es inherente al sistema radiofónico, ya 
que en todos los casos de radiodifusión, el receptor tiene la 
posibilidad de escuchar la emisión y continuar realizando ac
tividades de trabajo cotidiano. Es la característica que Me 
Luchan (22) señala como d~terminante para catalogar a la ra
dio como un medio cálido. 

(22) 
. (23) 
. (24) 

Dicha característica ha sido confundida con algunos conceptos 
tales como: comportamiento alelomimétiéo;: este hace que los 
peces y las aves se reunan en bancos y bandadas, respectiva
mente, y con: Alelomimesis; referida a la alimentación animal 
y, en general, a acciones distintas de las respuestas de apro· 
ximación. En ambos procesos un cierto namero de individuos 
obran igual o correspondientemente al mismo tiempo. 

Otros términos afines al proceso de ampatfa es el de "identifi 
ficación" o "aprendizaje vicario", se refiere a comportamieñ
tos tales como la risa . o el boste.z:o contagiosos, asf como al
gunos modos exéntricos de los animales para alimentarse. Se-· -
gan Sluckin (23') "no cabe duda de que este tipo de comporta-
miento contagioso es una forma de facilitación social:.' 

Para los fines de este proyecto, la técnica denominada emparra 
tiene como rasgo escencial el proceso de facilitación social de 
la emoción entre los receptores, traducida en información. A 
cerca de dicho proceso Mowerer (24) afirma que: · 

" En el proceso denominado el):"lpatfa el observador se identifica 
plenamente con el modelo, aunqu.e la palabra "identiij.9a~t(5n" 
sea patentemente más vaga que "emparra". Porque podría de
cirse -aunque esto es una cuestión controvertida- que· 1a,.iden
ti:ficación se refiere a casos en que. la persona "adopta_','_.ci,J se!!_ 
timiento y el comportamiento abierto de otra y obra cómo si 
fuera esa mismá persona. Un análisis de empleo de la palabra 
"identificación" en el lenguaje corriente revelarla que en algu-

ibid. Me. Luchan, M, P, 
SLUCKJ~W. El e;rendizaje temprano. S. xx.l. p. 99 
O. H. Mowrer. arming Theory and the simbolic prosses 
1960, New York. Wiley. en ibid:Sluckin. p. 100. -



s. 6. 

s. 6.1. 

nos contextos la identificación tiene poco que ver con la imita
ción, aunque en otros la diferencia entre ella y la imitación 
sea bastante borrosa. 

Dada la característica de identificación plena con el modelo, 
inherente a toda radiodifusión. Repito, es indispensable que los 
emisores del programa para la promoción de lenguas indígenas 
sean bilingües autoctonos para lograr una nitidéz en la pronun -
elación fiel a su naturaleza lingUística. 

Estructura del programa radiofónico 

Formato radiofónico 

Primeramente el formato que se pretende realizar es de QIQ!!!Q_
ción, a diferencia de la inyección de un producto comercial en el 
auditorio, se trata de llevar al receptor a una reflexión sobre va· 
lores y actitudes para favorecer la formación de una conciencia 
crítica. Por ello el formato de diálogo es el que nos permite ex
presar ideas y transmitir mensajes. M. Kaplun (25) dice lo si
guiente de este formato: 

"Los dialogados implican la intervención de dos o más veces. 
Obviamente, dos es el mínimo para un díalogo, pero también 
entran en este grupo programas en los que pueden intervenir 
siete u ocho participantes ••• son atractivos por la variedad de 
voces y ofrecen más posibilidades educativas por el intercam
bio de distintas posiciones y opiniones. Mientras el monólogo 
tiende •a ser unilateral, el programa dialogado se abre a muchas 
facetas, a muchos aspectos". 

Por otro lado; El radiodrama -o radioteatro- cuyo rasgo princi- · 
pal consiste en dramatizar una anecdota, una situación correcta 
o un episodio histórico es altamente valioso como apoyo del for
mato dialogado, sin abusar de 1a dramatización, resulta un form~ 
to unificador del argumento cultural del programa, 

(25) Kaplún, M. Producción de ro ramas de radiq,. los formatos ra-
diofónicos cap. 5 p. 129. fotocopias). 



s. 6. 2. 

s. 6. 3, 

Música, sonido y efectos 

El documento sonoro genera en el auditorio imágenes auditivas, 
La música y los efectos son los auxiliares que permiten que lo
gremos c1el documento "un monumento", Los efectos ayudan a 
que el oyente "vea" con su imaginación lo que deseamos descri
bir; la música a que sienta las emociones que tratamos de com!:! 
nicarle. 

Las funciones que pueden cumplir estos elementos radiofónicos 
son muy variados. En este proyecto; además de las puntualiza
ciones, cortinillas, ambientación, reflexión y descripción; con 
las que generalmente se emplean en la producción radiofónica 
(26), cumplirán la función de contenido del guión o programa pa
ra la promoción de lenguas indrgenas, Porque la música, aqur, 
constituye un elemento cultural (27) importante. La música con~ 
tituye, junto con la lengua ir.dígena rasgos de identidad indisocia-
bles. · 

Por lo tanto la música empleada en este progr<;tma ha de corres
ponder a cada región indfgena respectiva a la ~engua indfgena de 
que se trate; por ejemplo: Para la enseñanza del idioma Otomr 
del estado de Hidalgo, la puntualización musical será con músi
ca producida por ese grupo étnico; para el idioma Maya, ·rn:asica 
de la región aly, cuando más, del estado (2~) · 

Técnica idiomática 
.l 

Partiendo de un principio fundamental ggl proyecto, el programa 
será bilingüe. Se trata de una expe-rléncia de verbalización di:r';'~
ta apuntalando siempre los contenidos idiomáticos hacia' fui' bilin TI' 
gürsmo coordinado en el que se hable y se piense en lGf? dqs len -
guas (29) ' . 

(26) idem. Kaplun-cap. 6, sobre los sonidos, mCisica y efectos. 

(27) Por elementos culturales se entienden todos los recursos de una 
cultura que resulta necesario poner en juego para formular y 
realizar un propósito social, los hay materiales, de conocimie!!. 
to y emotivos. Sobre la caracterización de estos ver Bonfil Ba
talla Guillermo et. al. la cultura popular. Premia ed. p. 80. 
donde más adelante afirma que "Todo proyecto social requiere la 
puesta en acción de elementos culturales. 



En el caso de cada lengua indfgena se expondrán los morfema.s y 
fonemas que constituyan las palabras generadoras del léxico que 
constituya el contenido idiomático. Para aclarar lo anterior cito 
a Smith por la nitidez con la que define dichcs conceptos: 

"Los fonemas y morfemas son elementos básicos en el siste 
ma sonoro y gramatical de cualquier idioma. Los hablantes 
y oyentes de una lengua perciben estas unidades como tales, 
conciente o inconcientemente. En fonema y grafema: un 
"paralelo", Ernest Pulgram procura demostrar que quienes 
leen y escriben una lengua perciben las unidades visuales bá 
sicas de la misma manera. Todo "ema" es una clase de co-: 
sas, una clase de sonidos audibles (fonema) o de signos visu~ 
les (fonemas) o de signos visuales (grafema), y la comunica
ción requiere un proceso de abstracción por el cual podemos 
reconocer la clase en un especimen de la misma". (30) 

Lo anterior constituye un sosten teórico fundamental para la apli
cabilidad práctica del contenido que utilizaremos en el manual de 
apoyo, una vez diseñado el plan de programación radiofónica. Es 
decir que el contenido radiado será el mismo leido. 

(28) Los efectos, al igual que la música corresponderán al ambiente 
sociocultural del idioma del que se trate. 

(29) Renzo Titone en: BilingUfsmo y Educación. p. 146 afirma que el 
bilingüismo como cualquier otro sistema de comportamiento, es 
el resultado..::~ una intima interacción entre hablantes en situa
ciones concretas de comunicación. El bilingUfsmo representa, 
pues, una estructuración peculiar de la personalidad en cuestión 
bajo su aspecto expresivo comunicativo", 

(30) SMITH, Alfred, G, et. al. Corollllicaci6n y cu.lt.!.u:a ed. Nueva Vi 
si6n, Buenos Aires, 1976. p. 155 



6. CONTENIDOS 

6.1. Estructura de contenidos. 

6.1.1. Prestamos idiomáticos de las lenguas indígenas al espafiol ~azte
quismos, zapotequismos, etc. ejemplo; aueuete, maguey, auaca
te. 

6. l. 2. Topónimos-Nombres autóctonos de los lugares, parajes, poblados, 
reglones, ciudades: ejemplo; México, Tialpan, Tlauac, 

6. }• 3. Expresiones de uso cotidiano y su contenido filosófico: ejemplo: 
"Neua ti teua, teua pa neua" -yo soy tú y tú eres yo". Connota: 
"Si me agredes te agredes, si me apoyo te apoyo". 

- Saludos y despedidas 

6. l. 4. Etimologías - la rafx lingüística y cultural de las palabras que 
constituyan al programa. · 

Los componentes y subcomponentes temáticos de esta estructura 
general de contenidos será desglosada por los hablantes de las len
guas indígenas; de acuerdo al modelo cibernético de planeación, ª!l 
teriormente expuesto. Para ello se les capacitará previamente en 
el manejo de tal modelo; además de su formación doscente median-
te la técnica de Micro enseñanza (31) de la cual dice Giaco:1lláñtonioq..ie 
~s "un instrumento de análisis del comportamiento didácc!co de los 
maestros". Sobre ello no abundaré más, por constituir el desglose 
de un subsistema particular de este proyecto, el cual nos desviarfa 
del plantearnento global que pretendo lograr en esta tésirui. 

(31) La técnica de Microteaching o microenseñanza ha sido útil en la 
formación doscente está basada en la retroalimentación como fenú
meno retroactivo, es decir, "tiende a corregir una situación pre
existente después de que esta se ha manifestado". En Giacomantco( 
nio, Marcelo. 
La enseñanza audiovisual ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1919. p. 
158. 



6, 2, 

6, 2, !, 

6. 2, 2. 

6. 3. 

6. 3.1. 

6. 3. 2. 

6. 3. 3. 

(32) 

"Tratamiento de los contenidos 

Es pertinente establecer la confrontación didáctica (estructura
ción en frases y oraciones de un idioma) entre un idioma indí
gena y el español en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas in 
dígenas. -

Dado que el objetivo es que el radio-escucha hable el idioma que 
se imparte, es más profundo, pero poco conveniente establecer
las confrontaciones morfológicas (la forma y estructuración de 
las palabras) en la enseñanza-aprendizaje de los idiomas indíge
nas a los hispanohablantes. 

Dosificación de contenidos 

El programa está constituído por cien unidades para cada una de 
las lenguas. 

Cada unidad tendrá una duración de 5 6 10 minutos (a especificar) 
en base al material bilingüe. 

La distribución de tiempo en cada unidad se especifica de acuer
do a impactos de información en la metodología. 

SLUCKIN, W. en: El aprendizaje temprano, idem. p. 145, expo
ne que las fuerzas motivacionales iniciales, o catexias, van ha
llando gradualmente objetos nuevos y continuamente el sujeto 
forma anticatexias, que se oponen a los apremios instintivos, 
En este caso es considerable el término contracatexia como un 
elemento que alude a las catexias como un elemento que alude a 
las fuerzas motivacionales que amalgaman el aprecio o despre
c~o por la cultura autoctona y en particular, por la lengua indfg!!. 
na. 



IS. ANEXO 



CLASIFICACION DE LAS LENGUAS POR GRUPO TRONCO Y FAMILIA 

crnüPO, TRONCO FAMILI.t\ LENGUA 

}OCA MERIODINAL YUMAPACUA KuMIAI 
PAI PAi 
COCH1MI 
KILlWA 
CUCAPA 
SERI 
TEQUISTLA-
TECO 
CHONTALDE 
OAX. 

TLAPANECO TLAPANECO 

MAYA-TOTONACO MAYANCE MAYANQE HUAXTECO· 
MAYA PENIN 
SOLAR 
LACANDON 
CHONTAL 
(TAB.) 
CHOL 
TZELTAL 
TZOTZIL 
TOJOLABAL 
CHUC 
JAC.ALTECO 
MAME 
MOTOZINTLE-co 

.. '' . • ~ Q ·PO~OLUCA : 
.. 

MEXIC.h.NO M~X)CANA MIXE 
TOTONA.CO TOTONACA TOTONACO . '· 

TEj?~HUA 
PUREPECHA (TARASCO) 

., OP. ylT. Arlene P. Scanlon y Juan Lezama M, 
México PluriculturaL SEP. p. 35-36 

'< 



- NÁHUA-CUICALTECO YUTONAHUA 

, ·oroMANGUE OTOPAME 
,1 

SARIZAA 

. CHINANTECQ 
HUAVE 

OTROS 

; '•, 

PIMA CORA 

NAHUA 

PAMEJONAZ 

OTO}.H-MAZA 
HUA 

.MA TLALZINA 

MAZATECO-
POPO LOCA 

MIXTECA 

ZaPOTECA 

CHINANTECA 

¿ 

:;PAPAGO 
'PIMA ALTO 
PIMA BAJO 
TEPEHUAN 
YAQUI 

'.MAYO 
TARAHUMARA 
GUARIJIO 
CORA 
HUICHOL 
NAHUA 

PAME 
JONAZ-CHICHI 
MECO -

OTO MI 
MAZAHUA 
MATLALZINA 
OCUILTECO 

MAZATECO 
IXCATECO 
CHOCHO 
MIXTECO 
TRI QUI 
/\Ml.JZGO 
CUICATELCO · 
CHA TINO 
ZAPOTECO 
CHlNANTECO 
Hl!AVE . , ·.· 
KIKAPU 

56 LENGUAS 



15. 2 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

Acuerdo No. 66, que modifica el diverso por el que se autoriza 
para ser aplicado en todo el Sistema Educativo Nacional el nue
vo Plan de Estudios de Educación Media Básica o F.clucaclón Se
cundaria. 

Al margen lll1 sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. - Secretarla de Educación Pablica 

ACUERDO NUM. 66 

Con ftmdamento en los artículos 38, fracci6n 1, inci6o a) de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 25, fraci6n 
III de la Ley Federal de Educación y s:. fracción 1, 41, frac
ción V y 59, fracci6n I, inciso b) del Reglamente Interior de la 
Secretarla de Educaci6n Pllblica, y 

CONSIDERANDO 

Que el plan de Estudios de Educación Media Básica o Educación 
Secundaria, vigente en cumplimiento de Acuerdo No. 16363, ex
pedido por el C. Secretarjo, d~~,Educaci6n Pllblica el 31 de asol:)to 
de 1974 y publicado en el'Dia_figpfi~ia~ de la Federa~~n ~l-11 ge 
~ptiembre del mismo año requier~ !le aj~f:!~es que lo adecl!én a 
la realidad nacional en lo que se refieré a la enseñanza d~, un~ leJ!, 
gua extranjera; "' ,,_. 

Que el aprendizaje de tma lengua, además del español, reviste 
significación en el proceso educativo í>or las posibilidades de 
transferencia cultural que aport~ al educando; 

Que lo.a propósitos pedagógicos que se persiguen a traves de la 
enseñanza de una lengua extranjera pueden cumplirse integramen
te_ con la enseftanza de tma lengua adicional al español, '-tanto si se 

,, trata de una lengua vernácula como de una lengua extranjera, sean 
ellas vivas o muertas y, 

• 1 ~ • 



Que el Consejo Nacional Técnico de la Educación ha expresado 
su opinión favorable con relación a lo antes expuestos, ha teni
do a bien expedir el siguiente. 

ACUERDO QUE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE AUTO 
RIZA PARA SER APLICAOO EN TOOO EL SISI'EMA EDUCATI-
VO NACIONAL EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACION 
MEDIA BASICA O EDUCACION SECUNDARIA. 

ARTICULO PRIMERO. Se modifica Acuerdo No. 16363 por el que 
se autoriza para ser aplicado en todo el sistema ed_ucativo nacio-· 
nal Plan de Estudios de Educación Media Básica o Educación Se
cundaria, expedido el 31 de agosto de 1974 y publicado en el Dia
ri~ Oficial de la Federación el 11 de septiembre del mismo año, 
lo relativo al área y asignatura "lengua extranjera", sustituyénd2. 
la por "lengua adicional al español". en todos los grados que COI1!, 
prende el referido Plan. 

ARTICULO SEGUNDO. La lengua adicional al español podrá ser 
vernácula o extranjera, viva o muerta. 

ARTICULO TERCERO. En la educación Secundaria que se imparO 
ta en la modalidad abierta subsiste la esenci6n del requisito de de
mostrar conocimientos de una lengua adicional al español para ob
tener el correspondiente certificado de estudios. 

TRANSITORIOS 
¡ . . ,. 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

SEGUNOO. Las modificaciones autorizadas al Plan de. E~tudios de 
Educación Media Básica o Educación Secundaria entrarán en vigor 
a partir del año lectivo 1982-1983. · 

Sufragio .J!:fectivo, No Relecci6n. 

hr1éxico, D. F., 9 de marzo del982.;.. El secretarip, Femando So
lana. - Rabrica. 



15. 3. CUANTIFICACION DE TIEMPOS 

- 56 lenguas 
cada una con 100 programas 
de 5 minutos cada programa 

Total: 28000 minutos en radio 

= 467 horas 

- distribuidas entre las radiodifusoras 
necesarias 

500 minutos en cada estación 

= 10 horas en cada estación por año (o curso) 

- considerados los p:romocionales radiofónicos. 

- o bien, programas de 10 minutos 

= 20 horas de transmisión en cada 
estación radiodifusora por año (o curso) 

- Tiempo que se duplica cuando el programa se 
traduce a la lengua indfgena correspondiette. 
Es decir: 40 horas de transmisión en cada es
tación radiodifusora por cada uno de los cursos. 

r' 

:.· .. 



15. 4. . PROGRAMA DE PROMOCION DE LENGUAS INDIGENAS 

No. 1 

OBJETIVO ESPECIFICO 

El radioescucha identificará la palabra México como prestamo 
. del idioma Mexicano al español. 

Guionista: José Fernando E. Hernández Sánchez 

Productor: 
Tiempo de duración: 10 ~ · 

Locutores: 

Fecha de grabación: 

Lugar de grabación: 

Lugar y fecha de transmisión: 

OBSERVACIONES: 



h o 'j a 1 

OPERAOOR ENTRA MUSICA DE CONCHEROS 

SUBE Y BAJA A FONDO 

MEZCLA CON EFECTO DE 

DOCUMENTOS HOJEADOS CON 

PARCIMONIA - DISUELVEN 

LOCUTOR l. (voz masculina reflexiva) su graciosa majestad Carlos 
Quinto de España, deseo informar a usted de la sorpre 
sa y admiración de las cosas que encontramos en lle-: 
gando a estas tierras "Parecra a las cosas de encanta
miento que cuentan en el libro de Amadis ••• y en algu
nos de nuestros soldados decian que si aquello que vei
an sí era entre sueños" 

OPERAOOR: Efecto mínimo de documento hojeado cambio de hoja, 
Mezcla con desliz de pluma al escribir. 

LOCUTOR· l. (voz reflexiva redactando una carta) 
Moctezuma tenía dentro de la Ciudad, sus casas • • • 
sus casas de aposentamiento tales y tan maravillosas· 
que me parecía casi imposible poder decir la bondad 
y grandeza de ellas" por lo que se refiere a las pie-
dras preciosas, las plumas, el oro y la plata, "no hay 
platero en el mundo que mejor lo hiciese. 



hoja 2 

OPERADOR: ENTRA MUSICA DE CONCHEROS 

DISUELVE A FONDO 

LOCUTOR 2, La repentina visión de México Tenochtitlan, en medio de las 
lenguas, al franquear el paso entre los volcanes, la revela
ción cie la metrópoli azteca fué comentada asr por Berna! 
Draz del CastiJio y por el propio Hemán Cortés, en sus car
tas, que son informes al Rey Carlos Quinto de España, 

OPERADOR ENTRA ARPEGIO DE CLA VECIN Y 
MEZCLA CON MCSICA DE CmJcriEROS 
X SO VEZ MEZCU CON EFECTO CAí'vlPIRANO 

LOCUTOR l. México (Méjico) 

LOCUTOR l. MeXico )Meshico) 

OPERADOR ENTRA EFECTO DE CARACOL MUSICAL. 

LOCUTOR l. Actualmente la palabra que nombra al lugar descrito por 
el conquistador se pronuncia: 

México (Méjico) 



"· 

hoja 3 

LOCUTOR 2. Originalmente la palabra en nuestro idioma mexicano. se dice: 
Méxi«> (Meshíco) 

- su etimología, o sea su raíz es (silabeo) 
ME DEMEZTLI 

LOCUTOR l, Ltma 

LOCUTOR 2. XI (SHI) 

LOCUTOR l. Ombligo 

LOCUTOR 2. CO 

de XICO (SHICO) 

LOCUTOR l. CO es tma parte de la palabra que indfca un lugar o en. el 
lugár. ·· · 

LOCUTOR 2. Mexfco (Meshfco) 

LOCUTOR l. México (~ico) 
- en el ombligo de la ltma 

OPERADOR ENTRA MUSICA DE CONCHEROS 

MEZCLA CON MUSICA DE CLA VE.CIN 

LOCUTOR 2. Como muestra del arte mexicano el conquistador envió 
al Rey de · 

" : : : ~ 



h oJ. a 4 

.. 
~aJ!U.!Jt!. d.§ ~o_sh!mJiso1.. Q.. _F !.. ___________ P~J!f!!.a ______ .,.. 

OPERADOR 

LOCl,TfOR l. 
,. 

España la mascara de Quetzalcoatl (la serpiente emplum~ 
da), y una pieza de la indt:mentarla de Moctezuma y el -
gran penacho de plumas multicolores, posmrlormente es
tas prendas fueron hurtadas por corsarios franceses y so
lo la segunda se encuentra actualmente en el museo de 
viena (austria) 

ENTRA EFECTO DE CABALLOS Y 
MEZCLA CON CLAVECIN - DISUELVE 

En la fecha 13 conejo del calendario de los Mexicah (x=sh) 
o Mexicanos llegaron los españoles y en 1 carrizo murlo 
Moctezuma. Cuando fueron vencidos los Mexicah (sh=x) 
por los cristianos, dijeron estos que no venian sin objeto, 
sino por permi si6n de dios y orden del santo padre y Moc
tezuma contestó: 

LOClITOR 2. Avisad a esos caballeros que no se vayan a otro lugar ••• 

LOCUTOR l. En seguida llegaron 12 frailes. 

OPERADOR ENTRA MUSICA DE CLA VECIN Y MEZCLA 

CON MUSICA DE CONCHEROS Y DISUELVE 

ENTRE EFECTO DE SONIDO CAMPIRANO 

QUEDA A FONOO 



hoja 5 

LOCUTOR 2. Humildes fueron los principios de la capital azteca, fund~ 
da en P2S en un islote en medio de Jos lagos que cubrian 
entonées la mayor parte del gran Valle de :México. 

LOCUTOR l. Las crónicas indígenas hablan de las vicisitudes y traba
jos de los aztecas al empezar a ediíicar wias cuantas chQ. 
zas miserables y tm pequeño altar en honor de su dios su
premo el señor de 1a guerra. 

LOCl.TfOR 2. Pero la fuerza de voluntad lo pudo todo • • • 

LOCUTOR l. Poco menos de dos siglos más tarde, el conquistador esp! 
ñol Berna! Draz del Castillo, describe entusiasmado lo que 
casi como un sueño contemplaron sus ojos cuando estable
cidos ya en Tenochtitlan los españoles en calidad de hues
pedes de l'\.1octezuma, el pudo darse cuenta de su grandeza 
al recorrerla con su mirada desde lo más alto del Templo 
Mayor. 

OPERADOR ENTRA EFECTO DE SONIDO CAMPIRANO 

Y DISUELVE A FONDO MUY BAJO 



LOClITOR 2. (Poético) "El llanto se extiende, ,las .lágrimas gofean allf 
en TJatllolco. 

Por agua se fueron ya los mexica1,1os; semejan mujeres; 
la huida es general. ·· 
¿Adonde vamos?, ¡Oh, amigos!. 
Luego, ¿fUé verl;lad? 
Ya abandonan la ciudad de México: 
el humo se está levantando; Ja niebla se esta extendiendo. 

OPERAOOR DISUELVE EFECTO CAMPIRANO 
ALTERNA CLAVECIN Y CONCHEROS 
Y DISUELVE. 

LOClITOR l. La población de Méxic0 es mestiza, es decir, mezcla de. 
indfgena y español. · 

OPERAOOR SUBE MUSICA DE CONCHEROS 
bíSUE:LVE, 

LOClITOR l. México (x=(j)) 

LOCUTOR 2. Mexfco (x=(sh)) 

LOCUTOR l. En el ombligo de la lWla 

OPERAOOR SUBE MUSICA DE CLAVECIN . 
MEZCLA CON AÜTOCfóNO-ELECTRONICA 



hoja 7 

.. 
LOClITOR l. Ahora te invitamos a tf... 1sr ••• a tf que' nos escuchas 

en el radio a que pronwicies con nosottos nuestro nombre: 

LOClITOR 2. Mexi co (x= (sh)) 

OPERAOOR PAUDA - o sonido de caracol-

LOClITOR l. México 

LOCUTOR 2. Mexfco 

(x= ( j ) ) 

·(x= (sh) ) 

LOClITOR l. lN MEXICAHYOTL XINAXTLE 
A YIC POLIUIZ 

LOClJfOR 2. Nuestra rafz jamás se perderá 

OPERAOOR ENTRA MUSICA DE FLAlITA DE CARRIZO Y 
TAMBOlUN o CONCHA 

LOClJTOR2. TEUA TIK.i\JEKI TI TLAHTOS 
MEXICAH 

OPERAOOR SUBE - EFECTO - BAJA 

LOCUTOR l. QUIERES HABLAR EL IDIOMA MEXICANO ••• Te espera
mos diariamente a esta misma hora en esta misma emis2 
ra. 

- Adquiere tu material auxiliar en 1a escuela más proxiina 
a tu domicilio. · 

.. 



7. METOOOLOGIA 

7.1. Logrsttca 

7. l. O. l. Los té.rminos lazo, nu9q~ desenlace; describen la lógica del prQ. 
grama, son tradlctib~es por: presentación introductoria, conteaj, 
do básioo y conceptualización global respectivamente. Los cuales 
se pueden desglozar de la siguiente manera: 

7. l. l. l. Captura del auditorio; es la identificación lograda entre el progr§!_ 
ma y el radioescucha. 

-···. 
l 

7.1. l. 2. Contracatexia; e~· una aluci6n a las.fuerzas rriotivacionales delra
dio escucha, por parte d~l emisor respecto ,~l contentqo emitido 
(32) 

7.1. l. 3. Alternancia; consiste en la presentación alternada de contenidos 
y sonidos ambientales, y musica.les, asociados a la relación exis 
tente entre orfgen, étnia e idioma del receptor. -

7. l. l. 4. Reforzamiento: El condicionamiento instrumental por: 1) recoll}:::_ .. ~----~·' 
pensa, 2) aversión y 3) evitación, acuñado por Skiner (33), /foÍtde 
a partir de una respuesta "voluntaria" o "espontanea" del sujeto, 
se aplican estfmulos para reforzar esa conducta. Result~rfa idé!!, 
tico al hecho de que el receptor sintonfaa .~'voluntariamente" 1) 

"espontaneamente" el programa de radio para la promoción de le!!. 
guas indígenas y encontrará reforzadores a tal conducta. 

Probablemente suceda lo anterior pero en este caso me refiero al 
reforzamiento que permitirá. una.generalización y .un mínimo de· 
extinción del aprendizaje (palabras y frases aprendidas) por par
te de los radioreceptores a partir de una emisión autenticamente 



1. i.1. s. 

(34) 

voltmtaria de la pronunciación del contenido lingU!stico (34) 

Además es de suma importancia el proceso interno que suce
derá en el receptor al participar en el nivel semántico (35) de 
los elementos de identidad (36) aportados por el Hablante, el 
cual tendrá, repito, la lengua indfgena que transmita como 
lengua materna. 

Solución; corresponde al desenlace del programa. Se refiere 
a la confrontación de posibilidades lingUísticas que tiene un 
hablante en una comunidad bilingüe. Más que de la aportación 
de lllla solución, se trata de cuestionar al receptor, directa
mente o a partir del propio cuestionamiento del emisor. So
lución en cuanto que la sustancia del contenido lingtlrstico lo
gra disolverse en la población a través de la ~dentificación . 
(empatfa) lograda con el hablante emisor. ' 

Para recordar este tema, tan trillado pero que ofrece una alter 
nativa de comprensión de procesos motores como tales, ver: -
FLOYD, L. Ruch. Psicologfa y Vida. ed. Trillas, México, 1974. 
"condicionamiento instrumental" p. 221. 

En este sentido, ~l tratarse de un curso de lengua en el sistema 
escolarizado probablemente se piense en la calificación como r~ 
forzador de la conducta "Voluntaria" por lo cual dejarla de ser
lo. Inicialmente, la materia Idioma autoctono en el sistema edu 
cativo oficial, tendrá que ser optativa, entre otras alternativas -
en el nivel de secundaria; francés, Inglés por ejemp)o. Pudien
do ser evaluada con la asistencia de los alumnos. 

Para entender el lenguaje como fenómeno social asisto al conce11 
to de llllidad cultural constitufda por elementos de la cultura que 
están presentes en el significado de las palabras, frases u ora
ciones. Además de considerar a estas unidades corno objetos 

. existentes independientemente de los símbolos lingüísticos con 
los que se significan. 



7. 2. La estrategia se encuentra desglosada en el cuadro 7. metodo 
logra. Solo cabe puntualizar algunos términos empleados: -

- Palabra generadora: con el me refiero al método global de 
análisis estructural tal como se aplica en la escuela de 
educación básica en México, en el sistema oficial Con es 
te método se analizarán los contenidos lingüísticos emplei 
dos en el programa radiof6nico y en el manual auxiliar. 

- Negativo y positivo se refiere a las cargas motivacionales 
que encaran la información transmitida en el programa. 

7. 3. La secuencia del guión y del programa en su realización está 
dada por la logística y la estrategia radiofónica, ellas concre
tizan la propuesta pedagógica a utilizar. La palabra impacto 
se refiere a unidades de información "cuantos" o "cuantums" 
que funcionan positiva o negativamente de acuerdo a la perte
nencia del receptor con su raíz étnica, es decir que cada uni
dad lingüística emitida por el hablante, será correspondiente 
a una o varias unidades culturales del receptor/hablante. La 
medida en que se correspondan ambos, caracteriza al impacto 
informativo como positivo o negativo; va1iando de persona a 
persona. 

(36) En ECO, Humberto. La estructura ausente. ed. Lumen, Bar
celona, 1978. Este autor acuñó el concepto de unidades cultu
rales: El afirma que "la cultura existe precisamente porque 
se hace reconocible en una lengua y en los sistemas semióti
cos de su tipo. A lo más se puede decir que una unidad de for
ma de la expresión se corresponde con varias unidades de for
ma del contenido. p. 145. 



7. .METODOLOGIA 

LOGISTA ESTRATEGIA SECUENCIA TIEMPO 
GUION -P HODUC ·-

- CJptura del - Introducción a la frase o - Música e.le 

auditorio palabras generadoras, identificación 
lengua indígena - Español, 30" 

- Presentación del 
,..... 

1 
contenido 

~. 

l~' 
< - Crn~tra -L'na consr2c. ::·,.::-1 ne,~ati- - Efect. Técnico 
..J 

catexia ''ª del desconocimiento de - impacto 20" 
1a lenr.ua indígena, negativo 
(Pérdida de idenridad). - efecto 

) 
- Alternancia - Negativo Positivo - Música 

- carencia - utiHdad - Impactos 
- incoherencia - coheren positivo 30" 

cia, verrus 
- desvincula - - Vínculos negativo 

ción de reali- - Música 
dad, 

1 
g 

- Reforzamiento - Repetición del contenido - Música 
::i z lingüístico. - Impactos 

- La habilidad de utilizar - positivos 30" 

la lengua indígena 
nos proporciona: Jos el!:_ 
mentas positivos y nos 
da identidad, 

, 

- Solución - Disyuntiva - Efecto 
- Por lo tanto es necesa- Respuest~ 

río el bilingüismo-len- al impacto 20" 

gua lndfgf:lna español. negativo. 

- Efecto 
!.:J 
u - Música y 

~- créditos de 20" 

t::J. .v'" identifica-
c.t.J" 

,• .. ctón • 
t:.l ·" o . '• 

~' . ... 



B. 

8.1. 

B. l. l. 

8.1. 2. 

B.Jl. 

9. 

REQUISITOS HUMANOS 

Personal básico 

Locutores 

- dos locutores .(X>r cada idioma indígena 
- uno hombre 
- otro mujer 

Productores y guionistas bilingües profesionales en área.s huma
nísticas y sociales. 

Características: - Disposición para participar 
- previa acreditación de una 
- prueba de bilingUísmo 
- requisitos institucionales. 

APOYOS COMPLEMENTARIOS 

- Todos los apoyos complementarios constituyen un subsistema 
a desarrollar. Por ello apunto, aquí, someramente las ca
racterísticas siguientes. 

9. l. Promocionales 

9. l. l. 

9.1. 2. 

9.1. 3. 

Carteles: previos al lanza miento cíe la rene se düundi:. 
ran para promover su recepción. 

Spots de radio y de televisión: previos y durante las emisiones 
de la serie. 

Audiovisuales: en la capacitación de los promotores. 

.... 

\ 



9. 2. 

9. 3. 

9. 4. 

9. s. 

10. 

10.1. 

10. 2. 

10. 3. 

Manual programado para radioescuchas. Con los contenidos 
del programa y la metodologfa de la enseñanza pro
gramada. 

Los a¡x>yos complementarios tienen como objeto: promover la 
utilización del curso radiofónico en instituciones educativas y 
no educativas y/o nucleos de ¡x>blaci6n: p. ejemplo; ctrculos 
de estudio. 

Utilidad: Difundir las lenguas indígenas de forma multiplicada. 
Al distribufr .. este material entre los rece¡Xores y con 
tinuar transmitiendo el programa radiofónico se irra: 
diará el servicio a nuevos educandos. 

Viabilidad: Los contactos interinstitucionales agilizarán esta 
tarea, porque se trata de depositar las cargas de tr! 
bajo en el área social a la que corresponden. p. 
ejemplo: 

-la impresión del. manual, con la Dirección de Mate
riales didácticos de la Secretarla de Educación PÚbli 
ca, la capacitación de maestros. por medio de apoyos 
en coordinación con el servicio social de las univer
sidades del país, etc. 

ESTRATEGIA DE DIFUSION 

Incrustación en los programas colaterales del departamento de 
radio bilingue de la D.G. E. L 

Incrustación en programas culturales de las radiodifusoras c4!, 
turales y comerciales •. 

Por medio de tiempos oficiales. 



10. 4. 

11. 

11.1. 

u. 2. 
) 

12. 

l2. l. 

Los materiales complementarios se distribuirán mediante el 
sistema escolarizado de la D. G. E. L , el correo del libro de 
la S. E. P., y paulatinamente, a través del sistema educativo 
nacional a nivel primaria y secundaria en forma correspon-
diente a las áreas socioculturales. 

ESTRATEGIA DE EVALUACION 

El programa será validado con un ensayo de evaluación con 
muestras prototipo, previamente al lanzamiento aereo. 

El programa incluirá un seguimiento permanente por medio de 
supervisores para evaluar y retroalimentar al organismo pro
duct9r. 

CONCLUSION 

Los gru¡x>s étnicos estan ubicados en contextos geogr:Hims q•.l"' 
han favorecido, por w1 lado, la conservación de los rasgos cul
curales fundamentales del género humano. Por otro lado, son 
objeto de explotación junto con los recursos naturales del medio 
ambiente al que los ha llevado la persecusión sistemática de la 
invasión extranjera y nacional 

12. 2. Reclufdos en el olvido de los beneficios que generan los avances 
cientfficos y tecnológicos de la humanidad, lqs grupos indígenas 
de México" enfrentan la lucha conservando sus culturas e idiomas, 
mismos que se ven amenazados por la desaparición y, consecuen 
temente, la integración a la cultura de masas y alineación ideol!f 
gica que atomiza a los individuos. 

12 .. 3. La cultura étnica se muere en el aislamiento. junto con los grupos 
indígenas que son sus portadores.. 



12. 4. 

12. s. 

12. 6. 

12. 7. 

12. s. 

Es necesario conservar y promover los idiomas y las culturas 
indfgenas de México porque ellas son la rafz de la cultura popu 
lar. Ello constituye una alternativa ante la masificación que -
implica la cultura transnacional generada por la sociedad de 
consumo. La radio representa un medio efectivo para satisfa
cer dicha necesidad, pero requiere ser utilizada como medio 
de comunicaci6n y no solo de información, porque no basta con 
dar noticia de los grupos indfgenas. Ellos requieren una educa 
ción apropiada. -

Los recursos disponibles para la educaci6n indfgena encuentran 
su mejor utilizaci6n en la realización de proyectos en los que 
participe el personal bilingUe. Porque se trata de promover la 
cultura indígena entre los grupos étnicos y en la sociedad nacio 
nal. Culturas que dan cuenta, asr como los idiomas autoctonos, 
de nuestro origen a todos los Méxicanos. 

Esos recursos al no ser utilizados en la realizaci6n de proyec
tos congruentes con las caracterfsticas y necesidades de la po
blación nacional, quedan supeditados a la integración indiscri
minada de los educandos a la cultura de masJs, 

Por lo tanto no es suficiente instaurar sistemas de atención a 
los indfgenas, ni basta conjeorizar sobre las disertaciones epi.!! 
temol6gicas de la cultura popular y su opositora cultura de ma -
sas. Es necesario articular proyectos reales correspondientes 
a las necesidades reales de la poblaci6n nacional. 

Esta tesina incluye los planteamientos teóricos y el proyecto 
para promover las lenguas indígenas. Este trabajo se vincula 
con las acciones institucionales orientadas hacia la conserva
ción y promoción de las lenguas y las culturas indigenas, porque 
de otro modo, como proyecto aislado, resultaría esteril. 



13. 

13~.1. 

13. 2.· 

INFERENCIAS EDUCATIVAS 

La identidad de un pueblo se afirma y enriquece en el reencuen 
tro con lo propio y el conocimiento de los avances de la socie:' 
dad universal. Las lenguas autoctonas son la raíz de los pue-
blos indígenas y, en este caso, la tecnologfa comunicacional, 
en especial la radio, uno de los avances Otiles a su conservación 
y promoción. De ello se infiere que las culturas de los grupos 
étnicos son el recurso elemental de la educación. El aporte 
dentffico y tecnológico de ia sociedad contemporanea constituyen 
su desarrollo. Entre ambos conceptos existe llll abismo corres
pondiente a la realidad de los individuos sociales. Ese abismo 
será llenado mediante la instrumentación de procesos, no produs_ 
tos acabados, mismos que explicitarán los vfuculos entre uno y 
otro conceptos. 

En otras palabras, son los individuos sociales identificados con 
su propio origen étnico quienes han de asimilar los avances cien
tíficos y.técnicos de la sociedad universal y no las tecnologías, al 
servicio de la utilización indiscriminada, las que absorban a los 
individuos atomizados por sus efectos. 
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