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Introducción. 

La educación ind!gena en México ha funcionado como un 

instrumento de castellanización. Esta tendencia a la unidad 

idiomática est~ subordinada a la pol!tica de unificación 

lingü!stica que ha prevalecido en nuestro pa!s desde la 

colonia. 

La utilización de algunos medios de difusión en la edu

cación ind!gena durante 1976-1983 en el Instituto Nacional 

Indigenista (INI) y la Dirección General de Educación Indí

gena (DGEI) es el objeto de estudio de la presente· investi

gación. Para ello fue necesario buscar los antecedentes 

históricos indispensables de la educación de los grupos ét

nicos y la utilización de los medios en esta actividad. Al 

mismo tiempo, hubo que revisar, de una manera general, el 

desarrollo del indigenismo. 

El presente trabajo describe y analiza la utilización 

de algunos medios de difusión en los programas educativos 

realizados por el INI y ilGEI durante 1976-1983. El propósi

to no es aportar soluciones, ya que sus implicaciones reba

san las esferas lingü!stica y comunicativo-educativa. Se 
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investigó, desde una perspectiva interdisciplinaria, la 

utilización de medios en la educación indfgena, debido a que 

estas dos instituciones muestran poco inter~s en vincular 

lo comunicativo-educativo a lo lingü!stico, como aporte al 

esfuerzo interdisciplinario. 

El lenguaje es el instrumento mis i•portante para el 

desarrollo de la sociedad. Por esta razón se elaboró un 

análisis de la utilización de los medios de difusión en la 

educación bilingüe-bicultural. Abordar un tema lingüístico 

y antropológico desde el ~mbitp comunicativo-educativo puede 

ser un elemento importante para futuras investigaciones que 

influyan en la decisión de utilizar de la mejor manera posi

ble los medios de difusión en las zonas indígenas. 

Los medios de difusión pueden ser empleados -Y de he

cho lo son- como apoyo a los programas de castellaniza

ción, pero también, y ahí radica su importancia, pueden ser 

un eleme11to que sirva para el desarrollo y promoción de las 

lenguas indígenas. 

En el primer cap!tulo quedan establecidos los anteceden

tes del problema e11 materia lingü!stica, educativa, comu

nicativa y antropológica. En México, la política de uni

ficación lingüfstica 110 ha cambiado desde el periodo colo

nial hasta la fecha. ~in embargo, el cambio del método 

directo de castellunizución por el método bilingüe favore-
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ció u.1a mayor utilización de los medios ea la educación in-

dfgena, junto con la dcderada i¡¡Justrializ:..ción de los me

dios d~ difusión en este siglo. 

La utilización de los medios en la educación bilingüe 

no es aeutral a ideologías, respo:1de también a la concep

ción yue de los fenómenos educativo y comunicativo tienen 

los indi¡;c.Jism.os integrativo y de participación; las dos 

ideologf.is indigenistas 1.¡ue esti{n °en pugna. 

La.situación de los grupos ét~icos es aborda.Ja en el 

caprtulo dos desde la perspectiva lingüística y antropo

lógica. La primera permite explicar la rel4ción digl6siGa 

4ue gua.'rdan las lenguas indígenas frente al espaiíol, ya que 

esdn subordinadas social y legalmente. Analizar la cues

tión indfgenadesde el punto de vista antropológico supone 

tomar en cuenta los conceptos de nación, etnia y clase para 

comprender la realidad de los indios. La conformación del 

Estado-:'-lación, en oposición al Est.ido multi:tacional, hizo 

concebir como necesaria la integración de las diversas et

.nias. La u~ificación cultural, a través de la educación, la 

historia y el lenguaje, también repercutió en los indíge

nas. Por ~ltimo, la forma en que el modo de proJucción ca

pitalista subordina y resignifica otras formas de producir, 

aumentó la explotación y l~ miseria de .las comunidades in-

dÍgcnas. 



Hn este c0ntexto, las instituciones indig~nistas pro

porcio11a:1 coherencia al proyecto glob.il uc i:itcgr.1ción de 

las etnias, en el 4ue la educación bilingüe-bicultural es 

sólo un aspee to. 

IV 

El empleo de los medios de difusión en la educación in

d!gena es, esencialmente, un problema educativo y comuni~a

tiv<l. En el capÍtul.l tres se exponen los tres tipos de pe

dagogías y su concepción comunicativa, los tres tipos de 

educación, la vinculación entre educación y comunicación~y 

la utilización de los medios de difusión en la educac~ón. 

~quÍ puede establecerse cómo la opción pedagógica adopta

da en la educación formal indígena -en este caso la trans

misora y/o persuasoria- determina la utiliz,lción de los 

medios de difusión. 1:.stc proc.~so Je tr.rnsmisión y/o persua

ciSn es vertical, u:iiJireccional y autoritario. 

in el capítulo cuatro es descrito el funcionamiento de 

algu11os medios de difusión 4ue emplearon el UI y la OOE I 

en la educcici.5¡1 indígena, Jurante el periodo l()/ó-1983. Uno 

de los medios que merec~ especial atención, debido a su 

a~~l~raJa expansión en esta Jr~.i, es la radio. Su utiliz.i

c i5n, aJemis de tea~r grandes ventajas en las comunidades 

~tnicas, tiende a acelerar la easeílanza oral del espaílol, 

a trav.5s Je 1'1 cducacióu no formal e iafurrnal. t.st<) h.ice 

suponur que el objetiva pri~cipal Jel Estddo mexicano es la 
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castelliiaizatiÓn oral y no la alfabetización • .Esta. afirma-

2i~n se confirma debido a la falta d~ plancación de progra

mas· permanentes de alfabetizac16n y postalfabetización; a 

la utilización de los medios impresos sÓl::i como apoyo a la 

educac iÓn formal y a la poca importancia ..¡ue el DI y la. 

DGEI asignan a la necesidad de generar un ambiente favora

ble a la_ lectura y escritura en las comu:iid.i.des indígenas 

y les permita ti-ansitar de una cultura oral a una escrita. 

La"reflexión acerca de ciertas alternativas probables 

para conseguir que los medios de difusión sean utilizados 

en un verdadero proc'eso comunicativo, son expuestas en el 

·capítulo cinco. Estas alternativas est'n encaminadas a 

vislumbrar la posibilidad de diseñar políticas de comunica

ción institucionales, de rescatar la importancia del mensa

je en el proceso comunicativo, de la recepción de éste y 

de su elaboración, de la adecuada utilización de los medios 

impresos en la alfabetización y postalfabetización y de la 

adecuada dime11sió11 c¡~1c se le asigne al fenómeno comunica ti

vo e~ la acción indigenista. 



I.- Polftica lingü!stica y uso de medios de difusión en la 

educación indfgena (el caso de M~xico). Antecedentes. 

La coexistencia de varias lenguas en el territorio que 

hoy ocupa M~xico ha sido uno de los principales problemas 

para establecer comunicación entre los distintos grupos que 

integran la poblaciSn nacional. 

Hl problema lingü!stico estl vigente en nuestro pals 

desde antes de la llegada de los españoles. El n&huatl y el 

maya eran las lenguas que predominaban en el centro y sures

te del pals, respectivamente. Sin embargo, esto no impidi~ 

la existencia y desarrollo de otras lenguas indfgenas. 

La conquista material tambiln trajo consigo la con

quista espiritual de los pueblos sometidos al yugo español. 

La religión y el lenguaje fueron los ejes centrales de la 

colonización del nuevo mundo. ·"'«> obstante, en la primera eta

pa de la Epoca colonial fue m!s importante la acción evange

lizadora que la castellanizaci~n. 

Los medios de difusión al llcance de los frailes fueron 

utilizados para evangelizar. Ejemplos claros de esta tenden

cia fueron el teatro de evangelización en lenguas ind!genas, 

los sermonarios, los catecismos y los vocabularios, 
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Una vez consolidada la conquista fue relegado el uso de 

las lenguas vern,culas y fue adoptada una pol!tica de unif i

caci6n idiomttica. Desde entonces hasta la fecha, esta pol!

tica ha prevalecido en nuestro pa'!s. 

La unidad de la naci6n a travEs del lenguaje ha sido 

una aspir.aci6n constante del MExico colonial, independiente 

y posrevolucionario. Por esto, la castellanizaci6n de los 

grupos ind!genas es la acci~n principal para lograrla. Sin 

embargo, los m&todos utilizados para la castellanizaci~n han 

cambiado a trav&s de~ tiempo. El •~todo de enseñanza directa 

del español predomin6 desde la consolidaci6n del imperio es

pañol hasta bien entrado el siglo XX. Bl m&todo bilingüe, 

que postula la necesidad de utilizar las lenguas ind!genas 

en los primeros años de la educaci6n como un paso de transi

ci6n hacia.la castellanizaci6n, ha predominado desde el go

bierno de Ltzaro Ctrdenas a la fecha. 

El·m~todo bilingüe ha favorecido el empleo de los me

dios de difusi6n en la educaci~n ind!gena como sucedi6 con 

el proyecto tarasco, donde la educaci6n en lengua vernlcula 

necesit6 de los medios de difusi6n para transmitir nuevos 

mensajes. 

Los defensores del mEtodo directo, en cambio, descartan 

la posibilidad de una educaci6n bilingüe por la impractica

bilidad de elaborar materiales did(cticos en todas las len-
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guas y tambi~n porque los ind!genas desean aprender el espa

ñol lo mls rápido posible. 

En los ~ltimos años ha surgido una nueva corriente an

t~opol~gica que critica los mltodos empleados y la polftica 

de unif icaci6n lingü!stica y afirma que M~xico es un Estado 

multinacional, pluricultural y, por ende, plurilingüe. Pata 

esta corriente, las lenguas ind!genas deben tener el mismo 

rango y reconocimiento que el idioma español. 

1) Etapa colonial. Teatro, gram,ticas y doctrinas. 

La religi&n y el lenguaje fueron los elementos princi

pales para la unif icaci~n del nuevo Estado-~ci6n español en 

el siglo XVI. Aparece el neologismo lengua española en sus

ti tuci6n de castellano. Sin embargo, ambos tlrminos eran 

utilizados con distintos fines: " ••• el nombre de ,castellano 

hab!a obedecido a una visi~n de paredes peninsulares adentro, 

el de español miraba al mundo. Castellano y español situaban 

nuestro idiama intencionadamente en dos disti~tas esferas de 

objetos: castellano hab!a hecho referencia comparando y dis-

cerniendo, a una esfera de hablas peninsulares -castellano, 

leon~s, aragon~s, catalln, gallego, lrabe-¡ español alud!a 

.expl!citamente a la esfera de las grandes lenguas nacionales 
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-francls, italiano, alem,n, inglls- ••• "(1) 

La llegada de los españoles al territorio que hoy 

ocupa Mlxico provoc& profundas transformaciones en los pue

blos ind!genas. Sin duda, las polf ticas que prevalecieron 

en las nuevas colonias fueron una continuaci&n de aquellas 

aplicadas para la unif icaci&n de la corona española. De 

esta manera, el lenguaje y la religi&n se convirtieron en 

los ejes centrales de la acci&n colonizadora en materia 

cultural. 

lin Mlxico existfa una gran diversidad de lenguas. "El 

n'hua hab!a adquirido caracterfsticas de lingua franca en 

toda la zona dominada por la confederaci~n azteca, mas este 

dominio estaba reducido a la porci6n central del pa!s y se 

dilufa inmediatamente al norte, donde tarascos y chichime

cas se establecieron y al sureste habitado por grupos ma

yenses "• (2) 

lista situaci&n gener6 serios problemas a los conquista

dores y frailes. Los primeros utilizaron intlrpretes¡ los 

frailes, encoaendadoa de la conquista espiritual, se dldi

caron a aprender las lenguas naturales de la regi&n, en 

especial el n'huatl. El interls primordial de los religio

sos era evangelizar, relegando a segundo tlrmino la caste

llanizaci&n. Ellos propusieron la utilizaci6n del n'huatl 

como linsua franca para hacer m's flcil su acci6n. 
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La actividad de los frailes favoreció el empleo de las 

lenguas ind!genas en la evangelización. La fundación del 

Colegio de Tlaltelolco en 1536 marcS el punto mls alto de la 

utilización de las lenguas vern,culas, ya que los francisca

nos intentaban, a través del Colegio, ordenar sacerdotes in-
~ 

d!genas, quienes bajo su control extendieran la religi~n ca-

tólica. No obstante, las otras 6rdenes religiosas y los nue

vos cllrigos que arribaron a Amlrica impidieron la creaci~n 

de una teocracia india.(3) 

La escasez de recursos y, sobre todo, la necesidad de 

superar la barrera lingü!stica provocaron que los misioneros 

utilizaran todos los medios de difusión a su alcance. Los 

primeros contactos ea las escuelas fueron ricos en materia

les grlficos de enseñanza. Ademls, se elaboraron gramlticas 

y vocabularios para estudiar las lenguas¡ catecismos, sermo

narios, confesionarios y evangelios en lenguas vernlculas: 

" ••• durante el periodo 1524-1572, fijando la atención sola

mente en la Nueva España y en los libros que se refieren a 

la obra evangelizadora, hallamos por lo menos 109 obras, 

de las cuales 80 fueron escritas por franciscanos, 16 por 

dominicos, 8 por agustinos y 5 anónimas. Por razón de las 

lenguas, Ssta es la división: de la lengua nlhuatl, o refe

rentes a ella: 66, en tarasco, o en orden a ~1: 13¡ para el 

otom!: 6¡ pirinda: 5; mixteco:6¡ zapoteca: 5¡ huaxteco: 4; 



totonaco: 2; zoque: l¡ dialecto de chilapa: l".(4) 

Bl teatro constituy6 otro medio de difusi6n importante 

para la religi6n. "Probablemente fue el espectlculo de las 

representaciones y mitotes ind!genas tan gustados por el 

pueblo en sus festividades religiosas, el que inspir6 a los 

primitivos frailes la idea de hacer representar piezas reli

giosas sin las complicaciones y teolÓg1cas sutilezas de los 

autos sacramentos españoles; sino obras de piedad en forma 

sencilla y asequible a la mentalidad de aquellos recientes 

conversos cuya custodia ejercfan".(5) 

liste teatro de evangelizaci6n era impartido en lenguas 

indlgenas y representado por hombres indios. Las ~nicas dos 

prohibiciones eran que las mujeres participaran y que los 

temas de las obras fueran profanos. ''Todo este teatro edif i

cante est' caracterizado, e'n t~rminos generales, por una 

adaptaci6n, muy estricta y muy cuidadosa, al modo de ser es

piritual y al temperamento de los indios, as! como a la si

tuaci6n en que se hallan con orden a la nueva religi6n. Es 

totalmente indio, no por la inspifaci6n, pero s! por la len

gua y los actores. los textos estln acordes en decirnos que 

cuantos participaban en estas representaciones ••• eran indios 

y que todo lo que ae. decfa y contaba estaba en lengua de in

dios, muy frecuentemente en lengua nlhuatl, como que era una 

manera de lengua universal y los misioneros se empeñaban en 
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difundirla mis y mls a~n".(6) 

2) Siglo XIX. 

Los pensadores de la ilustración, a fines de la etapa 

colonial, consideraron la cultura india como parte de la 

tradición histórica de Amlrica. Estas mismas ideas fueron 

compartidas por los insurgentes de la independencia. Sin em

bargo, una vez terminada la contienda, la concepción del in

dio cambió diametralmente. "Los escritos formales de 1 perlo

do de la posindependencia nos revelan a la vez, una indife

rencia respecto.de la tradici~n ind!gena de M~xico y un es

fuerzo doctrinario por borrar la designaci6n de indio de la 

vida mexicana. Cualquiera que haya sido el grado de indige

nismo o de neoaztequismo presentes en las declaraciones an

tiespafiolas de la era de la independencia, ~ste desapareci6 

de la escena en 1821".(7) 

La independencia marcó el triunfo de los criollos, 

lluienes ten!an en sus manos el diseño ue .una nueva naci6n, 

la ~ual no inclu!a a los indios, ni a sus lenguas y su cul

tura. No obstante, los criollos no eran un grupo homoglneo. 

Estaban divididos en dos grandes facciones: los liberales, 

quienes estaban inspirados en las ideas europeas y el modelo 



estadounidense; los conservadores, quienes proponían una 

continuación del sistema colonial de dominación. "El libera

lismo exaltado de los unos tiene como contrapeso el conser

vadurismo-irreductible de los otros, que prolonga el discur

so colonial hasta 1833. Como casta, los criollos liberales y 

los criollo~ conservadores manifiestan un profundo menospre

cio por los indios y sus modelos de vivir".(8) 

il liberalis•o, como principal ideolog!a del capitalis

mo ind1.rstrial,. penetró profundamente en las esferas de poder. 

Sin embargo, su dominio no fue eaclusivo. Las frecuentes lu

chas entre Hberales y conservadores fueron caracter!sticas 

de l~ primera etapa del siglo XIX. Julrez expidió las leyes 

de Reforma, ias cuales secularizaban los bienes de la igle

sia y hacían de la educaci6n un instrumento ajeno a la reli

gión. Los conservadores, apoyados por fuerzas extranjeras, 

iniciaron una contraofensiva que culmin~ con la coronación 

de· Maximi.liano de Habsburgo como emperador de Mifxico. El ala 

conservadora cot1eti6 as! uno de sus •'s graves errores al 

traer a un noble europeo de ideologla liberal. En efecto, 

Maximiliano intentS poner en prlctica un proyecto liberal 

para el pal~. Su interls por lo indlsena lo llev6 a realizar 

acciones que n"ingGn otro liberal imagin6, "•• ,Maxi•iliano, 

durante algGn Ueapo 1 estuvo estudiando la lengua nlhuatl 

bajo la direcci6n, segGn se dice, del nahuatlato Don Fausti-
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no Galicia Chimalpopoca, y despu~s de varios meses de estu-

dio empez6 a publicar sus decretos en forma bilingüe (en 

nlhuatl y castellano) con el deseo de tener un contacto mls 

directo con aquellos grupos de habla mexicana",(9) 

Maxiailiano habla oficializado de manera impl!cita el 

n'huatl. Sentaba con ello un antecedente que hasta la fecha 

no ha tenido consecuente, ya que el emperador ten!a planeado 

oficializar el uso de las lenguas vern,culas en la educaci6n. 

(10) Acci~n que nunca pudo realizar debido al triunfo de los 

liberales, 

La restauraci~n de la Rep4blica marc6 el inicio de una 

nueva etapa en el desarrollo del pa!s, llamada de orden y 

progreso, Esta nueva etapa fue do•inada por el pensamiento 

positivista que imperaba en Europa, Gabino Barreda y Joaqu!n 

Baranda diseftaron el nuevo sistema educativo superior y bl

sico, el cual tend!a a la uniformidad de la enseñanza para 

lograr la popularizaci6n del saber y la homogeneidad de la 

cultura, Los pueblos ind!genas no fueron considerados en es

tos proyectos, La precariedad de los recursos aateriales, el 

desinterls por lo indio, la necesidad de modernizar el pa{s 

y la ausencia de posiciones concretas de los positivistas 

acerca de la cuesti6n ind!gena, fueron algunas de las razo

nes que provocaron la marginaci6n total de las etnias indias 

en el campo educativo, Esto repercuti6 directamente en la 



ausencia de la utilizaci6n de los medios de difusi6n que 

apoyaran un sistema educativo ind!gena. 

3) Posrevoluci6n. 

El gran sueño de los liberales de formar una burgesla 

nacional capaz de· transformar al pa{s en una naci6n •oderna 

se diluy6 en una oligarqu!a dependiente de los centros eco

n6micós de poder, ubicados en las nuevas naciones industria

lizadas. 

".El decantado progreso material del pa!s se iba redu

ciendo al bienestar material de un grupo cada vez •'s estre

cho que giraba.en torno al dictador ••• la pugna se volv{a a 

plantear, pero en otra dimensi6n ••• El porfirismo babfa di

suelto la vieja divisi6n señalando a liberales y conservado

res una meta.com~n. Una meta que no iba a realizar, al redu

cir el bienestar material, al propio de un grupo, al de una 

oligarqu{a". (11) 

El movimiento revolucionario esta116 en 1910. Para el 

año siguiente, siendo presidente Madero, fue establecida la 

Escuela de Instrucci6n Rudimentaria, que fonn6 el primer in• 

tento del ~xico independiente de llevar la educaci6n a los 

grupos indígenas y f orm6 el primer antecedente de la Escuela 
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Rural Mexicana. Para 1914,el gobierno scSlo hab!a logrado es-

tablecer 300 instituciones para atender a 11 millones de 

ana'lfabetos. 

La inestabilidad pol!tica del pa!s hizo que hasta 1917 

aparecieran dos corrientes de pensamiento con respecto a la 

unidad idiomitica. La primera propon!a uno o dos años de en

señanza previa del español a los indios, para que ingresaran 

a las escuelas de primaria. La segunda tendencia pugnaba por 

un sistema de educaci6n especial para los indios, basado en 

los principios de ciencia social y el entendimiento de las 

diversas culturas indias. El mayor representante de esta co

rriente fue Manuel Gamio. 

Rste pensador aspiraba a que M&xico lograra el ideal de 

una naciSn unificada. Para ello era necesario encauzar 1a 

poderosa fuerza de los grupos ind!genas "••• atrayendo a sus 

individuos hacia e.l otro grupo social que siempre han consi

derado como enemigo, incorporindolos, fundi~ndolos con 11, 

tendiendo, en fin, a hacer coherente y bomog&nea la raza 

nacional, unificando el idio•a y convergente la cultura".(12) 

3.1) Mltodo directo: Vasconcelos, Ram!rez y Bassols. 

Vasconcelos, siendo secretario de educacicSn, propuso 



una pol!tica.de incorporaci6n mediante un sistema escolar 

nacional. Para este programa de unificación pidió ayuda a 

las masas. Distribuy6 ediciones en español entre los indios 

analfabetos, envió a los jóvenes egresados de las preparato

rias a que llevaran a las aldeas la buena nueva de la rege

neraci6n por el trabajo, la pericia y la virtud. Las aldeas 

m's pobres pod!an ofrecer, con sacrificio, un edificio para 

la escuela y el gobierno enviaba un maestro. A este sistema 

se le llam6 Casas del Pueblo (1923). En ellas los indios 

aprendlan el español y conoclan los ele•entos de civiliza

ci6n necesarios para participar de la cultura nacional. 

La poca eficiencia de las Casas del Pueblo hizo que se 

crearan las Misiones Culturales, cuyo prop~si to original fue 

el aejoraaiento de los aaestros federales. Rafael Raa!rez, 

director de las Misiones, bac!a las siguientes recomenda

ciones a los maestros rurales: " ••• hasta ahora querido aaes

tro rural, te hemos considerado cono un agente valioso de 

incorporaci5n de la raza ind!gena al seno de la nuestra, 

precisaaente porque pens«bamos que comenzabas tu labor ense

ñando a los indios a hablar el castellano, a fin de que pu

dieran comunicarse y entenderse con nosotros que hablamos 

ese idioma, ya que ning~n interés pr«ctico nos empuja a no

sotros a aprender el suyo. Pero si t~, para darles nuestra 

ciencia y nuestro saber, les hablas en su idioma, perderemos 
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la fe que en ti tentamos, porque corres el·peljgro de ser t& 

el incorporado. Comenzarls por habituarte a emplear el idio

ma de los niños, despu's irls tomando sin darte cuenta las 

costumbres del grupo social ~t•ico a que ellos pertenecen; 

luego sus formas inferiores de vida, y finalmente t~ mismo 

te volverls un indio, es decir, una unidad •'s a quien in~ 

corporar ••• "(13) 

Nois&s slenz, subsecretario de educaci6n, envi6 a las 

comunidades ind!genas maestros que hablaban el idioma indio 

de la regi6n, con el fin de convencer a los ind!genas que 

necesitaban educaci6n y un idio•a nuevo. ''J.a enseñanza del 

idioaa nacional era una de las bases de incorporaci6n cultu

ral del indio y el •antenimiento del ideal nacional de soli

daridad, Para estos fines se empleaban otras obras con le

yendas y tradiciones nacionales as! como lecturas p~blicas 

y emisiones de radio".(14) 

Los fracasos de la Escuela Rural provocaron la creaci6n 

de un experimento en la ciudad de Mixico con 198 estudiantes . 

ind!genas, con el fin de poner a prueba su capacidad de apren

dizaje, 19 indi.os desconodan el español, 148 eran bilingües 

y s~lo 31 hablaban castellano. "Se fund& con ellos la Casa 

del .Estudiante lnd!gena. Se les acostumbr6 en ella a vivir 

como en la ciudad; calzando y vistiendo ropa de tipo occiden

tal; se les hizo andar sie01pre limpios, se les habitu6 a co"" 
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mer mejor y ~on modales ••• El experimento demostrcS tres '°"" 
sas: que el indio ten!a las mismas capacidades que el no in

dio¡ que podía asimilar r«pidamente la cultura oecidental y 

que una vez integrado en l& vida urbana, prefería este tipo 

de vida al ~ su co•unidad indlgena".(15) 

Narc1ao Bassols asuaicS la Secretada de E.ducacicSn en 

1931. Cancel~ las Escuelas Rurales y for•&, en su lugar, las 

Eacuelas Regionales C&•peainas. "Se babl' menos de l• incor

poraci&n del indio o del papel de las escuelas en la .inte

¡raci&n n~Cional, y úa del mejora•iento de los .ltodoa pro

ducti~oa. No debta deacuidarae la acti•idad cultural, pero 

la funcicSn pri~cipal de la educación rural debta aer la con

tribuc:i&n al mejora•iento ec:on~ico del ca•pesin•do con el 

objeto a largo plazo de tranaf oraar los Mtodos de produc

c:i&n11. (16) 

lil altodo directo de enseñanza del espailol a los ind{

¡enas fue utilizado en toda esta etapa. Los resultados no 

fueron satisfactorios. Los indios aprendieron español por 

i•itación, repetici&n y de aanera incidental, pero nunca por 

la eficiencia del .&todo. Ademis, la castellanización direc

ta no favorec:i& en nada el uso de aedioa de difusi6n en la 

educación. Los eje•ploa fueron pocos y aisladoa. 

Rl c&llbio de .&todo de educación para les ind!genas, 

que ae ·avecinaba, ten!a sus ratees en los trabajos realiza-
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dos en Guate•ala por William Cameron Townsed, posterior fun-

dador del Instituto Lingü!stico de Verano (ILV), quien invi

tcS a Mois&s s&enz a conocer sus adelantos con el •&todo bi

lingüe. slenz quedcS gratamente impresionado e invitcS, a su 

vez, ·a este •isionero estadounidense a trabajar en ~xico. 

Townsed se dio cuenta que no pod!a trabajar solo e impartiG 

en Salpnur Springa, Arkansas (1934) unos cursos de verano 

para lingüistas, lo que posterior•ente se lla.arta Su..er 

Inatitute g! Liniuistics.(17) 

3.2) IJzaro c4rdenas: la adopci&n del .&todo bilingüe. 

in 1934 IAzaro C'rdenas asuaió el poder. El rartido 

Nt.cional Revolucionario deci.diÓ adoptar el plan de educa

cicSn socialista y el Congreso modif iccS el art!culo tercero 

constitucional, el cual dec!a: "La educaci&n que iaparta el 

lbtado ser' socialista y adem!s de excluir toda doctrina re

ligiosa, COllb&tir' el fanatisao y los prejuicios, para lo 

cual la escuela organizar' sus enseñanzas y actividades en 

f oraa que peraita crear en la juventud un concepto racional 

y exacto del universo y de la vida social.••" (18) 

.l1n 1936, Townsed regresó a M&xico y obtuvo una calurosa 

acogida por el director del Instituto de Estudios Lingüfsti-
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cos, fundado por Bassols. Townsed c<>11enzó a trabajar en una 

aldea n'buatl de Tetelcingo, a cie~ kilómetros de la. ciudad. 

~rdenas lo visitcS sorpresiva•ente, qu~dÓ impres1onado por .. 

su trabajo y le proporcionó todo el ápoyq posible. il ILV 

ten!a a lingüistas trabajando con los idi<>11as mixteco, ta

rasco, aaya, •azateco, •ixe, totonaca, otom! y tarahumara. 

Durante el dec~nio de los ·treintas, el ILV, unido a los pro

fesionales de instituciones mexicanas, viajó a las zonas in• 

d!genas y realiz& estudios en treinta idi<>11as vernlculos. · 

Formula.ro~ un .alfabeto basado ea la fonl•ica¡ elaboraron 

gra•'ticas, diccionarios y listas de vocabularios.(19) 

Los socialistas y los misioneros protestantes del ILV, 

dos ideolo¡fas opuestas, ·apoyaron f ir~emente la utilizaci&n 

del .&todo bilingüe en la educaci&n indígena. Ambos ¡rupos 

constituyeron un bloque s&lido para presionar bacía el caa

bio de mltodo. lil cambio favorecla el uso de medios de difu

. si&n. I1ua1 que en la pri•era etapa de la c.olonia, la ense- . 

ñanza en lenguas ind!1enas requer!a la elaboracicSn de nuevos 

•ensajes en lenguas iad{1e1J&s, que necesitaban de un mayor 

apoyo de los medios. 

c;lrdenas ere& el Dlparta•ento de Asuntos Ind!1enas, el 

·cual organizó en 1939 la Primera Aaa•blea de Fi1&101os ·y 

Lin¡Üistas, con el fin de plantear pol!ticas y medidas para 

la ejecuci&n d~ un tipo de educación bilingüe. ista Aaallblea 



produjo interesantes conclusiones respecto a la utilizacicSn 

de medi.os· de difusi&n. Reca11enllaba preparar discos fonogr'-
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f icos en diversas lenguas indlgenas; utilizar la radio; ini

ciar el uao de peri&licoa •urales y volantes en lenguas in

d{genas; utilizar letreros y todos los otros medios posibles 

para crear un a•biente que condujera a un r'pido aprendizaje 

de la utilidad del alfabetismo y la adquisicicSn· de •aqui~

ria tipogrlfica barata para establecer i•prentas locales in- · 

dfgenas en las Escuelas NOr•ales Rurales o internados indí

genas. (20) 

lil Proyecto Tarasco reco1i& las rec011endaciones de l• 

Primera Asallblea M Pil&loaos y Lingüistas. il proyecto· 

estaba a cargo de Mauricio Swadesb, lingüista norteamerica

no; el •exicano Alfredo Barrera Vlsquez y Maxwel Lathrop, 

del ILV. JU proyecto inici& en julio de 1939 en Paracho, Mi

~boac,n. Durante un mes, Swadesb i•parti& a veinte j&venes 

purlpechas .un curso intensivo para alfabetizarlos y despuls 

utilizarlos co•o ••estros~ Loa niños eran alfabetizados en 

su idi09• mediante cartillas. Despuls de practicar lo sufi

ciente la escritura y lectura de su idi011a, se proced{á a 1• 

castellanizaci&n a travls de los mismos sf•bolos alfablticos. 

Rl proyecto dur& s51o once meses debido a que sus i•pu1a•do

res encontraron se•ejanzas entre el proyecto y los siste .. s 

de la URSS. 
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&ste experi•ento no s&lo •are& un c&•bio de .&todo en 

la pol!tica lia¡ülstica de Nlxico, t&•bién fue el ensayo que 

•'s utiliz& basta entonce• los medios de difusión en la edu

cación indígena. Uno de los participantes del proyecto des-

! cribe ad lo que aconteció: "Cuando el alu11110 pod!a leer y 

escribir, dedic,ba•os mayor atención a la prictica de la 
~~ .. --

lectura de textos cortos. Para la elaboración de lstos, des-

de el primer mes de· trabajo, qued& instalada en Paracbo una 

pequefta iaprenta, provista de tipos flcilmente legibles, y · 

una prensa que podía i•pri•ir dos pigin&s de folleto. Tres 

•ucbacbos tarascos, de los •is•os ••estros nativos que babia 

en el proyecto, eran los alu•nos del curso de i•presi&n; y 

con el Dr. Swadesb COllO aaeatro, se tiraban publicaciones 

•uy aceptables. Una co•i1i6n redactora, integrad& por dos 

profesores bilingües, traducfa y redactaba en tarasco leyes 

nacionales de interls especial para los indios, as! COllO 

cuentos, leyendas, te•as de agricultura, alimentación e hi

giene, e indicaciones sobre la viruela, la tifoidea y algu

nas otras enfermedades. De aanera que ea esos textos, al 

•ismo tiempo que practicaba el alu•no la lectura, obte~!a 

instrucción general sobre asuntos que le interesaban, y que 

podlan serle ~tiles 9's tarde. Las publicaciones deb!an ha

cerse de preferencia en el idioma standard de la regi&n. 

''Otra de las publicaciones era el peri&dico •ural, que 
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aparecta •e•analaente, tanto ea Paracho como en las Misiones, 

y que contenta noticias de la re¡i&n, literatura, y alg~n 

articulo a guisa de editorial. Cada semana se turnaba entre 

los •Ucbachos la co•isi&n redactora encargada de formar el 

periScsico, y esas •isiones procuraban sie•pre darle el mejor 

f or11&to posible, dindose el caso de •uch&chos, dotados de 1. 

considerable talento art!stico, que añadfan muy buenos dibu

jos para ilustrar las noticias. il periScsico se sacaba a la 

plaza el dfa de mercado, y era explicado por al¡unos de los 

alanos .ls adelantados. &a Araáteplcua y Quinceo, el peri&. 

dico fue 11111&mente Gtil para divulgar instrucciones a fin de 

cOllbatir una •uy seria epide•i• de sara•picSa que se desat& 

ea dos pueblos, y que caus6 varias •uertes entre la poblaci&n 

infaatil".(21) 

P'tzcuaro, Michoac,n, fue sede del Primer Con¡reso Indi-

1eni1ta lntera•ericano en abril de 1940, ea el que participa

ron 18 paises. lJzaro cirdenas propuso, en su discurso de i

. aau¡uraci&n, la enseftanza en len1ua ••terna, basado en los 

resultados obtenidos en el Proyecto Tarasco. 

&l. ~rimer Con1reso, ade•'• de adoptar la posici&n de 

· Uzaro clrclenaa, propuso que cada nacicSn estableciera una 

.inatituci&n especial para ~l desarrollo de los progra .. 1 de 

pro•ocicSn e investigaci6n de la poblaci&n india. Estos or

ganisaos se af iliarfan al Instituto Indigenista lnterameri-
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cano (111), dirigido por Manuel Ga•io y con sede en la ciu-

dad de Mlxico. liste instituto coaenz6 a publicar Aairica In

dtgena, primera revista latinoa•ericana para la difusi6n de . 

la investigaci&n ~ientff ica en este caapo. 

Jin .ateria de medios de difusiSn, el Congreso rec011endS . 

el " reconociaiento del l¡ecbo de que la continuaci&n de la 

habilidad de leer en lengua nativa, depende de la for11&ci&n 

de un cuerpo de literatura i11dfgena adecuado para 1& lectura 

postescolar de 101 adultos". Tallbi4n recoaend6: 1'Editar pu .. 

blicaciones peri&dicas y eventuales, y realizar una labor de 

difusi&n por medio de pelfculaa, discos fono1rlfico1, etclte

ra".(23) 

3.3) INI, consolidaci&11 del .ltodo bili111iie. Teatro, 

1uiilol y radio. 

Durante el 1obierno del 1eneral Manuel Avila Caaacbo se 

•odificS nueyaaente el artlcu1o tercero constitucio11al y se 

llev& a cabo una polftica educativa de unidad nacional, que 

no to•& en cuenta a los 1rupos indfgenas • 

.11 presidente Miguel Alem'n dea.antelS el Departame11to 

de Asuntos Jndfgenas y, en su lugar, ere& 1& Direcci&n de 

Asuntos Indl¡enas. Gua1 Yidal, secretario de educaci&n y Al· 



fonso Caso pugnaban por la creación de una institución des

tinada a atender a los indígenas. El 4 de diciembre de 1948 

nació el Instituto tacional Indigenista (INI) mediante pu

blicación en el Diario Oficial. 
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Alfonso Caso presidió el INI, filial al Instituto Indi

genista Interamericano. El nuevo instituto dividió su acción 

en cuatro áreas básicas: construcción de infraestructura, ac

ción crediticia, progra•as sanitarios y actividades educati-

vas. 

"JU esque•a teórico que a partir de este periodo normó 

la polltica indigenista fue en gran medida, diseñado por uno 

de los -'s destacados indigenistas del continente, Gonzalo 

Aguirre Beltr4n, quien adoptara las tesis fundamentales de 

dos corrientes antropológicas, la culturalista (norteameri

cana), la funcionalista (inglesa), conjugadas a las premisas 

de las teodas econóaiicas de desarrollo ••• "(24) 

Los ~ntros Coordinadores fueron los organismos regio

nales de la acción indigenista. El primero fue el Centro 

Coordinador Tzeltal-Tzotzil, con sede en San Cristóbal de 

las Casas, fundado en 1950. La actividad de estbs Centros 

estaba en la ciudad ladina, ya que ésta funcionaba como 

centro rector de varias comunidades indígenas. De esta mane

ra, el INI intentaba ayudar a toda la región y no sólo a las 

comunidades indígenas, ya que el desarrollo de éstas depen-
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dfa de aqul 11&. 

La educacicSa bilia¡üe o &lf&betizaci&n en idiomaa indios 

estaba incluid& en el pro1raaa general del INI. No obstante, 

la ausencia de lingmistas en el pa{s •otivó ~ue el gobierno 

fira&ra un conftnio, a travla de l& SiP, con el ILV en 1951. 

Ji.a dicbo con"tenio, el ILV •e campr011etta a e•tudiar cada una 

de las len¡uas exiatentes en el pa{s; • proporcioaar capaci

tacicSn lia¡ülstica a .. eatroade zoraaa iadl¡enaa; ayudar a 

las institueioqea iadi1eniataa; preparar cartillas bilia¡iies; 

tradutir leyes, aateriales de a&lubridad, de agricultura; 

elaboraci&a de libros de alto valor •oral, coao la Biblia; 

cooperaci&n con la SJiP para la publicaci&n de una revista de 

lia1ü{atica. 1.1 1obierno, por su parte, ae c011pr011et!a a 1es

tionar l• peraaneacia de loa iowesti¡adores, 1• exeaci&o de 

i11puesto1 de aduanas y de8's 1enicio1 q• el ILV. coosider•• 

ra .. cesarioa.(25) 

Loa medios de difuaicSn e•pleadoa ea esta primera etapa 

de la nueva acci&a indi1enista fueron: libros, cartillas y 

teatro ¡uiftol. late.41tiao aerwta para aotiY&r la participa

ci&a de loa illdioa en loa nuH'OS <Antroa Coordia&dorea. "A 

la par que el libro del eapleo de la lengua aaterna en( la 

traaaaisi&a de auevaa idea1, el teatro 1ui1aol (sic) b& sido 

un recurao de extraordinaria trasceadencia. Puede asegurar .. 

que c0110 recurso de propa¡and& no se ba encontrado nada •-



jor. Los dos personajes centrales de su elenco ban aido 

?!!.!!l y I!!! que correapoaden a los n011bres de Pedro y Juan 

en las lenguas de la re¡i&o • .f!.!!!! repreaenta la expresi&n 

del progreso y tieae por fanci&n la de persuadir al aUdito

rio sobre la bondad de las nuevas ideas y pr¡(c ticas que se 

le ofrecen; es decir, representa la voz del pro¡reso. Por 

el contrario, !!!!! encarna el obst,culo, la reaisteacia, la 

tradici&n, el que sie•pre dUd& y eacueatra pretextos para 

evitar ser conveacido".(26) 

i.a el periodo presidencial de Adolfo l.6pez Nateos fue 

creado el sisteaa de escuelas radiof&aicaa en la Mixteca 

Alta O&xaqueia. Sin embargo, no existen docU11tntos accesi

ble• que peraitaa conocer c&ao y qui objetivos alcanz& este 

proyecto. 
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Gustavo Díaz Ord&z no efectu& nia1.tn callbio 1i1nif ica

tivo en las cueatioaes illclias. la esta lpoca el iadi¡eni1110 

comenz& a aer criticado. Pablo Gonalez Casanova, en !:! 

d!aocr•ci• !!! Nl:dco, afiruba que a pesar de los progr•••• 

de inte¡raci&a y desarrollo, Mlxico coaaervaba una poblac:i&n 

.. r1iaal que era v!cti•• del colonialisao iaterao.(27) &l 

•ovi•ieato estudiantil de 1968 aceler& las crfticas por par

te de prof eaores y alu•noa de la iacuela Nacional de Antro

polo1!a • 

.&.n 1969 se fund& el Instituto de Jnvesti¡aci6n e Jote-
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graci6n Social del tistado de Oaxaca (JIISEO), que en 1970 

pas6 a dirigir Gloria Ruiz de Bravo Ahuja. El IIISEO expe

rimentaba una nueva versi&n del m&todo directo de castella

nizaci&n. "is te mAado descarta la educacicSn bilingüe por la 

supuesta iapracticabilidad de elaborar aaterialea didlcticos 

en tantas lenguas ind!genas y adeals por el hecho de que los 

ind!genas quieren aprender el español lo mis rlpidaaente po

sible, para gozar de las ventajas que ofrece la integración 

a la sociedad naciona1 ••• de hecho, este mltodo se basa, COllO 

todo método audiovisual-audiolingual, en una psicolog!a con

ductista y en un enfoque lingülatico estructuralista".(28) 

llurante este sexenio nace y auere el Teatro de Orienta

cicSn Campesina en Chiapas: "••.la necesidad de encontrar 

formas lgiles de comunicación con el caapo 1 que no pasaran 

por loe grandes medios masivos controlados por la reacción, 

nos llevó a un grupo de aaigos, aliados con la CONASUPO de 

Jorae de la Vega, a heredar todas las foraas que el pueblo 

ha inventado para conservar su •eaoria y decirse las noti•i 

cias buenas y aalas ••• la urgencia de encontrar vías adecua

das para la lucha contra loa acaparadores nos llev& de la 

aano al teatro. Era tOllO contar un cuento infinitamente als 

poderoso donde loa bOllbrea, las aujerea, los niftos y los 

ancianos, velan encarnar 1as palabras en actores que en 

cierta aanera aablan lo aisao que ellos sablan: las difi~ 
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cultades de la cosecha, el acaparamiento por los coyotes, la 

falta de confianza en las autoridades ••• lleg••os al teatro 

por la necesidad de difundir algunas ideas y no solamente 

difundir la idea del teatro. Asl naci6 el Teatro de Orienta~ 

ci6n Campesina, cuando lograaos incorporar a verdaderos ca•

pesinos coao actores di•os un gran salto hacia adelante en 
I• 

nuestros trabajos. Su palabra se volvi6 ma<s efectiva. El 

teatro se hizo cada vez eapejo donde el pueblo se vela a s1 

ais•o, a veces por pri•era vez".(29) 

Las dificultades que enfrent6 el Teatro de Orientación 

Ca•pesina, cuando encontraron c<>11unidades indlgenaa, hicie

ron que for•aran brigadas de teatro en lenguas indlgenas, 

integradas por indios, El trabajo s6lo dur6 cinco aftos. 

La aayor utilizaci6n, en esta etapa, de los medios de 

difusi&n en la educaci&n indl1ena se debi6, en esencia, a 

dos razones: el desarrollo industrial de los medios de difu

si6n en Mlxico y al Hpleo de las lenguas indlgenas en la 

educaci&n, lo que trajo consigo una serie de necesidades co

aunicati vas. 

~toa 1rupos ltnicoa careclan de un sisteaa de escritu

ra de sua lenguas, lo que favoreci6 la utilizaci6n de medios 

auditivo• y/o a~diovisualea: teatro, 1uiftol y radio. los me

dios i•presos ocuparon un lu1a1 clave para la alfabetización 

de los indios y en la divul¡aci6n de investi1aciones cientl-. 
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ficas. 

J.4) JU indi.enil•o de participacicSn. Uso de a1htiples 

. •dios. 

El s.!pti~o Congreso Indigenista Interamericano (Brasi

lia 197r.l) fue el foro que proporcionó voz a una nueva ideo

log!a indigen.ista que venta perfil,ndos~ en Alllrica Latina. 

La autodeterainación de los pueblos ind{genas y su partici~ 

pación en las decisiones po11ticas que les inc1111ben fueron 

el nudo principal de este nuevo pensa•iento indigenista. 

lil siptiao Con¡reao planteó " ••• que la educacicSn debe

r' ser un instrumento de liberación y no de dominio, que 

los planes y progra•aa no deben violentar la autodetenaina

ción de la comunidad ind{gena, sino a•pliar el respeto a sus 

valorea culturales fund&Mntalea. Ase¡urando y preservando 

la cohesión e identidad cultural, pol!tica, econ&.ica y so

cial de loa ¡rupos indl1enas, operando sobre bases -ilingües . 

y biculturales. Contribuyendo a orientar la participaci~n 

integral de lo• grupos indfgenas en las decisio.nes polhicas 

que les ataften, para el ejercicio de los derechos b1111&nos 

que les corresponden. El proceso debe f oraar auténticos 11-

derea ind!genas capaces de encabezar y dirigir la acci&n de 
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sus comunidades".(30) 

.ixistieron T&rias causas que aceleraron el sur¡iaiento 

de or¡anizaciones indias, las cuales buscaban ocupar nuevos 

espacios para funcionar COllO a1entes de caabio en SUS COllU

nidadeSe Dentro de los factores mis i•portantes se encuen

tran el fracaso del probleaa agrario desde el decenio de 101 

sesentas¡ la aultiplicaci&n de los servicios que el gobierno 

brindaba a loa indios, lo que llev6 al creciaiento del n4me

ro de promotores indlgenas; las recoaendaciones del Slpti•o 

Coasreso Iadi1enista¡ el surgi•iento en Mlxico de una nueva 

¡eneraci6n de antrop6lo10• que criticaban duramente el indi

genis•o¡ y la tendencia del rlgiaen ecbeverrista de fomentar 

la creaci&n de nueYoa canales de participaci&n de diverso• 

sectores sociales, controlado.s desde arriba. Las organiza

ciones indias fancionarfan COllO interlocutores del Estado en 

su acci&a indi¡enista e i•pulsarfan el predoainio del indi· 

genisao de participaci6n. 

JU Consejo Nacional de Pueblos Ind!genas (CNPI) surgi~ 

COllO respuesta oficial a la creciente organiaaci6n de 101 

grupos incslsenas. El CNPI uci& en el I Con1reso Nacional de 

Pueblos Ind!genas (P,tzcuaro 1975), organizado por la Confe

der~cicSn Nacional Ca•pesina. "in realidad, este Con1reso ve

nla a ser la respuesta oficial al celebrado en el estado de 

Chiapas el año anterior. in fl volvemos a encontrar l• tra-
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dici~n mexicana de canalización de los aoviaientos populares: 

control del movimiento obrero, control del •ovi•iento campe

sino y ahora, control del movimiento indio".(31) 

ista nueva y poderosa organizaci&n jug~ ua papel iapor ... 

tante en el nuevo discurso indigenista. En 1977 apareciS 

tambiln la Alianza Nacional de Profesionales Iad{genas Bilin

gües, A.C. (ANPIBAC) como asrupación gremial, afiliada al 

Sindicato Nacional de Trabajadorea de la .lducaci&a. Eatoa 

dos organismos fueron los principales interlocutores de la 

nueya pol1tica indi1eniata. 

il ¡obierno de L&pez Portillo dio un viraje espectacu

lar al discurao indiaenista. il nuevo director· del IHI, I1-

nacio Ov•lle, bablS de un indi1enis•o de participaciSa, que 

permitiera a loa 1rupoa ind11enas le1itimar el pluralis•o lt ... 

nico y f OHatar el desarrollo de laa propias ca11uaidadea. 

in el docu•ento normativo !!!!.! J!!!! .l! acci&n !211-~, 

el IHI reconoce que el concepto indio revela una categoda 

colonial, coincidiendo con las tesis de Gonzilez Casanova • . 
Tallbiln se refiere a que la situaci&n.ltnica y de claae son 

los principalea problemas de las co.unidades indt1enas,. "••• 

en la polftica indi1eaista del presente, puede bablarae de 

un punto de partida en el que la aituaciSn indf1eaa se refie~ 

re a doa condiciones, una ltnica y 1& otra de cla1e, y a do1 

tipos de reivindicacioaea, una cultural y la otra ecoa&.ica, 
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que se apoyan •utua•ente porque en la·aedida en que los gru-

pos indl1enas se logren liberar del despojo constante de su1 

recursos naturalea y del producto de su trabajo estar'n en 

condiciones de liberar y desarrollar la potencialidad de sus 

cultu~as, las que a. su vez est'n llamadas a enriquecer sus 

facultades productivas". ( 32) 

La Coordinadora del Plan Nlcional de ii!onas Oepri•idas 'f 

Grupos Marginados C<X>Pl.AMAll), dependiente del poder ejecuti

vo, file el. orgaais•o encar¡ado de coordinar el trabajo de 

ooce instituciones, entre ellas el INI. ''El objetivo de esta 

CoordinaciSn es la de dar coherencia a las acciones que rea

lizan diversas entidades del sector p4blico que tienen por 

materia de trabajo, directa o indirecta, la aarginaci&n".(33) 

il INI trazó varioa objetivos para llevar a cabo una 

acción integral en el aedio ind11ena. En los objetivos del 

'rea educativa planteó promover el aprendizaje de la lengua 

nacional entre los diferentes ¡rupos ltnicos, cuyo fin G1u'

ao era castellanizar a toda la poblaci6n indlgena en edad 

escolar al tlraino del sexenio. Es de notar que toda la ac

ci6n educativa del INI se llev6 a cabo ~ediante coordinaci6n 

con la Dirección General de Educaci6n lndlgena (DGE.I), la 

cual proporcionó el personal docente. 

fomentar ei respeto, dignif icaciÓn y divulgación de las 

lenguas ind!genas de Nlxico, fue otro de los objetivos plan-

/ 
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teados por el INI, en el 'rea del patrimonio cultural. Para 

realizar este objetivo previ& una serie de actiwidades en 

las que era ne cesado el uso de diferentes •edios de difu... 

si&n: " ••• cooperar en coordinaci&n con las dependencias e 

instituciones respectiwas en la elaboraci6n y revisi6n del 

inventario de lenguas indlgenas del pals a travls de i•pre

sos y grabaciones; proaover el uso de las lenguas indlgenas 

por los canales institucionales de co•unicaci6n (prensa, 

radio y T.V.); prc>11over y apoyar la creaci6n art!stica y 

literaria de loa grupos ltnicoa en sus respecti•as len¡uas; 

proaover la integraci&n, siste•atizaci&n y complementaci&n 

de la infor.aci6n referente al patri•onio cultural de loa 

diferentes grupos ltnicoa, a tra•'s de a&terial 1r,f ico, 

docuaental, publicaciones, 1rabaciones, fil•in&a y foto1ra

flas de todo tipo de expresiones culturales, y otras .ls11
• 

(34) 

La 00.&I, dependiente de la SiP, fue creada en 1978. 

Continu6 siendo la ~nica instituci6n encargada de estructu

rar los planea de educaci6n en el •edio indl1ena, tal COllO 

lo hizo la Direcci&n General de Educaci&n 11.xtraescolar .en 

el Medio Jndl1eaa desde el sexenio anterior. La estructura 

de los Centros Coordinadores del INI ba ser•ido de base ope-

rativa para la DG&l. t 
~ 

E.n 1978, Sal011~n Nlh11ad -director de l• OOiI- propuao 
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la implementación de una educación bilingüe-bicultural, que 

se basara en el respeto y revaloración de las culturas ind!

genas y tambiln de la cultura .nacional, al mismo tiempo que 

utilizaba las lenguas vern;(cu.las en los primeros años de en-

señanza. 

La educación bilingü~-bicultural " ••• implica tomar en 

cuenta la cultura materna de los educandos en la planeación 

educativa tanto en el contenido como en los métodos pedagó

gicos • .Esto permite también la mayor participación del ma

gisterio del grupo ltnico en que éste trabaja y al cual per

tenece (sic), para tomar en su medio ambiente cultural los 

elementos necesarios que coadyuven en la educaci6n. Final

mente le peraite al grupo adquirir conciencia de sus propios 

valores culturales y participar en la articulación de estos 

valores con los de la sociedad nacional, con el objeto de 

que se sienta copartlcipe de sus derechos y obligaciones co

mo miembro de una sociedad mls amplia".( 35) 

F.ste nuevo discurso indigenista fue apoyado por las dos 

organizaciones indígenas mts importantes: el c:a>I y la 

AXPIBAC. Sin eabargo, en el transcurso del sexenio, ambas 

comenzaron a criticar la polltica adoptada por el gobierno. 

~l CNPI se postuló en contra de la Ley de Desarrollo Agrope

cuario de LÓpez Portillo. En el primer Encuentro Nacional de 

Maestros Bilingües (Oaxtepec 1979), la ANPIBAC "• •• reconoció 
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que los maestros bilingües hablan sido hasta entonces res

ponsables de la extincigq de las culturas, de las lenguas 

aut&ctonas y veh!culo de la castellanizaci&n ••• la educaci6n 

ind!gena tenla que contribuir al desarrollo y a la identif i

caci&n &tnica, a la revaloraci&n cultural y a la participa

ci~n pol{tica".(36) 

Los recla•os de estas dos organizaciones indias fueron 

considerados por algunos coao signos de aanipulaci&n de los 

grupos &tnicos por representantes de " ••• intereses de secto

res socialea ajenoa a las bases caapesinas ind{¡enaa. Son 

b'sicaaente (el CNPI y la ANPIBAC) aparatos de negociaci&n a 

nivel c'pula, que beneficia a sus llites".(37) 

JU sexenio de L&,ez Portillo transcurri& en aedio de 

constantes puanas entre los or¡anisaos indios, ya sea of i

cialistas o independientes, y las instituciones gubernamenta

les. 

JU caso del ILV y su acci&n evan¡elizadora tallbiln fue 

aotivo de enfrentaa~entos que radicalizaron las posiciones· 

de los indi1enistas. Por 1IJl lado, Aguirre Beltr'n y sus se

¡uidores, quienes justificaban la estancia en Mlxico ~1 JLV 

debido a su alta capacidad cientffica. Por el otro, los nue

vos funcionarios del INI y la DGtiI, las organizaciones in

dias y la nueva generaci&n de antrop&logoa, quienes denun- · 

ciaban la nefasta labor evan1e1izadora del I~V, y ped{an su 
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expulsión del pals. 

aste sexenio se caracterizó por la a•plia utilizaci&n 

de los aedios de difusión en la acción indigenista, debida 

principal.ente a: el e•pleo del .&todo bilin1üe en la educa

cióa, el gran apoyo econ&.ico de COPLAMAR y el lnf asis en lo 

bicultural y el rescate del patri•onio cultural ind!gena. 

La inf oraaci&n referente al uso de medios de difusi~n 

en loa pro¡ra•as de educaci&n indlgena del INI y la DGBI, 

durante este periodo, serl detallada con amplitud en el cap!

tulo IV. 

3.5) L& di1puta actual. 

JU enf rent .. ieato de dos concepciones ideopollticaa del 

indigenis•o iaexiaano es la caracterlstica fundamental de la 

actividad india~nista desde 1970 a la fecha. Por un lado, el 

integracionis•o, cuyo •'xiao representante es A¡uirre Bel

tr,a, puga& por una •ayor bomo1eneizaci6n de loa puebl .. iD• 

cluidoa ea el astado-taci6n y concibe la situaci6n del iadl· 

1ena cOllo la de un aecto~ atrasado de la econ<>11!a que deba 

integrarae &1 sistema capitalista. Por el otro, el indige

nismo pluriculturalista, el cual admite el car!cter marginal 

de las etnias indias, ya que generan riqueza.pero no parti-
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cipan de sus beneficios; reconoce tallbiln que las co•unida 

des ind!senas est'n en condiciones de explotaci&n econ&.ica, 

do•inaci6n pol{tica y opresi&n cultural. 

"Las corrieatea i41eopolf ticaa señaladas -iategracioais

•o o asimil•cioniamo y pluralis•o- coexisten en el peasa

•iento y en la pr,ctica social de todos nuestros palses en 

una relaci&n no de excluai&a reciproca, sino de tipo inls 

bien diallctico • .in ningún caso se puede sostener de .aaera 

definitift que la instauraci&a de pr,cticaa indigenistas de 

tipo plura1ista signifiquen 1• 1araatfa de un a~ance conso

lidado e irrevocable ••• la&y que entender que integracioais-

110 yp1uralis•o, .ls •11' de voluntarisaoa ideolcSgicoa, ex

presaa en el 'abito de las relacioaes sociales de la socie

dad global de cada pafs, el aodo particular en que la diri-

1eacia del liataclo-Naci6a, ea cada deter•ia&do •a.eato del 

desarrollo de las fuerzas productivaa, or1•niaa o pretende 

organizar las relaciones entre las clasea; los 1rupoa, las 

distintas etni•• ".(38) 

~ Nlxico, el indi¡eaisllO iatearacionista de A¡uirre 

BeUdn doaia& el aexenio de Luis icheverda. 11 iadi1enis

•o de participaci&a, variante del pluriculturalista, tOllS 

••yor au1e con L&pez Portillo. isto no quiere decir que wao 

de ello• haya deatruido al otro. Aabos coexisten diallctica

•ente ea la acci6n indigenista. 
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Los siete puntos de la pol!tica indigenista del gobier-

no de Misuel de la Madrid, dados a conocer en 1983, parecen 

ir enca•in&dos a continuar la actividad del indigenismo de 

participaci&n.(39) 

Las condicione• del pals han caabiado sustancialmente y 

la confor•aci&a de.los grupos ind!genas tallbiln. il INI r~~ 

conoce (1982) la existencia de mis de ocho •illones de indf

¡eaas. Sin ellbar¡o, s&lo loa nahuas rebasan los dos •illonea, 

los 8&yas .ls de un •ill&n y cuatro etnias .ls superan los 

.cien •il babitante1 C•ixteca, oto•!, ••zateca y ••zahua). 

Loa de9'1 1rupo1 ltnicos -cincuenta- son menores de cien •il. 

(40) 

&xi1tea elementos suficientes para considerar que loa 

¡rupos ltnicos •inoritarios estln ya en un proceso de extin

ci&a, debido en algunos casos al mestizaje pero tallbila a 

loa •oviaieato1 •i1ratorios y a la dis•inuci&n de la tasa de 

natalidad de las etnias. "La •arginaci6n que padecen ciertos 

arupos hUll&nos del •osaico nacional, traducida en la di••i

nuci&a de 1u din••isao reproductor, representa una de l•s 

•'• alar .. ntea manifestaciones de desi1ualdad social ltnica, 

•enospreciada, abandonada y en algunos casos completamente 

deaco11ocida".(41) 

Otra caracterlstica que 1e ha desarrollado en las coau

nid&des ind{genas es 1& aparici&n de una bur1uesla con ras-
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goa bien de.Unidos. ".E.n ~xico, gracias a su ·lleforaa Agra... 

ria, que inhibe (en gran medida) la for•aci&n de una clase 

de terratenientes ind!geaas, las burguesías ltaicas son aa

y~raente iater111diarias, que operan como agentes de un po

der econ&.ico que est' fuera de s{ •is111e. ista burguesla 

intermediaria debe entoaces au existencia a la posici&n es

trat,gica dentro de un sistema al cual est' supeditad&. in 

el aarco de un proceao de autodeterainacicSn ltnica su Gnica 

expectativa de supervivencia, en cuanto tal, pasarl por la 

ideatificaci&n (y/o fusicSa) coa la burguesla criolla (taa

biéa dependiente) que justifica su •isaa existencia. Esto 

excluye, en lran medida, la posibilidad de que la burguesla 

aauaa un papel directri& en un •o•i•iento ltaico•.(42) 

iJ. indi¡enisao integracionista y el pluralista consti• 

tuyea los dos ejes conflictivos funda•ntales de la poltti

ca indigelii"sta. mexicana. La per•oencia del ILY en el pala, 

la clesaparici&n de COPUMAR, 1• salida de Sale>11cSn Nt.baad 

del INI, aon eapreaioaea del enfrenta•iento entre estos dos 

indi1enisaos .• Sin ellbar10, tallbiln tienen sua con¡ruenciaa: 

".,.i.ay &110 e~ qúe coinciden el iadisenis110 inte1rativo 1 

el indi¡enia•o participativo, a saber, en el valor de'1as 

lensus vern,culas COllo instrUMnto denodado de 1• lucba . 

polltica y in e1 cleaarrollo cultural ".(43) Llau la atencicSn 

que esa c<>11unidad de intereses ao· ae baya traducido ea la 
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of icializaci6n de las lenguas indfgenas o, al menos, de al-

gunas con ••Yor o4mero de hablantes. 

in Mlxico, la política de unificaci&n lingü!stica no ba 

callbiado desde el periodo colonial basta la fecha. Sin em

bargo, su ja.stif icaci&n ba sido diferente seg4n los grupos 

sociales que participen y las condiciones econ&.ico-polfti

cas del pats. Oficializar las lenguas irla en contra de es• 

ta pol!tica de unificación idioa,tica. No obstante, su 

tranafor11&ci&n rebasa la si•ple coincidencia en el 'abito 

lin¡ü!stico, ya que no depende sólo de 4ste, sino tallbiln 

de factores extraliagafsticoa. 

La tendencia a la mayor utilizaci&n de los medios de di

f usi&n en la educaciÓu ind!1ena ba sido posible ¡racias al . 

empleo de las lenguas vern,culas en la educaci&n y a. la ace

lerad& industrialiaaci6a de los ••dios de difuai&n en este 

1i1l0i Lo.• aedios auditivos y/o visuales han sido utilizados 

con •ayor frecuencia, lo cual responde a la carencia de un 

siste•a de escritura de las lenguas indl1enas elaborado por 

ellos aisaoa y a las condiciones 1eogr,f icas, econ&.icas y 

pol!ticas en que viven las distintas etnias • . 
La expansi&n cuantitativa de los servicios y, por tanto, 

de los •edios de difusi&n usados ea las instituciones incli-

1enistas son i•portantes. No obstante, la transf or•aci&n de 
. . 
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los contenidos es esencial en este punto. La utilizaci6n de 
loa aedios no ea neutral a ideologfas. Por esto, su de~a
rrollo eri est~ campo responde en gran 11edida a las dos corMt 

cepciones ~l indi¡enisao que est'n en pugna. 
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La educaci6n ind!sena no es una actividad' aislada, es 

parte de la acci&n indigenista. La dimensi&n del aspecto 

educativo .est4 _subordinada, en este caso, a fencSaenos 11&s 

a•plios. is necesario contextualizar la actividad educatiya 

y, en Glti.a instancia, la utilización de medios, ta11&ndo 

en cuenta aspect_os educativos, comunicativos y lin1üfsticoa 

que ay~dar'n &·interpretar un problema tan coaplejo COllO 

lste Y.. a situar en su real dimensión el objeto de estudio. 

MExico es un pa{s •Ultilingµe. Para c<>1tprender la rel•· 

ciSn que guardan las lenguas con e 1 esp&ftol es necesario 

echar·mano del concepto de bilingüis•o digl&sico. Este con

cepto per•ite ubicar las lenguas en el contexto social y 

ade..<s ~ ajusta a loa postulados de la educación biliagüe. 

La situaci3n en que se encuentran las ca11unidades,indf. 

1enas de nuestro pafs no involucra s&lo al aspecto lin

gülstico, es ta.t>ila resultado de los aspecto• polf tico, 

econ&.ico y cultural. L& cabal C01tpreaai6n de la realidad 

indfgena corresponderfa a uno O varios trabajos eJthausti-
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vos al respecto. Aqut ae apuntar' solamente a ciertos con-

ceptos de la actual situaci&n cientlfico-antropol&gica que 

peraiten interpretar, de manera global, el problema indlge-

1) Lengua, dialecto y bilingüis•o. 

lU lensuaje ea al mi••o tiellJ>o un c&ligo y un ins.tr.u

mento de comunicaci&n. ''El lenguaje ea un medio de COllUni

caci&n. Con esta af irmaci&n se dan dos de los caracteres 

principales 1 esenciale1 del lenguaje. Primero, el lea¡uaje 

es un edio ••• Se¡undo, el len¡uaje es un c&digo social ••• 

es el in1tr1111ento b'aico del co•porta•iento social".(l) 

lil lenguaje es el medio •'• i•portante de co•unicaci&n 

en la actualidad. Sin ellbar10, no es repertorio de normas 

in•utables. La lingüfstica del siglo XIX tuvo que aclarar 

el becho de que el ca•bio lin1ü!stico se produc!a de •anera 

re1ular. "La regularidad •ostr& ser tan grande que los lin

¡Üistas se volvieron deterministas, negando la posibilidad 

de influir sobre el callbio".(2) 

La posici&n deter•inista en •ateria lin1ülstic• se opu

so a considerar la posibilidad de los ho•bres de influir 

deliberadaaente en los callbios de un product.o social que 
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les pertenece. "Co•o otros i•plementos, la lengua y sus 

c<>11ponentes pueden ser cOllbinados y ree•plazados. Aun 

cuando el lenguaje es mis resistente a los cambios que al

gunos otr~• fen&.enos sociales, est' sujeto, sin ellbar¡o, 

a caabios deliberados, y aun a cambios radic:ales".(3) 

.in efecto, l& actividad que deliberadamente influye en 

el c:allbio liogüfstico fue estudiada por la sociolingü[stica 

y esta actividad tiene un nOllbre: "Plaaea•iento del lengua .. 

je es la actividad met&lica que se realiza para regular y 

•ejorar las lenguas existentes y crear otras nuevas, COllU

nes, resionales, nacionales e internacionales".(4) 

.i1 concepto de planeamiento de 1 le aguaje eh el aú a11-

plio sentido incluye a la polltica lin1üística gubernativa. 

Utilizare•os para esta Gltiaa la expresi&n tradicional: po-

1!tica del len¡uaje o política lingüfstica. 

IU principal_proble.a de la polltica lingülstica ea Nl

xico es el •ultilingü~sao, la coexistencia de distintos sia

te••s de si1nos lingllsticoa en el territorio nacional. "El 

•ultiliqÜis•o nacional, esto es, el uso de ús de una le11-

1ua dentro del territorio nacional, exiate en a11una fo111& 
¡ 

1n todas las regiones iaportantes del •undo. Sin ellbar10, 

especialmente en Asia, .\frica y A.frica Latina, el aulti

'insüis•o -coa frecuencia al i1ual que el aspecto liasüts-

ico de un pluralisao ltnico o cultural todavfa visoroso-



ha originado problemas de comunicaci6n nacional de natura

leza suficientemente seria como para haber movido a varios 

gobiernos nacionales a iniciar programas para su solu

ciÓn".(5) 
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La diversidad de lenguas que se hablan en el pa[s es un 

problema co•plejo. Por ello es necesario clasificar las len

guas en tres categor!as: 1) Lengua oficial, es aquella len

gua de la clase dominante de la naci6n, generalmente es uti

lizada en todo lo que est& relacionado con la administración 

de gobierno. La lengua oficial en ~xico es el esp~ñol. 2) 

Lengua nacional, es aquella que se identifica con la naci~n. 

~l español es la lengua nacional, pero no el español de Es

paña, sino el español de Mlxico. De este modo, el desarrollo 

' de la lengua nacional es un proceso paralelo a la constitu

ción de la nación mexicana. 3) Lengua vernlcula, " ... la 

lengua materna de los grupos itnicos, sujetos a dominación, 

por otro que habla un idioma diferente".(6) La inferioridad 

de estas lenguas no es intr!nseca, sino socialmente deter

minada. 

ll contacto entre las lengu~s indígenas y el español ha 

propiciado la aparición de individuos que hablan dos len¡uas. 

"La costumbre de usar alternativa11ente dos lenguas serl lla

mada bilingüismo y las personas que tienen esa costumbre se

r'n llaaados bilingües".(7) 
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Los estudios sobre bilingüismo generaron interesantes 

concepciones acerca de la relación bilingüe, como el llama

do bilingüismo diglÓsico. Diglosia es un concepto acuñado 

por ferguson para diferenciar en tlrminos de prestigio so

cial dos variantes dialectales de un idioma. Recientes es-

tudios han empleado este concepto para hablar de dos len

guas. "El fenómeno diglÓsico comporta, en primer lugar una 

estructura lengua A alta y B baja, donde dos lenguas obser

van funciones socioculturales r!gidamente diferenciadas 

dentro de una misma comunidad lingü!stica".(8) 

Este bilingÜismo
0

diglÓsico sé adapta a la situación ac

tual de Mlxico, " ••• donde las funciones del español y las 

de/fas lenguas ind[genas estln ligadas a un marcado dese

quilibrio de base económica y cultural, a la situaci6n le

gal ~ue confiere oficialidad al español y a la polf tica in

digenista que desde el siglo XVI se ejerce sobre las mino

rfas ltnicas del pa!s teniendo como base fundamental la 

educaci~n".{9) 

No existe un consenso sobre la cantidad de ind!genas 

que habitan en el pa!s. El Instituto l'ilcional Indigenista 

(INI) reconoce que hay mls de 8 millones de ind!genas 'y 

otros, como Gonzalo Aguirre Beltr,n, afirman ~ue s&lo hay 

aproximadamente 4 millones. ''Un millón y medio de esta P°"'.' 

blaciÓn indlgena mexicana se consideran monolingües sin 



ningGn conocimiento del español, el resto ha llegado a ser 

bilingüe con muy diferentes grados de competencia lingü!s

tica". (10) 
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Los contactos que establecen los grupos hablantes de 

diferentes lenguas son, al mismo tiempo, contactos cultura

les de los que se deriva el biculturalismo. Este ocurre ai 

mismo tiempo que el bilingüismo. 

La educaci6n llamada bilingüe-bicultural que imparten 

el INI y la Dirección General de Educación lnd!gena (OGEI) 

pretende crear un bilingüismo diglÓsico transitorio, para 

poder acceder a la unidad lingü!stica. Las lenguas ind[ge

nas son utilizadas en los primeros años de instrucción. La 

subordinaci6n legal y social las transforma en lenguas ver

n,culas • .Esta subordinaci6n no sólo ocurre con estas len

guas, sino tambi~n con las manifestaciones culturales &tni

cas. Las culturas ind!genas son valoradas como parte de 

nuestro pasado como nación, pero no como manifestaciones 

vivas de cultura, que no sea el folklor. 

la lengua• ind!gena como instrumento de transición a 

la castellanización ha sido criticada por varios investiga

dores. Varese y Rodr!guez proponen la utilizaci6n de un bi

lingüismo creativo en la educación ind!gena, "• •• aqut la 

lengua étnica-es utilizada en condiciones de igualdad a lo 

largo de todo el proceso educativo primario y secundario, 
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siendo el castellano la segunda lengua. En este contexto 

educativo la lengua itnica estar[a en condiciones de actua

lizarse ·o modernizarse, es decir, de apropiarse de todos 

los conceptos y avances cient[ficos, tecnol6gicos y espiri

tuales que son de uso corriente en la lengua castellana. 1.a· 

subordinaci6n lingü[stica y cultural, y la situaci6n digl6-

. sica que padecen las lenguas y etnias se puede derrotar a 

travls de una total legitiaaci6n y una plena participaci~n 

igualitaria de dichas lenguas en el entero proceso educati

vo ••• Estos niveles superiores del proceso· e_ducativo y 

cient[f ico son as[ misao1 los que, coordinados coa las ba

ses de las comunidades -'tnicas, pueden .retroalimentar de 

manera innovadora los contenidos y altodos de la educaci6n 

primaria y secundaria indfgena".(11) 

Las lenguas y culturas indlgenas ganarian, con es~a 

concepci6n de educaci6n bilingüe, un espacio importante en 

el sistema educativo nacional. Sin embargo, "• •• no se puede 

hablar de una educaci6n bilingüe e intercultural real mien

tras la len1ua indlgena no 1oce de un espacio social y cul

tural total dentro del entero sistema educativo y mie~tras 

no pueda tener acceso a los medios de co•unicaci&n".(12) 

2) Naci&n, etnia y clase. 
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Los conceptos de etnia, clase y naci6n son fundamenta-

les para comprender el desarrollo y la situaci6n actual de 

los diferentes grupos ~tnicos del país. Todo el discurso . 

· cient!f ico-antropol&gico, que estl relacionado con la cues

tión indígena, est& preocupado en resolver la significaci~n 

.de estos conceptos y, sobre todo, su interrelaci&n para 1o 

tratar de interpretar la realidad indígena. 

Algunos autores identifican a la etnia con la unifor•i

dad lingüística. Sin elllbargo, la necicSn de etnia "• •• esta

blece la uni&n entre la cultura y la sociedad. Recurriendo 

a este tlraino, se designa al grupo social que se diferen

cia de otros grupos por rasgos culturales espec{ficos, y no 

.sólo alg~nos detalles (aliaentación, vestiaenta), sino ta•

bién en un conjunto de opciones fundamentales (cosmogonla, 

sistema de' valores,· organización pol!tica)".(13) 

De esta manera, la cualidad &tnica no sólo es atribui

ble a los grupos indlgenas, pues ello equi v&ldda " ••• a re

ducir la etnicidad a ciertas formas especf f icas de la misma 

y a sostener que existen grupos socioeconómicos que no po

seen tradici&n, sistemas culturales y normativos, foraas de 

organización, etcltera ••• "(14) 

La. nación se define tradicionalmente co•o la poblaci6n 

que habita un territorio sobre el cual se ejerce un poder 

estatal soberano. "La naci6n supone a la etnia pero la re-



basa. La nación aparece si, adem<ts una clase social que 

controle ·el aparato central del Estado, asegura una unidad 

econ6mica ·a la vida de la comunidad".(15) 
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Para la economla pol!tica, la sociedad estl dividida en 

dos clases principales antagónicas: la burgues!a y el pro

letariado. La burgues!a es la clase que posee los medios de 

producci6~ y los utiliza para explotar a los trabajadores 
. ~ 

con. el fin de obtener plusval1a; y el proletariado lo cons-

tituyen aqueUos. que no poseen los medios de produccilSn y 

se ven fprzados a vender su fuerza de trabajo.(16) 

.lis innegable que los grupos ind!genas son etnias, gru

pos sociales que comparten rasgos culturales espec!f icos. . .. ... 
Asf lo postula.el INI al diferenciar 56 grupos indlgenas en 

el' país. 

A ra!z de la interpretaci~n marxista-leninista de las 

~acionalid&des oprimidas, LOllbardo Toledano consideró a loa 

grupos ind!genas como nacionalidades oprimidas al ser ex

plotados econ6micamente, relegados culturalmente y, por en

de, carentes Cle espacios pol!ticos para •anifestarse. 

Alguno~ pensadores 111.rxistas han identificado al indio 

como prole~ario •. De esta forma, su condici6n de ind!gena es 

tin obst,cu~o que debe ser superado para integrarlo a la lu

cha del proletáriado por una nueva·sociedad sin clases. 

Intentar explicar la situacicSn de los grupos ind!genas, 
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poniendo 6nfasis sólo en uno de estos conceptos, ser!a par-

cial y err6neo; pues no son concepciones que surjan aisla

damente, su interrelación es esencial para comprender la 

cuestión indígena. 

E.xisten en Mlxico dos posiciones no muy diferentes 

acerca de la relaci6n entre etnia y nación en los grupos 

ind!genas. La primera afirma que no hay diferencia formal 

entre etnia y naci6n. No obstante, la etnia es una naciona

lidad que no tiene conciencia de s! misma; a la inversa, la 

nacionalidad es una etnia que se ha asuaido.(17) La segunda 

concepción propone para la interpretaci~n el t~rmino de 

proyecto &tnico, entendido como " ••• la reconstrucción o 

construcci6n y organizaci6n intencional de un proyecto his

tórico global de una etnia incluida dentro de un Estado-Na

ción &tnicamente diferente y mayoritario. Cae por su propio 

peso que si una etnia ha organizado ya su propio estado na

cional aut6nomo, su proyecto hist6rico serl proyecto nacio

nal. Al contrario, dentro de una sociedad nacional multi~t

nica, el o los proyectos ltnicos ser'n necesaria•ente a1-· 

ternos y comple11entarios del proyecto nacional global".(18) 

La relaci6n entre etnia y clase ha sido el punto prin

cipal del de.bate ciendfico de los hti11os años en nuestro 

pa{s. Bxisten cuatro posiciones acerca de 1a relaci~n et

nia-clase (19): l) Niega a lo ltnico relevancia. Lo ~nico 
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importante y fundamental es la concepción de las clases so-. 
ciales (marxismo ortodoxo). Los partidos pol!ticos de iz

quierda, en nuestro país, comparten generalmente esta posi

ción. 2) El fenómeno ltnico es independiente de la estruc

tura de clases, por tanto, el an1hisis de clase es inope

rante para el entendimiento de lo ~tnico. 3) Etnia y clase 

son de distinta naturaleza. Sin embargo, lo étnico tiende a 

transformarse evolutivamente en lo clasista lo cual deter-

mina, en Última instancia, aquello en que deberi convertir

se lo ~triico (A¡uirre Beltrin). 4) Etnia y clase son fenó

menos del mismo orden y ademis lo ~tnico no puede reducirse 

a lo clasista ni viceversa. Intenta poner especial ~nfasis 

en lo ltnico y no establece un campo de vinculaci&n adecua

do entre estos conceptos (Guillermo Bonfil Batalla). 

Gen~ricamente, los grupos ind!genas estln subordinados 

a aquel grupo portador del proyecto nacional, derivado del 

proyecto internacional hegemónico. Rl sistema capitalista 

por su naturaleza tiende a reproducirse en aquellos grupos 

con un modo de producci&n capitalista. El surgimiento de 

una burguesla indfgena, aliada a la burguesla nacional fa

cilita la expansión y reproducción del sistema capitalis-

ta. 

11Bn Mlxico, gracias a su Reforma AtJraria que inhibe 

(en gran medida) la formación de una clase de terratenien-
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tea ind!genas, las burgues!as ltnicas son mayormente inter-

mediarias que operan como agentes de un poder económico que 

estl fuera de s! mismas. Esta burgues!a intermediaria debe 

entonces su existencia a la posici~n estratlgica dentro de 

un sistema de mercado al cual estl supeditada. En el marco 

de un proceso de autodeterminacicSn 'tnica su ~nica expecta

tiva de supervivencia, en cuanto tal, pasarl por la identi

ficac~&n (y/o fusi~n) con la burguesla criolla (tambi'n de

pendiente) que justifica su misma existencia. Est~ excluye, 

en gran medida, la posibilidad de que la burgues{a asuaa un 

papel directriz en un,movimiento ltnico. Otro papel corres

ponder&, quizls, a los intelectuales org,nicos (en el sen

tido gra•sciano) que han surgido de dichas burgues!as. Lo 

anterior parece encontrar su confirmación histcSrica en el 

papel protagónico que intelectuales y profesionistas bilin

sües estin asumiendo en las organizaciones y procesos ac

tuales".(20) 

La organizaci6n 'tnica del movimiento indianista lati

noamerican• es una comprobación de que la explicacicSn basa

da ~nica111ente en la concepci6n clasista del problema ind!

gena, es insuficiente: " ••• no solamente las relaciones in

ter,tnicas en Latinoam,rica contempor&nea son siempre y 

tambiln relaciones de clase, sino que en ellas es m&s flcil 

que se evidencien, con pocas posibilidades de equlvoco, los 
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interactGan".(21) 
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La pol!tica de unificación idiom{tica est~ subordinada. 

y es parte de la pol!tica de unidad nacional instrumentada 

por los gobiernos posrevolucionarios .• Tres son las ctreas en 

que se manifiesta la tendencia a la unidad nacional: en lo 

pol!tico, la conformación del Estado-~ción en oposición al 

listado multinacional¡ en el 'mbito económico, a travls del 

predominio del modo de producción capitalista, el cual 

subordina y resignif ica otras formas de producci6n, como la 

artesanal¡ la cultura, que se manifiesta a travls de la ho

mogeneización en la educación, la bÚs4ueda de una historia 

propia y la unif icacicSn idioa•(tica • .Es necesario destacar 

que estas tres esferas no son aisladas sino interdependien-

tes. 

La relación de estas tres lreas con las comunidades in

d!genas ha despertado la discusión cient!f ico-antropolÓgica, 

que trata de explicar la realidad ind!gena a trav~s de la 

interrelación y significación de los conceptos de nación, 

etnia y clase. 

Rl INI ha tratado de interpretar el problema ind{gena 

con base en dichos conceptos. En el documento ~ para !! 

acci5n, seftala como principales problemas de las comunida~ . 

des ind!genas su condición ltnica y de clase, y propone dos 
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tipos de reivindicaciones: una cultural y otra económica, 

yue se apoyan .mutuamente. As!, el J.''U lleva a cabo pro-

gramas de reforma agraria, tenencia de la tierra' desarro

llo agropecuario, salud, educación y rescate y revaloración 

del patrimonio cultural ind!gena •. ~ obstante, esta reivin

dicación cult~ral responde a los intereses del proyecto et.e 

unidad nacional, de tal manera que las lenguas vernlculas 

son un paso de transición a la castellanización y la cultu

ra ind!gena es rescatada porque forma parte del patrimonio 

cultural de M~xico. 

lil INI olvida incluir el concepto de nación, al que co

rresponder!a la reivindicación pol!tica de los grupos étni

cos. Los proyectos ~tnicos deberlan ser, en este caso, com

plementarios y alternativos al proyecto nacional. ::iin embar

go, las reivindicaciones económica, pol!tica y cultural de 

los grupos ~tnicos exigir!a una transformación del proyecto 

de unidad nacional. 

La educación bilingüe-bicultural, efectuada por el INI y 

UGEI, se ajusta a la concepción de bilingüismo diglÓsico, ya 

que las lenguas ind!genas est&n subordinadas legal y social

mente. La utilización de las lenguas vcrn&culas en la educa

ción es una simple etapa de transición hacia la unificación 

idiomática, la castellanizaci&n • .Esta subordinación de las 

lenguas es extensiva a la cultura de los grupos étnicos. Las 
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manifestaciones culturales de estos grupos son consideradas 

como parte de nuestro pasado histórico o como folklor, y no 

como manifestaciones vivas de cultura. 

Una verdadera educación bilingüe-bicultural, que no 

considere el bilingüismo como paso de transición a la cas-. 

tellanización, debe garantizar la utilización de las len

guas ind!genas en el entero proceso educativo y la enseft 

ñanza del español como segunda lengua. La lengua y cultura 

de los grupos ~tnicos deben 1er consideradas dentro de un 

plano de igualdad en relaci~n al castellano y la cultura 

nacional, ade•ls debe permitir el acceso de las lenguas 

verniculas a los medios de difusi&n. 

Estos factores peraitir!an la actualización y renova- · 

ci~n de las lenguas ind!genas, a la vez que los nuevos es• 

tudiantes po«lr!an· influir y crear nuevos proyectos de edu

cación indígena. 
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111.- llducaci6n y comunicación. 

La utilizaci6n de los medios de difusión en la educa

ci6n ind!gen~ es, esencialmente, un problema educativo y 

comunicativo. Por esto, es importante incluir algunos pos

tulados teóricos que proporcionen elementos para la inter

pretación de esta actividad. Sin embargo, las esferas comu

nicativa y educativa no est!n aisladas. Son p~rte de un 

111ismo proceso. 

l) Tres tipos de pedagog!as y su concepción comunicati-

va. 

La educación no sólo es un problema pedagógico, también 

es comunicativo, "• •• la comunicación act~a de manera dife

rente segGn sea la. opción pedagógica que se aplique en la· 

educación, es decir, según como sea al tipo de experiencia 

que se valoriza con preferencia".(!) 

Mario KaplGn, de acuerdo con el esquema de. Juan ll!az 

Bordenave, agrupa los distintos m~todos pedag&gicos en tres 

tipos o modelos b&sicos: pedagog!a transmisora, persuaso-
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ria-co11ductista y problematizadora o cogestionaria. (2) 

a) La pedagog!a tra.1smisora pone especial énfasis en 

los contenidos. Es el tipo de educaci6n tradicional que se 

basa en la transmisi6n de conocimientos y valores. Esta 

pedagog!a transmisora prevalece en la escuela convencional 

y en la mayor!a de las llamadas escuelas radiofónicas. El 

objetivo principal es que el alumno aprenda. 

Paulo Freire ha denominado educación bancaria a este 

tipo de pedagogía. ''En vez de comunicarse, el educador ha

ce comunicados y dep6sitos que los educandos, meras inci

dencias, reoi~en pacientemente, memorizan y repiten. Tal es 

la concepción bancaria de la educación, en que el Único 

margen de acción que se ofrece a los educandos es el de re

cibir depósitos, guardarlos, archivarlos".(3) 

JU profesor y el texto son la base del m~todo en este 

tipo de educación,· "• •• en el caso de los servicios de edu

cación radiof Ónica, el texto es la cartilla que se entrega 

a los alumnos y cuyas lecciones y ejercicios éstos deben 

seguir estrictamente ••• se considera de poca importancia el 

di,logo ••• se premia la buena retención de los contenidos 

(es to es 1 su menaorizaci<Sn) ••• "( 4) 

b) La pedagogía persuasoria pone especial énfasis en. 

los resultados. Esta educación estl basada en la psicolog!a 

conductista, que posteriormente tiene sus teóricos en la 
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comunicación. La relación estímulo-respuesta-recompensa es 

la principal preocupación de la pedagog!a co~ductista y su 

concepción comunicativa. David Berlo supone que el aprendi

zaje no se produce hasta que la respuesta a ·un estímulo se 

convierte en habitual a través de la recompensa. "Una vez 

que ha desarrollado un hibito dejamos de interpretar el es

tímulo. Comenzamos a responder autom,ticamente, sin pensar, 

sin analizar ••• La noción de hlbito se halla relacionada 

con la comunicación. Cuando queremos producir aprendizaje 

en un receptor tenemos que romper algunos moldes de hibitos 

existeiltes e instalar nuevos". (5) 

~ste tipo de pedagogía surge co•o respuesta al subdesa

rrollo latinoamericano, ya que intenta provocar cambios in

mediatos que aceleren la modernización de nuestros países. 

Sin embargo, en esta educación el alumno necesita de apoyos 

externos para estudiar. Ademls, la reco•pensa le confiere 

la necesidad de ixito material. Como se apuntó arriba, esta 

pedagogia no permite el desarrollo de la cdtica, convir

tiendo al alumno en un ente pasivo. 

Los modelos transmisor y persuasorio " ••• son intdnse

camente autoritarios y unidireccionales. Ambos parten de 

contenidos y metas fijados unilateralniente por el educador¡ 

y ambos ven al educando, sea como pasivo almacenador y re

petidor de conocimientos, sea como ejecutor de acciones 
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preestablecidas por el instructor (mecanis•os de estímulo-

respuestas)".(6) 

c) La pedagogía problematizadora pone énfasis en el 

proceso. La concepci6n de subdesarrollo fue insuficiente 

para explicar la situación de los países latinoamericanos. 

Ji.s as{ como surge la teoría dependentista, la cual señalaba 
I• 

que el desarrollo de las economias latinoamericanas estaba 

condicionado por las economías centrales. "La dependencia 

es una situación en la cual un cierto grupo de países tiene 

su economía.condicionada por el desarrollo y expansión de 

otra economía a la cual la propia esta{ sometida".(7) La di

visión del trabajo es aplicada entonces a escala interna

cional y tambiln el concepto de lucha de clases. 

lle la teorfa dependentista surgen las llamadas teorfas 

para la liberación. La educaci6n problematizadora tiene, en 

este sentido, en Paulo Freire a su •'s importante represen-

tante. "Cuando surgió la educaci6n liberadora, con Paulo 

Freire y otros, la experiencia que se valorizó fue la de 

probleaatizaci6n, es decir, el descubrimiento de la reali• 

dad. aubyacente. a. las apariencias y el ennañoso orden pre

se~tado coao aceptable por la ideolog!a dominante. La expe

riencia de la proble~atización, es decir, la conversión de 

la conciencia cr!tica, y la fe en el propio potencial de 

transf ormaci6n de s! mismo y de la .svd~JaJ oprc.:>vra ".{íi) 
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La educación problema tizadora " ••• des taca la importan

cia del proceso de transformaci6n de la persona y de las 

comunidades, no se preocupa tanto de la materia a ser comu

nicada ni de los efectos en términos de co•portamiento, si

no m's bien de la interacci6n dialéctica entre las ·p~rsonas 

y su realidad y del desarrollo de las habilidades .intelec

tuales y de la conciencia social. Lo que busca este tipo de 

educación es que el educando piense por s1 mismo; y que ese 

pensar lo lleve a una acción transformadora de su realidad". 

(9) 

Bl esquema coaunicativo que corresponde a este tipo de 

pedagog!a pierde su carlcter de unidireccionalidad en la 

11edida que el di,logo supone un constante intercambio de 

papeles entre emisor y receptor. 

"La educacicSn -dice Freire- es dillogo, en la. medida 
.. 

que no es la transferencia del saber, sino un encuentro de 

sujetos interlocutores, que buscan la significación de los 

significados".(10) 

La educación para la liberación que propone Preire es 

en esencia una educación hu11anista. Ya no i11porta tanto que 

los hombres aprendan cosas, sino que aprendan a aprender 

para transf oraarse con los otros y transf or11ar su realidad. 
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2) Los medios en la educación. 

Los mensajes que circulan a través de los medios de di

fusi6n P.ducan, en el •'s amplio sentido de la palabra. No 

obstante, cuando la intenci~n de educar es manifiesta, es 

necesario conocer cu'l es la opción pedagógico comunicatiya 

que se elige y cómo se utilizan los medios en la pr,ctica. 

2.1) .Bducación for.al, no formal e informal. Su rela

ci6n con los medios. 

Jln una sociedad como la nuestra, la educaci6n se ha 

convertido en un proceso formalizado de transmisión cultu

ral. Coombs y Ahmed definen tres tipos de educación: " •• Ua 

educación informal es el proceso que dura toda la vida, por 

el cual toda persona adquiere y acumula conocimientos, ca

pacidades, actitudes y comprensión a travls de la~ expe

riencias diarias y del contacto con su medio; la educación 

no formal es toda actividad educativa organizada y sisteml

tica realizada fuera de la estructura del siste•a f or•al, 

para impartir ciertos tipos de aprendizaje a ciertos sub

grupos de la población, ya sean adultos o niños'. La dife• 
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rencia principal entre estos dos conceptos consiste en que 

el deliberado .énfasis en la instrucci&n y en. el programa 

que existe en la educaci~n no formal no estl presente en la 

informal. Los mismos autores definen el tercer modo de 

aprendizaje, el formal, como 'el sistema educativo institu

cionalizado, cronol&gicamente graduado y jerlrquicamente 

estructurado que abarca la escuela primaria hasta la uni

versidad' ".(11) 

liducación for•al, no for•al e informal se refieren •'s 
bien a modos de .lnfasis que a unidades separadas. Bn este 

sentido, los tres •odos de educación no est(n tajantemente 

divididos, sino que uno de ellos predomina sobre los otros. 

La educaci&n formal, o escolarizada, no tiene a su car

go la trans.•isión de toda la cultura de una sociedad, sólo 

algunos de sus ele•entos integrantes. Por esta raz6n ha si

.do consi'derada como un poderoso instru•ento de ca•bio en la 

sociedad, pero hay que reconocer que su ca•po queda limita

do a aquellos aspe~tos muy espec!ficos de la cultura que 

constituyen el campo de la enseñanza. 

La educac iÓn informal ha existido en todas las comuni-

dades del •undo·por antiguas y complejas que sean. Debido a 

las caracte~!s'ticas de este •odo de educación, se puede 

afirmar que los aedios de difusión masiva educan siempre y 

no sólo cuando se af ir•a expresamente esa intención. 
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"Reducir la cuesti~n a una franja aislada de espacios 

instruccionales y aceptar que los medios ejercen su acción 

educativa sólo a trav~s de ellos, en tantQ los restantes se 

dedican -seg~ la categor{a convencional- a informar y en

tret~ner, implicada soslayar peligrosamente el hecho de 

que los medios educan -o deseducan- siempre, a lo largo de 

todos sus mensajes; bien sea que difundan un~ tele o radio

novela, una. teleserie enlatada, una información manipulada, 

una canci6n en ingl&s, un anuncio comercial, una tira cóai

ca o un show del {dolo en auge. A travls de todos ellos in

fluye en la foraaci&n de valores, en la f ijaci6n y a4n en 

la generación de estereotipos sociales y culturales y en la 

aodelaci6n de pautas de coaportamiento de cuño individua

lista y consumista".(12) 

Los mensajes de los medios ya no pueden ser consider¿

dos neutrales. Los medios son concebidos como instrumentos 

de poder, ya que " ••• ellos crean un entorno -la cl,sica at

mósfera cultural- mucho mis eficaz y poderoso que la fun

ci6n que en el pasado sol{a atribuirse exclusivamente a la 

educaci6n". ( 13) 

La educaci6n informal en los medios de difusi~n masiva 

tiene amplias ventajas sobre los ottos dos modos de educa

ción, ya que no exige del receptor la voluntad conciente de 

aprender. Este tipo de mensajes requiere del coaunicador 
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" ••• una alta calidad creativa; tiene que captar el interés 

y al atenci6n del perceptor por el valor del mensaje mismo, 

ya que no cuenta con una audiencia cautiva en funci6n <le un 

aprendizaje ni de. la obtención de un certificado".(14) 

La estrategia de educación informal a distancia también 

tiene limitaciones. Al llegar a receptores aislados y dis

persos no puede generar una interacción entre los des~ina

tarios • .En cambio, los sistemas no formal y formal de edu

cación pueden favorecer la interacción de los receptores. 

2.2) El proceso co•unicativo y los medios. Importancia. 

La comunicación debe distinguirse de la infor•ación, 

ya que son dos procesos diferentes,. " ••• co•unicaci&n defi

nir' el intercambio de mensajes con posibilidades de retor

no no •eclnico entre polos igualmente dotados del m'xl•o 

coeficiente de comunicabilidad (R-T) ••• "(15) El proceso in-
. . 

foraativo consiste en " ••• el env!o de •nsajes sin posibi-

lidades de retorno no aeclnico entre el polo trans•iser y 

receptor periférico y pura•ente aferente".(16) 

Rl •edio es el vehículo a travls del cual se difunde el 

mensaje. Sin eabar10, el desarrollo de medios de alta tec

nología confundi~ a muchos estudiosos del fen~•eno. 
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".El medio es el mensaje"(l 7), dice Me Luhan en su frase 

más conocida. La concepción de este cientlf ico canadiense 

pone especial énfasis en el desarrollo tecnológico de los 

medios, como instrumento que sirve para unificar a todos 

los hombres de la tierra en su ideal de aldea. planeta.ria. 

Los medios conforman y limitan la percepción humana como 1' 

prolongaciones de sus sentidos. Para Me Luhan, " ••• es el 

·medio lo que conforma y regula la esca.la y la forma. de aso

ciación y la acción humana •. El contenido o las utilizacio

nes de tales medios son tan diversas como inoperantes par& 

dar foraa a la asociaci&n humana".(18) 

Desde el punto de vista de signo opuesto, Baudrillard 

supone que los •edios, debido a su estructura tecnológica 

unidireccional s~ oponen a la co•unicación, y que por eso 

es necesario destruirlos: "Es, pues, una ilusión estraté

gica creer en una desviación critica de los media.. Tal pa

labra pasa hoy por la destrucción de los media como tales, 

por su des-construcción como sistema de no comunicación. 

listo no implica la negación del lenguaje como material sig

nificante. Pero esto implica ciertamente la liyuidación de 

toda su estructura actual, funcional y t~cnica, de su forma 

operacional si puede decirse, que refleja por doquier su 

forma social".(19) 

Tanto Me Luhan como Baudrillard conciben a los medios 
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como el punto fundamental del proceso comunicativo. Ambos 

teóricos rescatan la importancia del medio, pero exageran 

su funci6n en el proceso. Relegan a segundo término los de

mls elementos. 

Ctros investigadores suponen que el cambio de propiedad 

de los medios de difusi&n es condici6n definitiva para que 

éstos sirvan a los intereses del pueblo y no a los de la 

burguesla. Tallbiln existe otra posici6n, poco difundida, 

que considera que el desarrollo industrial.de los •edios es 

el que se opone a que exista verdadera c<>11unicación. Por 

esto, se postula que los medios artesanales son los Únicos 

que pueden generar comunicaci6n, ya que su utilización no 

requiere de grandes recursos ni de conoci•ientos especiali-

zados. 

El impacto de los medios de difusi&n ••siva en nuestros 

pa!ses ha provocado el cuestionamiento del modelo de infor

•aci6n dominante que es trasladado de los paises centrales 

e impuesto en los periféricos • 

.&n oposici~n a las teorlas que centran la i•portancia 

del proceso co•unicativo en el medio, surge una que postula 

un •odelo de comunicaci6n alternativo al modelo de inforllll

ci6n do•inante. Esta nueva posici&n considera i•portante 

todo el proceso comunicativo pero pone especial lnfasis en 

el •ensaje, " ••• en las distintas coyunturas conocidas 



y previsibles, la piedra de toque del cariÍcter de un medio 

se cifra en su contenido, lo 4uc .:o significa desestimar o

tros factores, incluso de cáricter t~cnico, que pueden ad

quirir mayor o menor significaci6n en lllbitos y situacio

nes distintos. Pero sin discurso alternativo no hay medio 

alternativo. Y este discurso debe ser, expl!cita o i•pl!

cit•mente, por la elecci&n de temas, por su clasificaci6n 

y au trataaiento, claramente abierto y antiautoritario", 

(20) 

:&n efecto, la coaunicaci~n alternativa no est' def i

nida por la destrucci6n de los actuales 111dios·y 1• cons

trucci6n de otros, como propone Baudrillard; tampoco con

siste en el carlcter artesanal o industrial; ni en el rl

gimen de propiedad, como piensa el marxismo ortodoxo. Es 

el discurso antiautoritario la caracterlstica esencial de 

la co•unicaci6n alternativa y, por ta•to, la utilizaci6n 

alternativa de los medios; tal coao propone Miximo Si•P

son, "••• es alternativo todo medio que, en un contexto 

caracterizado por la existencia de sectores privile1iado1 

que detentan el poder pol{tico, econÓ•ico y cultural ••• 

i•plica una opción frente al discurso do•inante; opci6n 

a la que confluyen, en grado variable, loa sistemas de 

propiedad, las posibilidades de participación de lo• re

ceptores en la elaboraci&n de los .ensajes, l.as fuentes 

73 
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de financiamiento y las redes de distribuci6n, tomo elemen-

tos complementariostt.(21) 

La estructura t~cnica unidireccional de los medios, el 

r~gimen de propiedad o su caracterfstica de producci9n in

dustrial, no son elementos suficientes para dejar de con

siderar un proceso de comunicaci~n coao alternativo. 

2.3) Utilización de los medios de difusipn en la educa-
. , 

c1on. 

Los mensajes que emiten los medios de difusi&n, ya se 

•encionó, siempre educan, en el mls a~plio sentido de la 

palabra. Sin embargo,cuaado la intenci6n de educar es ma

nifiesta, es necesario conocer cu41 es la concepci&n edu

cativa que se tiene. La intencionalidad educativa ocurre 

"••• en un proceso de coaunicacicSn en el que eaisor·. y per

ceptor se juegan y se transforman diniÍmicamente, compartien

do mensajes y experiencias para lograr un fin coaGn, pro

ceso que se constituye horizont•l•ente y en una pr,ctica 

concreta.•• "(22) 

.Esta concepci6n de la pr,ctica educ&tivo-co•unicativa 

coincide con la denominada pedagogfa proble..atizadora de 

Paulo Preire, La teorta peda1&1ico-co•ualcativa influye de 
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forma directa y definitiva en el uso que se haga de los me-

dios. Ra~l Vargas Vega propone una tipología aproximativa 

del uso de los medios en la educaci6n, la c~al incluye tres 

tipos: 

1) Uso de medios con contenidos educativos tradiciona-

les. 

2) Contenidos educativos adecuados a los medios, sin 

provocar la cr!tica ni democratizar su uso. 

3) Comunicaci6n educativa " ••• en la que tanto los •e

dios de co•unicaci6n como los contenidos educativos 

procuran la participaci6n crltica de los destinata

rios y la diversif icaci6n de los contenidos en fun

ción local y regional y de diversidades socio-cultu

rales" .(23) 

Loa sistemas de educación formal y no formal a distan

cia, que han sido implementados en A.4rica Latina, han adop

tado el modelo transmisor, el persuasorio o una combinación 

de ambos. Bl cual corresponde a la utilizaci~n de medios de 

difusión con contenidos educativos tradicionales o, a lo su

ao, adecuados a los medios ( casos 1 y 2 del esqueaa ante

rior). 

f.sta actitud pretende tener su justificación en la uni

direccionalidad de los ~ y sólo se preocupó por trasla

dar las clases tradicionales (expositivas) a los aedios de 
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difusi6n. 

A menos que haya innovaciones tecnológicas en los dife

rentes medios de difusi6n masiva, no puede hablarse de una 

comunicaci6n horizontal, Sin eabargo, los obst,culos técni

cos de estos medios pueden ser disminuidos mediante dos for

mas complementarias: 

a) El conocimiento y utilizaci~n del lenguaje espec{fi

co de cada medio, ya que cada uno de 'stos afecta las carac

ter!sticas del mensaje. De esta manera, si el comunicador 

conoce el lenguaje del medio que utiliza desechar' el .&to

do expositivo empleado en las clases tradicionales. 

b) Buscar t&cnicas creativas que eviten lo autoritario 

del discurso, "••• en el eapleo de un medio unidireccional, 

sin retorno de di,logo, sblo un uso creativo de recursos 

puede evitar la tentaci6n de la verticalidad del discurso, 

dotar al mensaje de eapatia y activar la decodificaci6n: 

estimular wa proceso de razonaaiento en el educando, suge

rirle sin darle la noci6n ya digerida -la verdad en p!ldo

ras- y llevarlo a que 11 misao se involucre en la recrea

ci6n del conociaiento. Por ejemplo, un buen radioraaa su-

1iere sin decir¡ una teleclase tradicional expone y afirma 

sin sugerir".(24) 

Aunque los medios de difusi~n masiva son unidireccio-. 

nales, algunos estudiosos de la coaunicaci6n af ir .. n que 
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los receptores pueden participar, en mayor o menor medida, 

en la elaboración de mensajes. E.l concepto de participación 

es bastante ambiguo, puede interpretarse de diferentes ma

neras. o!az Bordenave proporciona una definici.Sn normativa, 

no descriptiva, de aquello _que significa la comunicación 

participativa: "Comunicación participatoria es aquella en 

que todos los interlocutores ejercen libremente su derecho 

a la aut~xpresi6n, como una función social permanente e 

inalienable, generando e intercambiando sus propios temas 

y •ensajes, con el objeto de, solidariamente, crear cono

cimiento, compartir sentimientos, organizarse y contribuir 

a transforaar la estructura de la sociedad para que se vuel

va libre, justa y participativa".U.5) 

Mario Kapl~n distingue dos formas de participación en 

radio, las cuales ta•biln pueden aplicarse a otros medios. 

La primera consiste en organizar grupos de recepción críti

ca de los programas elaborados, para que los destinatarioa 

puedan orientar los contenidos de los programas¡ en 1a se

gunda, el co•unicador tiene que recoger las experiencias de 

la comunidad antes de elaborar el programa y estructurar 

estas experiencias en forma de emisic!ln radiofónica, para 

as! devolverlas a la COllUnidad.(26) 

Existen varias experiencias en latinoam~rica que han 

alcanzado diversos grados de participación. Esto depende, 
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en gran medida, de la habilidad y creatividad de los comu-

nicadores para idear nuevas formas de participación, ya que 

las condiciones materiales de existencia y las costumbres 

varlan de un lugar a otro. 

Para obtener mejores resultados, el comunicador debe 

conocer los recursos t&cnicos, humanos y financieros con 

que cuenta y las caracter.!sticas económica·s, pol!ticas y 

sociales de la comunidad en 4ue act~a. 

Se apunt~ ya que el concepto de participaci~n puede 

presta~se a confusi6n. As!, en algunos casos no existe una 

real participacicSn, ya que ésta general .. nte se identifica 

con la noci&n de retroalimentaci&n o feed-!?!s.!• Las formas 

en las que no existe participacicSn son: las encuestas de 

opinión, las cartas o llamadas telefónicas y los concur

sos."Puede haber programas en que los oyentes estén presen

tes y sin e~argo no participen ceal .. nte: para poner un 

eje•plo extreao, en los progra•as de concurso con premios 

(preguntas y respuestas, destrezas varias), el oyente con

curre, concursa, habla, pero no se da nada semejante a una 

real participaci6n~.C 27) 

La unidireccionalidad de los aedios masivos ha servidº 

para justificar el proceso vertical y autoritario de la edu

caci&n. Sin eabargo, el empleo de los medios en uno u otro 

sentido est& determinado por .. la opcicSn pedagcSgica adoptada 
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unificación idiom&tica. 
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A partir de 1a conquista de Mlxico, los proyectos de 

educación formal para los indígenas han sido elaborados 

desde fuera· de las comunidades. La educación, como eje de 

la acción castellani z.adora, fue utilizada, primero por la1. 

iglesia y luego por el Estado, para incorporar a los grupos 

ltnicos a la corona o a la nación. Bajo esta premisa, la 

educación indfgena se ha encargado de transmitir y/o per

suadir a los indios de las bondades de su integraci&n. 

La opci&n pedagcSgica adoptada para 1a educaci&n indlge

na ba sido la transmisora y/o persuasoria debido al objeti

vo central de unificaci&n idiomltica y, en ~!tima instan

cia, de unif icacicSn naci.onal. En este contexto, los medios 

de difusi&n han apoyado el siste•a de educaci&n para la 

c¿stellanizaci&n. La opci&n pedag&gica adoptada ha deter•i

nado la opción comunicativa. La educaci&n formal a distan

cia es diseñada por organismos centrales CI~I, DGEI) como 

un proceso de informaci&n vertical, unidireccional y auto

ritario. Los indígenas son entes pasivos de la acci&n edu-

ca ti va. 
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IV.- Utilizaci6n de algunos medios de difusi6n en la ~duca

ci&n ind!gena (l~I, IXIBI). 

La educaci&n ind!gena, tradicionalmente, ha estado a 

cargo de dos instituciones: la Secretarla de Educaci~n PG

blica, a travls de sus departaaentos especializados y el 

Instituto Nacional Indigenista (INI), organis•o encargado 

de instruilentar las acciones del gobierno en el c••po indf-

ge na. 

La alfabetizaci&n es un aspecto que requiere especial 

atenci&n en la educaci6n ind!1ena, porque si1nif ica la 

transici&n de una cultura oral a una escrita, ya que las 

lenguas Yern,culas careclan de un sistema de codificaci&n 

escrita. Alsunas lenguas (las de •enor nGmero de hablantes) 

todavía carecen de esta codif icaci&n. 

Bl empleo de los medios de dif usi&n en la educaci6n in

d!1ena aument& a partir de la adopci6n del altodo bilingüe. 

Bn el sexenio anterior el c~eciaiento de los medios en el 

'rea ind!¡ena fue si1nificativo. La Direcci&n General de 

llducaci&n Indlaena (DGll) ere& el Departamento de Radio Bi

Unsüe y el INI su red de radiodifusoras. Por primera vez · 

aparecen libro• de texto en lensua indfaena, tambiln es 
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' creado el Archivo Etnogr,f ico Audiovisual, con el fin de 

registrar las manifestaciones culturales de los grupos ét-

nicos. 

1) Las actividades educativas: INI y DGEI. 

Las dos instituciones encargadas de la educación indí

gena son INI y DGBI. La primera surgió de un compromiso 

del gobierno mexicano de establecer un instituto indigenis

ta que fuera filial del Instituto Indigenista Interamerica

no (III). La DGEI tiene sus antecedentes •'s re•o~os.en el 

Departamento de Bducaci6n y Cultura para la Raza Indígena 

(1921), dependiente de la en~onces naciente Secretarla de 

!ducación PÚblica. 

1,1) Antecedentes. 

A fines de 1948 el gobierno mexicano creó el I~I, orga

nismo descentralizado del gobierno federal, encargado de 

pro•over el desarrollo de las co•unidades indígenas. El INI 

efectuaba sus propios programas de desarrollo integral di

rigidos a cuatro 'reas fundamentales: construcción e infra-
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estructura, acción crediticia, programas sanitarios y acti-

vidades ~ducativas. 

Las actividades del UI se desarrollaron mediante el 

establecimiento de Centros Coordinadores que operaban en 

las comunidades ind!genas aledañas a la ciudad donde esta

ban establecidos. Hasta 1969 existlan doce Centros Coordi

nadores. üurante el gobierno de Luis Echeverr!a el n~mero 

ascendió a setenta y en el sexenio de LÓpez Portillo a 

ochenta y cinco. Con esto quedan cubiertas las lreas ind!

genas •'s· importantes. 

La educaci&n bilingüe fue incluida en los programas 

generales del INI. Sin ellbargo, la adopci&n del mltodo bi

lin1üe no fue respetada por algunos antrop&logos que favo

rec!an el mltodo directo, tal es el caso de Ricardo Pozas 

e Isabel Horcasitas, directores del Centro P&paloapan, 

Veracruz. · 

Otra de las instituciones encargadas de proporcionar 

educaci~n indlgéna bilingüe es la IXIEI, dependiente de 1a 

SRP, creada el 11 de septiellbre de 1978. La ílGEI tiene los 

siguientes antecedentes: 

1921~--Departa•ento de Educaci~n y Cultura para la Ra

za lnd1¡ena. 

1926---Casa del Estudiante lnd!gena. 

1932---Internados de Educaci&n lndlgena. 



1936---Departamento AutcSnomo de Asuntos lnd!genas. 

1971---DireccicSn General de .EducacicSn Extraescolar en 

el aedio Ind!gena.(1) 

85 

"Jil 11 de septiellbre de 1978 1 por decreto presidencial, 

se crea la 'uirecci6n General de EducaciSn Ind!gena depen

diente de la Subsecretar!a de EducacicSn B'sica. Sus func~o-

nes son: 

a) Proponer los contenidos y m~todos educativos as! como 

las nor11&s técnico-pedag6gicas para la educaci6n que se im

parta a los iadl¡eaas que ao hablan espafiol. 

b) Garantizar, desarrollar, operar, supervisar y evaluar 

los pro¡ra•as de enseñanza del español en las co•unid&des 

indl¡enas. 

c) Atender aquellos programas y servicios de educaci6n b'

sica, particularmente en las co•unidades ind{genas prepon

derantemente monolia¡ües que no hablen espafiol".Ú) 

El INI y la.SEP han trabajado conjuntamente en el llllbi

to educativo ind!gena desde 1972. Los objetivos y programas 

educativos son trazados por las dos instituciones, pero el 

personal docente pertenece a la J.X;EI. 

"Con el objeto de actuar en cada una de las reaiones 

interculturales, el aobierno de la Rep~blica cuenta con dos 

instituciones dedicadas a atender el problema de los grupos 

ltnicos. El I~I, a travls de sus ochenta y cinco Centros 
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Coordinadores establece los nexos para lograr una coordina-

cJ6n funcional con todos los organismos de Estado, 1 la Se

cretar!a de Bducaci&n PGblica a través de la Direcci6n Ge

neral de B~ucaci&n Indígena, que tiene a su cargo blsica 

aente la tarea educativa con fundamento en la tesis del bi

liG5Üismo,. como el método mls apropiado para trabajar con 

. las comunidades· indígenas, Estas dos instituciones tr~bajan 

apoyindose mutuamente en las tareas educativas y actuando 

para lograr el desarrollo regional y de esta manera conse

guir las metas_ propuestas de un cambio social dirigido".(J) · 

1.2)· Alfa.betizacicSn y castellanizacitln. 

E.xisten tres tipos de alfabetizaci&n en zonas indíge

nas, donde se hablan lenguas vernlculas: "a) Enseñar a leer 

y escribir el ~astellano usando como lengua de instrucci&n 

la lengua indfgena materna. b) Enseñar a leer y escribir la 

lengua indfgeoa us~ndo como lengua de instrucci6n la mis•a 

lengua indfge~a y en una segunda etapa, enseñar a leer y 

escribir el castellano, usando como lengua de instrucci~n 

la lengua indígena materna. c) Enseñar a leer y escribir la 

lengua ind!geoa usando como lengua de instrucci&n la •is•a 

lengua materna~.(4) 
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listos tipos de alfabetizaci~n se refieren ~nicamente al 

lenguaje idiom!tico: leer y escribir. Sin embargo, existe 

una enorme cantidad de lenguajes en que los hombrea pueden 

expresarse. "Hay muchos lenguajes ademls de las lenguas ha

bladas o escritas. El dominio de un'nuevo lenguaje ofrece 

una nueva forma de conocer la realidad y de transmitir ese 

conocimiento a los demls. Cada lenguaje es absolutamente 

insustituible. Todos los lenguajes se complementan en el 

•ls perfecto y amplio conocimiento de lo real".(5) 

lln las co•unidades indlgenas, la alfabetizaci&n en va

rios lenguajes puede ser un importante co•plemento para lo

grar la enseñanza de la lecto-escritura de una o dos len

¡uas. 

lin ciertos sectores de nuestra sociedad, como el campe

sino, no existe la necesidad inmediata de aprender a leer y 

escribir. Investigaciones de casi todos los palses de Ami

rica Latina llegaron a la conclusi~n de que "el lrea de mls 

alta prioridad en programas que tenfan m~s experiencia no 

era la educaci&n blsica, es decir la lectura, escritura y 

aritm~tica, sino la capacitaci~n de aspectos relativos al 

mejoramiento de las actividades diarias. Estas ~!timas que 

pueden ser sanidad, cuidado de los niños, nutrici&n, prlc

ticas agrfcolas, planeamiento familiar y algunos mls. Se 

comprob~ que por medio de los mensajes emitidos personal-
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•ente o por radio, y el uso de gr,f icas simples, se podía 

aumentar signif icativaaente las destrezas necesarias para 

mejorar las condiciones de vida a~n en poblaciones analfa

betas".(6) 

Loa principales proble•as que enf reata el proceso de 

aprendizaje de la lecto-escritura en las co•unidades indl

genas, en su mayorla pertenecientes al sector campesino, 

son la ausencia de una necesidad real inmediata para apren-

der a leer y escribir, la carencia de un siste•a propio de 

escritura de las len¡uas iadl1enas y la falta de material 

de lectura para la postalfabetización. 

Oesde la llegada de los españoles a M&xico, la preocu

paciSn de la Corona española y luego del gobierno indepen

diente y posrevolucionario fue, en 11&teria de polftica lin-

1ülstica1 1a·castellaaizaci~n de los diferentes grupos ia

dlgenas del pals. Entendemos por castellanizaciÓn el proce

so mediante el cual un nGmero cada vez mayor de pobladores 

adquiere dominio creciente del castellano para su uso ex• 
1 

presi•o-co•unicativo. 

"En la prlctica, la castellanizaci~n opera por dos vfas 

paralelas: un aprendizaje asiste.ltico, no dirigido, ~ue se 

produce por la necesidad del trabajo asalariado te•porai, 

la •igraci&n hacia l&S ciudades y a Estados Unidos y los 

contactos diglÓsicos con la estructura polltica estatal, 
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indigena. 
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"La segunda v!a es la castellanización escolarizada e 

institucional, dentro de la cual se han perfilado dos ten

dencia.s fundamentales a lo largo de la historia de la educa

ción ind!gena: la castellanizadón directa y la ca3tellani

zación a trav~s de la lengua materna (educación bilingüe y 

bicultural) ". (7) 

.an la castellanización escolarizada han sido utilizados 

dos m~todos: 1) Método directo, empleado desde la segunda 

etapa de la colonia, considera a todas las formas no occi

dentales de cultura coao primitivas y pugna por una educa

ción que utilice exclusivamente el castellano¡ 2) Método 

bilingüe, postula la necesidad de utilizar las lenguas in

digenas en la educación 'de los grupos étnicos, con la fina

lidad de alcanzar la unidad idio•&tiea. 

1.3) Educaci&n bilingüe-~icultural. 

Durante el gobierno de LÓpez Portillo empezó a hablarse 

de una educación bilingüe-bicultural.que debía.modificar la 

educación indígena hasta entonces i•ple•entada por los orga

nismos gubernamentales. 

"Si además de ser bilingüe es bicultural, implica tomar 
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en cuenta ia·cultura materna de los educandos en la planea-

ción t!dlicatj.va tanto en el contenido com:> en los ni'tod_os pe

da.g&gico~. E.sto permite tambi~n la mayor participaci~n del 

magisterio del grupo ~tnico en que lste trabaja y al cual 

pertenece, para tomar en su medio ambiente cultural los ele

mentos necesarios que coadyuven en la educaci&n. Finalmente, 

le permite al grupo adquirir conciencia de sus propios valo

res culturales y participar en la articulaci5n de estos va

lqr~s .con los de la sociedad nacional, con el objeto de 

que se· sienta c.opart!cipe de sus derechos y obligacion.es 

como miembro de una sociedad mls aaplia".(8) 

F.l mltodo bilingüe bicultural ha sido criticado por el 

antrop&logo Gonzalo Aguirre Beltrln, ya que considera que 

la concepci5n bicultural no aporta nada nuevo al panorama 

educativo ind!¡ena. "Al leer la exposici&n que del nuevo en

foque hace en 1979 Salom&n l'tlhmad, como responsable de la 

educ~ci&n ind!gena con el pa!s (sic), nada encuentro en ~l 

que pueda calificarse de novedad o que modifique sustanti

vam~11te la educaci&n bilingüe bicultural experimentada y 

difundida, un cuarto de siglo antes, por Emilia Wallis 

-distinguida investigadora del Instituto Lingüfstico de 

Verano- entre la poblaci&n otom!, •• Wallis finca los ci

mientos de la educaci&n bilingüe bicultural tomando en 

pr~stamo ios postulados te&ricos de Sapir ••• Nah•ad sim-
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plemente pinta de rosa mexicdno la educaci6n bilingüe bi

cul tural Jel !LV mediante el cambio de rumbo hacia una edu

cacign liberadora".(9) 

De acuerdo a los objetivos planteados por la educación 

bilingüe bicultural deberfa existir mayor difusión y apoyo 

al uso de las lenguas y costumbres de los grupos étnicos 

PJr educación bili.1güe bicultural "••• hay 4ue enten

der una polrtica orglnica que contemple el est!mulo y el 

uso de las lenguas étnicas en todos los niveles educativos 

-no sólo en el primario-, ast como s~ libre utilizaci6n y 

su fomento en los medios de comunicación impresos y audio

visuales, regionales y nacion.iles".(10) 

2) El caso de la radio. 

La radio ha sido uao de los medios de difusi6n mis uti

lizados en los program~J de educ.ici6n .l distlJCi~. an Méxi

co ha sido empleada en pocas ocasiones en la educación in-

-J r ;~ .1a • .>in embargo, a partir del sexe:1h '.\e L~rez Portillo 

la radio pasó a ser uno de los medios de difusión m~s im

portantes en la acción indigenista. 
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. 2.1) Ventajas del uso de la radio en zonas ind!genas. 

la experiencia latinoamericana. 

En 1947 surgi6 en la ciudad de Sutatenza, Colombia, la 

priD1era .escuel_a radiof6nica latinoamericana. ".El programa, 

conocido como Acci~n Cultural Popular (ACPO), también pu

blicaba. 300 mil copias de un libro de lectura especialmente 

impreso para estudiantes adultos".(11) A partit de enton

ces, la radio~ifusi6n se convirti6 en un poderoso medio pa

,:a la educacf6n en Latinoa•irica. 

La AsociacicSn Latioamericana de EducaciSn Radiof Ónica 
-r ... 

(AUiR), con sede en Quito, representa (datos de 1982) a 41 . .. 
instituciones'de educaci6n radiofSnicas de 17 palses de la 

regi6n. Las 41 instituciones atienden a 10 millones de per

sonas eri audie_ncia abierta y 2 aillones en audiencia orga

nizad~. La mayor[a de istas trabajan con poblaciones cuya 
·" 

leng~a no es la oficial¡ el 70 por ciento de las institu

ciones realizan trabajos per•anentes de alfabetizaciSn y el 

60 por ciento tiene relaci~n fOrmal con el sistema ofici&'l. 

(12) 

El analfabetismo d~ los grupos campesinos en nuestros 

pa{ses fue la causa principal que •otiv~ el empleo de nue

vas tecnolog!as de co11unicación y en especial de la radio; 

la cual of rec~"._ en relaciSn a .otros aedios, importantes 
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ventajas; 1) amplia difusión popular, ya que existen mls 

aparatos de radio en la regi6n; 2) simultaneidad: la posi

bilidad de llegar a muchas personas al mismo tiempo; 3) 

instantaneidad, el men.saje radiofónico llega al oyente en 

el mismo mo•ento en que se emite; 4) largo alcance; 5) bajo 

costo; 6) acceso a los lugares de los destinatarios.(13) 

Al hablar de educación irtd!gena, hay que tomar en cuen

ta una importante ventaja de la radio; su adecuaci6n con la 

tradición oral de las co•unidades ind!genas. Esta caracte

rística del medio, la unisensorialidad, hizo que las expe

riencias de educaci6n radiof6niea en zonas indfgenas cre

cieran. 

El caso d~ Ecuador es significativo a este respecto • 

.Existen varios sistemas de educación radiof Ónica destinados 

a las poblaciones indígenas y, en algunos casos, son los 

propios indios quienes •anejan las radiodifusoras. La uti

lizaci~n, por tanto, de las lenguas indfgenas en estos sis

tenas es alta. El ejemplo mis significativo es el de la Fe

deraciSn Shuar, una organizaci&n de indlgenas que hablan la 

lengua shuar, con la finaiidad de superar·conjuntamente sus 

problemas econ&nicos, políticos y sociales. Esta Federación 

decidiS emprender una educación sirvilndose del apoyo ra

diof 6nico, por medio de la emisora de la Federación, creada 

en 1967. El programa de educación radiof6nica, manejado por 
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los ind!genas, imparte las lecciones en idioma shuar y des

pu~s en español.(14) 

F.n M~xico tambiln se han desarrollado programas de edu

cación ind!gena que utilizaron la radio. La segunda etapa 

de educación en el Valle del Mezquital, denominada de auto

didactismo solidario, fue importante en este sentido. Este 

programa obtuvo avance para la población en el plano econó

mico; como la introducción del cultivo y consumo de soya· 

para superar los bajos !ndices nutricionales y lograr la 

dotación per•anente de az~car en las comuni4ades, ya que su 

distribución era deficiente. En el plano del lenguaje se 

logró " ••• capacitación en la comunicación social ••• reali

zación de festivales y la edición de un periódico mural ••• 

realizado !ntegramente por los drculos de estudio ••• "(15). 

y el apoyo radial a los grupos autodidactas con emisiones 

bilingües. 

2.2) Dos •odelos: INI/l);EI. Radio IXIBI. 

El sistema de Escuelas Radiofónicas Bilingües de la Mix

teca Alta Oaxaquefta, que funcionó durante el rÍgimen de 

Adolfo L~pez Mateos, fue el ~~ico rrograma oficial de educ~

ción ind!gena a travls de la radio. 
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".E.xisten dos posibles formas de control sobre la pro

gram~ciÓn radial. La primera consiste en el control global 

de toda la programación por parte de a4uellos SER (Sistemas 

de Educación Radiof Ónica) que disponen de emisora. La se

gunda consiste en el control de espacios restringidos de 

programación por parte de a4uellos SER que no disponen de 

emisora propia y deben utilizar espacios cedidos o arrenda

dos en emiscras ajenas'',(ló) 

La primera forma de control sobre la programación ra

dial corresponde al modelo utilizado por las radiodifusoras 

del INI, y el segundo modelo corresponde al empleado por 

el Departamento de Radio Bilingüe de la lGEI. 

El Departamento de Radio Bilingüe fue creado en 1978. 

''La situaci~n fisico-geogr,fica, socio-cultural, econ6mica 

y demogr4f ica de los diversos grupos ~tnicos del pa!s, con 

heterogeneidad lingüística y cultural, disperso poblamiento 

y dif!cil acceso constituyen, sin duda alguna, la justifi

cación para utilizar la radio como medio de comunicación 

masiva mls eficaz y económico para llevar a cabo la difu-

s :·~:i Je programas radiof5nicos blllngüe.s y biculturales de 

apoyo a las actividades educativas a nivel preescolar y 

primaria, y de promoción, información, orientación, sensi-

1'i 1i ?:tr '.~., •.· 1;ve,...::'.~ ... 1r "n!--11d~n adulta",(17) 

~sí, el Departamento de Radio Bilingüe funciona como un 



apoyo· a las actividades académicas de la iJGE.I y pretende 

tambiln el rescate, promoci~n y: difusicSn de las culturas 

ltnicas mexicanas,. al 11is1110 tiempo que intenta mejorar el 

nivel de vida "-d,e _las coaunidades indígenas •ediante pro

gramas real.izados por los dHerentes Medios de difusión. 

96 

"El objetivo fondamental de Radio Bilingüe es, el de 

utilizar los .medios de comunicaci~n masiva, espec!f ica

menté la i'_adio, para apoyar los prograaas escolarizados, 

utilizando la~ ,lenguas maternas indígenas; al igual que del 

rescat~ y difusi~n de las ••nifestaciones culturales indl

se.nas. Apoyar e_l desarrollo de las coaunidades, en lo que 

se refiere a capatitaci~n para el trabajo, orientación de 

orden so~ial9 que incluye 'reas de pre>11ocicSn de la salud, 

nutrici&n, capa~itación agropecuaria y educación. Todo lo 

·anterior en to~rdinacicSn con los Departaaentos de Servicios 

de lld~caci~n Ind{geoa, de las Unidades de Servicios Educa

tivos a !lescéntralizar; as! co•o las de.Is instituciones y 

organismos afines o correlacionados, en sus 'reas de traba

jo tales co•ó las del INI, UWt, etcltera. •• "(18) 

El ilepartaaento de Radio Bilingüe, al no contar con es

taciones propias, ocupa parte del tiempo del Estado. Su la

bor consiste principalmente en la planeaci&n y producci&n 

de ,programas radiof&nicos que sirvan de apoyo a la educa

ci~n bilingüe b~cultural y realizar las gestiones necesa• 
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rias para colocar estos programas en radiodifusoras comer

ciales que permitan atender ciertas z6na~ ind!genas. 

Los procesos de planeación y produccit>n radiofónica es-. 

t'n fuertemeote•ente centralizados, ya que el personal del 

Departamento los elabora. Los maestros bilingües son capa

citados como locutores para la grabaci~n de dichos progr¡r, 

mas. 

Los programas. r·adiofÓnicos que elabo:i:a la OOEI eshfo 

divididos en tres tipos: 1) series en español," con el obje

tivo de revalorar ante la sociedad nacional las culturas 

ind!senas y generalmente son de audienúa abierta; 2) series 

escolarizadas: "Juegos para aprender espailol" y "Enseñanza 

oral del español co•o segunda lengua" que est'n diri¡idas a 

la población preescolar del medio ind!g~na para la enseñan

za del español; 3) series de unidad radiofónica, eate tipo 

de programas son elaborados· en las co~unidades indlgenas·, 

posteriormente pasan al Departa•ento ése Radio Bilingüe para 

su regrabaci~n. El objeto de es ta serie es difundir las ma

nifestaciones culturales de las co•unidades ind!genas. 

Aunque entre los objetivos planteados por la OOEI esti 

el de promoción y difusitln de la cultura indlgena, el mayor 

énfasis de la actividad radiofónica es la escol•rizacit>n y 

con ella la enseñanza del castellano. De un total de 3,550 

programas elaborados en 19d3 por el Oepartamento de ~adio 
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Bilingüe1 2,452 corresponden a las series escolarizadas¡ 309 

a las series en español y el resto a las series de unidades 

radiofÓnicas.(19) 

Las emisiones radiofSnicas de la DGEI llegan actualmen

te a 15 estadotde la rep~lica y atienden a 28 regiones in

d!genas. Rsta instituci6n atend!a, en 1980, a 5 grupos de 

lenguas distintas¡ 11en1981¡ 12 en 1982 y 25 en 1983. No 

obstante, estos datos no son fidedignos porque consideran 

co•o lenguas diferentes al mismo idioma que se habla en dos 

estados de la rep~blica¡ as!, por ejemplo, clasifican el 

otoml de Hidalgo diferente del otomf del estado de M~xico, 

y otros. (20) 

P.l trograaa de Educaci&n y Capacitaci~n de la Mujer In

dlgena, implementado por la DGE.I, ha tenido apoyo radiofS

nico desde 1983. La necesidad de expander la atenci~n a la 

mujer indlgena bi:l:o que fuera diseñado un programa de "dif u

si6n y extensiSn educativa con apoyo radiofSnico. 

La oficina encargada del Programa solicit6 el apoyo de 

las radiodifusoras del INI para la realizaci6n del proyec-

to. 

".El Programa de DifusiSn y E.xtensi&n Educativa prevee 3 

etapas, -Sensibilizar: A trav~s de spots de 60 segundos de 

duraci&n que inf or~en sobre la existencia del Programa de 

iducaciSn y Capacitaci~n de la Mujer Indfgena y esti•ulen 



al audi.torio· a escuchar los prograinas de las siguientes 

etapas. 
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-''M.otivación e I.nformacións A través de clpsulas radiofóni

cas de S minutos que contienen inf ormaciÓn sobre un aspecto 

m!nimo del programa y que permita su inmediata aplicación, 

igualmente pretenden reforzar la motivación para la siguien-

te ~tapa. 

-"Difusión y .Extensión .Educativa: A través de una emisión 

de 3 minutos que adopta la forma de una revista radiof&ni

ca que difunda la información general del programa y faci

lite el aprendizaje de los temas seleccionadosº.(21) 

2. 3) Radio INI. 

il proyecto radiof Ónico del INI siguió un proceso dife

rente al empleado por el Departamento de Radio Bilingüe de 

la 0011.I, ya que el .INI crecS su propia red de radiodifusotas 

en el sexenio de LÓpez Portillo. 

El 10 de marzo de 197Q qued8 instalada la primera esta

ci&n radiodifusora del INI: La Voz de la Montaña, en la re

gión nlhuatl, •ixteca y tlapaneca del estado de Guerrero¡ · 

pero fue hasta el 2 de mayo de ese mismo afio cuando se ere& 

el Departamento de PlaneacicSn Radiofónica del INI. Bste De-
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partamcn to tiene la finalidad de coordinar, normar, apoyar 

y supervisar_!~ operaci5n de las estaci~nes radiof5nicas. 

La Voz de los Chontales, en Tabasco, naci5 en febrero 

de 1981 mediante ua con•enio entre el gobierno del estado 

y el INI. El gobierno aport5 el presupuesto para la estaci5n 

que fue operada por el personal del Instituto. 

·La Voz de la Mixteca (Tlaxiaco, oaxaca) comenz<S a trans

mitir en agosto. de 1982 por •edio del apoyo econ5mico brin

dado por CüPLAMAR (CoordinaciSn General del Plan Nacional 

de ionas Depri•idas y Grupos Marginados), la cual ta.t>iln 

asign~ los .recursos ( 28 •illones 729 •il 240 pesos) para 

operar. otras tres radiodifusoras en Cherln, Michoacln; Gua

chochi, Ch~huabua; Peto, Yucatln, que iniciaron sus trans

misiones ~o.noviembre de 1982. (22) 

.Xf.¿v, La Voz de la Montaña, fue considerada el centro 

de experimentaci~n de la operaci&n de radiodifusoras bilin

gües y'por tanto de la que existe mayor informaci5n. La Voz 

de la Montana transmite su programaci&n en cuatro lenguas: 

náhua tl, mix teca, tlapaneco y español. Opera 13 horas di a

r ias de !unes a viernes y ocho los slbados y domingos., 

A esta radi9~ifusora llegan 600 cartas semanales en 

promedio, y acuden 30 personas, en su mayor!a ind!genas, 

para enviar mensajes a su co•unidad. Ayuda a las dependen

cias <.le gobierl)o notificando los servicios que prestan en 
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la región. Apoya la educación bilingüe bicultural mediante 

programas dirigidos .a maestros, para capacj tar los en el ma

nejo de métodos y c~rtillas para la enseñanza. También pro

porciona orientación a los padres de familia para que cola

boren en la educación de sus hijos. 

La estación difunde tres horas diarias de m~sica regio

nal. XE.ZV cuenta con más de 120 hor.is gr.ibadas de música 

regional y 40 horas de diversos grupos ausicales origina-

rios de la región. Con frecuencia graban mGsica en las 

fiestas o las orquestas son invitadas a la radiodifusora. 

La Voz de la Montaña emite leyendas regionales, histo

rias de las coaunidades y expresiones literarias, las cua

les son, en su mayor!a, traducidas a las lenguas nativas. 

La celebración de fiestas patrias es aprovechada para rea

lizar programas acerca de la historia del país. Trans11ite 

radionovelas con temas hist~ricos y programas culturales e 

informa ti vos, proporcionados por Radio Educación. No se 

transmiten anuncios que inciten al c0nsumismo y se evita 

programar canciones con letra de hombres alcoholizados.(23) 

t .. Vü.: de los Chontales en ~acajuca, Tabasco, transmite 

en chontal y espartal. En su programaci5n participan los •G
sicos del lugar en un programJ. llamado "M~sica püpular de 

~.i::1_;11ca", el cual recibe 200 cartas sema11ale~. las mujeres 

participan en 11eSciS redvndas. (2.t ) 
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Hasta la fecha, no se cuenta con inforr:iaci~n de las de-

mts radiodifusoris del l.'H. Esto obedece a dos razones: su 

reciente aparici~n y al cambio de sexenio. 

De XE.TLA, La Voz de la Mixteca, sólo se conoce que 

transmite en mixteco, triqui y espaftol. La Voz ~e los Ta

rahu~aras transmite en tarahumara- tepehuano y español, y 

La Voz de los Mayas en. maya y español. 

XEPUR en Charln, Michoac!n, transmite el 60 ·por ciento 

de .su programación en purépecha, el 35 por ciento en espa

ñol y el S por ciento en tarasco. Transmite 12 horas dia

rias de lunes a viernes y 8 los sábados y domingos; " ••• se 

reciben alrededor de 200 cartas mensualmente para conocer 

lo que el pGblico tambi~n desea escuchar por lo que en los 

programas Cultivando amigos y MGsica rom,ntica suelen ~scu

charse las voces de Tehua, Josi'Josl, Osear Chávez, Juan 

Manuel 3errat, .Los i>aadys y m~siéa norteña'.'.(25) 

.E.l I:H ha desarrollado, a partir del sexe11io anterior, 

labores de producci5n a nivel ce~tral. Hasta antes de ter

minar la anterior administraci6n; el Instituto hab!a produ

cido 16 programas piloto y dos series radiof Ónicas: ''Mlxico 

indígena" y "A la salud de. usted". La primera serie consta 

de 33 programas de 20 minutos de duración que consisten en 

la presentación radiofónica de las monografí~s, sobre los 

grupos ~tnicos, publicadas por el UI. "Esta serie se hizo 



en coproducción con Radio EducaciSn y fue transmitida por 

esa embora del 2 de marzo a122 de junio de 1982 ••• "(20) 
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La Sl!gunda serie incluye "SO pr0gramas de seis minutos de 

duración que contienen inform~ción sobre la prevención de 

las e~fermedades y promoción al programa de Unidad~s Rura

les L\1.:1.:i/COPLnMJ\tl'' • ( 27) 

A fines del régimen de LÓpez Portillo, el Jepartamento 

de Planeación Radiofónica del I:-ll elaboró un documento, que 

marcaba las estrategias a seguir en las radiodifusoras, de

nominado Lineamientos generales para .!! operaciÓ'l ~ la ~ 

~ estaciones radiodifusoras bilingües ! biculturales. 

liste documento establece como objetivos generales de la 

red de radiodifusoras los siguientes:. 

1) Apoyar las acciones del IAI. 

Z) Apoyar la educación bilingUe bicultural. 

3) Contribuir al rescate, fom~nto, revaloración y difu

sión de la cultura de los grupos étnicos. 

4) Prestar servicio de comunicación a los habita~tes de 

las regiones cubiertas~ 

5) Apoyar y reforzar el trabajo de las distintas agen

cias guberna11entales.(28) 

La estrategia general para las radiodifusoras del l~l 

hace ~nfas~s en la participación de los ind!genas en todo 

el proceso comunicativo. Este concepto de participación de-
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riva de la posición indigenista del sexenio. El indigenismo 

de participaci&n identifica plenamente sus postulados con 
.. 

los de comunicación participativa. Ue esta for111á 1 la estra;.. 

tegia contempla aspectos relacionados a las formas de par

ticipaci6ri de la comunidad. 

El INI intenta llevar a cabo " ••• una comunicación hori-

zontal y dialógica que permita a las radiodifusoras conver

tirse en canal de expresión y participación de los dis~in

tos grupos étnicos".(29) 

.E.l esquema del proceso comunicativo que busca el I!'ll 

copia el esquema de Mario Kapl~n: 

• 1 

comuiudad \ ____ _, .,_ _______ ..,..._m_e_ns_a_;_· e..,.¡ comunidad 

ind!gena ) formulación \ ind{gena 

/ 

( 30) 

Las estrategias proponen buscar nuevas formas para 

•antener una evaluación permanente de las radiodifusoras: 

el uso de otros medios como apoyo; coordinación con otras 

dependencias¡ organización de trabajo de investigación an-
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tes de la producción y otros. Tambiln est~ conciente del 

papel que juega la radiodifusión en la acción indigenista• 

"La acción radiofónica, y en general toda acción ~duca

tiva, s6lo adquieren (sic) verdadero sentido y posibilidad 

de ~ficucia cuando se encuentran ligadas a procesos obje

tivos de transformación de la realidad; de esta manera, y, 

de acuerdo a la pol!tica indigenista aplicada en campo, la 

acción desplegada por las radiodifusoras no puede concebir

se aisladamente, sino en estrecha relación con los p~cesos 

de desarrollo ·concretos que tienen lugar en cada región. 

As!, toda propuesta o iniciativa que el radio pretenda es

ti111ular deber.C estar respaldada por la existencia de accio

nes y .condiciones objetivas que la hagan posible" .(Jl) 
,''f 

Los lineamientos para la prog(amación atienden a dos 

aspectos !ntimamente relacionados: forma y contenido de los 

mensajes y su ordenamiento. Sin e111bargo, el documento sólo 

alude a los ~ontenidos de los mensajes, los cuales se divi

den en seis 'reas: 1) apoyo a la educación bilingüe bicul:

tural; 2) apoyo a la educación no formal (capaci taciÓn); 3) 

fortalecimiento de la identidad y conciencia étnicas; 4) 

información de servicio a las instituciones; 5) información 

de servicio a la co111unidad; 6) entretenimiento.(32) 

E.o el organigrama del lJepartamento de Planeación Radio

fónica están incluidas las comunidades ind!genas, a las que 
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c:ompe te: 

"l.,.. Participar en la planeaci6n, promoción, desarrollo 

y ~valuación de la programadón de las emisoras. 

"2.- Deci.dir los mecanismos para nombrar sus represen

tantes en las reuniones de Consejo Técnico de Programación". 

(.33) 

E.l Consejo Técnico de Programación estl integrado por 

el director t&cnko de la emisora, el director del Centro 

Coordinador, un representante del Departamento de Planea

ciÓn Radiofónica y el o los representantes de la comunidad. 

E.l consejo tiene por funciones revisar el proyecto. autori

zar las propuestas de progra•ación y resolver las cuestio

nes organizativas. 

· E.l cambio de régimen a fines de 1982 trajo consigo cam

bios en la direcci6n del Departamento de Planeación Radio

fónica. Los posteriores sucesos respecto al director del 

I~I terminaron por paralizar el proyecto. Ademls, 35 traba

jadores integrantes de los equipos técnicos de las radiJdi

fusoras del l~l fueron despedidos a principios de 1983. Se

gún ellos, el INI decidió clausurar el proyecto por consi

derarlo peligroso para la instituci6n: " ••• el departamento 

de radiodifusi~n bilingüe del INI realizó una represión 

~istemitic~ contra las estaciones, al darse cuenta de que 

·vivían un proceso que se les escapaba de las manos¡ eran el 
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germen de gente capacitada y autogestiva, que intentaba ha-

cer un medio autónomo en el mensaje y en el trabajo".( 34) 

Aunque el proyecto no pudo llevarse a cabo, por lo me

nos hasta 1984, ya fueron señaladas con anterioridad las 

caracter!sticas de la operaci5n de algunas radiodifusoras 

(en Guerrero, Tabasco y Michoac,n). En las tres se hac!an 

refere~cias a la participación de la comunidad ind!gena a 

trav;s de las cartas, visitas a la estación y grabación de 

grupos musicales de la región. Es importante resaltar que 

el documento acerca de los lineamientos de las radiodifuso

ras h•:ce constante menci5n de Mario Kap1an. Es precisamente 

este autor quien tipifica las cartas y la concurrencia de 

personas del p~blico en los programas como formas en las 

que no existe verdadera participación, y que en este traba

jo se denominado como formas de falsa participaci5n: "••• 

se alega que las cartas espontlneas del público, las llama

das telef Ónicas a la emisora, las cartas estimuladas por 

CJ11cursos comerciales co.1·pri:!mios, son otros tantos Plt!dios 

por los que el·p~blico expresa sus preferencias e incide en 

la orientación de los mensajes • .:>e argumenta asimismo que 

la 'opinión pública', sus reacciones ante los mensajes, son 

percibidas por los comunicadores y tenidas en cuenta, y que 

tambi~n por ese medio los destinatarios gravitan indirecta

mente en la emisi5n. Afirmaciones todas lstas 4ue s61o sir-
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ven para tranquilizar la conciencia de los te6ricos y de 

los propietarios de radiJdifusoras, y para justificar la 

universalidad del c~lebre es~uema del feedback. Llna aut~n

tica participación del oyente no puede construirse sobre 

bases tan ficticias e ilusorias~.(35) 

Las radiodifusoras del INI y ílGEI casi ao permiten la 

participación de las comunidades.ind!genas en la programa

ción, por ejemplo, en la radiodifusora de Peto, Yucatán, 

sólo hay un programa sabatino ~ue promueve la participación 

de los grupos musicales indígenas en un programa llamado 

"De d6nde son los cantantes".(36) 

En la pedagog{a liberadora existe, en algunos casos, 

distorsión acerca del concepto de participación: " ••• esta 

tergiversación ocurre cuando se lleva a la gente a creer 

que de su participaci6n depende la producción de algo nue

vo, propio, original, cuando en la realidad los objetivos y 

productos de la acción participativa ya fueron preestable. 

cidos con base en lo.:; int<:! reses de las abc.1cias que fomen

tan la participaci6n. Esto es lo que se llama participaciSn 

dirigida, la cual conduce a fortalecer la continuación de 

la dominación. La verdadera participación, en cambio, ia

plica la adquisición de poder, de poder determinar su pro

pio ca•ino y su propio destino por parte de las personas 

participantes".(37) 
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.F.l 1.'JI tiene mayores posibilidades, 'iue la ilGEI, de 

permitir la participación de los grupos ~tnicos en la ela

boración de programas de radio. Esto obedece a que el INI 

cuenta con sus propias radiodifusoras. Lo que permite des

centralizar el proceso de producción. 

La participación de los indígenas en todas las etapa~· 

del proceso comunicativo es de gran utilidad. Sin embargo, 

no es condición suficiente para producir un alto grado de 

coeficiente de comunicabilidad. Esta participación debe 

tender, como.consecuencia a la producción de mensajes anti

autoritarios que si1nifiquen una opción frente al discurso 

dominante; donde el mensaje que se construye desde el polo 

emisor va dirigido " ••• a un receptor supuestamente dócil, 

permeable al contenido persuasivo, explícito e 

impl{ci to de 1 producto que se ofrece". ( 3d) 

El INI ha hablado con insistenci~ de la participación 

de los grupos ~tnicos en la radio; sin embargo, el proceso 

p~rticipativu no ha sido l~grado. Los Cd~dles o posibilida

des que proporciona el INI no son suficientes para una ver

dadera participación, porque no basta con la inclusión de 

una melodía interpretada por la banda del pueblo, o con las 

cartas enviadas a la emisora para decir que la comunidad 

participa. 
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3) Medios impresos. 

Los medios impresos, junto con la radio, componen la 

mayor parte de los medios de difusión utilizados en la ac

tividad indigenista a partir de 1976. Sin embargo, los me

dios impresos topan con el inconveniente de irrumpir en co

munidades de tradición oral. Este es, sin duda, el mayor 

reto que plantea el empleo de impresos. 

3.1) Importancia de los medios impresos en culturas de 

tradici6n oral. 

Las lenguas prehisp,nicas no habían desarrollado un 

sistema de escritura cuando los europeos llegaron a AmériM 

ca. Los misioneros espaftoles fueron los primeros en escri

bir algunas lenguas indígenas con el propósito de aprender

las y predicar la r.eligiÓn cristiaaa. No obstante, este in

ter's por las lenguas vernlculas desapareció una vez conso

lidado el imperio español. 

Las lenguas fueron relegadas durante largo tiempo, y 

muchas de ellas se perdieron. La preocupación por las len

guas ind!genas volvió a surgir hasta 1930 cuando el fracaso 

del método directo de castellanización, en la educación in-



dÍgena, era duramente criticado por hombres d~ diferc;ites 

ideolog!as. 
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La in'cl·oducción del método bilingüe en la educación 

trajo consigo la necesidad de crear un sistema escrito para 

las len~uas de los indios. La labor del ILV fue determinan

te para poder codificar en forma escrita las lenguas verrwl

culas. 

Aunque el método bilingüe supuso una revaloraciÓn de 

las lenguas iadÍgenas, aparecieron pocos materiales impre

sos; cartillas bilingües para la enseñanza del español y 

libros religiosos en lengua vern&cula del ILV. La utiliza

ción de medios impresos en la educación indígena era escasa, 

s~lo a nivel experimental fue probada (Proyecto Tarasco). 

il indigenismo de participación f~e el primero en poner 

énfasis en el empleo oral y escrito de las lenguas indÍg~ 

nas en la educación. La intención era alfabetizar en lengua 

vcrn~cula y ense~ar el cspafiol com0 segunda lengua. 

Bajo este nuevo e11fo4ü.:-, lo;; i.a.lios deuí .. 1:1 ...Lprt:ai.ler l.1 

escritura de sus idiomas. iste proceso de alfabetización 

traía consigo la intención de tr4asformar una cultura oral 

e.1 u.1a cultut<l escrita. "La alfabetización, a más de ser un 

proceso de ensertanza de nuevos instrumcatos, constituye bl

sicamente un proceso de comunicación. El paso de la lengua 

oral a la len~ua escrita y, por lo taílto, de una me~taliddd 



verbal a una gr,fica 1 implica no sólo una nueva forma de 

representación del pe.1samiento sino también una fJrtna de 

ampliar los conocimientos y, consecuentemente, las rela

ciones entre los ·miembros de una. sociedad".( 39) 

112 

La introducción del alfabeto y la impreut~ en las co

munidades indígenas supone una visión fragmentada d~ la 

realidad, en oposición a la visión de un universo indivi

sible 4ue tienen los pueblos de tradición oral. "Mediante 

el .ilfabeto y luego la imprenta, el hombre·, en las palabras 

de McLuhan, recibió un ojo a cambio de un oído. Ambos me

dios trasladan una parte de la experiencia humana a un cam

po visual donde la realidad parece m•ÍS calculable y reduci

ble. El acento en el sentido de la visión creó el 'punto de 

vista', desde el cual las distintas facetas del mundo se 

perciben encadenadamente, de acuerdo con las propiedades 

exclusivas del ojo, 4ue debe concentrarse en u;1 solo objeto 

a la vez. Un medio visual como la escritura se basa en la 

coucateni4ción 'lÓgica 1 de ideas y fomenta el concepto de un 

universo subdividido y segmentado. Como ya se ha menciona

do, el lenguaje mismo necesariamente fragmenta y serializa 

la experiencia, la escritura y la imprenta, cuyo 'conteni

do' es el lenguaje, refuerzan esta tendencia hacia lo li

neal al 'visualizar' el habla".(40) 

ün las ~reas rurales existe el m's alto Índice de anal-
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fabetismo en nuestros pa!ses. Esto, por supuesto, incluye a 

los grupos indlgenas. Sin embargo, en este ambiente rural, 

" ••• la alfabetización no es percibida como una necesidad 

inmediata por muchos campesinos latinoamericanos. Esta 

afirmaci6n, tan tajante, que puede parecer desproporcjonada, 

es fruto de la experiencia de trabajo de varias décadas, ae 

muchas instituciones de .é.ducación k.auiofÓnica en comunida

des campesinas de nuestro continente".(41) 

Los campesinos, y también los indígenas, tienen 4ue me

jorar sus condiciones económicas antes de aprender a leer y 

escribir. Por esta razón, ellos est~n m~s interesados en la 

capacitación que sirva al mejoramiento de sus actividades 

diarias, para as! mejorar sus condiciones de vida. Si a 

esto sumamos que las lenguas vern&culas no son utilizadas 

en los medios impresos ni en la administración p~blica, el 

desinterés por aprender a leer y escribir en sus idiomas 

aumenta. 

".tJ1 un mundo en 4ue la cultura oral ha .':iido y es aún el 

veh!culo de comunicación, la introducción de materiales de 

'lectura para lectores incipientes o neolectores nos plantea 

la necesidad de ubicar estos m-4teriales en un cont.:-xto pro

picio y estimulante. ~uiz~s antes de invadir la cultura 

oral con elementos escrit0s, podr!a ser necesario partir de 

lu comunicación oral. Los materiales escritos cobradan 
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importancia·eri··la medida en ~ue l.i.s comunidades a trav~s de 

sus organizaciones decidieran un clima de exigencias de 

lectura y escritura. La elaboración de materiales gr,fic~s 

tanto a nivel de afiches, carteles, avisos, te~tos, folle

to~, libros, ~te., de uso individual o colectivo determina

dos por las comunidades constituirán una notable dimensión 

en el paso hacia la cultura letrada ••• la im~ortancia no 

esta.ría tanto en el uso de materiales hechos y decididos 

po.r ·age,ntes .ext~rnos, sino en el vu.lor del· aprendizaje de 

la comunidad en.planificar, decidir y ejecutar el paso de 

la cultura oral a la cultura letrada".(42) 

Ei evidente qu~ esta transici~n en l~s comunidades in

d!genas depende. de varios elementos: mejorar el nivel de 

vida de los campe.sinos y, por tanto, de los ·indios; la 

oficializa~ión de las lenguas vernáculas, para que sean 

uUlizadas en "todo lo relativo a la administración pública; 

la posibilidad de que cualquier estudiante pueda a~render 

e.Ha.:> lenguas e¡¡ todo sistema educativo ~•tcion.i.l ¡ el forta

lecimiento de los hábitos de leer y escribir en todo el· 

3.2) Los libros de texto. 



La ~~ica institución que produce libros de texto para 

la ed.icación de las comunidades étnicas es .1a OOEl ¡ este 

fenómeno es reciente ya yue antes de 1977 eran utilizados 

los libros de texto gratuitos para la educación de estos 

grupos. 
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La i.Xlhl no cuenta con libros de texto en todas las 

áreas, ni para todos los niveles. Hasta la fecha sólo exis~ · 

ten los siguientes: (43) 

1.- ~E!!:.! niño. Educación preescolar bilingüe-bi

cultural. Proporciona al niño apoyos didácticos gráficos 

para identificar y discriminar colores, formas, tamaños; 

desa.'rrc...aar su coordinación motriz y desarrollo del lengua

je ~n lengua indtgena y espa~ol. Este libro tuvo un tiraje 

de 125 mil ejemplares (periodo 81-32) y de 240 mil ejempla

res en el periodo 82-83. 

2.- Guh didáctica ·.9_tl maestro para el manejo 9tl ~ 

del niño de educación preescolar. Contiene una serie de in.., 

uic1.1ciom:::; ...¡ue sen1.1l1.1a l.i ma.ae ri.1 de u L .i li z1.1.r c..i.J .... una Je 

las l'minas del libro del niño. Tiraje, 10 mil ejemplares. 

3.- Mi primer libro~ Contiene ejercicios seleccionados 

4ue pueden ser utilizados .en todas las escuelas primarias 

bilingües, independientemente de la lengua· que hablen los 

niños. Tiraje, 250 mil ejemplares. 

4.- ¿l libre. ~ maestro bilingüe. Contiene una adapta-
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ción, para el medio indígena, del programa de primer brado 

que se aplica en todo el pa!s. El mayor lnfasis está puesto 

ea la enseñanza de la lengua indígena y el español como se

gunda lengua. Tiraje, 15 mil ejemplares. 

s.- f.l cuaderno de actividades ~primer grado~ pri

~ bilingüe-bicultural. Este libro contiene fotografías 

y gráficas ~ue sirven para hacer ejercicios en lengua indí

gena y/o español. Tiraje, 220 mil ejemplares. 

6.- ill!.2 fil maestro para ~ manejo del ~ ~ ,lli-

12-escri tura~ lengua indígena. Contiene una gu!a lingüís

tica con los elementos gramaticales de cada una de las len

guas indígenas; una gu!a didlctica para el uso del libro y 

un listado de términos matemáticos utilizados en cada re

gión. El tiraje es convencional, segYn la lengua y sus va

riantes. 

7.-~ ~ lecto-escritura para~ primer año~ !!U!

gua indígena. Libro para enseñar a leer y escribir en len

~u~ matern~. H~st~ 1Sd2 iu~r0n elaboraJos libros para 32 

diferentes lenguas. El tiraje es convencional, según la 

lengua y sus variantes. 

8.- Manual para !! !!!!§eñanza .Q!!.! ~ español. Primer 

grado. !d!2.!2 ~ alumno. uiseñado y realizado por el Cen

tro de Inve~tigaci~n para la Integraci~n Social (CIIS). El 

libro se basa en el empleo de im~genes para la ensefia~za 
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oral del español. Tiraje, 220 mil ejemplares. 

9.- Manual para,!! enseñanza~ del español. Primer 

grado. Libro del maestro. Gu{a didáctica para· la utiliza

ción del manual para el alumno. Este libro también fue ela

borado por el CII~. Tiraje, 220 mil ejemplares. 

La i.XJEI ha elaborado otros libros y manuales para 14 

lenguas en extinci5n, con un tiraje de mil ejemplares por 

cada lengua. Estos libros tienen como objetivo la enseñan

za oral del espanol. También hay un manual para la alfabe

tización en cinco lenguas ind!genas y su respectiva gu!a 

para el maestro, con un tiraje de mil ejemplares por lengua. 

El hecho de que existan libros para.la educación ind!

gena es un gran avance; sin embargo, este servicio no ha 

cubierto todas las iÍreas, todas las lenguas, y mucho menos, 

todos los grados de la educación primaria indígena. 

Hasta la fecha existen libros y manuales p<tra la educa

ci5n preescolar y primer grado. isl'n en elaboración los 

libr-~ ~~ra el segundo ;rido. Para el tercero, cuarto, 

quinto y sexto grados de educación primaria son empleados 

lo::; llbr,i.:> de text.) gratuitos, elaborados p.ira la educ.lción 

primaria en escuelas nacionales. 

El grupo de investigadores de Stefano Varese realizó 

una primera evaluación (y Única conocida hasta el momento) 

de los libros de educdción bilingüe.bicultural, en el pro-
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ceso de enseftanza-aprendizaje, del cual son tomadas las si-

guientes ideas: ".,. Debido a que los libros no se adaptan 

al medio, no se registran indicaciones o iniciativas ac~rca 

de cómo vincularlos a éste. Los contenidos se presentan, en 

general, de manera inconexa y desarticulada; a veces por 

falta de equiP.o completo y otros como producto de la impro

visación de los maestros",(44) 

3.3) Literatura ind!gena. 

La ausencia de un m~todo de escritura ~e las lenguas 

verniculas limitó por mucho tiempo la posibilidad de divul

gar las t~adiciones, cuentos, leyendas, poes!a y cantos in

d!genas en sus propias lenguas. Aquellas que fueron resca

tadas, fueron escritas y divulgadas en español. De esta ma

nera, existen innumerables textos de literatura indtgena en 

español. 

La literatura ind!gena impresa en lenguas vernlculas es 

casi nula y siempre como apoyo a la educación bilingüe. Bsto 

obedece,principalmente,a dos razones: la recie~te codifica

ción escrita de las lenguas y a que la mayor!a de los ind!

geaas son analfabetos. 

En este sentido, la lXJEl ha publicado materiales bilin-



gues de apoyo a la educación. Estos son: cinco libros de 

cuentos indígenas en maya, néÍhuatl, mixe, tzotzil y can

ciones, mitos y fiestas hicholes. 

119 

Los cuentos náhuas tienen un tiraje de 15 mil ejempla

res; cuentos mayas, tzotzil y mixes, 10 mil ejemplares y 

el de canciones, mitos y fiestas hicholes sólo tienen un 

tiraje de 5 mil ejemplares. 

Durante el sexenio de López Portillo se llevó a cabo el 

proyecto de formación de etnolingüistas indígenas, en las 

instalaciones del.CREFAL en Pátzcuaro, MichoacéÍn, con el 

apoyo del I~I, la JGEI y el Centro de Investigaciones y Estu

dios Superiores de Antropología Social (CIESAS). 

Este proyecto fue aprobado debido a que "• •• uno de 
1 

los principales obstáculos con que tropieza la enseñanza 

en lengua materna es la carencia de una masa de 1i teratura 

vernácula que justifique el esfuerzo que se realiza para 

que lean y escriban niños y adultos que a fin y al cabo no 

tienea cómo hacer uso de la habilidad adquirida. Los etno

li 1gUi stas est~n desti1ad0s a ~atisfacer esta ingente nece-

siuad y dotar a sus comunidades de origen de una literatura 

genui~a, es decir, de una literatura de Índole y contenidos 

indios que no pueden darle las traducciones bíblicas que 

' , l , . d . . . . ' 11 ( 45) ,,..,,. ~.¡ u.1.J. s:.rn as un1cas isp.,.i.<u.1..:s • 

En esta primera generación de estudiantes quedaron ins-
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critos 67 ind!genas entre los 18 y 30 ·anos de edad ( 60 

hombres y 7 mujeres) de los cuales terminaron 53 alumnos, 

incluyendo a las siete mujeres inscritas. Los nuevos etno

lingÜistas presentaron 53 tesis. "De ellas 2 son de etnobo

tánica, 7 sobre educación, 9 sobre lingü!stica descriptiva, 

b sobre sociolingü!stica, 13 sobre problemas agrarios, 2 

sobre recursos naturales, 3 sobre cla~es sociales, 3 sobre 

relaciones pol!ticas, 1 sobre economía, 1 sobre etnocidio, 

3 sobre problemas religiosos y 3 sobre resistencia".(46) 

Las tesis fueron publicadas, en coordinación, por las 

tres instituciones que apoyaron el proyeGto. 

lil I~I ha tenido mayor actividad editorial ya que es la 

insti tucit;n encargada de los asuntos indígenas y ademis po

see más recursos materiales y humanos que la DGEI. Ourante 

el pasado r~gi11en aparecieron siete nuevas series de libros 

~'dem.ts de las ya existentes. En total, imprimieron d::>scien-

tos cincuenta y dos t!tulos nuevos y once reedicio-

nes que sumaron mls de tres millones dé ejemplares.(47) 

" ••• La aayor parte de los libros editados en los seis 

~1ti11os años abarca 'temas etnolt;gicos y problemas especf-
. : . 

ficos regionales; es decir, que en los estudios ·se ha supe-

rado el nivel de comunidad para abarcar la realidad de las 

regiones-~tnicas o se analizan problemas específicos a pro

fundidad". e 48) 
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El material impreso por el ljl dedicado a apoyar la 

labor educativa bilingüe ha sido, tradicionalmente, las 

cartillas bilingües y los cuadernos de trabajp. En la ela

boración de este material hubo asesor!a del Instituto Lin

güfstico de Verano hasta el sexenio· pasado. "Para la ed.i:

ción de cartillas y cuadernos de trabajo ha sido necesar.\,o 

desechar la antes siempre presente influencia del Insti

tuto Lingü!stico de Verano y contar con la valiosa cola

boraci6n de los maestros, promotores y cient!ficos' socia

les de las mismas comunidades indlgenas" .'(49) 

La labor editoria-1 del 1:-JI también incluy6 la elabora

ción de mapas, carteles y 53 aionograf !as ilustradas de dis

tintos grupos 'tnicos. Estas monograf!as, impresas a manera 

de folletos, incluyen breve información acerca del origen 

hist6rico de la etnia en cuesti6n, ~bicación y medio a•

biente, demograf!a, idioma, indumentaria, vivienda, econo

m!a, festividades, y la acción indigenista. 

~.J) Revistas. 

La IXiEI inici6 la traducción de la revista Colibr! con 

el objeto de ofrecer material recreativo y poder establecer. 
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la relación ·e~tre indigenismo y cultura nacional universal. 

Hasta 1982 s6lo hab!an sido traducidos los nGmeros de la 

::;erieen.lengua mfouatly chinanteco, y estaba.11 en proceso de 

publicaci6n ejemplares de la revista en· 10 lenguas más. 

La traducci~n de la revi~ta c6mo ~ mejor fue hecha 

chn ~l fin de capacitar a los adultos en !reas productivas. 

~editaron tr~ducciones en néÍhuatl y otom! sobre la cría .de 

puercos• crlá. de abejas, cultivo de calabazas y pepino, y 

~staban en proyecto traducciones en otras cuatro lenguas. 

Entre los materiales de capacitaci6n para adultos en 

lengua ind!gena estln: 

- 2 manuales de granos y semillas en n~huatl y mixteco. 

Hay en proceso de publicaci6n (tambi~n en tlapaneco) seis 

manuales para el campo: Fruticultura, ·hoz:ticult1na, agricul

tur.a, capricultura y apicultura. 

- .\rt!cu1~1s· para la revistl ~sobre fertilizantes, 

plagui~idas ·Y poda de lrboles, en ndhuatl y mixteco. (50) 

La producci6n de materiales impresos en la DGF.I y el 
. 

I NI crecicS co110 nui1ca antes hab!a sucedido. Por primeu vez 

aparecie.ro~ publicados libros de texto en lenguas indígenas 

y materiales especiales para el aprendizaje del español. 

Dentro del.sistema oficial de educación también fue la pri

mera vez que un organismo de gobierno public6 materiales 

de lectura para Lld!genas en su propia lengua, ya sean es tos 
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literatura indfgena o traducciones de esc~i~os preparados 

Los textJS cient!ficos e'itados dier0n cabida a una am-

plia gama de ideolog!as. listos Últimus tuvieron mayor difu

sión y m<ts grandes ti rajes '1Ue la Ü tera tiJN ind!gena en sus 

pr"pias lenguas. La tendencia,· en materia-'~e pub.licacione.¡., 

de estas dos instituciones, puede despr¿nJerse, fue la de 

apoyar el sistema educativo bilingüe y la investigaci6n 

cien~!fica, ya ~ue sólo en me~or .proporci6n difundi6 la cul

tura ind!gena entre los grupos ~tnicos • 

• ~ua,¡ue el I~I y la 00.E.I han pu¡;aado por un indigenismo 

de participación, en materia de public.i.ci11nes impresas. no 

e.xiste participa~iSn alguna, por. parte de los grupos ~tni-
. . 

cos, Las publicaciones son elaboradas desde la capital. 

Aqu[ es seleccionado el texto, fotografías, portada y for

mato. Los ind!genas no participan en la selecci&n del ma~ 

teri•l, ~i en ni~gún otro punto. Los Único$ ~ue participan 

. dfgenas. 

No hay una pol !tica editorial uniforme para l1Js tipos 

de i~presión. Las tesis de etnolingüistas estln i~presas 

e~ tamaño pequeño, tienen muy mala presentaci6n, la edi

ci1Sn es Jescu:dada. En c<lmbL:>, la revista Colibr! estl im

presa a colores y en papel muy fino. 
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Tanto el INI como la DGE.I han considerado a los grupos 

étnicos ~omo un p~blico m~s al 4ue hay que alimentar con 

materiales impresos. Sin embargo, no consideran que las 

comunidades indfgenas deben transitar de una cultura oral 

a una escrita. Lo que estas dos instituciones deben im-

plantar es un· ambiente que favorezca la lectura en las co

munidades, .la descentralización de la publicaci6n de impre

sos,. de t.al manera que los indígenas participen en· 1a cla

boraci6n de esto~ materiales. 

4) Otros medios. 

_E.l INI y la OOE.I intentan revalorar, fo¡uentar y desa

rrollar lal!J •anifeataciones culturales de los grupos ltni .. 

cos. Para ello cuenta con varios programa.s, dos dedic<ldos 

a los. niHos y ?tro a registrar algunos aspectos culturales 

d~ l~s comunidades indias. Los programas para niños son: 

a) Taller de impresi6n.- Las actividades realizadas es

dn destinadas a fomentar en los niños la pr,ctica de la 

leng.ua materna en forma escrita, con el fin de utilizar los 

conocimientos adquiridos en la escuela • 

. b) Taller de .. teatro, narrativa y pintura infantil.- En 

. este taller intentan estimular la creatividad e imaginaci&n 
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de los niños, mediante juegos teatrales improvisados, na-

rrad5n individual, cuento colectivo y pintura individual 

y grupal. Como material de apoyo a este taller, est' en 

proyecto la publicación de un libro de cuentos infantiles 

indfgenas, ilustrado con pinturas de los propios niños. 

Con el fin de registrar algunas manifestaciones cultura• 

les de los grupos ind!genas fue establecido el programa 

Ollln Yoliztli en agosto de 1977. A ra!z de este programa 

fue creado el Archivo Etnogr,fico Audiovisual, cuyo prop~

sito fue "••• integrar, sistematizar y completar la infor

maci~n referente al patrimonio cultural de los diferentes 

grupos ~tnicos a través de material fotogr,fico, filmico y 

sonoro. Organizado en for~a de dosier etnogr,fico, catálo

go de registros, c~dulas de video, diaporamas, pel!culas 

de lb mm., programas de televisión, discos y libros de fo

tograf!a".(5l)E.l fin dltimo de estos registros audiovisua

les es divulgar las costumbres y tradiciones de los grupos . . 
e LlllO:v:i • 

E.s indudable que la tendencia a la mayor utilización de 

d . , . d' . , los medios en la e ucacton tn 1~~"ª ~cetero su marcha a par-

tir de 1977, cuando surgieron la DGEI y COPl.r\.MAA, debido al 

gran apoyo económico brindado por COPL.~IAR, al ~nfasis en 

lo bicultural y el rescate del patrimoniJ cultural ind!ge

na,a la expansi5n cuantitativa de los Centros Coordinadores, 
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como infraestructura indispensable pa~a cualquier tipo d·e 

actividad ~ndigenista, y a la ap~rición y desarrollo de or

·ganizaciones indias que pu.gnaban por el acceso de los grupos 

&tnicos a· los medios de difusión. 

Los medios auditivos y/o visuales han sido utilizados 

con ~ayor. frecuencia en la educación indígena. Esta tenden"!' 

cia· responde a la car.encía. de un sistema de escr.i tura de 

.1as le·nguas indígenas elaborado por ellos mismos y a las 

condiciones geográficas, económicas y· pol!ticas en que vi

ven las distintas etnias. 

La utilización de la radio en la acción indigenista ha 

creciao· ·coao ni.ngÚn ~tro medio. Durante el sexenio anterior 

fueron creados el Departamento de Radio Bilingüe de · 1a 

DGEI y la red de radiodifusoras del INI. El creciente empleo 

de la radi~ en el •edio ·indígena no es casual, responde a 

varios factore$: la unisensorialidad del medio, yue se ade

cua a la tradición oral de las etnias; amplia difusión po

pular., ya que existen más aparatos de radio en la región; 

largo alcance;' porque permite la recepción en zonas disper"'. 

sas y la expefiencia latinoamericana en programas de eduéa

ción por r.adio. 

A pesar de que el INI y la IX;EI forman parte del pro

yecto de acción indigenista, los dos •odelos radiof Óni

co' son diferentes. El Departamento de Radio Bilingüe en. 
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la DGRI produce programe1s de ·radio para colocarlos en el 

tiempo del Estado para su· transmisi6n. Este sistema de pro

ducción centralizado permite, en ocasiones, que los promo

tores bilingües propongan •aterial para la producción de al

gunos programas. No obs.tante, la iJGEI pone especial &nfa

sis en elaborar eniisiones radiof Ónicas para la educación . 

bilingüe mediante dos series que son traducidas a las di

ferentes len¡uas. Aunque la DGEI dice 'pr011over la revalo

raci~n de las 'culturas indÍgenas, ésta no ocurre ya que. la 

mayor!a de sus programas corresponden a las series escolari-

zadas. 

· JU INI. creó su propia red de radiodifusoras pa.ra trans

mitir sus programas. La necesidad de ajustar la actividad 

de las radiodifusoras a los postulados del indigenismo de 

participación provoc6 que hubiera especial lnf asis en 'la 

descentralización de la producción. As{, el sistema de ra~ 

diodifusoras deb!a promover la participación. (;le los grupos 

i.1JÍ¿;"~"'1s ca la emisi~n dl! ;,l.!.ls.ij~ .. ;, :iia l.!mb..i.rt,;•), L1 amb.i-

gÜedad del concepto de participación ha ocasionado, que al

gunas veces sea entendida como falsa· participación. 

Llama la atención que los encargados de la planeaci6n 

radiof Ónica de esta instÚucic!in consideren las .cartas a la 

estación, los avisos' l\l.s entrevistas con ind!genas y la in~· 

clusi&n de la •~sica regional en la progra•ación, co•o f or~ 
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mas· de p~rticipación, tal como lo hacen los grandes medios 

de difusión masiva • 

. Una verdadera participaci&n implicarla 4ue los ind!ge

nas in.tervinieran en el proceso comunicativo, desde la pro

ducción al consumo, que sus sugerencias y experiencias fue

ran tomadas en cuenta. para la elaboración de mensajes. E.sto 

~odr!a lograrse a travls de la organización de grupos de re

cepción cr!tica, pero con el fin de transformar los conteni

dos, de producir mensajes antiautoritarios que signifiquen 

·una opci6.n ftente al discurso dominante. 

iil mQdelo de radiodifusi~n del INI tiene mayores po

sibilidades de. producir un tipo de comunicación alterna

tiva, ya que cuenta con sus propias radiodifusoras, puede 

descentralizar el proceso de producción y per11i tir que los 

ind!genas elaboren sus propios mensajes. Sin embargo, el 

cambio. de las pricticas comunicativas no puede concebirse 

aisladamente. Su realización responde a procesos más amplios 

de trdnsfor:nJ.~iÓn de la realidad .¡ue rebasan la esfera. co

municativa, pero que lsta p~ede ayudar a realizar. 

La educaci&n bilingüe bicultural supone una primera 

etapa de alfabetizaci~n en lengua ind!gena y posteriormen

te la enseñanza del castellano. Los principales proble.as 

que eílfrenta la alfabetización en lengua ind!gena son la 

.au~encia de una necesidad real e inmediata de aprender a 



leer y escribir, la carencia de un sistema propio de las 

lenguas vernáculas y la falta de material de lectura para 

la postalfabetización. 
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Mientras persista la situación de pobreza y margina

ción de los grupos étnicos, mayor serl su desinter~s por 

aprender a leer y escribir. Los cursos de capacitación SOIJ 

de mayor interés para el campesinado, como para los ind!

genas, porque tienen una relación directa con .el mejora-

11ie;ito de su condición económica, ya que les permite adqui

rir nuevas habilidades para el trabajo productivo. 

El desintertfs por la alfabetización es acrecentado de

bido a que los ind!genas que logran aprender a leer y es

cribir en su propia lengua, no encuentran materiales dis

ponibles que les permitan mejorar y desarrollar la habili

dad adquirida en la lecto-escritura. Esto se debe, en gran 

•edida, a la falta de planeación de programas de postalfabe

tización permanentes en las comunidades ind!genas, que con

tribuyan a crear un clima favorable a l~ lectura y escri

tura. 

~n la postalfabetizaci6n ser!a de gran utilidad que los 

avisos, carteles, folletos, periódicos murales y otros con

tribuyan a generar un ambiente favorable a la lectura y es

critura. lis preciso hacer notar 4ue corresponde, en ~lti•a 

instancia, a la comunidad decidir cu&ndo transitar de una 
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cutturd oral d otra escrita. 
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V.- Alternativas. 

Hasta aqu!, es necesario detenerse a considerar algunos 

puntos poco tratados -o nuevos-, importantes para la com

prensión del fen&meno estudiado. 

La falta de una pol!tica de comunicación expl{cita, por 

parte del Estado, ha ocasionado la ausencia de pol!ticas de 

comunicación institucionales. Esta falta ha sido más noto

ria debido a la pugna que mantienen las dos ideolog!as in

digenistas. 

Las alternativas para lograr la utilizaci&n de los me

dios en un verdadero proceso comunicativo están asociadas 

al rescate de la importancia del mensaje, de su recepci6n 

cr!tica y elaboración, de la adecuada utilización de los 

•edios impresos en la alfabetización, del diseño de pol!

ticas de comunicación institucionales y de la adecuada di

mensión que se le d' al fenómeno comunicativo dentro de la 

acción indig~~ista. 

1) Necesidad de diseñar una pol!tica de comunicaci~n. 
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La ausencia de una política de comunicaci~n nacional 

explícita tiene como consecuencia la falta de políticas co

municativas en los diferentes organismos gubernamentales y 

la poca coordinación de su actividad comunicativa. La pol!

tica nacional de comunicaci5n debe dar coherencia y sentido 

(de acuerdo a las pol!ticas de desarrolló) a las acciones 

encaminadas a establecer comunicación. "Determinados los 

objetivos (de los sistemas de comunicación), y a partir de 

la identificación y precisión de los problemas y las nece

sidades, se requiere establecer las pol{ticas de comunica

ción social, es decir, los criterios, normas, reglas, pau

tas, preceptos y principios que regir'n las actividades de 

comunicación social, y hacerlas del conocimiento público, 

especialmente a nivel de las estructuras intermedias de la 

comunicación de masas y de los núcleos representativos de 

la emisión de mensajes. Se requiere también organizar la 

red de Órganos públicos, tanto para la programación, reali

zación y control de la comunicación social del Estado, como 

para la regulación del Sistema de Comunicación Social. Por 

último, se re4uiere e~tablecer los sistemas ue investiga

ción e información que operará~ como mecanismos públicos y 

globales de evaluaciÓn".(l) 

Es necesario diseñar una política de comunicación ade

cuada a los objetivos de la acción indigenista. La ausencia 
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de u~a política expl!cita y global, tanto ea. el INI como en 

la iJGBf, ha tenido como consecuencia el ma.1ejo inadecuado 

de. los di.fere.ntes medios de difusión. Los departamentos en

cárbados de establecer comunicación ea las diferentes comu

nidades indígenas del país han trabajado de manera indepen

diente. Ellos elaboran sus propios planes y objetivos comu-

nicativos. 

El ind1genismo de participación, el cual dominó en el 

sexenio __ de LÓpez Portillo y confirmó el actual rlgimen, su

pone la participación de los grupos 'tnicos en todos los 

campos que les atañen. En este marco, la participación de 
·-

los grupos indígenas es fundamental. ~in embargo, es nece-

sario definir·qu~ se entiende por participación. 

El documento ~ para .!! acción ~-1982, del INI, 

establece que la polhica indigenista " ••• exige una metodo

logfa en la que la participación de los pueblos esté pre

sente desde su diseño hasta su ejecuciÓn".(2) 

. lle este documento se desprende que la participación in

dÍGena en el proceso de comunicación debe estar preseílte en 

todas sus t:Lap¡¡,s. So obstante, los indígenas no participil.H 

(como se vio en el cap!tulo anterior) en la elaboración de 

libros de texto, programas radiofónicos, revistas y otras 

publicac~ones. La participación no debe entenderse (y sin 

embargo as! se hizo) como el envfo de cartas o visitas a 
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una estación de radio. 

2) Los medios en la educación indígena. Importancia del 

mensaje. 

I• 

Los medios de difusión masiva han sido utiliza.dos por 

el INI y la OOE.I como un apoyo a los programas de educación 

bilingüe-bicultural. En este sentido, y siguiendo los pos

tulados del indigenismo de ~articipaci5n, la comuriicación 

educativa no puede seguir el esquema de una pedagogía 

transmisora o persuasoria, ya que los indígenas no son me

ros objetos de la acción indigenista sino participantes, 

actores • .Es menester, por tan to, aplicar un<1. pedagog!a pro

blematizadora, en la que es indispensable el diálogo, la 

participación. 

La estructura técnica unidireccional de los medios de 

dif~sión masiva parece una limitaciS~ determinante· para 

desechar el uso de estos medios en proceso comunicativo que 

busque el di<hogo. ··Jo obstante, los medios de difusi~n no 

son el punto determinante de todo el proceso comunicativo • 

• fo pueci.e aceptarse la posición de Me Luhan (Cfr. capítulo 

III, 2.2) de que el desarrollo tecnológico de los media 

resolvería por s! mismo la forma de asoc3acjÓn humana. Tam-
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poco la postura de algunos investigadores, quienes piensan 

que la propiedad de los medios puede transformar por sí so

la y de manera automitica ~l fen6rneno comunicativo. 

Si en verdad existe una característica esencial que 

permita diferenciar un proceso de comunicación alternativo 

a.l modelo_de información dominante, es el :nensa.je, " ••• en 

las distintas coyunturas conocidas y previsibles, la piedra 

de toque del cadcter de un medio se cifra en su contenido, 

lo que no significa desestimar otros factores, incluso de 

car~cter técnico, que pueden adquirir mayor o menor signi

ficaci5n en ámbitos y situaciones distintos. Pero sin dis

curso ilternativo no hay medio alternativo. Y este discurso 
; 

debe ser expllcita o implÍcitamenté;por la elección de los 

temas, por su clasificación y su tratamiento, claramente 

abierto y antiautoritario".(3) 

Los mensajes.transmitidos por la !XiEI y el I~I a las 

comunidades indígenas son elaborados, en mayor proporción, 

desde los departamentos encargados de estos asuntos. Estos 

centralizan la producción de los me~sajes, lo 4ue provoca 

uniformidad. De C'"ta forma, no atienden las caracte~~~ticas 

culturales de cada grupo étnico. A excepci~n de los libros 
. t 

de texto para ·primer ario de primaria bilingüe bicultural' 

todos los dem!s tienen un contenido uniforme para las dis

tintas etnias indígenas. Unicamente se traducen dichos ma-
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teriales a diferentes lenguas. 

~n el caso de la radio, existen dos modelos para poder 

controlar la programación. La DGEI sólo produce mensajes 

radiofónicos que posteriormente transmite por diferentes 

estaciones radiodifusoras, ya q~ utiliza el tiempo ofi

cial del estado. lle esta forma, la producción central de 

mensajes sólo puede romperse cuando los promotores lleven a 

la :lGEI material grabado para su posterior reelaboración o 

mediante la colaboraci&n de las radiodifusoras del INI. Sin 

embargo, la mayoría de los mensajes transmitidos parten de 

un guiÓJ, el cual se traduce a varias lenguas. 

~l modelo radiofónico del I~I es diferente, ya 4ue 

ellos cuentan con un sistema de seis radiodifusoras. Aqu!, 

cada estación puede atender las características de las co

munidades indígenas a las que presta servicio. ~o obstante, 

la tendencia ha sido otra. Las radíodifusoras transmiten 

programas elaborados por alguna dependencia de gobierno y 

música grabada. is menor la experiencia de mensajes produ

cidos en la propia estación, como noticiarios, programas en 

vivo ·· de servicio dr r.•murdcaci~n e:i la rE'gión. 

3) La recepción cr!tica y la elaboración de mensajes. 

Jos procesos complementarios. 
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Los medios de comunicaci6n educan siempre y ~o ~Ólo 

cuando se ~firma expresamente la intención. Es importante 

tener presente esta consideración, ya que muchas etnias in

dígenas está~ en permanente contacto con diversos medios de 

difusión y no sólo con los que proporciona el gobierno. 

i.s~c· pu.ito. debe ser atendido con especial cuidado • .:.:s nece

sario, por tanto, fomentar en los grupos indígenas la re

cepción crítica.de mensajes de los medios de difusión masi

va:· "Una estrat~gia global como la que est~ problema r.e

quiere tendrÍ_a~ en primer lugar, que asignar especial im

portandíl a la formación del sentido crítico de los percep

tores, para hacerlos m~s autónomos ante el impacto de los 

med.ios masivos'.'.(4) 

P.s~a ~ecepción crítica se refiere no sólo a la estruc-

· tura interna.del mensaje, sino también a su graJo de con

textualización, de su referencia con la realidad. "Tal lec

tura critica córilleva no sólo el análisis de lo intertex-

tual ·sino ta11biGn, y fundamentalmente, de lo contextual. En 

todos l.os casos una relación dinámica, un movimiento pendu

lar del texto al'·contexto y viceversa para alcanzar el co

nocimiento necesario a fin de aceptar, o no, una oferta de 

los aedios de difusi6n colectiva".(5) 

t.stu labor de i.Herpretación quedada incompleta si no 

permite a los indios participar en la elaboración de mensa-
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jes. "Si bien, de alguna manera puede resultar difícil que 

en una primera etapa la población pueda manipular aparatos 

y equipos a los que no est~ habituada, es indispensable 

contar con su participación tanto para la grabación como 

para la reproducción de contenidos de acuerdo con las cir

cunstancias y las condiciones que se den en cada caso. 

Igualmente, parece fundamental realizar, co:.ijuntamentc 

con la población, un análisis crítico de la función, al

cance, posibilidades positivad y negativas y perspectivas 

sociales derivadas de la utilización de nuevos medios".(6) 

El documento que aarcó las estrategias de operación de 

las radiodifusoras del liH puntualizó ambos aspectos: la 

recepción crítica y la participación de los grupos indíge

nas en la elabor~ción de los mensajes. $in embargo, este 

proyecto nunca se llevó a la práctica. 

Ál INI y el Centro Regional de Educación de Adultos y 

Alfabetización Funcional para América Latina (CRErAL) pa

trocinaron una experiencia de comunicación alternativa en 

la zona de Pá'.tzcuaro, Michoacán, con la publicación de un 

bnlet!n comunitario, c~ta ~~rPrie1r!a puse ezpecial ~~f~

sis en los procesos de producción y consumo. En la elabn

ración del bolet!n se siguieron los siguientes pasos: 1) 

discusión de temas vinculados a la realidad de los grupos; 

2) redacción de los art{culoa por responsables designados; 
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3) revisjÓn ,de los art!culos por los grupos; 4) redacdón 

final; 5) edición del boletin. La distribución se promovia 

en otras comunidades, a través de promotores. En estas nue

vas comunidades se fomentaba la 'formación de grupos de lec

tura para discutir el bolet!n (consumo) y proponer nuevos 

temas para iniciar de nuevo el proceso.(7) 

4) UtilizaciSn de medios impresos en la educación indI

gena. 

Cada vez es más aceptada en nuestros ·países la noción 

de que es necesario utilizar todos los medios de difusión 

que estin al alcance para llevar a cabo una tarea educati

va. Sin embargo, los medios impresos tienen características 

especiales cuando se habla de educación indigena. 

lil proceso de alfabetización en zonas indfgenas debe 

ser planeado con·especial cuidado, ya que significa el 

trlnsito de una cultura oral a escrita. ~i bien es cierto 

que para las comunidaJ~~ ind!geaas, y en general para todo 

el campesinado en Latinoam~ríca, la alfabetización no es 

sentida como una necesidad inmediata, hay que pugnar por 

presentar a est~s comunidades las ventajas de la lectura y 

escritura de su lengua, proporclon5ndoles materiales que 
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les ayuden a mejorar sus actividades productivas y promo

viendo la oficialización de sus lenguas, para 4u~ puedan 

utilizarlas en los trámites administrativos. También es ne-

cesario crear un. ambiente que favore7.ca la lectura y escri

tura en lenguas indlgenas y estar atentos a las exigencias 

de estos grupos en materia de alfabetizac,ión., ya que-de 

ellos depende, principalmente, la decisión de transitar el 

espacio entre una cultura oral y otra escrita. 

5) La dimensión de lo comunicativo. 

La utilización de los medios de difusión en uno\u .. o~ro 

sentido depende, en gran medida, de la acción indig~nlsta 

que se promueva y el grado de desarrollo económico, pollti

.co y sodal que alcancen las comunidades indígenas. La ac

ción indigenista, por integral que pretenda ser, no puede 

resolver todos los problemas de las etnias indias. Son 

·ellas las que, a través de su organización y toma de con

ciencia étnica y de clase, deben influir en la socjedad na• 

cional para reivindicar sus derechos •. 

La educación a través de los medios de difusjÓn masiva. 

no es un proceso aislado. Su utilización.puede favorecer la 

transformación de la situación de opresión económica, polí-
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tica y cultural que viven las.etnias indígenas. Pero no de

pende de los media cambiar tal situación. ~ acción comuni

cativo· educativa debe estar vinculada a procesos más am

plios de transformación de la realidad indígena y nacional. 
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Conclusiones. 

La pol!tica de unificación idiomática no ha cambiado 

desde el periodo colonial a la fecha. Esta política está 

subordinada y es parte de una política de unidad nacional 
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.. 
que ·también se manifiesta en las esferas económica y cultu-

ral. La tendencia a la unidad nacional tiene diversas re

percusiones en los grupos ind!genas. La conf ormaciÓn histó

rica del.~stado-~ación, en oposición al Estado multinacio

nal, hizo concebir como necesaria la integración de las di

versas etnias. El predominio del modo de prjducción capita

lista provocó que las demás formas de producir, propias del 

campesinado o de las comunidades indígenas, fueran subordi-· 

nadas y resignificadas, au•entando la explotación y la mi

seria de los indios. La homogeneización de la educación, la 

búsqueda y divulgación de uaa historia propia y la unifica

ción idiomática fueron las principales armas de la unidad 

cultural de los mexicanos, incluyendo los indios. 

las instituciones indigenistas surgieron con el fin de 

proporcionar coherencia al proyecto global de integración 

de las etnias. Para ello, pusieron especial énfasis en las 

reivindicaciones económica y cultural de los grupos étni

cos, entendiendo éstas como formas que apoyarían la inte

bración de los indios a la nación, En este contexto, la 
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educación bilingüe-bicultural es sólo una forma. que apunta 

hacia ta castellanizaci6n, la unidad lingüística, la unidad 

cultural. Las lenguas indias están legal y socialmente 

subordinadas. 

Los proyectos de educación formal para los indígenas 

han sido elaborados desde fuera de sus comunidades con el 

fin de transmitir y/o persuadir a los indios de las bonda

des de su_ integración. Esta opción pedagógica determina la 

opción comunicativa. El proceso de transaisión y/o persua- · 

ción instrumentado por el ll\I y OOBI es vertical, unidirec

cional y autoritario, los indios son entes pasivos de la 
. ,. 

acc1on indigenista. La expansión cuantitativa del uso de 

medios de difusión en la educación indígena respondió en 

esencia a la necesidad de una mayor eficiencia en el proce

so de castellanización. 

La ausencia de una política de comunicación, tanto en 

el INI como en la OOE.I, ha ocasionado un uso inadecuado de 

los •edios, donde es notable la falta de coordinación y de 

objetivos comunes, para .no duplicar funciones lcaso de la 

radio) o actuar en conjunto y no de manera independiente. 

Los medios auditivos y/o visuales fueron utilizados con 

mayor frecuencia en la educación ind{gena. lin los Últimos 

años, la utilización de la radio en la acción indigenista 

creció com~ ning6n otra medio. Bsto respondi& a varios fac-

tores: la unisensorialidad del medio, que se adecua a la 
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tradici~n pral de los grup~s étnicos; amplia difusión popu-

lar, ya que existen más aparatos de radio en la r~giÓn; 

.. largo alcance, porque permite la recepción en zonas. disper

sas y la experiencia la~inoamericarta en programas de educa-
.. , .. 

c1on por radio •. 

La incorporación y rápida expansión de la radio.en la 

acción indigenista tiene especial significación. Su utili

zación tiende a acelerar la enseñanza oral. del español, de-

· bido a su carácter de medio auditivo. La elección y ei gran 

apoyo· económico brindado a los programas radiof Ónicos hace 

suponer que e.l objetivo primordial del Estado mexicano es 

la enserianza oral del español y no· la alfa.betizacicfo. L>ebi

do a los exiguos resultados de la educación for•al para 

castellanizar, la radio sur~i~ come el medio más eficaz pa

ra. acelerar el proceso de castellanización en forma oral, a 

trav&s de la educación no formal e informal. 

La utilizaci&n de los medios impresos tampoco ha tenido 

una planeación adecuada, ya que ~stos ocupan un lugar clave 

en la alfabetización ind{gena y su utilización requiere de 

especial atención. La alfabetización representa para los 

ind!genas y la mayor parte del campesinado latinoamericano 

el tr,nsito de una cultura oral a otra escrita. 5in embar-

¡o, la alfabetización no es una necesidad real e inmediata 

de los grupos étnicos, ellos -no elaboraron la escritura de 
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su lengua y no hay material de lectura para la postalfabe

tización • .F.l UI y la OOEI consideran a los indios un pÚ- · 

blico más al que hay que proporcionar libros de texto y al

guna que otra lectura en su lengua. No hay preocupación por 

fomentar un clima favorable a la lectura en las conunidades 

ind{genas, que permita ofrecer a las· etnias la posibilidac;l 

de transitar de una cultura oral a otra escrita. 

Los medi.os impresos en la educación ind{gena no han 

formado parte de un proyecto global de alfabetización y 

postalfabetización. ~u empleo ha sido dirigido sólo a apo-· 

yar el sistema escolarizado de castellanización a través 

del método bilingüe. La utilización de estos medios está' 

ligada a la educación formal y no han sido incorporados a 

programas de educación no formal e informal. 

La i:Xi.F.I ha dedicado .la may~r parte de su producción 

editorial a la educación bilingüe-bicultural. Mientras tan

to, el HU edita, en •ayor proporción,· libros científicos o 

publicaciones especializa.das • .5in embargo, la utili zac iÓn 

de los medios impresos no ha servido para crear un clima 

favorable a la lectura y escritura en lengua i:ldÍgená. 

La alfabetización de los grupos étnicos no es una tarea 

prioritaria del gobierno mexicano~ ·Esto es notorio debido a 

la falta de planeación de programas permanentes de alfabe

tización; a la utilización de los medios impresos sólo co1110 
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apoyo a la educación formal; al gran impulso de la radio' 

para lograr la castellanización en forma oral; a la poca 

i111portancia que el Vil y la .X.El asignan al tránsito de los 

indios de una cultura oral a una escrita y la ausencia de 

medios impresos que contribuyan a generar un ambiente favo

rable a la lectura y escri~ura, y fomenten, en los indíge

nas, la necesidad de aprender e leer y escribir. 

La lucha. entre los indigenis111os integrativo y de parti

cipaci5ri i~ manifiesta en todas las actividades del Jjl y 

la l.lGEI. Siri duda, éste es uno de.los factores determinan

tes 4ue impiden definir una política de comunicación en 

~sas instituciones. El caso m~s significativo en el ámbito 

co111unicativo de esta lucha política sucedió en los proyec

tos radiofónicos. La 00.EI y el J.H establecieron sus pro

pios p'lanes para la utilización de la radio, sin coordinar 

su actividad. La LX;BI estableció un sistema de control cen

tral de la producción, que funciona como apoyo a. la educa

ción indígena. i:.l ¡:~1 elaboró un proyecto radiofónico des

tinado a aplicar los postulados del indigenismo de partici

pa.ció~. Los resul,ados fueron similares: falsa participa

ciqn. El cambio de sexenio agudizó el conflicto entre las 

dos corrientes indigenistas. Después de la salida de Salo

món ~ahmad, salió del INI la mayor parte del equipo de ra

dio. 
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El dominio m{s o menos estable de un indigenismo no ga-

rantizar!a, por s! solo, un·cambio cualitativo en el empleo 

de los medios de difusi~n, pero s! ayudarla a definir una 

pol!tica de comunicaci&n en el INI y JX;EI, que permita ha

cer m's eficiente el uso de medios. 

Para que los medios de difusión, en la educación indi

gena, dejen de ser un simple apoyo a la castellanización, y 

se conviertan en instrumentos de un proceso comunicativo-

educativo que permita y fomente el desarrollo de la lengua 

y la cultura indlgenas, es necesaria la transformación de 

las pollticas de unidad lingü!stica, cultural, económica y 

nacional. Esto significarla un cambio en el proyecto global 

de naci&n que favorecer!a las pol!ticas de diversidad en 

estas 'reas. La acción comunicativo-educativa estl viRcula •. 

da y es parte de estos procesos, pero no depende de ella 

cambiarlos. 
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