
Utopía, Realidades y Ley en las Lenguas 
Indígenas

 os avances en materia de derechos indígenas y del reconocimiento
 de la diversidad cultural en nuestro país se aprecian insuficientes ante 
 la gran carga de desprecio que aún se percibe en la sociedad mexica-
na, a pesar de que se define su composición como “pluricultural” y “sustenta-
da originalmente en sus pueblos indígenas” según el Art. 2do de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente en nuestros días. 

Los esfuerzos enormes y las vidas de actores individuales y colectivos entrega-
das a la lucha por hacer realidad los derechos colectivos cruzan los diferentes 
ámbitos. El movimiento indígena ha hecho grandes aportaciones y ha cons-
truido vanguardia que por mucho, marca el sendero de la lucha en nuestros 
días y hace evidentes los grandes vacíos legales y la poca observancia de las 
nuevas caras y lenguajes de la discriminación; a veces sutil y otras declarada. 
Así se ha logrado por la vía de la presión social y la movilización, sentar a los 
gobiernos en sus diferentes niveles al diálogo que construya las bases, unas 
asentadas en instrumentos jurídicos para el ejercicio pleno de los derechos 
y otras en el actuar de los pueblos que asumen los principios establecidos 
mediante sus procesos comunitarios y  plasmados en documentos como los 
Acuerdos de San Andrés Larráinzar, la Declaración de Los Derechos de los 
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Pueblos Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de la OIT principalmente, 
para validar o construir sus instituciones como instrumentos de autonomía y 
autodeterminación. 

En memoria al Movimiento estudiantil de 1952, reprimido y acribillado por 
la policía Dhaka, capital del hoy Bangladesh, al no cesar sus demandas por el 
reconocimiento de su Lengua Bangla como una de las dos lenguas nacionales 
en el entonces Pakistán. Hecho por el cual la UNESCO declara el 21 de febre-
ro como el Día Internacional de la Lengua Materna. 

Al respecto en nuestro país se hacen algunas modificaciones en la década de 
los 90’S a los códigos penales de la federación y del Distrito Federal para que 
se les permitiera el uso de intérpretes a los hablantes de lenguas indígenas que 
no dominen el español en los juicios penales.

Posteriormente con el movimiento zapatista se buscó que el gobierno federal 
asumiera el compromiso de crear un nuevo marco jurídico nacional y estatal 
para hacer posible una nueva relación de los pueblos indígenas con el estado, 
compromiso que no se cumplió por parte del gobierno pero el proceso llevo 
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la movilización de diversos actores con la obtención de logros parciales en 
materia de Derechos Lingüísticos como: la Ley de Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca establece una nueva relación 
entre el Estado y los pueblos indígenas y un marco jurídico que garantiza el 
respeto a la diferencia, a la autonomía y a la posesión de un territorio pro-
mulgada el 17 de junio de 1998. Las modificaciones del Artículo 4o. Consti-
tucional en enero de 1992 y abril del 2001 que significaron la apertura a las 
demandas de los pueblos indígenas. De ahí se dio la inclusión de los derechos 
indígenas en las constituciones de 15 estados del país, incluido el estado de 
Morelos.

En 1999 la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas A.C. junto con 
otras organizaciones de la sociedad civil presentaron a la Comisión de Asun-
tos Indígenas de la Cámara de Diputados una Propuesta de Iniciativa de Ley 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, para su 
análisis y validación.  Dicha propuesta se dio a conocer y se analizó con las 
academias de lenguas indígenas y organizaciones no gubernamentales, de los 
cual fui testigo cuando formaba parte del Sentlalistli in Tlakeualistli Tonemillis 
Xoxokoltekayotl aquí en Xoxocotla.

Y es hasta marzo del año 2003 que se publica en el diario oficial de la fede-
ración la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
después de varios proyectos legislativos y los foros de consulta desarrollados 
en diez estados de la república para darle cumplimiento al Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo.

Ahora se cuenta con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), un 
catálogo de lenguas indígenas y con instrumentos jurídicos que protegen y 
preservan las lenguas indígenas como patrimonio nacional.

Sin embargo, la falta de una reflexión profunda en el tema es una realidad 
que sigue dejando en la nebulosa los alcances de lo que puedan significar los 
Derecho Lingüísticos y las causas que motivaron su existencia. 

Es la palabra lo que aglutina el significado sobre las actitudes, personas, cosas, 
lugares.  Es  la palabra también, el punto de partida para la acción, para la va-
loración. La lengua es la herramienta que ayuda a externar el pensamiento. Y 
si se reconoce la diversidad cultural, se reconoce la diversidad de pensamien-
tos que usan diversas lenguas para expresarse, para dar significados y para 
construir acciones y valoraciones.

Luego entonces, si como dice el Artículo 4 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas “Las lenguas indígenas que se reconoz-
can en los términos de la presente Ley y el español son lenguas nacionales 
por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización 
y contexto en que se hablen”  

¿Se pueden construir significados desde las lenguas nacionales que normen o 
incidan en la construcción de una sociedad multicultural?

Si es así, la palabra “Altepetl” que en nahuatl tiene un significado que describe 
un contexto, una parte de la forma de vida de la gente que en su imaginario 
tiene al pueblo como su raíz, su colectividad, sus normas, sus expectativa de 
vida. Debería estar presente en las políticas públicas, en la educación, en los 
programas sociales.

Tlapalehhui se puede traducir como “Ayuda Mutua” y se entiende como “La 
mano vuelta”, como la cooperación, la entrega por la construcción del bien 
común. Este concepto presente en la planeación municipal permitiría la parti-
cipación activa de la gente como protagonista de los cambios sin caer en los 
clientelismos políticos y la manipulación de los recursos públicos.

Solo pongo estos dos ejemplos de una de las más de 60 lenguas aún existen-
tes en nuestro país.

Si las lenguas nacionales son reconocidas ¿Cuáles deben ser los alcances de 
los Derechos Lingüísticos en nuestro México querido?

Como parte de la línea de investigación “Los Pueblos Indígenas de México: 
Diversidad Cultural, Discriminación y Desigualdad Social” el Equipo Regional 
INAH Morelos del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indíge-
nas de México en colaboración con el Centro Cultural Yankuik Kuikamatilistli 
y  Xoxogulan A.C., instancias organizadoras de In Chikoase Amoxilhuitl in 
Tonanyoltlahtol (Séptima Feria del Libro en Nuestra Lengua Materna) prepa-
ramos la realización de dos mesas de reflexión tomando el tema eje “Por el 
Derecho y la Libertad a Nombrar en Nuestra Lengua”.

Dichas mesas se desarrollarán en el foro 2 de la Feria del Libro que se cele-
brará en el Jardín central de Xoxocotla, Morelos dentro del marco de la cele-
bración mencionada bajo el siguiente orden:

Sábado 20  
Hora: 11:00 a 12:30 hrs.
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Conservación preventiva; limpieza de 
impresiones fotográficas en la  Fototeca 

“Juan Dubernard”
 ueden existir diferentes aspectos de la conservación fotográfica. Pero
 existe un punto en que los expertos coinciden; las tareas de preserva-
 ción en los archivos fotográficos  tienen que ser primordiales en una 
fototeca. Pero,  ¿Qué entendemos por tareas preventivas en archivos fotográ-
ficos? 
Entendemos como preservación las acciones, controles y formas de mani-
pulación en las colecciones, para evitar el deterioro de los especímenes foto-
gráficos. Dicha acción no puede ser una actitud efímera; que iniciamos hoy 
y mañana se interrumpe, debe ser constante y que represente un esfuerzo 
realizado integralmente.
En la Fototeca “Juan Dubernard” se lleva a cabo el Programa de Conserva-
ción; gracias a la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia que ha sido pilar fundamental y un referente obligado en la Conser-
vación del Patrimonio Histórico de nuestro País por más de 38 años de ardua 
labor con el Sistema Nacional de Fototecas.   
Año con año se implementan  acciones preventivas en la Fototeca del Centro 

P
Erick Alvarado Tenorio

INAH Morelos, un ejemplo es la limpieza y estabilización del material foto-
gráfico para el caso de impresiones fotográficas.  El soporte de la imagen es 
sometido a una limpieza con un cojín limpiador y una brocha de pelo fino; 
con ésta acción se eliminan las partículas de polvo. 
Para la remoción de adhesivos y partículas en el soporte se requiere de mé-
todos basados en soluciones humectantes; lo que permite que no dañe o 
altere la pieza fotográfica. Para el retiro de deyecciones de artrópodos, se im-
pregna una solución acuosa como el Carboxi-metil-celulosa MCM, aplicando 
de manera local para después retirar con un bisturí o espátula  muy delgada 
recubierta de teflón remover dicha deyección. Para el caso del sustrato de 
la imagen, es muy importante identificar qué tipo de proceso fotográfico se 

Tema: Las Lenguas Indígenas en los Medios.

Invitados:
Mardonio Carballo, Poeta y comunicador Indígena.
Olga Esperanza Durón Viveros Coordinadora General del Instituto de Radio 
Y Televisión del Estado de Morelos.
Leticia Cervantes Naranjo Integrante de la Red de Radios Comunitarias de 
Michoacán.

Modera: Marco Antonio Tafolla Soriano

Domingo 21 
Hora: 11:00 a12:00 hrs.
Tema: En la utopía de ser una sociedad pluricultural, multilingüística y pluriét-
nica ¿Cuáles deberían ser los alcances de los Derechos Lingüísticos?

Invitados:
Miguel Morayta Mendoza INAH Morelos.
Marcos Matías Alonso 

Modera: Alma Leticia Benítez

Los invitamos a asistir y a participar. Los detalles del programa pueden con-
sultarlos en las páginas http://amoxilhuitl.blogspot.mx y http://iyolaltepeme.
blogspot.mx
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deberá intervenir, ya que el tratamiento  a seguir es diferente para cualquier 
tipo de proceso. Por lo tanto, no recomendamos realizar estas acciones sin el 
conocimiento previo en el tema de conservación de fotografía.  
También se diseñan y se elaboran guardas  de naturaleza neutra, con el fin de 
estabilizar la pieza para finalmente ser resguardada en estantería de acero es-
maltado; una recomendación es que se debe evitar estantería de madera o de 
cartón, por ser éstos materiales altamente higroscópicos, además favorecen a 
la generación de microorganismos y otros agentes biológicos como roedores, 
temitas entre otros.    
Las tareas de limpieza fotográfica comprenden una red de actividades subse-
ceuntes;  el control en el procedimiento de manejo del archivo, sustitución de 
guardas dañadas o con signos de contaminación, separación de especímenes; 

es decir la clasificación del material por tipo de proceso fotográfico.  Además, 
se establecen prioridades en el inventario técnico y copiado, basadas en la 
estabilidad, condición y accesos requeridos.  
Se han mencionado la limpieza de impresiones fotográficas pero otro eje im-
portante en la conservación preventiva  en la Fototeca “Juan Dubernard” son 
las variables medio ambientales en el lugar de almacenaje; como lo son la 
humedad  relativa, control de temperatura, iluminación, la calidad y pureza 
del aire.  Al no contar con un control y monitoreo de éstas, pueden detonar 
diversos tipos de deterioro ya sea  químico, físico o biológico. 
Bibliografía: Valdez Marín, Juan Carlos. Conservación de fotografía histórica 
y contemporánea, fundamentos y procedimientos. México, INAH, Colección 
Alquimia , 2014.


