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El interés por estudiar el tema de las relaciones interetnicas lo 

justificamos por varias razones: una primera es la creciente presencia indígena 

en las ciudades, particularmente en la ciudad de México. Otra razbn es que 10s 

prejuicios han sido poco estudiados en el  caso  de Mkxico, pues ha sido tab0 

hablar de racismo en América Latina. 

Varios son los trabajos que sobre la integracirjn de los indígenas a la 

ciudad se han realizado, pero han estado enfocados principalmente a analizar 

su inserci6n en el mercado de trabajo, !a adaptacirjn a la forma de vida urbana, 

cambios en su identidad, las formas de reproduccirjn étnica entre otros (A.rispe, 

1975; Nolasco 1947; Bravo, 1993 etc.). POCO sabemos acerca de los prejuicios y 

la  discrhinacibn a la que los indigenas se enfrentan en la ciudad. 

Sin embargo, algunos trabajos pioneros en el terna del racismo en 

MBxico, nos muestran COMO en el discurso indigenista existen prejuicios étnicos. 

Asi mismo, se observa como la ideologia racista traducida en imageries y 

representaciones negativas del indio se derivan en practicas 

discrimiaaa~orias(6as~e~íanos~ 1991 y 1994). 

Debido a esto buscarnos un acercamiento al sistema de representaciones 

etnocéntricas y racistas construidas por los mestizos acerca de los indigenas, en 

el contexto  de /a ciudad de MBxico y, en particular, en el 5mbjto escolar,  por ser 

un institucibn clave  de  scrcializacirjn después de la familia, y tener la funciQn, 

entre  otras,  de imponer 11na cultura dominante (Althusser, 1972). 

l o s  objetivos de este trabajo son: describir las formas en que se expresa 

hacia los jndígenas en !a ciudad de M6xico y, ~ ~ ~ ~ c u ~ ~ r ~ e n t ~ ,  en la escuela. 
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Reconocer las imágenes y representaciones del indio desde la perspectiva del 

mestizo, d ~ s c ~ ~ b j ~ n d o  !as relaciones interktnicas en Sa escuela, y los prejuicios 

que tanto cornpafieros, padres de familia y maestros muestran a cerca del 

indigena. 

Nos formularnos dos preguntas basicas: &Cuáles son las imQenes, 

representaciones, prejuicios que del indigena tienen los mestizos? ~Cu2ties son 

las reacciones de los indigenas ante los preJuicios y terminos peyorativos? 

Nuestro universo de estudio estuvo constituido por dos escuelas 

ubicadas en la delegaci6n Iztapalapa, en el Distrito Federal, donde se concentra 

el mayor nirmero de indigenas  con 22,242 personas, segiln datos del iNESl que 

representan el 19.9% de ia poblacion total de indígenas en la ciudad. 

Los ccliegios en donde se realizci el estudio ' son: las escuelas primarias 

"Juana de Arca" y "'Luis Pasteur", con 8 zapotecos, I5 mazatecos y tres otomis. 

Para reconocer los prejuicios y la d j s ~ r j ~ j n a ~ ~ ~ n ~  se ~Isaron las Wmicas 

de la obseruaci6n directa en el sai6n de clase, las entrevistas informales con 

nifios (indigenas y mestizos), y con profesores y padres de f a ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ d ~ g e ~ ~ a ~  y 

mestizos). 

De la voz de los indigenas (padres e hijos) rescatamos sus experiencias 

con el mestizo as[ corno su autopercepcibn; de los mestizos (padres, maestros y 

alumnos) la visi6n que del indlgena se tiene, para analizar si esta visirjn expresa 

prejuicios racistas y/o etnocentrisrno; o si s o h  se trata de procesos de 
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diferenciacidn. 

En el caso de la escuela “Luis Pasteur”, se trabajo con nihos de origen 

mazateco nacidos en el Distritos Federal, C U ~ S  padres tienen entre 15 y 20 

aiios de residir en la ciudad y migraron para trabajar. Estos provienen de una 

pueblo llamado Santa Cruz de Ju&rez, en el municipio de Huatla de JirnBnez en 

Oaxaca,  este es pueblo que segirn los informantes “solo hay trabajo en  el 

campo, y pagan muy poquito”. 

La socializacibn que recibieron estos pequehos fue en la ciudad y casi 

siempre en espaiiol. 

Otra grupo es el de nirios de origen otomi algunos son nacidos 

aquí en Ia ciudad y otros en la comunidad del Laurel, municipio de ?ernoaya 

Yoluca, Estado de Mbxico, cuyos padres tienen 12 afios aproximadamente de 

vivir en ¡a ciudad. 

Los niAos de la escuela primaria “Juana de Arco”, son de origen zapoteco 

y fueron traidos desde muy peqlaeAos a la ciudad; aprendieron el espaAsl por 

ensefianza de sus padres y en la escuela; y son originarios del municipio de 

San Pedro Xicayac en et estado de Qaxaca. 

Con excepcidn de los otomies, estos nihos estan unidos por lazos 

de parentesco. Habitan en familias nucleares, en viviendas alquiladas, en un 

solo predio, o en su defecto residen en otros predios de la misma colonia: en la 
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reacciljn de los niAos indigenas ante la agresitjn verbal y el trato desigual. 
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puesto en e! mercado o una .tienda de abarrotes en un.a colonia suburbana, o se 

Ins indigenas migrantes, se da gracias a las redes sociales, 

El rnigrante~ indigena !lega. siempre. a !a ciudad d.e MGxico a hospedarse 
can algon familiar o paisano  de quien espera  ayuda econtjmica  inicial y el 
.comprarniso t k i t o  de encontrarle trahajo. Así se han concentrado en unidades 
residenciales en una misma vecindad o en una misma vecindad, o en una zonz 
de una ciudad p.erdida donde vive gente procedente  de !a misma comunidad 
(Arizpe,l975: 127). 

FMxlco, ha-cambiado con e! tiempo 
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indígenas, Io que convierte a esta capita.! en !a ciudad de! pais que concentra el 

mayor nhmera de indígenas procedentes de diferenks estados de !a Re.phb.lica 

Mexicana (!NEGI; 1995). Principalmente de !os estados de Oaxaca, Puebla, 

Veracruz y estado de Mkxico. 
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se encuentran, las siguientes: San Lorenzo Tezonco, San Andrés Tomatlán, 

Fuego Nueva (antes Luis Echeveraia), Minas, Consejo Agrarista, Santiago 

Acahuantepec, Paraje Zacatepec, Santa María Aztahuacan, Lopez Portillo y 

otras colonjas del centro de lztapafapa  corno son los barrios de San Pablo y San 

Lucas. En donde habitan, en predios o vecindades. 



CAPITUL B 
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La importante presencia indígena  en  la ciudad y, en particular, en 

Iztapalapa convierte a esta ciudad en un crisol de culturas. Donde las 

relaciones irlteretnicas, desde un punto de vista estructural, considera '' a 

los grupos 6tnicos en situaciones asimétricas en un marco  de estructuras 

históricamente determinadas y generalmente estratificadas[. . .I" 

(Stavenhagen, 1994 ), estas relaciones se producen en dos situaciones 

como son la situación colonial y los procesos migratorios(lbidem).Djchas 

relaciones entre indlgenas y no indígenas se llevan a cabo en diversos 

ámbitos como son : El laboral, el vecinal, el político, el religioso y el 

escolar. Como hemos señalado la escuela es un lugar importante de 

socializacicin después de la familia, y por ello decidimos hacer nuestro 

estudio en esta institucidn. Y porque en ella se reproducen ciertas formas 

de discriminación~Giroia, 1986; Tamagno, 1989). Esta situación se 

genera COMO consecuencia del papel que tiene la escuela en la sociedad 

ai actuar como órgano de control social -transmisor de ideologias y 

valores hegemdnicos- y que contribuye a reproducir las relaciones 

sociales de producción"(Aathusser, 1972) ''La escuela ademhs de 

contribuir a la división social del trabajo, a la consolidaciCm y a la 

legitimación de las relaciones capitalistas" también se debe considerar 

corno "un campo en que se manifiestan las clases y los grupos, en el que 

chocan culturas e ideologías antagbnicas CI simplemente diversas" 

(Nuiiez y Vera, q990). 



Para eso primero debíamos saber, en qué escuelas dentro de  la 

demarcaci6n de Iztapalapa, estudiaban r1ifiOS indígenas. Inicialmente pensamos 

en realizar nuestro estudio en escuelas secundarias, pero al revisar los censos 

de  la Unidad de Servicios Escolares en lztapalapa (dependiente de  la SEP), 

encontramos que hay 85 nirios indígenas distribuidos en treinta escuelas de 

educacibn b2sica3> de los cuales solo E estan inscritos a nivel secundaria (ver 

anexo I). Por  esta  razcjn descartamos la idea de realizar nuestro estudio en 

nivel secundaria y, preferimos hacerlo en nivel primario en el cual se concentra 

un mayor numero de alumnos indlgenas, al menos en Iztapalapa. 

El hecho de observar en estos censos una baja ploblacitrn de niños 

indigenas que asisten a la escuela, nos llevo a preguntarnos ¿Por qué?, si 

Irtapalapa concentra un n6mero importante de indígenas, y particularmente, una 

poblaci6n numerosa en edad escolar4, que en dicha delegación, es de 592 

personas(lNEGI,1995:) S O S O  encontramos 85 alumnos indígenas? 

Esta pregunta puede tener varias respuestas; una de ellas es que los 

censos sean deficientes, y S O ~ O  tornan en cuenta la lengua como factor 

determinante para recorlocer a un indigena. Una respuesta más, es que 10s 

indigenas nieguen su identidad por miedo a ser estigmatizados corno indios. Q 

simplemente hay nifios  indigenas que no concurren a la escuela, pues se 

hallan en la calle vendiendo "para ganarse la vida", 
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AI mismo tiempo resulta interesante el hecho de que existan solamente 6 

alumnos indigenas registrados a nivel secundaria. Lo cual puede expresar un 

grado alto deserción del alumno indígena en el paso  de ¡a primaria a la 

secundaria. Esto lo podemos corroborar, en parte: con los datos de las censos a 

nivel nacional; 

Las cifras sobre asistencia escolar muestran que 29.3% de los nifios de 6 
a 14 años habiantes de lengua indígena no asisten a la escuela; porcentaje que 
es mas del doble observado entre el total de ese mismo grupo de edad (13.6%). 
La asistencia de las indígenas a los centros escolares declina a partir de los 1 'I 
anos de edad registrando 49.4% a los 14 aAos. De esta edad en adelante ia 
asistencia de los indígenas es notoriamente inferior a la observada en la 
población total. Por ejemplo 22.1 % de indigenas de entre 1 5 y 19 anos asisten a 
un centro escolar frente al 50% de la población total de esas mismas edades 
(INEGI, 1990) 

Las escuelas que registraron mayor nümero de indígenas y que elegimos 

para realizar mi estudio son: la primaria Luis Pasteur con 15 alumnos indigenas 

y, ta primaria Juana de Arco, con 8. 

Las escuelas. 

La escuela Juana de  Arco  se encuentra ubicada en la colonia Santa 

Marta Acatitla, una colonia de clase media baja, que cuenta con todos los 

servicios urbanos. 

AI entrar al plantel lo primero que se  observa es el periódico mural, 

correspondiente a los turnos vespertino y matutino, en donde se ilustran y se 

conmemoran las efemérides de la  semana 



Ese dia, 21 de Marzo se  festeja el Aniversario del I\\latakio de Benito 

JuBrez, entonces el periódico contenia la biografia del personaje y skp retrato 

siendo dibujado por un alumno del grupo 3 "b". 

La infraestructura de  la escuela cuenta aproximadamente con quince aulas 

pequefias, distribuidas en 3 edificios de una planta. Nueve de  estas aulas están 

construidas con tabique, piso y techo de concreto; las otras 6 al igual que las 

anteriores están construidas con tabique, pero tienen techo de láminas 

galvanizadas. bas bancas y el pizarrón están deteriorados, pero pintados en 

color verde. Las aulas con techo de láminas son las m6s desgastadas, incluso 

60s muros están a punto de derrumbarse, pues tienen treinta años de 

antigUedad. 

Esta escuela tiene dos patios, en uno se encuentra una pequefia cancha 

de basquetbol; mientras que en el otro  está instala la cooperativa, a cargo de 

algunas madres de familia que venden alimentos y dulces. 

A la hora del recreo, los ocho nifios indígenas se reirnen con  sus 

hermanos y con sus compañeros de grupo. Juegan fútbol, canicas o 

simplemente se sientan a tomar un refrigerio (cuando cuentan algunas 

monedas), que adquieren en la  cooperativa escolar. 

En algunas ocasiones hacen buena amistad con sus compafieros, como 

Guiikrmina @apoteca) y su amiga Carmen, quienes se consideran las mejores 

amigas, pues se conocen desde que iban en afio (actualmente cursan 50 3 .  

Sin embargo también se dar1 situaciones de conflicto entre los niños indigenas y 

SUS compafieros, Como es el caso  de  esta niña zapoteca que no se lleva bien 



con  Jorge porque &I la agrede llamándola ”patarrajada”. 

Los alumnos indigenas, no visten el uniforme completo, el cual consta de 

falda o pantaldn, blusa, calcetas blancas, zapatos negros y suéter. Sus ropas 

están desgastadas e incluso sus zapatos y calcetines están rotos; io que 

contrasta con los mestizos que aunque sean  de familias de escasos recursos si 

portan el uniforme completo. 

Ei turno al que asisten estos nifios zapotecos es el vespertino, pues en 

las mañanas dedican su tiempo al comercio de frituras en escuelas de la misma 

mona, Lo que hace que el índice de ausentismo entre ellos sea alto, faltan entre 

un promedio de 2 y 3 días a la  semana a clase. Lo que ocasiona que el nit70 

repruebe debido a que al no asistir a c!ase no aprende lo suficiente para 

aprobar el curso. De estos 8 nirios indígenas de  la muestra, cinco de ellos han 

reprobado algún grado. Este es el caso de Gildardo, Audelia y Guillermina, 

aunque ingresaron a los seis afios de edad, actualmente tienen doce aAos y 

apenas cursan el 5” , cuando ya deberían estar cursando el primer grado de 

secundaria. Severiano y Feliciano, reprobaron el primer grado. 

Otro factor, ademas de la inasistencia, que causa que los niños indigenas 

reprueben, es el poco manejo del español que tenían al ingresar a fa primaria. 

Tales son los casos de Severiano, Moisés y Feliciano, quienes fueron 

reprobados en el primer aiio según la maestra porque “Me revuelve cosas de SU 

lengua Con español, o en lugar de escribir la moneda, me escribe éI moneda 0 

de plano, omite los articulas...". 



Los maestros pocas veces están enterados de  la presencia indigena en 

su salbn,  a menos que los alumnos lo manifiesten comentándolo, porque se les 

pregunta si hablan alguna lengua, o el profesor io ve en el acta de nacimiento 

del niño, que viene de una zona indigena o éste maneje poco el español. 

Los padres de familia indígenas, no son conocidos por los profesores, 

pues ocupan gran parte del día  en el trabajo. Como el caso  de  la  señora Carmen 

quien no asiste a las juntas de padres de familia que el profesor convoca, pues 

por las maAanas atiende a sus hijos y prepara lo necesario  para  vender  por  la 

tarde. Su esposo tampoco puede presentarse a las reuniones, porque trabaja 

en un taller mecánico en el centro de  la ciudad, con un horario de ocho de  la 

mañana a seis de la tarde. 

La escuela primaria Luis Pasteur se encuentra ubicada en la colonia San 

Andrés Tomatlán., Esta colonia se encuentra en las faldas del cerro de la 

Estrella y tambibn, al igual que la colonia Santa Marta Acatitla, se puede 

considerar como de clase media baja o popular y cuenta con los mismos 

servicios. 

Al igual que en la primaria Juana  de Arco, ai ingresar a la escuela 10 primero que 

se  ve  es un pasillo donde se encuentran dos pizarrones que son el periódico 

mural de los dos turnos. 

La infraestructura consta de tres edificios con dos plantas cada uno, y 

esthn ~O~formados por 15 aulas, todas con PISO, paredes y techo de concreto, 

cuenta con un patio grande que tiene una cancha de basquetboi. 

Las madres de estos niños son amas de casa y ocasionalmente se emplean en 
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el trabajo dombstico, “de entrada por salida”; sus esposos trabajan en la merced 

de “ddiableros“. 

En ia escuela estos niños tienen amigos mestizos. También se observa 

que no llevan el  llniforme completo, y la ropa que usan para  la escuela es la 

misma que portan en su casa. 

A diferencia de los nifios de la escuela Juana de Arco, los niños 

indígenas de  la escuela Luis Pasteur, algunos trabajan el fin de semana. 

Ayudando en el comercio ambulante a un conocido o un familiar, en la merced o 

el tianguis que se instala en la colonia. Como Leodegario y Eduardo quienes 

ayudan a su tío a vender sandalias de plástico en la merced. 

Otra forma en que estos pequeños se emplean, particularmente las niñas, 

es realizando quehaceres dom6sticos en casa de los vecinos. 

Algunos profesores de esta escuela calificaron a los niños indígenas, 

como los más groseros y desobedientes, como son los casos de Adán (otomi), 

Eduardo y Antonio  (mamatecos), quienes f r e ~ ~ ~ ~ n t ~ r n e n ~ e  son castigados por el 

profesor por estar  fuera de su lugar; mientras que las niiias indígenas son 

consideradas m& serias y obedientes. 

De los 15 niños indígenas que hay en esta escuela, solo uno ha 

reprobado año, puesto que segLin una profesora “no le echa ganas, y es muy 

insoportable.. .”[inquieto] 

En esta escuela los profesores sí conocen a las madres de los alumnos 

indigenas, ya que ellas asisten a todas las juntas, aunque no participen 

expresando su opinibn. 



Dentro del sal6n clase, la relaci6n alumno maestro es subordinada: el 

profesor es la máxima autoridad dentro del aula, él imparte su clase del dia y 

apunta en el pizarrbn, los alumnos copian y resuelven los ejercicios en su libro 

de texto. 

Casi nunca el maestro pide a los alumnos se organicen en equipos para 

realizar algún trabajo extraclase.  La participacibn de los pequeños se  ve 

limitada, pues es poco fomentada por el profesor. 

La forma  de ocupar los asientos dentro del aula la establece el profesor, 

generalmente recurriendo a las listas y los niños ocuparan su mesa-banco de 

acuerdo a su  nljmero en la lista (que está  ordenada atfabéticamente). Otro 

criterio para acomodar a los alumnos, es el del aprovechamiento académico: de 

esta  manera la fila número uno será  tornada  por aquellos que tengan 

calificaciones de nueve ‘y diez; ia segunda fila para los que saquen ocho; tercera 

seis y siete; y una cuarta fila para los que obtengan notas de menos de seis. Los 

niños indígenas generalmente se encuentran situados en las filas dos 

y tres. 

Los profesores comentan que el a p r o v ~ ~ ~ a m ~ e n t o  de 10s alumnos 

indígenas es regular o bajo, nunca más alto que el de los mestizos. También 

mencionan que algunos de ellos “‘le echan más ganas” que 10s demas. 

La cotidianeidad en la escuela. 

Todos 10s días de lunes a viernes minutos antes de las catorce horas, 

comknzan a reunirse los alulmnos,  en las afuera de la escuela. Sobre la acera 

se co~ocan w m “ e s  que ofrecen a los niños golosinas y antojitos: desde 



chicharrones de harina y fruta picada hasta pecesillos y tortugas. blientras 

esperan a que se  abran las puertas del plantel, los pequeños,  la  mayoría solos y 

unos  cuantos  en  compañía  de su madre?  tia o hermano  mayor platican o 

saborean un dulce. Los niños indígenas suelen dirigirse solos a la escuela, 

porque sus madres tienen que cuidar a sus hijos  más pequeños o porque 

trabajan. A las dos de la tarde, un profesor abre la reja; los pupilos ingresan al 

recinto y se instalan en el patio. A las catorce horas  con diez minutos suena la 

chicharra y se cierran las puertas. Un maestro  da  cjrdenes por un micrtjfono  e 

indica a los alumnos que tomen su lugar de  formaci6n  de  acuerdo a su grada y 

grupo: ordenándose  en  dos filas segirn el sexo.  Seguido de esto  se realizan una 

serie de ejercicios que consisten en instrucciones militares tales como: 

distincibn de “flancos”, “medias vueltas” y otros. Ya realizado este ritual 

disciplinario  el profesor señala al alumnado  que  deben  avanzar rumbo a su aula 

ordenadamente, sin correr y en silencio. 

En el salcjn, los alumnos reciben sus lecciones, hasta las dieciséis treinta 

hora que es la hora del recreo, la cual se prolonga hasta las diecisiete horas. Los 

niños salen al patio a  jugar, tornar un refrigerio o platicar. Los alimentos los 

pueden adquirir en una pequeña cooperativa escolar a cargo de dos madres  de 

familia quienes venden comida casera como, arroz con leche, ‘‘tacos de 

guisado”, gelatina y flan. 

Dando ¡as 17 horas vuelve a sonar el timbre, lo que indica que e! recreo 

termino, se repite el proceso de formación, para volver al aula y continuar las 

clases Y esperar a  que se  escucha [a campanilla que anuncie e¡ final de clases. 



El dia lunes es diferente a los otros cuatro días, ya que es dia de realizar 

honores a la Bandera Nacional. 

Todos los alumnos van vestidos con uniforme blanco excepto los 

alumnos indígenas. En el patio los alumnos forman filas de acuerdo a su grupo y 

sexo.  Por órdenes de un profesor que habla a los niños por un micrófono y que 

ordena realizar ejercicios de rutina. 

En una esquina del patio vemos a la  escolta  de la escuela, conformada 

por los seis alumnos de  sexto aiio que tienen las mejores calificaciones (en 

ninguna de las escuelas , ningún  indigena pertenece a la escolta); el director 

(a) sale de la direccibn con la bandera y la entrega a la escolta. El profesor 

encargado de  la ceremonia da la orden de firmes y saludar a la bandera, todos 

obedecemos: los alumnos, profesores y demás presentes. La escolta comienza 

su recorrido mientras entonarnos el toque de bandera. Cuando finaliza el canto 

el cortejo se encuentra ai centro del patio. Y procedemos a vocalizar el Himno 

Nacional Mexicano, al terminar este segundo canto “despedirnos a la bandera” 

haciendo el ademdn de saludo y cantando otra vez el Toque de Bandera, et 

séquito hace su recorrido de regreso y el director retira la bandera. 

La ceremonia continúa, con la patticipacibn de alumnos del grupo que 

estaba a cargo de ésta. El profesor del grupo elige a los niños  que hablaran al 

resto del alumnado de las fechas importantes que se conmemoran esa semana. 

Tuvimos la oportunidad de presenciar varios actos en ambas escuelas, 10s 

Cuales no varían mucho ‘en io que se refiere, a los honores a la bandera. 

” 
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El dia 21 de marzo, se llevó a cabo el desfile de la primavera, en el cual 

se organizaron “bailables” y cantos, solo 3 alumnos indígenas estuvieron 

presentes. Esta  poca participacicin de ellos se debe principalmente a que por 

sus bajos recursos no pueden adquirir el vestuario que se requiere para esa 

ocasibn. 

Algunos profesores comentaron que ios alumnos indigenas eran mas 

respetuosos que los demás compafieros, ante los actos de honores a la 

bandera. Pues ellos sí cantan el himno ‘ t on  ganas’? y hacen el saluda 

- correctamente, mientras que algunos mestizos platican y juegan durante ei acto. 

Otro día que se  conmemora con festival y ceremonia, es el 10 de mayo, donde 

cada grupo organiza un baile, los cuales casi siempre son de tipo “regional”. Se 

presentan “danzas prehispanicas”, como la del venado; el jarabe tapatío y 

bailes con música de moda. 

Este año solo en la primaria Juana  de  Arco  se realizb, el evento  de “Dia 

de las madres”, en el cual los indigenas no participaron, por no poder adquirir 

los trajes para los bailabies, además que sus madres no estarían presentes, 

pues no hay tiempo para festejar, deben trabajar. 

La escuela y la sociakacicin 

Hemos sehalado que ia escuela es una institución clave en el proceso 

socialización de individuo, por  eso resulta pertinente definir este termino, la 

socialización es: 

El proceso a travbs del cual la persona humana aprende e interioriza, en 
el sistema de su personalidad los elementos y pautas socioculturales 



encarnados en  el sistema social al  que pertenece(Cabrera,? 995:578) 

Este proceso de socializacibn es particularmente intenso en los primeros 

años de vida: los nifios aprenden unas formas de comportarse, un lenguaje en 

primer lugar, de su entorno mas inmediato, o sea de padres, hermanos y amigos 

prbximos. 

rimera etapa de socialización, realizada en el interior de un grupo social 

primario, la familia, supone, como So sefíalb Freud(l970)  un proceso de 

interiorizaci6n a través del cual el niño comienza a formar su personalidad 

seghn las normas y valores de  la cultura a la que el grupo familiar pertenece. 

Con  el paso a la escuela comenzará una segunda etapa del proceso de 

socialización a travbs de  la cual el niño y el adolescente adquirirAn nuevos 

conocimientos, vaiiores y normas a fa vez que entraran en grupos sociales más 

amplios que coadyuvaran poderosamente ai proceso de aprendizaje e 

integracibn en la cultura dominante. 

En suma, el proceso de socializacih se desarrolla a través de tres 

instituciones: la familia, la escuela y los medios de comunicacibn. El individuo a 

la vez que conforma su ~ e r s o n a ~ i d ~ ~ ,  se integra en unos determinados grupos 

sociales (el grupo escolar, partidos politicos entre otros)tos cuales a su vez 

~ ~ ~ i c ~ ~ a n  de una cultura especifica. 

La socializaci6n tambien se puede asociar e identificar con el proceso de 

ideologización de una sociedad. La ideología se manifiesta a trav&s de un 

sistema de representaciones, imágenes y actitudes que tienden a procurar la 

cohesibn social. Ella responde a los dictados de los distintos niveles, clases y 



capas sociales de la estructura y manifiesta los antagonismos entre ellas 

(Karninski, II 981). 

Desde esta perspectiva, la socialización, asi COMO también la 

ideologizacibn, tiene como objetivo fundamental “la homogeneizacidn de h s  

miembros de una sociedad” (I bídem) 

De esta  manera  la socialiracirjn inculca una cultura. Para el caso de 

M&xica la cultura que se impone es la mestiza. 

En México, desde el siglo XIX se  va constituyendo una fuerte inmigración 

europea y la difusión del mestizaje; que se aliment6 de las teoaias 

evolucionistas, y que querían la gradual anulaci6n del componente indígena. Es 

decir se buscaba una uniformidad étnica, lingiiística y cultural de la sociedad. La 

educación tendía a la anulacibn de las diferencias culturaies(Acunzo,l991>. 

Las posturas ideológicas que han sostenido las políticas 

gubernamentales con respecto a la población indígena se inscriben en el 

proceso de formación nacional. Este proceso ha sígnif~cad~ la bi~squeda de la 

uniformidad étnica, lingiiística y cultural de la sociedad. 

SegOn estas politicas la educación determinaria el cambio, como el 

medio de incorporar a los grupos indigenas a la  vida nacional mediante la 

ensefianza del español se inculcaria la cultura nacional, patrimonio de ia 

poblaciór; mestiza, que no solo detentaba el poder, sino que constituía e/ 

ekment0 mayoritario corlsiderado superior, en el que se basaba la nacionalidad 

(Vázquez, 197593). 



En los programas de incorporación, animados por la ideología fundada en 

la supremacia del mestizo COMO elemento “moderno” y “civilizado”, la educacibn 

ha desempeiiado un papel importante en los propósitos del Estado para lograr la 

unidad nacional(Vargas,, 1994) 

Una de las medidas planteadas por el gobierno a fines del siglo pasado 

para llevar a cabo la  tarea educativa entre las masas, fue tratar de unificar los 

sistemas de instruccidn ptiblica en todos lo estados del pais, as1 corno 10s 

niveles de educacibn. El objetivo, no era solo implantar un sistema de educaci6n 

nacional que respondiera a los ideales de unidad y desarrollo, tambikn tenia el 

objetivo de secularizar la enseiianza, arrancándda de manos del ~ l e r o  y 

dejando ai Estado la función de promover y organizar la educacibn pilblica, 

uniforme gratuita y laica, de carkter obligatorio a nivel elemental. Se iniciaba asi 

un proceso de centralización de la ensefianza por parte del Estado que 

constituia el ijnico medio para alcanzar la unidad nacional y la m ~ d ~ r ~ i d a ~  

deseadas. (i9ázquez ,1 97593-1 04) 

Las politicas del Gobierno Federal para incorporar al indio adoptadas por 

los gobiernos de fines del siglo XIX prevalecieron durante ¡a primera decada 

revolucionaria. Los ideales liberales de unidad nacional y de modernidad fueron 

retomados, y se coincidib en considerar a la educacibn como el irnico medio de 

lograrlos. Junto a una nueva ley sobre  la tenencia y USO de la tierra se legislb 

sobre el derecho del pueblo a la educacidn, y se delego al poder Ejecutivo la 

facultad y obligacibn de difundirla y sostenerla. Con este fin fueron establecidas 

en tedo las zonas rurales mexicanas las escuelas de instruccibn rudimentaria, 



c~lyos objetivos eran “enseñar, ~ r ~ n c i ~ a l m e n t e  el castellano y ejercitar 

operaciones más fundamentales de las matemáticas”. El funcionamiento de 

estas instituciones se basaba en los principios de una enseñanza unificada, 

gratuita y laica que se impartiria a todos los campesinos sin distinguir lengua, 

edad o sexo (V6zyuez:1O?-l’l I ; Aguirre 5eltrán 1973:74). 

En 1971 se  cret,  la Direccibn General de Educacidn Extraescolar  en el 

Medio Indígena, dependiente de la SEP., que concentraba los servicios 

otorgados a la población indígena, e incorporó, asimismo, el Servicio Nacional 

de Promotores y Maestros 5iiingUes. Frente al problema de la heterogeneidad 

&Rica y IingUística del país, esta institucibn asumia entre sus funciones la de 

“alcanzar, mediante la enseñanza de la lengua nacional, un idioma cornirn para 

todos los mexicanos, sin menoscabo del uso de las lenguas autttctonas” 

(Hernández 1976:105) 

Con este propósito se estructuraba “un sistema de educación bilingiie 

bicultural fundamentada en el respeto a la personalidad, la cultura y las 

tradiciones de la poblacibn indigena” (Vargas, opcit), en la integración 

económica, social, cultural y politica de esta a la sociedad nacional. 

La educacibn escolar  ha sido instrumento primordial en manos del 

Estado para lograr la integración del país y la formación de una identidad 

nacional. Los ideales iiberales de unidad nacional y de modernidad, retomados y 

definidos por el movimier~to revolucionario de 1910 y expresados en  la 

Constitución de ,1917, han otorgado a la educación escolar un papel relevante 

como mecanismo para impulsar el desarrollo económico y social del país y 



Para lograr estas metas, el Estado ha recurrido a una serie de 

mecanismos, tales como la creación de un sistema nacional cuya función es  la 

de impartir una educacicin uniforme a todos los mexicanos (unificación y 

obligatoriedad de libros de  texto y la aplicación de programas escolares 

comunes a todas las escuela del país) además de la, 

constitucibn de un grupo de docentes, los promotores culturales y maestros 
indígenas bilingiies, cuya función es  acelerar la integracibn y asimilación de  la 
población indígena a las formas  de vida de la sociedad dominante, 
particularmente mediante la castellanizaci6n (Vargas, 1994:127) 

Debernos mencionar que la educación bilingije bicultural ha sido 

impartida solo en las comunidades indígenas. A pesar de que, 

la escuela se ha convertido en un factor  de prestigio por ser la portadora 
de valores nacionaies irnico canal de comunlcacibn continua hacia afuera.., por 
parte de [OS jovenes, los estudiantes, los maestros, ya que los llama hacia lo 
externo creando aspiraciones a una mejor colocaci6n económica en  el contexts 
urbano ...  La escuela pues se presenta hoy como un fuerte vehiculo de cambio en 
las comunidades indígenas ... La escuela sigue siendo esencialmente una 
institución "ajena a las comunidades indigenas", externa a su cultura (Acunro, 
1991:13). 

Pero, y Lqui! pasa con 10s niríos indígenas que viven en  la ciudad? 

Tanto para padres, como para !os alumnos indígenas, la escueia 

constituye -como to menciona Acunzo- un instrumento de movilidad social, y 

también de progreso que facilitara acceder a trabajos con una mejor 

remuneración. Para otros representa un lugar donde pueden aprender a leer, 

habiar bien, es decir hablar esparíol, y hacer cuentas, lo que les permitirá 

"moverse en la ciudad". 



El indígena en los libros. 

El sistema de ensefianza en MBxico, esta basado en varios instrumentos 

básicos, que son uniformes en contenidos y objetivos, tales como 10s 

programas, planes de estudio y los libros de texto,. 

Los libros de  texto son los pilares del proceso de enseñanza aprendizaje, 

pues pccas veces, a excepción de las monografías, se recurre a otros 

materiales. Entonces la gran  mayor^^ de lo aprendido por los nifios, proviene de 

los libros de texto gratuitos. 

LQS libros aqul analizados son con los que actualmente se estudian las 

asignaturas, de historia de quinto y sexto grado, son los nuevos libros después 

de la reforma educativa de 1993. 

Antes de dicha reforma y, durante veinte generaciones se impartieron 

clases de ciencias sociales. 

n algunas ocasiones, haremos comparacibn con los anidisis de los 

libros de  texto  de Ciencias sociales realizados por Moiina (1993) y 

Alvarez(l992). 

En el texto de 5’, se  marca como objetivo que el “alumna aprender& 

historia universal y el desarrollo histcirico  de México, desde el origen del hombre 

y hasta mediados de siglo XVIII” (libro de historia 5 O  : 7). Para el caso  de M6xico 

se estudia “El esplendor  de  Mesoamérica”, desde Teotihuacán a Tenochtitián, 

la conquista de América y la colonización de la Nueva Esparia. 

En  el apartado titulado “El resplandor de Mesoam&rica”, se  da gran 

importancia a la cultura material de las civilizaciones mesoamericanas (Olmeca, 



maya y zapotecaj, tales como, las vasijas, lanzas, figurillas de piedra. Asi 

mismo, se realzan los grandes monu~entos construidos como son: las 

pirhmides, los centros ceremoniales las cabezas colosales, los Atlantes que se 

ilustran en el texto y abarcan todas las paginas de esta leceibn. (Libro de 

Historia 50:89-121) 

Solo se habla de los grandes. descubrimientos y conocimientos “relevantes” de 

estos pueblos prehispánicos: “Los mayas inventaron el cero ...  eran grandes 

astrdnornos y arquitectos. ” ~ ~ b ~ d e ~ ~  

Se  hace referencia, a los seres humanos en América, quienes fueron, 

“progresando sin ningdn contacto con los centros de cultura de otros 
continentes. Poco a poco en un proceso que duro muchos miles de anos, 
aprendieron en distintos lugares a cultivar la tierra, a trabajar el barro y la piedra, 
a domesticar algunos a ~ ~ ~ a ~ e s . ” ~ L ~ ~ r ~  de historia 5 O  grado:89). 

De las ocho lecciones que comprende el libro de historia de sexto grado, 

en cuatro se menciona al indigena. 

En la leccidn sobre la “La  Guerra de jn~e~ende~cja” ,  en un subapartado 

nombrado “Grito de Dolores” se escribe: 

[...]se suprimid ía esclavitud y los tributos(impuestos debidos en productos) que 
pagaban los indios. Mientras tanto, en otras partes del pais  habían estallado 
revueltas que seguian su ejemplo. (Qp. cit.:12) 

En esta cita solo se menciona al  indigena para ejemplificar algunos logros 

de la guerra de independencia. 

En e1 siguiente terna “Los primeros ahos del Méxko independiente”, se 

menciona: 

Hasta entonces (Antes de la guerra de independencia) las tierras de los 
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indígenas pertenecían a los pueblos y no a las personas, las trabajaban entre 
todos los habitantes del pueblo y nadie podia venderlas. Como los indigenas no 
estaban acostumbrados a que la tierra fuera propiedad privada, la igualdad de 
todos los mexicanos ante  la ley los dejo en desventaja frente a las criollos. (Libro 
de historia de 6 ano, p.30) 

Aquí, podemos observar dos cosas: primera, no se 

desventajas tiene el indigena frente al criollo. Segunda, hay una contradiccicin si 

todas eran iguales ante ia ley, ¿ Por qué esto  le acarred perjuicios al indígena? 

En el capítulo sobre “La Refarma”, se presenta una biografia de Benito 

Juárez, pero a diferencia de lo que escuchas, et? las ceremonias celebradas 

en la primaria Juana de  Arco, no se  exalta el origen zapoteco de Benito Juárez. 

En el texto  se escribe “Benito Ju&rez nació en San Pablo Guelatao. 

Oaxaca, en 1806 ...”( libro de historia 6 atio:43) en Oa ceremonia, en la escuela 

antes mencionada se dijo: “Benito Juárez, un indígena de rara zapoteca, nació 

en Qaxaca ...” Aqui podemos observar  corno  se niega la diferencia y cuando se 

racializa (Veáse De la Torre crp. Cit.) 

Más adelante se enfatiza, 

La herencia indígena y la espatiola se afirmaron corno cimientos del 
puebio mexicano. 
Los artistas y los estudiosos se empeñaron en crear una cultura nacional que 
glorificaba la patria, la familia, los paisajes y las costumbres de México; el 
heroísmo y sobre todo, la libertad. Se veneraba a los héroes mexicas y  a los 
frailes misioneros (Libra de historia de 6 año: 50). 

Coma podemos obsewar, el componente indigena que es  parte  de  la 

identidad mestiza, solo hace referencia a los aztecas, excluyendo a los demás 

pueblos. 

En la tlltima leccibn de  este libro, aparece una lectura titulada “Poblacicin” 

en donde se habla de la convivencia, en Mexico de “distintos pueblos indígenas 



de culturas y lenguas diversas...que conservan la cultura de los más antiguos 

pobladores de nuestra tierra” , además se dice cuantos y quienes son, y el 

nombre de las lenguas que hablan. (Op. cit.92) 

Aqui se hace alusión de una cultura indígena estática, no ha sufrido 

cam bios. 

Tanto en los libros de ciencias sociales, como en los de historia, se 

identifica al hombre prehispánico con el hombre primitivo, obs&rvense los 

siguientes ejemplos: 

E...] allí  se explica la  teoría general del desarrollo de¡ hombre desarrollo del 
hombre y las aldeas. Junto al hombre descubridor del fuego aparecen fotos  de 
chozas de sacate de indígenas de hoy. Se muestran también la coa de los 
“primeros agricultores”, los metates, el escuintle y el guajolote mexicanos. 
(Alvarez, 1992:37) 

Cuando se explica la citada teoria general del desarrollo del hombre y las 
aldeas, esta se ilustra poniendo, pagina contra pagina, a  un hombre de las 
cavernas y  un curandero indígena. Se equipara a los hombres contemporáneos 
del mamut, talladores de flechas y cazadores de bestias salvajes, con 10s 
hombres indigenas E...] (ibidem) 

En el caso del libro de historia se estudia a “Los primeros seres 

humanos” y se dice: 

AmBrica del Sur fue poblada desde hace unos quince mil afios, como io 
muestran los vestigios dejados por los cazadores y recolectores en la  costa del 
Pacifico en las alturas de los Andes y en regiones selváticas de Brasil. 
Sus formas de vida eran parecidas a las de los habitantes de Mesoambrica; 
tenian gran capacidad para adaptarse a diferentes medios naturales y 
aprovechas sus recursas.(Libro de historia quinto grado:l3) 

Un dato de campo que ilustra,  en cierta medida como es la  visión  de los 

niAos a cerca del indio, es el hecho de que una alumna de sexto grado, 

describió a un  indigena fisicamente como el “australopitecus” (20-01 -98). 



También  un nit70 de cuarto afio, consideró “los indigenas son de las 

En el ultimo capitulo del libro de historia de sexto grado se mencionan las 

condiciones de vida de los indios “que en general son malas. Necesitan trabajo, 

~ i i m e n t ~ c i ~ n  y servicios de salud, escuelas, seguridad y respeto” (Libro de 

historia sexto aíio).  En estas líneas se reconoce el mal estado en que se hallan 

¡os indios, pero no se establece si esto sucede en las comunidades o en la 

ciudad. Los autores advierten “que se ha trabajado por integrar al indigena al 

desarrollo de México y para  fomentar su mejoria, pero es mucho más lo que aún 

hace falta” (libro de historia de  sexto grado). No se especifica cuales han sido 

las formas en las que se ha trabajado para lograr  la integración del indio. 

Además se presenta la imagen de un  indio separado del desarrollo nacional; y 

se resalta la “necesidad” de que se integre a la sociedad 

Esta breve mención dei indigena contemporáneo, contrasta con lo que 

Molina encontr6 en los libros de ciencias sociales. En estos ejemplares se olvida 

a los indios actuales y se habla de dtos en el pasado: en este caso se ilustra 

ese pasado con el ejemplo de los mayas, 

“Los mayas fueron antepasados de los yucatecos, fueron uno de los grupos 
indígenas que vivieron en esoamérica, donde también vivieron otros grupos 
como los zapoteco. En Mbxico los mayas vivieron en Tabasco, Campeche, 
Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, además de Guatemala, Belice, El Salvador y 
Honduras? donde cultivaban la tierra, cazaban venados y aves y pescaban en 
los rios y en la costa ...” (Molina, 1992:25&) 

En la octava ieccibn en la lectura titulada ”Vista al futuro”, se vuelve a 

reconocer  la diversidad de la gente que vive en Mbxico (Libro de historia 6 afio): 



Alguna [gente] pertenece a los grupos indigenas, y otra  Iiegó  de Europa, de 
África y Asia. Pero la mayoria de los mexicanos somos mestizos; es decir somos 
hijos de gentes con distintos orígenes (incluidas las mezclas entre las diferentes 
etnias indigenas). Este mestizaje nos hace diferentes a otros pueblos, nos da un 
carácter propio, una identidad. Otra  de las razones de nuestra identidad es que 
vivamos en un mismo territorio. Otra más! que tenernos unas mismas leyes, UT: 

rnisnlo gobierno, una misma cultura enriquecida por sus diferencias 
regionales[ . . .I  (Libro de historia 6 año:l 01) 

Como pudimos ver en todos los capitulos,  la p a ~ ~ c ~ p a ~ ~ ~ n  del indígena en 

los grandes momentos de la historia de M&xico, es reconocida, pero lo que es 

constante, tanto en los iibros de ciencias sociales y los de historia, es lo que 

Molina observa que siempre se  recalca  “Somos mexicanos” (vease Molina, 

1992:257). Ademas de que el carácter étnico de los actores es pocas veces 

~ ~ T : ~ ~ o n a d ~ ~  En el discurso se hornogeneiza ‘los mexicanos” o ’’el pueblo 

mexicano”, como lo ilustran los siguientes ejemplos: 

“La mayoría de los mexicanos defendieron la  soberanía de su pais 
respaldaron a JuBrez, que representaba al gobierno n a ~ ~ ~ ~ a i ~ ’  (libro de historia 
de sexto año: 49) 

“Qespu4s de la independencia, y mas airn de la guerra con los Estados 
Unidos, hubo gran inter& en la historia y la  manera  de  ser de los mexicanos” 
(ibídem:SQ) 

EI pueblo mexicano estaba hastiado del desorden y la guerra, y Bian se 
propuso a cualquier costo ...” (Libro de historia quinto grado56). 

[,..]Los mexicanos sentian que el gobierno cuidaba más los intereses de 
los extranjeros que de los mexicanos”(op. cit.:69) 

En cuarto año se enseha al alumno la diversidad ktnica de América y 

nuestro pais. El niño aprende cuantos indigenas  hay, a que grupos pertenecen 

y donde se localizan. Es decir !;a informacibn queda en simples datos 

estadisticos. 



Durante mi estancia en una de las escuelas primarias, tuve la 

o p o ~ ~ ~ i d a d  de presenciar una clase que hablaba “acerca de los grupos 

étnicos”. Un dia antes el profesor pidió a los alumnos, traer un mapa  de la 

República Mexicana y una monografía de los grupos btnicos. 

La actividad que se realizó fue la siguiente, el profesor escribió en el 

pizarrbn el nombre del grupo etnico y los estados donde se localizan. Los 

alumnos debían identificar en su monografía  la estampita que correspondiera al 

grupo étnico y debía pegarla frente al  estado donde se localiza el grupo, segon, 

los dalos del pizarrón. 

l a s  monografias contienen estampitas donde se ilustran al  indigena de  la 

siguiente forma: 

Aparece un  dibujo, que se identifica corno los nahuas, en la pequeAa 

fotografia se observan una mujer y un hombre, ataviados GOTI el traje que 

representa a este grupo. 

En esta clase no se hizo rnencibn de que algunos indigenas viven en la 

ciudad. Hacen pensar al alumno que el indígena es lejano a ellos, que si no esta 

vestido como io presenta en la estampilla no son indigenas, 

El análisis precedente nos da  una idea del ambiente escolar y de las 

imágenes de¡ indio que se enseñan en la escuela, as’r mismo nos darnos una 

idea del ambiente ai que se enfrenta el nil70 indígena en la; 

[...]escuela un instrumento clave para  la formación de identidades nacionales 
exciuyentes de las diferencias socioculturales ~ las historias nacionales sin 
héroes y actores etnicos y la folklorización de  !as culturas 
indígenas ...( Castellanos, /r998:31). 

Es decir el estudiante indígena asiste a una institución donde no se 



toma en cuenta su origen no se habla su lengua, (a pesar de que se en 

los libros se le reconoce el derecho de hablarla( libro de historia 3 

grado),contradictorio con la realidad debido a la educación monocultural 

impartida en las aulas de las escuelas de la  ciudad), no se consideran sus 

tradiciones etc. Esto además de las situaciones que enfrenta por cargar con el 

estigma de ser indio, las cuales serán expuestas en el siguiente capitulo, 



ELACIONE 
EJUICIOS EN 
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El estudio del fenómeno btinico no es reciente. Fue a partir de la cuarta 

d8cada de  este siglo cuando la antropologia hace de las relaciones interhtnicas 

un objeto de conocimiento y se  aboca a la construcción de esquemas teóricos y 

metodológicos para su análisis (Vargas, 1994). 

En Mexico como en otros países latinoaméricanos que cuentan con 

población indigena, la relación de  esta  poblaciejn con el resto  de  la sociedad ha 

sido analizada desde varios enfoques: el culturalista! que pone enfasis en las 

relaciones entre los rasgos de las culturas indigenas y los de la cultura mestiza, 

dominante, reconocida COMO la cultura nacional; el enfoque estructural histórico 

que acentira el carácter colonial y de clase de esta relación (Stavenhagen, 

1992); el primordialisrno asume que la identidad étnica de los individuos 

“expresa sentimientos primordiales, afectivos, profundos y arraigados del ser 

humano” (ibidem) ; el marxismo por su parte afirma que las “relaciones entre las 

grupos btnicos expresan ~~~ndamenta lment~ las relaciones de clases sociales 

subyacentes” libid.) 

La articulación indigena-mestizo involucra tanto relaciones sociales 

cuanto una relación de Identidadeslalteridades entre grupos que se identifican 

por medio de símbolos étnicos (Vargas, op. cit.). 

Para la definición de identidad étnica nos basamos en Barth: 

La identificacibn de una persona como miembro de  un grupo 
Btnico implica compartir criterios de evaluacibn y de juicio,( ...) la 
dicotornización de los otros como extraiios, corno miembros de 
otro grupo étnico, implica el reconocimiento de limitaciones en los 
significados compartidos, diferencias de criterio para juzgar 
valores y comportamiento, y una restricciejn en la  interacciejn de 
los sectores de significados e intereses mutuos (Balth, 1976) 



Todo  ello indica que en el ámbito de las relaciones interétnicas la 

identidad étnica se define por oposición a otra(s) identidad (es). Los procesos de 

inclusión y exclusión de los sujetos a  un grupo éttnico  se basan en concepciones 

etnocéntricas de si y de los otros, en autodefiniciones que presuponen la 

existencia de un sistema de valores subyacentes a partir del cual los miembros 

de un grupo se conciben a si mismos y se representan por diferenciacibn de los 

”otros”, y con base en lo cual los grupos establecen sus propias categorias 

significativas en la vida social y se organiza el comportamiento de los agentes 

(hid.). 

No obstante, debernos  agregar que el proceso de i d e n t ~ ~ a d / ~ l t ~ r ~ ~ a d  

implica también percepciones y concepciones de los grupos de su situación de 

contacto, es decir, de la naturaleza de la relación determinada por la posicibu 

que ocupan en el sistema de relaciones sociales. 

En su análisis del fenbmeno de las relaciones interétnicas Cardoso de Oliveria 

ha hecho hincapie en el carácter contrastante y, por tanto, relaciona1  de la 

identidad ittnica. En su definición considera que el contraste constituye el 

atributo esencial de la identidad ittnica. Su construccibn implica un process de 

afirmaci6n de un “nosotros” por media de la diferenciación de una persona o 

grupa de confrontación (Cardoso,l976).La identidad social, en este caso, la 

identidad étnica surge por oposición; no se afirma aisladamente, “si no negando 

a otra identidad visualizada por ella etnocéntricamente” (Ibidem: 6). Asi la 

identidad Btnica  se constituye en el nircleo de los valores mas significativos del 

“ethos Cultural” de los grupos por medio de los cuales no solo se juzga 10s 



valores de los otros, sino a los otros. 

Sin embargo, abunda el autor, en su caracter relaciona¡  la identidad étnica es 

una autoapreciación de si en una situación de contacto. En ese sentido, el 

sistema de valores que subyace en  la construcción de la identidad étnica puede 

ser visto mas bien iicomo un conjunto de representaciones colectivas que un 

grupo elabora de la situacibn de contacto en que esta inmerso, en términos de\ 

cual se clasifica a sí mismo y clasifica a los otros” (Ibidem: 23). La identidad 

6tnica puede ser negativa o positiva. La identidad negativa, la cual segQn 

Cardoso, es aquella “orientada hacia la renuncia de sí misma como resultado de 

la internalización de la ideología discriminatoria de los sistemas interétnicos” 

(Cardoso,  p. cit.) 

Una identidad negativa puede expresar ia naturaleza de las relaciones 

interétnicas racistas. El racismo lo entendemos como una ideologia5 ‘I que se 

expresa a través de normas y valores que se pueden tradueir en practicas, se 

inferiorizan por  la vía de la asimilacicin y la diferenciacibn a miembros de grupos 

cuyos atributos fisicos y culturales son percibidos corno distintos de los que 

comparte el grupo hegemónico o dominante” (Castellanos, 994). 

Se reconocen de diferentes racismos, los cuales pueden estar asociados 

a distintos factores y condiciones históricas, de  esta  manera puede haber 

racismo colonial, y racismo nacionalista (Castellanos, 1998:15-16) 

Esta ideología racista se  expresa en forma de prejuicios, discriminación, 



doctrinas, segregacibn y violencia. En México, se ha reconocido un racismo 

con raíz colonial, y las formas en que se manifiesta es fundamentalmente, en 

prejuicios y discriminación (Castellanos, 1998: 18)). Los prejuicios son 

“...representaciones sociales (que) constituyen un conjunto de actitudes y juicios 

peyorativos hacia grupos que presentan ciertas características fisicas, culturales 

o nacionales a los que se le atribuyen estigmas y estereotipos que 

homogeneizan al grupo” (Bastide, 1970 en Castellanos, 1991). 

Siguiendo a Bastide (1 970) distinguimos los siguientes tipos de prejuicio: 

de  raza,  sexo y clase. 

El prejuicio de color se basa en la creencia de que el grado de oscuridad 

de la piel de una persona, nos indicara entre  otras cosas, la clase social a la que 

pertenece y el grado de escolaridad (Ibidem), Así en las sociedades 

latinoamericanas en general, si alguien es muy moreno (sin llegar a negro) se 

dice que es  indígena e implica  una condicicjn de pobreza y marginación. 

Los prejuicios se manifiestan a través de estereotipos, estigmas y 

términos peyorativos. LOS estereotipos son atributos negativos o positivos que 

se adjudican a todos los miembros de un grupo(Caivo, 1992;  Harding, 1975). 

LOS estereotipos pueden tener ¡a función de legitimar Bas supuestas diferencias. 

Así los estereotipos se caracterizan por homogeneizar a determinado grupo. 

cabe mencionar, que no hay una relacibn directa entre el prejuicio y la 

dkximinacibn, es decir, no todos los prejuicios se traducen en practicas de 

exciusicjn y trato desigual (Calvo,1993; Wieviorka,q 991). 

El “Prejuicio es Un comportamiento aprendida”. Ciertamente, el prejuicio 



puede aprenderse, y asi es  como el niño se apropia de los prejuicios que 

predominan en su sociedad. Se ha demostrado que en los primeros ai?os existe 

una reiación directa entre las actitudes étnicas de padres e hijos. 

Más tarde la correspondencia se  da entre maestros y alumnos (Klineberg, 

1975). Per ejemplo en  la escuela Juana de  Arco, un profesor utiliza ios 

sobrenombres de “negro”, ‘‘el obscuro” y “chocolate” para llamar a Gildardo 

(indigena zapoteco), y los cornparieros, siguiendo el ejemplo del profesor, 

comienzan a llamarlo con esos terminos. 

Rorner reconoce, algo que nosetros tambi4n pudimos comprobar, que la 

escuela - aunque no se h i t a  solo a este ámbito - es el lugar donde los 

indígenas se enfrentan al mayor nOmero de prejuicios (Romer, 1997). 

Otro concepto que forma parte del prejuicio, es e3 estigma que hace 

referencia a un “atributo profundamente desacreditador” (Goffman,1989).El 

estigma tiene siempre una connonaci6n negativa, por ejemplo para un nifia el 

solo hecho de  ser indigena ya es un atributo negativo “que genera descrbdito o 

rechazo” (Goffman, op. Cit.) por  parte  de aquellos sujetos que se consideran 

“normalest5, en este  caso 10s mestizos. 

Estos prejuicios se ven reflejados en la visi6n que del indio tiene el 

mestizo, que a continuación describimos. 

La visión que del indígena tienen las mestizos. 

I os profesores 

La mayoria de 10s profesores entrevistados dijeron no tener conocimiento 

de la Presencia indígena en SU grupo. De entre los pocos que si sabían; dijeron 



haberlos reconocido al momento de conocer a SUS madres, Y notar que estas no 

hablaban bien el español, que no saben ker  ni escribir, O por SU apariencia de 

gente de pueblo “Se les ve que están como decimos allá en Guerrero, indios 

bajados del cerro a tamborazos (risa), con sus niños en las espaldas, Sus 

enaguas. Te digo porque yo lo veía allá en iguala; y asi es la mama de Adan 

igualita...”. Otro profesar dijo - en tono sarcástico- “todos son [los 

alumnoslindigenas ...“ (entrevista I ) ,  otro  profesor mencionó que SUPO “porque 

luego, luego se les ve. Tienen la cara de indígenas “muy morena, su actitud 

lenta, sumisa, callada”(l0-02-98). Otro profesor, negó la presencia de indigenas 

en su salón - a pesar que había dos nifios- ‘‘ No aqui en la ciudad no creo que 

haya indígenas, eso  seria si uno se  va a Chiapas o Oaxaca allá en la selva y la 

sierra, pero no aquí no” (10-02-99). Esta negación del indígena tambien la 

encontró Castellanos (1991) en su estudio en la  Sierra Norte de Puebla. 

La visión que tienen los profesores de¡ estudiante indigena es diversa. 

Por ejemplo, seis profesores dijeron que el nivel e aprovechamiento del 

indigena era igual que et de los demás nifios; tres que era inferior y uno 

superior. 

Los profesores argumentan que es igual, porque el nit70 indigena y el 

mestizo tiene el mismo coeficiente intelectual. El profesor que sostuvo que el 

niño indigena es superior expIic6 que: “Ellos [indígena] están más dispuestos 

al conocimiento, a echarle ganas, porque sus padres son analfabetas y quieren 

que SUS hijos estudien, algo que ellos no pudieron hacer” (entrevista 6). Según 

10s profesores que mencionaron que el niño indigena es inferior sostuvieron 



que es: , “porque no es el mismo apoyo que tienen de sus padres porque son 

analfabetas, entonces DQ hay apoyo en la casa, las mamás trabajan o ellos 

mismos en las mañanas y el fin de semana”. 

Obskrvese que estos maestros no establecen, aparentemente, una 

relacibn entre  el origen étnico y el bajo rendimiento escolar del indígena, sino 

consideran que es resultado del grado de escolaridad y ia disposición de 

tiempo que tienen los padres indígenas para ayudar a sus hijos en las tareas 

escolares. 

Las caracteristicas fenotípicas, que distinguen a los indígenas de los 

mestizos, segirn la descripcibn que los profesores hicieron éI son las 

siguientes: son morenos, cabello lacio y negro, nariz ancha y o aguileña y 

bajos de estatura. Ek indígena pertenece a una “raza más pura” para otros  “ser 

indigena no es cuestión de físico sino de perso~a~~dad”. 

Par otra parte, el concepto de raza aun esta arraigado en el discurso 

social, el cual describo en la siguiente escena: 

Cierto dia, en la dirección de la escuela los profesores veían la televisibn, 

entonces aparecib Rigoberta Menchir en una entrevista, y  un maestro  cornent6 

en tono de admiracibn: 

“ ~ C b m o  cuantos años tendr& esa señora?, yo crea que corno cincuenta 
nadamás que no se le nota, corno no tiene canas y corno la piel morena de los 
indios no se arruga, es que así son los indios por io mismo de la raza es una 
“rara jndia ”’...”( 26-09-98) 



En io referente a los rasgos morales, comportamiento y !a actitud del 

indigena , pudimos captar estereotipos que lo definen como: tranquilos, 

sumisos y desconfiados, respetuosos? tradicionales y beatos. 

Un profesor, puso enfasis en un prejuicio de herencia colonial: 

“ Se tiene la  mala idea de que son flojos,(LUsted que piensa?) pues, yo pienso 
que sí son flojos, porque se les ve pidiendo limosna en la calle, sikndo que son 
gente joven y fuerte. Y eso no es de ahorita, como en tiempo de la colonia al 
indigena no se  le daba puestos de confianza, precisamente por  ser flojos y se le 
relegaba , esas tradiciones se siguen conservando en la actualidad” 

Segljn otros profesores los alumnos iridigenas son niños groseros, sÍn 

educación, que no reconocen la autoridad, incluso llegan a retar al profesor 

Este fue el caso de Guillermina, que por tener que trabajar, no asistiria a una 

reunibn para realizar trabajos en la escuela. La  profesora  le dijo que no fuera 

ue tuviera que hacer lo hiciera su mama. La nifia contestó que no 

podia, y la profesora  la ofendió frente a todo el  grupo, diciendo: “Saliste muy 

bravucona, india tenias que ser”. 

La visión que los profesores tienen sobre las relaciones entre los alumnos 

indígenas y mestizos, se sintetiza en dos casos. Algunos consideran que por  ser 

pequeños los nifios no entienden de  esas cosas, segUra los maestros “todos son 

iguales”. Sin embargo, los maestros reconocen que estas situaciones de burla 

se darian con más frecuencia en secundaria, porque, argumentan, es donde se 

define la personalidad, y se reconocen mas las diferencias. 

Una profesora  le parecid que el nifio indigena en ta escuela no es 

agredido por los demas pequeños que más bien se  trata “...de burlas pesadas, 

. 



he ojdo que les ponen sobrenombres. He oído que les dicen oaxaco, pera no 

pasa de alii” (Entrevista 19). Obs4rvese como esta informante minimiza O le 

parece insignificante, la agresión verbal de que es víctima un alumno indigena 

Otros profesores manifestaron que la relación entre los indigenas y 10s 

mestizos fueron más conflictivas “al principio” del año escolar. Cuando recien 

ingresa el niño indígena a la escuela y habla poco  espaAol:  este  fue el caso de 

10s niAos de la primaria Juana de Arco, que incluso habian cursado algunos 

grados en escuela ~~l~~gue-bjcul turai .  Los niños mestizos: “las señalan, les 

hacen burla, les dicen los oaxacos y no se juntan con ellos. La verdad hasta 

algunos maestros no querían acercarse a ellos, les decian mocudos, báñense” 

(entrevista, 13). Otro  caso similar fue  el  de un niAo que hablaba nahuatl, ai 

respecto el profesor comenta: “Lo pasaba al pizarrbn, y todos decian maestro 

mejor phseme a mi, es bien menso no le va a contestar. Imitaban su forma de 

hablar, nadie se juntaba con 41 ...”( 25-01-983 

Otro caso es el de Alma, indigena otomi, quien era constantemente 

agredida por ancy, una niña mestiza. Y esto lo supe, por lo que Alma  me 

coment6 y, porque fui espectadora de “un ritual racista”: En  una ocasión, me 

encontraba a cargo del grupo de Alma, ella se encontraba sentada junto a la 

ventana que da al pasillo, en  ese momento pasaban Nancy y Danae. Alma las 

mircj y Nancy en voz baja le decia “india huarachuda, india”(29-0l-gg). Supe 

que Nancy llamada india a Alma, porque los padres de esta vendian verdura Y 

venia de un rancho indio, Esto trascendió, porque Alma comentó a SU mamd 10 

sucedido, Y doAa Vicenta (madre de Alma) le reclam6 a la mama de Nancy; pero 



comenta dona Vicenta que desde esa vez la mamá de Nancy los mofesta mucho 

siempre que la ve “les echa indirectas”, llamándolas “Pinches indias 

huarachudas, montoneras, patarrajadas ...” (29-01 -98) 

No obstante, con el tiempo las cosas cambian, porque el nit70 comienza 

“adaptarse”,(sino deserta como  fue  el  caso del niño nahuatlj, comienza a hacer 

amistades que pueden llegar a ser duraderas como  el  caso del Guillermina, 

niña zapoteca, y Carmen, mestiza quienes llevan muy buena relacibn desde 

hace 3 años. Pambietn es el caso de Georgina, niAa mazateca, que tiene 

muchas amistades en  su grupo. 

Obsérvese que en nuestra muestra, existen casos de relaciones interétnicas 

conflictivas y amistosas. Sin embargo en estas ultimas, seyLin me entere ni 

Guillerrnina ni las amigas de Georgina sabian que eran indígenas, pues ellas 

“nunca lo dijeron”, y como coment6 Carmen, mestiza, “ella [Guillermina] ya  no  es 

como su mamá, eiia ya habla español, ella no se viste como su mama...”. 

Jackelin una amiga de Georgina coment6: “Yo no sabia que ella era indigena, no 

le veo nada de diferente,, no se viste asi corno india ...” 

Esto me  hace pensar que tal vez  estas niñas fueron aceptadas por sus 

compañeras porque no habían declarado ser indígenas o ¿por que ya estan 

asimiladas ? 

Otra forma en que se refleja la imagen negativa que el mestizo tiene del 

indígena, es cuando el mestizo utiliza “‘io indio para “ofender” a otro mestiza 

COMO lo muestran los siguientes ejemplos: 

Es el caso de un profesor que bromea con un alumno, y despues de la 
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entrevista, me  comenta : 

“Ya ves 41 llegó hablando nahuatl; y yo le decia no mi chavo no estamos en tu 
pueblo ... me preguntaba dónde esta ia miipa quiero ir al baño, salía y se orinaba 
aquí en el patio” [después intervino el alunlno y en tono sarcástico, dijo: “y 
cuando vi la televisión me asuste y le  avent4 de pedradas” 

Aquí vemos, la imagen de un indígena que supuestamente no sabe 

comportarse en la ciudad, y que carece  de  la capacidad de adaptarse al nuevo 

entorno (desde el punto de vista del mestizo) -al apedrear la televisicjn-. 

Una profesora insulta, a un niño mestizo, moreno que ofendib a una 

cornpafiera diciendole “cara de rana”, la maestra lo reprende dicikndole ‘’ Ni que 

estuvieras fan bonito, tienes cara  de indigena” 

Otro ejemplo que muestra esa visibn de rechazo a 10 que sea indígena y 

al color moreno, es la experiencia vivida por una muchacha mestiza. ” En la 

escuela había una muchacha que me molestaba mucho me  decía negra, luego 

yo usaba faldas largas y floreadas, y me decja india patarrajada. Por  eso yo digo 

que en la escuela a cualquier persona morena o con facciones indígenas y 

luego, luego la llaman patarrajada” (Norma, 14 años) 

Otro ejemplo que presenciamos en la calle, fuera de una de las escuelas. 

Unos estudiantes adolescentes, atraviesan la calle y una muchacha al  ver que 

venia un autombvil, C Q U ~  y uno de sus cornpaheros comenta: “No corras, 

pareces india, ;ay I-ucia pareces de  esas Marías..!” 

hWS CQmpanierQS 

AI igual que en el caso de los maestros, aigunos niAos mestizos no 

tienen conocimiento de que en su salón hay niños indígenas. Y los que saben 



se  enteraron porque el niño alguna vez habló en lengua indígena, o porque 

conocieron a la madre indigena. 

Para algunos nifíos el indjgena es alguien lejano que vive en el pueblo, 

que viene de Ghiapas y es rebelde. Es quien habla otro idioma y se viste 

diferente a nosotros, con faldas largas y de colores muy chillantes y mal 

combinados, usan trenzas. Son más morenos que nosotros, bajos de estatura, 

nariz chata, Otros compañeros aluden ai indio norteamericano y lo describen 

“esta desnudo, pintado de  la cara, viste con una falda y trae una pluma en la 

cabeza...”. O dicen que los indios son “los que están en el zócalo bailando ...” 

Como se puede ver en las anteriores descripciones, encontramos una 

Imagen del indigena que solo hace referencia a diferencias sin valoración 

aparente. 

ero hubo algunas descripciones que claramente muestran un carácter 

etnocéntrico y racista, donde ya  no solo se  expresan diferencias del indigena, 

sino tambi4n se califica y valora negativamente: 

“Un  indio se pone ropa de diferentes colores, mal combinada. Por 
ejemplo van a comprar un kilo de tortillas, y dice un kilo de tortilla. Usan 
huaraches y no se cortan las uñas. Su cara  es negra y fea; viven en  una casa 
fea de puro mecate[,..] No me juntaria con ellos porque huelen mal, dicen cosas 
que yo no entiendo porque no me gusta juntarme con gente que esta india” 
(Ivette, 8 años’) 

“‘Tienen huaraches, o sea no están vestidos como nosotras, están 
vestidos como indios y están muy feos de la cara, con manchas en la  cara asi 
como Humberto” (Yuriko, 9 años. Tercer  a8o) 

“A mi no me gustan sus costumbres, no me gustaria vestirme corno ellos 
me parece feo[ . . . I  tienen la sangre pesada [antipáticos] y aparte son muy 
problemáticos y nosotros somos mas blancos que ellos E...]” (Claudia, 13 aAos), 

“Los indígenas son mugrosos, huelen feo y alla en su pueblo se visten 
diferente ... Cuando llegan a la ciudad cambian y se visten COMO los de aqui ...” 



(Antonio, 12 años) 
Como podemos observar, en las descripciones que estos niños mestizos 

hacen del indigena, predomina el rechazo al  color  de piel que perciben como 

“negra”. También se observa la cuestibn de la forma de vestir y habiar.0tro 

aspecto que podemos ver, es el claro rechazo a tener contacto con los 

indigenas, como el caso de lvette 

En lo que se refiere al  trato que los maestros dan a los alumnos 

indígenas, algunos alumnos mestizos dijeron ver  como el profesor daba un trato 

diferenciado al alumno indígena “Como que la  maestra no lo tornaba en cuenta, 

cuando éI va y los acusa  de que lo molestan, ella le grita ya sientate no 

molestes ...” (Yanely, 1 Q aAos) 

Pero tambikn reconocen que los compafieros y hasta ellos mismos 10s 

molestan 

y lo demás nir7os no se ¡e acercan y de lejos hacen sefias de que olía  feo, 
como diciendo fuchila bueno yo también io molestaba io aventaba a 
propbsito ... pero eso  no  es  nada los otros niños le decian el tizoc los que le 
decian así eran los que se creian de dinero’’ (Yaneli, I O  afios) 

Con frecuencia Iss prejuicios que una persona tiene los transfiere a otra 

es decir: ‘los demás IC dicen”. Pero  esto muestra la propia percepcicjn del 

entrevistado (Castellanos, 1991) 

La imagen que de los indigenas tienen los compafieros mestizos esta 

prejuiciada negativamente, debido entre otras cosas, a la  falta  de comprensibn 

y desconocimiento de la cultura indigena.  (Hagendoorn,l993) 



l a s  madres 

Las madres de los niiios mestizos asisten a las juntas que los profesores 

convocan cada mes, por eso tienen poco contacto con los niños indígenas y sus 

madres. Tambibn ignoran que sus hijos tengan companeros indigenas. Por esta 

razdn, presentarnos  datos sobre la visi6n del indígena que estas madres de 

familia tienen acerca del indígena en general, y que pueden ser referentes en la 

socialización familiar. 

Sin embargo, las madres de  farnilia tienen una perspectiva del indigena 

muy parecida a la de los maestros y los niños. Los describen así como: como 

gente de pueblo, que hablan dialecto, y son mas morenos que los mestizos, 

con nariz ancha, boca grande, de estatura baja, delgados, usan huaraches y 

faldas floreadas. Incluso también tienen el estereotipo folclorizado de! 

indígena, pues argumentan que elaboran unas artesanias muy bonitas, y que 

forman parte de “nuestro pasado”. 

Ai igual que en el caso  de los alumnos, se presentó en ei discurso hacia 

los indígenas, de algunas madres de familia, no  está  exento de estereotipos 

negativos. Algunos de ellas aluden tanto a los rasgos culturaies del indigena 

como fenotípicos. 

“1 . . . I  si aceptaria SI un indígena en su fisico, pero sus costumbres no me 
gustan se aferran a sus costumbres, como que son muy cerrados, muy cochinos 
y parece que no se baiian y huelen feo (risas)” (Adriana, 31 años) 

“Hay veces que uno los trata mal porque son muy igualados, y uno dice 
me caen gordos, pero uno debe pensar que no tienen cultura y uno debe 
comprenderlos porque uno tiene mas cultura[ ...]p orque ellos no tuvieron 
oportunidad de estudiar los indígenas son personas que vienen de la sierra, alii 
todo  es primitivo no tiene nada de servicios, cero tecnologia[ ...I” (Teresa, 40 
años) 



Estos ejemplos ilustran lo que Aguirre Beltrán menciona respecto a los “rasgos 

que definen el status de minoria” uno de ellos son “... rasgos indeseables para 

esa  mayoría como lo son el aspecto físico, la iengua, la religión y otros aspectos 

fisicos de  la cultura, diferentes” (Aguirre Beltrán, 1967:19) 

Una madre comenta  como  era tratado un niño indígena por los 

compafieros y la maestra. Este niño además de ser indigena estaba  enfermo  de 

un pie. 

“Me decía mi hijo que la  maestra  trataba muy feo  al nIiio, sí io trataba diferente; 
cuando era cuestión de revisar las  tareas el niño llevaba la  tarea sucia y la 
maestra no le gritaba pero si le hablaba en tono agresivo y le decía: 
seguramente haces la  tarea y tu mama  esta echando las tortillas y t6 a lado 
haciendo la  tarea ... También los niños lo molestaban le decían el de la sierra, 
paisano y el niño pues les pegaba” (Adriana, 30 aAos) 

Como se observa la visibn que del indígena tiene el mestizo es diversa y 

va, desde la simple diferenciacidn hasta una visi6n racista y etnocéntrica. 

Todo lo relacionado con la cultura indigena, o los rasgos fenotípicos no 

occidentales, tienen, en nuestra sociedad un carácter indeseable, por  eso se oye 

todavia hablar de “mejcxar  la razaT’. i o  anterior no es exclusivo de 

tambien de  otros paises de Arnkrica Latina (Vease De la Torre, op. Git; Ponce 

op. cit.; Casús, 1992) 

Hasta el momento hemos descrito la percepcibn que tiene el mestizo del 

otro indígena, a continuación veremos como es vivido el racismo por el 

indigena. 



lnteriorizacicjn de los prejuicios y las reacciones ante la agresibn verbal. 

Podas las imágenes, representaciones y actos  contra el  indigena, que 

conforman el racismo son muchas veces interiorizadas y revertidas por  eI 

indigena hacia su propio grupo (Castellanos, 1991). Así mismo, constituyen un 

obstacuto para que los padres enseñen a sus hijos la cultura indígena (Romer, 

1 947) I 

De esta manera el mismo indigena manifiesta desprecio, a sus propios 

familiares a paisanas llamándolos “indios”, como lo muestra e6 caso siguiente : 

“Mi prima Marta me dice que mi mamá  es una india, porque habla 

dialecto, y eso que su mamá tambi6n habla el dialecto” (Cristina, 12 arks). 

Existe el caso de identificación negativa, por  parte del niño indigena que 

rechaza aquello que le recuerde su origen. Como lo cuenta la seaora Rosa, 

indigena mazateca: 

“ A mi hijo Eduardo no le gusta que yo hable en mi idioma, cuando hablo 

en mi idioma mi hijo dice: mama callate no hables así, que no te  da  pena 

pareces paisanita. No ie gusta que yo hable así” 

Un caso  extremo es el de Roberto, un niño mazateco de 8 años. Una 

tarde entrevistaba a su mam;jl, ella me mostraba un casset que contenia música 

mazateca. Mientras escuchdbamos la cinta Roberto se  acercó a nosotros y grit6 

molesto ” jay! ese cassette de indios,.. pinche cassette de indios lo voy a vender 

en el mercado en tres pesos ...” 

En estos casos podernos  ver  como el racismo se convierte en destructor 

de identidades cuando, en frase de un entrevistado de De la Torre, se hace que 



los indios “se arrepientan de  serlo” 

Tamhien se  expresa en el no  deseo de aprender la lengua, que como la 

ropa, resulta lo más evidente para identificarlos como indios: 

“ No gustaría hablar mazateco, me da pena ... lo niños luego, luego me 
van a decir india” (Guadalupe, 14 años  mazateca) 

En cuanto a la vestimenta, hay una sobrevaloracibn por parte  de los indígenas, 

hacia la ropa que usan !os mestizos, y cambian sus atuendos indígenas por los 

que usan ¡os mestizos. Esto coma interiorización del prejuicio de que esta ropa 

es símbolo de io indio 

“Antes si me ponía mis nahuas, y mis blusas de encaje ahora ya no 
porque me dice mi hija, Lupe que es ropa de chundita ...” (Sra. Mbnica, 29 años 
indígena mazateca) 

“‘Cuando llegue aqui si traia mi ropa como lo  LIS^^ alla en mi pueblo, mi 
saco, como le Hamamas,  pero despubs dije ya mejor me visto como aquí, es 
mejor, hay ropa más botita” (Doña Vicenta) 

La experiencia de unas niñas mazatecas que son de piel blanca, es 

diferente, ellas presencian el rechazo y la burla de que son víctimas sus primos, 

por ser morenos ‘‘ Beatriz, una niña de mi salbn le dice a mi primo Antonio indio, 

porque esta mareno. Y hasta ni me  cree que sea mi primo, porque yo estoy 

blanquita”’. Sin embargo en algunas ocasiones el hecho de tener piel blanca, no 

salva a Alejandra de ciertas agresiones, cuando una vez  comentb que habia ido 

al pueblo de su mamá  el día de muertos y externo lo mucho que ¡e habÍa 



Hubo el caso de algunos niAos que se sienten orgullosos de  ser 

indigenas y no ocultan su identidad. Este fue el casa de Gildardo y Audelia, los 

dos niños sapotecos, que a la hura del recreo se reunian en el patio y cantaban 

en zapoteco, sin importarles que algunos de sus compañeros se rieran de ellos. 

“A mi no me da pena decir que soy de  Oaxaca y que hablo dialecto, yo me siento 

feliz porque los demis no hablan cotno nosotros ...” 

Otro ejemplo de orgullo étnico lo vemos en un alumno nahuatl quien 

cursa el ~ a c ~ ~ ~ l e r a t ~ :  

“Cuando mis compañeros me dicen indio, yo les digo gringos de segunda, al 
menos nosotros somos indios y no rechazamos nuestra cultura. En cambio ellos 
a fuerza se quieren parecer a los de Estados Unidos (Rogelio, 18 aAos) 

La reaccibn de los niAos indígenas ante la agresion verbal, es a 

veces de indiferencia o se contesta con  otra ofensa.Pero tarnbien llega al 

encuentro a golpes entre el ofensor y la  victima corno lo cuentan una madre 

indígena y una niña indígena: 

“ Los niñas les decían indios oaxaquefios, pero ellos no se dejaron y 
Guillerrnina, le contesta.es mejor ser india que puta ... y tambien hace poco 
Feliciano se agarro a trancazos con un niño por  lo mismo ... No sé porque los 
niños los ven como bichos raros si mis hijos son igual que ellos”(Dona Carmen, 
indigena zapoteca) 

“Ese dia una nifia me dijo india ratera, que me encanijo y que le rasguno 
toda  la cara...’’ (Laura, mazateca I 2  años) 

Con e¡ tiempo las agresiones van desapareciendo, pero después el niño 

indígena es  espectador de las agresiones hacia otros compañeros indigenas 

(Romer, 1997). Pero tarnbien nos percatamos que el niño indigena, se vuelve 

participe de las agresiones hacia otros indígenas corno io narra Andrés: 

“Me adapte a este lugar [la ciudad y la escuela] y trate de copiar a los demás, 



como actuaban. Como que me acostumbre y ellos se acos~um~raron a mi ... ya 
no me decian indio piojoso. Entonces cuando estaba yo con mis amigos allá en 
Milpa Alta, alli hay muchas personas indigenas que trabajan en  el campo, 
entonces pasan los sefiores y los muchachos vestidos humildemente can 
huaraches; y decíamos riéndonos mira alli va tu papa o tu mamB.  Aveces a mí  
me causaba risa, a pesar de que sabes que eres uno de ellos, y lo que te dolib 
cuando te decian indio Q se reían de como mi mamk iba a la escuela con su 
rebozo y no hablaba bien ...” (Andres, 21 afios indígena popoloca, entrevista 20) 

Observamos como es vivido el racismo por el indígena, C O ~ Q  rechaza la 

cultura indígena y pretende asemejarse a la mestiza. Si bien al indigena no se 

le niega el acceso a la escuela, si es obligado a aprender una lengua y una 

historia que reconocen ni valoran sus identidades ‘~pr l~ord~aies~’ .  “Los prejuicios 

interiorizados se expresan en estrategias para lograr ciertos fines de una 

identidad en conflicto” (Erikson, 1985), por ejemplo cuando el indígena niega su 

identidad, para ser respetado por los demás compaAeros y sobrevalora lo 

mestizo, incluso se vuelve agresor contra los otros indíge~~as con el fin de ser 

aceptado. 2 



Este trabajo constituye tan sólo una primera aproximacibn ai estudio del 

racismo hacia los indígenas en el ámbito de [a Ciudad de México. En éi se 

presenta informacibn sobre el carácter velado, pero no por eso menos 

importante, del racismo hacia los indigenas. 

Presentamos algunas evidencias de la naturaleza y rasgos de dicho 

fenbrmeno, y como éste se encuentra en la vida cotidiana de los actores, 

mestizos e indígenas, que consciente o inconscientemente reproducen los 

estereotipos del “otro” y de si, en diversas situaciones. 

Constatamos como los conocimientos trasmitidos por el profesor, a través 

de los libros de texto, difunden una imagen estereotipada del indio. Va sea la de 

un indio superado que deja de serlo, como  el  caso de Benito Juarez, un indio 

sumiso o del indio solo corno parte  de “nuestro pasado”. Los libros de  texto no 

muestran la diversidad de situaciones que viven los indigenas en la ciudad. 

Si bien es cierto que las relaciones interetnicas en el recinto escolar 

suelen ser conflictivas. Tambien es  cierto que llegan a existir relaciones 

amistosas, pero casi siempre con el desconoclrniento del mestizo de que el 

compafiero es indígena. 

Observamos como se dafia la identidad del indigena, al interiorizar y 

revertir los prejuicios contra su grupo. 

Finalmente, constatamos como algunos nifios mestizos de tan solo seis u 

ocho años, ya tienen una imagen negativa del indigena, y una actitud racista 



hacia 61. Lo que nos hace reconocer que la ideología del racismo “se introduce 

en las mentes de los individuos desde la educacibn familiar y los procesos mds 

tempranos de socialización” (Pome, 1998: 140)+ 
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PARA  ALUMNOS INDIGENAS 

I .-AUTOPERSCEPCION 

a) reconocimiento o no de su origen indigena 

b) autoadscripcion (a su comunidad, al grupo,  a su estado, al pais) 

c) Diferencias de :si con respecto al mestizo (rasgos fisicos: forma de la cara, 

nariz, cabello etc. rasgos culturales: la lengua, forma de comportarse, 

d) Entendimiento o no de  la lengua que hablan sus padres 

EL  ES^^^^ 

a) Participacisn err las actividades propuestas por el profesor y en general de las 

activiades de la escuela (trabajos en equipo, c e r o m o ~ i a ~  civicas, fiestas etc. ) 

b) Tipo de las relaciones ( amistosas, conflictivas, indiferentes) 

e> Formas de dirigirse a ellos los mestizos (maestros y alumnos, por apodos, 

nombre) 

d) Como se refieren ellos a los mestizos 

e) Definicion del mestizo( fisico y comportamiento) : carno son, malos, buenos 

etc. 

3.- LOS Ll5ROS DE TEXT 

a) Manera en que se presenta la imagen indigena en ellos. Identificacion o no 

con las imagenes presentadas. 

b) Perscepcion del indigena de las imagenes mostradas en los libros. 

4.-ESTEREOTIPOS Y ~ I S ~ R ~ ~ ~ ~ A ~ ~ O ~  

a) Actitud ante expresiones que hablan del indigena (" pareces indio", '' pareces 

Maria" '' tu madre es india" eres indio (a) etc. ).  Coraje, indiferencia, etc. 

b) Trato dei profesor a el con respecto ai mestizo ( trata mejor al mestizo, 

prefiere al nino indigena para algcran actividad etc. 

C) f"m has escuchado que los companeros se refieren a los indigenas 



GUIA DE ENTREVISTA (2) NlNOS MESTIZOS 

1 .- AUTOPERSCEPCI N Y HETEROPERSCEPCION 

a) kwtoadscripcion (al pais, com~nidad, estado  etc.) 

b) Diferencias y semejanzas de si como mestizo y de!  otro indigena ~ c ~ l t u r a ~ ~ s :  

lengua, c ~ m p o ~ a m ~ ~ n t ~  &c.; fisicas: forma de1 rostro. nariz, color) 

c) Definicion del indigena: corno son: malos. tontos, feos (estereotipo y 

prejjuiciosj 

2.- CONOCIMIENTOIDESCONOC~~IENTO DE LA PRESENCIA INDIGENA 

EN EL SALON DE CLASES. 

a) Forma de ~ e c ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  de io indigena ( por forma e hablar, de 

comportarse, por ver a los padres del nino indigena etc. ) 

b) Tipo de comportamiento ante la presencia indigena (indiferente, de b~lrla etc.) 

c> Tipo de relaciones con el indigena ( de amistad, indiferencia, conflictiwas) 

d) Formas de dirigirse al indigena (sobrenombres, nombre propio..) 

ROS DE TEXTO 

a) ~ o ~ p o ~ a m i e ~ ~ o  o forma de pensar c m  respecto ante el pasado indigena 

b) ~ ~ ~ n t i ~ i ~ a c i o f l  o negacion con  el pasado indigena 



GUIA DE ENTREVISTA (3) 

~ A E S ~ R ~ ~  Y A ~ T ~ R I D A D E S  ~ ~ C O L ~ R ~ ~  

1 - C~NOCINIIEMTOIDESCBMOCIMlENTO DE LA P ~ ~ S € ~ C ~ A  í N D ~ ~ E ~ A  EN 
su GRUPO. 

a) Modo de reconocerlo ( COMO hablan, como actuan, por sus padres etc.) 

b) ~ o m p o r t a ~ j e n t o  hacia ellos ~jnd~~erente, normal etc.) 

c) ~ ~ ~ ~ ~ ~ c i o ~  de! ~ ~ ~ ~ g e ~ a  (fisico y c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ t o ~  

d) Grado de aprovechamiento del alumno indigena con respecto al mestizo. 

Quien es  mejor alumno entre ambos. 

2.- PERSCEPGlON DEL PROFESOR DEL  PADRE Y ALUMNO  lNDlGENA 

a) Participacion o no de¡ padre y alumno indigena en las actividades propuestas 

por el profesor. 

b) Preferencia por el alumno mestizo o indigena para participar en actividades p. 

ej. Para decir un discurso en alguna ceremonia civica, algun concurso 

academico etc. 

C) Tipo de ~~mportamiento del padre indigena en juntas famiiliare5 (habla o no 

su lengua, se segrega, participa o no, expresa o no opiniones) 

d) Comportamiento del nino indigena ante la bandera, la historia de Mexico: la 

revolucion, ia independencia etc. 

e> Formas de a d a p ~ ~ c í ~ ~  al medio escolar por parte del nino indigena y COR 

respecto al nino mestizo (se adapta o no etc.) 

GUIA (3) 

1 .- ~ U ~ ~ P E R S ~ E ~ ~ ~ ~ ~  

a) adscripcion ( a su comunidad, al pais, a su estada de origen etc.) 

b) Diferencias entre io indigena y lo no indigena 

2.- ~ A M ~ ~ I A  

a> Ensenanza o no lo propio (costumbres, tradiciones, len 

astronomia). Motivos para actuar asi ( a 10s ninos les interesa 0 no, a 10s 



mismos padres les interesa o no etc.) 

b) Ualoracion y n o  valoracion de io propio. Motivos ( es mas importante mi 

cultura, o !a mestiza etc.) 

c) Relaciones con la comunidad de origen y las personas de su comunidad aqui 

en  la comunidad. Formas de relacionarse (instituciones, asociaciones, visitas 

frecuentes a la cornurlidad de origen) 

3.- ~~~~~~~~~~~~~~ Y ~~~~~~~~P~~ 

a) Perscepcion de trato desigual por parte del profesor hacia usted y su hijo. 

Tipo de  trato (no los toma  en cuanto etc.) 

b) Perscepcion de estereotipos y prejuicios ante el indigena 
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