
La

publicación de los
m a p a s d e l o s
t e r r i t o r i o s
tradicionales en
d o n d e s e
encuentran los

hablantes de lenguas indígenas utilizadas en México forma
parte del programa de difusión del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas (INALI). Este programa fue creado
apenas en 2003, a raíz de la promulgación de la Ley
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas, votada en la Cámara de Diputados a finales de
2002 y promulgada en el el 13
de marzo de 2003.

En 2005 apareció publicado en un formato de 94
por 69 centímetros, al ser editado por el INALI en
c o l a b o r a c i ó n c o n l a U n ive r s i d a d Au t ó n o m a
Metropolitana-Iztapalapa. Además de las cartas de
presentación y las referencias, el material está compuesto
de 150 cartas.

De acuerdo a su extensión territorial, algunas
lenguas (18) ocupan entre dos y veintidós cartas --esta
última cifra corresponde a las lenguas nahuas-- aunque la
mayoría (40) requieren una sola carta. En esta cartografía,
más que hablar de un término para cada lengua, como
puede ser para las que conocemos con los nombres de seri o
pima, al no presentar gran diversidad interna, se señala
cómo una diversidad interna mayor implica reconocer más
de una lengua, aunque se utilice un nombre genérico para
referirse en realidad a varias lenguas, como es el caso de las
identificadas como zapotecas, mixtecas y tarahumaras.

Este trabajo tiene como finalidad ubicar en los
territorios históricos a los hablantes de lenguas indígenas,
de acuerdo al número de hablantes y su densidad con
respecto al total de habitantes en sus espacios geográficos,
ya que no se incluyen a las comunidades migrantes, ahora
en crecimiento, sobre todo en los estados del norte del país.
Para el norte de México se incluyen las cartas únicas de las
lenguas cucapá, guarijío, kikapú, kiliwa, kumiai, pai pai,
pápago (tohono o'odham), pima, seri, tepehuano del norte
y yaqui, además de cuatro cartas para el mayo y diez para
las lenguas tarahumaras.
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Este material se puede consultar en la biblioteca “Ernesto López Yescas” del
Centro INAH Sonora.
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CATÁLOGO DE LAS LENGUAS

INDÍGENAS MEXICANAS:

José Luis Moctezuma Zamarrón

CARTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA

DE SUS ASENTAMIENTOS HISTÓRICOS

Cartografía de la lengua Guarijío
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El día 2 de febrero el restaurador Rodolfo del Castillo
participó en el seminario “Permanencia Jesuítica en América
Latina” organizado por el Colegio de Sinaloa con la ponencia
“Un recorrido histórico por la Misión de Bacadéhuachi.
¿Templo jesuita o franciscano? Y su retablo restaurado”.

César Quijada dio la conferencia “Las Pinturas
Rupestres Guadalupanas en Sonora. El 20 de febrero en la
Sociedad Sonorense de Historia.

El 28 de febrero se entregó el inventario de San Miguel de
Horcasitas, que cataloga los bienes muebles del templo de San
Miguel Arcángel.

El 22 de febrero, en el marco del XXXII Simposio de
Historia y Antropología de Sonora, se presentó el libro
“Conflictos electorales durante el porfiriato en Sonora. Una
revisión de los recursos de impugnación de resultados
electorales municipales, 1900-1910” de la autoría de
Esperanza Donjuan Espinoza, publicado por el Colegio de
Sonora. El libro fue presentado por el doctor Ignacio Almada
Bay (El Colegio de Sonora) y el doctor Franco Savarino
Roggero (ENAH).

Del 21 al 24 de febrero se realizó el XXXII Simposio de
Historia y Antropología de Sonora donde la historiadora
Esperanza Donjuan presentó la ponencia “Elecciones
municipales en el porfiriato en Sonora, 1900-1910. La
legitimidad del poder a través del apego al ritual electoral”. La
historiadora Ana Luz Ramírez y María Patricia Vega Amaya
presentaron la ponencia “El tratado de Tacubaya.
Manifestaciones políticas yaquis”.

El 6 de marzo se presentó el libro “Progreso y libertad.
Los yaquis en la víspera de la repatriación” de la autoría de la
historiadora Raquel Padilla Ramos, publicado por el Instituto
Sonorense de Cultura de Sonora.

El 21 de marzo la historiadora Ana Luz Ramírez
impartió la plática “Los Archivos parroquiales” a alumnos del
6to. semestre de la licenciatura de historia de la Universidad de
Sonora.

El 25 de marzo la historiadora Esperanza Donjuan
impartió la charla “Experiencia paleográfica en documentos
administrativos: Hacienda pública” a estudiantes de la
licenciatura en Historia del Departamento de Historia y
Antropología de la Universidad de Sonora.

En el marco del Quinto Encuentro de Estudiantes de
Historia del Norte y Occidente, los arqueólogos Eréndira
Contreras y Júpiter Martínez participaron con el tema “La
Pintada” presentándose un video sobre el sitio arqueológico y
una ponencia con el nombre “La prehistoria también es
historia”.

Vida Académica

Cristina García Moreno

Continúa en la página 9


