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Ill'l'P.ODIJCCIOll 

1992 se ha dado en llamar el ano de Espana debido 
a que, entre otras cosas, es un aniversario más, el 
número quinientos del descubrimiento de América por el 
Almirante genoves crist6bal Col6n. 

Dicho suceso se presenta hoy como un 
acontacimiento que involucra por s1 mismo una 
controversia interminable, pero necesaria : preguntarse 
s1 vale la pena el hecho de celebrar por unos, 
conmemorar por otros é incluso condenar y censurar por 
algunos más. 

No cabe duda de que la celebrac i6n de un hecho 
hist6rico de tal magnitud es, por naturaleza, pol6mico. 
Lo fue el Bicentenario de la Revoluci6n Francesa en 
1989, porquá hubo quienes opinaron que, junto con los 
vanees en los derechso humanos, existió también un alto 
costo de vidas, incluso una larga etapa de terror. 

Lo que cabe resaltar aqu1 ec que el Quinto 
centenario d-al Encuentro de Dos Mundos, considerado 
como los 500 anos del genocidio de un pueblo: el 
prehispánico, puede ahora abrir el paso a un análisis 
profundo de lo que signif lean los quinientos aflos de un 
mestizaje intenso y doloroso, que no puede borrarse con 
festejos bien intencionados. 

Nos hallamos pues en una disyuntiva ¿qué 
festejamos?, ¿la tusi6n de lo hispano y lo indlgena?, 
¿el nacimiento de una cultura?; ¿6 acaso conmemoramos 
el luto del genocidio de una raza, un pueblo?, ¿l.a 
extinción de una cultura? 

Ciertamente podiamos inclinarnos desde una postura 
personal por alguna de las dos opciones, o tal vez por 
ninguna. 



VI 

El quinto centenario de la llogada de Col6n a 6ate 
continente es calificado pues de muchas foraas y con 
sobradas razones, por lo cual es motivo de reflexión a 
ambos lados del Atlántico. De ah1 la importancia de 
enfocar la trascendencia de estos quinientos anos, lo 
que aconteci6 a partir de áste, no de custionar lo que 
fue, porque ya no podemos cambiarlo, sino de lo que hoy 
significa para todos los latinoamericanos, que viven 
sus consecuencias. 

El l.2 de octubre de 1492 marca el inicio de la 
expansión y conquista de América por Europa, con lo 
cual se configuró una nueva realidad para los ind1genas 
a la cual todavia estan atados. Los ind1genas de 
nuestra América siguen sufriendo igual o mti..s que al 
momento de la invas i6n espaf\ola, ¿a qué se debe esta 
situaci6n? anticipandonos un poco al análisis podemos 
responder que el culpable de ello es el mestizo que en 
cierta forma reniega de la cultura que le di6 origen, y 
que continua con la polltica de dominación absoluta 
sobre el indlgena que implantó la raza blanca, la 
hispana. 

Podemos ver ya la importancia a la que nos 
referiamos. Pero antes de entrar al análisis en sl 
debemos mencionar que la fonna de tratar el tema es por 
medio de un radioreportaje, que buscamos muestre 
diversos puntos de vista acerca del significado del So. 
Centenario, por ello consultamos a personalidades 
versadas en el tema como el Dr. 3an de Vos, Antropólogo 
Y Etnólogo Belga, Director del Centro de 
Investigaciones y Estudios superiores en antropologla 
Social del sureste (CIESASS), al Etnólogo Jos6 Luis 
Krattt, subdirector de Promoción CUltural del Instituto 
Nacional 'Indigenista (IHI) y al Sr. Floro alberto 
Tulualá, Senador de la RepOblica de Colombia por parte 
del Movimiento Indlgena colombiano. 

La decisión que nos lievó a realizar esta 
investigación como un radioreportaje es que la radio a 
diferencia de otros vehlculos comunicacionales, es mAs 
accesible a la población y se ofrece como la mejor 
opción que hay para emitir cierto tipo de mensajes 
debido a la pluralidad y flexibilidad que ofrece el 
espacio radial, y porqu6 no decirlo, para la puesta en 



práctica de loa conocimientos teóricos adquiridos al 
respecto en las aulas. 

Y ya que el tema por nosotros escogido presenta 
ciertos matices que lo har1an inaccesible a otros 
medios, la radio es el instrumento ideal para hacer 
llegar un mensaje de este tipo a cierto pOblico. Y 
aunque nuestra intenci6n no es tranamitirlo en lo 
inmediato, si lo es producir un mensaje de esta& 
caracter1stlcas. 

Para poder llevar a cabo todo lo expuesto 
consideramos conveniente y necesario establecer en el 
capitulado de este trabajo de investigación, los 
antecedentes indispensables del tema, en este caso 
hist6ricos, y las referencias teóricas del formato y de 
las especiticaciones técnicas. Por lo tanto 
primeramente nos avocaremos a tratar el trasfondo que 
hubo desde la preparación del viaje del Almirante 
Cristóbal Colón, hasta la colonización e imposición de 
los espaftoles por medio de la espada y la cruz que 
constituyó la base del nuevo modC" de vida do los 
ind1genas y mestizos que ha perdurado hasta nustros 
d!as. 

En seguide tratamos de establecer los diversos 
géneros period1sticos que ex:isten en el medio 
radiofónico, as1 como sus caracter1sticas básicas, 

En tercer lugar nos reterimos a los pasos 
necesarios para la realizaci6n de un programa 
radiofónico y en particular de los recursos necesarios 
que necesitaremos en la elaboración del radioreportaje. 

Finalmente constituiremos el esqueleto del 
radioreportaje, primero el respectivo gu6n literario, 
base fundamental para el posterior gu6n técnico, que es 
el corolario de nuestro trabajo. 

Como se puede observar no exi te una hi laci6n 
temática entre cada capitulo, pero consideramos que 
existe una secuencia lógica ya que nuestra meta es 
llegar a la realización del radiorepoi.·taje, que 
significa por s! mismo una investigación tan seria como 
la realizada por cualquier otro medio o método. 

VII 
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Aunque cabria aqu1 seftalar que es un método en s1: 
" Es ••• el orden seguido por la inteligencia en su 
caminar al descubrimiento de la verdad. Conjunto de 
priocedlmientos de 1nvast1gac16n, de slstemat1zac16n y 
de exposición cientftica.~ 1 

Para complementar esto' pudieramoa mencionar los 
componentes etimológicos de éste vocablo, que son : 
met&i, a lo largo de; y odos, camino. De ah1 que 
entendamos por Método la forma de realizar algo, la 
manera de ordenar una actividad para alcanzar un fin. 2 

As1 pues podemos decir que la inveetigaci6n que 
implica un reportaje no es menos científica ya que se 
persiguo la sistematización y estructuración de datos y 
resultados, en una forma de presentación diferente. 

Para finalizar consideramos que esta tesis busca 
ser un aporte para nosotros mismos ya que 
excepcionalmente el alumno tiene 1a posibilidad de 
experimentar las dificultades que conlleva un trabajo 
de está. indole. esperando igualmente que la 
investigación pudiera llevarnos a reflexionar un poco 
sobre la realidad de nuestros pueblos ind1genas que 
durante quinientos afies ha soportado estoicamente la 
privaci6n de sus más elementales derechos en 
condiciones infrahumanas de vida. 

l. Javier La&O de la Vega. lfanu•l de documentación. Ed. Labor. 
Barcelona, Eepana, 1969. p. 91. 
2. Joaé Ruben Sanabria. Lógica. Id. Porrúa. México, 1970 p. 200. 
Citado por Pedro Olea Franco en au libro lfanual de Ttknicas de 
Inveat1gac16n documental. Ed. Esfinge. México, O.P., 1984. p.30. 
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X. AN'l'BCBDENTBS BISTORICOS 

1.1 LA SITUACION DE ESPAl/A EN EL SIGLO XV. 

La historia de la Espana anterior al 
descubrimiento del nuevo continente, estA llena de 
grandes conflictos. Partamos de que la penlnaula se 
encuentra ocupada o conquistada por los musulmanes 
-también llamados árabes o moros- esta situación abarca 
desde el afto 711 hasta 1492. 

Este pa1s europeo, se encontraba. formado por dos 
Estados o coronas, cada uno poseyendo sus respectivas 
provincias. La corona de Castilla comprendía Galicia, 
Asturias, la región de Santander, las aesetaa de 
castilla la Vieja y Castilla la Nueva, Extremadura, La 
Mancha, Andalucia y la reqi6n de Murcia, las provincias 
vascas estaban unidas administrativamente. La corona de 
Arag6n se componla escencialaente de Arag6n propiamente 
dicho, de los condados catalanes, del antiguo reino de 
valencia y de las islas Baleares. La desproporción de 
ambos como se podrá observar era muy marcada. castilla 
finalmente, ocupaba en la doble monarquia una posici6n 
preponderante, porque tenla una extensión mucho mayor 
que Arag6n, además de estar más poblada y tener un 
creciente dinamismo econ6mico. 

As! pues los dos Estados, castilla y Arag6n se 
planteaban después de ciertos anos un dilema, de 
extraordinarias repercusiones. La unidad de esa naci6n 
de naciones era el centro del problema. " Los dos 
soberanos conservan su presencia, los Reyes Católicos, 
Isabel de Castilla y Fernando de Arag6n, contraen 
matrimonio para unificar ambos reinos y darles mayor 
representaci6n, de hecho, desde el 28 de abril de 1475, 
Isabel concede a su marido una amplísima delegación de 
poderes, pero los dos soberanos actuan da comlln 

1 



acuerdo, cooperan estrechamente en todas las grandes 
empresas del reino "·1 

El problema del Estado nacional - con entidades 
mültiples y lenguas distintas - se hizo más presente y 
obsesivo, al iniciarse la guerra contra la Gltima 
ciudad y reino que quedaban en poder de los ar abes. 
Granada iba a ser as1, el colofón de una empresa 
compleja, 1a reconquista que durar1a casi 8 siglos, del 
711 a 1492. Sobre todo para un pa1s en donde 
coexist1an, sobre una identidad mCll tiple, los otros : 
moros, cristianos y judíos. 

La iglesia se pronunciaba por la finalización de 
la tolerancia contra los no creyentes sin embargo, esto 
no era tan sencillo. el pa1s hab1a convivido con los 
otros durante siglos. Ricas culturas mixtas, mestizas, 
se entranaban con la personalidad histórica de lo 
espaflol, en si la coexistencia era a la vez, una 
realidad y un conflicto. 

Tras la muerte del profeta Mahoma en la Meca en el 
ano 632, la religión islámica fundada por él, comienza 
a conformar un todo cultural y una sed expansionista 
sin paralelo, incluso mayor que la realizada por el 
imperio romano quinientos años antes. Siria 
culturalmente helenizada, con su importante capital 
Damasco, cae en el 635; continuando Irak y Persia poco 
después. Egipto y su estratégica capital Alejandr1a, 
cede ante las fuerzas musulmanas en el 645. " Se va 
creando la civilización árabe, basada no ya en la 
sangre, sino en la religión, la cultura y la lengua."2 

J. Una ve:z borradas las frontera• entre Castilla y Ar•9ón •e 
adoptó una polltica tendiente a establecer •l mercado llnico: 
unidad de pesas, medidas y monedas, construcción de carreteras de 
los puertos al interior y entre las ciudad•• comerciales, 
proteccionismo aduanero a la manufactura textil y prohibición de 
exportar metales. 

Pulgros, RodoJto. :_" ~ 2!l!: ~ tl liH..!.Y2 ~ 
Costa-Amic Editores. p. J2. Hll:ttico D.F., 1976, 
2. " , • • y todo ello es obra de un pueblo de namadas, hasta 
entonces casi. dt1scanocJ.do. Pero este pueblo acaba de 
con11ertido por un profeta que nació en su ••no. Ha roto sus vi•JOS 
idolos para pasar bruscamente al manote.fsmo m4a pura, y tiene de 
sus deberes para can Dios unha cancepc:16n extraordJt,aTJ..!lmente 



Después se extiende por todo el norte de Africa y 
de ah1 al sur de Rusia, donde se dirigen y conquistan 
grandes extensiones del actual territorio chino, 
armenio e hindil. En el año 711 llegan a la peninsula 
ibt!i:r lea. una pregunta base se hace en torno a la 
facilidad con que los invasores entraron al territorio 
ibérico. Antes los visigodos hablan rechazado con mayor 
o menor suerte a sus antiguos invasores, ¿ qué les 
ocurrio esta vez ? según algunos historiadores, los 
asentamientos de los judios españoles o sefaraditas 
(Sefarad: Espai\a, en hebreo original significa Reino 
del Oeste, a partir de Israel), hab1an sido maltratados 
y forzados por los recientemente hispanizados 
visigodos, a capitular su fe, vieron en los árabes una 
posible solución a sus problemas, por lo cual los 
ayudaron con entusiasmo. De alguna manera as1 fue, ya 
que a cambio de un tributo, tanto cristianos como 
judios disfrutaron de la tolerancia religiosa de los 
aral:>es, ya que ambas religiones tambi6n eran pueblos 
del libro 'la Tora para los judios y la Biblia para los 
cristianos'. 

Lo interesante de esta relación fue la mezcla 
racial que se produjo entre la gente de origen 
visigodo-romano con los de origen semitico-musulmánico:· 
los invasores no tra1an mujeres consigo, y tomando en 
consideración que entre las costumbres de los 
musulmanes, el casarse cuatro veces era algo má.s que 
una tradición; podemos entender porque cuando se habla 
de la reconquista de los espa/f.oles, el problema no fue 
de cará.cter racial, puesto que el mestizaje en los 
setecientos anos que duró la influencia viva musulmana, 

simple t obadacar a AlA y obligar a los intl•l•• a obedecerlo. La 
•ouer:ra Bao.ta• con•C1cuye para •l una obligac16n moral que lleva 
en •1 la recompensa. Los guerreros caldos con laa armas an la mano 
gosar'n de dulzuras beat1ficas en el paraíso. 

No son, como los germanos, emigrantes que arrascran tras 
ellos mujeres, nlilo•, esclavo• y ganado¡ sino jinetes habituados 
desde la 1ntsncis a las al9araa y a quienes Al& obliga a lanzare• 
en su nombre a la dominac16n del universo. 

P.iranna, Henri • .:._ ~ f1Jl ~ filh l.!!!. Jnyaclones Al 
LL5ll.2 K!1.: F.c.E. pp. JS-36. Héxico D.F., J98S. Tr, Juan Josil 
Domen china. 



en lo que ahora es Espal'ia, era más que evidente. El 
problema de la reconquista fue de carácter religioso.3 

Esta Guerra Santa creada ironicamente por los 
arabes, tenia como fundamento la expulsión del polo 
antagónico del poder de la iglesia cristiana. Esto 
tambil!n inclula a los judios que a medida que la 
reconquista caminaba, éstos, al principio puente entre 
los cristianos y árabes, gracias a su conocimiento del 
árabe fueron perdiendo el ravor de las autoridades poco 
a poco. 

Esta reconquista, fue facilitada por el mismo 
derrumbe del poder central islámico, ya que en el año 
820, no habia hombre más poderoso que el Califa en 
Bagdad, pero para el 920, su poder apenas se hacia 
sentir dentro de la misma ciudad, en 1258, la orgullosa 
ciudad estaba en ruinas arrazada por los mongoles. 

Después de haber sido fundado el califato de 
Cordoba con gran pompa, en el siglo XI éste se babia 
desmembrado en 23 reinos o taifas, que se involucran en 
una guerra fraticida, que ante los avances de la 
reconquista bajo Alfonso VI y Fernando III, los Taifas 
cometen el terrible error de pedir auxilio a los 
almoravides de Marruecos, huestes de guerreros 
fanatizados, incultos y crueles, que si bien detendrán 
-por el momento- a los cristianos, estos a su vez, 
conquistarán a sus protegidos, imponiendo la 
intolerancia religiosa ante los atemorizados judios y 
cristianos que vivían hasta ese entonces en paz con los 
árabes. Este es el principio del declive cultural del 
islam espanol. 

Los musulmanes se ven cada vez más cercados, hasta 
que se refugian en Granada, donde se mantendrán 

3. Isa.bel la C•t:6lica la96 • lo• castellanos •l comprotaiao d• 
proseguir •n Atric• la camp•l1• •nt:.iJS•ho111etana y •l Card•nal 
Cisneros conv•nc16 a Fernando •l C•t611co qu• empr•ndi•r•, junto 
con sus yerno• lfanuel de Portugal y Enrique d• Inglat•rra, la 
conquista d• Tierra Santa, 1ncluldoa Egipto y lo• Balean••, coate 
paso pr•vio a l• un1ticac16n cr1st1an• del mundo, de acuerdo •l 
mandato evang&lico t unua ovil• et •u• pastor. Puigros, Rodolfo. 
Ibidem p. 11. 



firmemente hasta el 28 de noviembre de 1491, 
consumendose la 'conquista' el 2 de enero de 1492. 

La Edad Media española, presenta elementos 
sobrados sobre la hostilidad antisemita que se vivía en 
1a península ibérica. Los predicadores parroquiales, el 
c1ero bajo, denunciaba a los judios como emisarios de 
1os impuestos, que se enriquecian extranamente, además 
de ser aliados de los poderosos. 

Cada crisis económica, cada recesión, que dependía 
más de la incapacidad real de las técnicas y de la 
explicación de los fenómenos, se les achacaban. su 
integración en profesiones independientes, medicos, 
técnicos o banqueros, les aproximaban a los reyes y les 
alejaba del pueblo. Si se convertían al cristianismo se 
1es llamaban falsos creyentes, si no se convertían eran 
enemigos de rallg16n y de clase. 

De vez en vez esa tensión de 1a coexistencia 
generaba violencia, como el asalto a las Juderías -
centros de trabajo pertenecientes a judios -, en lo 
cual no estaban de acuerdo los reyes, ya que si bien no 
aceptaban del todo a esta raza, por causas económicas 
deseaban mantener en pie la laboriosidad de las 
comunidades judias, debido a que pagaban altos 
impuestos y además proporcionaban recursos humanos 
valiosos. 

La frágil creación del Estado Hacional amplió el 
problema, no pod1a entenderse la creación de las nuevas 
instituciones estatizantes desde la diversidad. La 
pluralidad, como expresión de riqueza cultural, 
polltica y social, era un dilema. La iglesia en su 
papel de guardian de la fe, insist1a, ante las 
monarquías en busca del Estado, que la Ciudad del Poder 
sólo era posible desde una religión. 

¿ Entonces ? La conversión masiva, violenta, 
semillero de resentimientos y de hipocres1as, no creaba 
1as condiciones de la unidad social que se cre1a 
indispensable. Movilizaba al contrario al descontento, 
a la calumnia y a la persecución. El clero más lucido, 
más inteligente, más humanista, entendia de sobra que 
la conversión es un acto libre y voluntario, y no una 



imposición y sumisión infames, un factor pues, de 
totalitarismo y de conflicto. La intolerancia, por 
tanto se transformaba en una empresa terriblemente 
costosa cultural y socialmente. 

En las cortes de Castilla, en el curso del siglo 
XIII, las reclamaciones se vo 1 vieron permanentes. LOs 
cristianos piden la exclusión de los judios de las 
profesiones privilegiadas; los judios se acogen a la 
piedad y defensa interesada de los reyes. Ese capital 
humano exig1a en el fondo, su libertad de creencia y su 
plena integración, como técnicos, en el sistema. 

El Papa Gregario XI, en documento pontificio 
fechado el 28 de octubre de 1375, reprochaba a Enrique 
II la protecci6n dispensada a los judios. protección 
que le enfrenta con los predicadores populistas como 
Juan de Valladolid. El chivo expiatorio se transformaba 
en los chivos expiatorios, como 'slogan' para todos los 
poderes. E1 poder de los exterminadores se acrecentaba 
y apropiaba del territorio secreto de la conciencia. 4 

Durante un sig1o, entre 1375 y 1475 hubo de todo : 
agitación antisemita, que llevó a muchos hechos 
violentos. El tribunal eclesiAstico conocido como la 
Inquisición fue autorizado por el Papa en 1478. Cabe 
decir que el Santo Oficio - institución que tenia como 
misión l.a lucha contra la herej 1a - era un organo 
regular en toda Europa. 

La expulsión de los judios representó una victoria 
para la nobleza feudal, quieneo deseaban el poder 
aunque al mismo tiempo pactaban con la monarqu1a 
estatal. Aftadiremos que también estuvo, a la vez, 
contra los judios y contra el imperio, es decir, 
rechazaba el transpaso de la Corona de castilla a los 
Habsburgos de Alemania y Los Paises Bajos. Ese 
transpaso signif ic6 que Espaii.a se integraba en las 
guerras dinásticas y religiosas de Europa y esas nuevas 
clases urbanas quer1an, al contrario, producir el 

6 

4. Cfr. Alpont• Juan lfarla. •.u.u_¡_ Ir.A~ siJ! 1ºJi. j.!Ml..i&§. f;.Qn, 

Q2.l.!m tl ~ Hemorla del mundo tpyinto Centenarlol I. Diario 
El Nacional. 5-enero-1992. IM.xi.co, D.F. p. JJ, 



Estado nacional. Eso seria despues cierto, pero no es 
separable, no dissociable del Decreto de Expulsión. 

El borrador del Inquisidor General Thomas de 
Torquemada presentado a los monarcas y rehecho, se 
firmó por los reyes el 31 de marzo de 1492. El Decreto 
de Expulsión se convertia en ley. 

1.2 CRISTOBAL COLON EL EXPLORADOR Y EL 
DESCUBRIMIENTO. 

Cristóbal Colón llegó a Castilla en el Capitulo 
final de la reconquista y en el inicio de la 
Inquisición. Este acampanado de su hijo Diego tocó las 
puertas del Monasterio de la Rabiada, corr!a el ano de 
1485. Era un cristiano que se caracterizaba por sus 
profundas y constantes lecturas de la Biblia, Genoves 
(cuestión muy discutida todav1a} a todas luces que en 
su lenguaje no tenia rastro alguno de ser descendiente 
de judios o mallorquinas que hubieran abandonado España 
para establecerse en Genova, unas generaciones antes.5 

Un fraile, cuyo nombre ha quedado grabado en la 
historia, fue quien le recibio : Fray Juan Pérez, 
máxima autoridad del monasterio. Con oidos atentos los 
frailes lo escucharon. su pasado marinero y su busqueda 
constante de lo desconocido los cautivó, colón empezaba 
a ganar terreno en esta aventura. 

Los frailes fueron sus propagandistas, ninguno de 
ellos dej6 noticia o duda sobre su filiación cristiana, 
por lo menos no exist1an rastros que denotaran en él 
una aparente herejia. tiempo después llega el turno del 
navegante de escuchar a sus colegas andaluces, quienes 
pensaban que la idea del genoves era demasiado absurda. 
El mismo seria oido por la aristocracia, con poca 
fortuna por el Duque de Medina; con más suerte por el 
Duque de Medinaceli. El primero el más rico de los 
se~ores feudales de la época, cerro los ojos; el 
segundo Don Luis de la Cerda, creyó que la empresa no 

5. Cfr. Alponte, Juan Xar1a. ·~ &:21.M .!.U ~ 
ll..t!!J.2.dA !lJ!l l!!.!:!rui2. ~ Centern1riol Y.:.. Diario El Nacional. 2-
febrero-1992. p. 14. 



era, en aquellos d1as, propia de un senor feudal, sino 
de la Corona de un Estado. 

As1 de esta manera, el aristócrata, escribe a 
la reina Isabel de Castilla, para recomendarle al 
navegante y, claro para persuadirla de la grandeza que 
para ella signif icar1a apoyar el proyecto del genoves. 

De esta manera Cristóbal Colón logra entrevistarse 
con los reyes Isabel y Fernando, en el af\o de 1486, 
dicha reunión resultó positiva para el primero ya que, 
logró avances en cuanto a apoyos económicos para su 
idea. 

No cabe duda que el momento histórico por el que 
atravezaba Espana, representada por las coronas de 
castilla y Arag6n en aquella época, fue decisivo para 
que Colón recibiera los favores ~onetarios de los 
monarcas. estos sostenian una lucha E<ncarnizada contra 
los musulmanes por la reconquista de Granada, último 
bastión arabo en la Espana del siglo XV, y por lo mismo 
necesitaban capitales para sostener la confrontaci6n, 
aB1 que el territorio de las Indias a donde el 
navegante se propon1a llegar pod1a aportar algo de 
plata para el sustento de la reconquista, además de 
ampliar los territorios del nuevo Estado. 

As1 es como los reyes enviaron auxilios económicos, 
en esos anos de guerra exaltante, a Cristóbal. Col6n, 
para que realizara los estudios pertinentes. eso pese a 
que la comisión encargada de examinar las proposiciones 
del navegante, la de Sabios de Salamanca, diria que el 
tal plan colombino no era correcto. 

La comisión la presidió el padre Fernando de 
Talavera, superior del Convento del Prado y confesor de 
la Reina. Dicha comisión oy6 a Colón en varias 
ocasiones, pero parece que las reuniones más 
importantes se celebraron en el convento de los 
dominicos en Salamanca, cuyo Prior era Diego Reza. 

El navegante utilizó todos los recursos que tuvo a 
su alcance para convencer de la viavilidad de su 
proyecto. La exibici6n de los textos de Marco Polo, los 
estudios de Toscanelli, as1 como las Santas escrituras, 
fueron algunas de sus armas, sin embargo, los 



cosmografos espanoles le advert!an que la 
circunferencia de la Tierra era mayor a la de su 
propuesta y, por lo tanto ni tres anos serian 
suficientes para llegar a las tierras con las que 
softaba. A pesar de ello Colón mantuvo una defensa 
obstinada de sus ideas que a unos convencía y a otros 
no, dicho de otra forma, tenia pues aliados 
incondicionales y adversos irreductibles 

Pasaron los anos, desde el campamento de Santa Fe, 
el Estado mayor de los reyes continuaba el cerco final 
de Granada. El rey moro Babdil, acepta entregar el 
territorio a cambio de varias exigencias : seguridad 
de vidas y haciendas, libertad de culto para los 
musulmanes, libre uoo de las mesqui tas, fueron sólo 
algunas de las más importantes; los reyes aceptaron 
aunque con el correr del tiempo dichas peticiones 
sufrieron el amargo sabor del incumplimiento. 

El dos de enero de 1492 Cristóbal colón estuvó 
presente en el memorable acto de rendición de la ciudad 
mora. El 17 de abril de 1492, en una atm6sfera llena de 
regocijo, los reyes de castilla y Aragón .firmaban con 
Co16n las Capitulaciones - especie de tratados -, en 
ellas se comprometian a reconocer 11 La dignidad del 
Almirante en todos los paises y territorios que 
descubriera o conquistara. " 6 De esta forma, en medio 
de ese universo de exaltación, el magnifico senor Don 
Cristóbal Colón se dispon!a a llevar unas carabelas al 
océano. 

6. En las celebres capitulaciones con la reina de castilla en 
abril d• 1492, se le concedió el Tlt:ulo horedJ.t:ario de Virrey de 
las t.ierras que esperaba descubrJ.r, junto con el de Gobern•dor, 
Capi.t..f.n Gener4l y Almirant:a. como Almirants habr1a de gozar de las 
dl.gnidadss y privilegios propl.o• de un Almirante de Castl.lla, asi 
como •l derecho de ser el único juez en los casos que surgieran en 
relación con el comercl.o de los terrlt:orios reci<>n descubiertos. 
Como Vlrrsy y aob•rnador, habr1a de recibir una décima parce de 
todos los lngreaoa re•las que produjeran las Iadi••, aa1 como el 
dsracho ds presentar una terna de candi.datos para cualquier puesto 
de ganancia o emulamento, a partir de la cual la Corona 
salecclonar1a uno. 

Harl.ng.c.H. 3J. ~ ~ on Am~ricn,• Alianza 
Editorial HexJ.cana, p. 21. Jflxlco D.F., 1990, 



Una vez firmadas las capitulaciones de Santa Fe, 
entre los reyes y el ahora Almirante Cristóbal Col6n, 
sólo quedaba por finiquitar una cosa : armar las 
carabelas o sea las embarcaciones. sin embargo, la 
firma de estos acuerdos tuvo una triste historia. Las 
discusiones previas para su aprobaci6n lo demuestran, 
Colón ya se hab1a marchado de Santa Fe, en el mes de 
enero de 1492, por no estar de acuerdo con algunas 
apreciaciones que conten1an dichos acuerdos, sin 
embargo, hubo dos sucesos que ocasionaron su regreso : 
la intervención de Luis de Santangel y la embriaguez 
triunfalista de la ca ida musulmana. Se envió por el 
genoves, para que retornara a Santa Fe. 7 

" Un capitan de la reina, lo encontró en el puente 
de pinos y le obligó a regresar. Y pronto fue sometida 
su capitulación y expedición al secretario Juan de 
Coloma el cual, de acuerdo con las ordenes de sus 
altezas y con la real firma y sello, le concedió y 
consignó todas las capitulaciones y clausulas que habia 
demandado aquel, sin que se quitace cosa alguna."s Y no 
era para menos que Colón peleara esto, se convertia en 
Almirante, en todos los paises y reinos que 
descubriera, además de vicegobernador. Ya como Gran 
Almirante, con las capitulaciones en la bolsa y seis 
documentos más, secundarios pero indispensables, se 
dirigió al puerto de Palos para poner en marcha la 
expedición. 

En Palos, puerto de marinos experimentados, la 
acogida a Colón no fue exelente. Los reyes habian 
condenado a la ciudad por un problema de contrabando, 
en este puerto se llevarla a cabo la construcción de 
dos de las tres carabelas y de los equipos que 
necesitaba Colón. A través de la ordenanza real, 
firmada el 23 de mayo, y redactada en tono enérgico se 
marcaban las disposiciones, para que las dos carabelas 

7. Alpont:e, Juan Harln. "Cri§tobnl '21.M El~ lfenaorl• del 
mundo (Quinto centenario) V Diario El Hacjonal. 2-febr•ro-1992. 
Hiixico, D.F. p.14. 
a. Alponte, Juan /'farla. ~ ~ l:'. confrontado con U 
2!..1:2L .tl h.2.mQu ~ u ~ l!m.2rll !1.1!1 t!!!.rut2 ~ 
centenario 1 U· Diario El Nacional, 9-febrero-1992. lfilxico, D .r. 
1992. 
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fueran construidas en un tiempo limite~ Pero no s6lo 
los textos ayudaron a Col6n a llevar acabo su misi6n, 
su talento y buena palabra, le fueron de gran auxilio. 
As1 109r6 convencer a un capitán de fama bien ganada, 
Mart1n Pinzón, a quien persuadió de colaborar en su 
proyecto, de hecho lo ayud6 en la busqueda de la 
tercera embarcación. " Un propietario de nombre 
Quintero, viendo que los barcos quedar1an en buenas 
manos declaró que él aportar1a al viaje La Pinta, 
carabela de 150 toneladas. "g 

De esta forma La Pinta iba a ser comandada por 
Mart1n Alonzo Pinzón, La nif\a por Vicente Yaf\ez Pinzón 
y la Santa Maria por el mismo Cristóbal Colón. Sobre la 
tripulación que formó parte de esta aventura, existen 
varias hipótesis, una de ellas ha sido la más sonada, 
en ella se manifiesta que esta se hallaba formada por 
criminales, sin embargo, carece de fundamentos para los 
estudiosos del tema. " Loa hermanos P inz6n, dada su 
experiencia eran garantía social para los marineros de 
la costa andaluza. "10 

La verdad es que de los 9 O hombres embarcados s6lo 
cuatro se hab!an embarcado en virtud de la suspensi6n 
de penas judiciales. Se trataba de condenados a muerte. 

En suma s1 hubo problemas de inicio para formar la 
tripulación el dilema se resolvió, 11 la cooperaci6n del 
gran marino de Palos (Pinzón) salv6 a colón del error 
más desastrozo de cuantos 1e llevó a cometer su 
carácter apasionado, terco y ardiente, el de hacerse de 
una tripulación de criminales."11 

En la expedición viajaron cinco personas no 
espaf\olas, el mismo Colón, un segundo genoves, un 
tercero de Portugal, el cuarto se declaró de Venecia y 
el quinto erá calabies. 

Asi despu6s de muchos avatares y sin sabores el J 
de agosto de 1492 Cristóbal Colón zarpa del puerto de 

9. C•s••1 Fr. Bartolom.f de 1.1•, ~sil! J.ll ~ vol.I 
Sd. r.c.s. pp. J75-118. X6x1co, D.F. 1981. 
10. Ibld. p. 116. 
JJ. Ibíd. P• 171-178, 
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Palos hacia una aventura que tendr1a sin saberlo él, 
resultados inesperados, tres carabelas iniciaban el 
viaje. El jueves 11 de octubre de 1492, en 18. noche 
Colón afirma que vi6 una luz, como candela, en la 
sombra del mar obscuro y crey6 que era tierra, 
haciendolo saber a la incredula y desesperada 
tripulaci6n, que ya en la travec1a hab1a intentado 
amotinarce. Lo cierto es que el doce de octubre, en la 
claridad, se confirm6 la realidad, Rodrigo de Tria.na 
grita Tierra : el Nuevo mundo estaba ante sus ojos. El 
creyó pese a todo que era la Asia fabulosa; el sabado 
13 de octubre, amaneció con una multitud ante la playa, 
que tenia frente a s1 tres grandes embarcaciones, 
empezaba el encuentro entre dos civilizaciones : ¿ Para 
bien 6 para mal ? 

I.3 LA AHERICA PREHISPARICA. 

1.3 .J Los orígenes. 

Para poder entender el desarrollo general de las 
culturas de nuestro continente, deberemos ocuparnos 
brevemente del origen del hombre americano, cuestión 
muy discutida. Poco aceptada es la teor1a de un origen 
aut6ctono como lo supone el argentino Ameghino; otras 
hip6tesis cient1ficas atribuyen el origen a la llegada 
de grupos humanos de procedencia asiAtica, a través del 
Estrecho de Bering ( escuela norteamericana), o bien la 
hipótesis de Gussinde de un establecimiento de 
relaciones entre sudamericanos y australianos que se 
supone llegaron navegando en canoas malayopolinésicas. 
En todo caso parece que el primer asentamiento humano 
en América se realizó hace 25,000 o J0,000 aftos.12 

El poblamiento de América representó miles de 
anos, para llevar a cabo una distribución por todo el 
continente y formar a lo largo de los siglos, en 
ciertas regiones, auténticas civilizaciones. 

12. Brom, Juan. ~U tiJ.1..t.Q.W Univer:snl•. S•r1• Tratados y 
lfanuales. Ed. Orij•lbo. lflxico, D.F. 1981. pp. J4-J3. 
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Las condiciones para la expansión del hombre en 
toda nuestra América estaba dada, por una naturaleza 
prodiga que les proporcionaba los abundantes recursos 
naturales que aunados al empleo de la inteligencia y la 
técnica de los diversos grupos, produjera su evolución, 
los cuales al crecer en namero debido a las 
circunstancias materiales se diseminaron en todo el 
territorio difundiendo sus avances materiales y 
espirituales, recibiendo a su vez los de otros grupos 
con lo cual la civilización en lo general mejoró. 

Los hombres, en sucesivas corrientes migratorias 
de procedencia asititica, como ya lo hemos mencionado, 
pero de diferente origen racial, portadores de lenguas 
y elementos culturales diversos que en su largo andar 
se perdieron, o se modificaron y enriquecieron, en el 
mejor de los casos, se distribuyeron por los litorales 
americanos, subieron a las altas mesetas de México y de 
los Andes, ocuparon el rosario de las islas del mar 
Caribe y llegaron a poblar todo el continente, desde 
las tierras esquimales del norte, hasta la Tierra del 
Fuego y la Patagonia en el sur. 

En algunas tierras que ofrecieron condiciones 
optimas para la vida, sus pobladores avanzaron 
considerablemente en su cultura. En otras sin en 
cambio, como las boreales o australes, frias e 
inhóspitas, la población escaseó y la lucha contra el 
medio les impidió progresar. Desiertos, altas montañas, 
pantanos y selva tropical obstaculizaron también un 
desarrollo positivo. 

11 El desarrollo de los pueblos de América fue 
diferente debido a diversos !«ctores, pero el de 
aquellos que avanzaron más culturalmente fue en el de 
los concentrados en una vasta zona llamada América 
Nuclear, que presenta tres regiones bien definidas."lJ 

La primera región es la América Media o 
Mesoamérica, limitada al norte por la región árida de 
América abarcando todo el territorio mexicano central y 
sureño, adentrandose en Centroamérica -Guatemala, 

JJ. De la Torre V., Ernesto ¡ Navarro de A., RdmJ.ro. ~ 
sf..!!. ~.:Vol. I Ed. lle: Graw Hill. /llJtico, D.F. 1988. P• 10. 
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Honduras y El Salvador- terminando en la hoy Nicaragua; 
la segunda es la región del circuncaribe que comprende 
las culturas de las Antillas mayores y menores y el 
litoral continental. que bordea al mar Caribe: parte de 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y las costas de Colombia 
y parte de Venezuela. La tercera, la Andina que 
encierra las culturas que se desarrollaron en las 
costas de PerG y Ecuador y en las mesetas y corredores 
de Bolivia, Perei, Ecuador, Colombia y Venezuela. al 
Norte de la América Nuclear se abren tierras conocidas 
como Ar ida América, en donde se desarrollaron culturas 
de escaza relieve, denominadas culturas pueblo o 
marginales, concentrando diversos pueblos como los 
Anazas1 con desarrollo en el neol1tico americano, que 
en algunos casos evolucionaron al grado de formar 
grandes grupos, casi ciudades como en la zona de Mesa 
verde, en Colorado. Lo mismo sucede en el sur de la 
zona Andina en la que se abre la inmensa planicie de la 
ahora Argentina, donde se dan culturas como la 
Quimbaya, la Nazca y la gente de Tiahuanaco, de escazo 
relieve, pero no tan importantes como los de la América 
Nuclear. 

Dentro de las culturas que llegaron a 
transformarse en veradcras civilizaciones podemos tomar 
tres principalmente : la Azteca, con un antecedente en 
el pueblo Teotihuacano; la Maya, dividida en dos etapas 
de desarrollo; y la Inca, desarrollandose en el 
corredor andino. su importancia deriva en los logros 
culturales que alcanz~ron siendo interrumpidos s6lo por 
el encuentro con los conquistadores ibéricos. 

La cultura primera y más importante en la 
antiguedad fue la Teotihuacana, que al asentarse en un 
pequeño valle al norte del Valle de México, fue el 
precedente del futuro imperio Azteca, ya que éste 
heredar 1a más tarde muchos de los conocimientos que 
aquellos ten1an. 

Contemporanea de otras culturas como las de La 
Venta, o la Mixteco-Zapoteca, los teotihuacanos se 
asientan entre los años 600 a 200 A.c., evolucionando 
poco a poco y forjando su esplendor en el comercio con 
otros pueblos, de donde deriv6 su florecimiento en una 
enorme metropol1 que atraj6 a numerosos grupos que 
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enriquecieron su cultura, no es de extraftar que algunos 
de sus diosos como Quetzalc6atl o Tlaloc, fueran 
deidades compartidas con otras civilizaciones. 

Hacia el ano 650 o.e. la población de la urbe 
aumenta en demae1a, cerca de doscientos mil seres, cuya 
subsistencia plantea grandes problemas, una falta de 
abastecimiento aunado a guerras con grupos procedentes 
del norte, que atacaban a la rica ciudad, propiciaron 
la emigración de sus habitantes. El comercio cesa y la 
ciudad decaé, Teotihuacan se extingue. 

Teotihuacan al ser convertida en una leyenda, dada 
su mágnitud y su influencia en el desplome en cadena 
que afectó a las grandes culturas de oaxaca, como Monte 
Alban que se extingue hacia los anos 700 y los pueblos 
mayas del primer imperio que a partir del siglo IX; 
será por lo tanto la ciudad de los Dioses y de los 
gigantes en la mente, se origina aqu1 la idea de la 
creación del Quinto Sol., origen de la quinti!!I era, que 
para su manutención requer1a alimento, la sangre y el 
corazón de los hombres. 14 

1 3.2 Los Hayas. 

Entra en escena aqu1, el florecimiento de la 
cultura Maya, segunda en antiguedad pero ocupando el 
mismo grado de importancia que la cultura Teotihuacan. 
11 Por su organización socio-económica, estructura 
política, concepciones cosmog6nicas y religiosas, 
conocimientos cientificos, desarrollo tecnol6gico, 
manifestaciones urban1sticas y estéticas, esto es, por 
haber desarrollado cas1 a la perfección un amplio 
conjunto do elementos de cultura material y espiritual, 
a travAs de un largo proceso en el que se impuso la 
voluntad del hombre, su inteligencia y constancia la 
cultura Maya sobresale entre las culturas precolombinas 
por merito propio."15 

Grupos indígenas, como los Charcas o los de 
Kaminaljuyu, de los cuales se presupone que descienden 
los Mayas, se desenvolvieron y desarrollaron elementos 

14. Ibíd. p. JB. 
15. Ib1d. P• 4J. 
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civilizadores desde los anos 800 A.c. y hasta el siglo 
II o.e., brillando en Guatemala y Chiapas. Después se 
extendieron por las tierras septentrionales de 'lucatan 
y campeche, hacia el Petén y por los intrincados 
territorios del usumacinta al norte, y el r~o Hontagua 
al sur. 

Contactos comerciales y religiosos con el pueblo 
Olmeca, los de Oaxaca y Teotihuacan les aportaron 
concepciones cient!ficas, cosmogónicas, art!sticas y 
costumbres religiosas. 

La sociedad maya, durante varios siglos, del II al 
IX, definió su perfil, se consolidó, afianzó sus 
valores y alcanzó un esplendor extraordinario. El 
aumento de su población y su organización socio
econ6mica, les permitió construir grandes y asombrosas 
urbes. 

Tikal, en el Petén, la urbe maya m&s asombrosa por 
su mágnitud, extensión y grandeza de sus edificios, es 
el centro maya de mayor antiguedad, pues se erigió en 
el año 292 de nuestra era. otras obras de notable 
esplendor son Copán, Palenque, Toniná, Uxmal, Kabah, 
Labná, a los que hay que afl.adir Chichen Itzá y Mayapan 
de construcción mAs reciente. 

El desarrollo de estos centros se di6 en etapas de 
florecimiento y destrucción, hacia el afl.o de 900 o. c. 
la cultura Maya se extingu1a en su etapa clasica, en el 
centro se agotaron numerosos focos culturales volviendo 
a la oscuridad y al caos. cuando los conquistadores 
penetraron a esas regiones, en la zona del Petén y el 
Usumacinta, la selva ya hab1a cubierto las otrora 
esplendorosas ciudades. 

Las fuentes históricas sefl.alan que hacia el año 
987 penetraron a Yucatan varios grupos, el m~s 
importante el de los Itzaes, que ocuparon Chichen Itzá 
y se establecieron en Izamal, Motul y Champoton, y 
fundaron Mayapan. El gobierno de esta Qltima qued6 en 
manos de la familia Cocom. otro grupo, encabezado por 
.A.h Zuitok Tutl Xiu, influido por los Toltecas, se 
estableció hacia la misma época en Uxmal. Para mantener 
la hegemon1a de la región, los jefes de las tres 
ciudades principales, Chichen Itzá, Uxmal y Hayapan 
forman la Alianza 6 Liga de Hayapan, que duró dos 
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sig1os, durante los cuales floreci6 la cultura Maya del 
Segundo Imperio 6 de las tierras septentrionales. 

Chichen fue el centro más importante y en el se 
construyeron soberbios cditicios, plataformas, 
piramides y columnas de serpientes emplumadas. a partir 
del siglo III aparece la metalurgia y la orfebrer1a, y 
se desarrolla el arte del mosaico. En este periodo se 
intensifica el comercio esta vez mAs hacia el 
altiplano. Xicalango es el centro comercial más 
importante. 

En el siglo XII surgen dificultades entro los 
grupos dominantes. Los de Mayapan hacen la guerra a 
Chicheo, la cual destruyen. Los Itzaes abandonan el 
territorio rumbo a Petén y se establecen en la isla del 
Lago de Flores, donde fundan Tayasal, refugio maya que 
s61o es conquistado por los espaf\oles en 1697. LOs 
Cocom, sostenidos por mercenarios llegados del 
a1tiplano, se hacen duef\os de Hayapan y controlan todo 
e1 norte. en 1441, los Xius de uxmal encabezan una 
revuelta contra Hayapan y la destruyen, peso a estar 
fortificada y defendida. concluye el gobierno 
centralizado, la civi1izaci6n entra en decaimiento y 
surgen pequef\os eef\orios distribuidos en la pen1nsula, 
sin un poder1o militar como antaf\o, como TUlum, que fue 
la primera ciudad maya vista por los espaf\oles y en 
donde Cortés encontró en 151.9 a Jeronimo de Aguilar, 
quien le seria muy úti1 en su acci6n conquistadora. es 
as1 que los factores de guerras interétnicas influyen 
en el fin de la gran cultura Maya. 

1.3. 3 Los Incas. 

Hacia el siglo XIII Am6rica conoce el nacimiento 
de dos importantes pueblos que forjar1an sendos 
imperios, de corta duración en comparación con las 
culturas que les precedieron, pero de inigualable 
poder1o y esplendor : los Aztecas en México y los Incas 
en el PerCl. 

Toquemos primeramente el origen y desarrollo de la 
civilización andina. 



La cultura incaica abarcaba el actual Pero., 
Bolivia y parte de loe paises vecinos. "Se supone 
actalmente que tiene parte de sus or!genes en el Valle 
del Amazonas, donde se han encontrado pruebas de 
culturas antiguas bastante avanzadas. "16 

Para algunos estudiosos su desarrollo ya 
comprobado arranca desde la civilización tihuanaca, que 
termina por el sigl.o x. Para otros su lugar de origen 
fue probablemente el altiplano de Bolivia, donde se 

desarroll6 una cultura llamada Colla, entre los siglos 
XIII al XV, de car.1.cter bastante primario y lengua 
aymara. Un grupo de familias debió transladarse desde 
el territorio colla al Valle de Cuzco, donde 
consigueron imponerse , adoptando la lengua quechua. 17 

El soberano Manco Capac, fundarla la ciudad de 
cuzco, a finales del. siglo XIII, en el valle del mismo 
nombre, cuyos l!mi tes no se transpasaron hasta el 
reinado de Capac Yupanqui, el primer conquistador, 
quien fuera desplazado del poder por un golpe de estado 
a manos de Inca Roca, can quien termina la dinastía 
Huricuzco e inicia la Hanancuzco, imponiendose como 
único soberano de las tribus confederadas, éste 
organizó los trabajos de recogida de aguas y construyó 
una red de alcantarillado que se utilizó durante todo 
el imperio. Un paso decisivo en el desarrollo del 
imperio lo dió Viracocha, su sucesor, que en su 
expansi6n militar choc6 con la Qnica potencia que en 
aquellos tiempos pod~a hacerle frente, la confederación 
Chanca. Su hijo Yupanqui, que tomó el nombre de 
Pachacutec, rechazó a los Chanca, que habían invadido 
el Valle de cuzco, que se habla nombrado Inca en honor 
de su abuelo. Con su coronación (1438), comienza 
realmente el imperio incaico. sus campañas lo llevaron 
al altiplano de Bolivia y hacia el norte, por los 
valles andinos. En estas empresas lo secundó su hijo 
Topa Yupanqui, que se adentró incluso en el territorio 
del actual Ecuador, y, después de su coronación (1471), 
estableci6 el limite meridional del imperio sobre el 

16. Brom, Juan. Ob. ci.t.. p. 38, 
17. DICCIONABro ENCICLOPEDICO ~ Vol. 1 I Ed. aciano (Obn 
completa) Barcelona, España, 1981, p. 421. 
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paralelo 40, en la hoy repüblica de Chile. Su sucesor, 
Huayna capac (1493-1525), consolidó el imperio, pero al 
morir lo repartió entre Huascar, su heredero legitimo, 
y Atahualpa, fruto de su relación con una princesa de 
Quito. En 1525 estalló :ta guerra entre ambos hermanos, 
durante la cual se produj6 la llegada de Pizarra a 
Perú, hecho que pus6 fin a la autonom1a de los Incas. 

1.3.4 Los Aztecas. 

El otro imperio p~ehiepánico fue el Azteca o 
Mexica, también, como los Incas, surgen y se 
desarrollan en un corto periodo. 

Hacia el ano 1215 aparecen en el Valle de México, 
aunque parecía que intervienen en la destrucción de 
TUla. Procedían del noreste, de la legendaria tierra de 
Aztlan 'lugar de las garza ', y hablan cruzado tierras 
de Guanajuato, Queretaro, Hidalgo y México, en busca de 
un 1ugar propicio para asentarce. constitu1an un grupo 
belicoso, de costumbres barbaras, debido a sus 
creencias religiosas; eran mal vistos por sus vecinos 
aculturados ya que hab!an influido en ellos las 
civilizaciones locales (Toltecas y Teotihuacanos), por 
lo cual los mexicas no tenían asiento fijo. 

" Llegando a las rivieras del bosque de 
Chapultópec, como sitio estratégico y capitaneados por 
su jefe Acamapichtli, tuvieron que luchar contra los 
señorios de Azcapotzalco, Xaltocan y culhuacan. su 
caudillo fue sometido, convirtieronse en mercenarios~ 
Trataron de aliarce con el sei\or de CUlhuacan, quien 
les concedió a su hija, la cual sacrificaron, por lo 
que fueron expulsados del lugar rcfugiandosc entre los 
carrizales de uno de los islotes del lago en donde 
vivieron aumentando su nO.mero."ia 

Entra aqu1 el conocido capitulo mitológico de la 
leyenda religiosa donde su dios tutelar Huitzilopochtli 
les sei\alar1a el lugar donde fundar1an su ciudad y 
erigirlan su templo, el sitio lo reconoccr1an hallando 
a un aguila devorando una serpiente encima de un nopal, 

18. De la Torre v., Erneato et. al., Ob. ele. p. 53. 
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ello sucedio precisamente all1, entre los islotes del 
lago. 1 9 

Habiendo decidido que ese seria su asiento 
definitivo fundaron Tenochtitlán hacia el ano 1325. Por 
lo cual trataron de congraciarse con sus vecinos 
logrando hacerlo con los de Azcapotzalco y sirviendo a 
Tezozomoc. Poco a poco aumentaron su na.mero y poderlo, 
relacionandose con los tlatelolcas y afrontando las 
duras pruebas de sus vecinos. La muerte de Tezozomoc, 
les dio una relativa libertad y en 1348 atacaron y se 
posesionaron de Azcapotzalco, haciendose temer por los 
pueblos vecinos, es en este momento que se relacionan 
con los culhuas, entronan entonces a su primer Tlatoani 
o monarca, Huitzilihuitl, en 1396. 

sus caudillos, aguerridos militares y hAbiles 
politicos, poco a poco extienden sus dominios por el 
Valle de México, penetrando en Morelos, Puebla, norte 
de oaxaca y Veracruz. 

El imperio mexica comenzó a conocer su esplendor 
con Moctezuma I, quien contó con un hfibil politice y 
guerrero llamado Tlacaellel, quien fue el auténtico 

19. Una do las historias tradicionales refiere cómo Jos victjoa 
descubrieron al principio, iotollibitic-inacaibtic 'dentro del 
tutelar, dentro del carrizal •, algunas plantas y ani..a•l•• que •l 
dios Huitz1lopocht:l1 les habla anunciado •• , 

20 

•• • el dios llamó al Sacerdote Cu.auhc6atl 'S•rpi•nt:• -Aguila' y 
Je dijo 1 

• 1oh cuauhc6at:l / 1Habllis visto ya y O• haWis iu.ravillado con 
todo lo que hay dentro del carriral. Oíd, empero, que hay algo •Ale 
que no habéis visto todav1a; idos content! a ver •l tanocbtli •n 
el que veril• .se posa aJegrem1Mta aJ aguila •• , •111 astare1110•, 
dominaremos, esperaremos, nos encontrareatas con l•• diversas 
gentes, pecho y cabeza nuestros¡ con nueatra flecha y escudo no• 
veremos con quienes nos rodean, a todo• • los que 
conquistaremos... pues ah1 •atara nu••tro poblado, M6sico
'l'•nocbtltl'ª• el lugar en que grita el aguila, •• da•pliaga y 
coma, el lugar en que nada el par, el Jugar en que es desgarra.da 
la serpiente, Misico-Teoocbtit.16n, y acaecer.din muchas co••• l •ic 

Croaica Mexlcayotl. 
Tomada de las p,j,ginas 19-21 d• la obra de Soustall•1 Jacques. 

!~YiJ!..t!~riftlM~M~ilil~! 
Tr. Villegas 1 Carlos. Ed. F.c.E. lfllxico, D.F. 1984. 



forjador de1 poderlo azteca. Le sucedieron Axayacatl, 
quien estableci6 las Guerras Floridas, para obtener 
prisioneros y sacrificarlos respetando a cambio la 
autonom1a tlaxcalteca; y Tizoc, quien logr6 algunas 
conquistas en el corto tiempo que reino. Su hermano 
Ahu1zotl le sucedió en 1486 y se convirti6 en el 
conquistador por excelencia. A él se debi6 la 
terminaci6n del Templo Mayor, que dedic6 en medio de 
rios de sangre de los sacrificados traidos de Veracruz, 
oaxaca y la Huasteca, cuyas tierras asoló. La crueldad 
y lo sanguinario de esa dedicación aumentó al temor, no 
el respeto por los mexicas. 

A la muerte de Ahu1zotl, le sucedió Moctezuma II, 
sacerdote gran conocedor de su religión, fanAtico, 
supersticioso e indeciso. Si bien dominó algunas 
insurrecciones en la mixteca, no logr6 el áxito de 
someter a Tlaxcala. 

" Por su mismo carácter fue facilmente 
influenciado por las senales del regreso del Dios 
Quetzalc6atl, anunciado por las profecias religiosas de 
las cuales era firme creyente, cuestibn que Cortés 
explotó a su llegada por lo que lo hizo su prisionero 
tan luego hab1a entrado a la gran urbe de Tenochtitlán. 
Menospreciado por su falta de valor, el pueblo no lo 
respetó." 2 0 

Al llegar Hernán Cort6s a la capital Azteca no 
pudo menos que asombrarse de lo imponente de la urbe. 
de acuerdo con sus Cartas de Relación, la metropol1 
albergaba más de 500,000 almas, mucho más que cualquier 
ciudad europea. 2l Dicha situación le valió a cortés 

20. D• 111 Torro v., Ernesto et. 111., Ob. clt:. p. 54. 
21. •, •• Bst4 gran ciudad de T•mbctitl4n (Tenochtitl4n} estdí 
fundada en esta laguna salada, y desde la tierra tlrme hasta el 
cuerpo d• la ciudad hay dos leguas. Es tan grande como Sevilla y 
Cordova. 

Tiene esta ciudad muchas plazas, donde hay continuo mercado 
y t:rato de comprar y vender. Ti•n• otra plaza tan grand• como doa 
vec•a la ciudad de Salamanca, toda cerca.da de portales alrededor 
dond• hay cotidianamente arrlba de setenta mil anima• comprando y 
vendiendo; { ••• ) hay tant:o que escr1b1r que certllico a vuestra 
al. te%a que yo no sé por do comenzar que pueda yo acabar de decir 
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ciertas perdidas en sus hombres al pretender tomarla. 
Cosa que logr6 aprovechandose del odio que sent1an los 
pueblos subyugados al imperio, al aliarse con ellos, 
principalmente con los tlaxcaltecas, logr6 vencerlos. 
Los Tlatoanis que sucedieron a Moctezuma II, cuitlahuac 
y cuauhtémoc, no pudieron más que defender lo posible 
el sitio de su ciudad. El desabasto de comida y lae 
epidemias causadas por enfermedades traidas por loe 
espaftoles, diezmaron la resistencia mexica. cortés 
babia vencido y sobre las ruinas del Imperio azteca, se 
impusieron las normas del conquistador. 

1.4 LA SITUACION INDIGENA EN LA EPOCA COLONIAL 
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Los espa~olcs no pudieron destruir inmediatamente 
las sociedades precolombinas, pero empezaron a 
explotarla desde un principio aunque la forma de 
esplotaci6n fue variando. Primero se logró a trav~s del 
comercio desigual y cuando los ind1genas fueron 
derrotados y el poder hispano se hizó más estable 
surgieron instituciones que ayudaron a consolidar su 
poderlo económico y pol1tico. 

Una de estas instituciones fueron las denominadas 
Encomiendas, que eran la asignación de varias 
comunidades ind1genas a un espaftol, a quién ellos 
ten1an que dar tributos en especie o en trabajo. La 
Encomienda era una poseci6n no una propiedad, es decir, 
la tierra y los indios pertenecian al monarca; en el 

alguna part• d• ellas/ porqu•, como ya he dicho, ,!qu~ mA.s grand•u 
puede ser qu• un s9nor b4rbaro como éste tuviese contrahechas d• 
oro y plata y piedras y plumas, todas las cosas debajo d•l clelo 
de su señorJo ••• ? 

El •enor1o de t1•rras qu• este l'toct••Uma t111nJa no •• h• 
podido alcan.l'•r cuanto •ra, porqu• a nJnguna parte, docl•nt•• 
leguas de un cabo y de otro de aquella su gran ciudad,. envJaba 
mensajero, que no fuese cumplido su .. ndato. Pero por lo que •• 
alcanzó, y yo de 61 pude comprender •r• su SllJ/lorio tanto casJ co"'o 
E:spaña • •• • sic. 

cortés, Hern~n. ~ fl!l. ~ Ed. PorrUa IMxJco, a.r. 
l98J. PP• 62-65. 



caso de que una quedara vacante, era recuperada por la 
corona, la cual decid1a administrarla o volver a 
·otorgarla. 

Con el transcurrir del tiempo las comunidaes 
ind1genas fueron perdiendo sus tierras y se 
convirtieron de propietarios de las mismas a peones, es 
decir en trabajadores de ellas. Los métodos utilizados 
por los espaftoles para apoderarse de estas propiedades, 
fueron en muchas ocasiones violentos, en otras se 
recurrla al engaf'i.o, el fraude o pidiendo la tierra en 
arrendamiento y considerando después la renta como pago 
por el terreno. As! de esta forma los ind1genas se 
fueron convirtiendo en la clase más explotada y 
humillada de la sociedad colonial, y la poseci6n de la 
tierra se transformó en el motivo principal de la lucha 
de los pueblos ind1genas. 

Algunas modificaciones sufridas por la comunidad 
ind1gena en el periodo comprendido entre los anos 1521-
1806 fueron los siguientes : 

1) Desaparici6n de los nobles, los sacerdotes y 
los comerciantes aztecas. 

2) nesaparici6n de otras actividades 
productivas y especializaci6n en el cultivo de la 
tierra como consecuencia del surgimiento de la 
peoner1a. 

3) Se profundizó un sistema de explotación 
entre la comunidad y las ciudaes, a base del 
comercio desigual. 

4) La consolidación de la religión Católica 
mezclada con ritos prehispánicos. La iglesia 
adquiere un gran poder ideológico, además de 
económico, sobre la masa de ind1genas. 22 

La lucha ind1gena estuvo presente durante todo el 
régimen colonial, en enfrentamientos primeramente 
contra conquistadores y encomendad.ores, y después 
contra los hacendados y autoridades virreinales. Pero 
sólo hasta 1810 las clases populares tomar1an las armas 
para intentar su reivindicación. 

22. .te6n Portilla JUguel, et al, :.IlJll ~ fl1. 1.4 N.slJ;.bJ¿ fi:..L.1.U 
JLl. all2 sl.!t ~~Tomo I Ed. Pueblo Huevo. H4xico, D.F., 
1974. P• 309, 

23 



l.5 LA SITUACION INDIGENA DESPUES DE LA 
INDEPENDENCIA. 

Se puede afirmar que las contradicciones de clase 
fueron uno de los motivos que ocasionaron los 
movimientos independientes en toda América. Inclusive 
en nuestro pals Miguel Hidalgo y Costilla realizó un 
edicto sobre la libertad de los indios, donde de alguna 
manera intenta recuperar la dignidad indígena. es más, 
de hecho, este grupo social jug6 un papel 
important1simo pues fueron quienes en gran n~mero 
formaron el ej~rcito insurgente. 

Sin embargo la guerra de independencia no condujo 
a una transformaci6n radical de la estructura 
económico-social de México. La mayor parte de los 
campesinos, mineros y trabajadores de las 
manufactureras, particularmente los indios, sequ1an 
sufriendo las consecuencias del peonaje y de otras 
formas de explotación. 

Con ayuda del censo de la propiedad y el grado de 
instrucción, as1 como con otras restricciones, se 
privaba a la población ind1gena de sus derechos 
civiles. Es natural que en esas condiciones estallaran 
levantamientos de los indios en los primeros anos de la 
existencia del Estado Mexicano, como fue el encabezado 
por yaquis y mayos en 1825 

l.6 LA SITUACION INDIGENA DUARNTE LA REFORMA Y LA 
EPOCA PORFIRISTA ( l855 - l910 ). 

Durante la época de la reforma sin lugar a dudas 
la ideolog1a liberal se esparció por todos los rincones 
del pa1s. Esta doctrina cre1a que la iniciativa 
individual constitu1a la clave para desarrollar una 
nación mocerna, una vez que todos los hombres hubieran 
sido liberados por la igualdad ante la ley. 
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Desgraciadamente para los ind1genas 6sta forma de 
pensar no los tom6 demasiado en cuenta : 

El movimiento social conocido como la Reforma, es 
sin lugar a dudas, uno de los fenómenos de mayor 
trascendencia en la historia de México. su objetivo 
consist1a en derribar el feudalismo heredado de la 
Colonia, destruyendo la propiedad del clero, pero 
desgraciadamente también de las comunidades ind1genas. 
Del clero era explicable la expropiación de sus bienes, 
pues pose1an casi el so \ de las tierras cultivables 
del pais, por lo que obstaculizaba el desarrollo de la 
nación, pero ... ¿ los indígenas? 

Para su desgracia desde el punto de vista liberal, 
las comunidades indígenas también limitaban el 
desarrollo del pais, pues en lo escencial constituían 
comunidades autos uf icientes en las que predominaba el 
autoconsumo y reteniün en los pueblos a una gran parte 
de la mano de obra útil. En consecuencia fueron 
afectadas sus propiedades, despojandolos de sus 
parcelas convirtiendolos en peones y proletarios. Esto 
es : se les neg6 el derecho de ser independientes, más 
se tuvo hacia ellos una pol1tica paternalista. LO cual 
se ilustra en la siguiente frase : 11 protejamos a las 
clases intimas del pueblo, y los desgraciados 
indígenas en cuanto tengan de justo sus 
reclamaciones. 11 23 

Al acceder Porfirio Diaz al poder a través del 
Plan de Tuxtepec, se inicia una nueva etapa en la. 
historia de México conocida como el Porf iriato. Durante 
este periodo no hubo ningún avance o mejoría en el 
nivel de vida de los indigenas, siguieron siendo la 
clase más desprotegida del pais, ello los obligo a 
mantener, como lo hablan hecho desde la Colonia, una 
lucha f erreá y constante por la propiedad de la tierra 
y por sus derechos m~s escenciales. 

De hecho las constantes represiones a las que eran 
sometidos propiciaron un enfrentamiento de clases que 
se convirti6 en una de las causas y bandera de un 
movimiento social, La Revolución Mexicana. 

23. tbid. Tomo II p. 306. 
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1.7 LA SITUACION DE LOS INDIGENAS EN LA EPOCA 
CONTEHPORANEA. 

26 

Para los ind1genas tampoco el movimiento 
revolucionario trajo un cambio radical en su situ4ci6n, 
siguieron siendo pisoteados, las tierras cultivables 
continuaban perteneciendo a unos cuantos, den esencia, 
como en el movimiento independiente, no se produjo aqu1 
una transformaci6n de fondo en la estructura económica 
y social del pa1s. 

De esta forma hasta nuestros d1as los ind1genas 
siguen luchando por defender sus derechos, por 
encontrar una sociedad verdaderamente democrática que 
les reconosca como un grupo social más, integrante de 
una comunidad diversa y plural, que tiene sus propias 
ideas, costumbres y formas de organizaci6n. 

Procesos históricos como el de Héxico se han dado 
de forma similar en todo el continente, cada dia son 
más los grupos que no s6lo en nuestro pa1s, sino en 
toda Latinoamérica luchan por reivindicar su figura. 

A través de marchas y plantones manifiestan su 
descontento por la forma en que todav1a en esta época 
son tratados. Asi de esta manera los ind1genas 
continuan una lucha que inició en la Colonia y donde el 
ünico fin es el de tener los más m1nimos derechos a los 
que un ser humano puede aspirar ¡ Justicia y 
Libertad! 



XX. GENEROS PERIODXSTICOS EN LA RADIO. 

¿ Hay géneros en la radio 7 Si, esto es algo con 
lo que algunos no estan de acuerdo, pero ciertamente es 
as!, aunque se les denomina en ocasiones de forma 
diferente ya que cada autor, periodista o guionista 
tiene su particular menara de estructurar sus programas 
radiales. 
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Pero para hacernos de una definición más clara 
podemos ir al diccionario y establecer ¿qué es un 
género? 

Género. m. Especie, clase, orden.// Modo de hacer 
una cosa.1 

De aqu1 podemos establecer que género radiofónico 
es un modo o forma de hacer programas de radio y al 
respecto de géneros period1sticos son aquellos que se 
utilizan para informar al peiblico, en este caso 
radioescuchas, de ah! que afirmemos que si existen 
géneros periodisticos en la radio. 

Lo anterior lo podemos confirmar al escuchar los 
diversos programas informativos de la radio mexicana. 
Siendo los más utilizados el noticiero, el comentario, 
la crónica, la entrevista y el radioreportajc. 

Para reforzar ésto citemos a José Cárdenas, 
conductor del noticiero Vector 21 transmitido por 
Radio Acir, y al Lic. Enrique Quintana, conductor del 
noticiero Enfoque de Estereo Cien, afirman que hay 
ciertamente géneros en el lenguaje radiof6nico. 2 

J. D1cc1onar1o Trillas de la lengua •Spañola. Ed. Trilla•. 
H6x1co, D.F. l984. P• 119. 
2. su punto de vista y concepto• fueron obtenidos durante la .:. 
S2..IL(nU 4U!J!.k1u. tú. 1.1. Asodaci6n llluJJl.J..A! !U liA.sU5ul comynitarltut .:. 
AMIUlC 5, que se 1l•v6 a cabo en el centro vacacional de OaJttepec, 



Ambos coincidieron en senalar que dichos géneros, 
entrevista, cronica, comentario o editorial y el 
radioreportaje son los más socorridos en los 
noticiarios radiofónicos de México. 

Por otra parte Mario Kaplum, 3 trata igualmente de 
establecer la existencia de estos géneros, como 
posibles formas de hacer radio, quizA con algunas 
variantes en los conceptos ya que él los llama 
formatos radiof6nicos, pero en escencia es la misma 
intención la que se persigue : hacer radio. 

De esta forma los géneros tratados por nosotros 
serán estos cinco : noticiero, comentario, cronica, 
entrevista y radioreportaje. 

2.1 EL NO'l'ICIERO. 

Este género perlod1stico es propio de los medios 
de comunicaci6n electrónicos : T.V. y Radio. En lo que 
a la radio se refiere y en términos generales consiste 
en la redacci6n previa y la lectura en vivo, ante el 
microfono, de una serie de notas o noticias, de ah1 su 
nombre. 

Ahora veamos algunos aspectos que son propios de 
la producción radiot6nica de noticieros 

Es importante senalar que la producción de 
noticieros radiales tiene como principio el que sean en 
vivo, lo que no impide que se puedan grabar con 
antelación. Por lo referente a la estructura del guión, 
en la primera cuartilla del noticiario deben ir : la 
entrada del programa y las cabezas de las noticias 
principales que se desarrollaran en el cuerpo del 

11orelo11¡ del 24 al JO de agosto de 1992, Dicho• p•ríodl•t•• 
participaron en el evento. 
J. Dafinicion•a tomada• de su libro, LA producción ~ ~ 
sl!. usU.2.· CIESPAL. ED. Don Sosco. QUito, Ecuador, 1978. PP• 130-
JJJ. 
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mismo. el cuerpo del noticiario, que puede tener 
diversas composiciones, se redactará a una cuartilla 
por nota, a doble espacio, en 52 golpes de máquina y 28 
lineas como máximo (reglas generales en todos los 
guiones). 

La salida del noticiero debe llevar una repetici6n 
de las cabezas de los notas más importantes, as1 como 
los crltdi tos de los lectores, comentar is tas y 
redactores. En cuanto a las posibilidades do integrar 
el cuerpo del noticiero, una de las más utilizadas es 
la selección de noticias por tema, por regiones y por 
jerarquizaci6n en función de la importancia de la 
noticia. 

En cuanto a la inserción de material grabado de 
antemano como entrevistas, se van a ubicar a partir del 
nombre genérico de cuñas, y deben quedar senalados en 
el gui6n con mayusculas, el número de cuna que es, para 
mayor seguridad debemos ubicar la primera y la O.ltima 
frase. 

Las indicaciones de música al operador deberan ir 
en mayúsculas y subrayadas, a fin de una mejor 
visibilidad. 

Con lo anterior queda conformado el formato mAs 
usual de un noticiero. 

2.2 EL COMENTARIO, 

Dicho género es también conocido en el ámbito 
period1stico como editorial, por lo general forma parte 
del noticiero radiofónico. En este modo de periodismo 
algO.n especialista de un área, ya seá pol1tica, 
económica, deportiva o cultural, da su punto de vista 
acerca de un determinado asunto que competa a su rama 
de conocimiento. 

Por lo general la duración del comentario o 
editorial dentro de un minuto, por lo mismo éste debe 
ser breve y conciso en su redacción, buscando que al 
final de la misma se deje abierta la posibilidad de que 
el oyente realice un análisis de lo antes dicho con un 
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cuestionativo, como ¿ 6 usted qué opina ?, ello con el 
fin de que el püblico no piense que lo mencionado ee 

una verdad absoluta y sienta que se le invita a emitir 
su opinión. 

En cuanto a la estructura que debe llevar dentro 
del guión, éste deberá quedar redactado en una 
cuartilla, y como ya mencionamos antes en 52 golpea a 
máquina y 28 lineas máximo, recordemos que las 28 
lineas equivalen a un minuto y medio de duración en 
lectura aproximadamente. El editorial siempre quedará 
colocado al final de la sección respectiva para que asi 
el especialista emita su punto de vista sobre x tema, 
que seguramente fue noticia importante. 

2.3 LA CRONICA. 

Es una información pormenorizada de algQn suceso. 
En ella se explican detalladamente todos los 
acontecimientos que se fueron dando, desde los 
antecedentes, hasta llegar al climax del 
acontecimiento. Para verificar aún más la autenticidad 
del hecho es recomendable recabar la opinión de 
personas que hayan participado directamente en éste. 

Por ejemplo durante las explosiones ocurridas en 
Guadalajara, el 22 de abril de 1992, los diversos 
medios de información radiofónicos, después de realizar 
una exposición al detalle de lo ocurrido, recurrieron a 
la población que habitaba la zona del siniestro para 
comprobar la veracidad de lo acontecido. 

El formato de este género es igual a los 
anteriores en n11mero de golpes y lineas, incluyendose 
por lo general en el cuerpo del noticiario. 
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2. 4 LA ENTREVISTA. 

Este g6nero consiste en el dialogo sostenido entre 
el entrevistador y un personaje, el cual por lo regular 
sera especialista de un determinado asunto, ya sea en 
el campo cient1fico, cultural, deportivo, econ6mico o 
pol1tico. 4 

Dentro de la radio la entrevista es parte de un 
noticiero, su duración cuando esta es en vivo, será por 
l.o regular de 15 a 20 minutos, sin embargo, puede durar 
un poco más dadas las necesidades del. entrevistador o 
seg1ln la importancia del asunto que se este tratando. 
Cuando es grabada, se edita y s6lo se vierten aquellas 
opiniones opiniones del entrevistado que resulten más 
interesantes, desde luego esto queda a criterio del 
encargado 6 encargados del noticiero, productor o 
director. 

As1 mismo existen programas radiofónicos en donde 
esta forma de periodismo es la base de dichas 
emisiones, aqu1 la duración de la entrevista estará. 
1igada a la del programa, e inclusive se contará con la 
participaci6n del pO.blico a través de la v1a 
telef6nica, para que ellos también formulen sus 
preguntas. 

Por lo que respecta a la estructura que debe 
llevar dentro del gui6n radial, el caso concreto de un 
noticiero : 

a) cuando la entrevista es grabada, no es 
necesario integrar la opini6n del entrevistado en 

~~~~~~~~~-

4 • Un ejemplo sor.fa la d1scusi6n ptlblic• sobre una compra de 
armamentos y el periodista invita, entonces al senador, presidente 
de la comisión que aprobó la compra, para darle la oportunidad de 
explicar su actuación. 

Kaplum. Hario. Ob. cit. pp. 137-138. 
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su totalidad, como ya se ha mencionado en el punto 
·2 .1, bastará con poner las oraciones inicial y 
final de la idea a mencionar, ocupando el espacio 
vacio con puntos suspensivos. 

b) cuando es realizada en vivo, se anota 
dentro del gui6n, en el espacio correspondiente : 
invitado en cabina y adelante el tiempo aproximado 
de su intervención. 

2.5 EL RADIOREPORTAJE. 

El reportaje es considerado por muchos 
comunicadores como el género mayor del periodismo. " El 
reportaje es una creación personal del autor ya que 
recoge la experiencia individual. A groso modo el 
reportaje suele contener noticias, entrevistas, 
documentos d1alogos, descripciones de lugares, datos 
estadísticos e históricos, consideraciones personales 
del periodista y observaciones."5 

Este cumple una función informativa, pero al mismo 
tiempo dentro de el, se vierten una serie de opiniones 
ya sea a favor o en contra de determinado suceso. 

El radioreportaje es una revisión más o menos 
extensa de algün suceso. "Suele durar media hora, o por 
lo menos quince o veinte minutos. A veces hay 
reportajes tan interesantes y tan variados en recursos 
que duran cuarenta o cuarenta y cinco minutos."6 

La exposición del tema de un radioreportaje estará 
a cargo de un locutor o pareja de locutores, los cuales 
se alternarán de ser necesario con otros elementos, 
cuando el argumento as1 lo requiera. 

Los temas que pueden ser aborados en un g6nero de 
esta indole son muy diversos. "Temas de actualidad (el 
alza de precios, el éxodo de campesinos a la ciudad), 

5. Lellero, vicent• y xarin, car los • .:.J1.4D..Y..a1 siJt.l periodismo.• Bd. 
Grijalbo. Htudco, D.F. 1989. p 185. 
6. Kaplum, Httrio. Oh, ctt. p. 142. 
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temas históricos ( la vida cotidiana en el Imperio de 
los Incas ) , sobre una región, un país, problemas 
educativos, sanitarios."7 

Una vez seleccionado el tema, se tienen que 
encontrar expertos que ayuden a seleccionar 
bibliograf1a y en algunos casos hay que visitar el 
terreno de los hechos, para recoger opiniones, esto es, 
realizar entrevistas de las cuales se toma lo mAs 
trascendental. La entrevista es de hecho, un elemento 
primordial para la realización del radioreportaje. 

sin embargo y dada la temática, podemos ocupar 
para su realización otros muchos elementos. 

" Para la reconstrucci6n de la revolución de 
independencia, podemos reunir una serie de citas 
históricas : escritos de la 6poca, crónicas, discursos 
de los hAroes de la revolución, etc. Hacemos una buena 
selección de estos documentos y los vamos insertando a 
lo largo de la narración. 

También necesitamos ilustraciones. Entonces, 
algunas breves escenas las presentaremos dialogadas, 
dramatizadas e interpretadas."s 

Por ültimo la müsica es escencial para ubicar en 
tiempo y espacio el tema de nuestro radioreportaje. 
ºPara montar un reportaje sobro Madama curie. Apelamos 
a algunas breves escenas dialogadas, mO.sica polaca y 
francesa nos darán el marco musical educativo."g 

En cuanto a la estructura que llevará el guión del 
radioreportaje, se recomienda lo siguiente: 

En la cabeza del guión deben quedar registrados 
los siguientes datos: emisora, programa, titulo, fecha 
de grabación, fecha de transmisión, duración, 
locutores, voces, guionista, efectista, operador y 
director o productor. Todo ello con letras mayQsculas. 

El cuerpo del guión será igual que para los otros 
géneros, además de otras caracterlsticas que 
mencionaremos en el capitulo siguiente. 

1. Ibld. pp. 307-308, 
8. Ibi.d. P• 146. 
9. Ib.td. P• 147. 
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Podemos terminar este capitulo diciendo que estos 
conceptos pueden ser validos, ya que como lo menciona 
José Cárdenas, no existe un manual donde se especifique 
que formas period1sticas son eminentemente radiofónicas 
y cuales no, sino que más bien depende de cada 
comunicador adaptarlos a la radio.10 

Tenemos un sinf1n de posibilidades, ya lo menciona 
Mario Kaplum, " podemos as1 mismo crear modelos nuevos, 
totalmente distintos a los que aqu! se describen o que 
al menOs no encajan exactamente en estas 
tipificaciones. El ingenio y la imaginaci6n de un 
libretista creativo puede concebir infinitas 
variaciones. Con voces, masica y sonidos se pueden 
construir muchos y muy diversos disenos. "ll 

As1 pues hagamos radio .•. 

10. CLr. r•l•r•nc~• nu111. 2. 
JJ, Ib.id. pp. 1J0-1Jl. 
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III, EL PROCESO DE PRODOCCION IUIDIOPOMICA. 

Esta parte del mundo de la radio es la más 
importante por lo que implica, ya que la radio es un 
medio muy versátil que requiere un dedicaci6n especial. 
En el proceso de producción radiofónica se realizará lo 
m:is importante que nutre al medio, los programas, y 
hacerlos implica muchos elementos que aqu1 tratamos de 
describir. Por que un programa no son sólo voces, es 
mCisica, sonidos, creatividad: todo lo cual buscará 
sustraer al radioescucha· de sus actividades para 
hacerlo sentir lo que oye. 

Como lo apunta Mario Kaplum : "· .• en la producción 
de esas imágenes auditivas, la mCisica y los sonidos 
serán nuestros dos preciosos auxiliares. Los sonidos 
nos ayudarán a que el oyente 'vea' con su imaginaci6n 
lo que deseamos describir; la música, a que sienta las 
emociones que tratamos de comunicarle. 0 1 

3 .1 EL SONIDO. 

" El sonido como seno~ci6n, es el registro, en el 
cerebro del hombre, de un fenómeno o hecho que ocurre. 

Al llegar al oido, el sonido se presenta de tres 
formas: el sonido voz, el sonido música y el sonido 

l. Ka.plum, lfario. •kft prodycc16n sil. ~ h u..d.i..Q. • 
CIESPAL, Ed. Don Sosco, Quito, Ecuador 1978, p. 162. 



ruido o efecto, los tres en una interrelación directa 
dan origen a un nuevo lenguaje, el radiofonico."2 

El sonido voz, también puede ser llamado lenguaje 
de la voz, por que no s6lo es la palabra la que capta 
el oyente, sino la intención que a través de la dicción 
y el matiz, le imprime quien la emite. 

El sonido mOsica, no es más que la expresión 
personal del hombre p<K" medio de la ordenación de 
sonidos, articulados en una forma concreta para crear 
el lenguaje. 

El uso que se le da en la radio a la música es el 
siguiente: 

"En primer lugar nos sirve como signos 
de puntuación, es decir, para separar ideas, 
conceptos y parrafos. 

En segundo lugar por medio de ella se 
intenta que el receptor externa sus emociones .. 

En un momento dado la müsica puede describir 
y ambientar, determinados lugares. 

Por ültimo a través de la mQsica se puede 
invitar al radioescucha a reflexionar, sobre un 
tema detenninado."3 

Estas cuatro funciones estan implicitas en la 
mO.sica y será su argumentación en la realización 
radiofónica la que privilegie una o varias de estas, en 
función de las necesidades del programa. Para la 
utilización de estas funciones se tienen en la radio 
formas de inserción que permiten un juego de 
creatividad. 

Dichas formas son: " la Cortina, que como su 
nombre lo indica, sirve para separar escenas o bloques 

2. Vllar Jos•fi.na y V . .íll•gas, T•odoro. • U .tESW..i..!J..2 !lt J..A LJJJl..J..!2.• 
Ed. Plau' V•ldls. 1féx1co, D.F. 1988. par¡. 166. 
J. lbld. p. 161. 

36 



de informaci6n, acentuar atm6sferas y comentar lo 
escuchado. 

El PUente, que nos indica la uni6n de dos ideas o 
escenas, cambio de lugar, extenso paso del tiempo. 

La RaLaga, es un fragmento musical breve, movido y 
ágil, nos permite ubicar paso del tiempo y sirve para 
acentuar actos y actividades. 

Por Qltimo tenemos el Golpe, que no es roAs que un 
acento o subrayado musical." 4 

Las inserciones musicales señaladas anteriormente 
deben ubicarse siempre en función del tiempo-ritmo del 
programa radial. 
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La tercera y Ültima forma en que el sonido llega a 
nuestro o1do se denomina sonido ruido, este es el 
lenguaje de identificaci6n con la realidad social, es 
decir, a través de el nos podemos dar una idea como 
oyentes, o imaginar el entorno que rodea al proqrama 
radiofónico. 

La recreación de la realidad en radio nos lleva 
separar los ruidos en dos opciones ruidos naturales y 
ruidos creados. 

Las producciones que pretenden ser realistas 
pierden gran parte de su significación al ubicar 
ambientes tomados directamente de la realidad, ya que 
el sinnümero de ruidos de que va acompaf\ado dicho 
ambiente hace confusa la interpretación. Es preferible 
recrear ruidos y ambientes de manera ficticia en el 
estudio de grabación, lo que nos permite mayor 
concreción a la hora de plasmar las ideas, y logramos 
eliminar ruidos adyacentes que provocan confusión del 
oyente. 

El lenguaje radiof6nico : voz, müsica o efectos, 
van a poder ser aprovechados a partir del conocimiento 
y manejo del equipo e instalaciones que requiere la 
radio. 

f, Ibid. p. 168. 



La producción radiofónica es, entonces, la labor 
de conjunto. El conocimiento conjunto de labores 
humanas en los aspectos t~cnico-creativos. 

S6lo a partir de conocer y manejar estos dos 
aspectos fundamentales de la radio : el sonido y el 
equipo técnico que la integra, podemos concebir la 
realidad del lenguaje radiof6nico y sus posibilidades 
de significación. 

3.2 ELEMENTOS TECNICO CREATIVOS. 

Debemos conocer ciertos elementos técnico-creativos 
del uso del sonido que nos permiten un mejor manejo del 
lenguaje radiofónico. 

Dos elementos técnico-creativos que serán de gran 
utilidad para la elaboración de nuestro producto son : 
las mezclas y las disolvencias; las primeras nos 
servirán para unir varios sonidos, voz y música, voz y 
ruido, voz-música y ruido, etc.; ello nos permitirá 
recreaciones de la realidad más elaboradas y más fieles 
a las necesidades r1tmicas y de significación del 
programa. 

Las disolvencias son las formas de entrada o 
salida de la müsica y los efectos para permitir la 
entrada de otra 1.111.sica u otro efecto. Existen tres 
opciones para la realización de las disolvcncias : 

"Disolvencias altas, cuando un nuevo sonido 
llega al nivel en que se encuentra el sonido ya 
existente y éste empieza a descender de volumen 
hasta desaparecer. 

Disolvencias medias, cuando los dos sonidos 
se mueven simultaneamente, uno hacia abajo y otro 
hacia arriba; el primero para desaparecer y el 
segundo para ocupar el lugar del primero. 
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Dlsol venclas bajas, cuando el sonido 
existente desciende de un volumen hasta casi 
desaparecer, en ese momento aparece un nuevo 
sonido que ocupa su luqar."s 

Todas estas posibilidades de interacción del 
sonido sólo pueden tener buen resultado si se conocen 
los manejos rítmicos y mel6dicos del sonido y del 
programa en general, así como su aplicación por medio 
del equipo de grabaci6n. 

3 • 3 EL GUION LITERARIO. 

La concepci6n de nuestro producto radiofónico, la 
debemos iniciar oportunamente, partiendo de una idea 
que posteriormente nos llevará a un tema; el cual será 
investigado. 

De la acumulación de material de la investigación 
se jerarquizarán las ideas más importantes, 
ordenandolas logicamente para proceder a la redacción 
de un texto primariosobre lo que deseamos decir, a este 
llamamos sinopsis. Posteriormente deberemos empezar a 
tomar en cuenta el objetivo concreto del programa y al 
püblico a quién vamos a dirigirlo, as! podemos definir 
que tratamiento daremos a la información, como la 
jerarquizaremos y que género requerirá nuestro 
programa. 

Todo lo anterior nos permite avanzar en el proceso 
y as! de esta forma, llegar a la elaboración de nuestro 
guión literario. En esta etapa debemos tomar en cuenta 
el medio al que queremos acceder, la radio; debemos 
planificar su concepción literaria a partir de su 
fondo, es decir, tomar en cuenta los antecedentes y el 
contenido, los cuales hemos resuelto con base a la 
investigación y a la sinopsis. 

5. Ibid. p. 168. 
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La estructura del gui6n literario la podernos 
dividir en dos partes: la interna, que contempla los 
objetivos de nuestro programa, a quién lo dirigimos, de 
que hablaremos y con que material contamos para 
desarrollarlo; y la externa, en donde se encuentra la 
informaci6n jerarquizada, el tipo de lenguaje que se va 
a utilizar, el tono y el estilo que se adoptará. 

Por ültimo tenemos la composición del guión 
literario, o sea su redacción, la cual de manera 
general, debe contar con cuatro elementos: 

Inicio 6 arranque, que debe ser necesariamente 
fuerte y vigoroso para llamar la atención del escucha; 
continuamos con el desarrollo del tema, a travós de la 
trama y el argumento, hasta llegar al cl1max, que es el 
momento culMinante del programa, no su final, y que nos 
permite deslizarnos hacia el descenlace. 

Se propone este principio dramático de composición 
por ser el ideal para el desarrollo del lenguaje 
radiofónico, ya que permite ubicar la realidad del 
medio en el oyente, a través de presentar un problema, 
ganar su atención y retener su interés al producir 
acci6n; todo ello con la finalidad de persuadirlo a 
reflexionar sobre el tema tratado. Con la creación del 
guión literario termina la primera fase del proceso de 
producción radiofónica y entramos a la segunda, la 
preproducción. 

3.4 PREPRODUCCION EL GUION TECNICO. 

3.4.1 Defínici6n. 

El Guión técnico, es la organización de los 
elementos que integran el lenguaje radiofónico, de 
forma que puedan ser leidos o decodificados 
correctamente por todos los que intervendrán en la 
producción de un programa radial. 



11 Escribir un guión de radio es una labor de 
cosntrucci6n que permite interrelacionar los distintos 
elementos que integran el programa, con una determinada 
fluidez. 11 6 Siempre que redactemos un guion, .en este 
caso técnico, debemos de tener en cuenta que nadie 
escribe como habla. Escribamos para ser escuchados por 
lo qu~ debemos probar la sonoridad de las frases 
utilizadas, sintiendo su ritmo oral y sonoro, ello 
relacionado con la música y los ruidos o efectos. Por 
lo anterior, es necesario que a la hora de escribir el 
guión tomemos en cuenta los manejos rltmicos del 
lenguaje oral, que son : 

Entonación o tono que nos lleva al manejo de 
registros e inflexiones. 

Dinámica o volumén por el cual conocemos 
intensidades y acentos o matices. 

Ritmo o duración que nos permite conocer 
velocidades y pausas. 

Timbra o agente emisor que ubicamos en dos, 
normales o habituales y caracter!ticos o usuales. 11 7 

El guión de radio no es sólo un texto, es también 
el plan de una estructura sonora, por lo que nuestro 
guión técnico deberá conjuntar los elementos de esa 
estructura de manera lógica y racional; indicando con 
la mayor precisión posible todos los sonidos que 
integran esa realidada llamada lenguaje radiofónico. 

El guión como su nombre lo indica, es sólo una 
gula, 11 la estructura codificada por escrito; el 
proyecto de la emisión sonora; la pauta del mensaje 
sonoro; es un instrumento de trabajo para todos los que 
van a intervenir en su realización y que les permite 
saber con atención que deben hacer y en que momento. 11 8 

6. Curiel, Fernando. "l&. ~ Odíof6nica." Edita U.N.A.11. 
Hludc:o, D.F. 1984. p. 88. 
7. Ibid. p. 89. 
B. Vlla.r, Josefina. Ob. c:ie. p. 178. 
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3.4.2 Estructura 

La estructura del gui6n radiof 6nico consta de dos 
partes: la cabeza, en donde se consignan todos los 
datos que orientan sobre el tipo de programa que se va 
a desarrollar y las personas que intervienen en el; y 
el cuerpo, que es el desarrollo mismo del programa con 
las funciones y momentos de cada uno de los 
participantes. 

Definamos a los participantes en la 
realizaci6n de un programa radiofónico de la siguiente 
manera : 
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OPERADOR (OP) .- Persona encargada de manejar y 
operar todos los aparatos de sonido que intervienen en 
la realización. La labor del operador no debe quedar en 
el manejo técnico, sino coadyudar en el cuidado de la 
grabación, sobre todo en el manejo ritmico de la misma. 
Otra labor del operador es el de manejar los efectos de 
sonido o ruidos llamados enlatados o grabados, ya sea 
en cinta magnetofónica o en disco. 

EFECTISTA (EFC) .- Persona encargada de crear 
ruidos o efectos eopeciales necesarios para el 
programa. su labor se desarrolla principalmente en lo 
que llamamos efectos en vivo, o sea la creación de 
ruidos en función de las necesidades ritmicas del 
programa. 

LOCUTOR (A) (LOC} .- Es el encargado de la 
presentación, despedida y creditos del programa. 
Lector de noticias, informador y enlace en la 
continuidad de la transmisión. Si hay varios locutores 
dentro del guión los podemos diferenciar con n11meros 
progresivos. 

VOCES .- En las dramatizaciones la ubicación de 
los personajes se da por medio de la voz, y llamamos 
voces a los encargados para intervenir con tal fin en 
el programa, siendo los que desarrollan uno o varios 



personajes. Se recomienda utilizar el nombre del 
personaje para una mayor identificaci6n. 

GUIONISTA .- Es la persona encargada de llevar a 
cabo la labor de estructurar, en el formato del gui6n 
técnico, los contenidos del guión literario. 

MOSICALIZADOR .- La labor de esta persona consiste 
en crear o seleccionar la müsica o fragmentos musicales 
necesarios para la realización del programa. 

DIRECTOR-REALIZADOR-PRODUCTOR .-En radio se 
utilizan los tres termines indistintamente para nombrar 
al responsable creativo del programa radiofónico, por 
lo que su conocimiento y manejo del medio y del 
lenguaje radiofónico deben ser indiscutibles. En este 
responsable se materializarán los manejos ritmicos y 
melódicos del sonido para la realización del lenguaje 
radiofónico. su responsabilidad, respecto a la calidad 
del producto, es plena ya que hasta un mal guión puede 
hacerse un buen producto radial.g 

Además de estos participantes, que deben quedar 
señalados en la cabeza del guión, tenemos otros datos 
de suma importancia que debemos incluir en esta parte 
de nuestro formato, y son : emisora, programa o serie, 
tltulo del programa, fecha de grabación, fecha de 
transmisión y duración real del mismo. 

Terminada la cabeza, pasamos al cuerpo del guión, 
el cual vamos a dividir en cuatro columnas: la primera 
tiene la numeración que va del 1 al 28, en cada 
cuartilla, tiene una utilidad práctica, la de poder 
ubicar inmediatamente la 11nea de error y el comienzo 
de la regrabaci6n. El que sean 28 11neas nos permite, 
como lo mencionamos en el capitulo anterior, ubicar un 
tiempo aproximado de lectura de un minuto, 
aproximadamente. 

La segunda columna ubica las funciones de las 
personas que intervienen en la realización como: 
operador, efectista, locutor y voces. 

9. Cfr. l<aplum, Hario. Ob. c1t:. 
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La tercera columna es el cuerpo del programa; en 
Asta quedan plasmadas literariamente las indicaciones 
al operador y al efectista que deben escribirse 
unicamente con mayúsculas, además debcran ir 
subrayadas, en 52 golpes de m~quina por renglon y a 
doble espacio, insistimos en ello ya que esto 
facilitara la lectora. Por ello estas indicaciones 
deben ser lo más claras posibles, para evitar 
confusiones, procurando llevar un orden lógico en su 
realización. Aqul vamos a indicar la forma de entrada 
de la música o efecto, el tipo de inserción que vamos a 
efectuar, de donde proviene dicha inserción, si es 
disco o cinta, el lado o cara del mismo, as1 como el 
número de track o banda en que se encuentra. 

El texto da locutores y voces va con mayQsculas y 
minO.sculas procurando que las palabras no queden 
cortadas, ya que eso dificulta la fluidez de la 
lectura. 

Las indicaciones del uso e inflexión o carácter de 
la voz deben ir entre paréntesis, con mayúsculas y 
subrayadas inmediatamente antes del texto que se va a 
interpretar e incluidos en la dimensión antes señalada. 

La cuarta columna, que quedarla ubicada al margen 
derecho de nuestro guión, aparece corno una necesidad 
funcional, en ella nos es permitido diagramar el 
movimiento de la mO.sica y los efectos o i-uidos, 
haciendo que el margen de error a la hora de la 
realización se reduzca al m!nimo, aunque su utilizacón 
depende del realizador y el equipo de trabajo. 

3.4.3 Selección de recursos humanos y técnicos. 

Una vez terminado el guión técnico, se empieza a 
ubicar al equipo humano y tócnico que se va a utilizar 
en la realización. La importancia de asta etapa radica 
en la correcta elección de ambos equipos. 
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Empecemos por la parte técnica como son: 
mezcladora, tornamesas, grabadoras de cinta y de 
carrete, reproductoras, micrófonos, compact disc, deck, 
cartucheras, dat, interlocutores, editoras y áreas de 
grabación y estudio. seguimos con la selección del 
equipo humano: primero el técnico, operador, asistente 
del operador, efectista, tornamesista, para terminar 
con los creativos: asistentes de dirección 6 
producción, musicallzador, locutores y voces. 

Posteriormente se debe seleccionar o definir que 
tipo de música es la que se va a utilizar, tanto en la 
identificación corno en la despedida del programa, as1 
como en el cuerpo del mismo. Esta selección o creación 
de la mtlsica debe partir de las necesidades rítmicas, 
ambientales, expresivas, descriptivas, reflexivas y 
gramaticales que el programa requiere. 

Una vez seleccionada la müsica, debemos proceder a 
grabar pistas que contengan las piezas o los argumentos 
musicales, ya escogidos en el orden solicitado por el 
guión. Es recomendable que los fragmentos de esta pista 
esten exedidos de tiempo, con el fin de no tener 
problemas a la hora de la realización. 

El siguiente paso será ubicar los ruidos o efectos 
especiales que el programa requiere; una vez hecho 
esto, decidir cuales deberán hacerse en vivo y cuales 
se pueden sacar de grabaciones. 

En cuanto a la selección de locutores y voces, es 
fundamental que estos respondán a las necesidades del 
programa. Es muy recomendable que voces y locutores 
esten en pleno conocimiento de lo que van a hablar, a 
decir. a interpretar, por lo que es necesario que 
tengan los textos con bastante antelación al d1a de la 
grabación. 



3.5 LA PRODUCCION. 

Una vez que conocemos las necesidades del programa 
y tenemos en nuestro poder las pistas de mtlsica y 
ruidos o efectos, y ya sabiendo quienes son los 
integrantes del equipo humano, técnico y creativo, y 
conociendo los espacios en que vamos a trabajar, 
despues de ubicar por medio de ensayos las necesidades 
de voces y locutores, ya podemos pasar a la siguiente 
etapa de la producción radiofónica, la realización. 

La realización o grabación del programa es el 
momento más importante de todo el proceso, ya que en 
este se veran realizadas todas las espectativas creadas 
a partir de una idea y su concreción en un guión. 
n Aqu1 debemos pensar en la real y concreta 
interrelación de todos los elementos que integran el 
lenguaje radiofónico. "10 

En cuanto a la grabación misma debemos aclarar que 
hay dos opciones para realizarla : la que llamamos en 
fr1o, que consiste en grabar unicamente las voces y los 
efectos r1tmicos, para despues montar la mó.sica. Y la 
grabación en calienta, es cuando todos los elementos se 
van integrando en la realización misma. 

3 • 6 LA POSTPRODUCCION. 

Una vez realizado el programa podemos pasar a la 
siguiente y 0.ltima fase de la producción. 

Es aqu1 donde se nos presenta la oportunidad final 
de corregir al programa, de redondear las ideas. 
Podemos corregir pequef'los errores como la eliminación 
de pausas, quitar o aumentar elementos que nos ayuden 
al manejo r1tmico del producto, ajustar los tiempos 

10. Vllar, Josefina.. ob. cJ.t. p. 178. 
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requeridos. ~ por ültimo escuchar el programa completo 
con la finalidad de ver si lo que se escuch6 responde a 
las espectativas creadas por el responsable de la idea. 

Terminada la postproducci6n tenemos un producto 
radiofónico listo para salir al aire, para ser 
transmitido. 

La transmisión viene a ser la culminación del 
proceso de producción; es la etapa de juicio en cuanto 
a la efectividad y funcionalidad del programa radial, 
es el momento de la evaluación de los resultados de 
todo el trabajo realizado. 
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IV. EL GUION LITERARIO& EL aEPORTAJE. 

Una vez que hemos sentado los antecedentes de lo 
que son los géneros period1sticos en la radio y del 
proceso de producción que éstos implican, pasaremos a 
realizar la primera parte de lo que será nuestro 
radioreportaje, para ello hay que realizar 
primeramente, como ya se ha dicho, su esquema , el 
esqueleto que nos guiar~ y que es el guión literario : 
el reportaje. 

Voz 1. 

4. 1. EL REPORTA:!E. 

" Después de varios meses de recios 
combates uno tras otro mor1an los 
guerreros. Vimos nuestras aldeas 
arrazadas, nuestras ti~rras entregadas a 
nuevos duef'los, nuestra gente obligada a 
trabajar para los encomenderos. 

Vimos a los jóvenes púberes separados 
de sus madres, enviados a trabajos 
forzados, o a los barcos de donde nunca 
regresaban. A los guerreros capturados 
se les sometia a los m.1s crueles 
suplicios; los despedazaban los perros o 
mor1an descuartizados por los caballos. 

Desertaban hombres de nuestros 
campamentos. sigilosos desap<1rec1an en 
la oscuridad resignados para siempre a 
la suerte de los esclavos. LOs españoles 
quemaron nuestros templos ; hicieron 
hogueras gigantescas donde ardieron los 
códices sagrados de nuestra historia; 



una red de agujeros era nuestra 
herencia. 

Tuvimos que retirarnos a las tierras 
profundas, altas y selváticas del norte, 
a las cuevas en las faldas de los 
volcanes. 

¡ C6mo me duele la tierra de las 
ralees s6lo de recordarlo 

No sé si llueve o lloro. 1 

4.2 EL QUINTO CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS 
MUNDOS. 
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Locutor 1 EL QUINTO CENTENARIO DEL ENCUENTRO 
DE DOS MUNDOS : ¿ EL NACIMIENTO O LA 
EXTINCIOU DE UNA CULTURA ? 

Locutor 2 Durante los primeroG siglos de la 
Colonia el noventa por ciento de la 
población ind1gcna que habitaba en la 
llueva España fue extinguida, pero el lo 
no termino ah!, muchos otros grupos en 
el transcurso de los años han sido 
exterminados por todo el continente 
americano. 

Locutor 1 Es por todo ésto que hoy en pleno 
1992, a quinientos años de que Cristóbal 
Colón pisó el primer trozo de tierra 
americana, se cuestiona más si todo lo 
Ocurrido después fue el encuentro de dos 
mundos opuestos, que intercambiaron 
costumbres y obtubieron beneficios 
mutuos, o fue la imposición de creencias 
y tradiciones de una raza superior sobre 
una inferior. Hagamos historia ... 

J. Belli, aioconda er: al. • .LJ.2Z::.1..22. g interminable 
~· Ed. Joaquín Hortir - Planeta. Hlncíco, o.F. 1992 
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Locutor 2 En 1492 sucedieron en Eapana una 
serie de acontecimientos pol1ticos, 
econ6micos, culturales y religiosos que 
convirtieron a este pa1s en el centro 
del mundo. Destacan entre otros el fin 
de la presencia del Islam en la 
pen1nsula ibérica, la expulsión de los 
judios del territorio hispano y, sobre 
todo, el descubrimiento de América por 
Cristóbal Colón, al mando de una 
flotilla de la corona de Castilla. 

Locutor 1 Este último acontecimiento sin lugar 
a dudas resultó trascendente para la 
formación de la cultura e identidad de 
todos los pobladores de esta parte del 
mundo. 

Locutor 2 Seguro es aue alguna vez habremos 
leido acerca de las dificultades que 
hubo de pa~ar el celebre marino 
Cristóbal Colón, antas de lograr que los 
monarcas españoles Isabel de Castilla y 
Fernando de Arag6n, se interesaran en el 
proyecto de un viaje a las Indias por 
occidente. Colon se hab1a acercado en 
primer termino al soberano de Portugal 
con la pretensión de obtener su apoyo, 
la respuesta que se le di6 fue negativa. 

Locutor 1 Desolda pues, su propuesta en 
Portugal pasó a España con la idea de 
solicitar a los Reyes Católicos los 
auspicios de su pretendida empresa. 

Intervin6 a su favor el Tesorero de 
la Casa Real Luis de Santangel, quien 
convenció a los reyes de que nada 
perderían con aceptar, ya que en caso de 
llegar a .feliz termino el viaje de ida y 
vuelta, podta significar para Espa~a el 
inicio de un tráfico bastante lucrativo. 

Locutor 2 Es as1 como el Almirante de la Mar 
Oceáno zarpa del Puerto de Palos en el 
mes de agosto de 1492, con la esperanza 



de alcanzar las costas del continente 
asiático, las indias. 

Locutor l La natural inquietud de todos cuantos 
participaban en la expedición sólo 
terminó al amanecer del d1a 12 de 
octubre de aquel an.o, en que fue 
descubierta una isla llamada por los 
nativos Guaranan! y a la que se le di6 
el nombre de San Salvador ••. 

Voz 2 11 Una vez sacada la bandera real, he 
saltado en tierra y todos conmigo, 
incando las rodillas dando gracias 
inmensas al Todopoderoso Dios y Sef\or, 
muchos derramando lagrimas, ya que nos 
hab1a traido a salvamento que tanto 
habiamos deseado y suspirado. 

Más ahora delante de los dos 
capitanes y del escribano de toda la 
armada, Rodrigo de Escobado y de toda la 
gente cristiana pido que me den por fe y 
testimonio de como ante todos tomo 
posesión de la dicha isla, a la cual 
pongo por nombre Sant Salvador, por el 
rey e por la reina, mis sen.ores •.. 11 2 

Locutor 2 Colón recorrer1a posteriormente las 
costas de una isla que supuso parte del 
continente asi~tico, a la cual se le di6 
el nombre de Juana, que más tarde se 
cambio por el de Cuba. Poco después 
encontró otra isla de extensión 
considerable que la denominó La 
Espa~ola, frente a cuyas costas naufragó 
la Santa Maria, principal nave de las 
tres embarcaciones que formaban parte de 
la expedición. 

Este percance obligó al Almirante a 
tomar la determinación de dejar en dicha 
isla a parte de sus compafieros. Por esta 
razón se construyó el que llamaron 

~~~~~~~~~~ 

2. Casas, Fray Bart.olomá de las. ·~ IlJl. l.a.!l I.n.!l.i..AJI.• Tomo I 
Ed. F.c.&. X6x1co, D.F. 1981. PP· 251 y 258. 
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Fuerte de la Navidad, primer puesto 
europeo que se fundaba en estas tierras. 

Locutor 1 A la postre se sabrla que los 
territorios hallados por Colón no 
formaban parte de Asia, sino de una masa 
continental hasta entonces ignorada por 
los europeos. 

A otro navegante italiano, Américo 
Vespucio, cup6 el merito de haberse 
percatado por primera vez de ello. 
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Locutor 2 Vespucio declar6 en efecto, que no 
era posible que los extremos de asia 
tuvieran la forma y dimensiones que 
parcela tener el continente al que Colón 
habla llegado, éste debla a.er má.s bien 
una nueva tierra y desconocida, un Nuevo 
Mundo. 

Locutor 1 Un editor aleman consignó estas ideas 
en un libro titulado 'Introducci6n a la 
cosmografla (1502)' y sugirió que se 
bautizara ese nuevo mundo como tierra de 
Américo o simplemente 1'.mérica. 

Locutor 2 Digamos en relación a esto que aún 
cuando desde aquellas tempranas fecha!'. 
se deshizo el equivoco sobre la 
identidad asiática del Nuevo Hundo, por 
algGn tiempo se conservó la costumbre de 
designarlo como las Indias y a los 
pobladores originarios del continente se 
les llamó indios o ind1genas 

Locutor 1 La expansión espafiola en suelo 
americano se realizó con una rapidez 
asombrosa, en algo más de medio siglo 
los hispanos exploraron gran parte de lo 
que habr1a de ser su imperio colonial 

Las primeras fundaciones se llevaron 
a cabo en la Esparto la, isla que se 
convirtió en una base de operaciones 
para quienes llevaron a cabo la 
conquista y colonización de otras islas 
del caribe. En dicha isla residieron las 



primeras autoridades de la colonia y de 
ella partieron, entre otras, la 
expedición que logró la conquista de 
Cuba y la que iniciarla la de Puerto 
Rico. 

Locutor 2 As! es, también de la Espanola se 
emprendiO la ocupación de Centroamérica 
llamada en esa época Castilla del Oro. 
algunas de estas nuevas colonias se 
convirtieron a su vez en centros de 
planeaci6n del movimiento expansivo. 
cuba, por ejemplo, fue el punto de 
partida de varias expediciones que 
entraron en contacto con los pueblos 
mesoamericanos, entre ellas la que logró 
la conquista del Estado mexica y de 
castilla del Oro, lo que hoy es Panamá, 
salieron las expediciones que 
conquistaron el pa1s de los Incas. 

Locutor 1 La conquista de mesoamérica fue 
iniciada por Hernán cortés, el afto de 
1519, en las playas cercanas a 1o que 
hoy es el puerto de Veracruz, 
desplazandose con su ejército formado 
por algo más de cuatrocientos hombres, 
hacia el centro pol1tico del estado 
mexica, la ciudad de Tenochtitlán. Los 
espa~olcs tomaron la metropol1 azteca 
para después arrazarla por completo y 
erigir en su sitio la nueva ciudad de 
México. La calda de la capital mexica 
tuvo lugar en el año de 1521. 

Voz 1 11 Este fue el modo como feneció el 
mexicano, el tenochca. Dejó abandonada 
su ciudad. Alli en Amáxac fue donde 
estuvimos todos. Y ya no ten1amos 
escudos, ya no ten1amos macanas, y nada 
teniamos que comer, ya nada comimos. 

Luego trajeron a cuauhtémoc en una 
barca. Dos solamente dos lo acompañan, 
van con él. 
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Y cuando llevan a Cuautémoc, luego el 
pueblo todo le llora. Dec1an : 

- t Ya va el pr1ncipe más joven, 
Cuauht6moc, ya va a entregarse a los 
espafioles 1 ¡ Ya va a entregarse a los 
dioses l 

Y toda 
nosotros. 11 3 

la noche llovi6 sobre 

Locutor 1 Los pueblos de otro gran nGcleo 
cultural americano, los de la zona 
andina, fueron conquistados en fecha más 
tard1a. Iniciaron la invasión las tropas 
comandadas por Francisco Pizarra y Diego 
de Almagro. Después de dos intentos 
fallidas los espafioles penetraron hasta 
las ciudades incas más importantes, 
entre ellas la propia ciudad de Cuzco, 
capital del imperio. 

Locutor 2 Desquiciado el aparato estatal de los 
incas, los hispanos quedaron duef\os de 
la situación a partir de 1533. Entre las 
fundaciones que entonces se hicieron 
destaca la ciudad de Lima, que seria en 
los siglos sucesivos el centro urbano 
más importante de América del sur, como 
la ciudad de México lo seria de América 
dol Norte. 

Locutor 1. Con la destrucción del imperio inca y 
la sumisión de los pueblos que lo 
formaban quedó abierta la brecha para 
proseguir la conquista del continente 
sudamericano. con este proposito se 
organizaron expediciones a lo que hoy 
son las repúblicas de Chile, argentina, 
Ecuador, Colombia, Venezuela y otros 
pa1ses más. 

~~~~~~~~~-

J. León Portilla, Higuol. • ~ Wt J..9.§.. ~.· Relacion•a 
indigenas de la Conquista. Colección 'Biblioteca del eatud.tante 
universitario' I 81. U.H.A.H. Hilxico, D.F. 1989. pp. 127 y 157. 



Locutor 2 Una vez adquiridos tan vastos 
territorios y debido a la gran cantidad 
de pueblos que pasaron a ser propiedad 
de los reyes espaftoles en un lapso 
relativamente corto, se hizo necesario 
el establecimiento de un adecuado 
sistema de gobiero para facilitar el 
control desde la mctropoll !bórica de 
los inmensos dominios americanos. 

Locutor 1 Además de este problema, Espafia tuvo 
que afrontar las rebeliones indígenas y 
dificultades como el de la guerra civil, 
en Perú donde ! legaron a combatir los 
seguidores de Pizarra y de Diego de 
Almagro. 

Locutor 2 Para facilitar el gobiero de las 
nuevas colonias, España optó por crear 
en América dos grandes virreinatos, el 
de la Nueva España o México y el de 
Pera, así como varias gobernaciones y 
capitan!as generales. Los virreyes 
fueron dotados de amplias facutades, 
tuvieron a su cargo asuntos 
administrativos, judiciales y de 
carácter militar. 

Locutor 1 Al someter a los pueblos 
mesoamericanos y andinos se pus6 fin al 
desarrollo autónomo de dos mundos de 
al ta cultura que hab!an surgido en el 
continente americano. El conjunto de sus 
milenarias culturas quedó a partir do 
entonces desarticulado y en condiciones 
de subordinación respecto a la cultura 
europeo-cristiana de los conquistadores. 
Estos suprimieron o conservaron los 
elementos de las culturas autóctonas 
según convino a sus intereses. 

Locutor 2 Cabe decirlo, los españoles tuvieron 
de su lado la fuerza militar y de las 
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instituciones que implantaron como 
vencedores. 

Asi los ind!genas fueron asimilando 
poco a poco la cultura europea, sin que 
ello implicará el abandono de la propia. 

Formas y rasgos caracter1sticoe de 
las antiguas culturas autóctonas 
persistieron en la naciente sociedad 
colonial con distintos grados de 
intensidad. 

Locutor l Cierto es que la persistencia de 
algunos elementos fue más patente entre 
los grupos indigenas, pero también se 
dió el caso de que algunos de estos 
elementos fueran asimilados a su vez por 
los colonos europeos. 

Un intenso proceso de mestizaje 
cultural se produj6 as! durante varios 
siglos en el seno de la sociedad 
colonial. 

locutor 2 De esta forma aparecio un nuevo grupo 
étnico surgido de la fusión del europeo 
con el indio, el cual caracterizarta a 
gran parte del naciente mundo 
hispanoamericano : el mestizo. Claro, 
cabe hacer mención que hubo un tercer 
elemento en el mestizaje, ya que en las 
colonias americanas se introdujeron 
esclavos negros provenientes de Africa. 

Locutor 1 Una vez destruida la estructura 
social prehispánica, las comunidades 
agr1colas indígenas poco a poco 
desaparecieron, pasando a engrosar el 
nQmcro de un amorfo proletariado al 
servicio de los españoles. La pequef\a 
nobleza que aceptó hispanizarce y servir 
a la autoridad española, conservó su 
papel. 

Locutor 2 Las comunidades agrícolas indígenas 
que ten1an cierta independencia vivlan 
oprimidos ya que se encontraban, bajo el 
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molde jur1dico espaftol, es decir 
sometidos a la autoridad de un 
gobernador, y bajo la obligación de 
pagar un tributo exigido. 

Locutor 1 Es necesario tener en cuenta el 
momento en que la población ind1gena 
perdio su calidad de Ser humano y con 
ello sus derechos más elementales, 
oigamos al padre de los indios, Fray 
Bartolom~ de las Casas ... 

Voz 2 "He visto la crueldad inhumana que 
los nuestros usan con la gente, los 
opresos indios viendose cada d!a morir 
huyen de las minas y de los trabajos en 
que los mataban de pura hambre y 
excesivo tormento y trabajo. 

V !endose los infelices que por 
ninguna parte pod1an remediar su 
perdición ni de la muerte y horrendos 
tormentos escaparce, acordaron salirce 
de la vida amarga en la que muriendo 
vivlan, comenzaronce a ahorcarce y mor1a 
todo junta una casa, padres e hijos, 
viejos y mozos. y unos pueblos 
convidaban a otros que se ahorcasen. 11 4 

Locutor 2 La crueldad y la opresión del espaftol 
hiz6 que la situación del ind1gena no 
variara a lo largo del continente en los 
tres siglos que duró la colonia, lo que 
contribuyó a la explosión libertaraia e 
independentista que surgió a principio& 
del siglo diecinueve. 

Locutor l Al consumarce el proceso libertador 
la situación de la población del 
continente quedó en manos de la clase 
criolla que fue la que condujo la lucha, 
con lo cual el modo de vida de mesti¿os 

__________ e indios no varió mucho y para estos 

4.. Casas, Fray Bart.olomé de las Ob, clt.. Tomo III. PP· 103 
104 
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0.ltimos su condici6n de marginaci6n y 
explotación se acentuó y se desarroll6 
de forma similar a la época colonial. 

Locutor 2 Es por ello que al inicio del siglo 
veinte las nuevas naciones de América 
Latina no 109raron resolver los 
conflictos inherentes a su formación 
cultural y al orden soci<J.l heredado de 
la colonia. Esta ha sido una de las 
causas que dieron origen a los procesos 
revolucionarios en óste nuestro 
continente, y lo que buscan entre otras 
cosas es una situación más justa y 
equitativa para loa pobladores 
originarios del mismo : los ind!genas. 

Locutor 1 HOY A LOS QUI NI EN'fOS AÑOS DEL 
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS. 

Locutor 2 Espana se encuentra presta a festejar 
con bombos y platillos el acontecimiento 
denominado El En cu entro de Dos Mundos. 
El mismo rey Juan Carlos ha dicho que no 
existió ningQn tipo de invasión, sino 
más bien, la presencia espaf\ola en el 
Nuevo Mundo significó la formación de 
una cultura donde las dos partes 
involucradas, ind1genas o hispanos, 
resultaron enriquecidos.5 

Locutor 1 Por otra parte en cas1 todos los 
paises de América, los grupos ind1genas 
de cada uno de ellos, han declarado el 
ano de 1992 como luctuoso, pues desde su 
punto de vista lo que en realidad se 
debe conmemorar es un proceso de 500 
af\os de genocidio, que los diezmó no 

5. Ochoa Sandy, Gerardo. •19921 365 dia1 dr tig§t• '•in 
Hntlmientq de culpn•.• S•1Hn.Jr1o PROCESO, No. 192. 6-
enero-1992. l'f4xico, D.F. pp. 48-51. 
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s6lo de manera f!sica sino también en 
sus valores culturales y religiosos.6 

Locutor 2 As! pues, como se puede observar 
existen dos puntos de vista 
contrastantes, cada uno de ellos da su 
definición del 12 de octubre de 1492, 
fecha en que inicia la presencia 
espaftola en el continente americano. 

Locutor 2 Para el Doctor Jan de Vos, Director 
del Centro de Investigaciones y Estudios 
en Antropolog!a Social del sureste, el 
descubrimiento de América no debe ser 
celebrado como algo festivo, escuchemos 
las razones que da para ello •.. 

Dr. Jan d~ \.'os: Entonces para mi hay que tratar 
de ponerse en la piel de los habitantes 
aut6ctonos mucho más que al revez, lo 
que seguramente los espai\oles no estan 
haciendo. Bueno, también es medio 
dificil, ellos son eopañoles 
decendientes de los cspafioles de aquel 
entoncco, para ellos la conmemoración 
desemboca casi automaticamente en una 
celebración. En cambio, la 
conmemoraci6n, por que si vale la pena 
conmemorar el hecho, de ninguna manera 
puede transformarse en una celebración, 
más bien al contarlo, entonces alla veo 
yo la gran diferencia : celebración por 
una parte y como un examen de conciencia 
aqul, desgraciadamente no lo hacen lo 
suficientemente los europeos.7 

Locutor 2 Para muchos el análisis del Quinto 
Centenario debe centrarse en la 

6. Párez, Antonio. ·~~l.~ m..U..l.2n..u U 
desconopdoB.• Rov.i.sca EL lfUNDO. 11-junlo-1991. lfadrJd, 
Espaifa. pp. 9 y 10. 
7. Entrevista realizada en al Dr. Jan de Vos en el CIESASS, San 
Cr.i.st6bal de Las Casas, ChiapAs H6x1co. Jo. de abril de 
1992. 
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oituaci6n de los ind1genas 
latinoamericanos. No se trata aqu1 de 
borrar la historia, sino de analizarla, 
mirar hacia el futuro para de esta 
manera ver la forma de dignificar la 
figura ind1gona y sus va lores 
prehipánicos como algo autónomo y 
propio. 

A este respecto Floro Alberto 
TUlualá, Senador de la Repüblica de 
Colombia por parte del movimiento 
ind1gena, vierte su opinión .•. 

Senador Tulualá: Lo que uno ve es que todavia a 

61 

nosotros, a los pueblos ind1genas los 
gobiernos y los Estados de este 
continente, todav1a nos quieren manejar 
como piensan ellos, como quieren ellos y 
creemos que los pueblos indígenas, en 
los diferentes paises hay movimientos 
sociales muy fuertes, organizaciones muy 
fuertes y creernos que tenemos que 
construir una politica continental con 
un pensamiento indigcna para poder decir 
que los quinientos años no es unicamente 
para celebrar, sino para nosotros, y 
particularmente para los indígenas 
colombiancs, es un aniversario para 
reflexionar profundamente en la parte 
económica, politica y social. ¿ C6mo 
estamos construyendo y cómo estamos 
recuperando la parte de los derechos 
indigenas ? y en ese camino, en ese 
proceso estamos.a 

Locutor 1 Pero ciertamente no es misi6n 
exclusiva de los indigenas dignificar su 
imag6.n, su presencia; sino do toda la 
sociedad, as1 lo manifiesta el etn6logo 
Jos6 Luis Krafft, subdirector de 

B. BntrevJata real.izada al Sonador Floro Alberto Tulual.1, •n al 
'"WJ:u.[: ~ Cqatinenul J!.!l. .L.A ~· cr911.n1zado por el 
Inatítuto Hacíonal Indí9on.iata, IHI. En el P•l•c.io de 
lfínoría, de la Ciudad de lflndco. El dJa 26 de abril de 1992. 



Pomoci6n Cultural del Instituto Nacional 
Indigenista, vayamos con él. .. 

Jos6 Luis Krafft El problema indígena no puede 
ser entendido como un problema de 
nación, de todas las naciones y en esto 
entran no sólo el gobierno, los Estados 
nacionales sino toda la sociedad en su 
conjunto, que asuma su responsabilidad, 
sino sobre todo su actuación frente a 
segmentos importantes de las poblaciones 
originarias de América que son los 
ind!genas.9 

Locutor 2 sin embargo surgen al respecto varias 
interrogantes ¿porqué si el español no 
oprime en la actualidad al indígena, 
éste sigue viviendo en la más terrible 
marginalidad? ¿qué papel jugamos 
nosotros como mestizos para que se de 
esta situación? ¿tiene que ver con 
nuestra educación? ¿con nuestra 
idiosincracia? ¿porqué el rechazo al 
indígena? Para aclarar un poco ésto el 
Doctor Jan de Vos profundiza en el 
asunto ... 

Dr. Jan de Vos: Para el mestizo que se 

~~~~~~~~~-

encuentra en un sector intermedio entre 
un sector que siempre ha sido el criollo 
y el sector indígena. Un sector que no 
tiene la misma identidad bien definida 
como el sector indígena o el sector 
claramente no indígena. El miembro que 
pertenece a este sector, 
desesperadamente busca una identidad y 
como la sociedad está construida de tal 
manera que lo ideal, lo mejor siempre se 
muestra como el modo de vida, el modo de 
pensar del blanco, automaticamente el 
mestizo tiende a negar sus ralees 

9. Entrevista realizada. al Etnólogo José Luis Kra.fft, en las 
instalaciones del Inscituto Nar:ional Indigenista, INI. En H6x1co, 
D.F. el dla 22 de abril de 1992, 
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ind1genas y trata de blanquearce lo mAa 
posible. 10 

Locutor 1 Esta discriminación pareciera ser una 
enfermedad como lo afirma el etnOloqo 
José Luis Krafft ... 

José Luis Krafft Bueno, yo creo que tiene que 
ver, precisamente, con una especie de 
esquizofrenia nacional, por lo menos en 
México es muy clara, nos vanagloriamos 
mucho del pasado indigena, este pasado 
creador de construcciones monumentales, 
piramidales por todo el pa1s, y al mismo 
tiempo el ind1gena heredero de esta 
cultura ind1gena, de est.:as culturas 
diferenciadas, contemporaneamente es 
marginado cono estamos viendo. 11 

Locutor 1 Lo evidente aqu1 es que a pesar de 
que el encuentro de dos mundos fue un 
proceso en el cual la peor parte 
correspondió al indigena, tuvo 
consecuencias buenas y malas. En torno 
al aspecto positivo el Doctor Jan de Vos 
comenta ..• 

Dr. Jan de Vos : Yo creo que a fin de cuentas 
una herencia positiva que resultó del 
colonialismo es esta lengua esp~ftol~, 
que se transformó en un elemento de 
intercambio que en Europa uno no se 
imagina, porque en europa estamos mucho 
más en compartimentos linguisticos y si 
cruzamos una frontera ya no podemos 
entender al que vi ve del otro lado o 
tendriamos que aprender la lengua de él, 
o tratar de buscar una lengua dominante 
que seria el ingles ahora. Poro la gran 
ventaja aqu1 es que podemos ahora cruzar 
las fronteras y entender perfectamente a 
la gente que vive del otro lado. Podemos 

~~~~~~~~~-

JO. Ver referencia 7. 
l 1. Ver r•l•c•ncia 8. 
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viajar desde Florida hasta Chile y 
encontrar gente que habla la misma 
lengua y además que la habla con pocas 
diferencias.12 

Locutor 2 Y aunque paresca tener poca 
importancia también se considera una 
aportación benéfica de este suceso la 
transformación que a la dieta europea 
dieron el tomate, el chocolate o la 
patata. Claro por no hablar de un sinfin 
de instrumentos que fueron 
intercambiados en ambos lados del 
atlántico, obras civiles y conocjmientos 
universales son esa herencia. 

Locutor 1 Sin enbargo hay cifras y datos que 
siguen doliendo muy profundo en los 
pueblos ind1genas de América. Hay países 
como Bolivia en que los indios suponen 
m~s del 70 \ de la poblaci6n total y 
otros como México donde doce millones de 
almas son étnias, y a pesar de su 
importancia numérica viven en el mas 
completo abandono, es dif 1cil para ellos 
que este proceso haya tenido o tenga en 
la actualidad algo positivo.13 

Locutor 2 Lo cierto es que aunque todo proceso 
de conquista es mutuo, no podemos negar 
que la presencia europea dej6 ciertas 
aportaciones, sobre todo culturales, a 
los habitantes del continente americano. 
Pero por otro lado tampoco tampoco 
podemos negar que dichas aportaciones se 
hicieron regando de por medio sangre 
ind1gena en casi todos los rincones de 
la América precolombina. Fueron estos 
habitantes originarios del continente 
quienes cargaron con la peor parte al 
ser tratados y considerados durante toda 

12. Ver referencia 7. 
13. Pilre:z, Antonio. ob. cit. 
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la etapa colonial como ciudadanos de 
segunda. 

Locutor 1 En efecto, pero eso como ya se dijo 
es historia, sin embargo en la 
actualidad los indigenas siguen siendo 
en todos los paises de Am6rica, el grupo 
social más marginado, el m6s desposeido; 
siendo ellos los primeros habitantes de 
esta parte de la tierra, hoy no pueden 
exigir sus más minimos derechos so pena 
de ser reprimidos violentamente por las 
clases gobernantes de sus respectivas 
naciones. 

Locutor 2 Ello debido a que la sociedad 
contribuye a esta segregación pues 
considera a 1 indígena como un ser 
inütil, torpe y estorbozo, el cual s6lo 
es apto para realizar trabajos pesados, 
en pocas palabras como seres carentes de 
inteligencia. 

Locutor 1 Frente a todo ello podemos atlnn.ar 
que el ind1gena podrá ocupar un lugar 
digno en la sociedad, cuando ésta 
reconosca que ellos tienen sus 
costumbres y caracter1sticas propias, y 
son un grupo social más que vive de 
acuerdo a sus valores y que no necesita 
ser civilizado de acuerdo con las normas 
de la sociedad blanca o mestiza. 

Locutor 2 El indígena dejará de ser 
menospreciado en la medida en que 
existan en cada uno de los paises de 
América sistemas de gobierno 
veraderamente democr~ticos, en donde 
todos los grupos que integran la 
sociedad sean reconocidos como iguales y 
se respeten sus más m1nimos derechos. 

Locutor 1 Asi pues está en manos de los 
gobiernos y de las di versas sociedades 
americanas el poner la voluntad para que 
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el ind1gena pueda ser considerado un 
habitante digno y representativo de este 
continente. s6lo pensemos a que ser 
humano le gustar1a tener como una 
constante en su vida la violencia, la 
segregaci6n y la falta de respeto de su 
forma de ser. 

Locutor 2 Recordemos que todo tiene un limite y 
para los di versos grupos étn leos de la 
regi6n éste está llegando, es a nosotros 
a quienes corresponde ahora construir el 
futuro coman de blancos, ind1genas y 
mestizos. 
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V. EL GOIOH TBCHICO z ZL RADIOREPORTAJB. 

La fase final de la preparaci6n del reportaje 
empieza aqu1, ya que se pertila el formato definitivo 
de lo que será nuestro radioreportaje, en lo que se 
llama el guión técnico, el cual ya incluye todos los 
recursos radiofónicos de que se puede hechar mano, 
comenzaremos por su presentaci6n o carátula y 
proseguiremos con el cuerpo en s1 del guión. 

Gti:nero : 

Programa 

Titulo : 

Locutores : 

GUION TECNICO. 

informativo. 

Radioreporataje. 

EL QUINTO CENTENARIO DEL ENCUENTRO 
DE DOS MUNDOS : ¿ LA EXTINCION O EL 
NACIMIENTO DE UNA CULTURA ? " 

Dulce Haría Acosta Hernández. 
Aldo Silvestre De la o Tapia. 

Caracterizaciones José contreras 
Alejandro González 
Juan José Armenta 

Guionistas : Aldo s. De la o Tapia. 
Ricardo García Santacruz. 

Musicalizaci6n Ricardo Garcla Santacruz 

Operador : Antonio Serrano Calzado. 

Dirección : Ricardo Garc1a Santacruz. 
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EMISORA 1 LOCUTOR.BSs DULCB Ha. ACOSTA 
PROGRAMJ\1 RAOIOREPORTAJE. ALDO S. DE LA O 
TITULO : •EL V CENTENARIO VOCES 1 JOSB CONTRERAS. 

DEL ENCUENTRO DE DOS ALEJANDRO GONZALEZ 
HUNDOS1 ¿EL HACIHIBNTO JUAN JOSB >JU(KNTA 
O LA IXTINCIOH DE UNA GUIOHISTAS1 Al.DO DE LA O T. 
CULTURA 1 RICARDO GARCIA 

FECHA DE ORABACIOH16-l0-92 HUSICALIZACIOH1 RICARDO G. 
FECHA DE TRANSHISION: OPERADOR 1 ANTONIO SERRANO 
OUAACION1 35 MINUTOS. DIRECCION1 RICARDO GARCIA 

01. OPERADOR 
02. 
OJ. VOZ I 
04. 
os. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

FAQE IN MUSTCA I l. BA.JA y QUEDA A 
FONDO A INQICACION. 
CPRAMATICO) Después do varios meses de 
recios combates uno tras otro mor1an 
los guerreros. Vimos nuestras aldeas 
arrazadas, nuestras tierras entregadas 
a nuevos duenos, nuestra gente 
obligada a trabajar para los 
encomenderos. 

Vimos a los jóvenes pQberes 
separados de sus madres, enviados a 
trabajos forzados, o a los barcos 
donde nunca regresaban. A los 
guerreros capturados se les somet1a a 
los más crueles suplicios; los 

despedazaban los perros o mor1an 
descuartizados por los caballos. 

Desertaban hombres de nuestros 
campamentos. Sigilosos desaparec1an en 
la oscuridad resignados para siempre a 
la suerte de los esclavos. Los 
espa~oles quemaron nuestros templos: 

hicieron hogueras gigantescas donde 
ardieron los c6dices sagrados de 
nuestra historia; una red de agujeros 
era nuestra herencia. 

Tuvimos que retirarnos a las 
tierras profundas, altas y selváticas 



01 
02. 
03. 
04. 
os. 
06. OPERADOR 
07. 
08. 
09. 
10. 
11 • LOCUTOR l 
12. 
13. 
14. OPERADOR 
15. 
16 • LOCUTOR 2 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. LOCUTOR 1 
25. 
26. 
27. 
28. 

del norte, a las cuevas en las faldas 
de los volcanes. 

¡ c6mo me duele la tierra de las 
ralees s6lo de recordarlo 1 
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No s6 si llueve o lloro. 
SUBE MUSICA I 1 X BAJA HASTA 
DESAPARECER. ENTRA MUSICA # 2. 
QISOLVENCIA BAJA BAJA Y OUEQA A FONDO 
A INPICACION. EFECTO QE REVER EN 
LOCUTOR l. 
" EL QUINTO CENTENARIO DEL ENCUENTRO 
DE DOS MUNDOS: ¿EL NP.CIMIENTO O IA 
EXTINCION DE UNA CULTURA? 11 

SUBE MUSICA I 2 Y BAJA A FONDO A 
INQICACION. 

Durante los primores siglos de la 
Colonia el noventa por ciento de la 
población ind1gena que habitaba en la 
Nueva Espana fue extinguida, pero ello 
no temin6 ah! muchos otros grupos en 
el transcurso de los afies han sido 
exterminados por todo el continente 
americano. 

Es por todo esto que hoy en pleno 
1992, a quinientos anos de que 
Cristóbal Col6n pis6 el primer trozo 
de tierra americana, se cuestiona más 
si todo lo ocurrido después fue el 



01. 
02. 
03. 
04. 
os. 
06. 
07. OPERA.POR 
os. 
09. 
10. LOCUTOR 2 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
2 2 • LOCUTOR l 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. LOCUTOR 2 
28. 

encuentro de dos mundos opuestos, que 
intercambiaron costumbres y obtuvieron 
beneficios mutuos, o fue la imposici6n 
de creencias y tradiciones de una raza 
superior sobre una inferior. Hagamos 

historia ... 
SUBE HQSICA # 2 Y BAJA A DESAPARECER. 

ENTRA MUSICA I 'l DlSOLVENCIA MEDIA. 
PERMANECE Y BAJA A fONQQ A IHQICACIOH. 

En 1492 sucedieron en Espana una 
serie de acontecimientos pollticos, 
económicos, culturales y religiosos 
que convirtieron a este pa1s en el 
centro del mundo. Destacan entre 
otros, el t in de la presencia de 1 
Islam en la península ib6rica, la 
expulsión de los judios de territorio 
hispano y sobre todo, el 
descubrimiento de Am~rica por el 
navegante Cristóbal Colón, al mando de 
una tlotilla de la Corona de Castilla. 

Este ültimo acontecimiento sin 
lugar a dudas result6 trascendente 
para la tormac16n de la cultura e 
identidad de todos los pobladores de 
esta parte del mundo. 

seguro •• que alguna vez habremos 
leido acerca de las dificultades que 
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01. 
02. 
OJ, 
04. 
os. 
06. 
07. 
os. 
09. 
10. 
11. OPERADOR 
12. 
13. 
14. 
15, LOCUTOR l. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27, LOCUTOR 2 
28. 

hubo de pasar Cristóbal colon, antes 
de lograr que los monarcas espanoles 
Isabel de Castilla y Fernando de 
Arag6n, se interesaran en el proyecto 
de un viaje a las Indias por 
occidente. colón se habla acercado en 
primer termino al soberano de Portugal 
con la pretensión de obtener su apoyo, 
la respuesta que se le di6 fue 
negativa. 
SUBE M!JSICA 
QESAPARECEB. 
PI SOLVENCIA 
PERMANECE. 

#3YB&JAA 
ENTRA MUSICA 

BAJA OUEQA h 

FONDO A 

' 4, 
FONDO 'i 

oesoida pues, su propuesta en 
Portugal paso a Espana con la idea de 
solicitar a los Reyes cat61icos los 
auspicios para su pretendida empresa. 

Intervin6 a su favor el Tesorero de 
la casa Neal Luis de santangel, quien 
convenció a los reyes de que nada 
perderlan con aceptar, ya que en caso 
de llegar a féliz termino el viaje de 
ida y vuelta, pod1a significar para 
Espafta el inicio de un trárico 
bastante lucrativo. 

Es as1 como el Almirante de la Mar 
Oce4no zarpa del Puerto de Palos en el 
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01. 
02. 
03. 
04. LOCUTOR 1 
os. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11 • OpERAQOR 
12. 
13. 
14. 
15. voz 2 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

mes de agosto de 1492 con la esperanza 
de alcanzar las costas del continente 
asiático, las indias. 

La natural inquietud de todos 
cuantos participaban en la expedición 

sólo termino al amanecer del d1a 12 de 
octubre de aquel ano en el que fue 
descubierta una isla llamada por los 
nativos Guaranan1 y a la que se le di6 
el nombre de San Salvador .•• 
SALE MUSICA I 4 X ENTRA MUSICA # 5. 
QISOLVENCIA MEDIA. OUEQ6 A FONpO Y 
PERMANECE. ENTRAN EFECTO QE GAVIOTAS y 
~ 
(~ ~) Una vez sacada la 
bandera real, he saltado en tierra y 
todos conmigo, hincando las rodillas 
dando graclaa inmensas al Todopoderoso 
Dios y Sefior, muchos derramando 
lagrimas, ya que nos había traido a 
salvamento que tanto habíamos deseado 
y suspirado. 

MAs ahora delante de los dos 
capitanes y del escribano de toda la 
armada, Rodrigo de Escobado y de toda 
la gente cristiana pido que me den por 
fe y testimonio de como ante todos 
tomo posesión de la dicha isla, a la 

73 



01. 
02. 
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04. OPERADOR 
os. 
06. 
07 • LOCUTOR 2 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
2 6 • LOCUTOR 1 
27. 
28. 

cual pongo por nombre sant Salvador, 
por el Rey e por la reina mis 
sen.ores •.. 
SALE MUSICA I 5 X EFECTOS. ENTRA 
MUSICA # 4. QISOLVENCIA BAJA QUEDA A 
FONDO A IN~ICACION. · 

C6lon recorrer1a posteriormente las 
costas de una isla que supuso parte 
del continente asiático, a la cual se 
le di6 el nombre de Juana, que más 

tarde se cambio por el de Cuba. Poco 
después encontró otra isla de 

extensión considerable que la 
denominó la Española, frente a cuyas 

costas naufragó la Santa Maria, 
principal nave de las tres 
embarcaciones que formaban parte de la 
expedición. 

Este percance obligó al Almirante a 
tomar la determinación de dejar en 
dicha isla a parte de sus compaf\eros. 

Por esta razón se construyó el que 
llamar6n Fuerte de la Navidad, primer 

puesto europeo que se fundaba en estas 
tierras. 

A la postre se sabr1a que los 
territorios hallados por Colón no 

formaban parte de Asia, sino de una 
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07. 
OB. 
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10. 
11. 
12. 
13. LOCUTOR 1 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. LOCUTOR 2 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. OPERADOR 

masa continental hasta entonces 
ignorada por los europeos. 

A otro navegante italiano, Américo 
Vespucio, cupo el merito de haberse 

percatado por primera vez de ello. 
Vespucio declaró en efecto, que no 

era posible que los extremos de Asia 
tuvieran la forma y dimensiones que 
parec1a tener el continente al que 
Colón hab1a llegado, éste debla ser 
más bien una nueva tierra y 
desconocida, un Nuevo Hundo. 

Un editor aleman consign6 estas 
ideas en un libro titulado : 
Introducción a la cosmograf1a (1502) y 
sugirió que se bautizara ese nuevo 
mundo como Tierra de Amórico o 
simplemente América. 

Digamos en relación a ésto que aún 
cuando desde aquellas tempranas fechas 
se deshizo el equivoco sobre la 
identidad asiática del Nuevo Hundo, 
por algún tiempo se conservó la 
costumbre de designarl6 como las 
Indias, y a los pobladores originarios 
del continente se les llamó indios o 
indígenas. 
SAZ.E MUSICA I 4 X ENTRA MtJSlCA. I 6, 
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QISOWENCIA BAJA BAJA A FONQO X 
PERMANECE A INDICACION. 

La expansión espaftola en suelo 
americano se realizó con una rapidez 
asombrosa, en algo más de medio siglo 
los hispanos exploraron gran parte de 
lo que habla de ser su imperio 
colonial 

Las primeras fundaciones se 
llevar6n a cabo en La Espai\ola, isla 
que se convirtió en una base de 
operaciones para quienes llevar6n a 
cabo la conquista y colonización de 
otras islas del Caribe. En dicha isla 
residieron las primeras autoridades de 
la colonia y de ella partieron entre 
otras, la expedición que logró la 
conquista de cuba y la que iniciarla 
la de Puerto Rico. 

As! es, también de La Española se 
emprendió la ocupaci6n de 

Centroamérica llamada en esa época 
Castilla del Oro. Algunas de estas 
nuevas colonias se convirtieron a su 
vez, en centros de planeaci6n del 
movimiento expansivo. Cuba, por 
ejemplo, fue el punto de partida de 
varias expediciones que entraron en 
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contacto con los pueb1os 
mesoamericanos, entre ell.as la que 
logró la conquista del Estado mexica y 
de Castilla del Oro, lo que hoy es 
Panamá, salieron las expediciones que 
conquistaron el pala de los incas. 
SUBE HVSICA I 6 y BAJA A DESAPARECER 
ENTRA MUSICA I 7, BAJA Y OUEpA A FONDO 
A INQICACION. DISOLVEHCIA MEDIA. 

La conquista de mesoamérica fue 
iniciada por Hernán Cortés, el ano de 
1519, en las playas cercanas a lo que 
hoy es el puerto de Veracruz, 
desplazandose con su ejército formado 
por algo máa de cuatrocientos hombres, 
hacia el centro pol1tico del Estado 
mexica, la ciudad de TenochtitU.n. Los 
espaf\oles tomaron la metropol 1 azteca 
para después arrazarla por completo y 

erigir en su sitio la nueva ciudad de 
México. La ca ida de la capital 111exica 
tuvo lugar en el afto 1521. 
SALE MUSICA I 7 Y EHTRA MUSICA I 1. 
OISOLVENCIA BAJA. OUEPA A FONDO 3er 
PLANO ENTRA EFECTO QE VIENTO Y QE 
LLtNIA EN SEGUNDO PLANO A INQICACION, 
(~) Este fue el. modo como 

feneció el mexicano, el tenochca. OejO 
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abandonada su ciudad. All1 en Amaxac 
fue donde estuvimos todos. Y ya no 
ten1amos escudos, ya no ten1amos 
macanas, y nada teníamos que comer, ya 
nada comimos. 

Luego trajer6n a cuauhtémoc en una 
barca. Dos, solamente dos lo 
acompañan, van con él. 

Y cuando llevan a cuauhtémoc, luego 
el pueblo todo le llora. Oec1an : 

¡ Ya va el pr1ncipe má.s joven, 
Cuauhtémoc, ya va a entregarse a los 
españoles l t Ya va a entregarse a 
los Dioses l 

Y toda la noche llovió sobra 
nosotros. 
SALE MQSICA # 1 Y ENTRA J1USICA #7, 
DISOLVEHCIA BAJA. BAJA Y OUEQA A FONDO 
A INQICACION. 

LOs pueblos de otro gran nucleo 
cultural americano, los do la zona 
andina, fueron conquistados en fecha 
más tard1a. Iniciaron la invasión, las 
tropas comandadas por Francisco 
Pizarro y Diego de Almagro. Después de 
dos intentos fallidos los espaftoles 
penetraron hasta las ciudades incas 
más importantes, entre ellas la propia 
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ciudad de cuzco, capital del imperio. 
Desquiciado el aparato estatal de 

los incas, los hispanos quedaron 
duenos de la situación a partir de 
1533. Entre las fundaciones que 
entonces se hicier6n destaca la ciudad 
de Lima, que seria en los siglos 
sucesivos el centro urbano más 
importante de América del sur, como la 
ciudad de México lo seria de América 

del Norte. 
SALE MUSICA I 7 Y ENTRA MUSICA t 8. 
QISOL\1ENCIA BAJA. OUEQA A FONDO y 
PERMANECE A INOICACION 

Con la destrucción del imperio inca 
y la sumisión de los pueblos que lo 
formaban qued6 abierta la brecha para 
proseguir la conquista del continente 
sudamericano. Con este proposito se 
organizaron expediciones a lo que hoy 

son las repOblicas de Chile, 
Argentina, Ecuador, Colombia, 

Venezuela y otros paises mas. 
Una vez adquiridos tan vastos 

territorios y debido a la gran 
cantidad de pueblos que pasaron ser 
propiedad de los reyes espaftoles, en 

un lapso relativamente corto, se hiz6 
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necesario el establecimiento de un 
adecuado sistema de gobierno para 
facilitar el control desde la 
metropoll ibérica de los inmensos 
dominios americanos. 

Además de este problema, España 
tuvo que afrontar las rebeliones 
indlgenas y dificultades como el de la 
guerra civil en Perú donde llegaron a 
combatir los seguidores de Pizarra y 
de Diego de Almagro. 

Para facilitar el gobiero de las 
nuevas colonias, Espafia optó por crear 
en América dos grandes Virreinatos, el 
de la Nueva Espana o México y el de 
Perú, as1 como varias gobernaciones y 
capitan1as generales. Los virreyes 
fueron dotados de amplias facultades, 
tuvieron a su cargo asuntos 
administrativos, judiciales y de 
carácter militar. 
SALE MUSICA t 8 y ENTRA MUSlCA # 9. 
p!SOLVENCIA MtQIA. BAJA Y OUEDb A 
FONDO X PEBMbNECE A INDICACION. 

Al someter a los pueblos 
mesoamericanos y andinos se puso fin 
al desarrollo autónomo de dos mundos 
de alta cultura que hab1an surgido 
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en el continente americano. El 
conjunto de sus milenarias culturas 
qued6 a partir de entonces 
desarticulado y en condiciones de 
subordinaci6n respecto a la cultura 
europeo-cristiana de los 
conquistadores. Estos suprlmier6n o 
conservar6n los elementos de las 
culturas autóctonas según convin6 a 
sus intereses. 

Cabe decirlo, los espaftoles 
tuvieron de su lado la fuerza militar 
y de las instituciones que implantaron 
como vencedores. 

As! los ind1genas t'ueron asimilando 
poco a poco la cultura europea, sin 
que ello significara el abandono de la 
propia. 

Formas y rasgos caracter1sticos de 
las antiguas culturas autóctonas 
persistieron en la naciente sociedad 
colonial, con distintos grados de 
intensidad. 
SALE MUSICA I 9 X ENTRA, HUSICA t 8. 
BAJA A FONQO y PERMANECE. DISOI,YENCIA 
IW2IA... 

Cierto es que la persistencia de 
algunos elementos fue más patente 
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entre los grupos ind1genae, pero 
también se di6 el caso de que algunos 

de estos elementos fueran asimilados a 
su vez por los colonos europeos. 

Un intenso proceso de mestizaje 
cultural se produj6 as1 durante varios 
siglos en el seno de la sociedad 
colonial. 

De esta forma apareció un nuevo 
grupo étnico surgido de la fusión del 
europeo con el indio, e 1 cua 1 
caracterizar1a a gran parte del 
naciente mundo hipanoamericano: el 
mestizo. Claro cabe hacer mcnciOn que 

hubo un tercer elemento en el 
mestizaje, ya que en las colonias 
americana~ se introdujeron esclavos 
negros provenientes de Africa. 
SALE MUSICA I B Y ENTRA MUSICA I 9. 
DISOLVENCIA BAJA. OUED~ b FONDO Y 
PERHP.N ECE CPU ENTE) , 

Una vez destruida la estructura 
social prehispánica, las comunidades 
agr1colas indigenas poco a poco 
desaparecieron, pasando a engrosar el 
número de un amorfo proletariado al 
servicio de los espa~oles. La pequena 
nobleza que aceptó hispanizarce y 
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servir a la autoridad espanola 
conservó su antiguo papel. 

Las comunidaes agr1colas indigenas 
que ten1an cierta independencia viv1an 
oprimidos ya que se encontraban bajo 
el molde jur1dico espafiol, es decir 
sometidos a la autoridad de un 
gobernador y bajo la obligación de 
pagar un tributo exigido. 

Es necesario tener en cuenta el 
momento en que la población ind1gena 
perdi6 su calidad de ser humano y con 
ello sus derechos más elementales, 
oigamos al padre de los indios : Fray 
Bartolomé da las Casas ... 
(PREOCUPADO) He visto la crueldad 
inhumana que los nuestro5 usan con la 
gente, los opresos indios viendose 
cada d1a morir huyen de las minas y de 
los trabajos en que los mataban de 
pura hambre y exesivo tormento y 
trabajo. 

Viendose los infelices que por 
ninguna parte pod1an remediar su 
perdición ni de la muerte y horrendos 
tormentos escaparce, acordaron salirce 
de la vida amarga en la que muriendo 
viv1an, comenzaronce a ahorcarce y 
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moría toda junta una casa, padres e 
hijos, viejos y mozos. Y unos pueblos 
convidaban a otros a que se ahorcasen. 
SALE MUSICA I 10 Y ENTRA MUSICA # 11. 
OISOLVENCIA ALTA. OUEQA A FONpQ Y 
PERMANECE. 

La crueldad y la opresión del 
espanol hiz6 que la situación del 
indígena no variara a lo largo del 
continente en los tres siglos que dur6 
la Colonia, lo que contribuyó a la 
explosión libertaria e independentista 
que surgió a principios del siglo 

diecinueve. 
Al consumarce el proceso libertador 

la situación de la población del 
continente quedó en manos de la clase 
criolla que fue la que conduj6 a la 
lucha, con lo cual el modo de vida de 
mestizos e indios no vario mucho, para 
6stos últimos su condici6n de 
marginación y explotación se acentuó y 
se desarrolló de forma similar a la 
época colonial. 

Es por ello que al inicio del siglo 
veinte las nuevas naciones de América 
Latina no lograron resolver los 
conflictos inherentes a su formación 
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cultural y al orden social heredado de 
la colonia. Esta ha sido una de las 
causas que dieron origen a los 
procesos revolucionarios en este 
nuestro continente, y lo que buscan 
entre otras cosas es una situación m&s 
justa y equitativa para los pobladores 
originarios del mismo : los indígenas. 
pISOLVENCIA ALTA, SALE MUSICA I 11 y 
ENTRA HUSICA t 2. BAJA A FONQO X 
PERHhNECE A INpXCACION. EFECTO PE 
REVER EN LOC. l. 

HOY A LOS QUINIENTOS Alias DEL 
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS. 
SUBE MUSICA I 2 BAJA A FON[)Q Y 
PERMANECE. CCOBTINILJ.A.}L 

Espana se encuentra presta a 
festejar con bombos y platillos el 
acontecimiento denominado: 'El 
encuentro de dos mundos'. El mismo Rey 
Juan Carlos ha dicho que no existió 
ningón tipo de invasión, sino más 
bien, la presencia espaftola en el 
Nuevo Mundo signiticO la rormaciOn de 
una nueva cultura donde las dos partes 
involucradas, ind!genas e hispanos, 
resultaron enriquecidos. 

Por otra parte en casi todos los 
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paises de América, los grupos 
ind1genas de cada uno de ellos, han 
declarado el ano de 1992 como 
luctuoso, pues desde su punto de vista 
lo que en realidad se debe conmemorar 
es un proceso de sao aftas de 
genocidio, un proceso que los diezmó 
no sólo de manera f1sica sino también 
en sus valores culturales y 
religiosos. 

Asi pues, como se puede observar 
existen dos puntos de vista 
contrastantes, cada uno de ellos da su 
definición del 12 de octubre de 1492 
fecha en que inicia la presencia 
espanola en el continente americano. 

Para el Doctor Jan de Vos, Director 
del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropolog1a 
social del Sureste, el 'Descubrimiento 
de América' no debe ser celebrado co~o 
algo festivo, escuchemos las razones 
que da para ello ..• 
SALE MUSICA t 2. ENTRA ENTREVISTA 
GRABADA 'A t 11 ENTONCES PARA 
MI ... Cl •.. NO rp HACEN SUFICIENTEMENTE 
LOS EUROPEOS" ENTRA MUSICA t 12 BAJA 
A FONDO Y PEBMJ\NECE. 
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01. LOCUTOR 2. Para muchos el análisis del quinto 
02. centenario debe centrarse en la 
03. situación actual de los ind!genas 
04. latinoamericanos. No se trata aqu1 de 
05. borrar la historia, sino de analizarla 
06. y mirar hacia el futuro para de esta 
07. manera ver la forma de dignificar la 
08. figura ind1gena y sus valores 
09. prehiapánicos como algo autónomo y 
10. propio. 
11. Al respecto Floro Alberto Tulualá, 
12. Senador de la República de Colombia 
13. por parte del movimiento ind1gena, 
14. vierte su opinión ... 
15. OfERAQOR SUBE MUSICA I 12 BAJA HASTA 
16. DESAPARECER A INQICACION, ENTRA 
17.. ENTREVISTA GAAR~' "LO OUE UNO 
18. ye ... () ... Y EN ESE PROCESO ESTAMOS" 
19. ENTRA KUSICA # 12. SUBE Y BAJA A FONDO 
20. A INDICACION, 
21. LOCUTOR 1 ciertamente no es misión exclusiva 
22. de los ind1genas dignificar su imagén, 
23. su presencia, sino de toda la 
24. sociedad, as! lo manifiesta el 
25. etnólogo José Luis Krafft, Subdirector 
26. de Promoción Cultural del Instituto 
27. Nacional Indigenista, vayamos con éL 
28. OPERAQOB SUBE HUSICA I 12. BAJA Y DESAPARECE A 
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INplCACION. ENTRA ENTREVISTA GRABADA 
'C' "EL PROBLEMA INQIGENA NO PUEQE 
SER, .• Cl ... ORIGINABIAS QE AMERICA OUE 
SON LOS INQIGENAS 11 SUBE MUSICA # 12. 
BAJA. OU&QA A FONDO X PERMANECE A 
INDlCACION. 

sin embargo surgen al respecto 
varias interrogantes ¿Porqué si el 
espaftol no oprime en la actualidad al 
indígena, éste sigue viviendo en la 
más terrible marginalidad? ¿qué papel 
jugamos nosotros como mestizos para 
que se d~ esta situación? ¿tiene que 
ver con nustra educación? ¿con nuestra 
idiosincracia? ¿porqué el rechazo al 
ind1gena? Para aclarar un poco ésto el 
Doctor Jan de Vos profundiza en el 
asunto ••. 
SUB~ ffUSICA # 12 Y BAJA A pESApARECER. 
ENTRA ENTREVISTA GRA0ADA 'A-2'"PA8A EL 
MESTIZO •. ,() ..• TRATA pE BLA.NOUE,\RCE LQ 
MAS POSIBLE" SUBE HUSICA # 13 ABAJA A 
rormo A INDICACIOtl 

Esta discriminación pareciera ser 
una enfermedad como lo afirma el 
etnólogo José Luis Krafft •.• 
SUBE MUSICA # 13 y BAJA A DRSAPABECEB. 
ENTRA ENTREVISTA GRABAQA 'C-2' "BUENO 
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yo CREO QUE TIENE QUE VER t <> ••• ES 
MARGINADO COMO ESTAMOS VIENDO" SUBE 
MUSICA l 13. BAJA A FONDO A 
IHQXCACION. 

Lo evidente aqu1 es que a pesar de 
que el encuentro de dos mundos fue un 
proceso en el cual la peor parte 
correspondió al ind1gena, tuvo 
consecuencias buenas y malas. en torno 
al aspecto positivo el Doctor Jan de 
Vos comenta ••• 
SUBE MUSICA I 13 BAJA A QESApARECER. 
ENTRA ENTREVISTA GRABADA 'A-3' "YO 
CREO QUE A FIN QE CUENTAS ... (l .•. Ll\, 
HABLl\ CON POCAS Q!FERENCIAS" ENTRA 
MUSICA # 13. BAJA A FONQO X PERMANECE 
A INDICACION. 

Y aunque paresca tener poca 
importancia tambi6n se considera una 
aportación benéfica de éste suceso la 
la transformación que a la dieta 
europea dieron el tomate, el chocolate 
6 la patata. Claro por no hablar de un 
slnfin de instrumentos que fueron 
intercaablados en ambos lados del 
AtlAntico, obras civiles y 
conocimientos universales son esa 
herencia. 
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Sin embarqo hay cifras y datos que 
siguen doliendo muy profundo en los 
pueblos ind1genas de América. Hay 
paises como Bolivia en que los indios 
suponen más del 70 t de la población 
total y otros como México donde doce 
millones de almas son étnias, y a 
pesar de su importancia numérica viven 
en el más completo abandono, es 
dif lcil para ellos que éste proceso 
haya tenido o tenga en la actualidad 
algo positivo. 
SUBE MUSICA I 13. BAJA A DESAPARECER Y 
ENTRA # 14 QISOLVENCIA BAJA A FONpQ 
Y PERMANECE. 

Lo cierto es que aunque todo 
proceso de conquista es mutuo, no 
podemos negar que la presencia europea 
dejó ciertas aportaciones, sobre todo 
culturales, a los habitantes del 
continente americano. Pero por otro 
lado no podemos negar que dichas 
aportaciones se hicieron regando de 
por medio sangre ind1gena en casi 
todos los rincones de la América 
precolombina. Fueron estos habitantes 
originarios del continente quienes 
cargaron con la peor parte al ser 
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tratados y considerados durante toda 
la etapa colonial como ciudadanos de 
segunda. 

En efecto, pero eso como ya se dij6 
es historia, sin embargo en la 
actualidad los ind!genas siguen siendo 
en todos los paises de América el 
grupo social más marginado, el más 
desposeido; siendo ellos los primeros 
habitantes de esta parte de la tierra, 
hoy no pueden exigir sus más m1nimos 
derechos so pena de ser reprimidos 
violentamente por las clases 
gobernantes de sus respectivas 
naciones. 

Ello debido a que la sociedad 
contribuye a esta segregación pues 
considera al ind1gena como un ser 
inQtil, torpe y estorbozo, el cual 
s6lo es apto para realizar trabajos 
pesados, en pocas palabras como seres 
carentes de inteligencia. 
SUBE MUSJCA I 14 BAJA Y QUEPA A 
FONQO. CORTINILLA. 

Frente a todo ello podemos afirmar 
que el ind1gena podrá ocupar un lugar 
digno en la sociedad, cuando ésta 
reconozca que ellos tienen sus 
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costumbres y caracter1sticas propias, 
y son un grupo social más que vive de 
acuerdo con sus propios valores y que 
no necesita ser civilizado de acuerdo 
con las normas de la sociedad blanca o 
mestiza. 

El ind1gena dejará de ser 
menospreciado en la medida en que 
existan en cada uno de los pa1ses de 
América sistemas de gobierno 

verdaderamente democráticos, en donde 
todos los grupos que integran la 
sociedad sean reconocidos como 
iguales y se respeten sus más m1nimos 

derechos. 
As1 pues está. en manos de los 

gobiernos y de las diversas sociedades 
americanas el poner la voluntad para 
que el ind1gena pueda ser considerado 
un habitante digno y representativo de 
este continente. S6lo pensemos a que 
ser humano le qustar 1a tener como una 
constante en su vida la violencia, la 
segregaci6n, la vejación y la falta de 
repeto a su forma de ser. 

Recordemos que todo tiene un l 1mite 
y para los diversos grupos étnicos de 
la regi6n éste está llegando, es a 
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nosotros por ello a quienes 
corresponde ahora construir el futuro 
comün de blancos, ind1genas y mestizos 
SALE MUSICA # 14 y ENTRA, HQSICA # 15. 
PISOL\1ENCIA MFDIA. SE MANTIENE EN 
PRIMER PLANO y BAJA A SEGUNDO PLANO A 
INDICACION. 

Les agradecemos la atenc16n prestada 
a éste radioreportaje, un guión 
original de Aldo De la o y Ricardo 
Garcia, en las caracterizaciones José 
Contreras, Alejandro González y Juan 
José Armenta; en las voces Aldo 
De la O y Dulce Maria Acosta. Con el 
apoyo técnico de Antonio SerrAno y 
bajo la Dirección de Ricardo Garc1a. 
SUBE MUSICA I 15 y SE MA,NTIENg EN 
EIW:!EB PLANO. Bl\JANOO HASTA 
QESAPARECER. FAQE OlJT. b INQICACION. 
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HOSICALIZACIOli 

l. " THE MISSION " 
ORIGINAL SOUNOTRACK 
track 18 'Guarani' 
Ennio Morricone. 
Virgin Recorda-Warner Bros. 
california, u.s.A. 1.986. 

2. " ESPEBl\NDO A COUSTEJ\U " 
Lado A, Track 2 
'Callpso 2a. Parte' 
Jean Hichel Jarre. 
Discos Polygram. 
México, D.F. 1990. 

3. " MUSICA EUROPEA, SIGLOS XIII AL XVIII " 
Lado A, Track 2 
'Saltarello' Anonimo Siglo XIV 
Armenia a tres + uno. 
U.N.A.M. 
México, D.F. 1988. 

4. " MUSICA EUROPEA SIGLOS XIII AL XVIII " 
Lado B, Track 6 
'Pequena suite' Johann Joseph Fux XVIII 
Armenia a tres + uno. 
U.N.A.M. 
México, D.F. 1988. 

5. " THE HISSION " 
ORIGINAL SOUNDTRACK 
Track 2 'Falls' 
Ennio Morricone. 
Virgin Records-Warner Bros. 
California, U.S.A. 1986. 
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6. " THE MISSlON • 
ORIGINAL SOUNOTRACK 
Track 17 'Asuncion' 
Ennio Morr icone. 
Virqin Records-Warner Bros 
California, U.S.A. 1986. 

7. "~" 
Lado A, Track 1 
'El vuelo de los nlnos p!Jjarcs' 
Jorge Reyes 
Paraiso-Exilio. 
M6xico, o.F. 1989. 

8. " THE MISS ION " 
ORIGINAL SOUNDTRACK 
Track 16 'Refusal' 
Ennio Morricone. 
Virqin Records-Warner Bros 
california, u.s.A. 1986. 

9. " FI~IRK COLECTION " 
lado A, Track 4 
'Shlmpmounk' 
Flairk 
EMI Records 
México, D.F. 1989. 

10. " MUSICA EUROPEA SIGLQS XIII AL XVIII " 
Lado A, Track 4 
'Flos Fillus Elus' Anónimo Siglo XV 
Armenia a tres + uno. 
U.N.A.M. 
México, D.F. 1988. 

11. " MUSICA EUROPEA SIGLOS XIII AL XVIII " 
Lado A, Track 9 
'Danza pastoral' Tielman susato s. XVI 
Armenia a tres + uno. 
U.N.A.M. 
México, D.F. 1988. 
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12. " THE MISSION n 

ORIGINAL SOUND'l'RACK 
Track 19 'The sword' 
Ennio Morricone. 
Virgin Records-Warner aros 
California, u.s.A. 1986. 

13. " THE MISSION 11 

ORIGINAL SOUNDTRACK 
Track a 'Climb' 
Enn io Mor icone • 
Virgin Records-Warner Broa. 
California, u.s.A. 1986. 

14. 11 THt MlSS!ON " 
ORIGINAL SOUNO'l'RACK 
Track 7 'Vita Nostra' 
Ennio Morricone 
Virgin Records-Warner Broa 
California, u.s.A. 1986. 

15 0 H~ll 

Lado A, Track 3. 
'El destino de mi pueblo' 
Kjarkas. 
HVS. Records. 
M6xico, D.F. 1989. 
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VX. CONCLOSXONES. 

" Al cumplirse el cuarto siglo desde que un hombre 
de Liguria, con l.os auspicios de Dios,, arribó el 
primero a las ignotas playas de allende el Océano 
AtlAntico, las gentes se regocijan y celebran la 
memoria de tan grato acontecimiento y enaltecen a su 
autor. ( ... ) 

Por obra suya, del seno del inexplorado Dc6ano 
emergió otro mundo; innumerables criaturas salieron del 
olvido y l.as tinieblas para ser rostit:u.1das a la 
sociedad coman del género humano, cambiando sus h~bitos 
salvajes por mansedumbre y humanidad. ( ... ) 

Se aprecian a su .§nimo (de Colón) ingentes 
multitudes sumidas en lamentables tinieblas, ritos 
insanos y supersticiones idol.§tricas. Gran miseria es 
el vivir con h.§bitos y costumbres salvajes; pero de 
mayor miseria aan el no tener noticias de las cosas 
trascendentales y permanecer en la ignorancia dei On1co 
y verdadero Dios. Movido a su ánimo por astas cosas, su 
.ferviente deseo .tue extender por Occidente el pueblo 
cristiano y los beneficios de la claridad crlstlana.•1 

Este fragmento no es de un escrito visionario del 
siglo XV, sino del afl.o 1892, precisamente del ano del 
cuarto centenario del Descubrimiento de América, 
escrito por el Papa Le6n XIII. Podemos observar aqu1 
la emotividad de festejar el suceso, por su 
trascendencia histórica para Espafl.a y para la Iglesia, 
y también, ¿porqué no?, para las pobres criaturas 
salvajes e incultas que encontr6 Col6n al otro lado del 
Atl6ntico. 

1. • Epl1tol1 da 1u Santldnd nuestro Sellar Ledo. por la Dlv1n1 
Provld90cl1 pnpn Xlll a 101 orrobi1p91 y obispos d• Eu11'1. 
lt:nl11 y ambos Amfricas•,001 Acta Sanctas Sodl1, Rom.u, 1892-93¡ 
cíe. en •l.J..2..2.-l.2.U á intemlnnblt ~·, '¿Qu• •• el 1ndJ.o1 
Garci.o, Roberto; Ed. Joaquln Horeiz-Pl1net1. lflntlco, D.r. 1992. p. 
23. 
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Hoy nos encontramos a un siglo más de distancia la 
respecto de este manuscrito, a quinientos de la llegada 
de col6n a nuestro continente y la visión es otra. Por 
lo mismo realizamos una revisión de ese hecho en esta 
Tesis, lo que concluimos de ello difiere mucho de estos 
fragmentos. 

Antes de proseguir con el análisis final de este 
acontecimiento, queremos recalcar la importancia de un 
trabajo de Tesis y lo que implica, ya que el realizar 
una investigación de este tipo a nivel licenciatura, es 
para cada estudiante poner punto final a un objetivo 
primario, que en muchas ocasiones no s6lo es recibir un 
titulo, sino demostrarse a si mismo que es capaz de 
realizar una investigaci6n la cual pueda enriquecer el 
conocimiento adquirido en sus anos de estudio. 
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De dicho trabajo de investigación se espera tener 
uno o varios resultados acordes al objetivo que se haya 
planteado al inicio del mismo. Resultados que podrán en 
muchas ocasiones discernir con los demás, pero que para 
el autor que la ha realizado con entrega y con una 
metodolog1a adecuada, es lo ideal, recordemos que cada 
idea aqu1 es vista desde la 6ptica personal del o los 
autores, que esperan aportar algo al corto o mediano 
plazo. 

Por lo que respecta al presente trabajo, éste se 
olabor6 con la finalidad y la intención de presentar un 
material lo mejor estructurado para ser leido y 
escuchado. Pero sobre todo, se realiz6 con la seguridad 
de que su elaboración nos enriquecer1a en lo personal y 
tratariamos de aportar algo a las personas que en un 
determinado momento lo consultaran. 

Pasando al tema en s1 de nuestra investiqaci6n, se 
puede afirmar que este fue complicado, dada la pol~mica 
en torno a su importancia, pero no por ello aburrido o 
menos interesante. 

El Quinto centenario del Encuentro de Dos 
Mundos", o la llegada hace quinientos aflos de los 
primeros europeos a tierras americanas, es un 



acontecimiento hist6rico, en torno al cual aiempre 
existirAn puntos de vista divergentes; pero en ello 
estuv6 lo interesante de este trabajo, ésto es, el 
confrontar, a través de la investigaci6n bibliogrAtica 
y de campo, las diversas opiniones hasta dar con 
aquellas que, salvo algunos matices, concidieran en los 
sucesos y puntos que nos interesaba tratar. 

Por ello resulta dificil concluir o afirmar que 
tal o cual cuestión sea la verdad absoluta, podemos 
coincidir o no en algunos puntos. Sin embargo en ello 
se basa la historia y por lo cual es una materia tan 
interesante, porque siempre existirá material para la 
discusión y el debate, y siempre habrá cuestiones que 
indagar y resolver. 

As! pues se puede decir que en torno al quinto 
centenario y de acuerdo con las fuentes y datos que se 
investigaron : 

1. El principal objetivo que motivo a los 
Reyes Cat6licos ha apoyar el viaje de Col6n, fue 
el buscar nuevos mercados para los reinos de 
Castilla y Arag6n, persiguiendo con ello 
engrandecer su poderi6 econ6mico. 

2. Lo encontrado por Colón en estas 
tierras, sobre todo los metales preciosos, fue el 
móvil de la aventura conquistadora de los 
espanoles. 

3. Teniendo como escudo la civilización y 
la tarea evangelizadora de los ind1genas, se llevó 
a cabo uno de los genocidios mAs grandes de la 
historia. 

4. Las partes involucradas en este proceso 
hist6rico, obtuvieron conocimientos que 
intercambiaron una y otra, con lo que vieron 
enriquecidas sus respectivas culturas. 

5. De este proceso colonizador surql6 una 
nueva cultura representada por la creación de una 
nueva raza: la mestiza, que hoy en d!a habita la 
mayor parte de los paises que integran el 
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continente americano, y que tiene caracter1sticas 
muy propias y especiales. 

6. El ind1gena con el transcurso de los 
af\os fue convirtiendose en el grupo social más 
marginado de toda América, al grado de despojarlo 
de su 11nico medio de subsistencia : la tierra, 
causa por la que hoy sigue luchando denodadamente. 

Estos fueron pues a grandes rasgos, los 
principales puntos que se fueron dando a través del 
proceso histórico que conformó nuestra Latinoamérica, y 
que hoy en nuestros d1as siguen repercutiendo en la 
vida diaria de todos sus habitantes. 
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Ello lo podemos comprender claramente al escuchar 
a Rigoberta Menchü, dirigente maya-quiché del Comit6 de 
unidad Campesina (CUC) de Guatemala, y candidata al 
premio Nobel de la Paz al responder a la afirmación de 
que no hubo vancedorcs ni vencidos : 

" ••• S6lo habr1a que ver la cantidad de ind1genas 
que murieron en compartaci6n de los muertos eapaf\oles 
para saber quiénes fueron los vencedores. S6lo habr 1a 
que ver las condiciones actualea de los pueblos para 
entender quién es el vencedor. Ea ciurto que hay 
manifestaciones ind1genas que se han integrado a la 
cultura mestiza pero, en lo ganeral, la cultura 
ind1gena ha sido marginada, discriminada o simplemente 
ha servido como adorno."2 

Por otra parte como se habrá observado el 
principal objetivo de la presente investigación fue la 
realización de un Radioreportaje, esto es, que por 
medio de un programa radiof6nico y utilizando el género 
period1stico mAs completo que existe, el reportaje, se 
pudiera expresar un punto de vista acerca del 11 Quinto 
Centenario del Encuentro de Dos Mundos", es decir 

2. Entrevista a .Rlgcberta lfenchll. • 1.1..2l-1.22.2... J...I. interminable 
~·. Ed. Joaqu.ln lfcrtlz-Planeta. Xludco, D.F. 1992. pp. 
213-219. 



utilizar un medio de comunicación masiva para dar a 
conocer un sentir, un pensar. 

La sola idoa de realizarlo fue motivo más que 
suficiente para adquirir de la mejor manera posible loa 
datos para elaborarlo. Resultó interresante vivir la 
experiencia de vijar por diversas partes de la 
repQblica mexicana, Chiapas, oaxaca, Puebla cuernavaca 
y Estado de Ml!xico, en busca de las fuentes directas 
que puedieran proporcionar la información necesaria 
acerca de lo que deaeabamos saber; y más interesantre 
aQn fue el conocer el punto de vista de un indlqena 
colombiano sobro el significado que tiene para su 
pueblo, su étnia, la llegada de los espafioles a América 
hace ya 500 anos. 

Pero no sólo se obtuvo el testimonió de este 
ind1gena, sino el de varios má.a, 3 en todos ellos se 
encontró una constante : la desesperanza total en que 
pronto su situación de miseria y marqinaci6n pueda 
cambiar, pues ya no pueden vivir de esta rorma. 

Este proceso de ir recopilando la información, sin 
lugar a dudas fue el más enriquecedor pues mucho se 
aprende cuenda se conocen en ol terreno de los hechos, 
los problemas por los que atravieza este grupo social 
del continente y desgraciadamente muchas veces 
despierta una gran impotencia el ver lo poco que se 
puede hacer para resolver su situación. 

una vez obtenida la información necesaria se pasó 
a elaborar el guión literario y técnico, lo cual llevó 
su tiempo ya que a trav6s de este proceso se tratan de 

J. E:n el • l•r. Encuentro Continontal do l.a Plur•lld•d'" 
organl~ado por •l IHI, d•l 24 .al 26 d• abril d• 1992, •n la Ciudad 
de Hlutlco, 11• •ntrevi•tttron a vario• grupos lnd1gen•• del 
continont.:e, •ntre otroa • lfapuche• d• Chil•, Aymara.s d• Arg•nt1ne, 
lfixtecos d• 0.4xaca, Pur•pech•• de Sinalod, y otro• m.I• 
represontant•• da Venezuel•, Nlcaragud y Pera. 

AdemAs •• tuvo l• oport.un1d•d da dialog•r con lo• lndlg•n•• 
chJ.apanocoa, 1ntegrant.:•.s de la march.a X1-Nlch, qua arrlbd • la 
Unlveraidad Autónoma de Chapingo •l dI.• 24 da •bril d• 1992.y • Ja 
Cd, de lfáxlco •l di.a 26 d•l 1damo mea y año. 
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conjugar tanto los elementos teóricos, como los 
prácticos para dar a luz el programa radiofónico. 

Todo conllevó su esfuerzo, desde seleccionar las 
voces adecuadas, la mO.sica necesaria, hasta los tener 
loe equipos y materiales a utilizar listos y preparados 
para la qrabaci6n definitiva. Esta parte, la grabación, 
implicó una gran responsabilidad ya que serla a través 
de la voz donde se expresar1an las ideas recoqidas a lo 
largo de la investigación, y una mala entonación podr1a 
hacer que la idea que se deseaba expresar no fuera la 
misma. No siempre a la primera oportunidad se logró el 
objetivo anhelado, hubo que repetir las veces 
necesarias los parrafos, frases o palabras a fin de 
lograr darles el sentido deseado. 

Por ültimo, cuando se llegó a la edición, montaje 
y postproducci6n del mismo, se culminó todo el proceso 
que implicaba la elaboración del radioreportaje, 
tuvieron que pasar varias horas de trabajo, 20 en 
total, para llegar al resultado requerido, nada de eso 
pesó pues se manten!a el entusiasmo que se tuvo a lo 
largo de todo el trabajo. 

Se puede decir que result6 interesante vivir paso 
a paso todas las etapas que envolvieron la realización 
del programa, ya que en cada una de ellas ee encontró 
algo nuevo, que por diversas circunstancias no se había 
observado a lo largo de los tres semestres que 
conforman la asignatura de Seminario de Opción 
Vocacional Radio. 

Pero ••. ¿ porqué se mencionan, aunque sea a grandes 
razgos, los pasos que se siguieron para la elaboración 
del programa radiofónico ? La respuesta es que se 
deseaba dar a conocer que lo obtenido al realizar el 
radioreportajo, fue el gusto de poder expresar un punto 
de vista en un medio de comunicación, si se quiere de 
una forma ficticia, ya que nunca se planeó transmitirlo 
en ningún momento, y ademá.s sentir un poco la emoción 
de lo que es, en su proporción, realizar un trabajo 
radiofónico y period1stico pasando de la teoria a la 
práctica cuasi profesionalmente. 
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As1 pues, concluimos este trabajo, dejando a las 
pocas personas que en un principio tendrán acceso a él 
a que actuen como jueces finales de la labor realizada, 
esperando tomen en consideración que la radio es un 
medio tan amplio como amplios son los modos de pensar 
de las personas que lo escuchan. 
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ANUO 

IDITRBVIBTAB COXPLBTAB TOMADAS Bll COBNTA llAllA LA 
RBALIIACIOH DEL RADIORBllORTAJB. 

Entrevista al Dr. Jan de Vos, Director 
del Centro de Investigaciones y Estudios 
superiores en Antropología Social del 
sureste, CIESASS. 

San Cristobal de Las Casas, Chiapas. 
lQ de abril de 1992. 

E. Para usted ¿quá rue lo que ocurrió el 12 de 
octubre de 1492, se d16 un encuentro de dos culturas 6 
rue el inicio de lo que se ha dado en llamar un 
genocídi6, el exterminio de una cultura? 

J. V. Bueno, el 12 de octubre realmente todavla 
no paso gran cosa, fue simplemente el miembro de uno de 
loa barcos que vl6 tierra, ea decir que la fecha en s1 
para mi no tiene ninguna relevancia, es el inicio al de 
la llegada de los europeos a este continente. y si nada 
más se llama un encuentro yo creo que quedamos en algo 
muy superficial, yo creo que sobre todo, vista la 
historia desde los habitantes naturales, los nativos de 
aqu1 del continente, pues eso tue ¡ulra ellos tam.bi6n un 
encuentro con los europeos, pero u.n encuentro sumamente 
traumático. Yo creo que no podemos subrayar 
suficientemente 6sto, que tue un trauma. Porqué 
podrlamos imaginarnos este encuentro de una manera muy 
distinta, por ejemplo, a través de comercio, que en 
alg1ln momento dado llagan a América y a través del 
comercio, a través de los primeros contactos entre 
gente que empieza a cambiar productos, so llegarla a un 
intercambio de productos culturales y de ideas y de 
descubrimientos que ya hablan hecho en los dos 
continentes y maneras de reflexionar y manera& de ser 
religioso. 

Podriamos imaginarnos de esta manera, entonces 
hubiera sido un encuentro a lo largo de mucho tiempo, 
de una manera más pacifica, pero eso no ocurrió. 
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FUe un aplastamiento de una cultura, de una 
población por otra población que quiso imponer / y en 
buena medida lo 109r6, imponer su manera de pensar, su 
manera de vivir socialmente, su manera de producir y 
sobre todo su manera de ser reliqioso. Lo que 
evidentemente excluía, en aquel entonces, cualquier 
posibilidad de aceptar cierto pluralismo en ese 
sentido. 

Entonces detr.S.s de las armas, detrás de las 
enfermedades que llegaron, eso s! no creo que los 
espaf'loles lo hayan hecho a proposlto, eso no, detrás de 
las armas, detrás de las enfermedades, detrás de la 
introducci6n de toda una serie de cultivos y de 
animales domesticas, está. para mr. toda una estructura 
ideo16gica para justificar esta invasión y esta 
justificacl6n ideológica , siempre tomando on cuenta 
los tiempos de aquel entonces, era una justificaci6n 
religiosa. 

Entonces yo veo ya detrás de los tres barcos que 
llegan con Cristóbal Colón, ya todo ~ste afán europeo, 
y en especial ibérico, porque fueron los dos pueblos de 
la penlnsula ibérica: portugueses y espaf'íoles, este 
afán de los europeos que son como el exponente de la 
situación europea de aquel entonces, el afán de 
conquistar y de justificar esta conquista con todo un 
aparato ideol6gico y dentro de óste aparato ideológico 
una buena parte de la justificación religiosa. El 
encargo de alguna manera de los reyes de Castilla y 
Arag6n y los reyes de Portugal tenlan para propagar la 
fe, hacer a toda la gente del orbe cristianos y ser 
cristianos para ellos significaba mucho más que ser 
simplemente católicos. Ser cristiano era en aquel 
entonces todavía un conjunto, un todo allá esta palabra 
abarcaba una manera de ser civilizado de vivir en 
sociedad, de ejercer también toda una serie de sistemas 
económicos, entonces todo eso llegó por imposición , no 
a través de éste bello intercambio que hubiera sido tal 
vez en un momento dado, como yo creo que sucedió más en 
la influencia del oriente hacia Europa. 

Fue bueno, hubo también en la historia invasiones 
violentas del oriente hacia el occidente, pero de todos 
modos yo creo, como no había esta separación de un 
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oc6ano, yo creo que en aquel entonces los intercambios 
hablan sido mucho más fluidos y tranquilos. 

Entonces eso no sucadi6, el encuentro famoso 
sucedió dentro de un clima de conquista militar y 
después de imposición que llamamos colonialista o 
colonial, y que duró pues lo que duró la historia de 
américa Latina. 

Entonces para m1 hay que tratar de ponerse en la piel 
de los habitantes autóctonos mucho mAs que al revez, lo 
que seguramente ahora los espaftoles no estAn haciendo. 
Bueno también es medio dificil, ellos son espaftoles 
decendientes de los espanoles de aquel entonces, 
entonces para ellos la conmemoración desemboca casi 
automaticamente en una celebración. En cambio la 
conmemoración, porque si vale la pena conmemorar el 
hecho, de ninguna manera puede transformarse en una 
celebraci6n, mas bien al contrario. Entonces allá veo 
yo la gran diferencia: ce1ebraci6n por una parte y como 
un examen de conciencia aqu!, desgraciadamente no lo 
hacen lo suficientemente los europeos. Pero aquí yo 
creo que seria mucho mas importante dentro de éste 
examen de conciencia no quedarse en el momento de la 
conquista, donde tenemos la tendencia de dividir entre 
buenos y malos. Los ind!genas serlan los buenos y los 
espaf\oles los malos, entonces con esta simplificación 
olvidariamos que los indígenas tenlan toda una sociedad 
tan, tan deformada en muchas cosas como la europea: 
habla esclavitud, habla autoritarismo, habla elitismo 
en las clases superiores, los campesinos en aquel 
entonces viv!an probablemente bajo la misma, una 
parecida opresión por sus propias clases superiores, 
muchas partes vivian bajo el imperialismo de una 
potencia autóctona, pensemos en esta regi6n 
(Chiapas)quo estaba a punto de ser conquistada por los 
aztecas, es decir esta simplit'icaci6n la tenemos que 
olvidar también, como si todos los espafloles fueran 
malos y todos loa ind!genas fueran buenos, poro sl en 
su conjunto fue una civilización como conquistada por 
otra, eso si claro, lo podemos conmemorar y podemos 
reflexionar sobre esto y hacernos una serie de 
preguntas, un examen de conciencia, pero el examen de 
conciencia para m1 serla mucho más ahora, ¿qué pasa 
ahora con los decendlentes de los pueblos autóctonos de 
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aquel entonces, los ind1genas o los indios que ahora 
sobreviven?, ¿cómo son estos indios tratados ahora 
dentro de los paises latinoamericanos por sus gobiernos 
y por la sociedad latina 6 mestiza 6 criolla, blanca? 
Allá tendría que centrarse para m1 la famosa 
conmemoración, si ya hemos aceptado que esta 
conmemoración invita a un examen de conciencia, ¿cómo 
ahora los indígenas estan tratados despues de 
quinientos anos?, ya no por los espanoles olvidemoslos, 
los espanoles deaquel entonces ya njo existen y los 
decendientes de aquellos no tienen la culpa, pero cual 
es la responsabilidad de los que ahora gobiernan 
nuestros países y de los que son miembros de los 
sectores que es tan en el poder, no precisamente 
pol1tico, también económico, social religioso. ¿Cómo 
los indígenas de ahora estan tratados? 

As1 que los quinientos anos a mi modo de ver, 
tendr1an que llevarnoH inmediatamentt:: a esto. Pero 
claro, a nivel oficial ~ratan de no pensar demasiado en 
estos problemas. ustedes han visto muchas publicaciones 
donde la gente más bien vuelve a lo que pas6 hace 
quinientos anos y como los ind1genas deaquel ·entonces 
.fueron conquistados por los espaf'ioles. Con esta fácil 
solución de buscar a los responsables demasiado fuera, 
pod1an ser los gringos, por ejemplo los 
norteamericanos, qua a un nivel de poca reflexión, para 
mucha gente los responsables, los culpables de muchas 
cosas que no funcionan bien en nuestro pa1s. 

No yo dir1a tratar s1 somos y s1 queremos ser 
intelectuales responsables, tratar de analizar la 
situación de ahora y tratar de aceptar la 
responsabilidad que tuvieron después de la 
independencia, los grupos elitistas criollos y después 
ya mestizoa frente a la población indlgena que 
sobrevivió, para ml hacia este tema tendría que invitar 
la famosa conmemoración. 
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E. Retomando un poco lo que acaba de decír, 
¿porqué cree usted que los grupos elitistas criollo• y 
no solamente los elitistas, sino los mestizos comunes y 
corrientes, porqué actualmente ellos no siendo 
espalfoles desprecillll en un momento dado al indígena? 
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J. v. Si, porqu6 para el mestizo que se encuentra 
en un sector intermedio, entre un sector que siempre ha 
sido el criollo y el sector ind1gena. Un sector que no 
tiene la misma identidad bien def' inida como el sector 
ind1gena 6 el sector claramente no ind!gena. El miembro 
que pertenece a éste sector desesperadamente busca una 
identidad y como la sociedad está constituida de tal 
manera que lo ideal, lo mejor, siempre se muestra como 
el modo de vida, el modo de pensar del blanco, 
automaticamente el mestizo tiende a negar sus ra1ces 
indtgenas y trata de blanquearce lo más posible. 
Entonces en toda esta mentalidad, que octavio Paz trato 
de describir en su famoso librito este ... , • El 
laberinto de la soledad", nace como éste atán de negar 
la ra1z profunda y tratar de salir lo más posible y 
entrar lo más posible a este sector que ostenta siempre 
lo mejor, lo más desarrollado, tristemente no. Ustedes 
que ven televioi6n se dan cuenta que para cualquier 
producto aqu1 en México, lo que quieren vender son 
rubios o rubias ¿no?, en un pais en donde más del 90 \ 
son o bien indigenas o bien mestizos. Entonces uno dice 
¿qué está pasando aqu1? Parece que todav1a la Colonia, 
en muchos aspectos está vigente, sobre todo en cuanto a 
mentalidad. 

Entonces porqué el mestizo tiende a despreciar al 
indio, pues precisamente por todo éste contexto social, 
porqué en México, tanto en las esferas del gobierno, en 
las esferas de la vida cultural, en las esferas de la 
vida económica, se sigue todav1a prefiriendo al sector 
criollo. 



E. Y regresando un poquito a l.o que Lué el 
descubrimiento, no sá s1 pudleramos sacar algun aspecto 
positivo, es diLicil si, pero ¿qué de positivo llegó a 
haber , si es que .lo hubo, en la llegada de los 
espa!Ioles a América? 

J.V. No, hubo much1simo positivo. Yo creo que 
deberiamos regresar a esta imagen 6 a esta situaci6n 
que pudieramos imaginar, un encuentro entre dos mundos, 
un encuentro entre dos mundos siempre traé muchísimas 
cosas positivas, por que es un intercambió de sistemas 
de vivir y de pensar, que antes funcionaron de manera 
aislada. entonces en este intercambio, ¿qué ganaron los 
ind1genas? por ejemplo, todos estos cultivos 
desconocidos, plantas y frutas que en aquel tiempo so 
llamaban de Castilla, y viceversa, las plantas y los 
frutos de esta tierra que fueron a parar a Europa. 

Esa algo sumamente positivo, nada más a nivel de 
dieta, de comida. Despues lo que llegó con todos los 
animales domestlcos, que ya eran productos de una 
elaboración de l!lUchoA siglos. Donde Africa, Europa y 
asia hab1an colaborado, esos animales llegan aqu1 y 
transforman tambit!n de una manera increible la manera 
de vivir, de trabajar, de comer de la gente. Todo eso 
son cosas sumamente positivas que el campesino ind1gena 
recibió, no cambió realmente su dieta, eso si hay que 
subrayar, es poco a poco que los productos europeos van 
a entrar en la dieta; de los espanoles siempre, de los 
criollos y mestizos. 

En Irlanda, en Inglaterra, en Alemania, en 
Belgica, en Holanda y otros paises la papa se ha 
transformado en la alimentación básica. el jitomate, 
pues tampoco podemos imaginarnos en Europa una cocina 
donde el jitomate no estuviera presente, el cacao, el 
chocolate, el tabaco •.• bueno hay var los productos 
sumamente importantes que tambi~n transformaron la vida 
diaria de 1os europeos y no estoy hablando de 
religiones 6 de culturas, estoy hablando a nivel de la 
vida diaria, la alimentación , la manera de vestir, 
etcétera. Y claro que también, a nivel más alto, a 
nivel más cultural pues también hubo muchos 
intercambios. Yo creo que a fin de cuentas una herencia 
positiva que result6 del colonialismo es esta lengua 
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espaflola, que se transformó en un elemento de 
intercambio que en Europa uno no se imagina, porque en 
Europa estamos mucho lda en compartimentos linqUiaticos 
y si cruzamos una ~rentera ya no podemos entender al 
que vive del otro lado 6 tenemos que aprender la lengua 
de él 6 tratar de buscar una lengua dominante que serta 
el ingles ahora. 

Pero la gran vontaj a aqu1 es que podemos ahora 
cruzar las fronteras y entender perfectamente a la 
gente que vive del otro lado. Podemos viajar desde 
Florida hasta Chile y encontrar gente que habla la 
misma lengua, y además que la habla con pocas 
diferencias. Es decir eso es lo que siempre =e llama la 
atención, que el espanol so habla de una manera 
bastante pura, bastante igual en todas estas reqiones, 
claro no tomando en cuenta el portugues de Brasil, que 
es el resultado de otra colonización. Pero eso yo creo 
es una enorme ventaja. es una lengua muy bella, muy 
rica que para mi es el instrumento pr imcro de unión 
entre todos esos paises lationoamericanos, o sea es una 
herencia, creo yo a pesar de la colonizaci6n, muy, muy 
positiva. ¿Qu6 hariamos?,¿en qué lengua tendríamos que 
hablar si la colonia no hubierA existido? .... ¿Quién 
sabe? 

E. ¿C6mo podriamos der1n1r, si as que hay una 
derinlc16n, a la cultura que surg16 de esta conquista? 

J.V. Pues eso •.. ¿c6mo lo llamariamos? ••• es que 
mira, Carlos Fuentes habla de afoindio .•. , junta toda 
una serie de eleaentos y fabrica esta palabra que ahora 
no me acuerdo como se llama: la cultura Afroindio •.. no 
s6 que ••• 

E. ¿Afroindoiboroamerlcana? 

J.V. Si, eso lo es, es como lo creo yo, una 
mezcla sumamente rica entre elementos autóctonos y 
elementos europeos; y eso es creo yo, que el lado 
positivo de la medalla que nunca debemos olvidar. 
Porqué podriamos muy facilmente caer en la tentación de 
lamentar t hay eso que me sucedió y fue pura 
negatividad J 1 No! Es que en la historia humana, como 
dice el dicho: Dios siempre escribe recto con lineas 
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chuecas o con caracteres chuecos, pero a fion de 
cuentas sale &!empre algo derecho. Entonces eso tampoco 
debemos de olvidar, ese lado positivo, esta cultura que 
surgió y que todav1a esta eb proceso de tormacl6n, y yo 
creo que eso es, frente a estados Unidos, la gran 
riqueza cultural, la influencia que tiene pues ••• 
México en primer lugar, pues está pegadito a los 
Estados Unidos, porque ellos no lo tienen. Bueno ellos 
si mezclan continuamente una serie de pueblos y de 
razas y de lenguas, pero parece que no sale de eso 
nada como una cultura muy humana. Entonces eso ahora 
con esta globalización, de la cual se habla mucho, loe 
latinoamericanos y los mexicanos en particular no 
pueden y no deben perder, por que serla perder y 
entregar lo más valioso que tienen y en ese sentido 
Carlos Fuentes tiene toda la razón, eso es lo 
importante, eso es lo más valioso; porqué a nivel 
técnico estaD1os todav1a a gran distancia y ani vel 
técnico no podemos realmente compotir. Pero yo creo que 
hay todo un sector de la vida, que para mi 
personalmente es más importante que el sector t6cnico, 
donde América Latina o Iberoam.6rica, como la llamemos, 
que tendriamos que abrirlo :máa para que entren loo 
a~ricanos, que son también una raiz muy imoportante, a 
este nivel la famosa a.tro.mast1zoiberoamér1ca os una 
creación Onica en el mundo y ah! estA el patrimonio que 
se gano con muchos dolores, por que se ganó a través de 
la colonizaci6n, pero ahora está y que creo que hay que 
cultivarla lomás posible. 

E. Para concluir, ¿éste quinto centenario es dlgno 
de celebrarse? 

J. V. No, celebrar no, conJDemorar, es muy dificil 
para nosotros, bueno digo nosotros porqué a tina 1 de 
cuentas ven6 de allá, pero aqu1 vivo, aqu1 trabajo; no 
desde este lado no hay ninguna raz6n para celebrar. 

Celebrar es unicamente desde el lado europeo, y 
aqu1 seguramente en los pequens circO.los criollos que 
todav1a existen, aunquo hay algunos nacionales que se 
sienten identificados 100 \ con aquel elemento espanol. 
!Si, los hay! Los hay porsupuesto, que no se sienten de 
ninguna manera identificado con el pueblo. Bueno eso 
tiene que ver también con la educaci6n, con la 
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pertenencia de de clase, la conciencia •.• bueno con un 
montan de cosas. 

Pero es triste o1r decir eso a un mexicano, por 
que un mexicano tendr1a que aceptar, para él 
mismo y para toda su sociedad, que él es el producto de 
una mezcla, una mezcla que no se hiz6 de manera muy 
feliz, que se hiz6 a trav~s de grandes crisis y eso el 
mestizo, para volver precisamente al problema del 
meztizo, el mestizo tcndr1a que aceptar esto : yo soy 
hijo de india y de espaflol para simplificarlo, para 
ejemplificar y desgraciadamente muchas veces de una 
india violada, entonces en la medida en que esto no se 
acepte de alguna manera, es una terapia ya no a nivel 
personal, sino a nivel sociedad. El mestizo que forma 
la gran mayoría de la sociedad mexicana, nunca va a 
poder encontrar o aceptar su realidad. Eso es el 
¡porqué no voy a poder aceptar mi realidal lo mismo yo 
creo que cualquier pueblo debe aceptar, por ejemplo yo 
pertenesco a un pueblo donde también hubo conquistas y 
opresión e imposición, pero el problema es que los 
documentos se perdieron, pero eso sucedió mucho antes, 
e1 problema aqu1 es que la documentación existe. LOB 
espanoles fueron muy cuidadosos en dejar todo escrito 
en el papel. Entonces allá está, 1o podemos reconstruir 
(el pasado) más o menos y real.mente el mestizo es el 
resultado de esto. No unicamentc tiene facciones 
indlgenas, también tiene una raiz indlgena, bueno una 
manera de sentir, de pensar, de expresarse, de vivir, 
de comer, de convivir; que a través de los quinientos 
ans ha tratado de acomodar con l.os aportes que vinieron 
tanto de los africanos como de los europeos. entonces 
el resultado es algo dificil de unificar, pero al mismo 
tiempo es algo sumamente rico y yo creo que la 
educación no ha tratado realmente de resolver. 

El mestizo tiene mucho camino por caminar para 
encontrarse y aceptarse realmente. 
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Entrevista al ztnol6go José Luls Krarrt. 
Subdirector de Promoción cultural del 
Instituto Nacional Indigenista. 
H~xico, D.F. 22 de abril de 1992. 

E. En relación a la celebrac16n en éste a/io del 
so. centenario de la llegada de Colón a América, 
quisieramos saber, desde su punto de vista como 
etnólogo ¿cOal es la situación de los indígenas en éste 
continente a 500 años de distancia 7 

J.L.K. Bueno su situación actual, a quinientos 
anos, digamos de la invasión europea a América, es el 
de extrema pobreza y esto es una constante que los 
identifica desde el norte, hasta el sur de américa, 
pasando por supuesto por nuestro pa!s y Centroamérica; 
es decir, el termino indígena, que es un concepto que 
engloba a diversas entidades culturales, distintas y 
particulares, es un concepto que sin embargo es 
eftciente a la hora de englobar una situación concreta, 
que es real y es estructural : la pobreza extrema, la 
marginalidad y la falta de servicios y atenci6n que 
comparten todos los ind1genas de América. En 6ste 
sentido a quinientos afias de la llegada de Colón a 
nustro continente y la intención precisamente del 
encuentro es festejar, no se puedo festejar, por que 
precisamente las culturas ind1genas han sido las más 
demacradas a partir de éste encuentro. 

En el Caribe, a los diez años de ~ste desapareció 
toda la presencia ind1gena en las islas de lan Antillas 
Mayores y Menores, y en distintos paises y regiones del 
continente más amenos fue igual, es decir, han 
desaparecido muchas culturas por mQltiplea razones que 
todos conocemos; entonces de ninguna manera puede ser 
un festejo esta efemeride de loa 500 anos y deade el 
punto de vista oficial de México, en todo caso tiene 
que haber una conmemorac16n, una reflexión del tiempo 
pasado, pero no tanto pensando en el pasado é 
involucrarnos en la polémica de si estuv6 bien 6 estuv6 
mal y llevó ventajas 6 desventajas a las poblaciones 
americanas, sino digamos suspender esta polémica que no 
lleva a nada, es una trampa de hecho la polómica y 
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pensar incluso, esta es tambi6n la intenci6n de1 
encuentro 1 1 que la presencia actual de los pueblos 
ind1genas es imporatnte y es un valor para toda la 
humanidad, de hecho entonces, el encuentro tiene la 
intención de demostrar 6ste vigor cultural en el 
presente y facilitar el contacto entre la organizaci6n 
ind!gena de cada uno de loe grupos que nos acampanan, 
entre ellos miemos por todo el continente para lograr 
un mejor futuro, es decir, m6.s que adentrarnos a la 
polémica del pasatismo ¡qué si estuv6 bien 1 , 1 qué si 
estuv6 mal!; eso ya es historia, lo que queremos 
facilitar es un mejor presente y un mejor tranoito 
hacia el siglo XXI de las poblaciones ind1genas, es 
decir, acabar con esta marginalidad y con estos escaftos 
Oltimos que ocupan en cada una de sus sociedades 
nacionales los pueblos indígenas, es dacir, m6.s que 
polémica, debemos de aprovechar todos estos eventos 
para presentar al mundo esta presencia actuante y 
vigoroza de estos grupos en el presente y en el futuro, 
que es tdod su conocimiento sobre plantasmedicinales, 
sobre ley consuetudinaria, el derecho tradicional de 
las comunidades; es lln valor todo de la humanidad que 
tiene que ser rescatado, apoyado y difundido 
practicamente con la mayor prisa, entre todos los 
medios de comunicaci6n a fin de lograr una 
sensibilidad, no s6lo do loe gobiernos de nuestros 
paises americanos, sino de las sociedades nacionales de 
nuestros paises americanos. es decir, el problema 
indigena no puede ser entendido como un problema de 
gobierno unicamente, sino es un problema de nación, de 
todas las naciones y en esto entran no sólo el 
gobierno, los Estados nacionales, sino toda la sociedad 
en eu conjunto, que asumn su responsabilidad, sino 
sobre todo su actuación frente a segmentos importantes 
de las poblaciones originarias do Amárlca, que son loe 
indígenas. 

E. Respecto a éste punto. usted dice que hay 
marginación, actualmente no hay espalloles, esto es un 
hecho, nosotros vemos que actualmente el propio .mestizo 

J, • • La •ntreví•ta concedida por el sr. lf.rafte, /ue en Vi•p•r•• del 
lar. Encuentro Continent•l d• Ja Pluralidad, que •l •• encargo de 
coordinar. 



denigra al 1nd1gena, les cierra los espacios, lo ve 
como a un ser inferior. ¿Creé usted lo mismo?, ¿a qué 
creé usted que se deba eso? 

J. L. K. Bueno, yo creo que tiene que ver 
precisamente, con una especie de esquizofrenia 
nacional, por lo menos en H"11xico es muy clara, nos 
vanagloriamos mucho del pasado ind!gena, éste pasado 
creador de construcciones monumentales piramidales por 
todo el pa1s y al mismo tiempo, el indígena heredero de 
esta cultura ind1gena, de estas culturas diferenciadas, 
contemporaneamente es marginado como estamos viendo. 

Entonces yo creo que se debe precisamente a una 
esquizofrenia y sobre todo a una desinformación, que 
los herederos de estas culturas viven actualmente, 
actuan y además demograficamente, están creciendo, a 
pesar de la debacle demográfica de hace sao anos. 
Actualmente son poblaciones que están creciendo y 
habitan además, cada vez con mayor presencia en el 
mundo rural de nuestro pa!s, aunque tienen mucha 
migración a las grandes urbes, no sólo de nuestra 
nación, sino de norteamérica. Entonces yo creo que se 
debe a la desinformación, desconocimiento y 
precisamente a una csquizofrenla, en muchas ocasiones 
también racismo de separar este pasado de sus 
creadores, es decir el ind!gena es una pobleción 
original de América, son los primeros pobladores y 
logró civilizaciones inaúditas y Onicas en toda la 
historia del planeta. Estos mismos constructores de 
pirámides, actualmente viven, sus herederos, estos 
están actualmente y a través de la música y de la danza 
que vamos a ver en el encuentro, muchas de estas 
manifestaciones culturales hacen referencia a 
ancestros, a eras culturales y además a vinculación 
directa con la naturaleza. 

Entonces yo creo que se debe precisamente, a una 
falta de compactar las informaciones que tenemos en 
termines de la gente común y corriente, la de la calle, 
sobre todo la que habita en las grandes urbes, que 
tiene una separación, ya no con las comunidades 
indígenas, sino con la naturaleza misma, y el indlgena 
es una persona identificada con la naturaleza y con los 
nichos ecológicos mejor cuidados del continente, éste 
es un hecho también importante resaltar: la mayor 
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biodiversidad actualmente en ADl6rica es precisamente 
los territorios ind1genas, es decir, son los guardianes 
del planeta todav1a, por su respeto ceremonial hacia la 
naturaleza, para ellos la naturaleza y el ser humano so 
están separados, son la misma cosa y no se trata de 
explotar a la naturaleza al. servicios del hombre, sino 
de servirce uno del otro. 

Entonces yo creo que es una cuestión precisamente 
de esquizofrenia nacional, por un lado reconocemos el 
pasado glorioso de estos grupos y en presente los 
marginamos, los tratamos con desprecio y no 
comprendemos además su calidad y su profundidad humana. 

E. Entonces, ¿cQa1 podrla ser, en un momento 
dado, el futuro que tienen en éste momento y cómo so 
podría dar a conocer esta cultura que ellos tienen, que 
están presentes, que ellos existen? 

J.L.K. Bueno, en los ültimos 20 afies 
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aproximadamente, tenernos una especie de renacimiento 
indigena en termines de organizac i6n, de 20 ai\os para 
acá, las mismas comunidades ind1genas a trav6s de sus 
distintas actividades : los cafetaleros haciendo 
organizaciones cafetaleras, los grupos culturales 
uniendose en asociaciones culturales, asociaciones 
civiles; y entonces estamos viendo a penas, de unos 
cuatro, cinco lustros a la fecha un renacimiento 
organizativo de los propios grupos ind1genas que están 
diciendo quienes son ellos, como hay que tratarles y 
abriendo espacios. Todo esto, la reciente modificación 
a la constitución, la Cartamagna de México, en el 
articulo 4o. que reconoce, antes que nada éGte articulo 
en especifico; que México es una nación pluriétnica y 
pluricultural, y esto es debido a la presencia 
originaria de sus propios pueblos ind1genas, esto no es 
una dadiva, es realmente una respuesta a la presencia 
originaria a través de sus ·organizaciones. Entonces yo 
pienso que el futuro tiene que ser mejor y puede ser 
mejor, paro es precisamente por la capacidad 
organizativa, que tiene muchos niveles de organización 
todav1a que tienen los indlgenas de México y de 
América. 



En general en América y particularmente en 
Latinoamérica estamos viendo un movimiento, digamos 
indigenista en termines de pol1tica oficial para tratar 
a las poblaciones ind1genas, de reformulaci6n de las 
constituciones y de las Leyes Magnas de cada uno de los 
pa1ses; Brasil, Pertl, Chile, M6xico incluido, están 
reformando sus constituciones para dar un 
reconocimiento a los grupos ind1genas. vale la pena 
recalcar que esta adición de la que estamos hablando, 
articulo 4o., es la primera vez que reconoce México en 
toda la historia de sus constituciones, la presencia 
ind1gena en nuestro pa1s. 
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Entrevista con el sr. Floro Alberto TUlual6. 
senador da la Reptlblica de Colombia, por parta 
del movimiento indígena colombiano. 
etectuada Palacio de Hlnerla, duarante el 
"ler. Encuentro Continental de la Pluralidad" 
México, D.F. 26 do abril de 1992. 

E. ¿Qué le parece el ~ncuentro Continental? 
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F.A.T. El Encuentro como parte art1stica, donde 
se están expresando el sentir de cada pueblo como la 
mtlsica, como las danzas y pienso que eso es muy 
importanmte para demostrar al mundo que en éste 
continente existe la diversidad humana y que cada 
pueb1o tiene unas caracter1sticas propias y que cada 
pueblo está expresando lo que tiene y lo que es. Pero 
pienso qua fuera de eso, atrás existe una cantidad de 
problemas sociales muy profundos y que eso s1 no ha 
podido manifestarse aqu1, por que la actividad es 
unicamente art1stica y de eso estamos preocupados. 

E. ¿No han tenido intercambio de opiniones entre 
ustedes en cuanto a cuestiones pol1t1cas, de indole de 
derechos humanos, de problemas de la tierra? 

F.A.T. Como éste encuentro se dividi6 en siete 
grupos, yo estuve en uno de esos grupos, pero no hemos 
tenido oportunidad de hacer un intercambio de ideas y 
de pensamientos, pero creemos que en esta reunión final 
que vayamos a hacer, es precisamente para discutir 
sobre eso, para hacer un pronunciamiento oticlal del 
encuentro por parte de los ind1genas, basicamente la 
parte de los dcrechso como es la tierra, como es los 
derechos sociales, la parte educativa, la parte de 
salubridad, la parte lingUistica. De igual manera 
estamos diciendo de que en los quinientos anos en éste 
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continente debe haber un plan de reconstrucci6n 
económica y social para los pueblos indios, para que 
tengamos la posibilidad de hacer autogesti6n y 
autodesarrollo impulsados por nuestra gente, y 
planificados e impulsados por las mismas organizaciones 
ind1genas y con ese proposito estamos planteando. 

E. ¿Esto pretende ser una respuesta 
celebraciones que va ha realizar Espafia y 
gobiernos iberoamericanos por los 500 años 
llegada de Colón al continente americano? 

a las 
algunos 

de la 

F.A.T. Lo que uno ve es que todav1a a nosotros, 
a los pueblos lnd1genas, los gobiernos y los Estados de 
éste continente, todav1a nos quieren manejar como 
piensan ellos, como quieren ellos y creemos que los 
pueblos ind1genas, en los diferentes paises hay 
movimientos sociales muy fuertes, organizaciones muy 
fuertes y creemos que tenemos que contruir una pol1tica 
continenta 1 con un pensamiento ind1gena, para poder 
decir que los quinientos aftas no es unicarnente para 
celebrar, sino para nosotros y particularmente para los 
ind1genas colombianos es una aniversario para 
reflexionar profundamente en la parte pol1tica, 
económica y social, como estamos construyendo y como 
estamos recuperando la parte de los derechos ind1genas 
y en eso, en ese proceso estamos. 

E. ¿Cúal podr1a ser, desde su punto devista 
personal a priori, una declaración emitida a partir de 
éste encuentro? 

F.A.T. Creemos que la pronunciaci6n va a ser 
basicamente un lamado a los diferentes grupos que 
participan en éste evento, para que cada uno de los que 
están presentes, podamos reflexionar si es que estamos 
en el camino 6 estamos desenfocados del cil.mino, del 
proceso de lucha, más bien es un llamado de reflexión, 
un llamado para que podamos campartir y crear unos 
caminos y unas pol1ticas sobre la defensa de los 



derechos ind1genas y en eso estamos, esperando sacar 
rapidamente y poder plantearlo al Presidente de México. 

E. Para terminar ¿Qué considera usted que hiaya 
sido lo bueno y lo malo de los soo anos que hoy van a 
rerlexionar sobre ello? 

F.A.T. creo que hay una diversidad de opiniones 
pero en el caso particular de mi movimiento y en 
particular del mio, estamos diciendo de que de todas 
maneras aqu1 se encontró dos choques cultura les, una 
que quis6 dominar y la dominó a las culturas nativas de 
éste continente y por ende, posteriormente arrebatados 
sus territorios y robadas sus riquezas y que 
posteriormente nos comenzaron aeliminar a exterminarnos 
no sólo fisicamente, sino por la parte cultural, 
imponiendonos un pensamiento diferente como es la 
religi6n, inclusive hoy ~ismo se ve en la parte 
educativa totalmente integracionista, en esa medida nos 
han ido digamos absorviendo y por otra parte 
integrando, demostrando un pa1s 6 nación, no 
reconociendo una diversidad humana, más bien como 
queriendo ser una naci6 homogénea y creemos que ha sido 
una parte, pero cabe ah1 mismo mencionar que durante 
éste tiempo 499 an.os hemos estado marginados de la 
participaci6n real de los diferentes espacios pol1ticos 
que han habido y que en esos espacios politices para 
nada nos tienen en cuenta, pero si somos pueblos 
ind1genas participantes en los di versos procesos que 
tiene cada pa1s y creemos que en eso estamos diciendo 
que ha sido muy malo. Por otra parte los quinientos 
anos va a ser una ref lexi6n profunda y que esa 
reflexi6n profunda va a ser de conocer cada pueblo y 
cada pensamiento y a partir de ah1 construirnos una 
pol!tica y unas estrategias a nivel continental. 
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