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censo de 1990 reportaron que 5.3 millones
de mexicanos hablaban alguna lengua
indigena, los coates representaban el 7.5%
de la poblaci6n de cinco aDos y mas. Ade-
mas, en ese censo por vez primera se pre-
sentaron los tabulados para la poblaci6n de
cero a cuatro aDos en hogares en donde el
jefe es hablante, 10 que supone un total de
6.4 millones de indigenas con una repre-
sentaci6n del 7.9 %.1

Debido a los problemas mencionados, la
poblaci6n indigena se ha estimado en ci-
fras que van de los diez basta los veinte
millones. Con base en los resultados del
censo de 1990 a nivel de localidad, el Ins-
tituto Nacional Indigenista estim6 un total
de 8.7 mill ones de personas,2 que repre-
sentan el 10% de la poblaci6n nacional.
Para ello, en primer lugar se consider6 que
aun cuando no babieD la lengua, el 100%
de la poblaci6n que vive en localidades
con mas del 70% de hablantes es indigena.
En segundo, al total de la poblaci6n de
aquellas localidades con menos del 70%
de hablantes indigenas pero que son aten-
didas por el Instituto Nacional Indigenista;
en tercer lugar, a los hablantes indigenas
que viven en localidades con menos del
70% de hablantes. Resulta interesante re-
saltar que esta estimaci6n es cercana al
total de la poblaci6n en viviendas cuyo
jefe y/o c6nyuge es hablante indigena, que
representan casi 8.4 millones de personas,
de las coates 1.9 no hablan ninguna lengua
indigena 0 negaron hablarla, aun cuando
uno de sus padres la hable.

Son muchas lag interrogantes que se pre-
sentan al realizar una primera aproxima-
ci6n al comportamiento demografico de
los pueblos indigenas de Mexico. Para 10-
grar esta aproximaci6n y, en primer lugar,
conocer su volumen, existen diferentes al-
temativas dependiendo del tipo de fuentes
utilizadas.

Existen al menos dos orientaciones prin-
cipales para conocer su volumen y aproxi-
mamas a su comportamiento demografico.
La primera de ellas es utilizando los resul-
tados censales para el conjunto de la po-
blaci6n indigena (PJll.I). La segunda es de-
finiendo las regiones indigenas con base
en la representatividad proporcional de los
hablantes respecto a los municipios en que
viven. Ademas, ambas orientaciones re-
quieren analizar la conformaci6n de los
grupos lingtiisticamente diferenciados y su
distribuci6n en el territorio nacional.

De acuerdo con los datos del censo, los
indigenas pasaron de 2.3 millones en 1930
a 5.3 en 1990; es decir, que en seis decadas
apenas duplicaron su tamaDO, mientras que
el total de la poblaci6n del pais creci6
poco mas de 5.5 veces. Estas enormes di-
ferencias podrian ser el resultado de dos
problematicas que se vinculan a partir de
las dificultades que todavia existen para
aceptar el derecho de los indios a seguir
siendo diferentes. Par un lado, reflejan los
problemas en la inclusi6n de estas pobla-
ciones en los sistemas nacionales de infor-
maci6n y, par otto, la tendencia de muchos
indigenas a ocultar 0 a abandonar su iden-
tidad e incorporarse a la mayoria mestiza
de Mexico.

No obstante, a partir de los aDos setenta
se lograron importantes avances en el tra-
tamiento de la poblaci6n indigena en 10s
censos de poblaci6n. Los resultados del

1 Calle aclarar que el grupo de 0 a 4 aDos represen-
Ia una proporci6n mayor que el de 5 a 9 debido a que
no todos log nifios en hogares cuyo jete y/o c6nyuge
es hablante tendran como lengua materna la de su an-
cestro indfgena.

2 Cfr. Embriz, Arnulfo, et al., 1993, Indicadores
socioeconomicos de los pueblos ind£genas de Mexico,
Instituto Nacionallndigenisla, Mexico.

* lnstituto Nacional de Antropolog£a e
Historia.



lectales, pero solo cuatro de ellas (nahuatl,
maya, mixteco y zapoteco) concentran a
casi el 50% de los indigenas, mientras que
el Testa constituye un gran mosaico cultu-
ral que, en rerminos generales se agrupa en
60 pueblos etnicamente diferenciados.

La mayor parte de las caracteristicas
demograflcas de las poblaciones indigenas
de Mexico se encuentran estrechamente
asociadas a sus condiciones historicas de
marginacion y rezago economico, social y
politico. Sin embargo, existeD diferencias
importantes en la magnitud, las carac-
teristicas y el tipo de problematica demo-
grafica entre los 60 pueblos indigenas,
entre lasdiferentes regiones en que viven y
entre estos y la mayoria mestiza del pais.
Muchas de estas problematic as presentan
caracteristicas similares con otros sectores
de la poblacion mexicana, ya sea porque
comparten las condiciones de pobreza ex-
trema y marginacion, 0 bien porque habitan
regiones rurales y POT su condicion campe-
sina. Sin embargo, la diferencia etnica
constituye, en si misma, un aspecto funda-
mental que nos obliga a ubicarla en sus es-
pecificidades y a otorgarle un tratamiento
diferente.

La segunda orientaci6n parte de la defi-
nici6n de lag regiones con base en el peso
relativo de log hablantes en lag localidades
0 log municipios del pais: aquellos con
mas del 70%, del 30% 0 40% al 69%, 0
aquellas en que log indfgenas son minorita-
rios. A partir de esta regionalizaci6n se
ban realizado aproximaciones al comporta-
miento y la dinamica demografica de log
pueblos indfgenas estimando algunos indi-
cadores de la fecundidad, de la mortalidad
y la migraci6n, asf como analizando log
patrones de asentamiento y de dispersi6n-
concentraci6n de lag localidades. Estos tra-
bajos se ban hecho tanto con base en la in-
formaci6n censal, de lag estadfsticas
vitales y otras fuentes sectoriales de infor-
maci6n, como a partir de estudios es-
pecfficos de corte antropo16gico 0 bien de-
mografico y socioestadfstico. Ejemplo de
los primeros son log realizados pOT Luz
Maria Valdez, la Secretarfa de Salud, el INI
y el Conapo. De log segundos, destacan log
elaborados pOT el mismo Conapo sobre la
demografia de log grupos indfgenas de
Chiapas (tzeltales y tzotziles) en 1991-
1992; log de Sergio Camposortega para el
Consejo de Poblaci6n del Estado de Mexi-
co, asf como algunos otros estudios de
caso. En tooos estos trabajos destacan, pOT
un lado, lag precarias condiciones en que
sobreviven estas poblaciones y, pOT otto,
que presentan tendencias diferentes de
acuerdo con lag regiones que habitan y lag
especificidades etnicas que log distinguen
de otros grupos de hablantes y del resto de
la poblaci6n nacional.

Sin embargo, la realizaci6n de estudios
con base en esta regionalizaci6n presenta
algunos problemas derivados de la com-
plejidad de la distribuci6n indfgena en el
territorio nacional y en el extranjero. Las
regiones eminentemente indfgenas concen-
tran al 45% de los hablantes, y las de
fango intermedio al 20%. El restante 35%
se distribuye en otras regiones hist6rica-
mente importantes, como serian log yaquis
de Sonora, en los campos agricolas del no-
roeste 0 en log centros urbanos y lag zonas
metropolitanas. Basta mencionar que,
seglin el Programa Nacional con Jornale-
ros Agricolas, el 40% de 10s jornaleros mi-
grantes al noroeste son indfgenas prove-
nientes del sur y sureste del pais, y supo-
nen una cifra cercana a los tres millones de
indfgenas. Finalmente existe una migra-
ci6n importante a Estados Unidos y Cana-
da, de la cual practicamente se desconoce
su magnitud y caracteristicas.

Finalmente, uno de log problemas que
se preseritan en log dog tipos de intentos, se
deriva de la complejidad del mapa de la
diversidad lingilistica del pais. El censo de
1990 report6 91 lenguas y variantes dia-

Sin embargo, primero se debe construir
una metodologia diferenciada que permita
la participacion coordinada de todos log
indigenas y que reconozca su capacidad
para analizar sus realidades y plantear sus
propias altemativas de desarrollo.

Este es un elemento en el que debera es-
tar presente la revision autocritica de lag
estrategias disenadas por el Estado para
superar log rezagos ancestrales de log pue-
blos y lag regiones indigenas, de sus avan-
ces, sus insuficiencias y tambien de sus li-
mitaciones. For ello, lag estrategias que
orienteD lag relaciones entre el Estado y log
pueblos indios deberan asegurar la partici-
pacion real de lag poblaciones y lag comu-
nidades indigenas en el diagnostico, dise-
no, formulacion, instrumentacion y evalua-
cion de lag politicas, planes y programas
de desarrollo que leg competan. Finalmen-
te, debemos reconocer que estas tareas for-
man parte de un complejo proceso de
aprendizaje, y tambien de desaprender y
abandonar atavismos ideologicos, que de-
bera contribuir a que en el proximo mile-
nio, la diferencia deje de ser sinonimo de
desigualdad y marginacion. De"m"OS
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