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INTRuDUCCION 

Antecederite$. 

Los grupos indígenas de nuestro pais han const i tuido un v i e j o  

centro de a t e ~ c i ó n  de investigadores provenientes de las m&s di - 
versFs d i sc ip l inas  y corr ieRtes  expl icat ivas  desde e l  punto de vis - 
t a  soc ip l .  

Han sido como una moda de l a  aue de reperite todo mundo rruiere 

hablar y oue de pronto cae en el. o lv id9 y l a  ind i f e renc i? .  Por es - 
t e  motivo, modo de ejemplo, se manifkestrn en 19s moniertos de PU- 

ge de este  i r t e r é s ,  un sinnilmero de i r i c i r t i v a s ,  t a l e s  c3mo corgre- 

S ~ S ,  i rF t i tuc io res ,  proyectos y cuántas c3sc"s mzs..... 

La c r u t e l  reo l idad de los grupos indígenas, sin emhrrgo, n8re - 
ce  seguir  un curs3 p m P l e l o  y hFsta c i e r t o  punto incompatible, res- 

pectrJ de los ' 'beneficios" planeados y deseEdc>s clr.te t z l e s  i n i c i e t i -  

VES y pregcupecionesr Es dec i r ,  a uescr de 1::s considerables t eo  - 
rim sobre I s  mc rg inc l idpd,  la rnigr~cibr-, 1~ d~rninación cultural y 

l ingt i iut icz ,  p o r  c i t s r  zlgur a s ,  s i s e n  adelsate los procesDs ciestruc 

t i m a  de l e s  e t r i z s .  
- 

En e l  trz..scuruo del t rabajo  PDS re fer i remls  a esta s i tuación 

con f recue ic ia ,  C O S P  atle podric, aparecer como usa c f f t i c a  a 17s - 
b u e x s  intenciorjes Que d i emn  y dsn or igen atar- noi:les p r ~ p ó s i t o s ,  

s i  19s hechos y restlltados cue st ?  cQmentarán a t ravés  de e s t c  t r a  - 
bsji, dzn p ie  c. lrs críticas, t-71 siturci6: debe cons ide~arse  c ) m ~  - 
cmsecuencia ns turz l  de l a  tares! F37: c3r-ocer 1 3  m&s sistemsticcmen- 
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t e  posible  la situo.ción actucll d e m  grup9 étnic9. 

Es cmveriiente considerar además, siguiendo 8 ,J. Guerrero - 
(1979: 50), oue l o s  ind ios  en s i  no const i tuían un ?robleme a r e  

so lver ,  en e l  sentido de i n co r~o ra c i dn  o integración,  como fDr rna l  

mente l o  util izamos. Porque es c i e r t o  ctue a tesüe Ir. l l egada de 

los espsñoles, e x i s t í a  enti-e l o s  mism3s grupos indfzen;=s, 15 ex- 

plotació.. * so juzgsmien-Jo y dominio de unos grxpos sobre otros. Pe 

r 3  e l  prob lma adouirió más importancia dada las d i f e renc ias  cúl  

turales,  po i i t i cas ,  socirzles y económicas de l o s  ~ri;ipos en contec 

t 3 :  esppñoles e indios. Los prirnerl3s necesitzhan encmtra r  formas 

(acordes o no con l o r  indígenas) de doainio so'cre 19s segurdos, coz 

e l  f i n  de obtener de e l l o s  u n e  mejor disposic ión a l  trabaj9.  

- 
- 

- 
- 
- 

En e f e c t o  : 

>'El ' india' empezb respondierdo w l .  * T i  su  cultura 
l e  podia s e r v i r  de bcse pcrs! adapterasp c? l a  nueva 
situacibn, n i  su adiestrsmiento ers  l o  su f i c i en t e  
mente sa t i s f ac to r i o  para l levs lr  E csbg 1 , s  tpreas 
Q U ~  l e  exig ian.  Y, por o t r e  pzr te ,  naturzirne,.te,- 
no tei l í8 e l  menor deseo de t rabajar  pzrp sus nue- 
vos y extrziios explotad9res". ( I b i d  F .51  ) 

- 

Así, * c m  e l  traiiscurso d e l  tiemp!, se fueror, desFrril lt indo accioL:es 

inst i tuc ionc les  del iberadez m e ,  ccm c i e r t a  -- l t is9nEncia, clctual - 
mente llcmkmos "po l í t i cas  i nd i g e i ~ i s t a s~ '  . P o l í t i c a s  Que ciertomen - 
t e  repr3aucfcn coi? g m n  f i d e l i d ad  l a s  cor-cepcionee v igentes  de 12 

épocs sobre Yéxico, su cultura y su puebl!,, primer:, c3rnr) t e r r i t c ,  - 
r i o  cornauistado, luego corn3 colonia d e l  imperio enpFñol y f i n s1  -- 
mente como u1-a. nación independiente, en e l  '-.arco de grs1:des crm -- 
bi3s. 
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En !fi6xic,j, l a  n o l i t i c a  inuigenists: hz pasado p > r  vPriFs eta- 

pt's, mismzs Que ~e $nmarcsroi dextro de d i f e rentes  cDrrierites - 
te4ricPs. Según Gonzalo Aguirre 13eltrán ( 9tr) pblérnicti 1975) , 
para e l  c r - s ~  de nuesiro p:.fs, w(irf¿? establecerse u::. secuencia 

ae t r e s  etzpi.s en e l  h e s a r r i l l o  I i ist f5rico d e l  indigenisao, 12s - 
cusles 51 su vez  re f l e j2r ,  c3n p z r t i cu l a r  f i d e l i dad  c i e r t a s  coyur,- 

turcs ae gran importancit. el: IC, h i s t o r i a  de 1'6xico. 

Ita primera de e & l ~ s  es  l a  IlrqrnPdc; pol it iccl  de cegregacibn, 

adoptada por l o s  c2lonizadores. 131 término micm9 permite suponer 

el- oué consivtfE 1,- es t ra teg ia  de t r a t e  hpci? 12s i nd f g ews ,  cu ie  - 
Ties aparecian ante l o s  espnzoles coma seres i n f e r i o r e s  y ::o c i v i -  

i izauos. B¿- j o  esta concepcibzi, resultc7ba l ó g i c o  esperar unz s e r i e  

de medid. s d iscr iminator ias  en todos lis fimbitos soc iF les ,  p o l f t  i- 

cos y económicos. 

"Los izv2sme.s occident¿. les  yz estaban convencidos de  p o s e e r  
Ir veruFd. F 3 r  un;: parte ,  l~s.leyes c Q l m i p l e s  tenfFn COJD 

fin:-lidcc,d in-%egrar $11 indirb en e l  sistema irnPJrtad9 por Es- 
prlfj;: nue f z v ~ ~ r e c i s i  l a  e x ~ ~ r s i d n  d e l  capital ismo y,  por 3 t r a ,  

aculturar le  neciipnte la c ~ s ; t e i l a n i z a c i b ~  y l e  evPnge1iz;lciIi." 
(Chantal EFr-e, y!. 1983 :25)  

LB p )lit i c í  i z c Q r g 9 r a t  iv-3 c,m.st i tuge e l  s e , g  !do rnmnento dentro 

d e l  indiger-ism en 1\Féxic 3 .  Hist6rica;ner:te, s e  ubica dee?xds de l a  - 
1z.dependeEcia c m  ?,ST; -::l. 

Son dos l a s  te: *aencics pr inciFples ( ue Qriee*.t-n e l  t r P b T j 3  in- 

digenista de ests ~ ~ ~ o c í i .  Tor un 12d9, l i - ;  cQrr ier . te  evoiuciordista - 

generales plantec?k-.:. e l  deszrn;l3o de 1':s íociedr?des p3r 3 ePepes - 



ba c m  e l  i i xento  o descubrimient? de element9s Luevos pr,r pz r te  

d e l  horntre. Est3 1 3  l l e v a r í a  E. u r j ~  e t F w  su-eri?r de des:irrql?.o. 

Dentre de esta concepción,ios in6fgeni.s s e  enc3ntrarf :n en - 
w.a etciss: i n f e r i o r  P l e  c i v i l i z a c i ón .  Dicho plante-xie:.tQ fue - 
a rwechad2 por l o s  gobernzntes de 1:a +oca para adDptar p31í t i r  

CES i rcorp3rat ivas en 1s poblrici4n indic<, pr2piciando de hechg l a  

dessparicidn y ahendono de l a s  c i?racter ís t iccs  culturales -oar2 ir? 

t e p a r s e  B l a  nacibn c i v i l i zEdz .  
- 

P?rz-lelsmente se encontmba :LP cor r i ente  P o s i t i v i s t a  (de Au - 
guisto CQrnte) oae en Méxic2 es introducid: por Gakino Bprreda. Es- 
trr, juE$o c m  e l  evoluciociomo cr>ristituyers:n 12s f i l o s o f í e s  crue de 

l ini i taron l a  p o l í t i c a  educa%iva después de l a  Independencia y z h  

despub de 1s Rev2luci6n de 1910, También e l  Pos i t iv ismo se plan- 

tezba e l  orden y e l  progrevo c3m-1 eleme tos  r e c e o z r i r , ~  p:ira alcan 

gar etcpns superiores de c i v i l i m c i b z .  Los. gruvoa indígenas erzn- 

un czapo prgDpicij pcra coinr)rr)Ófr1.o, o u 1  VnenQu in tentPr  proberlo. 

Finalrncrte, l a  p o l f t i c a  I c tegrzc iQn is ta ,  lc? más just i f i cada - 
por inst i tuc iQnes y c i e n t í f i c o s  sociL- les ~ l -gcad  3s r . i  pmklemci de- 

l o s  grupos étnicQs,  despuos de la R e v ~ ~ u c i b n  (1940) y hzsta nues- 

tms  d f rs .  E a s ~ a s  ei. 1% t a o r f a  d e l  r e l e t i v i s q o  cu l ture l ,  aue h:ce 

un?. c r i t i c c .  a l  evoluc5onismo a l  estaklecer  l a  zo  mperioridp-d ni- 

in fer i2r idad de l r s  c u l t z m s ,  si:o su ver iFci5n de respuesta :;site 

d i ferentes  contextos. Psi, c:r.% grupo tnerece e l  respeto a SUS c2- 

rEcter5st ic ;s  c u l t u m l c s  y pc>r oOro l a i o ,  c3n e l  dmrechr, de  g o z a r  

d. i gu ' l es  bcr ie f i c igs  oue e l  ms%g de 1 r 7  naci4n. 

- 

- 
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La h i s t J r i z  de IPS diversas  exyeriencips r(nlicc-drs 2 los Tru - 
pos indfqen?*s revela l o s  p rob l ems  y l o  descomunal rue es e l  t rz  - 
bajo  de este  t ipo .  Lzs cont rad icc imes  entre e l  "deber ser" y l a  

prgct ica constituyen un temp m y  frecaente en l o s  estudiQs c r í t i -  

C ~ I S  sobre e l  indicenisao. l2n nuestra invest iyac ión se hYr.5. r e f e  - 
rencia a med ias ,  prgyectos y Gutores clue trabajan bpjo estos  2 

d l t i s o s  lineamientos. RafEel  Xamfrez y Moisés S a h z  coc sus r e s  - 
pectiv2s proyectos educat iv is :  L P  Escuels Rural y LP Casp d e l  Es- 

tudiznte Indígena, s i n  f i l v i d a r  e l  trske j o  in ic i : l l  de Manuel Garfiig. 

For ra zmes  me tod~ lbg i c es ,  en l a  Oúsouedsi de un marco de ai-& 

l i s i s  ue c i e r t as  exper ierxiFs inaigenistns esFec í f i cas ,  tr>int:remos 

l a  ca;beggrfa " inst i tuc ibn indigenistra I t  c3:m una de 1;:s u i a ~ d e s  - 
de EnPl is is  . 

A n i v e l  de Inst i tuc iones ,  mencionarenos e l  trzb:)j3 d e l  Ins t i -  

tu to  NEtcionEl Indigenista ( I .N .1 )  con sus CentrQs CQ3rdinzd3res, - 
3 e l  t rabaj9  8 i i i v e l  educetivr, clue se  ir-tent? re:+lizc?r en los a l  - 
bergues, i-iternrd>s y demás i n s t  ituckones educFt iws  pa?&lQs indí- 

gems,  coi110 rerresentaciones prgctictis de esta  últimr- r a l f t i c a  edu 

ce-biva. 
- 

?:o está p3r demss señ;:lt.r cue s S l o  mediFnte ui:. grpn esfuerzo- 

esquematizpd>r es cos ik l e  hacer esta s ín tes i s .  En rsa l idsd,  e l  de- 

scvrrQl13 h i s t i r i c o  de e s t s  y gtras t e3 r i z s  sobre e l  indizeaismo - 
es u ,  ssunto bastarte c m p l e j o  y pDrmenoriz2d3. Pero 1 : ~ s  3 c'lricep- 

c i m e s  c i tadrs  s i r ven  bien a uestro prop5sito de suger i r  qae h:zn 

represezitado fire , t e s  de " inspiraci4nFF fw.d3inentales, especiclmen - 
t e  124 Última, de Ics acciones: y 3rgat:irmos i n s t i t u c i l n r l e s .  
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Presentación d e l  problema y fuentes t e6 r i cas  

Con bese en los antecedentes globaies s9hre e l  desarro l lo  d e l  

inaigenismo en Féxico,  surgió e l  in te rds  de conocer 18s pecul iFr i -  

dmes  de l a  educacibr! indígena eh un context9 s o c iQcu lh ra1  espe - 
c f f i cb .  Se consider6 se l ecc ionzr  en es t e  c a m  al&i prograna edu - 
cacional espec í f i co  aue dependiera de W E  i n s t i t * ~ k b n  o f i c i a l ,  co- 

m3 l a  D i r e c c i ó ~  General de Educación Indígena y que r r f l e j a r a  ede- 

cuadraerite l a  p o l í t i c a  indigenista vigeLL;e. 

Las exploraciones i n i c i a l e s  s e  rea l i zaron  er- l a  mna Ch821, d e l  

estado de Chiepas, Üebid.2 a 2 t i p o s  de r8zones. La primara er2 per 

t ic iprzr en e l  conocimie-to y d i f u s i h  de l a  zona Ch'ol, p o r  parte - 
- 

de maestr3s y estudi~ :~tes  de l a  üW-I, en e l  sentido de cubr i r  d i s -  

t i n t Q s  aspectos de l a  rer.l id3d Ge esta  étnhz chiapEnec2 y l a  segun- 

da, cons is t f z  en c3mprender e l  gran i n t e r és  an t r op~ l 4g i c o ,  educati- 

vo y s m i 3 l i n d f s t i c o  q u e  presente e l  g r q o  Ch'ol, debido a sus con - 
dic iones de mzrginzción soci-1, c?esgr8ficz y e~oi-~órnicx, dentrc, de - 
l a  reg ión Sureste- de Méxicg. 

En pc.,rticulm se  elcogit3 e l  Centro de Tntegración Soc iF l  (C.1.S) 

"Benito Juárez'' ae Sa l t o  de n g w ,  Chiapas p o r  ukicmse en una zona- 

indígena (Ch'ol), 79r t ene r  una antiguedad de hás de ve in t e  afíos, bo 
que permite poder observar, en algunos czsos, los e fectos  en más de 

una generación de jdvenes indígenas. 

La población d e l  internado, r eg i s t rada  en septiembre de 1981 era 

de 195 alwnr,os en t o t a l ,  con una beca para  su zlimentacidn de $19.50 

diarios y un PRE de $8.50 cada dr>mingo. En marzo de 1982, en interna 

do contaba con 180 slumnos de l o s  cuales 35 eran mujeres y e l  r e s tQ  

hombres. 

- 
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E l  internado o f r e ce  10 primaris a niños indígenas, choles - 
p o r  l o  ger erp.1. Se cursa ?or tfres n ive l es ;  n i v e l  bgsico, Eedj 3- 

y evmzado; existen en e l  C . T . Y .  8 grupos: 2 de n i v e l  bdsic9, 3 
del medio y 3 d e l  avsnzedo. En Septiembre de 1981 se  i n i c i ó  e l  - 
sisteras: de Telesecundaria. 

Estos ~lumnos v i ven  y estudian ahf durante e l  perigdo esco - 
1 6 r .  Lr mFyorfa de e l l o s ,  en edpcies entre l o s  7 y 16 afios; pro- 

ceden de 1c.s comunidades vecinzs,  cuy29 fami l i as  son de escasos 

recursov econ6micI2s psra sostener Ir eduaaciljn de los h i j o s .  Por  
e r  o t ro  l a d 9 ,  e l  gr2d9 esc>lc?r mgxirno en  ES comunidoder, es e l  3 - 

año de  primariz, E s t a s  2 s i tuaciones,  entre o tras ,  pvo9ici.m la. 

asistencia e l  L1tt.r: zd3, jue  entre sus ob je t i vos ,  es-thn 1 ~ s  de - 
i :-tegrPr a l o s  j6venes indígenas por medio de una educacidn aue- 

se  i r c l i na  aEts por c ~ p a c i t a c i b n  p ~ m  e l  trs.k.ajo. !1 merios en- 

teoric., estos son sus ob je t ivos .  

Dadrs estc?s condiciones, uric) da los cbjet ivJs fue  t r z t a r  de - 
ex:.licar cu!-l era e l  t&p6 de formación aue rec ib ian  e r  e l  inter-  

r s d o  y sus repercuciones en l o s  alumngr. DEi.rE es te  p r o d s i t o  fue  - 
necescrio e l  & $ l i s i s  d.e los pr9,yrsmas educativos: l a s  práct ica.s 

escolrres;  t i m s  de plrr.es de estudi J :  r e h c i 5 n  mrestr9-elumno - 
etc.  

rt pp r t i r  de es ts  primera i n v e s t i p c i ó n  surgi4 1:. segundc e t F  - 
pa, cue c3;stituye l a  carte  c en t r s l  de es te  trrbajo. La impQrtan - 
t e  e m  l o c a l i z e r  w.ii cornu i d a d  dende p rov in i e rm cc-;lumr.os clue rs is-  

t i z n  el C . I . 3 ,  p2.m obtrener una informacl5n ctue re l rc iQncr3  17 si- 
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tusción económice, s o c i ~ l  , a o l í t i c a  y cul iurRl  de 1 g . s  cr>munidades 

y l a  d e c i s i ó r ~  por ingresar  P es t e  inst i tuci4n.  

¿ qué podír esperarse de e s t e  proceso in tegra t i vo? ,  con es t2  

simple preguntc, derivarbn much2.j mzs : 

¿ cud reDercusiones ( ecoz~iómicas, pal l t icc is  e tc .  1 hrbic  den- 

trQ de l a  cornwid,-d p o r  c 5 i s t i r  í; es te  centrQ? 

;, Es verdad alae e l  bilingUis-;io coxst i tuye uri fpc t2r  ciecisivo 

para 12 integración? 

;, E l  internado juega un pppel. importcnte en le creación de - 
una?mano de obra que tenth& flue s a l i r  de su comunidad h;.cic l o s  - 
centros rnés gki,des 7 

Estes., entre o t r e s  duüas, constituyeron los nr7pósit3s bBsi - 
c3s ae est2 i ~ v e s t i g ~ c i ó n .  

L a  c3muridad que s e  estab lec ió  cQm3 &rep de estudio fue  l a s  - 
Pé.lmas, perter.eciente a l  ?"unicipio de Sslto de $gucl, Chisp2.s; con 

una poblaci4n ;ner,or a l o s  2000 hebitantes y w'i* antiguedod de 40-. 

aAos sproximadamerite. E l  trebszjo aouf  duró tam-r~ibn 3 meses ( rep  - 
tiembre-diciembre de 1982). 

L?, se lecc ión de es ta  cmur-idad comr, área de esxudio se  debe - 
e oue de e l l á  prclvelyfan 19s rlumnoe aue as i s t í an  a l  intenxido, y 

esta cmexidn resultslbz importmte ptare l o s  fir-en de la investigR- 

ción. 

Par  o t ro  h d o ,  el. estudio de :Las c e r z c t e r i z t i c a s  s ~ c i ~ e c o n ó a i -  

C E E  y cul turc les  de l;.s Felmas, o f rece  en genere1 un? v i s i ón  de l  - 
estado Pctual de 13s condic ime5 de l a  Y Q ~ .  L? mzyorír de l a s  eo- 

munidedes dedic: dcs a 1 3  8gricultur:  y a filtimas fschí s a 1~i g3r.a- 

deráa. 

Pqdríemos afirmar que F! pessr de los continuos canbigs cultura- 

l e s ,  ecsn5inicos y socic ' les,  sufrid 3s por  estas c3niwidadeb. Debid,- 
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a frictqres t a l e s  como l a  migraci5n haciz o t ros  lugares; le zmpliz- 

ciór! de l a s  v í ~ s  de c~municacibn; e l  C C C ~ S O  a r i v e l e s  super iores 

de educac i ó~  iy la  i r t r o d u c c i b ~  de i-iueves r e l i g i ones .  Lac Palmas - 
puede considerarse sún une comuridad indigen; oue coT-serve cPrm- 

t e r f s t i c a s  propias d e l  gr-o &Rico Ch'91, La persister-cia de rcLs 

93s cul ture les ,  r e f e r i dJs  21 len,-aje: a 1~ medicina t r e d i c i o m l ;  

a 12 o~-ganizoción s o c i e l ;  a l a  sgc iE l i zac ibn de l o s  niños, s3n una 

pruebe de t c l  ~firmacibn. 

- 

F g;-rtir de estas condiciones, e l  estudio de l a  excezicnciE y 

10s e f e c t g s  educptivos cue expe r imento r~ r - l o s  ~lumnos de 12s P p l  - 
m?s (ius irigreEzban c-1 internzdo,  Dfrecia una 3portunidad de obser- 

ví.r c6mo psdrfan r e r e r c u t i r  estc3s e fectos  en l a  orgac. izaci4n y e l  

t r aba j2  en l e  comunidad. 

LF invest igr:ciói_ s e  sustentz. e-- UPB 3rier.teción principplnen- 

t e  et: >,grSfic:y, p r  x e c i o  de observaciones d i rec tas ,  complemerta - 
das e':-:? er:trevistav c lntr2 lsdes .  'iJnr> d e  1 ~ s  c r i t e r i g s  d e l  estudio 

es e l  - specto c2ntr:.ctivo er;tre cornwiidcd indígena e i r ~ s t i t u c i 5 n  

educ3tLv2, c m  e l  p r ~ 3 p b s i t ~  de detectar  lc? presencii y e l  tiesarm- 

112 de proces3s educptivf>s, r e l i g i o s o s ,  ecr,r5mic-,s y 1ingÜíst  icqs, 

e--tre -9s c m l e s  se  püeden memimar:  e l  cRrnbF3 de  cigricultore:. a 

gc f i -áde ros ;  e l  desplrzEnientr, de li; l e n g w  indfgena; l a  migr.c.ci4n - 
en tu::- ?z de ~ U I V E S  f u e í t e s  de trí ltmjo, de t i e r r a ;  l a  opci5n d e l  ma 

g is te r r -o  cono ur.3 td l t e rmt iva  de t rabe jo  inmediclto; e l  carncio de - 
czjtbli-:2s r pr2testcnteE (r=w,cue especificpmente en 1;)s P F L ~ C S ,  es- 

t e  fer,-5rnens 1-0 se  reg-strb c: en Qtr* s comui:iCFdes de Ir: zma). 

- 

-! azr8 explicc-r los procesos abserv: d3s, u t i l i z o  cc,tegr>rfrs de - 
anClli-:is t:-les cr)mr) IC 3 sigJientes: 12 r e p r o d u ~ c i ó r ~  rie uns. ecr,ruc+ 

turcL rpsgional de explotec ibn;  l a  cuplidad entre t e o r í a  y pr fc t ica-  
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de 12  educación fg rma l  p a r a  los indigenes y c on f l i c t o  l i n m í s t i c o  

lenguz indígentq/esp:=ñ )1. Diches c5teggr fas  de rná l i s iu  u3n susce l  

t i b l e s  de cr t icu lkrse  dentro de uns c.incepcibri Jntrop9lbt~ica sobre - 
e l  f enhen9 de 1;- integrac ión e.-L r e z i o z es  ix:di,yenas, como se  inten - 
t a  hecer en conceaciones cgmo 1 c - a ~  de l o s  siguier-tes autores: 

Aguirre B e l t r h  (Te3rfa 9 Prác t i ca  -- de l e  Eaucecibn icdfgena ; 

- E l  Proceso - de k ~ u i t u r a c i 6 ; ~ ;  fibra - #  Polénica  ) ,  Manuel Gamio (Forjan- 

do i ’ F t r i a  y - La Poblsci4n -. Del V p l l e  De - Teot ihuach ) ,  George 14. Fos- 

GuerrerrJ y Hector Di, z Po lmco  ( IndiFenisno, - Podernizaci6n y - P I c r  - 
pindid i :d  ) . 

p-.r  c i t a r  2lgunrs de l a s  fuerites tko r i c ss  de m i  e s h d i o  empf - 
ricg.  A modo de un senci l l fs irno e,n.’lisi,c: de inst i tuc ibn,  t r a t o  de  - 
demlstrzr l a  relcicibn, 2 veces cont rsd ic tor i z  y dis funcionzl ,  en - 
t r e  1~.  pq l f t i ca  educztivc? exyresa(i2 discursivr.rnente en fuentes ju- 

rídico-normctiva, como son los  progrciaac, reglzxentos y decretos,- 

y 10 prgctici, e s c o l i r  o t s e r v zdn .  De esta  menera, se puede ectable- 

c e r  12 g r P n  vigenci; de un proyectq educctivo r - l t e rna t iw ,  clue sur 

ge P n i v e l  de Ir comiunidad ifidí,Tenz, como form:, Se c z n r l i z r r  nece- 

ridedes socioecor~4nicos y ex,-ect: t;ivE-s i d e o 1 5 e i c i - p ~ l f ~ i c a s t  

- 

Un t e r ce r  aspect 3 c3,nst i t u t  ivcb del diseño de esta inves t i ga  .- 
cidi?, L-:J nue ~ ? l o  pzrt icu lar i zado en torní, a IF dinsnica de 1::s - 
lenguzs de I r :  comurriazd,. es e l  rnpne4ao de t l f3u:~r elemeiitQs d e l  c2m 

b i o  sociQculturs1 de urz sociedad. En efect3,  me apoyo en c~lgums- 

cQncepciones soc i o l in f l f s t i cps  clue se h m  ocunFd9 de los problemes 

socicLLee d e l  b i l i n rU fmo ,  l e  e d ~ c a c i 5 ~  ii?dí;TenP b i l ingüe y e l  des- 

plt-azkmient;~ y ?Ladono de I P S  lenzuns minoritarias.  Cut3res tz1er4 

uomo i!leii.reich (1953) Languazcs i n  Contact ; €?-?me1 y Tuñoz (1983)- 

- 

- 
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"Desp la z~mien t~  y Resistencia dle 1 z 7  ler-tua Otomf: Un andlisis 

d e l  c on f l i c t o  l i n é i i s t i c o  c" trsvt'ts d e  l cs  r.r&cticas discursives 

y 1; reflexividcd'>: h' inygles (1980) I d i omFL  Poder Socir-:l, u t i  - 
l imn elerner-tos ~n t r opo l b g i c o s  y soc io lóg i cos  pr-rz conceptu# 11 - 
z a r  l a  dingmicz ae camFiio y c o n f l i c t o  in t e r cu l tu rs l  Que sufren - 
l a s  lengurs minoritorias eii l a s  sociedzdes c3ntenpor¿?ners, y es- 

pecific2mente las l l m z d a s  lengues ind igems en Tfiéxico. 

Hipbtesis.  

LES l íne ze  d i r e c t r i c es  eue 9rient:n e s t 5  iz ivestigaci6n sp  re- 

f i t r e n  a t r e s  zspectos medQlzres de IC? rez l idad  indfgenz estudia- 

dat (1) e l  proceso de integmcibn,  soci81, cu l tura l ,  ecor  4 m i c ~ ,  - 
( 2 )  Lci p o l f t i c z  ed-xct iva  ind igenis ta  y ( 3 )  E1 procesD de cznbi:, 

socio l imgüfst ico z c tuz l  en i e  zons. 

A modo de grzndes h ipótes is ,  * : f g r m u l r r d  8 continuación propo - 
s ic iones  sepcclrsci;~ para  cada w o  de 10s aspectos seiktlcdos, p r o  - 
pJsicir>nes oue c2nstituyen un cie;r%o ant ic ipo  de l o s  resultadlis - 
cue es'-iero demostrar el f i n a l  d e l  t r zbs  jo.  

1.- Hpy   un^ s e r i e  de fac tores  e x t e r )Qs  de cambio C U E  sperzr - 
Etctu: lmer-te s9bre Ir cornmidad indfgenp Ch'ol, oue iibrr - 
crsn desae procesos pQlf t ic :os,  econbmicQs y sociocultura - 
les. FE,,-: e fectos  de ur,r zidecu:ld,? comprensidn d e l  c z z 3  - 
por estudikr, se r e m i e r e  :.sumir w a  determil-adz3 concep - 
cis5r. sobre 1:. socied2-d mexiern;: acti;al cue a i r v r  c s n ~  mir 

C Q  C3i'textuc 2iz:.-dgr. Z- es'te sentido, piiece pJstulrrse nue 

19s grUp3s 6 t r : i C ; S  eStf-5 1nSCrtoB en una estructura de c l c  

ses,  c.3m t E 1 ,  c2>1f~r:n:n una de 12s m6u explotadas y cces - 
fcvJrecia5s por e l  s i s t e m  c - r i t ~ l i s t z .  AunFdp a est? con- 

- 

- 

.. 
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dici5n, noy en d í a  teremos nue h tk l s r  de Ir c r i s i s  ec-dmica 

8 n i v e l  nzcionr.1. Lo aÚe da c3mo resultpdo condic imes nfis des - 
f a v j r rb l e s  hacíz estqs grupo:3. 

ba j o  estzs  c i r cazs tmc iFs  coI:tiriua 12 necesidad, :1 i n t e r i o r  

6 21  ex t e r i o r  de l r s  cmunidades iflcifgenas, de integrarse de una - 
mtlnera ntas productiv,. pi r a  e l  Eistema. i lo oue supone, en términos 

d e l  discurso o f i c i k l ,  r)sirci l o s  grupos étnic9s, une mejor52 de con - 
diciones ec ~nómicas , soc i i  l e s  y cuitur; l e s .  

2.- Dentro de l a s  i m t i t u c i o n e ~  creadas por p r r t e  d e l  Estaa9,- 

dirigidcrs z l a  atención dd los indigenas, est& 18s i ns t i -  

t u c imes  educat ivr-s: alber:Fes, escuelas rureles,  intern&- 

d j s  y demás; Que dentro d e  sus lineamientgs ediacatkvos t i e  - 
nen 1;; de cEp;.citcr a lots alumms par; e l  trabstjo. Un t r a -  

b?jo oue e l  Es$ado neces:Lta pornue es indudable aue l a  le- 

bor m e  r ep l i z o  e l  c:imncL:ino es pFrte de l? sustentrcibn- 

d e l  sistema. Ahore bien,  esta c 8 p ~ c i t z c i S n  se'kace Se PcuBr - 

\ 

dr, a 1 ~ s  r-ecesidades y zonveniencies d e l  mismo, por ejem - 
p lo ,  ro l o s  ccpzc i ta r  P P ~ E  trabajos en l as  gri'vdes indus - 
%rips, sino todo l o  contrari9.  En e l  CGSD d e l  2nterni;dq - 
11s e.gres&gs de e s t e  se  convertirán en ur:a man3 deobra -- 
barata cue se  decplFzar5 de sus cQmuxiaades 8 los certros-  

r e g i om l e s .  3 en e l  v e j 3 r  de l o s  C Z S ~ S ,  .sptF.ran por e l  ~ a -  

g i s t e r i Q  por represectpr  ur cacninr, f á c i l  d e d i  aue e l  pro - 
ces3 de fqrnacif5i- p:.ra e l l 9  93 cs 1;rgQ y zdemts o f r e ce  - 
um. r b p i d a  c~maensFc i~ rA  econbrn~c~+.  

- 

;:s í  1 7  :nsti$ucíSn ed-acativc;, constituye -a naso necesii 

ri? pEra este  proces9. De esta mpi-em, Ir- pQ1iJicii educati 

vi-, d i r i g i da  a 19s g ~ ~ p o s  étnizos cumple xu funEi4n i n t e  - 

- 



grsdQra de éstos a l a  sociedad nacional,  sunciue por otro 1Pdti pro-- 

p i c i e  e l  desarraigo de sus comucidedes. 

3.- LP. h i s t o r i a  haciDnal nos muestra oue las  grupos étfiicI3s - 
y aus rasgos culturFJec han s ido  subvalorados. Rue hssta 

l o s  últimos zñ.)s cue l a s  po l f t i cPs  educatixas incluyeron 

ob je t i vos  re i v ind ica t i vos ,  R n i v e l  d iscursivo y surge os1 

l c i  ll;.rnada Educaci5n Eilingue-Bic-altural. Este proyecto - 
ediic&tiv:, plropone 2 liní3as de accidn en l o  que a. lenguaje 

se  r e f i e r e .  Tor un lado, reconoce como lengus n a c i m a l  e l  

cpst e l l rno .  Por e l  o t ro ,  pret  e.?de f o r t a l e c e r  li' ident i dPd  

é tn ica  por medi3 d e l  uso (de 12s lenguas indfcenss en e l  pr.3 - 
ces9 educsltivo, c ~ r :  e l  f i r l  de r e v : - lQr i za r  su culturs.  E l  - 
resultado hi= s ido  1~ apFricibn de d i f e rentes  ,.rad93 de Si- 

1 ingÜfsm. Este,  en b s  zonas indf3em-s no hc" f w o r e c i d o  - 
:= 12s lenguns mñternas, todo l o  contrar io .  Lascistencia - 
s x i c r i  de d 3 s  ler-gws,  ea Ziste C ~ s o  ch13l-esp?Fol, ha drdo 

c'3rno resultF-do u m  sit.uaci6n de d i g l o s i a  6 bilin$úfsmo sa- 
- 

c i a 1  con f l i c t i vo , es  dec i r ,  l a  subordiazci4n d e l  Ch'ol so - 
bre e l  espriiol. Lo cIue hc? cQnducido no sola.r+e t e  a l  clespls 

z:,miento de l a  l enma s ino  c5 lz desv~ lor i z? . c ibn  de la cultu 

ya y en c Jcsecuencie ~1 1:LTm::do zembio s x i o l i n g u f s t  ice). 

A p s r t i r  de l as  observacioces y mater ia les i--ecogidQs en u 1  *<rea 

d e  estudi9, se  espesa a n a l i w r  con c i e r t o  d e t r l k  c l  cqntenido de - 
1;s. hip& e s i s  escuein6tic;:s menciorisdes, Pmovechpndi 1:;s cat eq:orfr's 

de Fn8l is ic  cue cportan 1.5 fuentes t e5 r i c z s  cor:sultndPs ( veCFe - - 

- 
- 

s s d  PcS* 

la formulacibn de 1 ~ s  hip6tesis .  
y la eypi i zz~c ibn de otr.:,s ccinceptqs impliczdQs en 
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La cuarta psrte  es e l  c:;so e spec i f i c o  de l es  Fplm:-ss dolide se  

presenta 12 situ;:~ion ecoi 6mic19, p o l í t i c a ,  social y educaf;iva de- 

l~ crJmunidc7d. C m  e l  f i n  de o f r e c e r  UE penoram? nue exprese n l g u  - 
nas ger:er;-tlidades de l ~ s  demfis c~~muniddzdes Chl o les .  Y sobre %?,do 

presenter d. cmtex tg  oue p'eds dar a gener2l izsciones sobre - 
12s z?usc.s que yropiciun e l  camkií, en estcs  comur-idtdes; l a  op - 
c i 4 ~  de ingresFr s,l C . I . S . ,  e tc .  L a  ouintp y b l t i m F  pc-rte p r e c i  - 
sanente, estsi dedicada a presentar cl C . I . S .  c ~ m o  ins t i tuc ión  i n t e  - 
grat ive .  Retonnendo ~. l :p: ios elementr,s plmte?dc)s en l a  prirnerci y - 
segmic?a pctrte de es te  t rpbajg .  

LRS riQtcs de crds: cap í tu lo  awrecen  --1 f i r . c l  d e l  t ex to .  
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1 PRIMERA PARTE: ALGUN AS CONCEPCIONES IN T EGRAT IVAS 

DEL INDIGXNISMO Dl MEXICO. 

1.0 

Con e l  propds i to  de o f r e c e r  un c o n t e x t o ,  que i n c l u y a  algu- 

nas bases  h i s t b r i c ~ - t e ó r i c a s ,  a l  a n á l i s i s  d e l  c a s o  e s p e c í f i c o  de 

e s t a  i n v e s t i g a c i ó n ,  es  c o n v e n i e n t e  i n i c i a r  l a  p r e s e n t a c i ó n  de la 

misma con l a  e x p i i c a c i d n  de a l g u n a s  p o l í t i c a s  seguidas  a fin de i n -  

t e g r a r  o tratar de i n t e g r a r  a l a  poblac idn  i n d í g e n a  a l a  n a c i ó n  

mexicana. Los t r a b a j o s  r e f e r i d o s  son  a p a r t i r  de l a  Revolucidn de 

1910, momento en que surgía un e s p í r i t u  n a c i o n a l i s t a  que implicaba, 

e n t r e  o t r a s  c o s a s  , homogeneizar 8 l a  población.  

P a r t o  de l a s  ideas de Manuel Gamio, p o r  c o n s i d e r a r l o  uno 

de los  i n i c i a d o r e s  aue s e  preocupó p o r  h a c e r  una t e o r i z a c i d n  d e l  

problema indígena,  Esto no s i g n i f i c a  que l o s  trabajvs r e a l i z a d o s  

a n t e s  no hayan s i d o  v A l i d o s ;  perol l a  r e f e r e n c i a  a ? p o l f t i c a s  indige-  

n i s t a s  a n t e r i o r e s ,  l l e v a r í a  a mencionar t r a b a j o s  hechos inmediatamen - 
t e  despu6s.de l a  c o n q u i s t a  e s p a ñ o l a ,  y no e s  e s e  e l  p r o p ó s i t o  de 

e s t e  t r a b a j o .  Por  e l l 9  p a r t o  de o b r a s  p o s t e r i o r e s  a la Revoluc ión ,  

como es e l  c a s o  de M. Gamio. 

Seguidamente s e  hace r e f e r e n c i a  a l o s  t r a b a j o s ,  t a n t o  t e d r i c o s  

como p r á c t i c o s ,  de R a f a e l  Ramfrez y Moisés Sáenz ,  p o s t e r i o r e s  a 

Gamio. Ramírez es  e l  i n i c i a d o r  de l a  B s c u e l a  R u r a l ;  más adelznte 

c o l a b o r ó  con Narciso  B a s s o l s  en e l  proyecto  de in t roducc idn  y 

p u e s t a  en práctica de l a  educación s o c i a l i s t a ,  que i n c l u í a  a las  

comunidades indfgenzs.  No menos importante e s  l a  p a r t i c i p z c i ó n  de 

Moisés Sáenz en e s t o s  t r a b a j o s ,  a l  poner en marcha proyectos e 
i n s t i t u c i o n e s  como: Las Misiories C u l t u r a l e s  y l a  Casa del E s t u d i a n t e  

1 Indígena.  

I 
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LA LABOR PIONERA - DE MAFUEL - GAMIO, -- I-. 1 

Para h a b l a r  d e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  p o r  ? Jarae l  Gamio en - 
f a v o r  d e l  indígena ,  e s  importante  mencionar que t a l  l a b o r  t i e s i e  

l u g a r  después d e l  movimiento R e v 9 l u c i o n a r i o .  Momento en que e x i s  - 
t i a  un e s p í r i t u  en pro d e l  n a c i o n a l i s m o ,  que implicaba r e a f i r m a r  

l o s  v a l o r e s  mexicanos. S i n  embargo, l a  heterogeneidad d t n i c a  y - 
c u l t u r a l  p a r e c í a  c o n s t i t u i r  un obs t&ulo  para  l a  formaci6n de - 
una nac ional idad e i m p l í c i t a m e n t e  pa.ra el d e s a r r o l l o  g e n e r a l  d e l  

país .  ( V i l l a  Agui lera  :186 y ss.) 

Esta inauie tud ee e x p r e s a  en su o b r a  FBrjando P a t r i a  - 
(1916:96) en dor-de expone l a  n e c e s i d a d  de e s t u d i a r  a l a  p o b l a  

c i d n  iiidfgene para después i n t e g r a r l a  a l a  vida n a c i o n a l .  S u  p l a n  - 
teemiento e s  que m i e n t r a s  no s e  p r o c u r e  i n c o r p o r a r  a l  i n d i o  a l a  

c i v i l i z a c i ó n  cQnternporSfiez, p e r s i s t  ir6 s u  s i t u a c i 4 n  de r e t r a s o .  

- 

G a m i Q ,  en p r i n c i p i o ,  t i e n e  une formación n r a u e o l 5 g i c a ,  - 
pero poco a poco s e  va ir i teresaildo en los problemas s o c i a l e s  d e l .  

irid3geca. Es r s f  como i n : $ i s t í a  en d a r l e  a l a  Antropología u n a  fur? - 
c i h  p r g c t i c a ;  e s  d e c i r ,  tratar '& m o d i f i c a r  p o r  medio d e  e s t a  - 
c i e n c i h  wia r e a l i d a d  i n d e s e c b l e ;  e n  e s t e  c e s o ,  l a  s i tusicibr,  i n d í -  

gena.-. ; 

I 

. . . Fuede d e c i r s e  que tpQdas  18s agrupac iQnes  
humanar poseen i g u a l e s  a p t i t u d e s  i n t e l e c t u a l e s  
er i g u a l e s  cor idic iones  de educacidn y medio, y 
que para. imponer determinada c i v i l i z a c i ó n  o c u l  
tura a un indiv iduo  o a una agrupac ibn ,  debe su 
m i r - i s t r á r s e l e  l a  educsc ión  y el medio i r l h e r e n t e  
a l a  c u l t u r a  que s e  t r a t a  de d i f u n a i r t t  (1bidem:jg) 

Pars. l l e v e r  a cabD sus  p r o p ó s i t o s ,  p l m t e a  e l  d e s a r r o  - 
- 110 de un t r b b a j o  i i i t e & a l .  Así, se  hacia11 i : ldispei isables  los 



s e r v i c i o s  de d i f e r e n t e s  e s p e c i a l i s t a s ,  t a n t o  mexicanos como e x t r a n 3  

j e r o s  . 
P o r  eso ins i s t ía  en que e l  gobernante debfa  t e n e r  p o r  guía 

a l  s o c i ó l o g o ,  con e l  f i n  de t e n e r  un conocimiento c u a n t i t a t i v o  de 

l a  p ~ b l r i c i d n  ( ib idem;  2 9 ) .  Ahor ’bien,  (L p o r  qué i n s i s t f a  en e l  

conocimiento c u a n t i t a $ i v o ? ,  porque e l  método de e s t u d i o  propuesto  

p o r  Gamio, comprende t r e s  a s p e c t o s :  e l  h i s t ó r i c o (  a r q u e o l b g i c o ) ,  e l  

e t n o g r & f i c o (  observac idn  p a r t i c i p a n t e ) ,  y e l  e s t a d í s t i c o (  m z t e r i a l e s  

c u a n t i t a t i v o s ) .  De e s t a  menera, s e  t e n d r f a  un conocimiento numérico 

por un l a d o ,  y p3r e l  otro, un conocimiento de l as  c a r a c t e r í s t i c a s  

de l o s  h d i v i d u o s  y las  agrupaciones .  Con ello s e r í a  p o s i b l e  a t e n d e r  

concientemente s u s  n e c e s i d a d e s  - en e l  c a s o  de los i n d í g e n a s  - y p r 2  

c u r a r  s u  mejoramiento. ( Ib idem :27 y 9s.) 

P a r a  l l e v a r  a cabo e s t e  e s t u d i o  d i v i d e  e l  pa is  en 11 zonas 

r e g i o n a l e s  de grupos i n d í g e n a s  . E s t a  r e g i o n a i i z a c i ó n ,  obedecfa a l a  

necesidad de o f r e c e r  una a t e n c i ó n  d i f e r e m i a d a  a k s t 3 s  gruñ~s. Los 

métodos para m e j o r a r  el d e s a r r o l l o  de cada URO de e l l o s ,  d e b f a  d i -  

f e r i r ,  s o b r e  todo porque las  d i f e r e n c i a s  en cuanto  a medios geográ - 
f i c o s  e r a n  y son determinantes .  

De acuerdo con Gamio, cada  una de e s t a s  r e g i o n e s  i n c l u i r í a  

un e s t u d i o  i n t e g r a l  de l as  c a r a c t e r í s t i c a s  c u l t u r a l e s ,  desde l a  -- 
época p r e h i s p á n i c a ,  c o l o n i a l  y moderna. Cuando hablaba. de un es tu-  

d i o  i n t e g r a l  s e  r e f e r í a  a 1as”Manifestac iones  c u l t u r a l e s (  i n t e l e c t u a  

l e s  y m a t e r i a l e s )  e l  de los r e s t o s  humanos, r e s t o s  animales  y d e l  

medio ambiente ffsic!, b i o l 6 g i c o  l o c 8 1 ” (  Gamio:1922:XIV). Ejemplo de 
e s t e  t i p o  de i n v e s t i g a c i ó n  e s  s u  gbra La P o b l z c i ó n  d e l  V a l l e  de 

Teot ihuacán que a b a r c a  p a r t e  de las  zonas p e r t e n e c i e n t e s  a l  p r i -  

mer grupo dentro  de la r e g i o n a i i z a c i ó n (  Wdxico, Hidalgo,  P u e b l a , y  

T l a x c a l a ) ,  m e r r e f i e r o  concretamente al área de Teot ihuacán.  

- 

2 
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En cuan%o a l  enfoque t e ó r i c o  de la c u l t u r a ,  la p o s i c i ó n  - 
de Gamio s e  i d e n t i f i c a b a  con  e l  r e l a t i v i s m o  c u l t u r a l  ( i n f l u e n c i a  

que tomó a1 s e r  alumno de F. Boas durante  1909 a 1911). S o s t e n í a  

que t a n t o  la cultura i n d í g e n a  como l a  moderna " o s t e n t a n  altas vir- 
tudes  y adoleeen de d e s v e n t a j a s " (  Gamio 1972: 134)  . 

La c u l t u r a  i n d í g e n a  e r a  Sa más n a t u r a l ,  espontánea y pin- 

t o r e s c a ,  pero también e r a n  

ggAquellos que han seguido v iv iendo en cas i  t o d o s  
sus aspec t l j s  de manera aná loga  a como l o  hacían 
s u s  a n t e c e s o r e s  a n t e s  d e  l a  c o r 4 u i s t a .  Sus ana- 
cr6r i i cos  elementos c u l t u r a l e s ,  r e p r e s e n t a d o s  p 3 r  
h a b i t a c i ó n ,  a i i m e n t a c i ó i i ,  v e s t i d o ,  implemerAos 
domésticos ... costumbres ,  ideas y c o n c e p t o s  d e  t 9  
do género son  d e f i c i e n t e s  e i n e f i c a c e s  para est& 

. t iempos pues ya no pueden satisfacer l a s  E e c e s i d a  
d e s  y a s p i r a c i o n e s  de l a  cultura moderna"( Ibidem: 135) . 

E n t r e  l os  a s p e c t o s  que n e c e s i t a b a n  modernización,  e s t a b a n  

los t e c ~ o i ó g i c o s , a s i  h a b r í a  más p o s i b i l i d a d e s  de progreso  para 19s 

grupos indigenas .  S i n  d e s c u i d a r  e1 r e s p e t o  'a sus m a n i f e s t a c i o n e s  

c u l t u r a l e s  porque,  se&n Gamio, e s t a s  representaban  

"...la verdadera b a s e  de l a  nac ional idad e n  casi 
t o d o s  los p a í s e s  americanos y s e  d i s t i n g u e  errtre 
o t r a s  c o s a s  p o r  su b e l l a  y é p i c a  t r a d i c i b n ,  altas 
m a n i f e s t a c i o n e s  éticas y e s t é t i c a s ,  e x c e p c i o n a l e s  
d o t e s  de p e r s i s t e n c i a  c o n t r a  t o d a  clase de obs tá -  
c u l o s  y advers idades ,  mucho menos s u j e c i 5 n  a l  ex- 
tremo y p e r j u d i c i a l  egoism0 i n d i v i d u a l i s t a  que i m  - 
pone i a  c u l t u r a  e x t r a n j e r a "  (Loc. c i t  . ) . 

La cul tura  moderna tambiér,  t e n í a  sus  a s p e c t o s  p o s i t i v o s  y 

n e g a t i v m ,  dentro  de é s t o s  &timos estabari;  e l  a r t i f i c i a l i s m o ,  exa  - 
gerado apresuramiento de l a  v i d a ;  u r  a l e j a m i e n t o  cada vez  más gran- 

de de l a  r ia tura lezz ;  c o r r u p c i 4 n  p o l í t i c a ,  uso exagerado d e l  a l c o h o l ,  

drogas ,  e t c . ( L o c . C i t . ) .  Dentro de los p c s i t i v o s  e s t a b a n  pr i rx ipa lmen 

te l o s  conocimientos  c i e n t í f i c o s  de l a  s a l u d ,  e d u c s c i ó n ,  a g r i c u l t u r a ,  
- 



industria, medios de comunicacibn, etc. 

Para determinar au6 o cualles caracter íst icas son PO - 
s i t ives  o negativas; cu6les hay aue subst i tu i r  o introduciF -- 
nuevas, es necesario ap l i ca r  un c r i t e r i o  c i en t í f i co  (sobre to- 

do en materia de salubridad, higiene, tecnología,  etc. w inde - 
pendientemente de que dichos conocimientos procedan de X cu í  - 
tura) ,  WA c r i t e r i o  convencional( en l o  referente a l a  produccibn 

art is t ica :  música,danea, artesanias,  etc . ) ,  o combinar amboa - 
cr i ter ios .  Esta es l a  posicibn de Gamio, coordinar ambos extrk 
rnos s i n  caer en ninguno; todo dependía d e l  t e r r i t o r i o  cu l tura l  

de l  hue se tratase.  (V i l l o ro  1950t193) 

Por o t r o  l edg ,  e l  autor c~ns ide raba  que l a  evolucidn 

de un pueblo estRba determinada por e l  grado de i n t e g r ~ c i d n  na- 

cional,  para e l l o  e ra  necesario, una homogeneidad étnica de l o s  

diferentes grupos; u1 t i po  general de c iv i l i eac ibn ,  y un idiome. 

común. De o t r a  manera .. 
"La plural idad lin&st icti impide l a  commicación 
entre l a s  diversas comunidades de habla: l a  u t i  - 
iiipacibn de l  castellario como lengua oficictl e8 
e l  medio de alcanzer l a  uniformidad idiomática" 
(kguirre B e l t r h  1976: 150) 

Argunientaba oue e l  monolinguismo era l a  causa d e l  com- 

p le jo  de in fer ior idad de l  indígena (Gpmio '1956:50);' . Uno tie - 
1x3 problemas nub se presentaban a l  caste l lanizar lo ,  e r a  que l o  

enseñlclban 8 lOer y aprendía, pero no contaba c x  otro materiis.1- 

de lectura más que con l a  c a r t i l l a .  De este modo, l a  caste118 - 
nieacibn resulteba utbpica. G m i o  propone como s&lucidn, l l e v a r  

:naterial de lectura arneri.0 a las  comunidades (por  ejemplo l i b r o s ,  

revistas ,  periódicos, peaueñaa novelas, e tc . ) ,  



Siguiendo con l a  idea de homogeneizar e l  sistema de - 
Q~municacibn i i ec ional  consideraba que l a  simple uni8icacibn - 
l i ngü i s t i ca  produciría un progreso cul tura l ,  aparte de acercar 

al indígena con e l  r e s t o  de l a  poblacibn, S e  arriesgaba e ase- 

gurar  l o  siguiente:  

"En un futuro no l e j ano  e l  nroblema indígena será 
menos cmDmplejo pues no i n f l u i r á  en 61 e l  f a c t o r  
l i ngü f s t i co ,  ya oue los idiomas y d i e l e c t os  abo- 
r ígenes estan destinedos 8 desaparecer, como h i s  - 
tdricamente l o  demuestra su incesante y progre - 
s i v a  d i s sk~~uc i dn *~  (Gamio 1972: 180) 

Gamio estaba consciente de oue sus propósitos d e  ho - 
mogeneidad eran a i f í c i l e s ,  pero para l o g r a r l o  erFi necesarig 

* l .  . .i:ter.sificar e l  mest i za je ,  elevando y unifican- 
do e l  star-dar cul ture1 de v ida ,  generalizando e l  - 
uso de un solo idioma, mejorando l a  si tuación eco- 
ndmice de l a s  lma~st~ pauperrimas y multiplicando - 
las vías  y vehículos de c~municacibn@~ (Ibidem. :153) 

Dentro de esta empresa, 1~ educación tambidn jugaba un 

pRpel importante. Fodrfa ser acad6aicamen-be i g u R l  en lee d i f e  - 
rentes r e g imes ,  pero la erLseñanz8 b io lbg i ca ,  culturr-11, a g r i  -- 
co la ,  industrial, etc.,no, pornue tendrfc! bue scoplarse a l  me - 
d io  get3grdfico y s o c i a l  d e  la cultura M Ba oue se  r e f i r i e r a .  

Gamio hpce una c las i f i . cac i6n  de ncuerdo E> l a  heteroge- 

iieidad culturElt : 

~ o b l a c i 6 n  de culture macrbnica y def ic iente;com- 

puesta por indígen8e nbmedas de ZO:JRS eia lsdes.  

- P o b l ~ c i b n  de cultura intermedir y poco e f ic i ,e l i te ;  

hebita en rancherfes,  pueblos y cempos. 

- PoblPcidn de cultura modern8 y e f i c i e n t e ;  habita 

le copita1 de le Repfiblicc?, estados y ciudades - 
importmtes . 
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Cada une de estas poblaciones poseía un8 cultura meter ia l  y une 

culture e sp i r i tuc l  ( ideas ,  conceptos c i e n t í f i c o s ,  r e l i g i o s o s ,  - 
é t i cos ,  etc.) .  Con respecto 8 18 primera, er8 posible  substi -- 
t u i r  a I s  indígena por l a  moderna, u t i l i zando  a l a  educación - 
como herramienta. Po r  ejemplo: subs t i t u i r  guarache por zapato: 

metate par molino; f l e cha  por : r i f l e ,  e tc . ,  etc.. Es dec i r ,  Gemio 

establece una c l a s i f i c a c i bn  de l o s  elemeritos cul tura les  de acuer 

do a su u t i l i z a c i ón  y e f i c i enc i a .  C r i t e r i o s  que presuponen una - 
c i e r t a  vaioracidn de l a  tecnolog ía  moaerna, no a s í  de l e  t r a d i  - 
ciona1.C De esta imanera, e l  metate resultaba de f i c i en t e  porque, 

por un ledo,  requería un gasto  muy grande de energía, por o t ro ,  

implicaba perrnsriecer en una pos ic idn incdmoda para las mujeres. 

._ 

- 

( ibidem: 161) 

En l o  m e  se r e f i e r e  a l a  cultura e sp i r i tua l ,  Gamio - 
hace otra c las i f i cac ibn :  la cul ture  de t i p o  c i e n t í f i c o  o modier- 

na correspondería 8 l a  ?obl8cibn urbana: l a  cultura de t i p o  po- 

pular, anecrónica, correspondería a la poblacidn indígena (por  

ejemplo: 1~ aceptación de l a  Rct iv idad del brujo-curandero). En 

. su l ínea  de pensamiento, estas prbct icas  t rad ic ionales  tendrípr. 

que ser  substituidas gradualmente con métodos educativos apro - 
piados, a s í  

"Hsy, por ejemplo, que ir substituyendo las f e s t i v i -  
dades de pueblos y cmpos , ~  por o t ras  que, c3mo las 
antiguss, ce lebren ob j e t os  y acontecimientos ilatu - 
r a l e s  y a le vez sean obras de a r t e ,  pero ert l a s  - 
cuales e l  v a l o r  r e l i g i o s o  vaya disminuye!-do paula - 
tiaarne:lte't (Ibidem: 172) 

En suma, e s t e  autor p l a - t e z  una concepción d i f e r e r c i a -  

da d e  l a  integracidn de los grupos indígecas por medio de Is - 
asimilccibn o u ~ i f i c a c i b n  l ing t l í s t  i c a  , l a  sust i tución de l a  t e c  

nologia  ertesar,al t rad ic iona1, la  dessacra l i@ac idn de l a s  pr&c - 
t ices culturales y la elev&ciór i  d e l  r i v e 1  deescolaridad. Todo - 

- 
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l o  cual plantea un proceso de ~ * c o n t e r n p o r ~ ~ d ~ a c i 4 n ~  o sincra%is- 

mo de l a  culturá aborigen t radio ional ,  desde la perspectiva de 

l a  sociedad mexicana moderna. Tendencia que en e l  fondo se ba- 

saba en e l  necessrio "cambio cu l tu ra l  y econbmico" propuesto - 
por lee teorías antropol6gicas de l a  época. 

1.2 RAFAEL BAMSREZ .-- Y LA SSCUElLA RURAL. 

Entre l o s  iatentos por  lograr l a  modernización a t r a  - 
v68 de l a  integración d8 una nacionalided y l a  unif icación l in -  

@$stice., se  piensa en una inst i tuc ión educativa con a r ra igo  PO - 
pulrir, qua pueda impulsar desde l a  base, l a  tranaformacidn de - 
una comunidad. En este contexto, resurge l e  Corriente de la escueln 

rur8l, cuyo pr inc ipa l  reprcsontente e13 Raftlel Remíree quiérci in. 
cluye dentro del  programa de ésta,  l a  b p a c i t ~ c i b n  tecnolb&ica. 

I 

con e l  Pin de alcanzar un progreso material.  Bste es uno de  l o s  

cspectos innovadores de dicha inst itucibn,  que no tuvieron los  

intentos mte r i o re s  comc): 

*'LEI eecuela de instruccibn rudimerithria, estableeidc: 
p o r  e l  presiden-ke Pco. I,són.de 1~ Borra en 1911, - 
oue se suponia popuieriear 18 instruccidn elementel 
entre los  grupos indígenas, fue  e l  antecedente i n  - 
mediato de l e  escuelb rural, primera obra educeti - 
va de l  movimiento rev.3luoionerio de 3.9210" ( A gu i r r e  
B e l t r h  3.954: 247) 

3ntre los postulndos de esta n u e w  icst itucidn estaban: 

' I .  . . impartir y d i f u r d i r  entre los  individuos anol fa  - 
betos, especielmente los de 1~ raza  indígena, los - 
conocimientos siguientes:  1) E l  hable caste l lana  -- 
2)  La lectura.  3 ) . L a  escritura.  4 )  Las OperaCiOne8 
más usueles de aritmética,  etc . , . . "  (Solana 1982:127) 

Rafae l  Ramírez, con una formación mngisterial y cord%- 

cioned.:, por e l  positivismo de su época, i n i c i a  sus actividaoes 

en las camuidades rura les  . 
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P o r  o t r o  l a d o ,  Ramirez t u v o  la oportunidad de v i a  j a r  

E. U. con e l  f i n  de r e a l i z a r  e s t u d i o s  comparat ivos  en cuanto  edu- 

c a c i d n  i n d u s t r i a l ,  de donde c o n c l u y e  gue l a s  i n s t i t u c i o n e s  qne7.w- 

proponen w1a educación c o m e r c i a l ,  i n d u s t r i a l  y a g r f c o l a  son la so- 

l u c i ó n  a los problemas de Ir. p o b l a c i ó n  campesina e indígena .  Lo 

a n t e r i o r  l o  había comprobado en su v i s i t a  a l o s  E.U., donde observd 

que l a  e s c u e l a  conformaba una educacidn a c o r d e  con las  n e c e s i d a d e s  

de l o s  campesinos, T r a b a j o  que i n t e n t a b a  r e p r o d u c i r  con l o s  indí-  

genas de n u e s t r o  p a i s ,  e l l o s  r e q u e r í a n  de 

*'Una c u l t u r a  g e n e r a l  que sacuda y d e s p i e r t e  sus in- 
t e l i g e n c i a s  adormecidas,  que l e s  provea de conoc i -  
miento e ideas  fundamentales y l e s  i n c i l q u e  i d e a l e s  
y a s p i r a c i o n e s ;  2) una c u l t u r o  industr ia .1  qye edu- 
que sus manos y desenvuelva e n  61 l a  mpyor suma de 
a p t i t u d e s  c o n s t r u c t i v a s ,  y 3 )  una cultura a g r í c o l a ,  
para acebar de una vez p o r  t o d a s  con  la r u t i n a  y --- 
con l o s  t r a d i c i o n a l e s  y d e f e c t u o s o s  métodos de b e n e f i  
c i a r  l a  t i e r r a .  La p o b l a c i h  r u r a l  r e q u i e r e  una c u l -  
t u r a  a g r í c o l a  e s p e c i a l  que e s t 6  en r e l a c i ó n  e s t r e c h a  
con  la l o c a l i d a d  en que s e  funde l a  escuels*'(RArnírez 1968:21) 

- 

E l  c o n t a c t o  que t i e n e  Ra.mírez c o n  los E,U. e s  una c o n s t a n t e  

que siempre del imitará  sus p r o p b s i t o g ,  l o  mismo que la r e l a c i ó n  

con MoisBs Sáenz. Juntos comparten 12 i d e a  de INCORPORACION d e l  

i n d i o  a l a  c i v i l i z a c i ó n ,  es ta  v i s i d n  e s t &  i n f l u e n c i s d a  p o r  e l  po- 

s i t i v i s m o  de A. Comte, quien  c o r s i d e r a b a  l a  homogeneidad como un 

f i n  para a icar izar  un orden s o c i a l ,  e l  p r o l e t a r i a d o  ( que no r e c e s a -  

r iamente  i r c l u í a  a l o s  ipdfgenas)  n o  formaba parte  de l a  s o c i e d a d  

y p o r  t a n t o  era p r e c i s o  i n c o r p o r a r l o  a e l l a  p a r a  que pudiera go- 

z a r  de t o d o s  sus derechos  ( lb idem:25) .  

De acuerdo a 10 a n t e r i o r ,  Ramfrelg y Sáenz conceden a l  i n -  

dio l a  condic idn  de c l a s e  s o c i a l ,  negándole a s í  su e t n i c i d a d :  l e n -  
gua,costumbres ,  e t c , ,  cons ideradas  como r e z a g o s  de una e t a p a  de l a  

humanidad, y e s  por e l l o  que ambos adoptan l a  t e s i s  p o s i t i v i s t a  
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" . , . d e  la i n c o r p o r a c i d n  d e l  p r o l e t a r i a d o  a la s o c i e -  
dad como e l  m e j o r  medio que permite  r e s o l v e r  e l  pro- 
blema de l a  heterogeneidad racial y cu l tura l  d e l  -- 
paísIt ( L O ~  . c i t  . ) 

De las a n t e r i o r e s  a f i r m a c i o n e s ,  e s  p o s i b l e  d e d u c i r  la t e n d e n c i a  

e v o l u c i o n i s t a  y p o s i t i v i s t a  de l o s  a u t o r e s ,  a l  c o n s i d e r a r  l a  cul- 

t u r a  h i @ i g e n a  como una etapa i n f e r i o r ,  muy d i s t a n t e  de l a  a c t u a l  

( c i e n t í f i c a ) ,  a quien  d e b í a  i n c o r p o r a r s e ,  y esta  era la f i n a l i d a d  

d e l  DepartameEto de E s c u e l a s  R u r a l e s  e I n c o r p o r a c i ó n  I n d í g e n a ,  

d e l  que así s e  refería Ramfrez: 

"El o b j e t i v o  es f inico y c o n s i s t e  en t r a n s p o r t a r  a l a  
masa e n t e r a  de l a  p o b l a c i ó n  rural paula t inamente ,  pe- 
r o  c o n s t a c t e m e n t e ,  de l a s  e t a p a s  i n f e r i o r e s  de la vi- 
d a  en que s e  eacuentrari  hacia p lanos  s u p e r i o r e s  en 
que s e  pueda d i s f r u t a r  de un8 vida m& s a t i s f a c t o r i a  
y más completii ;  e s  d e c i r ,  e l  p r o p d s i t o  g e n e r a l  de l a  
educacidn r u r a l  c o n s i s t e  en i n c o r p o r a r  a la masa cam 
p e s i n a ,  ahora  r e t r a s a d a ,  a la cul tura  moderna~~(Ibidem:t!6). 

- 
La i n c o r p o r a c i d n  i n c l u í a  también la .  homogeneizacidn lir_güistica 

sin importar  el v a l o r  de las  l e n g u a s  i n d í g e n a s ,  con  e l l o  s e  pre- 

t e n d f a  que e l  c a s t e l l a n o  f u e r a  l a  expres idn  de una sola cultura. 

Volviendo a l a  e s c u e l a  Wral,  Aguirre  B e l t r a n  opina  que é s t a  

fue l a  herramierita más e f i c a z  de los años v e i n t e  y t r e i r i t a ;  que i n  

t e n t a b a  Ir, t r a s s f o r m a c i d n  campesina, t a n t o  econdmica como s o c i a l .  

Dentro de sus pla.nes estaba el de c a p a c i t a r  a l  alumno no s d l o  para 

t r a b a  j a r  e n  el aula, s i n o  tambiér! en el campo. 

- 

E s t a  e r a  ana de las  e s t r a t e g i t i s  a s e g u i r  de l a  i n i c i a 2  es- 

c u e l a  r u r a l ,  F O ~ ~ U E  pgrs 1945 h a b í a n  cambiado algunas cosas. En 

cuanto a l  p r o f e s o r a d o ,  s i  a c t e s  se condiciorizba l a  s e l e c c i d n  d e l  

maestro a PO s e r  indígena  de l a  m i s m a  comunided (para  e v i t a r  l a  

u t i i i z a c i d n  de l a  lengua materna) ,  ahora  s e  r e q u e r í a  l o  cor i t rar io :  

ser indígenas  o m e s t i z o s  que dominaran la lengua d e l  lugar. 



La mejor época de l a  escuela rura l  s e  ubica en 108 afios 

veintes;  es cuando estas inst i tuc iones  se  mult ip l ican en consonancia 
con wr auge pe t ro l e ro  d e l  pefs,pero esta s i tu rc idn  no se exten- 

der ía  más a l l &  de ese período debido a l a  depresión mundiel de 

f ines  de l o s  ve intes  y pr inc in io  de l o s  t r e i n t a s ,  que repercuti6 

en forma cege t i va  sobre v e r i o s  aspectos, entre  e l l o s  eleduceti-  

vo(en consecuenci8,sobre 10 escuele rural). Po r  o t r o  lodo,  en - 
t r e  las cuestiofies que impidieron e l  buen funcionamiento de d i -  

cha inst i tue ibn estuvo e l  monolingüfsmo indígena 

"Se ident i f i caba  le incorporacidn con una f a se  d e l  
proceso; le caste l ianizaci6n. , .e1 grado preperato 
r i o  de la escuela rura l  hacia bien poco; s e  emplea - 
ba en la eSCUel8 constantemente el c r s t e l l a ao  apreal - 
dido, pero s e  perdía e l  t raba jo  porque a l  regresar  
los niños a sus casas hablaban c m  sus f sg i i l i a res  
en l engua  izdígena; l a  -e..señianza s e  h i z o  más l enta ;  
m¿cs difícil, m6s precaria ea los puetloa ind ios  y 
l a  escuela no lograba c a s t e l l an i z a r  al indio...En 
resumen, l a  escuele maral  sd io  funcionaba erl los- 
centros de poblacidn mestiza; imposible que subsis - 
t a  en las comu-cidedes netamerite iridIg:Erias*l. 

- 

( Xguirre Beltrán 1354: 253-256) 

A continuacidn veamos t3lgunas cor-sidereciones básicas 

de R. ñamírez para l l e v e r  a cabo s u  programa de t rans f~rmac ibn  

por medio de le labor  educative. S i , e l  f a c t o r  ec~:.dmico era  im 

portante, pero l a  ~ t e n c i d n  debici concentri-rse en r e s o l v e r  e l  - 
- 

prQblema de ** inci.zlturs*', l a  causaste de su  mal?: Situaqjbn d e l  

indígena y l a  educacid-: representaba u1:a s o l u c i h .  (Ramfrez 198f: 142)  

Del mismo modo, hace uri an6 l i s i s  de l a s  condiciones ha- 

bi$acioneles d e l  indígena y concluye cue é s t e  subsiste ,  a pesar 

de su precer ia  s i tuacidn econbmica; l o  desfavorable  de su h6bi- 

t e t  geográf ícr,  (ocupen l es  peores t i e r r a s )  y en coqsecuenc-a, - 
SU mala 6limentzcidn. ( Ibidem:143) 

Es c laro  que l a s  proposiciones de R a d r e z  p a r a  so luc ioner  e l  pro  

blema del indígena, siempre las reducía e las educativas; l e s  -- 
- 



econdmicas, aunque l a s  r e c o n o c í a  importa f i tes ,  ocupaban an segundo 

plano . 
P o r  o t r o  lado, estas características indigenas  siempre eran 

comparadas con  las de l a  c i v i l i z a c i d n  moderna, y por  c o n s i g u i e n t e  

calificadas de i n f e r i o r e s .  P a r a  e s t a  p o b l a c i d n  indígena ,  además 

de l a  e s c u e l a  rural, s e  hacia necesario d i f u n d i r  o t r o  t i p o  de i r i s t i  - 
t u c i o n e s ,  t a l  vez más e s t a b l e s ,  como los C e n t r o s  de Educacidn 

I n d í g e n a ,  donde s e  promovía la c a p a c i t a c i ó n  grupa1 en zonas muy 

atrasadas; l o s  alumnos serían iastruidos ,para sos ter ierse  con  SE pro - 
p i 0  e s f u e r a 9 , e s  d e c i r ,  p l a n e a r í a n  e l  t r a b a j o  a g r í c o l a  y domést ico  

p a r a  su b e n e f i c i o .  Se  pensaba que c o n  e s t e  t i p o  de preparac idn  e l l o s  

88  c o n v e r t i r í a n  en l í d e r e s  s o c i a l e s  en sus comunidades. P o r  o t r o  

l a d o ,  s e  le c a s t e l l a n i z a r f a ;  s e  l e  csrmbiarfan costumbres y h á b i t o s  

por  o t r o s  s u p e r i o r e s .  (Ibidem: 1 4 5  ss.) 

Como puede o b s e r v a r s e ,  Ramírez p a r t í a .  de l a  idea de que l a  

comunidad ir:dígena func ionaba  como un t o d o  i n t e g r a d o  y c o n  s 4 l ~  

i r3roduc i . r  m o d i f i c a c i o n e s  e n  urAa de sus p a r t e s ,  en e s t e  c a s o  e l  

educat ivo  cuya r e s p o n s a b i l i d a d  c o r r e s p o n d s r l a  a Ea e s c u e l a  rural, 

e l  r e s t o ,  el camino hacia l a  o b s e s i v a  s u p e r a c i 6 n ,  s e r i a  más s e n c i l l o .  

Un s i g u i e n t e  c o n t a c t o  de 13. Rarnirez f u e  F a r c i s o  B a s s o l s ,  

quien  abogaba por una e s c u e l a  s o c i a l i s t a  que implicaba ro sdlo l a  

i n c o r p o r a c i ó ~  d e l  i n d í g e n a ,  sino e l  d e s a r r o l l o  ecr>r:6mico r e g i o n a l ,  

S e  hacia n e c e s a r i o  camcitcir a l  i n d i g e n a  para incrementar  l a  pro- 

duct iv idad en s u  t r a b a j o  y m e j o r a r  su s i t u a c i ó n  econ4mica. Ramírez 

acepta l o  a n t e r i o r ,  pero  siempre tuvo  primacía su i d e a  de incorpo-  

r a c i b n .  

Hablemos a Q W i w a o i o l i  brevemente de l a  llamada Educac ih  

S oc ial is t a 
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1 3 EDUCACIOA SOCIALISP% 

Ca,be h a c e r  un p a r é n t e s i s  y hablar d e  l a  educacidn s o c i a -  

l i s ta .  Aunque no fue urza p o l í t i c a  c o n c e b i d a  d i rec tamente  para - 
19s grupos ir ,dfgenas,  s i n o  para l a  p o b l a c i d n  en g e n e r a l ,  de algu- 

na manera l o s  i n c l u í a , .  Tarnbiér, e s  importante  mencionar,  que l a  

educacidn s o c i a l i s t a  no s e  conforme en ur! mQmento h i s t 6 r i c o  d e t e r  

minado. Es un proceso que s e  i n i c i a  er- 1867 y 1869 con l a s  l eyes  

juaristas,  que e s t a b l e c i e r o n  l a  educac ión  la i ca ,  

P a r a  n u e s t r o s  f i n e s ,  nos r e f e r i r e m o s  a l a  educac i6n  so- 

c i a l i s t a  de l o s  años t r e i n t a .  

Ya h e  c i t a d o  a N a r c i s o  Bassols como un propugcador de le 

educacidn s o c i a l i s t a .  De acuerdo con  e s t e  p r o y e c t o ,  e l  maestm 

ya ri0 ~ 6 1 0  s e r í a  cons iderado  ur! l f d e r ,  como e n  l o s  postu lados  de 

l a  e s c u e l a  r u r a l ,  s i n o  un p l a n i f i c a d o r  ecor,6mico que t o m a r f a  a 

Su c a r g o  una r e g i ó n  para t r a n s f o r m a r l a  productivamente 

Previamente ,  s e  hacía n e c e s a r i a  una c a p a c i t a c i d n  a l  cam- 

p e s i n o ;  una motivacidn p a r a  i n t e r e s a r l o  en l a s  v e n t a j a s  econámicas 

o b t e n i d a s  p o r  u m  m e j o r  produccidn 

"La i n s t r u c c i d n  sola no basta; l a  i n c o r p o r a c i ó n  a 
l a  vida c i v i l i z a d a  tampoco, ya que s i  a l  f i n  y a l  
cribo logramos i n c o r p o r a r  a l  i n d í g e n a  c o n  ello n9 
he.bremos conseguido más clue poner lo  e n  condic io -  
nes  id&ticas  a las que guerdan l o s  campesirJos - 
de o t r o s  p a í s e s  y e n  esta s i t u a c i d n  e s  e s e n c i a l  
para 61 e m o n t r a r s e  dotado de l o s  medios de lu- 
cha econbmica que l e  permitan s u b s i s t i r " (  Bassols 1964: 1 6 5 )  

Con e s t e  p r o p ó s i t o ,  N. Bassols funda e n  1933 l as  primeras Escuelas 

R e g i o n a l e s  Campesinas 



Ahsra bien, Is educclci6n s o c i a l i s t a  no 6-510 espiraba 

abarcar aspectos de t i p o  económico, también estaban l os  de t i  - 
PO ideo lóg ico ;  veamos aigunos de l o s  postulados de la escuela 

s o c i a l i s t a  de 1935. 3 

"La reforma const i tuc ional  de 1934 l a  transforma a 
-la escuela-fi jándDle e l  carácter  de s o c i e l i s t a  pa- 
ra dar le  wl coctenido ideo ldg ico  y doctr inar io ,  a 
f i n  de preperar a las nuevas generaciones en l a  - 
lucha para e l  advecimiento de un nuevo régimen so 
c i a1  sin explotadQs (.Plan de accibri de la emu; - 
la primeria socia l ista,SEZ 1935s 3) . 

Las pr inc ipa les  ca rac t e r f s t i c s s  de- la escuela s o c i a l i s t a  eran: 

1) Obl ightor ie  8) Progres iva  

2)  Gratuita 9) Cie r i t í f i c a  

3)  De asistencia i n f a n t i l  10) Des fanat i zmte  

4 )  ünica 11) Orientadora 

5) Coeducativa 12 )  De trabajo 

6) i n t e g r a l  13)  Cooperat iv ista 

7 )  V i t a i i s t a  

15 )  Mexicane 

No ae podla e v i t a r  mencionar el papel d e l  maestro, a - 
quien se l e  permiti8:Combrtir les ideas re tardatar ias  aue ad -- 
quiera e l  niño, fuera de l a  escuela, usando l a  persuas,ibn y e l  

ejemplo. ( Ibidem: 18) 
Dentro de las funciones y act iv iúades que inc lu fa  l a  

escuela Soc iOl is ta  estaban: Formar comites pera d i f e rentes  f i  - 
nes, c m  sus respec t i vos  secre tar ios  (Algo semejmte a los co- 

mités hoy ex is tentes  en les comur)idades). Indus t r in l i z a r  l a  p r o  

ducción e r t f s t i c a  respetaudo sus c a r a c t e r f s t i c m  pecul iares;  -- 
Co l e c t i v i z a r  e l  regiael: de produccidn y d is t r ibuc ibn de e j idp-  

tarios y pequeños prop ie tar ios  e g r i c o l e s  e industr ia les ;  veali- 

- 

c ~ m ~ ~ f l a s  e n t i f e d t i c u s  Y contra los pre ju i c i o s  
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Cabe remprcar clue l o a  contenidos de esta eacuela def i -  

nierón l a s  normas reotoraa de l e  educecidn rnexicena, plasmadas 

en la constitucidn (1917), s in  mencionar e l  c a l i f i c a t i vo  de So- 

c i a l i s t a .  

MOISES SkENZ: LAS IISIOIQES CULTURALRS Y LA CASA 
WMJDZAMTE INDIGCEIPA. 

-- 'I-- 
3.4 

Dentro del trabajo rea l izedo por Moises Sgenz sobwe - 
sa le  su labor  (en busca del benef ic io  de los indigenas) en l a  

rea l iesc idn de l a s  Misiones Cuiturtáles y l a  Casa de l  féatudihn- 

t e  Gdigena .  Las primeras surgen como una necesidad en apoyo - 
de l a  eacuela rursl. 

Su o b j e t i w  era preparar a i  profesorado de l a s  zonas 
m a l e s .  Por tanto, s igni f icaba  un provecto educativo dirig$do 

a l o s  adultos que tendrían contacto con l a  poblacidn indígena, 

Las Misiones Culturalea no d i o  preparaban maestrob, 

sino que propugnaban por un desarrollo integra l  de las comuni- 

dades. La escuela e r a  el instnirneri+,o iden1 para e l lo .  'Inicial- 
mente 110 tenían ur- plan de estudios elaborado conforme a c h o -  

ne8 pedagdgicos . Crirecf ~n de preaupuesto , matríc<llas, horar&os 

g normas peclagdgicas acfidémicas. (Solena 1982: 207) 

La primera misión se i n i c i a  en 1923, p e r o  es hasta - 
1924 que verdaderamente se consolida y hnsta 1926 es aceptaea 

oficialmente. Esta primera misidn cul tura l  es producto de 1s - 
ldcida inventiva ae Roberto Medellin, o f i c i a l  mayor de 18 Se- 

cretarie de Educeción en esta 4poca. (Bemfrez; 1901 :40) 

Concretamente, las misiones estaban conformadas por:  

am director  coordinador,  un maestro de materias académicas, 

. sducacidn f í s i c a ,  de pequefiaa industr ias ,  una tral..aJadorci soci 



ur~ agrdnomo y un médico o enfermera. Cada uno de e1106 con una 

labor  e spec í f i ca  a cumplir. RecOrrfan e l  país rewkiendo en de- 

terminados pueblos a l o s  maestms de l a  regidn (unos cincuen- 

ta ) ,  trabejaban con e l l o s  (por  un mes aproxiinadnmente) enseñan 

doles y preparándolos para r e s o l v e r  l o s  problemas de la eomu - 
Iiidad, pero siempre en contacto c3n l a  escuela, además: 

- 

"Trabajan con e l  vecindario,  vacunan a l o s  niños 
y pendes ,  organizarl a l a s  personas, desarro l lan 
un programa recrea t i vo  pr:ra l a  comunidad, socia- 
l i z a n  al pueblo y hacen esfuerzos pera r e so l v e r  
l o s  problemas. . . E s t a s  misiones integran una f i -  
l o s o f í a  de l a  educacidn rura l  que t i e n e  que ver 
con el ambiente natural y s o c i a l  (econ4mico), 
con l a  salud y e l  b iexestar ,  con l a  v ida  de l  ho- 
gar y l a s  r e l a c i m e s  domésticas, con l a  recrea  - 
cbón e sp i r i t ua l  y f f s i ca . , .A l  p r inc ip i9 ,  asf l a  
csmunidad como l a  gente, están desirltegrados a 
causa de las  d i f e renc ias  r a c i a l e s  y de lenguaje ... Para l a  comunidad estas  niisiones son más oue 
urja escuela normal ambular-te, pues s i g n i f i c a  l a  
i i i tegracibn e incor-oración B l a  v ida  nacional - 
por e l  canino d e l  desa r ro l l o  aoc i e l "  (Remfrez 1336: 

Cado misión const i tu ía  una escuela n o m a l  ambulmte que ense - 
ñaba cot1 e l  ejemplo; cdrno u t i l i z a r  l o s  recursos riaturales, c6- 

mo urbenizsr uria población, cómo ensefiar a l e e r  y e s c r i b i r ,  -- 
etc.,Las primeras misiones lograron é x i t o  en cuento a l a  f o r  - 
macidr~ de maestros rura les ,  pero muy poco en e l  mejoramiento - 
de l a s  comunidades, dado clue sutrabajo se rea l i zaba  en poco -- 
tiempo y l o s  cambios que proponfan s e  perdíen después de r e t i -  

rada la misión (Pguirre  Be l t rán 1954:250). Este t i p o  de misio- 

iles se denomiaarbi en un p r inc ip i o ,  v ia j e ras .  

En 1327 se  i n i c i a  e l  primer programa de entrenamier,t[> 

para misioneros, quienes a su v e z ,  cupacitarím en 21 d f a s  a 

l o s  maerstros rurales.  Siempre teniendo como f i t Ia l id8d e l  me - 
joramierto de 18 conlu\!idad. Con el tiempo, e s t e  programa es - 



transferido e 1;s Normales Regionales. ObviHmente, es te  proyec- 

t o  DO tuvo é x i t o ,  dad9 que las misiones v i a j e ras  adQlecfan de  

10s siguientes inconver,ie-ites: w a  permanencia muy corta; f 8 l t a  

de ubicacidn estratég ica  pera abarcbr m8s c+Dmunidades; f R l t a  de 

cgnocimiento, por parte  d e l  personal, de l a  diversidad ecolbgi- 

ca y cu l tu rd ;  f a l t a  de prepar~mibn profesional adecuada(por - 
ejemplo, e l  Gesconocimiento de l a s  lenguas indigenes) ; incapa- 

cidad materiel y técnica de los maestro6 para 106 planes iiJte- 

grel~s de mejoramiento" . . . es mucho mayor l a  fuerze .de l o s  gru 

pos que se esfuerzan p o r  mantener su cultura tradicional,  compa 

Fada con l o s  maestros empeñados en tren6formarlat* (Ibidem:151) 

Las misiones culturales sori susperldidas en 1935 y m6s 
adelante, en 1942, (En 1926 fur,cionaba--I 19 misiones, para 1963 

eran ya 94 en e l  padis) nuevamer..te scm reestablecidas y reo&@;@- 

nizedss; ahore, la modalidad consist ia en permar,ecer dos, t r e s  

0 m&s eños en 1R comunidad pare l ograr  verdaderas transforma - 
cio1:es. 

- 
- 

E l  trabajo y pensamiento de Mois6s SCSenz no se halla 
disocisdo d e l  de R. Remfrez. Después de Manuel Genio, Sábnz - 
ocupa l a  Subsecretbría de Eüucacibn. Entonces, su principal  - 
preocupscidn es l a  integrecidn del iridígeria; i,cómo? por medio 

de la escuela, endonde debería caplicarse un plan de  c i v i l i z a  - 
cidn integral:  es d e c i r ,  debería abPrcar varios aspectos: a l i -  

mentacih, costumbres, modos de vida, etc., Por ello, Seen% - 
apoyó l a  escuela rural ~l i g u a l  que Rafael Rarnfrez. 

AhorE bien, a qué se  r e f e r f e  CQY incornoreci6n: 
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.no soy de los  que, cgn exaltaci6n romR. t i ca ,  
desearan convert i r  a Héxico en un paraíso in - 
dígena, de penachos, macanas, teocalte ,  n i  se  
me ha ocurrido jamás sus t i tu i r  e Noel por Quet- 
ealcdat l  o enseñar e l  nlüluatl er: vez d e l  mste -  
l lano. Pretendo, sencillamente, que e l  indio sea 
considerado como I+WL dato, como wi factor  r e a l  e 
importa1:te de 1 problema de l a  integracidn de Md- 
xico. Soy part idar io  ferviente de l a  "incorpora- 
cibn" de l  indio  a l e  familia mexicana, tanto bio 
iógica(mestize j e )  cpmo po l í t i ca  y cuituralmenteñ 
(SAenz 1939:158) 

De l o  anterior  se desprezde que SCSenz, a l  i gua l  que los  ante- 

r iorea autores, estaba in f lu ido  por  un deseo nacionalista,  01 

decir ,  c o n f o m r  u& nación, borracdo toda heterogeneidad cui- 

tural. Asf, integrada l a  población, gsza.rXa de los benef ic ias  

culturwles, de j u s t i c i a  soc ie l ,  de cr>municeción etc.. 

A pesar de sus buerías intenciones, S4efie reconocía 

que todavsa f a l taba  mucho para l l e g a r  B una completa integr& 

cibn. 
Aguirre Beltrdn opina l o  siguierite de SAenz 

''SLIenz gobierna l a  educ~c idn  r u r a l  de 1925 a 1930. 
Se dice de 61 Que, además de su doctorado en pe- 
d a p g í a ,  había logrado ordenarse como pastor evan 
gblico.  De s e r  c i e r t a  l a  vsrsidn encaja bien 8x1 - 
l a  condúcta d e l  regiomontano, c m  su idea de l a  - 
escuela como act ividzd mieionera, con su rictitu8 
proae l i t i s ta  y COG e l  concepto de salvaci8n y re- 
dencidn m e  asigne a su tarea. SQenz prozto ~3e con 
v ie r te  er; e l  tedrico de l a  educacidn rural: es 6 
quien l e  de a l iento  mfstieo y proyeccibn profét i -  
cat' ( ~ ~ a n í r e z  1981344) 

De acuerdo c m  l o  anter ior ,  es bien sabido que Saenz fue  un 

- 

- 
talemecto importante pPra la introduccióri d e l  Ir-stituto L i n a g e  - 
tito de Verano (ILV) en México, durante e l  periodo Cerdenista. 

Dieha institución, encubría y encubre todavíe, e l  trabajo m i  - 
sionero de cer&cter p rose l i t i s t a ,  con 18 l e b o r  de investigaciidn 

. 



l i n g u i s t i c a  y l a  a c t r o p o l o g i a  s o c i a l  aplicada. 4 

Sáenz ,  aparte de apoyar  las mis iones  c u l t u r a l e s ,  eh su 

a f a n  p a r  i n t e g r a r  a l  i n d í g e n a ,  es c r e a d o r  de o t r a  i n s t i t u c i ó n :  

l a  Casa d e l  E s t u d i a n t e  I n d í g e n a ,  de quien  hablaremos a c o n t i n u a c i b n .  

LA  CASA DEL ESTUDIARTE llLDIGR!QA. 

E s t a  nueva i n s t i t u c i ó n  surge  en 1926, 5 a r a í z  d e l  f r a c a s o  

de l a  e s c u e l a  rural y p e r s i g u e  también r e s o l v e r  e l  problema de l a  

i n t  egra c i 6n indígena  . 
La casa d e l  e s t u d i a n t e  indígena  c o n s i s t í a  en establecer  en 

l a  capital de l a  R e p ú b l i c a ,  un i n t e r c a d o  que c o n c e c t r a r g a  a 2 6  d i -  

f e r e n t e s  e t n i a s  (pequeños grupos de cada una), r e p r e s e n t a d a s  por  

jóvenes  indígenas  en edades e n t r e  1 4  y 18 años;  que hubieran  cur- 

sado e l  primero y segundo grado en l a  e s c u e l a  rural. La s e l e c c i d n  

de l o s  jóvenes  i n d i g e n a s  l a  h a r í a n  l o s  gobernadores de l os  d i f e r e n  

t e s  estpdos.  Aguirre B e l t r á n  menciona a l  r e s p e c t o , q u e  e l  e r r o r  de 

é s t o s  f u e  h a b e r  mandado, p o r  i g m r z n c i a ,  a jdvenes  m e s t i z o s  en lu- 

gar de indígenas .  

- 

La mayoría de e s t o s  j 6venes  eran  b i l i n g ü e s ( 1 e n g u a  indígena  

y c a s t e l l a n o ) .  S e  procuraba  l a  c o n v i v e m i a  de alumnos p e r t e n e c i e n t e s  

a l  mismo grupo l i n g ü i s t i c o , c o n  e l  f i n  de practicar s u  lengua  y no 

p e r d e r l o  por  er ,cor; trarse en l a  ciudad. 

E l  primer ensayo para i n c o r p o r a r l o s  a l a  c i v i l i z a c i d n  

s e  r e a l i z a  por  medio 'de l a  c o a v i v e n c i a  de j 4 v e n e s  i f idfgenas C O R  

l o s  de l a  ciudad;  e s  d e c i r ,  s e  d i s t r i b u y e  a los alumnos en d i -  

f e r e r , t e s  e s c u e l a s  urbacas para e r , t r a r  en c o n t a c t o  c3n l o s  - 



compañeros c i tsdinos.  Se ergumerLtaba aue en i gw t ld i i d  de cmdi-  

ciories, ta:&o de estudirb, juego, t r abz j o ,  paseos, e tc . ,  no se  

desarro l lar ían complejos de i l . f e r i o r idad .  De e s t e  modo, erl l a  

cas2 se l e s  v i s t e ,  c;lea y alirnecta; se l e s  enseña. iíormas de - 
urba.-idad, acordes c m  las costumbres occidentales;  visitan mu - 
seo6 y fhbricczs, mmpiten en deportes y se  someten a pruebas - 
ment d e s  . ( Aguirre B e l t  r5n 1 3 1 Xq) 

E l  objet iv i ,  de dicho experime-.to era: 

**Anular l a  distancia e v o lu t i v e  que separa a los 
ind ios  de la 6poca actual ,  transformando su men - 
ta l idad ,  tendencia y costumbres, p r a  sumarlos a 
l a  v ida  c i v i l i z a d a  moderna, incorporprlos í n t e  - 
grarnente a 1~ comunidad s o c i a l  mexicana" (Ibidem: ~ 7 )  

Una vez  conseguida esta  meta, la s igu iente  era oue er. e l  futuro, 

estos jdvenes retoniosen a su comunidad a promover e l  pmgreso 

y mejoramiento de le rnisrns. 

Después de dos años, l a  cesa del estudiante indígena 

es c a l i f i c ade  de UXJ b e l l o  experimento, pero de un e-lto costo. 

Surgen 18s dudas ecerca de l a  demasiada y e f e c t i v a  incorpora - 
cidn indiv iduz l ,  que trri j o  como úoonsecuencia una desvincuincidn 

d e l  medio cpmpesino. A ú n  a s i , e l  experimento durd c b c o  años m9s. 

E l  resultedo neggrtivol fue  que los egresados de dicha 

i . , s t i tuc i&  no te,--ia:l l a  más mínima izterrci4n de regresl ir  a sus 

comuriidades de or igen a promover el cambio. Surge e l  remedio, - 
conver t i r  l a  Cash d e l  estudim-,te er! Normal Rural, que obl igue 

a l  incifgena 2 regresar.  Pero e l  remedio r;o da los resultados es - 
perados, dado Que más de l a  m i t a d  de l o s  egresndos de estc.s nor - 
meles desean contiruar estudios superiores,  se concluye aue es 

absurdo formar maestros ru re l e s  en le ciudad. LRs adelante, -- 
Karciso Bbssols se ve obligad:) a clausurar l a  Cesa d e l  Estudian 

t e  Indígena en 1932. 



E l  experimento había demostrado t r e s  cosas: 

I 1  . . . q  ue e l  ind io  t en ía  las mismes capacidades aue 
el no indio,  que podía a s i m i l a r  rápidamente la - 
cultura occ identa l  y que una vez  integredo en l a  
vida urbana, p r e f e r í a  es te  t i p o  de v ida  a l  de su 
comunidad indígena" (Aguirre Be l t ran  1954: 253) 

De la exposicidn anter io r ,  se pueden obtener, entre 

otras , las  siguientes conclusiones: 

1) En l a  obre de I fmuel  Gamio, se  r e f l e j a  que, no obstante sus 

consideraciones t ebr i ces ,  recomendaciones y ejecuci6n de pro - 
yectos encaminados a r e s o l v e r  e l  llamado *tproblema indígena", 

no escapb a enfoques p o s i t i v i s t a s  y cu l tu ra l i s t as ,  que, como 

ocurri.5, redundarlan en resultados poco set i s f s c t  3rios puesto . 

que e l p ~ o s  n i  s iouiera cor~cluyerdn, S in  embarg2, sus eportes 

SOL dignos de tomarse en cuerLts. En lo qe fe rente  a de r l e  un nue 

v3 sentid9 a la Antropologis,  destaca e l  hecho de que su estu - 
d io  sirva para implementar programas gubernamentales, con e l  -- 
f i n  de mejorar l a  s i tuac idn del  indio.  Se debe coiisiderar tam- 

bién e l  hecho de que en su época, hubiera estab lec ido  una i g u ñ l  - 
dad de c ~ n d i c i b n  humana. Así  c.3mo mencionar que los indigeries - 
Vivian en una condicidn estab lec ida  por  y par8 bene f i c i o  de 108 

no indígenas. 3ste =timo aspecto n o  hebía s ido  considerado y 

expresado abiertamente, ant e s  de F,!* Gernio 

% 

L 

2) Rafael Remírez sustentaba también 6us t e o r í a s  er, 18s corrier,  

t e s  p o s i t i v i s t a  y evoluciof i ista.  Daba gran importancia e l  factor  

tecnol6gico-industrial ,  l o  cual  no era nada negativo; 6610 aue 

para aue sus proyectos tuv ieran é x i t o ,  haciéin f a l t a  Qopdioiones 

ecorbmicss y soc ip les ,  que por desgracia no las hub'>. Es a.si 

como frscasan les Escuelas Regionales Campesims y l a  Sscuela 

- 

WE!l 
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3 )  Sucede l o  mismo con l a  Mplrir.taci6n de.una educación socia- 

l i s t a ,  cuasdo no hebían, n i  hay, las condiciones btlsicas aae- 

cuadas. Este t i p o  de educaci6tl r esu l t6  i n e f i c a z ,  a l  t r a ta r se  

áe establecer  y no corresponder a un sistema su je to  a le depen - 
dencia cap i t a l i s t a .  

4 )  De les Nisiones Culturales y de la. Cas8 d e l  Estudiante Tn - 
dígeria, ya he mencionado en par te  e l  por aué de su fracaso: 

La ausencia de una vinculacidn r e a l  de l e  capacitacióri técnica ,  

educativa, c i e n t í f i c a  e tc .  icon l a s  necesidsdes rea les  de sus - 
commidadee . Problema que hoy s igue v i gente  , p o r  e jeuiplo , den- 

tr9 de l a  c ap~c i t b c i 5n  agropecuaria o f rec ida  en l o s  internados 

indigenas, esta e l  uso de f e r t i l i z a n t e s ,  cuando l as  t i e r r a s  de 

esta zona no l o  necesitan. Ssenz no d i f i e r e  mucho con respec- 

t o  a Ramírez, e c l o  que se  r e f i e r e  a in f luenc ias  te6ricc.s. 

A l  parecer, t3dr-s e s t a s  empresas o h ís t i tuc iones  es- 

taban coi-.den8dRs a oued2.r en prop4sit~os b ien i; tenciofiedos . 
Quedm c ~ m o  ii*iteritos histbr icos,  tendientes R r e s o l v e r  e l  pro - 
bloma d e l  5.-digene, ciue hast8 hoy s igue sill solucibn. 



2 SEGUNDA PARTE: LA EDUCACION BILIRGUE COMO PARTE DEL 
PROYECTO DE INTEGRACIc)?J INDIGEXA. 

2.0 

I 

Después de haber r e v i s a d o  algunas  p o l í t i c a s  d e s t i n a d a s  

a l a  i ~ t e g r a c i ó n  d e l  i n d í g e n a ,  s e  hace  n e c e s a r i o ,  para l o s  f i n e s  

de e s t e  t r a b a j o ,  h a b l a r  especfficamente de una educación bilingUe 

e n  México. E s t o  implicar ía  marcar un momento h i s t ó r i c o ,  que pa- 

ra el c a s o  serfa desde e l  per iodo  c o l o n i a l ,  ya que s o b r e  e s t e  t e -  

ma e x i s t e n  datos  h i s t d r i c o s  c o n c r e t o s .  La r a z ó n  de e l l o  e s  a tr i -  

b u i b l e  a l a  l a b o r  i n i c i a d a  ppr l o s  grupos r e l i g i o s o s ,  S i n  embargo, 

e s t s s  t r a b a j o s  no p r o y e c t a r o n  mds a l l á  de sus i f i t e r e s e s ,  la educa- 

c i ó n  b i l i n g ü e .  Fue mucho después d e l  t r i u n f o  d e  l a  R e v o l u c i h  de 

1910,cuando s e  empezó a hablar de i n t e n t o s  s o b r e  métodos y téc -  

n i c a s  de ecseñaraa b i l i n m e '  d e n t r o  d e  l a  educacidn indígena, 

E l  contenido de e s t e  ca .pf tu lo  s e  r e f i e r e  a esta e s p e c i f i -  

c i d a d  de la p o l í t i c a  e d u c a t i v a ,  a p a r t i r  d e l  movimiento r e v o l u c i o -  

nario, Con e l  f i n  de enmarcar sus c o n c r e c i o n e s  a c t u a l e s  en e l  

campo mexicano . ,  c o s a  que  s e  v e r &  en l o s  s i g u i e r i t e s  c a p f t u l o s ,  



2.1 EZ TRABAJO LINGUISTIC0 POSREVOLUCIONARIO. 

Dentro de l a s  p o l í t i c a s  i n d i g e n i s t a s  posrevoluc ionar3as  , 
mencionadas e n  el c a p í t u l o  a n t e r i o r ,  l a  s i t u a c i 4 n  de heterogerkei- 

dad l i n g ü í s t i c a  formaba p a r t e  de un problema a r e s o l v e r ,  pues s e  

cons ideraba  un o b s t á c u l o  parz l a  c o n s t i t u c i ó n  de l a  naciont i l idzd.  

Recordemos los .  p r o y e c t o s  t a l e s  como: la Escuela de S n s t r u c c i 4 n  

Rudimentaria de 1911; l o s  programas de educacidn e s p e c i a l  para. 

l o s  indígenas  p 9 r  p a r t e  de l a  S o c i e d a d  I n d i a n i s t a  Mexicana; o 

l o s  t r 8 b a j o s  de M. Gamio, en cuanto  a i r ~ t e g r a c i b n  n a c i o n a l  s e  re- 

f i e r e .  Es d e c i r ,  la conformacidn de un Estado  n a c i o n a l  r e q u e r i a  

l a  p r e s e n c i a  de pzna s o l a  l e n g u a ,  en e s t e  c a s o  e l  c a s t e l l a n o .  

E s t a  unidad en e l  idioma r e p r e s e n t a b a  l a  c o n s o l i d a c i d n  de una - 
ident idad l i n g ü í s t i c a .  y c u l t u r a l .  

S i n  embargo, es después de la misma. Revoluci6n que s e , c o n -  

s i d e r a  l a  r e a l i d a d  p l u r i l i n & í s t h c a  y p l u r i c u l t u r e l  como par te  de 

esa i d e n t i d a d  n a c i o n a l .  Con e l l o ,  la p o l í t i c a  e d u c a t i v a ,  8 p a r t i r  

de e s e  momento h i s t ó r i c o  hasta n u e s t r o s  d í a s ,  e n c i e r r a  una d i s T  

c u s i ó n  er! t o r n o  a l a  enseñanza d e l  español directamerite o.ha,ciendo 

uso de 12s lenguas  v e r n á c u l a s .  E s t a r  polémicas  también e s t a r á n  en- 

marcadas en e l  c o n t e x t o  p o l í t i c o ,  s o c i a l  y econ4mico d e l  país. Así, 

e l  periodo r e v o l u c i o n a r i o  r e p r e s e n t a  l a  l u c h a  por e l  c o n t r o l  de l a  

educacidn e n t r e  c e r t r a l i s 3 a s  y r e g i o n a l i s t z s  . Los primeros argumen- 

t a b a n  que dado que l a  e s c u e l a  r e p r e s e n t a b a  e l  a g e c t e  de u n i f i c a c i b n ,  

l a  educacidn rural ro podía estar e n  manos de a u t o r i d r d e s  l o c a l e s ;  

los e s t a t R l e s  opineban l o  c o n t r a r i o .  Sin embargo, la  C o n s t i t u c i d n  de 

1917 fue r e c t i f i c a d a  en 1921,  para o t o r g a r  al gobierfio c e r i t r a l  e l  

poder de o r g a x i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  educat ivo.  J o s é  Vasconcelos  s e r f a  

e l  encargcldo de e l l o ,  6 1  rechazaba  l a  i d e a  de e s t a b l e c e r  c o n d i c i o n e s  
espec ie les  de educación a 10s i n d i g e n a s ;  ya que e l  problema se  
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agrababa, pues acentuaba l a  sepa &n de l  indio. 

"ta educación debia asimilar a l  indígena a l a  na- 
cibn, no surgir discriminándolo, excluyéndolo en 
mservaciones . E l  %ndigen%smo norteamericano 
pondia a una h i s t o r i a  de exclusidn y extermi 
d e l  indio ; l a  t radic idn mexicana era  de l  me@ - 
t i ea j e .  IBI consecuencia, debía hacerse mexicmos 
a todos los indios,  y no de jar los  fuera., a j e  
-y parias  de l a  nacibn. Culturalmente, l a  nac 
mexicana debía mes t i za r se ,  i n f l u i r  y de j e m e  
influir  por lo indígena, l og ra r  una unidad Bt - 
nica-lingilistica cu l tura l . "  (Vssconcelos lgl38:1509) 

En contraposici6n con los pos i t iv i s tas ,  Vasconcelos no 

cre ía  en l a  ciencia como medio para res3lver  e l  problema indí- 

gena. Pensaba l l e v a r l e  a Bate los  c ldsicos,  por ejemplb: Dan- 

I 

t e ,  Hornero, Pdrez Gald6s, etc . ,  con e l  f i n  de "e levar lW mo - 
ralmente. Las obras de e s t i s  autmes fueron tdiXg#trib&*a & t p e  

l a  poblacidn indígena. Para a g i l i z a r  su incorporacidn estaban 

escr itas  en español. 

Vasconcelos part ic ipó también en las  Misiones Cultu- 

r a l e s  de las que ya hemos hablado. Pero cabe retomar qwe, en- 
%re las eatasas que impidieron su funcionamiento, estaba e l  m3- 

nolingUfsmo de las cqmunidades. Sin embargo, Vasconcelos s i e s  

pre se mostró en desacuerdo 8 aceptar un adiestramieritcr espe 

cia1 para l o s  maestros rura les ,  enseñanza Be l a  lengua fndf - 
gena, por ejemplo. 

"Aun  cuand., sus representmtes enviados p.1 caapo 
l e  cDmunicaban la necesided de maestros aue c.3- 
nocieran los idiomas I n d i w ,  e l  Secretario de - 
Educacidn era demasiado hispanóf i lo  pare ad- 
tir oue l a s  lenguas verndc-as fueran un instru  
mento educativo (Brice Heath: 137) 
ib consecuencia, Vasconcelos proponia -la sua- _ _  

- 

f i tuc ión .  de las  lenguas indQenaapor e l  - aapañol. 

BU idea de creacidn de una nueva ralta*--compuesta de ind%o y * 

pesdr- Be . 
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europeo, que d B r í a  nacimiento a 18 !!nueva raza" d e l  porvenir  

(mestizo), Vesconcelos sobreestirn6 e l  v a l o r  de l a  cultura eu - 
mpea sobre l a  indígena, a eso se debía l a  ~ p i r i i ó n  de erradicaci6n 

de las lenguas indfgenrs. 

La nisme posic idn tomaron Sgenz y Rzmfrez a l  pa r t i c i pa r  

erl l a s  misior,es cul tura les  y l a  escuela rural .  Est8 fiitirna i n  - 
c lu fa ,  como base d e l  programa de incorporsci5n, 1~ enseñIenzF d e l  

español desde los primeros grados. Eiiseñanza m e  se  rea l i zaba con 

e l  m6todo d i rec to ,  es  dec i r ,  e l  alumno t en í a  que aprender e l  es  - 
pañol escuchándolo, su traduccibn, no hacían falta, y es más , 
estaba pr3hibido u t i l i z a r  las  Penguas indígenas como lezgua de 

iristruccióp . 
"Con e l  método d i r e c t o  e l  niño o ía e l  tdrmi.r40, l o  
asociaba a una imagen mental, y a fuerza de repe - 
t i c i d n  y prgc t i ca ,  e l  proceso de l a  asociacidn 
de l a  palabra con l a  imagen mental coincidían - 
inmediatameEte, y en e l  caso d e l  aprendizaje de 
;.un segundo idigma, s i n  intervencidn alguna d e l  

idioma materno ( l .  ( Ibidem : &43) 

A b  con todes estos programas y métodgs, e l  problema 

indígena pers i s t ía .  Se dQd6 de l a  capacidad in t e l e c tua l  de és te ,  

duda que se  d i s ipó  con e l  establecimiento de l a  Casa d e l  Estu 

diente Indígena, Ins t i tuc i ón  que demostr6 l a  igueldad de inte-  

l i g enc i a  entre l o s  niños de l a  ciudad y los de las commlidedes. 

Ya he mencionado que con es te  proyecto,  l a  p o l í t i c a  l i ng l l f s t i ca  

d i 6  uri g i r o ; ' s i  antes se había prohibido l e  u t i l i s a c i h  de l a  

- 

- 
lengua indígena, ahora  se  mbtivaba a l o s  elunirios a u t i l i z a r l a  

COB e l  f i n  ae que no perdieran e l  v fnculo COG sus comunidades, pues u 

t o  que se espereba retornasen a e l l a .  Por o t r o  l a d o ,  e r a  necesario 

que fuera11 b i l i n a e s  pues a s í  s e r v i r í a n  de intermediarios entre 

l a  riacibn y sus comunidades. Ya se vio oue l o s  resultados no fue- 

ron esos. 
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EL mismo p r in c i p i o  de educzcidn b j l ingüe  s i ~ i d  fun - 
cionazido pera l o s  fukuros proyectos educativQs crlmo l o s  Centros 

de Educacibr- indigena de 1933 ( internados ub i cdos .  dentro de les 

zonas indígerias aue debían complementm a l e s  escuelas rura les ) ,  

*unque e l  bilingüismo todclvia no convenciera d e l  todo a l o s  po- 

l i t i c o s  d e l  pais. 

De esta mmere, nece ese i n t e r é s  por e l  indigeiia y su 

cultura; l o  que Luis V i l l o r o  (1350) c l a s i f i c s r í a  como "Recupe 

racidn esp i r i tua l  de lo indigeneff .  Entonces ya se esta hablando 

de integración d e l  indígena: 

- 

"Sl primer paso para i n i c i a r  e l  proceso de integra- 
c i w ,  r e s i d i a  en e l  reconocimiento de l a l e g i t i m i  - 
dad ae las lengups i n d i p s  en el proceso de epren 'Ir 

diza je "  ( ibidem : 152) 

Después de tomar concierlcie de l o  anter io r ,  l o s  educzdores se 

ertcueritran ante la inex is tenc ia  de m6todQs ';y técnicas pera 1~ 

instrucci6tI de los iridígenas; n i  suauiere. hebía e l  su f i c i en t e  

materipil e s c r i t o  en idiomas l o ca l e s .  HEibia muy poco profesorado 

b i l ingüe y aUgado a estos problemas, estaba la colltinua comuli- 

cación por p a r t e  de los cilumrios con su fEirnilia en lengua vernA - 
cula ,  l o  que venír  a d e b i l i t a r  su poco ep rend im je  de espEfíol en 

la escuela. 

E l  problema se in tentar ía  r e s o l v e r  al i n i c i a r s e - l a  - re lac ión Sáenz 

(Subsecretmio de YducaciCSn) y q i l l i a m  Cameron Townsend, e s t e  - 
f i lt imo misionero y 1ingWsta  ~ t ~ , d @ ~ & d e ~ a .  Quien habia t r a  - 
bajado con los ind ios  cakchiaueles de Guatemela (1917), con e l -  

fin de t raducir  p r t e  de la B i b l i a  a l  idioma. l a c r l .  Dicha expe- 

r ieEc ia  fue compart ida  con SBenz ctuien se mostr6 entusiesmado - 
p o r 0 . o ~  avsnces que en mbteria l i n g ü f s t i c a  s e  habien hecho: crea 

cidn de ui slfabeto, an,/il isis del sisteme. verbal, preparscidr de 

c a r t i l l p s ,  etc.. Con todo esto  s e  había come'nzado a enseñar a l o s  

- 

- 



indios a hablt-jr, l e e r  y e s c r i b i r  en espaiiol, a s í  c3mo en su pro- 

pio idioma. (Ibidem: 154)  

Es obvio que no fue solamerte l a  posib le  soluci6n del 

problema l i n gü í s t i c o  de nuestro pe i s ,  l o  que motivd a S6enz R - 
i m i t a r  ? Townsend 8 México, sino 01.18 zmbgs compartían les mis, 
mes inol inaciones r e l i g i o s a s  (SQenz dir iger , te  presb i ter iano y 

Townsend misionero d e l  mismo grupo r e l i g i o s o ) .  

Cuendo R. Remirez se enter6 d e l  tranafofldo r e l i g i o s o  

aue guardaban las invest igec iones  de Townsend, s e  negó a que - 
és te  trabajara con l o s  indígenas, dedo oue estos ya habían t e  - 
nido dernmiada r e l i g i ó n ,  y por  o t ro  lado, Remirez era par t ida  - 
r i o  de l  método de enseñanza d i r e c t o  (PO e m  neceserio e l  estu - 
dio de l a s  1ei.gues indigenas) ,  E peaar de es tos  icconvenientes, 

Townsend y sus rnisioi.leros trabajerdn en e l  peís (respaldados por  

SAenz) financierido progrc mas, distribuyendo t ex tos  r e l i g i o s o s  y 

r e c l u t a d o  foiidos y misioileros en los E.U. y no a610 eso, s ino  

aue compartierón el trabajo cord el I.L.V., e s t e  último se e n c v -  

gar io  de l a  educaci6n, l i ng í i í s t i ca  y l a  antropología s o c i a l  a p l i  - 
cada. (V&.se Cr:r¿iiel 1903:61) 

Pclra 1932, Sáene propone o t r o  pmyecto  . que se r e a l i z e r i p  

en Csrapm,MichoacBn. Se estab lec id  un centro de erlseñianza, cons- 

t i t u i do  p o r  once pueblos hablaritos d e l  Tarasco. En és te  se i n  - 
c lu ia  l a  ensei2vr:ztr en ler-gua ind I Gem : 

I(. . . e l  provecto emprendid una s e r i e  de misiozes al- 
fabetizar*tes en la 3méfua nativa, oue está causa-iido 
cada d ía  mds i n t e r és  p o r  parte de l o s  riativos pEra 

JSU mejora." ( Swadeski 1 9 Y O  : 11) 

El espeñol s 4 1 ~  se iritroüuciria después que e l  elumrio hubiera - 
aprendido a leer y e s c r i b i r  eE su propio i d i o m .  Pero como o t m s  

proyectos, oued3 inconcluso, por falta de presupuesto 

y de personal preparado ->. 
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Estc.bm a 1 8  v i s t a  los porcectpjea de a n d f a b e t i s m .  

E l  sureste, a excepciSn de  Yucstán, y l o s  estados d e l  nor te  d e l  

pais  representE4b8n e l  mayor porcentaje,  Eh kcat f i r ,  la mayoría de 

maestros (primaria)  eral1 b i l ingües  m~ye~españo l ,  y en maya impcir 

t i a n  l a  ensefiazaa, Esto venia 8 reaf irmar l a  ziecesidad de urm - 
educacidn b i l ingüe,  ?-?isma que incluyo l a  escuela s o c i a l i s t a  d e l  

periodo caraenist a. 

- 

E l  énfas is  de un respeto  hacia 18s lenguas indígenas y 

por tanto de su cultura, ponía en duda l a  idea  de un i f i cac ión  

(Surge e l t é rmir ,o  de 'lpeaueñas nacionalidades9 Para estos  mo- 

mer,toe en l a  Unión Sov i e t i ca ,  S t d i n  habia establec id9 l e  d i s t i n  

cf6n entre comuniard nacional(naci6n) y l e s  comu<idades p o l í t i  - 
- 

cas, éstas podían mantener su idioma VernAculEr, pero  siempre - 
bajo  el gobierno p o l i t i c o  comh de l a  nacidn (Brice Hesth:166). 

Ideas que f u e r x  aceptadas por  educadores y c i e x t i f i c o e  s o c i e l e s  

de los eños t re i t i ta ,  sobre todo los p s r t i d ~ r i o s  d e l  bilinguismo: 

"una d i f e renc ia  l i n m i s t i c a  no impide l a  colaboraci4:i p o l i t  ica 

socia l " .  (Ywadesh 1 9 Y Ú  : 1 3 )  , i r c l u i do  e l  I n s t i t u t o  Lingufst ico-  G 

4s verario que r ec ib id  más adelante todo e l  apoyo de M z a r o  Carde- 

nas . o~ este  program por  mexicwl izrr  P los ir.dios, l o s  
s o c i a í i s t s s ,  los misio!?erots protestantes y l o s  e m  
d i t o s  imparciales habr ian de t rabf t jar  codo con c o z  
do, cQlaborando como c ient f f i cosV1.  (Br i ce  H. : 168) 

Para 1937 , con l a  t e r ce ra  Conferencia Interarnericsxa de 

- -  

Educ~cidn (en doride se reunieron maestros de d i f e r en t es  países 

de Améric@,pobl8dos por indfger:as), l a  idea de un8 educ~c i 6n  bi- 

lirigüe fue reforzada. Z s t a  s e r í a  u t i l i z ade  C O T ~  un medio por* a& 

f abe t i za r  e l a  pobhacidn y no con e l  fin de pronocioliar l e s  len- 

gum indigeria?s. S e  trabajaría e:- l a  elab3rttci6n de c a r t i l l a s  de 

los idiomas con mayor nGmero de hablai-tes. EQ obstante estos p l a  - 
nes, persistían l a 3  d e f i c i enc i a s  P n i v e l  de personFi1 cepacitado, 
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para l l e v a r  a cabo las investig; ic iot ies l in@i í s t i cas  y le prepara - 
cidn de nuevas c s r t i l l s s  basadas en p r inc i v i o s  l i n m í s t i c o s  ( h a  

anter iores hebíari s ido  hechag en base a vocabularios elzborados 

por los primeros misioneros ), Ante esta aituoción, e l  I . I , . V .  -- 
o f r r c i e  sus se rv i c i o s ;  e l  Departamento de Esuntos indigenas, cu - 
yo d i r ec to r  erz  Luis Ch8vez Orosco, dió su  poyo EL l a  r e a l i z a  -- 
ción de l a  Primere Asamblea de P i l b l o g o s  y Lir,güistas (1939) , en 

doy-de se d i s cu t i r í a  e l  metodo mas cocver,iente para l a  ei-lseÍiiariza 

del eapafiol, E l  resultado puede adivinarse: s e  5eafim6 l a  idea  de 

- 

**. , .un bi l ingüismo extendido que pudiera proporcioner 
mejor salud, sa lubr idad  y técnicas agr íco las ,  o se8 
l o s  aspectos de aodernieñción clue errn zecdsarios a l  
ind io  para conseguir oportunidzdes semejantes a l ~ s  
de otros  mexicmos I' ( Ibidem ; 176) 

E l  ccmbio pres idenc ia l  de L. CárdenPs a T.;* 4vila Camacho 

deshrice les buenas intenciones clue en materia de educación se ha- 

bían plenePdo. Con teildeucia conservcdora, 4 ,  Camach!, se  rodeó de 

gente seme jente,  entre e l l m  Octevio Vé j a r  VF'm~uez, como Secreta- 

r i o  de Educacibn, quien, como reacc ionar io  nue ere dec id id  

, , ,Limpiar l a  educacibri de ir i f luencias i z qu i e rd i s tas  
y recor l c i l i a r  a l a  i g l e s i a  con 16 escuela, Vé jar  pro- 
muig6 *la m e v a  escuela* , . .cerró escuelas m e  corisi - 
derabs. demasieao procomwiistas, cambió e l  personal áe 
enseñanza, devo l v i ó  a 1~ i g l e s i a  a1gu:ios t e r r e zos  pro - 
piedad de escuelas, , (Ibidem : 105 sa.) 

Asimismo, Vé jar se declaró eryemigo d e l  bil ingüismo y suspe~di.6 e l  

proyecto TerCscD. Por  todPs estas  medidas represivas,  V C j P r  es ce 

sado (1943) y substituido p o r  Jaime Torres Eodet, Este, co inc ide  

cDn l e s  idees de Alfonso Caso ( a i r e c t o r  d e l  Institute> wacionel  de 

Arltropologia e His to r i a ) ,  y s e  c m v i e r t e  en par t idar io  d e l  bi1ir.- 

güismo y apoya la Campzña de Al fabet ización.  

- 

& t e  proyecto 
. .  
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c o l a b o r a r í a n  l i r , @ í s t a s ,  como M.Swadssh 

habían t r a b a j a d o  en e l  p r o y e c t o  T a r a s c o  

adies t rando y preparando a l o s  maestros  
2 l i n g ü e  . 

Y antropoiogos 9 q u i e n e s  

d e  1939 (en k i c h o a c á n )  

r u r a l e s  c o n  e l  método bi-  

E l  proyec to  T a r a s c o ,  ahora  renovado cumplia en t o t z l  con 

la campaña a l f a b e t i z a d o r a ,  en l a  que Be t e n & a  además, la ayuda 

d i r e c t i v a  de un miembro d e l  I.L.V.: Maxwell Lathrop.  

- 

En medio de e s t o s  cambios ,  s e  rea f i rmaron  l a s  ideas sobre :  

r e s p e t o  a.+la c u l t u r a  i n d í g e n a ;  p l u r a l i s m o  y no uniformidad;  apoyo 

a organizac iones  e i n s t i t u c i o n e s  dedica.das al e s t u d i o  de é s t o s  

grupos; impulso a f e r i a s  y c e n t r o s  a r t e s a n a i e s ;  g r a b a c i ó n  y reco-  

p i l a c i ó n  de l a  música a u t 6 c t o n a ,  etc .  Con todo  e s t o , l a  p o s i c i h  d e  

lips d i r i g e n t e s  p o l í t i c o s  aparecía i d e n t i f i c a d a  con e l  r e l a t i v i s m 0  

c u l t u r a l ,  y aunque l z s  i n t e n c i o n e s  eran  buenas,  siempre hacía fal-  

t a  e l  personal  preparado para  o b t e n e r  l o s  r e s u l t a d o s  que s e  propo- 

nían. 

De e s t e  per iodo podemos c o n c l u i r ,  que fue en e s t e  momento 

en aue l a  c o r r i e n t e  indigenista  comenzó a d e f e n d e r  ab ier tamente  

los derechos d e l  indio .  

Con ltliguel Alemh en l a  p r e s i d e n c i a ( l 9 4 6 ) ,  s e  m o d i f i c a  e l  

nimbo a n t e r i o r ,  pues e n t r e  l as  p r i o r i d a d e s  n a c i o n a l e s  e s t a b a  e l  

impulso i r , d u s t r i a l  y c o m e r c i a l .  Es d e c i r ,  e l  indigenismo y su - 
problemáticz  no formaba porte d e l  proyec to  i n d u s t r i a l i z a d o r .  

S i n  embargo, e s  b a j o  e s t e  per iodo p r e s i d e n c i a l  que Alfonso 

. Caso c o n s o l i d a  l a  c r e a c i ó n  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  I n d i g e n i s t a  (INI). 
I d e a  que s e  v e n í a  gestando desde 1940 a r a í z  d e l  Congreso Indige-  

n i s t a  In teramer icano ,  Es ta  i n s t i t u c i ó n  e s t a d a  dedicada a la 

i n v e s t i g a c i b n  de los problemas y r e a l i d e d e s  del indígena y al es- 



I 
I 
I tudio de métodos para  m e j o r a r  sus C o f d i c i o n e s .  B a j o  esta l i n e a ,  I 

e l  de la a l f a b e t i z a c i 6 n , s i n ~  el cambio de o t r o s  f a c t o r e s  multurales  

como., l a  d i e t a  y las t é c n i c a s  a g r í c o l a s .  Sus programas s e  reali- 
z a r í a n  a n i v e l  r e g i o n a l  y no comunal, e s t r a t e g i a  adoptada en b a s e  

I 

todo su lengua. Ahora e l  IN1 p r e p a r a r í a  a l o s  educadores de l as  

comunidades, q u i e n e s  s e r í a n  l lamados Promotores c u l t u r a l e s  y de- 

bían pertel- iecer a 18 m i s m a  r e g i d n  en que t r a b a j a r f a n ,  s o b r e  todo  

s e r  b i l i n g l l e s .  Su c a p a c i t a c i d n  s e  h a r í a  en l a s  Centros  Coordinadores,  

Su l a b o r  serfa. de i n t e r m e d i a r i o s  e n t r e  su r e g i h  y la nación.  
E l  I N I ,  e l  I L V  y o t r o s  orgenismos s e g u í a n  prepamrid0 car- - 

t i l l a s  e n  l o s  d i f e r e r ? t e s  c e n t r o s  r e g i o n a l e s  y p r e c i s a m e r t e ,  el con- 
teriido de l z s  mismas, hacfa r e f e r e n c i a  81 cciztexto  r e g i o n a l  d e l  

grupo d e l  que s e  t r a t a b a .  



Para f i n e s  de los años cincuenta, le educvción b i l i ngúe  

y l o a  métodos in tegra les  r e c i b í en  I s  aceptaci6n a n i v e l  interne - 
cional, Organismos como l a  UN3SC0, inicáaban proyectos basados 

en l a  experiericia mexicana. Y e8 bajo los auspic ios de l a  UNESCO 
que nace e l  Centro Regionel  de Educac ih  hndamentel pera Améri - 
aa Latina( CAEF-U,) en 1951. Este se ubicd en PBtzcuaro, MichiacBn. 

Dicha inst i tuc idn habla de s e r  yn centro de adiestrarniezto i n t e r  

nacional para acruellos interesados en la ducacibn. Ahora el mé- 

taxlo b i l ingüe  cobraba importaacia, rio sólo a n i v e l  locoil,  s ino  

internacional  . 

- 

So obstante, para algunos organismos independientes del 

I N I ,  e l  método b i l ingüe  seguía representando ur~ obst2culo pars l a  

integrecibr,  d e l  indlo.  

" A i g w ~ o s  promotores cuituri-rles de l  IN1  no eran acep- 
tados por l o s  ind ios ,  y muchos de ellos ten ien l a  
senar;ción de aue le ap l i cac i6n  d e l  método b i l i n m e  
era l e  principel r ~ z d n  de rechezo. Un iden1 o r i g i -  
na l  de l  IN1 habie sido l a  e v ~ l u a c i 4 n  periddica t iel  
cumplimiento de los ob j e t i vos  y l a  necesidad de una 
reor ientzc idn de 1 ~ s  ideas d i r e c t  ivps . 
Ahora, a l  cabo de los primeros años de operaci6n,se 
hacia s e n t i r  la necesidad evidente de una reevalua - 

-ción, y l a  educaci6n b i l ingüe ,  dogma fundamental pa- 
ra  e l  desarr91l.o d e l  enfoaue intern81 r e g i o n a l ,  s e  - 
cor-v ir t ió  en l a  primera cuestión aue debería s e r  - 
evaluada" . ( Brice : 213) 

Swadesh argumer~taba que no ere problema del método (b i l ingüe )  , s ino 

l a  mala prepzracidn por  parte  de los promotores: f a l t a  de conocimien - 
t o  de su propiit lerqgm. y pre ferenc ia  por e l  espsA31; La ~roluci4n de 

Swndesh fue p r qone r  ti IPS nutr>ridades del iY1, e l  que los indigecas 

aprecdieran e l  español desde los p r i m e r o s  d ív6  en 18 esci le la ,  sin - 
perder e l  derecho a usPr su propie  lengua. E1 método b i l i n g ü e  ere pa 

valorizado; pero, de t9das formas se dese r ro l l a  un amplio debete 

sobre 1 8  fomacida y progresidn l i n gü í s t i c a  de los hablentes indi- 

geries. La aue re l l e  aétodo d i r e c t o  c m t r e  educación b i l i n@e  se  ha.- 
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expresad!, de d i s t i r ; t a  formp. e.i  l a s  p o l á t i c z s  l i cgüht icas  de las 

i r - s t i t u c i o n e s  del Sstado  mexicano. En 1972, p 3 r  e jemplo,  t e n í a  - 
más f u e r z a  la t e n d e n c i a  a l a  c a s t e l l a n i z a c i ó n ,  en cuyos pmgramas 

la lengua indígena s e r v í s  t a n  s o l o  de puente para aprecder  e l  es- 

pañol, aunque s e  e c e p t m a  formzlrnente e l  p r i n c i p i o  de 12 educacidn 

b i l i n g i l e - b i c u l t u r a l ,  En 1 9 7 8 ,  er- cambio, l a  D i r e c c i d n  General  de- 

Eaucación Ir-dfgena de l a  Secretaría de Educación Pfiblicr (SEP) i - 
sigue l a  t e n d e n c i a  de l a  i n t e g r a c i ó n  p l u r i c u l t u r a l  de l o s  progra  - 
mas educcltivos y diseña  uia enseñanza de l a s  dos lenguas, e q u i l i  - 
brando s u s  funciories pedagógicas .  

Mucho podr ía  d e c i r s e  s o b r e  e s t e  a s u n t o ,  pero l a  g r a n  l i m i  

t a n t e  de e s t a s  p o l í t i c a s  y s u  fa l ta  de v i n c u l a c i ó n  en los procesos  

p o l í t i c o s ,  ecm6micos  y c u l t u r a l e s  de l o s  grupos i n d í g e n a s ,  l a  f a 1  - 
ta  de respuesto. a e s t e  tipo de problemas c o o t e x t u a l e s  v u e l v e ,  has - 
t a  c i e r t o  punto, i r r e l e v a n t e  la. a i s c u s i b n  de que si e s  m e j o r  e l  - 
rd todo  d i r e c t o  6 é l  método b i l i n g ü e .  

- 

., ...,,.. *.1" . ,,.- . 
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2.2 EL TRABAJO LINGUISTIC0 DE LOS ULTIMOS VEXME MOS. 

Durante l o s  ú l t i m o s  v e i n t e  años,  s e  han r e g i s t r a d o  pro- 

blemas económicos muy f u e r t e s ,  t a l e s  como l a  entrada  y s a l i d a  de 

c a p i t a l e s  e x t r a n j e r o s ;  e s t a t i z a c i d n  de i n d u s t r i a s (  como la.  e l d c t r i -  

ca o petroquímica)  ; endeudamiento econcSmico( pr imordialmerte  c o n  

l o s  E.U. ); d e s c a p i t a l i z a c i ó n  d e l  s e c t o r  a g r í c o l a ( y  p o r  t a n t o  ma- 

yor migracidn de l a  poblac idn  r u r a l  a las zonas u r b a n a s ) ;  l a  de- 

vniuacidn de l~ moneda; y ,  úl t imamente ,  la ba ja  en l o s  p r e c i o s  

del petr6 leo .Dichos  problemas s i g u e n  r e p e r c u t i e n d o  en todos  l o s  

ambitos d e l  p a í s ,  y l a  r e z l i d a d  e d u c e t i v a ,  por  c i e r t o ,  tampoco 

escapa a e s t a  s i t u a c i b n .  

La n a t u r a l e z a  de e s t a s  c o n d i c i o n e s  econdmico-pol í t i cas  

determinan,  en gran medida, e l  carácter y e l  a l c a n c e  de l a s  a c c i o -  

n e s  i n d i g e n i s t a s ,  p s r t i c u l a r m e n t e  las p o l í t i c a s  de u n i f i c ~ c i ó n  

cultural, lingU3stica y de educación. Es d e c i r ,  s e  subordinan a 

un o b j e t i v o  de d e f e n s a  de l o  n a c i o n a l  f r e n t e  a l a  i n f l u e n c i a  ex- 

t e r i o r .  Así s e  aprecia ,  p 3 r  e jemplo ,  cuando mume la p r e s i d e n c i a  

Adolfo López Mateos e n  1958,  cuyos o b j e t i v m  de 

.. 
I 

’@. . . a l f a b e t i s m o ,  i n d u s t r i a l i z ~ c i b ~  e i r t e r c a m b i o  
de b i e n e s  de consumo mayores por  toda l a  n a c i ó n ,  
aurado todo a l a  urbanizac i6r , ,  s e  c o n v i r t i e r o n  en 
metas de la d l i t e  g o l f t i e a  que fizariciaba y l l e  
vaba a l a  p r d c t i c s  l o s  pr0grama.s i c d i g e n i s t a s t i ( B r i c e :  225) .  

E s t a  t i p o  de metas s e  i c s p i r a r o n  en progrc?mss de modernizzcidn 

a p l i c a d o s  en o t r o s  p a í s e s ,  p o r  ejemplo E.U., en dorjde e l  ?roble-  

ma i n d i g e m  erir y es muy d i f e r e n t e .  

La s u c e s i ó n  p r e s i d e n c i a l  de L6pez K a t e o s  a Gustav:, Dfaz 

Ordas no marc6 un cembio determinante  en l o  r e f e r e n t e  a l es  po- 



l f t i cas  i n d i g e n i s t a s  . E l  b i l ingUismo como e t a p a  de t r z n s i c i ó n  

h a c i a  l a  a c u i t u r a c i ó n  era  e l  lema. 

S i n  embargo, e s  durante  e s t e  s e x e n i o  aue s e  a n a l i z a  e l  tra- 

bRjo a a t r o p o l 6 g i c o , h e c h o  p o r  g e n t e  e x t e r n a  a l o s  grupos indígenas .  

Es d e c i r ,  s e  c u e s t i o n a  la e f e c t i v i d a d  p r á c t i c z  de e s t o s  t r a b a j o s .  

d e l  movimiento i n d i g e n i s t a  fue p u e s t a  en t e l a  de 
j u i c i o  a l a  vez  posr e s t u d i a n t e s  y profes ionales"(1bidem:  228)  

"Durante l a  década de 1960, l a  f u e r z a  más importante  

De e n t r e  e s t o s  &timos e s t a b a  P a b l o  González Casanova, c o n  su 

o b r a  La Democracia e n  M é x i c o ( i 9 6 5 )  donde expresaba:  

"El problema i n d í g e n a  e s  e s e n c i a l m e n t e  an iproblema de 
c o l o n i a l i s m o  i n t e r n o .  Las comunidades indígenas  son 
m e s t r a s  c o l o n i a s  i n t e r n a s .  La comunidad indígena  e s  
una c o l o n i a  e n  e l  i n t e r i o r  de los l í m i t e s  n a c i o n a l e s .  
L a  cornmidad i n d í g e n a  t i e n e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de 
l a  sociedad co lonizada" (  G. Casanova 1965: 104)  

F ina lmente ,  e l  mismo a u t o r  c o n c l u í a  que a p e s a r  de todos  l o s  pro- 

gramas i r r tegra t ivos  hacin e l  i r_dígena,  é s t e  s e g u í a  s iendo  margina- 

do. Culpa de e s t s  s i t u a c i ó n  no era s610 de l o s  p o l i t i c o s  y m e s t i z o s  

s i n o  de los antropdlogos  i n v e s t i g a d o r e s  

" E l  movimiento e s t u d i a n t i l  y l a  c o n f r o n t a c i ó n  a b i e r t a  
e n t r e  m i l i t a r e s  y e s t u d i a n t e s  en 1968 contr ibuyeron  
a a c e n t u a r  l a  a c t i t u d  c r í t i c a  que ya s e  diseñaba en 
las  f i l a s  de l o s  antrop6iogos"  ( B r i c e : 2 2 9 )  

Dentro de l a  E s c u e l a  N a c i o n a l  de Antropología (ENAH), l a  c o r r i e n t e  

c u l t u r a l i s t a  e s  expulszda p a r a  a d o p t a r  ahora l a  t e o r í a  marxista. 

(Medina Andrés 1983: 27)  . 
Los cues t ionamieatos  s o b r e  Is e f i c a c i a  de las p o l f t i c p s  

d i r i g i d a s  a l o s  i n d i o s ,  d i e r o n  como r e s u l t c d o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  

d e l  I n s t i t u t o  de i n v e s t i g a c i d n  e Integracirln Social ( O ~ x z c a ,  1969), 

e n t r e  cuyos p r i n c i p i o s  estaba la autodeterminación d e l  i d i o m a  

( i n d i o ) ,  a r t e  y formas de o r g a n i z a c i 6 n  s o c i a l .  
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-- -. 
Ppra 1970 e s  It. E c h e v e r r i a  el s u c e s o r  de Dfaz Ordrtz.,V, 

ErevL, Ahuja e s  zhora el S e c r e t a r i o  de Educacibn. E c h e v e r r í a  ha - 
c i a  v i a j e s  a l as  d i f e r e n t e s  cQmuqidpdes, ~1 tiempo que argumen - 
taba oue eran n e c e s a r i o s  p a r a  ver de c e r c a  los problemas. Por s u  
p a r t e  e l  S e c r e t m i o  de Educacibn pilaneaba dos cgsas:  La descen - 
t r a l i z a c i d n  educat iva  y 1s r e d e f i n i c i d n  d e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l ,  - 
e c ~ n b m i c o  y p o l í t i c o  d e l  i n d i o .  Loa mismos indígenas hacen s u s  
p e t i c i o n e s  a n t e  e l  p r e s i d e n t e .  3 

h!ientras, l a s  d i s c u s i o n e s  t e d r i c a s  se dividen:  Lds que 

abogan por w a  b t e g r a c i 6 n  n a c i o n a l ,  p o r  medio d e l  d e s a r r o l l o  

democrdtico (Aguirre B e l t r h  e s  1x-o de e l l o s )  , y l o s  d e f e n s o r e s  

de la idell t idad dtiiica y c u l t u r a l  d e l  i n d i o ,  ~ R S  c u a l e s  no e r a n  

incompat ib les  coz1 la i r i t e g r a c i b b  pQl f t i ca .  Vuelve as$ le d i s c u  - 
sidn entpe rnétgd3 d i r e c t o  y e d u c ~ c i b n  b i l i n g ü e .  Y e s  eGta f i l t i -  

rna l a  que predomizd durante  el periodo de E c h e v e r r í a .  Yo e r a  ne 

cesario UP pjodelo n e c i o n a l ,  es m8s, s e  propusieron t r e s  a l t e r n a -  

t ivas que deberfart e s c o g e r  13s d i r i g e n t e s  estata les  de acuerdo a 

l a s  cor&diciones de la regit5nt 

I) El empleo de l os  idiomas i n d i o s  duratite h ~ i r n a r k a ,  con maes t ros  

- 

b i l i n g ü e s  ( En XOEES donde la p o b l a c i d  h a b l m t e  de e s t a  lengua 
sea numerosa; existan los m a t e r i h l e s  e s c r i t o s  y ñdemgs las fw- 

cior,eo de l a  lengun puedari mriplimse ). 
Los idiomas indios podrían  u t i l i z a r s e  para le 1 : J S t r ~ C C i b n  e s c o  - 
l a r ,  pero el español  deber6  i n t r o d u c i r s e  lo más prorito p o s i b l e  
(derecho a co i - servar  su l e r g u a  d e n t r o  del grupo, y a utilizar 
el español c m o  medio de comurl icrc i6n cm- l a  naci15n).  
S6bu niediarte l a  c a s t e l l a n i z a c i b i s  d i r e c t e ,  e l  indio podrá spren- 
der espeñ91 para i n g r e s a r  y p a r t i c i p a r  eri l a  comur,ided nc?ciol lal)  
(Swadesh Evangel ina  1971 : 10) . 

C O ~ J  e l  gobier iLo de ,3. Ldpez P o r t i l l o  y hpjo l a  d i r e c c i ó n  

I Fernando Solarla cqmo S e c r e t m i o  de E d u c o c i 6 ~ 1 ,  s e  i r t i c i d  e l  pro  - 
y e c t o  't2ducacibn p r a  t?d9s,lt clue comprende el Frogrema de c : , s t e l l a -  I ...- - . -  \,& 
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n i z a c i b n ,  acornpesodo de una s e r i e  de a c t i v i d a d e s  0 r i e n t a d i . s  a - 
e s t u d i a r ,  f o r t a l e c e r  y d e s a r r o l l a r  las c u l t u r a s  ir:&fgen;es (Soia- 

!ia 1982; 19). 
P a r a  i l e v e r  a cabo el prog rama de c a s t e l l a n i z a c i b n ,  s e  

hace n e c e s a r i o ,  p o r  un l a d o ,  la p r e p ~ r a c i d n  de j dvenes i r  d igenas  

( b i l i r l f l e s )  egresados de l a  s e c u n d a r i a ,  con e l  f i z i  de m e  é s t o s  

t r a b a j e n  efi las comunidades ( como maestros ) *  Y p o r  otro lado, 

el e s t a b l e c i m i e n t o  de a l b e r g u e s  e s c o l a r e s  ( i n f a n t i l e s ) ,  é s t e  , - 
s i t u a d 2  a l  lado de urm buena e s c u e l a  pr imar ia  cgmpleta ,  doride 

viven  los niños de l a s  comu:idades m& pequeñas y mtls remotas. 

( Ib ieem : 31 ), Aunado a e s t o s  p 1 ~ 1  e s ,  s e  eccueri tra  e l  apoyo r a -  

d- iofbnico b i l i n g ü e  ( espaEol corno segurjda ler-gua ). La c a s t e l l a -  

n izac ib i i  ariunciada, no a t e n t a  ( su-uestamer t e )  c o r t r a  s u  i d e n t i -  

dad c u l t u r a l  y l i n g ü i s t i c a .  
m 

A ú l t i m a s  f e c h a s  (1982), la p o l í t i c a  lirgllfsticr-. o f i c i a l  

promueve una educsci5n b i l i i : g ü e - b i c u l t u r P l  pi:ra los grupos i n d i  - 
germs ( c f .  Fluñoz, He'ctor 1985). No  se  busca l a  uniformidad lingZlis - 
tics, s i n o  l a  igualdad de d e s a r r o l l o .  

Se  hace c o n c i e r c i a  de l o s  obst f iculos  oue e x i s t e n  p a r a  l l e  - 
var a ur:a f e l i z  r e e l i z a c i ó ~  t e 1  provecto ,  e . - t r c  o t r o s ;  1~ esccisez 

de p r o f e s i r a d o  b ien  prepmado y s p t i s f e c h o  con s u  lnbor ;  c?uset.cia 

de persorLal  e s p e c i e l i z a d o  eii r e l a c i o n e s  i n t e r d t n i c r s ,  e t c .  e t c .  

Son e s t e  t i p o  de problemas l o s  que se c o n c r e t a n  en e l  

caso de l a s  Palmas y e l  Centro  de I n t e g r a c i ó n  S o c i s l ( C . I . S , )  en 
la zona Ch'o l ,  y de l o s  c u a l e s  pasamos a hablar a c o ~ t i n u a c i b n ,  
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CHIAPAS - UN EJEMPLO - P NIVEL REGIOWBL 

3.1 CARACTEHIZPCI~ ETNOGRAFICP. Y GLOBAL DE C H U P A S  

I 

Dado que esta  inves t i gac ión  se desarro l la  dentro de le. 

zona ch'ol y é s t a  a su v e z  se  ubicR en e l  estado de Chiapas, he- 
1 r d  una breve caracter iqacidn e t n o g d f i c a  d e l  mismo, 

E l  estado de Chiapas s e  l o c a l i z a  en la parte  sureste - 
2 de l  t e r r i t o r i o  nacional, a1 sur d e l  istmo de Tehuentepec. 

La entidad se d i v i d e  pol f t icamecte en 110 municipios, - 
que comprr=nden un t o t a l  de 7,841 local idades.  De éstas son: 19 - 
ciudades, 12 v i l l a s ,  108 pueblos y e l  r es to  compre-de a l o c a l i  - 
dades menores. 

Del t . i ta l  de l o s  hab i tm t e s ,  UT: 68.3s es rural y e l  r e s  - 
t o  urbar.0. De este d l t imo sectDr, aproximedamente e l  80% cuenta 

con se r v i c i o s  de s'olud. s610 e l  23s de l  s ec to r  rural es atendido 

p o r  institucdtones oficie-les; es  d e c i r  e x i s t e  un gran d é f i c i t  y - 
no a610 en r e l z c i h  a s e r v i c i 9 s  de splud, s ino  también de otros ,  

t a l e s  como : agua poteb le ,  a l c m t a r i l l a d o ,  v iv ienda etc .  De f i c i en  

c i a s  que vienen E: const i tu i rse  en cí?us&s relecionadas c m  l a s  en- 

fermedades oue ocupen e l  primer 1ugar:mnio 1i.s d ipr re i ces  y l a  er: 

t e r i t i s ,  sir, d e j r r  a un lado e l  f r c t o r  a l iment i c io ,  enbride e l  - 

- 

- 
consum3 diErio de prote ínas y ca l o r í as  par habitante,  esti! por  de - 
b a j o  de l o s  n ive l es  mfriinios requeridos, sobre  t o d c  a r i i ve l  rura l .  

Chiapas cuentti con un vasto sistema hidro l6g ico  formado 

Por  1~36.6 de cienr f>s ,  o j g s  de agua y lagos. Con f recuencie ,  e l  asen 

tamiento de las comunidades iridfgeziPs se hace cerce de estos, pues 

constituyen una fuente d e  subsistencia a las aismas. 
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Orogrdficamerite, l a s  s i e r r a s  de ChiRpaa estan ubicadas en 

l a  zona rlorte d e l  estado. Sus m6s bajasastribaciortes tocar! una pe- 

queña porción d e l  sur de Tai-asco. También es  importailte mencionar 

a la S ie r ra  Nadre de Chiapñs ( a l  sur d e l  estad9) en cuya zona se 

ubica e l  vo lcán Tacaná de 4,017 metros de a l tura.  

En cuarito a l  clima, l a s  regiones hás hhedas  se  l o c a i i  - 
zan eR e l  riorte d e l  blooue cent ra l  y a l  sureste de la Sierrc, Nor- 

t e  (4,000 5,000 m. de preciPitaci6rt).  LÉ: estacidn de l e s  l l u v i a s  

se extiende desde f i n e s  de mayo hasta pr inc ip ios  de Octubre; en - 
los Altos  este+se prolonga hasfa enem. Por estas  causas, eran - nb 
mero de loce l idades  d e l  estado se encuentran incomunicadas duran - 
t e  varios meses. Adeds  d e l  costoso mantenimiento de les carrete- 

res,  de l a s  cuales hay un t o t a l  de 10,957 Km de d i f e r en t es  t ipos:  

federslles, es ta ta l es ,  vec ina les  y rurales.  E l  f e r r o c p r r i l  cubre - 
so lo  547 Rm. 

De l a  supe r f i c i e  t o t a l  d e l  ebtado, e l  18.85% ( 1,399,642 Has.) 

son t i e r r a s  agr í co las ,  de las cuales, corresp inden 3 . 95% de Eego ,- 
55.66$ a temporolss, y43.39$ a 18s incultas. E l  25.7% de l a  supr- 

f i c i e  e s t a t a l  corresponde a l a  gariaderh, cuyas pr inc ipe l es  zor4as - 
a m :  La C o s t a ,  Pichucalco, Palenque y la Depresión eent ra l .  E l  4746 
d e l  t e r r i t  Jr io  coi.respo:ide a l a s  act iv idades  fo res ta l es .  

E l  m a h  es e l  principt.1 c u l t i v o  d e l  estado, l e  siguen en - 
importancia el f r i j o l ,  algoddn y a últimas fechas l a  soya. Dentro - 
de l a  supe r f i c i e  dedicada e l a  agr icu l tura ,  203,031 Has .  se dedi - 
car- a l a  f ru t i cu l ture .  Entre o t ros  productos, ocupa e l  primer l u  - 
g c r  ei1 dsta pmducción e l  ca fé ,  ~ r )  sd i o  a n i v e l  e s t a t a l  s ino w c i +  

1181, l o  mismo sucede con 1~ produccidn de plátano. Después de Ttibas - 
co, ChiapEs es e l  2’ productor de cec83, 

La mayor p r r t e  de l a  supe r f i c i e  de uso q q e c u a r i o  y fore- 

te1 est6 ba jo  el régimen e j i d a l  47.2$, segdick de l e  paqxeña - 
propieccd 28.2% y lets tierras comunales e l  11.246, e l  resto 13.4% - 
+&riObO 
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corresponde a t e m e r l o s  r i a c i o n a l e s  y propiedad privada urbana.  

E l  es t sdo  de Chiapas posee 260 Km de l i t o r P l e s .  Las pr in-  

c ipeles  zonas pescrueras correspoilden a los municipios  de TBnal,6 y 

Tapachule. 

LE. a b t i v i d e d  i n d u s t r i a l  ha presentado un e s c a s o  d i raa ismq,  

s i  excluimos e la i n u u s t r i a  generadore de e n e r g í a  e l é c t r i c a  (de l a  

poblac ión  r u r a l ,  s ó l o  e l  3996 1s t i e r l e ) ,  l a  e x t r a c c i 6 1 ~  de p e t r b i e o ,  

y en poca proporción l a  miner ia .  Sobre  l a  i n d u s t r i a  p e t m l e r a  cPbe . 

mencionar que 6 a t i m a s  fechas c o r j s t i t u y e  uno de los elementos  - 
~ ~ & . i r n p o r t a n t e s  en clue se apoya le.  economfa polf t r ica  d e l  e s t a d o ,  

c l a r o ,  con SUB r e s p e c t i v a s  consecuenc ia l .  

Se& d a t o s  de 1980, el 34s de la p o b l ~ c i b n  es económica- 

mente Activti. E l  subempleo cor i s t i tuye  un p r o b l e m  fwldtimelítal cue 

s e  r e f l e j a  en e l  s e c t o r  p r i m a r i o ,  en donde s e  eonceritro El 65% del 

t o t a l  de la .  p b l e c i d n  conómicamente activa. Cabe d e s t a c a r ,  er i t re  - 
o t r O s ,  e l  f a c t o r  n i g r a c i ó n  t a n t o  ex terno  ( p o b l a c i ó n  de orígen gua- 

te : ra l tecc !  a las p l a n t a c i o n e s  de c a f é )  como i i i t e r n o :  40,000 ir .df  - 
genas de l a  z o m  de l o s  ciltos, w n  a t r a b a j a r  a la región de In c o s  

ta.  
- 

He dejado a l  f i n a l ,  a p r o p c h i t o ,  e l  f a c t o r  e d u c e t i v o ,  m i s  - 
ir;O que n e c e s i t e  un HntSlieis nibs profundo pera  e z t e n d e r  e l  caso Be- 

las Palmas(c~munidad i n d í g e n a  Ch'ol) y e l  Centro  ae  i n t e g r e c i d n  Y o  

c i a 1  $ in ternado p v r a  ni f ios  i n d í g e n a s  c h o l e s )  que forman l a  p a r t e  - 
c e n t r a l  d e  é s t e  i r . v e s t i e a c i 6 n .  

Los ,datos r e g i s t r a n  1 .06  m i l l o n e s  de de:nmdantes de edu - 
c a c i ó n  8 d i f e r e r t e a  n i v e l e s ,  de estos, s e  a t e n d í a  ~1 60%. La pírbla 

cidn sir? i n s t r u c c i ó r i  primeria c o n s t i t u í a  e l  23.9s . E l  rnhero  por- 

c e n t u a l  de z l f a b e t a s  de 10 bñDs en ede la r te  e s  de 66.16. 

- 

E-L lo que a t a ñ e  8 le i n t e g r a c i ó n  c u l t u r a l  pera i r  d f g e n a s ,  

se  desarrl:,iian pro,-ramas de c e s t e l l m i a a c i d n  en l o s  niveles de pre- 

e s c . l l a r  y p r i m e r i a ,  no descuidando e l  t r c l t m i e n t o  educat ivo mono - 

I 

I 
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l ingt ie .  En l a  e s c u e l a  de  educadoras de San Cristctbal de las Czsas, 

s e  impzrten l as  l enguas  t z e l t a l  y t z o t z i l ,  para e f e c t o s  de educa- 

c i ó n  indígena.  (IEPES 1982: 51)  

E s t e  e s  e l  s e c t o r  que nos i n t e r e s a .  S i  e l  es tado  de Chiapas 

r e p r e s e n t e  una de las e n t i d c d e s  d e l  p a i s  con mayor poblac idn  indf- 

gena,  é s t a  e s  una de l a s  r a z o n e s  p o r  las c u a l e s ,  en 1 9 5 0 ,  s e  funda 
e l  primer Centro  Coordinzdor T z e l t a l - T z o t z i l  3 . 

S e  proyec tó  que cada- uno de e s t o s  c e n t r o s  s e  ubicars e n  l a  

ciudad l a d i n a  más c e r c a n a  y donde c o n c u r r i e r a  frecuentemeRte l a  

poblac ión  indígena ,  p o r  c u e s t i o n e s  económicas,  p o l í t i c a s  y s o c i a l e s .  

Estas i r s t i t u c i o n e s  contaban con: e s c u e l a  de promotores , c l l  
nicas,  l s b o r a t o r i o s ,  t a l l e r e s ,  e t c  . E n t r e  sus func iones  es taban :  l a  

- 

c a p a c i t a c i ó n  a g r í c o l a ;  s a n i t a r i a ,  educat iva  y 12 implementación de 

programas de v i v i e n d a  y u r b a n i z a c i b n .  

La e s c u e l a  de promotores s u r g i ó  para le lamente  c o n  l a  c r e a -  

c i ó n  de e s t o s  B e n t r o s  Coordinadores ,  por l a  necesidad de formar  

Maestros PromDtores corno elementos clave en e l  funcionamiento de 

l o s  programas de i n t e g r z c i 4 n  h a c i a  l a  p o b l a c i ó n  i r d f g e n a ,  Sin em- 

bargo ? l a  c a p t a c i ó n  y formacidn de e s t o s  a g e n t e s  l o c s l e s  no h2 

sido f á c i l ,  adn hoy r e p r e s e n t a  un problema a d i f e r e n t e s  n i v e l e s .  

Uno de e l l o s ,  e s  c u m p l i r  su p a p e l  de elemento de cambio sin desvin-  

cular por e s t o  las.prácticas t r a d i c i o n a l e s  de s u  grupo. 

En una primera e i n i c i a l  e t a p a ,  19s promotores f u e r o n  ll... 

personas de c i e r t a  edad que ocupaban o h a b í a n  ocupado, p u e s t o s  d e  

importancici dentro  de 1s o r g a n i z e c i b n  

y qúe, p o r  s u  s t a t u s ,  contaban con e l  r e s p e t o  de las comw-idades" 

(Aguirre  B e l t r a n  1976: 4 5 )  . 
p o l í t i c o - r e l i g i o s a  munic ipa l  

E s t o s  promotores fueron importaRtes  porque a b r i e r o n  camino 

y d i e r o n  paso a l o s  j ó v e n e s ,  ahora  con  mayor e s c o l s r i d s d  y capaci- 

t a c i ó n  para cumplir  s u  m i s i ó n  de s r ? r v i c i o  a 1 u  comunidad. 
Actualmente s i g u e n  formandose maestros  promotores? no s610 
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en Chiapas s i n o  a x i v e l  n a c i o m l .  Su  l a b o r  d e n t r o  de l a  comunidad 

e s  apoyada p o r  e l  Comité de padres  de familia o e l  educat ivo.  

A p e s a r  de t o d a  la importanc ia  que s e  l e  d i o ,  y s i g u e  

dando a l  maestro promotor, s u r g i ó  un problema con e l  que no s e  

c o n t 6  a1 p r i n c i p i o :  La p r e f e r e n c i a  de é s t o s  p o r  e l  mundo *lmoderno" 
( l a d i n i z a c i ó n )  y no e l  de s u  comunidad. 5 

Aunado a e s t o ,  puede mencionarse l a  c r í t i c a  que s e  l e s  hace 

-a algunos maestros promotores- p o r  su abuso de autor idad o por  su 

t r a b a j o  i r r e g u l a r  dentro  de l a  comunided. La problemát ica  de e s t o s  

educadores puede resumirse  as í :  

"Su p r o f e s i ó n  l e s  permite  a s c e n d e r  socia imer- te  a t r a v é s  
d e l  s a l a r i o  fijo aue r e c i b e n ,  a d i f e r e n c i a  de l a  mayor 
p z r t e  de l o s  demás i n d í g e n a s ,  E s t e  i n g r e s o  r e g u l a r  y - 
r e l e t i v a m e s t e  a l t o  l e s  hace  p o s i b l e  i n i c i m  pequeños - 
negoc ios ,  comprar t e r r e n o s  y aumeEtzr a s í  s u  propiedad. 
De e s t 2  manera, s e  d e b i l i t a n  sus lazos con e l  grupo é t  
nice d e l  que provienen ( s u  c u l t u r a  de o r i e n t a c i ó n ) ,  es 
t rechgcdose  cada vez más su r e l a c i d n  c o n  l a  Fidmiiiistra 
c i ó n  e s t z t a l  y l o s  grupos de poder a g r e r i o  (su c u l t u r a  
de edaptación) .  E s t e  hechí, los c o l o c a  objet ivamente  en 
UII c o r : f l i c t o  e n t r e  sus i r t e r e s e s  de c l a s e  y su l e a l t a d  
étnicaI ' (Cf .  Baez/Rivera 1982: 478) .  

- 
- 

E l  papel  d e l  m a e s t r o ,  a n i v e l  r u r a l ,  r e v i s t e  m8s importan- 

c i a  que en I P S  ciudFdes pues son cons iderados  19s 

t g i n t e l e c t u z l e s  er! l a s  comurlidades indfger jcs  y ,  por su 
formacidn y buen dominio d e l  e s p z ñ o l ,  t i e n e n  más p o s i  
b i l i d a d e s  de ocupar p u e s t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  y p o l i t i :  
c o s ;  e j e r c e n  zs i  f u n c i o n e s  de j u e c e s ,  p r e s i d e n t e s  mu- 
n i c i p a l e s ,  s e c r e t a r i o s  de c o o p e r e t i v e s ,  e t c .  De hecho,  
gran p e r t e  de l o s  maes t ros  p a r t i c i p a n  cDmo agentes  dL 
r e c t o s  d e l  proyec to  h i s t d r i c o  de a s i m i l ~ c i b n ,  dado - 
que su p o s i c i 6 n  s o c i a l  l e s  c o p f i e r e  una f u n c i 5 n  de en 
l a c e  con l a  s o c i e d a d  n a c i o n a l  q u e  l e s  o t o r g a ,  en i o  - 
inmedieto,  mayores venta  j e s  que 1 é  d e f e r  sa s o c i o c u l t u  
ra l  de su grupo dtr,icol' (Hamel l g e y :  1 3 )  . 

- 
- 



E s t e s  parte  d e l  mcArco enque se d e s s r r i l l a  l a  edxcación 

indígena, falta tQcar  aspectos como p o r  ejemplo: los programas de 

castei iari izacibn o l a  educación bi l ingüe-bicultural,  entre o tros  . 
Pero son temas oue se t ratargr im l o s  siguier,tes capítulos cuando - 
se presente elcéiso de las Palmas y e l  Centro de integración Socaal. 

Ambos ubicadqs en Sa l t o  de Agua (Chiapas). bkmicipio que pertene - 
ce  a la zona iridígena Ch'ol y de l a  caa l  hablaré a coritinuacibn I 

I 

3.2 ASPECTOS GENERALES DE 7- LOS CH'OLES Y SU ZONA 
* 

Los Ch'oles son un crup0 indícena Zoque-Kayz, que pertene 

ce 8 l a  f ami l i a  Maya-Quiche y a l a  d i v i s i ón  Ch'ol-chortf. Actual - 
mente e s t a  étn ia  o c u p ~  &.is de los 110 municipios que componen el 

estado de Chiapás, es  d e c i r  se encuentran ubicados en: Palenque - 
S a l t o  de m a ,  Runbalá, Tila, Sabanilla, y Huitiupán ( ver mapa 1). 

Se l oca l i zan  a l  norte &el! eefado,  colinaando con Tabasco; abarcan- 

do una super f ic ie  de 4,037 Km ., que representa el 5.5% del t o t a l  

del estado. (Censo General de población 1970 Estado de Chiaaas, En 

León: 1976:17). 

2 

6 

Se& datos d e l  Censo de 1970, en ese aEo habían 73,253 

choles mavores de 5 afíos.. Distr ibuidos en l o s  estados de: Chiapau, 

Tabasco y Oaxaca. Ocupando e l  onceavo lupar entre los grupos dtni- 

COS de l  p d S .  

La zona mol se ubica en dos subzonas ecoiÓEiccs: l a  de - 
los a l t os  con l o s  municinios de  T i l a ,  Sabanilla y Tumbalá; en don - 
de e l  clima e s  teiiipiado p o r  su altura sobre e l  nivel  de l  mar que- 

va de 900 a 1600 metros, y l a  de l o s  bajos con los municipios de- 
* 
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H d p c ~  1, ubicscidn de la zona Ch'ol 

@ Foblaciones 
Csp i t a l  del 7ctaQo. 

GUATEMA I 

I 

t 

Municipios de la Zona Ch'ol I :  
I. Palenque I 

1 1  2. Salto de Agua 
3- Tumbald 
4. Tila i 
5. Sabanilla 
6. Huítiupán 

1 I I 

! 
1 

1 

. I :  



Salto de Agua, Palenque y Ocosinqo;  aqui e l  clima es caluroso con 
p r e c i p i t a c i o n e s  p l u v i a l e s  de más de 4,000 mm 3 anuales, e l  prome - 
dio de altura s o b r e  e l  n i v e l  d e i  mar e s  de 400 a 900 metros. La - @ 

temTorada de l luv ias  s e  prolonga por c e r c a  d e  nueve meses, por l o  

que l a  p r e c i p i t a c i ó n  p l u v i a l  e s  una de las  más altas de México. 

El común denominador mira estas subzonas l o  e s t a b l e c e  e l  
L 

panorama compuesto por  aequeñas montañas en los a l t os  ;y la prolon- 

@ a c i ó n  de peqvefios lomerfos  en 10s bajos, mismos que dan p i e  a l a  

formación de cañadas y a  l o s  v a l l e s  cauce  a los inumerahles arro-  

yos y r s o s ,  que c r u z a -  ia P e t e  baja. 

La f l o r a  e s  abundcwite y v a r i a d a ,  sobre todo en los muni- 

c i p i o s  de PaleEque y S a l t o  Be Ama con zonas d e  s e l v a  t r o a i c a l ,  en 

las que predoninan árboles como p a l o q u e i i t e ,  chaya, c u a j i n i c u i 1 , -  

palma e t c .  La fauna, runque en pelitpro de e x t i n B u i r s e  en sus  e s  - 
p e c i e s  ma-yores, debido a l a  c a z a  i n d i s c r i m i n a d a ,  también es  nwne- 

r o s a  y nodemos e n c o n t r a r  es l sec ies  t a l e s  como venado, t e p e z c u i n t l e ,  

%Agrillo e t c ;  aves como el loro, quacamaya, faisán, n e r d i z  y dis - 
ir 

t in tas  e s g e c i o s  de r e p t i l e s .  

La parfe ba.ja es tuvo  casi c u b i e r t a  d e  s e l y  t r o n i c a l  has - 
ta hace sescnte años, en que l a  c o l o n i z a c i ó n  produjo  l a  ta la  de los 

erandes  á r b u l e s  nara i m l a n t a r  3.0s C U l t i V O S  

l i b r i o  e c o l b - i c o  no tardó, l z  del-gada cam d e  humus que comqone e l  

p o t r e r o s ;  h s i ,  e l  desequ& 

suelo e;<td s iendo h a r r i d a  por  las i l u v i a s  y con c-210 da p i e  2 la 

erosih, ocasionaido el descenso  en l a  D r e c i p l t a c i d n  p l u v i a l  y l a  

s u p r e s i ó n  de muchas e s p e c i e s  (acúáticas y t e r r e s t r e s )  de f l o r a  sil- 

vestre, 
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La base de l a  economía Ch'o l  es,  como l a  riiuyoría de los 

prupos i n d í g e n a s ,  l a  a g r i c u l t u r a .  

c a r á c t e r  e j i d a l .  Estas comyrenden de c i n c o  a d i e z  h e c t á r e a s  y pa+ - 

ra su c u l t i v o  s e  u t i l i z a n  , instrumentos  t r a d i c i o n a l e s  como:coa >. - 
azadón,  mache%e y arado de madera. Hecientemente se hen empegado 

E l  90$ d e  las parcelas son de 

a u t i l i z a r  f e r t i l i z a n t e s ,  D l a m i c i d a s  y serrdllas m e  j o r a d a s .  

La c a n a d e r í a  es una a c t i v i d a d  poco d e s a r r o l l a d 2  e n t r e  los 

c h o l e s .  S i n  ernbarpo,la e x i s t e n c i a  de grandes s u p e r f i c i e s ,  so'rlre t o  - 
do en l o s  valles ( e s t a s  son Pentadas  p o r  prandes ganaderos) h a  da - 
do como r e s u l t a d o  que l a  a g r i c u l t u r a  p i e r d a  importanc ia  económica 

e n t r e  e s t e  grupo y i a p m a d e r í a  gane e s p a c i o .  

A p e s a r  de los grandes r e c u r s o s  n a t u r a l e s  que posee l a  - 
zona, l a  mclyoría de los O h v o l e s  c a r e c e  d e  ellos. L¿ migración e s  - 
une de las  s o l u c i o n e s  a. sus problemas económicos y de fa l ta  de t i e  - 
rra, sobre  tbdo 'La poblac ión  de los munic ip ios  de T i l a ,  Twribelá y - 
S a b a n i l l a  diriFi6ndo-e fundamentPlmente a ?alenque, 

Sa l t o  de A p i a  y Occsinpo, o a los e s t a d o s  vecinos. 

Por o t r o  lado, l a  fc i ta  de v í a s  d e  comunicación,  aunado - 
el exctlso de l l u v i a s  a c r e c i e n t c ;  l a  mala s i t u a c i ó n  d e  l o s  C h o l e s , .  - 
dado que e s t o  irnlJicie una f & i l ,  & p i d a  y poco c o s t o s a  d i s t r i b u c i d n  

de l a  nroCucciÓn, krcia d e n t r o  y f u e r á  d e  l a  zonsr. 

Las c o z m i n a d e s  choles t i e n e n  un natrc'n de asentamiento - 
d i s p e r s o ,  La casa C5'ol en l o s  -wirz,jes, se construye con paredes-  

de barro, mezclado con paja, -e&tk&rcol  y amisilas d e  v a r a s ;  t e c h o s  

de aalmaeo z a c a t e ,  y niso  de t i e r r a  apisonada. La casa consta p~ene- 

rairnente de un s o l o  c u a r t o ,  que s i r v e  de sala, d o r m i t o r i o ,  c o c i n a  - 
bodega e t c .  A v e c e s  c u e n t a  con un anexo ?u@ puede f u n c i o n a r  como -- 



cocina, chiquero o gallinero. 

La f m i l i a  nuclear predomina .en determinadas  o c a s i o n e s ,  - 
J 

se c o n v i e r t e  en e x t e n s a  a l  pasar a v i v i r  en e l  hoFar paterno l o s  

h i j o s  v a r o n e s  que se  hcan c a w d o  y no tienen t i e r r a  n i  casa. 

3 - t r e  l a s  d i v c r s z s  l e s t i v i d zdes  que c e l e b r a n  l o s  choles- 

.esran:el carnaval (donde se ef ectÚ.an 6snzas que r e w e s e n t a n  luchas 

e n t r e  t o r o s  y t i g r e s  y choles y con : lu is tadores ) ,Semaa  santa; C o r  - 
pus Christ2 en Ti l z . . .y  r-1 3 d e  ma:;o en Tumbala. 

La r e l i g i ó n  catbi ica  h a  ar5a ipdo  e n t r e  los c h o l e s .  Sin 

embargo, e n t r e  los últimos años ha h a b i d o  unz creciente p e n e t r a  - 
8 

c i d n  d e  r m p o s  y - o t e s t a n t e s .  

Lz ‘lengua Ch ’o l ,  que per tenece  21 grupo de l as  lenptias- 

mayences, y que t i e n e  3 v a r i s p t e s  d i a i e c t a l e c :  Bhol de T i l a ,  Tum- 

bald y Szikzni l lá ,  es l a  leiqua materna. de este  prupo. 

E1 monolin-.üismo e s  bccstente e levado,  supermdo al  60? - 
de i s z  poGiLción, :+mique TJrev:ilece sotre  t o d o  en 12s mujeres, 2.1can - 
ezndo 31 90: de lis T ~ S . Y ? U .  31 rmriicinio c o n  inayor p a d o  de mono - 
Xingüiumo (66C) e s  e l  de S a l t o  de Agua y e l  de menor (36::) Sabani-  

l l a  (Se&..datos d e l  IN1 de 1982). 

La lengua materna cumple Ia f u n c i ó n  de comunicación al  i n  

t e r i o r  de l a  f a r i l i a ;  En aleunas ocasion6s,  como elemento de iden- 

t i f i c s c i ó n  entre maestros y alumnos; y como elemento de t r a b a j o  en 

l a  escuela.  E s t e  Dunto l o  anípliaré más adelante. 

e 

Finalmente, hál-,lard sobre e l  traje t r a c ‘ i c i o n a l  de ‘Lor Oho- 

les. Son las mujeres z a v o r e s  l a r  que aún I o  conser-Jm, c o n s i s t e  en: 

enredo de c o l o r  azul marino, adornado con tu? lir:?Ón co loczdo cs la - 
z l t u r r ?  d e  12 c a - e r e ;  blusz Fllmcc de m ? n p  c o r t a  con bordarlos de - 



colores, situr.os diaponalmente a l a  altura del cuello, si se trcl- 

t a  de una mujer soltera, o azul si es casada. Las mujeres jdvenes 

usan telas y modelos, apegados al v e s t i d o  occidental. 

Es mucho más r m o  encontrar un ho:stre Ch'cl con 81 v e s  - 
tido trz.dicionai. Sólo los anciunos Ge I:!% de 50 ~ 7 0 s  y de cornuni - 
dades ffi8s inco6tinicadas. Consiste en cs lzón corto,  ceXdor rojo o 

azul, camisa de manta de mmga larfa y huzraches. 

De lo anterior podemos concluir que el grupo ch'ol conserva 
parte de su cultura tradicional a pesar de las transformaciones que 
inevitablemente tienen que sufrir 

I t  ... l o a  pueblos rurales cada vez estan m6s en con 
tacto con l o s  centros urbanos, a trsvés de l a  raz 

do a las ciudades, y de una mejor educación en sus 
propias aldeas. Las gentes son pragmáticas; una vez 
convenciaasde que los usos antiguos son mems desea 
bles que los mevos, hay pocos ifidividum que no -- 
muestren cambios im@ortzntes en su conducta"(Foster,G.:1962:174) 

, dio y la televisión, de parientes que han emigra- 

- - 

Los Ch6les conforman un g&po rural semiaislado, lo cual se com- 

prueba por el a l t o  índice de monolinüismo; por sus actividades eco- 
ndmicas dedicadas principalmente a l  autoconsumo doméstico. Estas 
características s e  observaran mejor en el caso de las  Palmas (capf- 

t u l o  siguiexte) . 
S i n  embargq podemos detectar de aritemano causas que provocan 

la transformación de la cultura Ch'ol. P o r  un lado, factores al in- 
terior de l a s  comunidades,entre ellos, tal vez uno de l o s  m6s impor 
tantes, e s  la insuficienaia econámica. 

- 

A l  exterior también existen causas que se combinan con l a s  

internas y sori determinantes en este proceso de cambio, p3r ejemplo: 
la expansibn del aparato administrativo'y de enclaves regionales de 

expiotacibn. Estas dos características, entre otras, provocan: una 
migración creciente, cíclica y permanente; el llamado proceso de 
acuituracibn; la internaiizacidn de criterios de movilidad y presti 
gio social; el decremento de l as  Eiutoridades tradicionales, etc. 
V e h o s  el caso específico de l a s  Palmas,, 

- 

" -  L ".Y * yc_ - _  
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LAS PALMAS 
/ 

E l  á r e a  e s p e c í f i c a  de esta i n v e s t i g a c i d n  e s  l a  comunidad 

Ch'ol de l a s  Palmas, municipio  de S a l t o  d e  Agua, al n o r t e  d e l  es-  

t a d o  de Chiapas.  

La  s e l e c c i ó n  de dsta s e  d e b i 6  a varias razones .  Era n e c e s a a  

ubicar a lguna comunidad indígena  c h o l  c e r c z n a  a l  i n t e r n a d o ,  de donde 

p r o v i n i e r a  a l m o s  de é s t e ,  y l a s  Palmas era  una de e l l a s .  E l  o b j e  - 
t i v o  f u e  d e t e c t a r  l as  c o n d i c i o n e s  soc ioecon6micas  y c u l t u r a l e s  de 

l a  famil ia  de e s t o s  alumnos; l o  que también condujo  a r e z l i z a r  un 

e s t u d i o  en g e n e r a l  de l a  comunidad. T r a b a j o  que a p o r t 6  a l  a n á l i s i s  

o t r o s  elemexbos que,  con jugados c m  la p r o b l e m s t i c a  e d u c a t i v a ,  o f r e  - 
c i a n  un pari,orama m8s completo de l os  o r í g e n e s  d e l  proceso de cambio 

e i n t e g r a c i 6 n  de 12s comunidades indigenas  c h o l e s ,  como por  ejemplo: 

las  r e l a c i o n e s  económicas, p o l í t i c a s ,  s o c i a l e s  y culturales que se 

e s t a b l e c e n  e n t r e  comunidad y c e n t r o  r e g i o p a á " ( e n  es te  c a s o  S a l t o  d e  

Agua), o l a  e x i s t e n c i a ,  de e s t r u c t u r a s  d e  poder como e l  cagiquismo. 

Conociendo e s t a s  s i t u a c i o n e s  podríamos o b t e n e r  dos cosas, por  un 

l a d o ,  s a b e r  s i  e s t a s  c o n d i c i o n e s  determinan e l  ingreso a l  interr_ado,  

y por  e l  o t m ,  qué cambios,  a l  i n t e r i o r  de l a  comunidad, producía  

l a  formacidn y permanencia en e s t a  i n s t i t u c i b n .  

Para dicho a n d l i s i s ,  e s  n e c e s a r i o  r e t o m a r  los contenidos  

expuestos  en los c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s ,  donde s e  t r a t a n ,  e n t r e  o t r o s ,  

a s p e c t o s  r e f e r i d o s  c. 18 c u l t u r s  y EUS c a r a c t e r í s t i c a s  t r e d i c i o ~ a l e s ;  

sus  p o s i b i l i d a d e s  de cambio y 12.s e s t r z t e g i a s  p a r a  l o g r a r l o .  

E l  s i g u i e n t e  c o p í t u l o  expone primeramente l o s  d a t o s  empír icos  

e t n o g r d f i c o s  de Las Palmas y sus procesos  económicos,  p o l í t i c o s  y 830 

ciales.  A l  f i n a l  de é s t e ,  s e  retornan l o s  a s p e c t o s  a t r a v é s  d e  las 

c o n c l u s i o n e s  . 
- 



4.1 -c SOBRE LA HISTORIA DE LPS PALMAS. 

La comunidad de 16s Palmas es un asentamient-6 relativamen- 
te reciente, no mbyor de 50 años. Una de nuestras fuertes de informa- 

ción, Vicente Morales,comentti que e s t a  co.r.w-idad se inicid como p m  - 
piedad privada; tierres que no prsduchn. Entonces var ios  campesinos 

de diferentes psrrtes se unieron para comprar el ter reno  y trabsjarlo. 

La falta de tierra en sus lugares de origen fue la principal causa 

de esta migrac,ibn. 

Otra posibilidad de localizar el origen de l as  Palmas, es 
K 

a raíz d e l  movimiento Revglecionario de 1910, cua,-do mucha de la po- 

blación en estado de servidumbre, es liberada y en condicibn de ad - 
guirir propiedades. A d e d s ,  en 1910 l a s  tierms quedaron abandonadas. 

El padre de nuestro iliformante precisamerte, experiment4 e s t a  situa- 

cibn; ers: mpzo y después de la 3evolución Queda libre, teniendo 18 

oportunidau de comprar unmncho, que es actualmente propiedad de Abe 

l a rdo  Gebhart (cacique d e l  lugar, de Quien hablad ads edelabAte) ,  y 

con el cual limita l a s  Palmas. 

- 

En 1947 empezaron las  peticiones para el ejido, m s  6delar-i - 
te comenzd a poblarse. 

Durante ésta época vivfar unos gorteamericanos en Chivai(a 5 
Km. de las Falmes), l a e n t e  del l u g a r  trabajabs para ellos, éstes - 
s e  dedicabzn a maritener el platanar, cuya producción vendfan 61 ex - 
t e r i o r ;  y G castrar el hule. Cornentp el mismo informante que no fue 
fÉicil, pare 61 y los antiguos pobladores, comeguir el ejido ya oue 

tuvieron que defenderlo de nc"cos de don Porfirio Dfaz (cacique de 1~ 

regian), éste armmertílba que dichas tierras le pertenecían y no 13s 

de jabti t r a b a  jar. * I . .  . a pura lucha %as defendimos". 

H9y ende, los principales fundadores de l s s  Pglmas, o muric 
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i_c -ron o part ieron a otras l oca l idades ,  BDTI l os  hijos de dstos l o s  

que han quedado en Is  comunidad. 

Ejidos ta les  como: Lae Nubes, Zapata,  OOatal, Pnso Naran- 
j o ,  Chiva l t i c ,  etc.  pertenecientes a l o s  municipiQs de Sa l tode  -- 
A g u a  y Tumbal6, son los lugares de o r i gen  de aquel las furjdadores 

que migrarbn. Este mismo problema de la migracidn se vuelve a r e -  

p e t i r ,  poroue los h i j o s  de los actuales e j ida tar iosya  rio pQseen - 
t i e r r a  propia para cu l t i va r .  

a.2 UBICACIOlV LI Y POBLACION. 

. 
Las Palmas pertenece a l  municipio de Sa l to  de h w a  y se  - 

ubica 8 unos 12 Km. de la cabecera municipal. Limita a l  noroeste 

con e l  e j i d o  de Pasp NaranjD, a l  sur con e l  Bancho de Montecristo 

(propiedad de Abelardo G. )  , a l  sureste con e l  e j ido  de Trapiche, 

y a l  oeste con e l  r í o  Tulijá. La comunidad se comunica con l a  bre- 

cha Sa l to  de Ague-Fraricisco I. Madero,  p o r  una vereda de eproxima- 

damer,te un kilometro ( v e r  napa 2 ) . 
Formelmente, las Palmas sún no es un e j i do ,  y& que no cuen - 

f a  con la B s ~ l u c i ó n  I. Presidencial .  P o r  tal coxdición, l a -  gente de 

poblados vecinos la denomina Wolon ia t t  

Les Palmas e8 reducida terito en nÚmerr, de habitarites (135) 

como ex l a  cantidad de hect&rec:s oue posee (195), en comparacidn 

con la generalidad de l o s  ejidos d e l  mur-icipio. que son m&s gran - 
des . 

A cade e j i d e t a r i o  l e  correspnden 12 hectareas aproximada 

mer,te, pero no toiios t i enen derecho a l a  t i e r r a  ( +%tos son c m s i -  

derados p o r  18 cornmidad como pobladores). La. gente que no posee - 

- 

i 
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tierra,  o s l qu i l a  wi pedazo f u e r a  de 16s Palmas o t r a b a j a  en el - 
t e r r e n o  de s u  padre o d e l  suegr3 .  

Los 2 1  e j i d a t a r i o s  dedicm mas de c i e n  h e c t á r e p s  a l a g m a -  

der$& y e l  r e s t 9  a los c u i t i v m  con sus r e s p e c t i v o s  acohuales ( t i e -  l 

I 
1 

rra en reposo o i n c u l t i v a b l e ) .  I 

4.3 ACTIVIDADES ECONOIUCAS . 

Hace 2 1  años la economía de las Palmas s e  basaba en la - 
producción arrocera, misma que era  c o m e r c i a l i z a d a  f u e r a  d e  la comu- 

nidad espec ia lmente  e n  S a l t o  de  Agua. A. Gebhart empezó a h a c e r  - 
n e g m i o  con e s t e  producto ,  Sur-to con  Juzn Calcdneo ,  dueño de la - 
maauinaría en e l  pueblo ( localrnexte  s e  denomina como"pueblott a la 

c a b e c e r a  municipel  de S a l t o  de Agua), l u g a r  en-donde empezó la "PO- 

l f t icEtf  r -egat iva  h a c í a  é s t o 3  dos, s e  argumeritsbe aue estaban explo- 

tando a l o s  indígenas .  Fue entonces  cuando J. Calcáneo d e c i d í 4  r e -  

t i r c r s e ,  é s t a  fue l a  cFu5.a p r i p c i p c q l  por l a  c u e 1  hQy e n  d f ñ  ya m- 
s e  pmduce a r r o z .  

4.3.1 J1& Gmeder fa  e s  un8 e c t i v i d a d  económica que ert l o s  ú l t imos  

tiempos hb torntdo gar !  importrricia.  Zn l a s  Pi l m a s ,  más d e l  50$ de - 
los e j i d & t a r i o s  son poseedores de gaiado,  desde 2 hasta 20 cabezas .  

S510 3 de e l l o s  son  l o s  que t i e r i e n  mgs. 

Es i m p o r t m t e  rnericioniir e s t e  crmbío de a g r i c u l t o r e s  a ga- 

~-8der08 poraue e s  se510 uLla p a r t e  d e l  cEen5mer~o d e  t rárJs formacibn por 

el que e s t a n  pasando varios grupos i . ld fgenbs .  T r p n s f o r e a c i o E e s  eco- 

ndrnices, a o c i e l e s ,  c u l t u r a l e s ,  etc, rnisrEs clue responden & un desa- 

rrlilo y expansión del s i s t e m a  c a p i t a l i s t s .  
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Este  cembi9 es  p e r E i b i d o  p o r  l o s  mismos e j i d a t a r i o s  de 

la comunidsd. P o r  e jemplo:  N i c o l á s  ( comité  a g r a r i o  de l a s  Pslrnns), 

junto  con o t r o s  i n f g r m m t e s ,  afirma que úl t imameste  s e  e s t á  dand9 

un cambio de a g r i c u l t o r e s  a ganaderos ,  e s  d e c i r ,  loa aue ten5c.n - 
~ 

t i e r r a s  donde seabraban m d h ,  hoy l e s  han c o n v e r t i d o  en p o t r e r o s .  
; La c m s e c u e n c i a  e s  que sufren l a  f a l t a  d e l  maíz, viéndose en la - , 

necesidad de comprbrlo f u e r a .  V i c e n t e ,  o t r o  in formante ,  c o n s i d e r a  

que la c u l p a  de t-Sta t ransformaci6n  es de l o s  v l r i c o s "  y dice :  "vi- 
n i e r ó n  los r i c o s  y l o  h i c i e r d n  potrero . . . t t  

1 

Abelardo ( e l  cacique) opina  que e s  mucho mejor sembrar - 
l o s  cempos, que c x l v e r t i r l o s  e p o t r e r o s . .  .e8pero e l l o s  - l o s  i n d í -  

genas- no Loyent ienden ,  l e s  gusta l o  f a c i l .  . . c r e e n  que nedEiiii6s es 

t e n e r  a l a  vaca comiendo s i n  n e c e s i d a d  de c u i d a r  y mantener e l  p3- 

t r e r o " .  A :peser  de su n o b l e  o p i n i ó n ,  es 6 1  quik4n de manera indirec  

t a  ha propic iado e s t e  cambio,  dado cue c o n t r a t z  g e n t e  aue t raba je  

Bus p o t r e r o s  y además l e s  vende e l  getlado. 

- 

Veamos wL ejemplode lo . a n t e r i o r ,  ssgi5n inforrnsntes d e  la 

comunidsd, Abeiard,  ayudt-. a. 'í& producción de ga-ado.  S i  al+ comu - 
nero desea criar o p s e e r  g a l a d o ,  61 l e  da 5 cabezas;  a l  &o s e  - 
duplican (10) 5 son p a r a  Abelardo y l a s  o t r a s  5 pera quien  las - 
p i d i b ,  mismo que  s e  dedicd  a t r g b a j a r  y " h a c e r  potreroll .  

Dos de los coinuneros cwn más ganado, coaier:zarón c r i a n d o  

CerdDs ,  derspuGs l o s  vendierbn para coinprar ganado 8 Don Elias pro- 

p i e t a r i o  de t i e r r a s  y ghnáao c e r c a  de l a s  Palmas. Otro de ellos t r b  

bajó muy t'dur3vt con Abelardo pars después compriir JUS, 2 n o v i l l o s .  

Ye& la comuiiidad, e s t e  s e & > r  ( M a r c e l i c o )  t i e n e  i d i s  de 2 0  cabezas 

Cabe st-ñklar oue k b e l a r a o  es dueño de qdsde mil cabezas - 

- 

de ganado, mismo ciue embsrca 8 l a  ciudad a e  México,  gaLiado c u e  t i e -  

ne r e p a r t i d o  en d i r "erentes  comunidades, e n t r e  el las  las Palmas. 



La pososidn de gamdo esma causa por l a  cual  l o s  demás 

comuneros rio ven Cor] buenos o j o s  que aparte d e l  gazado, se posea 

t i e r r a  cu l t i vab l e  dentro de las Palmas: "Tenemos clue buscar afue - 
ra  ... I 1  

4,3 .2  La Agricultura es ot ra  act iv idad econdmica importante ro - 
8610 en l e s  Palmas, sin6 en toda l a  zona Ch'ol. LDS pr inc ipa les  - 
productos agr fco las  que se  cul t ivan son e l  maíz y e l  frij91; gene- 

ralmente es une producci.6o para autoc3nmmo, en caso de excedentes 

son comercial izados, ya sea dentro de l a  misma. comunidad - 
a aqPellos que no t i enen  t i e r r a ,  o fuera de esta,  e l  pueblo por - 
ejemplo. 

La siembra s e  efectúa dos veces el afií,: le primera en - 
a b r i l  llamada Milpa de P5íoic, que h c l u y e  la roza, quema y siem- 

brrt, La segunda se  r e a l i z a  en noviembre, l a  der-ominan vqTornarniltt, 

Bsta ~ 6 1 0  incluye la roza  y l a  siembra del ,  terreno. 

Cuando e l  hombre sP le  a t r aba ja r  su milpa, l l e v a  consig9 

e l  morral cor! su bola de pozol ,  su j f ca r8  para beberl9, el machete, 

la lima, dstos, junto con su ttmacana*l (ppio )  constituye!? sus herra- 

mientas de trabajo.  No u t i l i z a n  arado,- n i  f e r t i l i z a g t e s ,  n i  abono, 

"nada... ariuf l a  t i e r r a  no se ara dado que no hay necesidad como - 
en Y m  Cris tdbal  en donde l a s  t i e r r a s  ya estan muy cmsadas...noso - 
t r o s  no usamos n i  pala n i  tractores.,." 

Existen o t ros  cu l t i v os ,  t ; i l es  como j i tomate, nake.1, y u c ~ ,  

ch i l e ,  ca fé ,  camote, e t c .  y f rutas  como: toronja ,  piátano, guayaba, 

lima, nzranja, e tc .  Con estos productos sucede l o  mismo oue COK e l  

maíz y e l  f r i j o l ;  son de autoconsumo f s i o i l i a r ,  en caso de excedenbe 

se  comercializan dentro o fuera de l a s  Palmas, o en l a  t ienda de - 
Abelardo . 
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4.3.3 La Crianza - de Animales e s t a  l a b o r  c o n s t i t u y e  UE medio de 

s u b s i s t e n c i a  y una forma de qcumulur c i e r t o  capi ta l  económico. 

E s t o s  son: g a l l i n a s ,  p a t o s ,  pavos y c e r d o s ,  s i e n d o  l a  czzianza 

de e s t o s  f i l t imos muy c o s t o s a  en vis ta  de clue s e  a l imentan  funda- 

mentslmente de maíz. La producción de e s t o s  animales  puede s e r  

de autoconsumo o c o m e r c i a i i z a c i d n  en e l  pueblq ,  o por mayor co- 

' 

modidad, debido a l a  c e r c a r i a ,  a l a  t i e n d a  de A b d e r d o  q u i e n  - 
sieinpre paga menos p o r  l o s  productos.  P e r o  e n  r e a l i d a d ,  l e s  re- 

s u t a  más b e n é f i c o  v e n d e r l o s  d i rec tamente  en e l  pueblo. 

4.3.4 - La P e s c a  aunque é s t a  no c o n s t i t u y e  una actividad p r i -  

maria en l as  ?almas, s i  l o  e s  para l a  f a m i l i a  e x t e n s a  d e  l o s  Ji- 

mknee quienes  s b l o  tie dedican  a e l l o  puesto  aue$ e p s r t e  de no - 
poseer  t i e r r a  c u l t i v a b l e ,  $ampoco son a g r i c u l t o r e s  fuera de l a  

comunidad (siempre compran e l  maíz). En e l  pueblo venden s u  pro- 

ducaión: t o r t u g a s ,  pigüas, pescado etc .  

- 

En ger iera l ,  l a  p e s c a  c - J n s t i t u y e  una act ividad aue c3m - 
plementa l a  a l l m e n t a c i d n  e n  l a  zona, misma ciue e s t á  rmieada por  

v a r i o s  rim. 
Los métodos u t i l i z a d o @  en é s t a  act ividad dependen d e l  - 

producto. Estas son algunas  d e  l a s  t é c n i c a s  usadFs en l a s  Palmas: 

I;1a Nas&, c o n s t r u í d a  p o r  e l l o s  mismos, espeuialmente  p m a  a t r e p a r  

pimas y ceinor4n. - La Var i ta  de o t a t e  , u t i l i z a d a  para l a  s a r d i n a ;  

en cas3 de pescad-Js más grandes ( m D j a r r a ,  macabil) l a  Vara s e r á  

m6-s graL:de. a Clavo p a r a  a t r a p a r  t o r t u g a ;  l a  m e j o r  época e s  e l  

vera lo. 

Pplaridre , Lazo con anzuelos  a u e  se c o l o c a  de ( o r i l l a  a o r i l l a )  

d e l  r í o ,  durante  1.e noche; aL s i g u i e n t e  d i a  reco_gen 12s p r e s a s  
a t rapadas ,  

Fisga  p a r a ,  pescados muy g r a  ,des o también t o r t u g a .  E l  

. 



4.3.5 
una actividad GUY importante, en cuanto al aporte econbmico, da 

do que no existe una gran demanda de sus artesandas, como en e l  
caso de los Tzotziles de San Juan Chamula, ?or ejemplo. E l  traba 
jo artesanal es parte de la tradición cultural heredada de los 
antepasados y con carácter utilitario más que ornamental. A eiio 
se debe el noco valor comercial que tienen fuera de sus cornunidades. 

Esta actividaü es realizada p o r  l o s  adultos, l a  mujer es 
la encargada de l a  elaboración de l o s  comales y vazijas de barro, 
cabe mencionar que :io todas saben heserio; son l z s  nujercs cle rns 
yor edad quienes los realizan. Un conal se vende de $20 a $25 ;?esos 

El Trabajo Artesanal a pesar de que este no constituye 
- 

- 

Los hermar,os diménes son llamados para costruir l o s  ca- 
yucos de bayil, e l l os ,  como pescadores elaboran las nasas para l a  

pesca, xismas que son vendidas dentro de l a  comunidad ($150). 

Deztro  de l a  corzunidad no todos caben tejer los canastos 

para lavar el z d z ,  por t an to ,  quienes l o s ’ e l a b o r a n  los venden 
($50 a 300) 

L Una vez más, cebría r e i t e r a r  que todas estas producciones 
o trabajos constituyen un importante factor de reproducción econb: -- 
mic& para todas l as  comunidades de la región, para lo cual se utili 
zan mecanismos de comercializrción locales o externos a1 pueblo, g= 

nerando una fuente de acumulación o reserva no capitalista. Aunque 
l a  finaiidad irmedieta de la producción doméstica es el autoconsu- 
mo, en ocasiones gana la i dea  de l a  generación de ingresos. 

- 

Dentro de Las Palmas, como en otras comunidades, existen 
otrEts alternativas de trabnjo. Cumdo no se trabaja para Abelardo,  
Miguel M., Xaxcelino, y Don “Lupe” (Quienes pertenecen &’las Palmas 
y son poseedores de ganzdo) contratcan gente para que l o s  ayuden 
tanto con el ganado (picando potrero o de vaqueros) como con el -- 
Cmpo. Por ejemplo: Marcelin0 contrata &ente dos veces a l  &o, du- 
rante dos semanas para trabajar en su potrero. 
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En caso de no haber posibilidades de trabajar ni con Abe - 
lardo, ni con a l m o  de éstos señores de la comunidad, entonces se 

busca trabajo fuera de la misma o del municipio como por ejemplo: 
en el municipio de Tenosique Tabasco, o en Palenque, Villa hermosa, 
etc. Es decir, hay una migración temporal que los convierte en -- 
asalariados (ai ven¿krsu fuerza de trabajo como obreros agrícolas). 
Lo anterior, también es parte de la transformacidn que necesaria- 
mente ocurre a los grupos étnicos, es decir, la precaria situacidn 
económica, los obliga a migrar a otras ciudades, lo que en algunos 

casos, propicia el desarraigo de sus comunidades. 
Eske proceso de transformación se explica dado el contacto 

de los grupos étnicos con l o s  centros regionales inmediatos, en 
este caso, la cabecera municipal: Salto de Agua o Palenque. Ya sea 

por cuestiones económicas, poiTticas o sociales. 
'I.. .como se ha indicado, la identidad étnica(etnicidad) 
no se conforma ni actúa en el vacío; requiere ei re- 
ceptáculo de un espacio 
influencias que ejercen T tanto en su constitucidn como 
en su reproducción) otras estructuras. Así el espacio 
de lo étnico no está previamente definido, sino que de - 
pende justamente de t d e s  influencias. La primera de 
é s t a s  es la que provocan las respectivas estructuras 
regionales, que con sus dltiples impactos van defi; 
niendo el carácter de las estructuras dtnicas; de ahí 
que las configuraciones dtnicas deban concebirse en 
contextos regionalestt (Días Polanco : 17) 

articular y depende de las 

Ante esta relación, el lugar que ocupan los grupos étnicos dentro 
d e l  sistema clasista,. es de subordinacibn. SituEtcidn que no 8610 

s e  repr'oduce-a nivel nacional, sino, primeramente como ya menciona- 
mos, a nivel regional. Ejemplo de ello, es que en Salto de Agua, 
lugar de reunión para las comunidaaes choles, el indígena es consi. 
deraüo, por los ladinos, como un ser inferior del que se puede abu 
sar, explotar, üespreciar, etc. 

hace en caso de necesitar a l g o  para ella o sus hijos(ropa, juguetes,etd, 
El pueblo es el centro abastecedor de productos como: rnaíz(cuando no 
hay en las comunidades cercanas), pan, café, cacao, manteca, frutas, 
ropa, 88cortes*1(tela), hilos, medicinas, etc. Recozdemos que 

- a .  - 

- 
A Salto de Agua viaja generalmente el hombre, la mujer lo 
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en e l  c a s o  d e  las Palmas y comunidades v e c i n a s ,  l a  t i e n d a  de Abe - 
l a r d o  r e p r e s e n t a  una a l ternat iva ,  pero  ésta  no abastece todgs  l o s  

productos que s i  hay en e l  pueblo. 'i 

L A  DZVISION DEL TRABAJO - - 4.4 

4.4.1 Trabajo, Y SQC i a w  dei nj- 

Desde muy pequeños, l o s  niños aprenden las actividades 
que de adultos desempeaarh - -  -formalmente Son log -padres y daipf.;uarc~ 
mayores _ -  ~ O S .  encargados Be transmitir %a ca-paoitación y las téc l i icw 
necesarias para desempeflsr- esas a c t i v i d a d e s ,  

-. 

E l  t r e b a j o  i n f a n t i l  i n c l u y e  cuidar a l o s  hermanos peaue - 
ños ( " t i e r n i t 9 s " )  en c a s o  de que e l  n iño(&)  s e a  de l o s  m á s  grandes. 

Tuve gportunidad de o b s e r v a r  que a las n i f ias  mayires, casi  s e  l e s  

o b l i g a  a quedarse en cas2 a c u i d a r  n i ñ o s  (hermanos o s o b r i n o s ) ,  

dejando en un segundo plano l a  a s i s t e n c i a  a l a  e s c u e l a .  

- 

S i  e; niño no as j s te  a l a  escuel? ,  Bs ct3rnún que s e  dedi. - 
aue a trabajar en l a  milps  junto  con  e l  padre ,  o como'vác~uero, s i  

el padre posee ganado, O f ina lmente  a t r a b a j a r  C Q L ~  Abelardo "echan 

d9r machete". Este  t r a b a j o  permite  a l  niño o b t e n e r  d inero  y comprar 
- 

zlgunas v e c e s  sus ú t i l e s  escolakes. 

Otras de sus a c t i v i d a d e s  son: r e c o g e r  leña, c a r g a r  agua. 

S-e l e s  enseña a prender  71  fuego ,  cazar, moler  maíz, e t c .  

ñ a s ,  para ayudar a l a  madre a h a c e r i n r t i l l e s .  $e 
r a f u t u r a s  l a b o r e s ,  porque c a s i  $@as @pr@GdeR a : t o r t e a r ,  lavar  - 
maíz, e t c . ,  Bstlas, j w t o  con el a p r e n d i z a j e  de c o s e r  su vest id9 -- 
( c o r t a r l o  y c o s e r l o ) ,  son  requisitosindispensables para .oonsiaerm 

ias aptas paba el matrimonio, . - 0  

En e l  c a s o  de las  niñas aprenden a tortear desde  peque - f 
pen.&e-i&t+pa -- 

- . -  
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Si e s  ternporadF d e ; p e s c a  de s a r d i n a s ,  los n i ñ o s ( a s )  van 

p o r  l a  t a r d e  a i  r í o  a p e s c a r ,  solos o con s u s  padres.  En el c a s o  

de los n i ñ o s , s e  l e s  enseña a nadar  y mane jar  e l  cayuco. 

S i  e l -  niño e s t u d i a  en l a  semana; los días  f e s t i v o s  ; sa  - 
bados y domingos va a la milpa c 3 n  e l  padre ;  o de viaje r l  p u e b l o .  

Como ya l o  mencioné es r a r o  que l a  mujer asista a s s a l t o  de Agua - 
s o l a .  

E l  t r a b a J o  d e  Las 'mujeres l a  mujer se l e v a n t a  desde - 
las cuatrode la mañana p a r a  m . D l e r  e l  maíz y después hacer t o r t i  - 
llas. Es l a  encargada de d e s g r a n a r  E l  malz; ir a l  r í o  a lavar l a  
- i  r o p a - ;  ir a l a  mifpa a ayudar a l  hombre a r e c o g e r  maíz y c a r g a r l o ,  

- - 404.2 

o a buscar  t t t e p e z c u i n c l e l ' ,  en c a s o  de aue el hombre haya co locado  

con a n t i c i p ~ c i d n  una trampa. 

E l l a  también es l a  encargada de c o n f e c c i o n a r  l a  ropa  su- 

ya y de sus  pequeños; l a  d e l  hombre, por  l o  g e n e r a l  s e  compra e n  

el pueblo . 
Trslbajo importante  para e l l a  y s u  f e m i l i s l ,  e s  c r i a r  aves 

! 

y cerdos.  Mientras  una mujer  s e a  ci-paz de  " c r i a r  animalest1 e s  mu - 
cho más a p r e c i a d a  p o r  el hbmbre. 

S i  aprendid a e l a b o r a r  coma1 de b a r r 9 ,  ti?mbi&L es l a  e n c a r  
I 

- 
gads de e l l o .  

z :n6s t r a b a  ja;nos. . .moler  es una de las c o s a s  m&s 2esadas ,  y que - 
s e  t i e n e n  que h a c e r  d i a r i o ,  l o  mismo cargar l e ñ a l t , . . . a s X  s e  acaba 
la vida, . .  U , 
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4.4.3 D e l  t r a b a j o  de é s t e  sigui - 
rc! hablandotan l o s  s i g u i e n t e s  c 8 p f t u l o s .  P o r  el momerAto s510  - 
rnericionaré a lgunas  a c t i v i d a d e s .  Su t r a b a j o  es  c o n s e g u i r  e l  ~ a8i - 

Sobre  - .el :&abajo B e l  - hombre 

mento d i a r i o ;  l a  h o j a  b l a n c a  (Yopón) para  guardar  el p o z o l ,  d e  

la c u a l  hay malo jos  en t o d a s  l&s  c a s a s .  También s e  dedica  a ca - 
z z r ,  p e s c a r ,  c o r t a r  iieña, vender o comprar a n i m a l e s ,  e t c .  

Los hombres se  encargan de l a  o r g a r ~ i z a c i ó n  y cor is truccidn 

de la c a s a  aue ocuparan con su familia. Es ta  actividad se cons ide  

ra como WJ t r a b a j o  comunal d e l  que h a b l a r é  a cont inuac ión .  
- 

I 

4.4.4 Sobre  e t B . t r a b a j o  Comurial E n t r e  o t r o s ,  pueden mencionarse 

e l  mantenimiento d e l  soler de l a  e s c u e l p ;  &in embargo, en genera& 

l o s  padres de familia s e  muestran b a s t h t e ,  a p & t i c o s  a l  r e s p e c t o .  

' P o r  e l l o ;  s o n  l o s  n i ñ o s  y n i ñ a s  a l o s  que s e  B s  pide t r a e r  su ma - 
* _ .  

' che$e parsi""tumbkr monte" alr 'ededor de la e s c u e l a  . 
La const r i i cc idn  de le casa para l o s  futuros desposados 

* '  . también s e  c o n s i d e r a  u& t i p o  de t r a b a j o  Comunal, aunque no p a r t i  - 
* .  

cipa t o d a  l a c o m w i d a d .  - S b l o  l o s  más allegPdos a la familia,  y" - 
s e a ' p o r ' a m i s t a d  o por parerixesco. Es ur~ t r a b s j o  que s e  hzce  gra - 
tis. 

Un'informante señaló que l e  tomó 27 d í a s  c o n s e g u i r  e l  

pajdr, para e l  te-cho y o t m s  7 en c ~ l o c a r l o .  En 2 d í a s  c o n s e g u i r  - 
e l  c a r r i z o  pará  12s paredes .  Los palos que s o s t i e n e n  l a  c a s a ( 6  p 3 r  

lo geRera l )  deben s e r  de madera dura corno: c h i l e  o chintoclr .  
I 

A l  t e r m i n a r  l a  c o n s t r u c c i 6 n ,  e r - b n d e  han colPbQrado f a  - 
I 

m i l i a r e s ,  vec i r -os  y amiggs, se c e l e b r a  &a comida: matm p l ~ l l o  y 

t o &  pozo1 con c 2 c a o , -  en o c a s i o n e s  muy e s p e c i a l e s .  La mujer no 

p a r t i c i p a  er  3a c o n s t r u c c i b n ,  s 5 1 ~  en l a  e l a b o r a c i ó n  d e  los a l i  - 1 

' mkrito$'. ' 

Las s i l l a s ,  mesas y otros cb j e t o s .  también son e l a b o r s d o s  
. .  , ' I 1  

por"e1 '  hombre. 



4.5 ORGANIZACIONES LOCALEST 

4.5.1 AUTORIDADES CIVILES.  

Las Pclmas p e r t e n e c e  al munipio de S a l t o  de  A g u a  y por  13 
' 

t a r i t o  e s  .a&ld dmde s e  rt ;suelven todos  131s asuukos p o l í t i c o s ,  a@& 

r i o s ,  e tc .  siempre cuar?do s e a h  muy g r a v e s ,  de o t r o  modtb, s e  e o l u  

ci-onar, a n i v e l  cr>munai y para ebio e j i i s t e n  las  r e s p e c t i v a s :  autoiri- 

_ -  
- 

dades. - ' ..- . 
C m t e  de R- ' c a r g o  aue dura 2 años,  s u  trabajo 

o s e r v i c i o  ' e s :  ver que no faltezi a"Ciases 1:'os' alumnos, ir  p o r  e i  

maestro  al pueblo: t r a e p l e  r e c a d o s  o su m e r c a n c í a ;  orga_rizar  a l a  

. , I  

9 
\ &  

g e n t e  p a r s  l i m p i a r  e l  s - p l a r  de la e s c u e l a  o para celebrar  las  ' - 
' f i e s t a s  p á t r i a s ,  e t c .  

,.. 

P o r  eit moment.o, m i e n t r a s  s e  t r a m i t a  l a -  i e g e i i z a c i ó n  d e l  

e j i d o ,  hay un Comité ' A m a r i o ,  con su r e s p e c t i v o  s e c r e t a r i o  y vo - 
cal .  Estas t r e s  gentes s e r á n ' r e s p o i s a b l e s  d e l  c E r p  hasea que t e r  - 
minen l o s  t r h i t e s .  

O t r o  cargo es  de Juez Munic ipa l ,  Que t i e n e  una duración 

de 3 . a ñ o s  y le u t i l i d a d  de e s t a  e s t r u c t u r a  no e s  muy reconoc ida  
6 

' p o r  la ' comuridad; durante esta  i n v e s % i g s c i b n  escuchamos juicios - 
cr>mo l os  s i g u i e n t e s :  h a c e r  j u s t i c i a ? . l .  pero aouf no hemos he - 
cho ninguna II... a v e c e s  n i  mandan ...& c u á l  autDridad? 

E l  juez  de alguna manera d e t e m i n a  d e c i s i o n e s  como por  - 
ejemplo: e l  que l l e g u e  u11 e x t r a ñ o  y pida permiso para auedzrse p o r  

al& t i e a p o  o d e f i a i t i v a m e n t e  mmo pí-rte  de 1 á  c3munidad; 61 e s  

q u i e n , e n  p a r t e ,  decide afirmativamente o nega.tivrmente. También e s  

a 61 a quien maxdm i n v i t a c i o n e s  u o t r o s  asuntos p Q r  p e r t e  d e l  pue 

b lo ,  &l igual que 8 la mz?estra(o) de la cQmui-idsd. 

! 
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La. d e s i g m c i 6 n  de los d i r i g e n t e s  de la comunidad ha o r i  - 
giuodo de hecho una medida de p o l í t i c a  d e l  ; tenguaje,  e s  d e c i r ,  s e  

ve e l  b i l ingüismo qamo w ? a , c a r a c t e r f P t i c a  d e s e a b l e ,  pero en e l  fon  
L 

- 
do s e  a p r e c i a  más e l  buen conocimiento d e l  español, porque esoLga-  

r a n t i z a  e l  buen desempeño arote l'as i n s t i t u c i o n e s  muriicipa-les y es -  

t a t a l e s .  E s t a  ac t i tud ,  como t r a t a r é  de denjostrar  mQs a d e l a n t e ,  con 

t r i b u y e  al desplazamiento d e l  Ch' 01 de l a s  func iones  pfiblica-forma 
- 
- 

l e s  más i m p o r i a t e s  3 -I 

I 

A l  respec-to l o s  ' e n t r e v i s t a d o s  argumentaron?Jo s iguiente :  
i 

"La g e n t e  1;s e l i g i ó  por&c! c r e í a n  que t e n í a n  más c m o c i m i e n t o s  e 

i b a n  a ayudar a l a  cornkidadt i ;  s e  E e c e s i t a  g e n t e  clue haga o r e a l i -  

ce t r h i t e s  ( r e f i r i é n d o s e  a c Q m i t d  e g r a r i o )  y no  los,eng+n.  

I - 

- - l  

"El juez  municipal  debe s a b e r  e s p a ñ c l  ( l e e r l o  y e s d r i b i r l o )  

y s a b e r  expresarse"  

be  ni ent iende  nsda de Ch* 01, pero si español). Es nie j o r  que l o s  - 
ocupantes de los cargos  sean b l l i n d e s ,  p e r 6  no siempre se puede.,. 

ademhs, otro r e q u i s i t o  pars  ocupar c a r g o ,  e s  no t e n e r  miedo a'sa - 
I lir de la cornwidad (Palenque,Twct la  G., D.F, e t c . )  córl e l  f i n  de 

h a c e r  a l&n tramit e.  

( e n  e s t e ,  c í tso,  es E r n e s t o  J i m h e z  quien no sa- 

I 

:, * 

Las juntas en l a  comuriidad sor! r e a l i z a d a s  siempre que haya 
riecesidad de t r a t a r  a lgunos asunt2s, t a l e s  cQrnr3 los resul tddob :de- 

. .  l a s  g e s t i o n e s  pera l a  l ,dgalizaci,Sn d e l  e j i d h ;  sus cobperaciones' pa 

r a , e l  mismo f i n  ( pu i to  que a n a d i e  agrada) y el mal comportamiento 

de al&i miembro de l a  comunidad. Z a  rnaestra(o) ta'mbidn puede con- 

v o c a r ' a  jurite pCra e l e g i r  nuevo comité e d u c a t i v 3 ;  a l g h  f e s t i v a l ,  - 
el t r a b a j o  cqpw-al ,  informer sobre  ai& comunicado p o r  p a r t e  d e l  - 
p u e b l o ;  anuricisz la v i s i t a  de a l & n  e x t r a ñ o  a l a  c.)mu.?idad, e t c .  

I 

, .  - A l as  jur tas sdlo a & s t e n  l o s  pbdres de f a m i l i a  e h i j o s  - 
m&yores, l a s  muijepes pueden asist'ir en =so de que a s í  s e  hclya - 

L I  . .  



~ acordEido de antemano y s u  presencia s e a  n e c e s a r i a  ( p o r  ejemplo: - 
cumdo s e  planted lasducacidn p m a  a d u l t o s ) ,  pero  no e s  común que 

las  mujeres  a s i s t a n  a dichas  juntas. Estas s e  l l e v p n  a cab6 duran 

t e  la tarde;  primero s e  llsrna a los  s M o r e s  p o r  medio de la'  campa 
- 
- 

na; no siempre asist 'en todos .  E l  lugar  de r e m i a n  e s  l a  e s c u e l a ,  - 
er, donde q u i e n  llam6 a l a  j h t a ,  preg ide  la'misma. Pueden s e r  l a  - I -  

L. 
maestra ,  e l  jueg  munic ipa l ,  e l  c o m i t é  e d u c a t i v 9 ,  e t c .  La mayoríe - 
de las v e c e s  s e  habila en Ch 'o l ,  pero no t o d o s  l o  heblan  y en SU - 
caso, es la maestra  l a  t r a d u c t o r a .  

I 
, I  

4.5.2 AUTORIDADES RELIGIOSAS 

No hay macho ciue d e c i r  51 r e s p e c t o  dado gue e n  l a s  Palmas 

rio e x i s t e  ninguna i g l e s i a ,  pero l a  pob2ación e n e n e r a l  s e  cogside - 
r a ~ c a t d l i c a  * l s h  ! kgikesia". Una de las informantes  come'nW oúe ya 

s e  habfa planteado la p o s i b i l i d a d  de c o n s t r u i r i n a . ,  per9  l a  mpygria 

de la g e n t e  s e  rehusó porque se trataba de c o o p e r a r  eccndmicpmente, 

I 'i, - 

1 ,  

para l o c u a l  nadie  estuvo 

p o s & b i l i d a d e s .  
I 

L 1  

P o r  sy p z r t e  la 

rAidad no s e w  ca-tól ica de 
I 

r0, pwoponer un programa 

de. acuerdo ,  aunque &la afirma, sí %níar. - 
I 

maestra  s e s i e n t e  crintenta de que l a  cornu- 

"hueso cg lorad9"  porque p i e n s a  eii un futu 

de cI3rrtrol de l a  n a t a l i d a d ,  y p o r  exper ien  - 
I 

- .- 

cia  en o t r a s  comunidades, donde s e  iwarte el c & e c & a o *  ( d o c t r i n a  - 
c r i s t i a n a ) ,  está prohibid3 es te  tipo' de pr*>gramss, e i h e d i a t a m e n  - 
t e  persuaden a la poblac idn  de que esl*mzlo" y no deben acep+.arlo.-  

Loa pobladores  de las Palmas que n r o f e s a n  e l  c redo  c a t d i i c o  

- deben a s i s t i r  a T r a p i c h e ,  u n p  clDrnunidad v e c i n a ,  para  cumpl i r  sus 

serv ic ios  religiosos, t a l e s  como encender una veladc>ra a l a  v i r g e n  

y t o m z r  l a  d o c t r i n a  ( cateclsma). S i n  embargo, elalsacerdote r a r a  vez  - 
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visita Trapiche, por esto, bodss, bautizos y otras ceremonias re - 
ligiosaslse realizan en la iglesia de Salto de Agua.  

I . 
4.6 CACIQUISMO PODER POLITICO 

No es mi intención hacer un estudio sobre el caciquismo en 
al la regibn, puesto que no es pr.opbsito de este trabajo, pero sf ex - 

pondré un caso relacionado directamente con Las Palmas y comunida - 
des circunvecinas. 

- .  - 

Los caciques, como instrumento del Estado para control de 

la poblacidn cempesina, forman parte de la estruwtura agraria, domi- 

nada por el mercado capitalista ( Bartra / Boege, Gal, 1975:18). 
Son &o de l o s  instrumentos más út i l es  del Estado, dado que 

pueden tomar decisiones, imponer representantes políticos y mantener 
las actuales formas de explotación haciz l a s  poblaciones campesings 

(ibid: Vlil) . 

I - 

Veamos el caso de Las Palmas. Descendiente de abuelo alemán, 

Abelardo es origirlario de Potio já Wunicipio de Salto de Agua. ~ i e g 6  - 
hace 21 años a Paso Naranjo ( comunidad colindante con Las Palmas ) ;  

no tiene.ningi5ui nivel escQlar pero domina el Ch"1 y el españal. 

Abelardo se considera líder pero n3 caciq?xe como "algunos 
enemigostt lo llaman, dedo que 81 ayuda 8 mucha gente : ** l a  gente me 

apoya y me quiere" porque se& é i , i o s  guia. Por ejemplo, frente a- 

su tiefida, ha sembrado pl&tano, caña, piña, etc., pama demostrarles 

a 30s ch9les que sus tierras son productivas, s613 necesitan cuida - 
do y trabajo, pero d e U  cosechad9 no va a dar a nadie...s419 es una 

demostrecibn. Cábe mencionar oue Abelardo posee cerca de 200 aves, 

él afirma que no son pero comercializarlos, sino para su consumo, - 
es decir, le gusta comer y vivir bien. 
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Actuhlmente, Abelardo e s  r e g i d o r  d e l  a m t a m i e n t o  y l e  t o -  

ca v e r  qué n e c e s i t a  l a  corntinidad en cuanto a carreteras.  ('... e l  - 
p i d e r  de l o s  c a c i q u e s .  . . no e s  independiente de31 poder formal  u - 
o f i c i a l . .  . c o n t r o l a  las  i n s t i t u c i o n e s  p o l í t i c a s  d e l  gobierno.  Los 

c a c i a u e s  pueden ocupar  d i r e c t a m e r t e  I juestos p o l i t i c o s  en e l  p a r t i  - 
do en e l  poder o en e l  s i s t e m a  a d m i n i s t r a t i v o  o c o n t r o l a r  a I o3  que 

ocupan e s t o s  p e s t D s " .  ( I b i d  : 37 ) 

1 '  

Además, l a  g e n t e  cuando n e c e s i t a  d i n e r o . . .  r e c u r r e  a m i l !  

Esto h d a  Guponer un gran a p r e c i o  por,pqrte de l a  aomunfdad, pem 

a l  Laveriguar si, gracias; a e s t e .  sentimiento, Abelardo Bensa lazos 
*de -comp@drasgo en kas Pdmas,  resultó que no. 

E s t o  comprueba que la g e n t e  r e c u r r e  a 6 1  por  c u e s t i o n e s  - 
, 

económicas,  l o  que no significa que l o  acepten  por  motivos -- 
afeo tlvos. 

"Pero e s t a s  r e l a c i o n e s  econbmicas, s e a  de produccidn o de 

in tercambio ,  no suel'& d a r s e  a un n i v e l  e s t r i c t a m e i i t e  económico s i -  

no que son  acornpri5ado.s de r e l a c i o n e s  de p a r e n t e s c o ,  s e a  c o n s a n g d -  
L 

r;eo o r i t u a l .  E l  c o m p d r a z g o ,  por  e jemplo,  es  una i n s t i t u c i ó n  que 

v i e n e  a s a n t i f i c a r  o a p u r i f i c a r  prác t i camente  l o s  l a z o s  que unen - 
explotador  y explr>tado, ( i b i d :  59, 

I 

Abel+rdo como dueño de m i l e s  de cabezas  de ganado y posee- 

d o r  de propiedades en l a  zona,  e s  l a  a l t e r n a - t i v a  de t r a b a j o  mds c e r  

cana en &as Palmas y comunidades v e c i n a s .  
- 

Es r a r o  e n c o n t r a r  un hombre de Las Palmas que no  hzya tra- 

ba jado para AbelaCdo, ya sea. como vaquero o It  echando machete - 
(gana& de $ 1 ~ 0  - $150 d i a r i o s  1982). E s t o s  t r a b a j a d o r e s  son tem - 
p o r a l e s ,  e s  d e c i r ,  sdlo cuando r i e c e s i t a n  d i n e r o  r e c u r r e n  a 61, $ra- 
bajando a l  mismo tiempo en l a  milpa si es  que poseen t i e r r a .  Recor- 
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demos l a  s i tuac idr i  de falta de  t i e r r a .  Problema que s e  suma a - 
o t r o s , t a l e s  como falta de empleo, de s e r v i c i m  de sa lud  e tc .  

Las p o s i b i l i d a d e s  de d e s a r r g l l o  econdmico y s o c i a l  de - 
e s t a  c l a s e  ( llamada p r o l e t a r i a d o  a p i c Q l a )  en e l  marco de l a  es- 

t r u c t u r a  econdmica v i g e n t e  e s t á n  cada vez más hloqueadQs. No podrán 

a s p i r a r  a r e c i b i r  un pedazo de t i e r r a  b a j o  l a  re forma agrgria,  las 

f a c i l i d a d e s  pcAra emigrar  c3mo b r a c e r o s  e s t a n  vedadas, cuando menos 

por  a l@ tiempo; las  oportunidades de e n c o n t r a r  empleo en las  c i u  - 
dades son l i m i t a d a s ,  s0blf.e todo  para inmigrantes  r u r a l e s  de bajos 

n i v e l e s  de educacidn ( Stavenhagen,  &al- 1968: 50-51) 
. I  

Dentro de l a , s  Pplmes, no s6-lo- ios  adultas t r a b a j a n  para 
* 

I 

Abelardo y esoc iados  sino también- jóvenes  y niños(.ganando 3 0  6 7'0 F;,). 
"La mayoría de l o s  a g r i c u l t o r e s  p e r c i b e n  un ingreso '  a n u a l  

mucho menor aue b s  s a l a r i o s  m h h o s  l o c a l e s ,  y en grandes s e c t o r e s  

tan e s c a s o ,  que es d i f i c i l  comprender cómo s e  a d m i n i s t r a  para l a  - 
s u b s i s t e n c i a  familiar, s i  no s e  miran de c e r c á  las formas misera - 
b l e s  de v iaa ,  t a n  f r e c u e n t e s  en l o s  ámbitos r u r a l e s ,  s o b r e  todo  - 
donde l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  SOL menos f a v o r a b l e s  y l a  p o b l a c i d n  - 
rural más densa ( Duran, Antor50 1967: 146) ' 

2 -  - 

I 

Abelardo d i c e  que s510 ocupa 3 hombres de p l a n t a  ( V i c e n t e ,  

i s i c i ro  y Manuel, t o d o s  de Las Pzlmas) ,  los demás soneventuzles .  Me-  

más, no e s  ~ 6 1 0  61 q u i e n  los c o n t r a t a  s i n o  sus o t r o s  dos hermanosj 

. ciuieiies también s e  d e d i c a n  a l o  *lmismo" porque poseenpropiedades-  

a l  o t r o  lado d e l  r í o  y c o n t r a t a n  gente  de Las Palmas; t a l  e s  e l  ca- 

so de s u  hermario "Lampo". 

E l  c a c i q u e  e s t a b l e c e  con v a r i a s  personas  una r e l a c i ó n  - 
de patrona2 o fur-dpda s o b r e  b a s e s  ecor~ómicas , p o l i t i c a s  y s o c i a l e s  

( Bartra/Boege 1975: 58)  
9 
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Vi3nte  es su empleado de c o n f i a n z a  (vaquero)',  en Las P a l -  

ma 6 gl r e a m e n  l o s  de l~ comunidad, cumdo n e a e s i t a n  t r a b a j o ,  

q a , & d e m &  
c m t e  5 s  de gg.000 ( 1982 ) . (A1  mes y a l  año, Abelardo le r e g a l a  5- 

ic2aezzJ de 3zcado ;p) 

L -  
page los sábados a l o s  t r a b a j a d o r e s .  E l  sue ldo  de V i -  

Po= SU parte,?tanuel  agrega que e l l o s  c e s i  nunca t r a b a j a n  

" m p q  y c:zndo no hay maíz ,  Abelardo se l o s  pmporc iona .  

M i q e l ,  zyuda,ite d e  Abelardo y encargado de su t i e n d a ,  ar- 

W e R t a  que Abelardo * I t ienet1  que cmtratar g e n t e ,  para que é s t a  a - 
su vez tengc dinero para comprar s u  8zÚcart1 por ejemplo. Lo c u r i o  - 

J 

1 L 

e s  que e m  azdcar  l a  compran en s u  t i e n d a .  Y cont inúa  dic iendo:  
* ,  

aqhf s e  pueóe f iar  siempre y cusndo e l  s i2 je to  ( s )  s e a  de c o n f i a n z a ,  

sobre todo de Abelardo. 
I 

LO tiosda e s t á  ubicada a l  borde delcamino que comunica a 

S h l t o  rie agua con l a  c a r r e t e r a  Palenciue - ~ ~ o s i n g o  ( v e r  mapa # 3 , ~ 3 d .  
S i t u ~ c i ó n  que f a c i l i t a  a las  c(3munidades s u r t i r s e  de productos y no 

ir hasta el pueblo. De igual manera,= BrrgSme tie- sus mercarcias. 

"Mcchos ca,mpesinos p r e f i e r e n  vender  a l o s  acaparadores  que 
I t  L .  L .  

e n f r e n t a r s e  a l a  d i f i c i l  a v e n t u r a  de una v e n t a  a l a s  agenciéis guber- 

n a m e n t a l t s ,  l l e n a  de c o m p l i c a c i o n 6 s ,  d i l a c i o n e s  y grandes m o l e s t i a s . * -  

e l  r e s u l t a d 5  d e l  r e g a t e o  depende de l a  u r g e n c i a  clue t e n g a  e l  agri - 
c u l t o r  mor - wender" ( I b i d  ; 150) 

i-; 

E n t r e  l a s  c o s a s  que s e  venden en l a  t i e n d a ,  e s t a n  : r e f r e s  - 
Y cervezas.  Para aue l a , g e n t e  que v i ü j a  a p i e  a sus comunidades, 

resutE muy cómodo pasar a "tí)rnar un r e f r e s c o  y de p r e f e r e n c i a  c e r -  
veza':'* 3 s  8c:uí donde 105 t r a b a j a d o r e s  de Las Palmas g a s t a n  s u  dine-  

ro. 

I 



Tuve la oportunidad de v e r  a l g o  semejante :  los c l i e n t e s  

de Abelardo s e  encontraban en e s t a d o  de ebriedcld (eran de Tiemop&); 

61 argumentaba que era d i n  de f i e s t a  ( 1 2  de d i c i e m b r e ) ;  e l  c a r t ó n  

de cerveqa c o s t a b a  $ 460 y e l l o s  ya l l e v a b a n  bebidos  3, Elcanzaban 

a d e c i r l e  I' apúntemelo It ( r e f i r i é c d o s e  a l  d i n e r o  ciue de-bíah'), de 

L 

- 

vez en cumdo l e  hablaban en Ch'ol a l o  c u a l  61 también c o n t e s t a b a .  

Abelardo s e  q u e j a b a  de no poder d i v e r t i r s e  e n  e s a s  f iestas 

porque quién a t i e n d e  e l  negoc io  ? 

J u l i a  J. ( de Palmas)  comenta+que a l a  t i e n d a  de Abelardo 

l l e g a n  todos  los produc$os de l a s  comunidades c e r c a n a s  por  ejemplo: 

e l  cacao  de Tiemopá, pero AbelardQ paga muy b a j o s  p r e c i o s .  

" E l  campesino pobre vende a l  rnercc.do s u s ~ o d u c t o s  por un 
v a l o r  i n f e r i o r  a l  r e a l ;  e s  d e c i r ,  que dado s u  a t r a s o  eco - 
nómico y bajo rendimiento e s t á  sometido a una r e l a c i ó n -  
de intercamboo d e s i g u a l ,  d e i  c u a l  s e  apzovechan e x c l u s i -  
vamante la burgues ía  agraria, 30s comerc iantes  , c a p i t a l i s  
tas y los i n d ü s t r i a l e s l '  ( B a r t r a ,  Eoege &al., 1975 : x87., 

# 

P o r  eso J u l i a  dice :  'I yo no t r a b a j o  para b s  r i c o s .  . . t t p i ? r ~  

que varias veces  ha mandado (AbelFirdo) pedip que le haga s u  p i n o l e  

(bebida de le r e g i b n ) .  Como Abelardo v i v e  solo, pide a l a s  esposas  

de sus t r a b a j a d o r e s  l e  preparen al imentos  como:.pinole y t o t o p o z t l e s .  

Después de esta p r e s e n t a c i b ,  resulta.  i n t e r e s a n t e  exponer 

algunas opiniones  de Abelardo,  s o b r e  s i  mismo y su papel. 

Reclir-oce que e l  2lcokiDlisrno e s  un problema imporparite, 

aurque EO recuerde que es en su t i e n d a  donde ' se  vende c8rveea .  

Comidere  que l a  escue lE  e s t á  ayudapdo mucho a la pcibla- 

c i b n ,  recol-db m e  cusndo f u e  a Trapiche años a t r i s ,  l l e g ó  a com - 
p r a r l e  a l a  g e n t e ,  pero' como Bsta e r a  i g n o r a n t e  no s a b í a  i- : i  c o n t a r ,  

simplemente l e  o f r e c í a n  e l  d i n e r o  sir, s a b e r  s i  e r a  mucho o poco - 



"S i  hubiera s ido  otro... l e s  hubiera robado...", me d ieron lást i -  

ma y por eso l e s  ayudé a poner suscue la .  

Una de sus mejores frases fue: ttpara v iv ir  b i en  no hay - 
que cQntredecir  a zadie. . 

* Durante l a s  entrev is tas ,  Abelardo siempre t rataba d e  de - 
fel-derse y mostrar su qiejor cara porque c r e í a  Que yo era un agen - 
t e  d e l  gobierno, que trataba de inves t i gar lo ,  tmb idn  18 vonunidad 

l o  creyó .. 

4.6.1 Otras inf luencias ño l í t i c a s  . Ya hemos hpblado d e l  poder 

ideológico o mater ia l  aue s e  e j e r ce  por medio d e l  caciquismo. Pero 

existen otros  poderes, entre e l l o s  e l  de l o s  grupos aue ocupan pues - 
t3s po l í t i c o s ,  ec es te  ceso, a n i v e l  municipal. Por ejemplo: e l  Pai-tido - 
Revolucionario Ins t i tuc iona l  (FRI )  que : t t . . .  s e  encerga de mante - 
ner bajo contro l  p o l i t i c o  a las comunidades agrer ias  medisnte un - 
conjunto de mecanismos que l a s  someten 8 l a  dominacidn de l a  bur - 
guesfe estatal.; .tt ( i Ib id  : 76 ) 

I f  

Sí, efectivamente has£a en las comuriidedes mks  remotas - 
est6 presente e l  FRI ( como ángel de l a  gumdia ), no s61o en Las 

Palmas, sino en l a  mayoría de l a s  comui!idades Ch'Qles. Por  ejemplo: 

en Tiemopd consideran 12 qji1ite.rici.a en e l  PRI  como f o r m a  de l e g i t i -  

mación para e j e r c e r  e l  gobierno l o c a l ,  de ahí oue en a l g u n ~ s  C ~ S O S  

L .  

se e x i j a  l a  cre.denciá1 e inc lus ive  s i  l o s  ChQles EO l a  :tenían "eran 
Y 

encarcelados". 

Aunque i s  gente en ias PDlmas se  muestra apática en cuaht? 

a una posicibn p o l í t i c a  con respect2 a l o s  pgrt idos,  s í  t i enen co - 
nocimiento, al, menos las gentes aue ocupan un cargo dentro de i s  - 
comunidad, ae que e l  PRI es la finica a l ternat iva .  

L 7 
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P o r  e jemplo,  el comitt!  a g r a r i o  a s i s t e  a los c i e r r e s  de cam 

paaa de l os  f u t u r o s  p r e s i d e n t e s  m u i i c i p z l e s  (PBIQ, y no ~ 6 1 0  61 si- 

no l os  r e p r e s e n t a n t e s  de los demás c a r g o s .  
. _  

S i n  embargo, E r n e s t o  ( J u e z  Eunicipal en Pa lmas) ,  confesó  

que 6 1  no Rsistia porque todo era puro engaño y contó  q u e - h s b í a  - 
a s i s t i d o  a l  23nterior c i e r r e  de cami-aña, d e l  p r e s i d e n t e  que ahora - 
saldría (1982 ),  en donde l e  o f r e c i e r o n  abr ir  ufi camino de la ca - 
r r e t e r a  a l a  c o l o n i a  (Las  Palmas), y io primero que l e s  t r a j e r o n  - 
fue e l  t r a c t o r  que se quedó en la t i e n d a  de Abelardo ( echándose a 

perder )  quiien l e s  ha dicho  que e l  t r a c t o r  s i r v e  pero l a  cmxinidad- 

t i e n e  que pagar: gasolina o d i e s e l ;  el operador ;  y t o d o  l o  necesa-  

r i o - . .  en t o t a l  les s a l í a  en $40,000 "as$..,a nadie  l e  quedan ge. - 
nas de h a c e r  p e t i c i o n e s  ' l .  Otra de l a s  FrQmesas no cumplidas, p o r  

I 

t 

l o  curt1 Ernesto  no c r e e  en las  autor idpdes  p o l f t i c a s ,  fue que pro- 

met ieron  no e n c e r r a r  a l o s  b o r r a c h o s  a menos que s e  les. encontraran  

armas 0 Peleando en 1s c a l l e .  Sin embargo, su hermano fue víctima 

, 

- , 

de esa t l i n j u s t i c i a l l ,  
E l  informante  c o n f e s ó  h a b e r  i d o  ,a v e r  a l  f u t u r o  pres iden  - 

t e  mw-ic ipal ,  quien  l e  r e g a l 6  su l i t r o  de @I. matacaña It ( l i c o r  ) ,  - 
pero de e s o  no s e  quejaba.  

I 

4.6.2 - C6mo comunidad p e r c i b e  y explica QU r e l a c i ó n  con e l  
c a c i o u e  Local. I ..- 

En e s t a  s e c c i h ,  agregaremos opin iones  de l o s  veqinos  de  las 

Palmas a c e r c a  de RMm-do, 8 modo de-t&lmmiO SQ- la re-ión ma;ortad-cacique. 

La primera opinifin que r e c i b í , .  a 1  l l egEir  a Palmas f u e  

l l e g a t i v a ,  la. h i z o  l a  maestra de  la canunidad ( I s E S e l ) .  Ella cQment6 

que la comunidad había pensado s o l i c i t a r  c r é d i t o  a l  banco,  p a r ;  i n -  

I 

. .  I 
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nado de AbelErdo Al e n t e r p r s e  e l  cacique , 
a l a  g e n t e  párz oue e s e  proyec to  quedara suspendido. 

,persuadid ( o  amenazó) 

1 
Niguel  R., comunero de Palmas,  r e c o n o c e  que Abelardo e s  un 

hombre m i l l o n a r i o  y paga poco por  l a  mercanc ía  que l e  venden."pero 
I .  

no ha.y otro." A 1  p r i n c i p i o  de l a  e n t r e v i s t a  s e  notaba l a  poca s i m -  

patía hacia 61 - 
"cuando estamos enfermos. ..pedimos s u  d i n e r o  y é l  rios da I t  (no sa- 

be 

fuera e l  padrino de s u  n i ñ a ,  próxima a b a u t i z a r ,  la r e s p u e s t a  f u e  

no;, pero no expresd 10 r a z ó n ,  a p e s a r  de a f i r m a r  que el padrino- 

siempre s e  e l i g e  c o n  buena c m d i c i d n  econdmica y J b e l s r d o  l a  t i e n e .  

Marcelino (dueño de ganado a? Pa lms )  de alguna manera se  - 

más a d e l a n t e  cambid su a c t i t u d  a l  r e c o r d a r  que: T -  I 

s i  l o s  préstamos producen i n t e r e s e s ) .  Le propuse que Pbelardo - 

s i e n t e  zgredecido c o n  61 porque l o  ayudóla i n i c i a r s e  en l a  ganade- 

r í a .  En e s t e  momento ( diciembre 1982 ) l e  d e b í a  a Abelardo $10,000 

d e l  año pasado, pefisaba l l e * a r l e  un toro pars! p a g a r l e  y p e d i r l e  -_  - < I  

pres tado  o t r o s  qOl0,OOO. No c o b r a  i n t e r e s e s ,  pero s i  s e  l e  debe y: - 
. s e  l e  l l e g a  a vender p l g o ,  n9 pega l o  que v a l e  e l  producto o a n i  - 
maJ., l e  r e b a j a  e l  p r e c i o  así . . .y  a s e  cobrd l o s  i n t e r e s e s " .  

P a r a  redondear l o s  e jemplos  de cac iquismora  l a  zoria, s6 - 
l o  r e a f i r m a r é  e l  C F S O  de "Chariot* y don E l ias  ( e s t e  Último no c o  - 
n o c f  personalmente,  s ó l o  me c o n t a r m  de él). 

I 

L 

DeVhanott (Crecenc iano  Lara)  ya conocemos algunas  c a r a c t  e- 
- r f s t i c a s ;  también e s  b i l i n g ü e ,  c h ' o l ,  e s p a ñ o l ,  y t i e n e  mss de 2J 

años en Ir zona. 
5 ! 

Durante la f i es ta  d e l  1 2  de d i c i e m b r e ,  estuve en su casa 

j w J t o  con su esposa Amelia. A e s t e  l u g a r  t r s í á n  r e g a l o s  l o s  comu - 
neros para e l l o s :  e j o t e s ,  c.31 e t c .  . Después me er?teré  que e s o s  - 
"regalosIt  eran p a r t e  del pago a l  pltrago' l  que cor ,sw. ir ían e r  18 can 

- 
I 
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tina de "Chano", quien  empezaba a emborrzcharse y d,ecirme f r a s e s  

cm0 é s t a s  : ' 'yo Wppgo m i s  impuestos y. hago l o  que q u i e r o " ;  It. . . 
a mí sí me hacen caso"  ( r e f i r k k n d o s e  a l o s  indigerras y dai2do a 

entender  que 41 e j e r c e  c i e r t o  dominio s o b r e  e l l o s  );  .* 'yo lo s é  tr>- 

d o . . , l a  g e n t e  m e  v i e n e  siempre me busca... '* ( l o  d e c í a  p o r  l o s  - 
l a d i n o s ,  como yo p o r  e jemplo) ;  I' n o s o t r o s  Siempre tratarnos de ayu- 

dar. . . '*  cuando.hableba de 'nosotros '  s e  r e f e r í a  a g e n t e s  como Abe- 

l a r d o ,  q u i e n e s  supuestamente " so luc ionan"  los problemas que puedan 

a f e c t a r  a las comunidades. 

I 

I .  , I * .  

l b  

1 

Don Elias no radica en Las  Palmas, pero sí posee propie-  

Las PaJmas o - dades d e r c a  de é s t a ,  mishas que t raba jzn $ente de 

Paso Naranjo .  S e  d i c e  que E l i a s  l l e v a  30  o 35 años aproximadamente 

en e l  l u g a r ;  e s  h c b l a n t e  d e  C h * o l  y espeño1 ya oue e s  o r i g i n a r i o  de 

Ya ja iSn .  

1 -, 

I 

I 

Anteriormente ,  N i c o l F s  ( comité  a g r a r i o  en Pzlmas) t r a b a j a -  

ba para Don I - l i a s  echando machete ,  pero *I l e  da muy duro  e l  t r z b a -  

jot' y d e c i d i d  ya no t r a b a j a r l e  m6s. Pregunté  l a  r e l a c i ó n  que e x i s  - 
t í a  eQtre E l i a s  y Palmas y d j c e :  Don'Niguel y don Lupe, de l o s  PO- - 
c o s  poseedores da garado en l a  comunidad, t r a b e j a r o n  simult&neamen - 
t e  con E l i a s  y en l a  milpa;  cosechaban rnaiz, mismo que vendían pa - 
ra compFar c e r d o s ,  para ñns.lmente c o m e r c i a l i z a r l o s  y comprar e l  ga - 
nado a E l i a s  " . . .ahora  ya se medio desper taron  ur- poco  y ya no a u i e  

1 1  I 

- 

L 

I 

, 

- 
r e n  s e g u i r l e  t r a b a j a n d o  'I ( a E l i a s ) .  E s t e  t i e n e  ganado que p p s t a  - 
en s u s  pmpiedsdes  c e r c a n a s  a Las Palmas,  pero no 10 embarca a l  D.'P. 
sino que s e  l o  vende a don Abelardo quien  s e  d e d i c a  a e l l o .  

- 
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4 07 ALGUNAS PRACT1CB.S CULTURALES 

4.7.1 
r i a ;  e l  Pozo1 ocupa e l  pr imer  lugar a n i v e l  r e g i o n a l .  Se  e l a b o r a  

con e l  me jor  maíz,  y miectras' m6s a g r i o ,  porque s e  guarda p o r  d í a s ,  

es más sabroso  para  l o s  c h o l e s .  En, e l  c a s o  de l o s  n i ñ o s  muy peque- 

ños,  s e  l e s  prepara  e l  poz91 f r e s c o  y con azúcar .  Desde l o s  8 me - 
s e s  de edad, e l  niño emcieza a tomarlo.  

Sobre  1-a d i e t a  habitual encontramos que en l a  d i e t a  d i a  - 
= 

. I  

1 

I 

i 
Cuando l a  mujer  "da a l u z " ,  dura una semana a c o s t a d a  y - 

2 meses fajada " s i  s e  s u e l t a .  . .puro dDrmir q u i e r e  Urio". Después - 
de que Race e l  nifio, la mujer'  debe b e b e r  pozol  c a l i e n t e  y no f r í o .  

A s í  como l o s  hombres c a r g a n  s u  pozol  para ir a t r a b e j a r ,  

los  r h ñ o s ,  todos  o cas i  t o d o s ,  l l e g a n  a l a  e s c u e i a  con su b o t e l l a  

de : ~ o s o l  ya.preparado.  La maestre hace  un intermedio durante  sus  

c l a s e s  p a r a  que e l l o s  i o  tomen, aunque a v e c e s  no s e  r e s p e t e  e l  

intermedio 9 l o  b e b e n ' a  c u a l o u i e r  hora.  Cua,,do a l g u i e n  no l leva 

pozol ,  s u  compañero l o  i n v i t a  

de que- s e a n  var ios-hermanos y l a  madre ~ 6 1 0  prepare  ' h a  b o t d l l a , .  

- 
puede s e r  e l  herrnaSfo(a), e n  caso - 

Después d e l  pozol  e s t a h  1;s- % o r t i l l a s  oue pueden 'ser co  - 
a l a  masa: yu- 

t- y. 

. . (  , 

: L '  
munes ' y  c o r r i e n t e s ,  pero"-tanbi6nLle pueden agr-egar 

ca o plstar io  Gerde. S i k e n  l o s  frij;& y e l - c h i l e .  

no e s  muy seguido;  ni63 r a r o  a h  ks e l  c k c u i n ~  a6 cerdo  y - p a t b ,  l o '  

mismo a u e ' r a  r e s .  Otros  a l i m e n t o s  complementario; 'son:  l a  'hierba 

mora, yuca, ñ&e, - momo (hoja s i l v e s t r e  senitjj-mte a i  kpio:parm e l '  

pescado) ,  ' c e b 6 l l f n ,  c h a y o t e ,  v o l a d o r a  ( e s p e c i e  -de papz) . Pan .y 

- @ l e t a s  cuando 1 5 s .  t r a e n  d e l  pueblb. Las i k u t a s  de l a  temporada 

com9:'cafía , t o r o n ; a ;  &uayBb,a, cadañas  , e t c  . y cuando consiguen en 

o t r a s  cornunidadeS;-&el .. 

r 
También c o n s h e n  pescedo cuaEdo e s  d p 2 c a ; " @ l l i n a  y huevos 

I _  -. L I 
I '  . ' 4  

o .- 6 
. I  - 

' I  L ,  

L 
L - ' I  1 

4 
- 

L 

I -  . .- 

I 



L uria comida fuera de lo h e b i t u a l  por  e jemplo:  t a m a l e s ,  pavo, g a l l i -  

,la o puerco ,  se 'comparta  con los f a m i l l a r e s  o'se in tercambie .  

S i n -  embpfgo, t u v e  o k t b i d a i l  ( va r i as  v e c e s )  de conf i rmar  

w e 8 i  habje intercambio.  Sobre todo  cuando se t r a t a  d e l  mnestro(a)  

de I R  c o m i d p d ,  quien muchas v e c e s  t i e n e  mercpncíá  poco c o m h  y -  

a c c e s i b l e  a h a  poblac i6n  en g e n e r a l , -  y con q u i e n e s  i n t e r c a m b i a  @ *-* 

'SU vez prpductos aue éi n e c e s i t a ,  p o r  io g e n e r a l  a l i m e n t o s ,  r 

En o t r o  caso, v i  que los n i ñ o s  ( s o b r i n o s  de l a  informante)  

l l e g a b a n  a re-gdlcirie e l o t e s  f r e s c o s  y e l l a ,  en agradecimiento l e s  - 
o f r e c í a  comida o l e s  mandaba como *ire'galo": - c h i l e  o j i t o m a t e .  

c 

. .  i .  

- 

I . I  

. >  

I* 

I .  
c I '  ' 

- . .  
I , ' .  

A l m a 8  vez e n c o n t r é  a v a r i o s  e j i d a t a r i o s  comiendo cerdo , 
proporc ionado-por '  ui:o de e l l o s y p o r  t an to ,  hhbía i n v i t a d o  a comer 

I L  

a sus v e c i n o s  m6.s c e r c a n o s  que a s u  vez e r a n  p a r i e n t e s .  

P o r  su p a r t e ,  l a  informante  comentó que e l l a  no acostumüra- 
. s  

ba r e g a l a ;  comida a sus f a m i l i a r e s ,  aunque f u e r a  d í a - f e s t i v o  

k!m m i  a b u e l i 4 a  s i" ,  "siempre que mataba g a l l i n a  l a  r e p a r t í a , .  . aauí 
dat pena :. . l a e g o  empiezan a hablar. . . 

. . 
71 - 

- 

4.7.3 Sobre  & r a r t e r a  Y gl CF;-andero CQmo en todas  l a s  c9inur:i - 
dades i n d í g e n a s ,  e x i s t e  e n h s  Paiiimas le p a r t e r a ,  Quien cbbra (1982): 

$1,000 s i  1 6  que e l l a  & ~ d 6  a p a r i r  e s  varbn ,  en caso  de que s e a  mu- 

j e r , - S o n  sbZo*'$dOO; Dedpués de e s t ; ,  cas i  si"e-rnpre s e  c o n V i e h e  en - 
madrina' de los -niños . 

- .- 

* ,  .. 

, '. 

'Cabe m e n c i m a r  @qui que en  Palmas no e x i s t e ,  camo\-en otrs?s 

comunidades, ni+& s e r v i c i o  médico . Para e s t o  -est4 . el curi%dero. 
8 -  

En e s t e  momento, lo maestra  de l a  comunidpd t i e r i e  conoc i  - - 
I :i 

mien*o de e n f e r m e r í a ,  y e v e c e s  r e c u r r e n  a sus s e r v i c k d s  en caso de- 
- 

1 
I .  
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que e l  problema no sea m u y  grave, de ser a s í ,  los aconae j@ i l l e v a r  

al e n f e d o  81 'pueblo. 

,"Aun ad ;  e l  curandero y sus serv ic ios  son importanees den- 

. .  . . .  

¡ 

t r o  de l a  comunidad. Canta y ba i l a  durante sus curaciones(que no - 
tuve dportunidad de presenciarlas,  . .  pero  sí-me las 'describierbn!, - 
mn+.ie a vece6 no resulten y entonces llamen a 1; maestra.' 

3 
- -  > %  

1 I .  .. . . . I  . 
I 

Uno de los  informantes opina: en cabos de enfermedad se - 
- - ! 

' recurre ,al  médico, pues el curandero v v s ¿ l o  c u r a  de espanto" por 

4.7.4 - E l  hatrim4mio - la ies idencia La mujer esta preparada 

Rara casarse ' cuando' sabe "%ortear y ca88r su vestido" (14,115 o"l6 

afím). E3 k9mbre también desde pequeño. ha trabajado con su padre 

en e l .  campo y sabe hacerlo'; e l  problema es lk repart ic ida  o- p r o  - - 
piedad de - la  $ierra, que hey en d'ia ya*no hay. -4 

I- ceremorda de autorización de l  matrimmi9 consiste en - 
I '  \ 

l a  v i s i t a  d e l  novio y de su padre a l a  Casa de la futura r.sv$.la, y - 
ofrecerL regalos para l a  fami l ia  ~e,.lp. misma, por ejemplo: Wigti, - 
amácar,  ea^, aceit?,  etc, Por  i o  general, i& regalos no s e  acep - 
t8n inmediatamente, sino hasta después, s i  se l l e g a  a un acuerdo, - 
especiqlmente c o ~  e l  padre de l a  novia . Una vez  en .es.to ), se 

fijará un periddo de tiempo para ei nov+azg?.~urante es te  lapso, e l  

novio h a A  varias v i s i t a s  a l a  casa de l a  ngvia, lleva..do coyt ime- 

mecte regalos, y,  se cuimri?nar8 c3n e l  msitrirnonio r e l i g i o so (  eril' e l  pue 

bl9)  y sus respectivos pa@rinos. 
- 

Todo l o  ant,erior se  r e f i e r e  a l  matrimonio formal, también 

se da e l  caE16 de que los nov im,  de cornth acuerFo, se escapen para 

formar nuevo hogar generalmente, e s t a  situacidn se debe a un pro 

blema econbmico: no se  cuenta con los recursos pgra solventar rega- 

los y demás gastos. 

- 



- 

- log - 

La e l e c c i ó n  de la novia,- en  c o n s e c u e n c i a ,  es una d e c i s i ó n  

delimovio y sus padres. Las jdvenes en cambio, t i e n e n  que esperar 

R que l a  * ' l leguen a pedir"  con sus  r e s p e c t i v o s  r e g a l o s .  
I .  

Despuds d e l  matrimonio,  l a  r e s i d e n c i a  e s  p a t r i l o c a l :  c o  - 
- menta un ln fomtar i te j  **cuando una mujer  d e c i d e  c a s a r s e ,  l a  mujer  

t i e n e  que s e g u i r  a l  mar ia0  aunque e l l a  perf ,enezca a o t r a  comunidad:' 

Si e l e s p Q s o  muere y de- ja  h i j o s ,  l a  espDsa puede quedarse e n  e s e  - 
l u g a r ;  en c a s o  de no haber d e s c e n d i e n t e s ,  l a  cónyuge t i e n e  que r e  - 
p e s a r  a su casa, s iempre  que proceda de o t r a  comunidad. 

O' 

\ #  
! 

r 

Los pobladores  a e  las Palmas,  p o r  l o  g e n e r a l ,  o poseen la- 

ZQS de piírentesco sanguíneo p o l í t i c o .  S i n  embargo e l  matrimonio no 

necesar iamente  s e  r e a l i z a ,  ent re  miembros de l a  m i s m a  comunidñs. 

Durante l a  i n v e s t i g a c i h  s e  r e g i s t r a r 6 1  dentro  de l a  conu - 
I 

nidad c a s o s  de p o l i g i n i a  ( t r e s  familias).  En uno de l o s  c a s o s ,  l a  - 
cocinc; contaba con dos fogones para  cada una de las  espp3sas. En - 
otro de los c a s o s ,  e l  s e ñ o r  argumentó que tuvo aue tomar como muje; 

a l a  herniafia de su e s p o s a ,  pues é s t a  t e n f a  t u b e r c o l o s i s  y e l  médico 

l e  recomelido c o n s e g u i r s e  o t r a  mujer que aterldiera a sus h i j o s  y a ,  - 
41, &sf l o  hizg.  

I 

- 1  

Los b a u t i z o s  también s e  c e l e b r a n  en e l  pueblo. Una de las  

iEformarltes C e c l a r a  que,hoy en d í a ,  e l  s a c e r d o t e  no q u i e r e  b a u t i z a r  

a l o s  n i ñ o s , s i  los padres  no estar  crfsados por l a  i g l e s i a .  E l l 2  no 

s e  e x p l i c a  t s l  ec t i tud  pues en suceso  no s e  c s s ó  y l e  p e r m i t i e r o n  - 
baut ' izar  a s u s  h i j o s .  

1 1  

Otro. i n f o r m a n t e ,  v i a j a  cormtmtemente  c'on su e s p o s a  a T r a -  

p iche  a tomarL doctr i r?a  ( 2 meses aproximadamente, "enseñan e l  padre 

nuestro")  como r e q u i s i t o  para b a u t i z a r  6 su hijs. Considera  oue hay 

aproximadarnerte 2 8  ni-íios en las  Pelmas oue no han s i d o  bautizacios 

y " e s o  e s  malo". 
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La partera de la comunidad, por  h a b e r  t r a í d o  sl mundo a 

v a r i o s  n i ñ o s ,  e s  s u  madrina de b a u t i z o  

S410 c o n s t a t é  la e x i s t e n c i a  de padrinos  de b a u t i z o  y ma- 

t r i m o n i o ,  pero n a d i e  s a b e  de -padrinos de defuncibn.  

P o r  l o  ger iera l ,  el padrino s e  e l i g e  cr>n buena c o ~ d i c i ó n  

econbmica. 61 ( e n  e s t e  c a s o  de bput izo)  es q u i e n  r e g a l a  " e l  ca lz6nt t  

"su ropi2ratt..  .y s Q b r e  todo: e l  trago. E l  nombre d e l  n i ñ o  puede s e r  

e l  d e l  a b u e l o ,  padres ,  s u e g r o s ,  t í o s ,  o herroams muertos. S i  e l  pa- 

dr ino  es ttbuenott,  s e  queda a c u i d a r  a l  nlño en c&o- de orfandad. 
I 

4.7.5 Sobre  La ~ e s t i m e ~ t z .  En l a s  Palmas ningu- 

na de l as  mujeres  u t i i i z a I e 1  v e s t i d ;  t r a d i c i o n a l  Ch'ol, n i  s i q u i e r a  

las de mayor edad. Eh e l  caso de l o s  hombres sucede l o  mismo. 
I 

i 

Eh c i e r t a  o c a s i b n  compraba en una t i e n d s  d e l  pueblo ,  me - 
acompañaba un nirlo pequeño de Palmas;  al tomar una b l u s a  en v e n t a  

confeccidnada por  alguna mujer i n d í g e n a ,  el nifío exclamó: i e s o  no - 
l e  gusta a m i  m a m á . . . ; ,  creyendo oue l a  compraría para e l l a .  

Una informante,  en P a l e s ,  comentaba que v i v e  c o n  su sue - 
gra, h a b l a n t e  s ó l o  d e l  c h o l ,  q u i e n  anter iormente  usaba t r a j e  t r a d i c i o  - ._ . ,  1 1 

n a l ,  Apero desde que blegb  a 'Palmas l o  d e j b  porque e l  c o r t e  para  la. 
f a l d a '  es'.Ínuy & c a r o  ($i;OOb), y p r e f i e r e  hoy uri v e s t i d o  c o m k  y c o r r i e r l  - 

~ 

t e  d e l  pueblo o c o r f e c c i o n a d o  p o r  e l l a  misma, c l a r o  con telas & t é  -- 
ticas compqads;s en S a l t o .  

i 



4.8 
- .  

.- L 

- 102 - 

RELACIONES -- CON EL EXTERIOR - Y FIESTAS 

b c o n t i n u a c i ó n  d e s c r i b o  2 c e l e b r a c i o n e s  que s e  efectuan 

en e l p e b b ,  pero dolsde p a r t i c i p a n  no ~ 6 1 0  1.s Palmas s i n o  mu - 
chas comwidades c h ' o l e s .  La primera s e  r e f i e r e  a una f i e s % a  &e- -' .-, 

i t igios?:  e l  1 2  de d i c i e m b r e ,  d í a  de l a  Virgen.  La segunda e s ' p a  

. f i e s t a  que nada t i e n e  que v e r  con l a  primera;  f u e  i n i c i a d a  y o r  - , - e  

ganizada Fr incipalment  e ppr  ge,nte d e l  pueblo ,  Jlaina'da l a t l ina .  po- 

drfamos ca l i f icar la  de f i e d t s  pagana. Con e s t o s  :ños e jemplos ,  po- 

demos observar  e l  t i p o - d e  r e l e c i o n e s  que s e  e s t a b l e c e n  e n t r e  l o s -  

indzgenas ,  que v i a  jar- desde sus comunidades, y l o s  l a d i n o s  de S a l  - 
. t o  de Agua .  

b *  

I hi - 
I 

4.8.1,  D í a  de l a  v i r g e n  en Saltar De Agua* LLegan a S a l t o  d s s  

df., e,l 'I1 de .d ic iembre ,gec tes  de d i I e r e n t e s  comunidades t e n t o  d e l  

mismo muni'cipis como de T i l a  y T&bal$ ( tamgién c h ' o l e s ) .  Viaja - 
l a  familia completa: padres e , h i  j o q .  S i  viLnen de l e j o s ,  s a l e n  y 

caminan de malrugada,Si  'es p o s i b l e  . v i a j & n  unala a n t e s  y es muy 

--- - --- 
I _  

./ . . I  - 
, z  

- 
r a r o  que éste p o b l a c i ó n  se i n s t a l e  con algún p a r i e n t e  de S a l t o ;  - 
los m8s hurnildes se Quedan en e l  parque,  o e u e r a  de l a  i g l e s i a ;  - 

- l o s  hombres pir lo g e n e r a l  acuden a l r - s  c a n t i n a s .  

E:. e l  CCSO  de las  P%lmas, cm0 no hay i g l e s i a ,  argumen- 
I 

t a r o n  q u e p r  e l l o ,  todos  v i a j a n  a l  pueb19 a c e l e b r a r  e l ' d f a .  Vie -  

ne t o d a  1~ f i .mi l ia ,  'Itas mu$eres cargan a p a r t e ,  uEa muda de ropa 

incauyerido a r e t e s  y prendedores de f e n t a s f a ,  mismas que s e  pondrán 

y l u c i r á n  al l l e g a r  al pueblo. También t r a e r ,  productos de su c o  - 
munidad p c r a  ve l -der los  en l a s  t i e n d a s  de e s t a  y así coqseguir di- 

nero para,' "la d i v e r s i b n "  . 

: *  



_,__ 
1 

- i o 3  - 

E l  c e n t r o  de S a l t 9  había s i d o  ad3rnado: sus c a l l e s  con 
I 1 I 

papel  c h i n a ,  l a  i g l e s i a  t?:mbidn. Empezaban a acDmodarse l o  que - 
serían l o s  puestos  de frutas, dulces,  j u g u e t e s ,  m p a ,  vendedo*es 

ambulantes , camionetas de t*baratastt y demás. 

Fuera  de 16 i g l e s i a  t o c a b a  una makimba ( de P ) o t i o j á )  d e s  
* I  - 

de hacfa .dfas .  La c e l e b r a c i 5 n  de b a u t i z o s  c o l e c t i v o s , ;  t a n t o  de gen 

te l a d i n a  como indígena  s e  llevaba a cab:, dentro  de la i g l e s i a .  E l  

paare  no marc6 $as d i f e r e n c i a s  s o c i a l e s ,  a t Q d o s  l o s  b a u t i z ó  por- 

i g u a l .  Las d i f e r e n c i a s  s e  marcaban en el l e n g u a j e  d e * l o s  p a r t i c i -  

pantes  y e l  v e s t i d o :  z a p a t i l l a s  c o n t r a  huaraches  de h u l e  o d e s  - 
c a l z a s .  Podos l o s  n i ñ o s  coq  sus r e s p e c t i v D s  padrings' ;  

. '  - ' .  
% 

.- 

u '  I - I  

L ' ,  

F r e n t e  a la 'pes idsnc ia  municipal  h a b l a n  colo'csdo l a  ex  - 
posizci6n ar t f s t i ca  y c u l t u r a l  de l a  E s c u e l a  S'ecundaria Tdknica I 

q g r o h e c u p i a  (ETA):  

En e l  quio' 

L- 

, escultAa4 pinltura, c b c i n a ,  e t c .  

1 parque &e-'anunci.6 un b a z a r  de ropa u s a  

da de 1 0 , 2 D , 3 0 - p e s o s ,  Esto s e  r e a l i z a b a  c 3 n  e l  f i n  de obt;ener for! 

d o s . ' p k a  'la kecoJnst&ci6ri dé la i g l e s i a :  Mucha de' l a  p b b l a c i b n  '- 

* , /  . L '. 

3 
- 
- 

I 
1 ,  - r -  

- indígena  as is t ía  al bazar .  f 
r - 

En l a s  c a l l e s  tambidn s e  cfDlocaron cant i n a s  improvisadas 

a l  a i r e  l i b r e .  Eran pocos lÓs' iridfgenas que acudían  a & t i l s ;  mas 

bier1 eran  ladinos-- (  p e d ' e n e c i e n d e s  a l a  compañiet9gDlfomexto , i n f o r -  

madidn de un de&onoe$do 'a q u i e n  pregüntd su o f i c i o : '  gqlfgs igual;. 

a VagDs) .- Alga&& alumnos d e l  i n t e r n a d p i n d í g e n a  (CIS') y gente  en 

I 

I -  
, ? ,  1 ' ) 

, '  - 

* g e r l e r e l ,  permanecían fuera  de é s t a s  t'mirando*t, a p e s a r  de que e l  
I 

l o c u t o r  a cada r z t o  los i n v i t a b a . a  p a s a r  a " r e f r e s c a r s e t 1  cmi c e r  - 
v e z a ,  mot ivac iores  c3mo: 

s u  pozo1 con c h i l e  para c u r á r s e l a t t .  

c e r v e c i t a  no les c a e  mal...el l u n e s ,  
I 

Algufios psdres  de familia fueron  p o r  sus h i j o s  al CIS - 
para l l e v a r l o s  2 í 1  pueblo ,  los álwpi~s mayores s a l i e r o n  con permi- 

so y algunos más,s in  él. 

I 

I 
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F o r  la tarde s a c a r o n  a * l a V i r g e n ,  1s pasegran efi c a r r o  

con l u c e s  de c o l Q r e s ,  con marimba y c o h e t e s  ( t r a í d o s  de V i l l a  - 
hermosa y San C r i s t o b a l ) ,  F inalmente  la d e j a r o n  en la i g l e s i a ,  Zh 

e l  c e n t r o  tocaban música viva de marimba y música ttdiscott ,  notlinao - 
s e  un pésimo c o n t r a s t e .  

Eh l a  noche hubo m i s a  a l a  c u a l  c o n c u r r i d  

i n d í g e n a ;  e l  padre r e g r ñ a b a  a l o s f e l i g r e s e s  p 3 r  su 

Todo e s t o  l o  hacía en españ91. 

4 

Mientras  más noche ,  más f u e r t e  l a  música. 

Leones s e  c e l e b r d  e l  b a i l e  t lpara r i c o s 1 * :  l a d i n o s ,  
I 

mucha poblac idn  

It mala diver,sc16ntt . 
1 ,  

En e l  Czub de 

maestros  , p o i í -  

t i c o s ,  e t c ,  y a s í  duró l a  ttp'achangatt, F r e n t e  a l a  p r e s i d e n c i a  mu 

- n i c i p a l ,  en e l  parque, l a  f i e s t a ,  e l  b a i l e  s e r í a  gratis: p a r t i c i -  

paría t o d a  l a  gente  de l a s  comunidades. Un infor&&te de Las Pa l -  

1 mas doijo: "ES e l  b a i l e  para l a  pobretada&.  ' 

Lad mujeres  d e  Tas comunidades dormían en e l  parque o en .- . I  

3 

la p u e r t a  de l a  i g i e i i a ,  e n  medio d e l  ' e scándalo  y cbn s u s  peouelios. 

Mientras  sus  maridos tomaban en l a s e c a n t i n a s  o ya s e  encontraban - 
- t i radosude  borrachos .  Algunas esposas  t r a t a b a n  de a e t e n e r l o s  y e v i  - 

6 
'1,. ' \. 

I 

t a r  p l e i t o s ;  o trataben de s 3 c a r l o s  d e  1~ oaritina por  l a  f t i&rza , -  - 
t - -  

-* habiéndose a l i a d o  con o t r a s  mujeres .  I - .  
d .  . I J  '7 A l  d í a  s i g u i e n t e  

, I. ' , a las c u a t r o  de l a  mañana, l e  l l e -  
1 L -  

var?. "mañanitasgt a l a  v i r g e n ,  La gente  que no pudoLvenir  e l  d í a  an- 

t e r i o r  l o  hslce hoy. 
I 

rc 

E l  pueblo s i g u e  ocupado p o r  p u e s t o s ,  b a r a t e r o s ,  marimbas, 

b o r r a c h o s ,  .e tc .  As$ se '  i n i c i a  e l  fin de esta 'b'eiebracibn. 

-4.8.2 

l a  c e l e b r a c i b ñ  d e l  dia 'de La Virgen para  i n t r o d u c i r  -esta modalidad. 

Desde noviembre, l a s  "damas de Sa l t ;  de Agua" ( a s o c i a c 3 . 4 ~  f e m e n i l )  , 
maridaron comunicados a las  d i f e r e n t e s  comunidades C h t  o l e s  , d i r i g i  - 
dos a 1 3 s  maestros y j u e c e s  munic ipa les  de las  mismas. 

-I 

I 

- E l  concurso -- Í3e"La f l o r  más b e l l a  7 d e l  e j ido: '  S e  aprovechó 
: .  , 

' 

\ I ,  I - 
* % + \  
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Las b a s e s  fueron:  muchacha e n t r e  1 5  y 2 0  a ñ Q s ,  s o l t e r a ,  

guapz, e t c .  Cos prem,ios::$3,000 a p r i m e r  l u g a r ,  $2,000 al segundo 

y $1,030 t e r c e r o ,  las'palmas s e  ds jscut ib  que 110 habla una 

chica preparada *para hablar en públ i co  , ademks, ¡os gastr>s c b r r f a n  

p o r  p a r t e  d e l  padre de l a  concursante .  C i r c u r i s t a h c i a s  p o i  'las cua- 

l e s  no hubo p a r t i c i p a n t e  de l a s  Palmas. 

I .  

- 

Desde temprano ( 1 3  hrs  ) l l e g a r o n  las  c o n c u r s a n t e s  y las 

presentstron on e l  q u i o s c o ,  nirqgui@ de e l l a s  p a r e c í a  indfsgena, los 

orgaii izadores d e l  concurso  se encargaron de e l l o :  las maqui l laron ;  

las v i s t i e r o n  con p a n t a l o n e s  y v e s t i d o  de moda, menos c o n  el t r a -  

je . , i i fpico .  Fueron el t t o b j e t o t l  de admiracilln de t o d o s ;  sus par ien-  

t e s  y gente  de  sus misrnzs c3munidades también las  m i r a b a n . . . t a l -  

vez notaban c i e r t a  d i f e r e n b i a ,  G i e r t o  cambio. 

-I 
(r I -- 

v e  

-_ 7l 

A las 8 de l a  noche por  f i n  empezd. Xabian maquil lado- 

c exageradamente -. a l a s  p a r t i c i p a n t e s :  e l  sonido y'las luces  f a l l a -  

r o n ;  cada una pas6 a p r e s e n t a r s e :  nombre, edad, e s t u d i o s ,  lugar-  

de o r i g e n ,  e t c .  ; Üna alumna d e l  C I S ,  a u i e n  también p a r t i c i p ó ,  - 
e r a  l a  ú n i c a  con e l  t r a j e  t í p i c o  Ch'ol. 

A l  hablar,  s e  n o t a b a  e l  Problema con e l  idioma,  es-  

d e c i r ,  no dgminaban b i e n  e l  espcañol(*tnfucho nerviosismott  se& l a  

l o c u t o r a ) ;  burlas,  g r i t o s ,  i n s u l t o s  y d e d s  fueron  los complemera 

t o s  d e l  e s p e c t á c u l o .  Jurado y*laugae i g u a l  a d e c i s i ó n ;  f ina lmen 

t e  ganó l a  m&s b o n i t a ,  s i n  i m p o r t a r  si e r a  o no l a  más , a u t é n t i c a '  

indfsena  . Los premios ya l o s  iuerlcioné; l a  alumna d e l  C I S  no ga- 

n6 ningún lugar, pero unas "manos caritativas". coAperarQn y jur- - 
tarorL dos m i l  pesos  p a r a  premiar  e l  ,@e,eho de' l l e v a r  e l  t r a j e  Ck'ol 

- 
- 

*c7 

-, 
Es importante  mencionar que . e s t e  concurso fue e l  primero 

en su t i p o ,  y t a l  v e z  más a d e l a n t e  l o  s e g u i r á n  haciendo.  'Tratando 

de imitar r>tros concursos  semejantes  a l o s  de las  "grandes c i u d a  - 
des c i v i l i z a d a s " ,  s d l o  que en e s t e  caso  

indígena. .  . . 
c 

e l  juguete  e s  l a  p o b l a c i 4 n  



Aunado a é s t a  manera de r e l a c i o n a r s e  con e l  e x t e r i o r ,  

se encuentra  e l  problema d e l  a l cohol i smo,  problema que e s t á  'la- 

t e n t e  en t r , d a  l a  zona. Ya hemos mencionado que cuando e l  hombre, 

joven o v i e j o ,  v i a j a  al p u e b l o ,  acostumbra tomarse s u s  c e r v e z a s ,  

s o b r e  todo s i  e s  d í a  de f i e s t a .  E s t a s i t u a c i d n  aumenta y represen-  

t a  un gran negocir, para l os  vendedores de a l c o h o l ,  Gentes como - 
. Abelardo y Whanotl, a e s t e  ú l t i m o ,  c a c i q u e  erA e l  pueblo  y dueño de 

t 

I 

una t i e n d a  y c e r v e c e r í a ,  lo e n c o n t r é  varias v e c e s  en es tado  de - 
ebriedad.  

-1 

Es evidente  que l a  a c t i t u d  de ambos corresponde a una d i  - 
$mica que aprovecha l a s  s i t u a c i o n e s  d e  fiesta y alegría de l a  PO - 
b l a c i ó n  para o b t e n e r  m8s g a n a n c i a s  e c o n d m i c a s , + c o n  l a  v e n t a  d e  b e  - 
bidas  a l c o h b l i c a s .  Ahora b i e n ,  cumdo h a b l Q  d e l  problema d e l  alco  - 
holism0 me e s t o y  r e f i r i e n d o  p o r  l o  g e n e r a l  a clmunidades catdlicas,  

en cuanto a las p r o t e s t a n t e s ,  é s ' ó t r o  asunto  que no t r a t a r é  pues - 
implicaría e i  " a n 6 i i s i s  de otrr>s  f a c t o r e s ,  

Ya he mencionado que l o s  cambios presentados  p g r  las co- 

- 1'- 

I 

munidades i n a f g e n a s ,  s o n  e v i d e n t e s ,  t a n t o  p o r  e l i o s  mismos como - 
p o r  s u s  v e c i n o s  l a d i n o s .  Veamos l a  opinidn de V h a n o "  y a lgunos 

maes t r o s ;  

ItChanott c u e n t a  que a n t e s  e l  i n d í g e n a  v e n í a  a l  pueblo a- 
l 

vender sus  g a l l i n a s ,  huevos ,  c a f é ,  maíz,  etc". Amelia ( s u  e s p o s a i  

siempre que l a  g e n t e  l l e g a  a l  pueblo y necesar iamente  t i e n e n  que 

pasar por s u  t i e n d a  pues es  e l  camino, l e s  pregunta  en Ch'ol: "que 

c o s a  t r e e s  a vender" o Artno hay poUo. . .no hay b l a n o u i l l o ? f t .  Pro - 
ductos  que donsigue regateando s u  v P l o r  a l o s  indígenas  y l o s  pue - 
de consumir o revender  cuando hay t a l e s  prr>ductos. 

I 

L 

. A  

-. 
Hoy en d í a ,  l o s  indfgenas  ya no q u i e r e n  caminar ,  p r e f i e -  

r e n  e s p e r a r  horas  sentados  a que l legue 1~ camiQneta  y los l l e v e -  

a s u  comunidad; a h o r a  ya cas i  no t r a e n  m e r c a r x í a ,  v i e n e n  a comprar - 
l a  a l  pueblo; p r e f i e r e n  e l  fiescafé &cafE de s u t i e r r a ;  l a ' M i n s a  - 

-. c - _ _  
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(barina de rnt:fz industris-l iFáda) c 1&. masa hech8 con su propio - 
médz y tisí ... muchas cosas hzn ido  cambisndo. 

Charo considera que l a  culpa de estos  cs-mbios es d e l  go- 

bierno per  haberles dódo muchas oportunidades i ?: s i  pedían t i e r r r  

o escuela, e l  gobierno se  l o s  proporcionaba, pero ellos son flo - 
jos: l a  t i e r r a  es de auiec 18 trzbEijz", es  dedir ,  s i  e l  gobier-  

no SE dó cuenta cue e l  ir-dfgena n o  produce, dek,eríP ou i t e rse l rs  y 

dar la a quien l a  neces i te  deversc... 

. Uno d e b s  mslestros l rd inos  túmbien co inc id ió  en af i rmar la 

f l o j e r ?  d e l  indígena: "tierren buenos t i e r r a s  y no l e s  gust? trs - 
bajar.. ."Una de 18s msestras d e l  C I S  (liilaa) afirrnd: "la gente i n  - 
digena nc> está preparaaa d i r i g i r .  . .It . ConsiderhciQnes com- 

6stas hubo muchas, c e s i  siempre fueron hechcs y o r  13s ladincm. Es - 
parte de l a  ecieología que susteiith sus 6Tctitudes ml;e l o s  in6 ígg  

nas. Un8 ideo lqg ia  que no contemyh l a s  caus88 de esto= cambFosr 

f l o j e ras ,  preztrencizs,  e tc .  Una ddeo log ia  que conviene para se  - 
guir manteniendo a l  indígena en e l  estado de subordinctcibn el. e l -  

cue se e: cucndcra. Pero ¿ a auién conviene ?, pues en generc-i a - 
l a  burguesfz regianr.1 y a l o s  cmiques.  

H P ~  nue tornar en cuenta 1: posic idn y re lcc i6n estructu- 

. rt.1 que ocupb e l  p u p 9  indigan:. dentro de e s t e  sistema llamádc, c8 

pithli !sta, y ss f  podríamos encmtrar  1:s c%ustrs obje t ivas  de su - 
situa.ci6n de pobrez?, explotacidn, r e t ras  > ,  etc .  

L o a  cambios detectados en estos grupos son i n e v i t ab l j s  ,- 
sobre todo cuEi,do l a  r ímpl iacih y acceso de IPS vfr-s de crJmuni - , 

caci4n darL p c ~ s o  ~i 1 2  introducción de nuems elemertos culturales 

aue se integran & l b  cu ldur& Ch'ol, p e r o  aue también alta=rar: low 

p r o p i o s  . 
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Es c i e n ,  oue hay t i e r r a s  oue n? producen cdmo ide;lmente se 

ssgerwfa ,  perti lz! r:Jzbn rm puede ? t r i bu i r se  t i i rec tsme~te  5 lo 

flojeris. d e l  irdigenc. T P I I ~ ~ I C O  e s  seguro aue te1 gobiernr, o f rezca  

tantas op3rtuniasdes imnedit-tas a este. Les opiniones de "Chatioit 

deben tomErae corJ cuidad9, d:,do que 61 representa UT. $joder PO - 
l itPico y s o c i d  sobre l ss  indfgenzs de l a  regi4n. 

€?Bra cmp l e t a r  estcr preser!t;ci4n de l a  organizzci4n y - 
funcionaEAento de lz comunidad de 1 ~ s  Palmés, haremls r e f e r en  - 
c i z  c. l o s  procesos educztivos, prrt iculmmente Y sus relaciV2nes 

c3r- l o s  factr,res socioeconbmicc~s y cd tu rE l e s ,  S i n  o l v i d e r  rms- 

an primer lugar,  me refc:rire 8 lk i n s t i t u c i h  educstiva - 
mzs numerosE e importúnte dentro d e l  sistema de educación iri:!í- 

gens: 1 , ~  escueli.. 

Quisiere r e c z l ca r  1 2  irnportpixia que (s ta  tie1.e dentro de, 

l e  dinc',:.ic? de cambio sociocultural .  NQ oiaierie:.do coli e-sto a f 3 r  

m m  oue 1; escuel;. en s i  es l a  determin~nte  de fjicfio fenómeno. 

Pero, BstP, aunadr 8 fect l l ree mater iples e ide, l lcS~icos c 3 m ,  pQr 

ejemplo, Ir f p . l t t  de t i e r r a  y en consecuerci:i., l a  necesidad de sa 

l i r  21 ex te r io r  de su comunidad en kusce de t rabz jo .  O l a  pene - 
traci3r- ue inst i tuciones tst t o  po l f t i cz lE corn? r e l i - i o s c s  (un ejeni 

plc~ de e l l o  es l a  preserici? d e l  I n s t i t u t o  L i l + g u f s t i c j  de Veraní, en 

1 ¿ 4  zcmíi), e t c . , h a n  ded.3 c Irno rtsi.rltrdo situaci.r,rles oue poc3 h;ín f ó  

vi3rt"cido 2 l o s  c . rup~s  inufse:  s s .  

micas que han dado origen a proyectos, prQpuestE:s, po)i i icas, y - 
d e d s  (vezse e l  segwid.2 ckpituls  d e ' e s t e  t rsba jo ) .  31 ternE3 c9r.i -- 
que coL:tinÚz esta pE*rte es e l  t ie l  Bilin@lísnio como Ui', supuesto i m  

p o r t a t e  pFrz L.síi supuesti t 'Integraci4n E. 1á c i v i l i z ac i ón "  , nue pue- 

- 

- 

- 
I 

- 
S5in o lk ider  e l  fRctor lenguaje,  inmerso en 4~n ta8  pol6 - 

- 
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de d a r  paso a l a  e x p e c t a t i v a  1aBora imf . s  accesible de la pob1:Ercibn 

con mayor esco lar idad:  el m a g i s t e r i o .  

4.9.1 La e s c u e l g  en l a  comuni - 
dad data de hsce 18 años, a l  p r i n c i p i i  s e  u b i c 6  cerca d e l  r í o ,  co- 

r r i e n d o  p e l i g r o  y p 3 r  e s t a  razon  l a  t r a n s p a s a r o n  a l  l o c a l  aue hoy 

- La e s c u e l a  - -  y SUS fest ividades,  

l 1 

ocupa. 

Anteriormente,  e l  maestro  era pagado por  10 comunidad, - 
fue  n e c e s a r i o  porque " . . .nadie  sabía l e e r  n i  e s c r i b i r ,  cuai:do l l e  - 
gaba al& o f i c i o ,  s e  l o  llevaban a E r n e s t 9  Jiménez, quien  no e s  

h e b l a n t e  de Ch'ol y en e s e  e n t o n c e s ,  j u e z  Munic ipa l ,  o a don Abe- 
I 

lardotth 

. S e  puede d e c i r  que hoy en d f a ,  l a  e s c u e l a  e s  e l  c e n t r o  - 
de l a s  Palmas,  es zhf donde s e  re&-!en durante sus asambleas o pa- 

- 

ra c e l e b r a r  ai& d í a  f e s t i v o  y r e a l i z a r  un ttprograma91 previamen- 

t e  preparado por  l a  r o f e s o r a .  
I 

Xuchos d e  l o s  padres  d e  familia confesaron  h a b e r  as is t i -  

da, alguna vez a la e s c u e l a  de Las Palmas, pero  son muy pocos los 

que terminaron l a g r i m a r i a .  En e l  c a s o  de las mujeres ,  e s  más d i -  

fkil que s e  de é s t a  misma s i t u a c i ó n ,  dado que n i  s i q u i e r a  a s i s t i e  - 
ron a e l l a .  

En 1982, l a  escuela.  e r a  ateridida p o r  I s a b e l ,  maestra  b i -  

l i n g Ü e ,  formoda con l o s  l i n e z m i e n t o s  de l a  p o l í t i c a ,  educat iva  b i -  

l i n g ü e ,  que ha imperado e n  n u e s t r o  p a í s  en los últimos 2 0  años. 

E l l a  s e  encarga  de doh grupos en e l  mismo s a l ó n :  primero 
, 

y segundo grado, e s t a  d i v ~ s i 6 n  s e  hace  con  e l  supuesto de aue e l  

sewdo P P O  ya do.mina. l a  l ec tura  y l a  escritura, c o s a  muy cues- 

tiorí 'able.  Entonces en Palmas ~ 6 1 0  s e  c u r s 8  h a s t a  e l  segundo g r a h .  
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E l  t o $ a l  de alumnos e s  de 25 :  1 4  hombres y 11 mujeres ,  erl edades 

e n t r e  c i n c o  y doce años. Lks c l a s e s  s e  imparten de 7 a 1 3  d e l  - 
dfa ; con-un intermedio para b e b e r  s u  p o z o l .  

h maestra  s e  quejaba:  no es lo mismo t r a b a j a r  Be ma-estra 

en e l  internado (CIS) que en l a  comunidad I t .  .aqaf hay que empezar 

desde e l  p r i n c i p i o .  .los niños-mo hablan español .  
I 

A continuacidxi d e s c r i b o  un d í a  de c l a s e s  en  Pzlmas: 

Después ,.de que termina  de desayunar l a  maes t ra ,  t o c a  su, 
s i l b a t o  llsmar?do a los n i ñ o s  a c l a s e .  

I ,  I I 

Po todos  han l l e g a d o  y ahora  pasa l i s t a ,  e l  "presentet t  e s  
I 

una p a l a b r a  que todos  saben ,  aunque no h a b l e n  espsñol .  
1 .  

Empiezal? a t r a b a j a r :  l a  m a e s t r a  r e v i s a  l a  t a r e a  d e l  dfa-  

a n t e r i o r  que p o r  ,lo g e n e r a l  fuergn IcueEtas y planas .  Div ide  e l  p i -  

zarrón p s r a  primer y segundo grado y e l l a  s e  turqa psra aterides a 
1: 1 .  + I  . 

I 

uno y o t r o  grupo. - .  

Las e x p l i c a c i o n e s  son en español  y a n t e  l a  carade asombro 

e i -gnorancia  por  p a r t e  de algunos alumros,  procede a e x p l i c a r  en - 
bht  91.  

I I ,  a 

Durante l a s  c l a s e s  s e  r e a l i z a n  l a s  s i g u i e r i t e s  1a.kares: 

plar ,as de l e t r a s  y s í labas :  h a c e r  c o p i a s  d e  l e c t u r a s ,  l i i e r l r rs ;  r e -  

c o r t a r ,  r e p e t i r  tab2.h de m u l t i p l i c a r ,  e t c .  Es d e c i r ,  son e j e r c i c i i o s  

m8s que liada de l e c t u r a  y e s c r i t u r a  que t i e n e n  como f i r l a l i d a d  t r a n s  

m i t i r  c o n t e n i d o s ,  aurique e l  n ino  no comprenda l a  u t i l i d a d  de e l l o s .  

* - 

Se l e s  da un descanso ,  vara t3rnar s u  rpozol y pueden jugar 
8 y car,tar eii espzñoi .  

Regularmente s e  les d a  c l a s e  de educación fisicti en l a  c a n  - 
cha a e  b a s q u e t b o l ,  donde organizan c a r r e i - e s  y sa1tQs de a l t u r a ,  

A l  t e r m i n a r  las c l a s e p ,  s e  desigl .an de clntemano 2 ~4wuios- 

( a s )  pcira b a r r e r  e l  sa16n. En c a s o  n e c e s a r i o ,  l a  maestra  p ide  que - -  
r e g r e s e n  p 3 r  l a  t a r d e  a l i m p i a r  e l  platanar que s e  encuentra  en e l -  

L 
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s o l a r  d e  l a  e s c u e l a ,  o t r é + e r  a l  d í a  s i g u i e n t e  leñL4, misma que e s  

para uso p a r t i c u l a r  d e l  mr.estro. 

Algunas v e c e s  l a  m a e s t r a  p lanea  una e x c u r s i ó n  a l  1Tlayón88  

( l u g a r  en e l  rio con aguas claras y t r a n q u i l s s ,  & i n  p e l i g r o ) ,  c o s a  

que anima mucho a l o s  n iños  pues t i e n e n  l a  oportwiidad de nadar y 

d i v e r t i r s e .  
t 

A 1  i g u a l  que en e l  i n t e r n a d o  ( C I S ) ,  s i  es una fecha c f v i -  
O ca o f i e s t a  p ú b l i c a  p o r  e jemplo 1 de d ic iembre ,  desde temprano - 

se  llama a los alumnos pa.ra i z a r  bar-dera y r e n d i r  homenaje con H$m- 

no Nac ional ,  por l a  tarde  q3r1 ll?.mados o t r a  v e z  para guzrdzrla con 

l o s  mismos h9nOPEs. He a q u í  otro ejemplo de e s a  conexión  c o x  e l  ex 

t e r i o r ,  aue no siempre e s  l a  m6s c o h e r e n t e  c m  s u  r e a l i d c d .  ¿ cdmo 

suspender un d í a  de c l a s e s  p o r  una f i e s t a  c í v i c a  ( 1' d e  diciembpe,  

toma de poder d e l  p r e s i d e n t e )  s i  n i  s i o u i e r a  conocen e l  nombre de - 
é s t e  ? 

t 

- 

Y ' e s  s o b r e  e s t a s  fes t iv id ;$des  que paso a hablar a contir:ua 

c i 5 n .  No s 6 1 0  las  e s c o l m e s ,  que c 1  p e r e c e r  han tomado m$s importan - 
c i a  que l a s  r e l i g i o s a s .  

- 

En Las Palmas s e  c e l e b r a n :  e l  24 de f e b r e r o ,  10 de mEyo, y 

la 81clausura't  ( c i e r r e  d e l  c i c l o  estilar). No s e  o e l e b r a  e l  1 2  de d i c i e m  - 
b r e  por i  f a l t a  de i g l e s i a ;  c e l e b r a n  e l  año nuevo y tt a v e c e s  " - 
e l  6 de enero nue jrambién puede s e r  en T r a p i c h e .  I 

9 I 

Lr c l m s u r r  c Q r A s t i t u y e  uno de l o s  eventos  s o c i c l e s  más i m -  

portai i t  e's pmú la comunidad. Preparan  uri 1tpr3grama.tt c o n  mucha ent  i- 

c i p a c i ó n ,  en donde p a r t i c i p a n  l o s  niRos c a t z n d o  y b a i l z n d o .  E s t e -  - 
programa tambi6r .puede r e a - l i z t r s e  con motivo de otrws f i e s c c i s  c i a  - 

ii 

C R S .  

Para dichos  e v e n t o s ,  s e  mEten e n t r e  1 5  y 2 0  g a l l i n a s  'ltodos 
den...pocos río". La esposa del r e s p o n s a b l e  d e l  cornit4 de en t u r n o ,  educiicik 

la d e l  v o c a l  y l a  d e l  t e s o r e r o ,  s o n  las encercadas  de m ~ t a r l z s  y - 
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c o c i n a r l a s .  Los hombres p o r  su p r r t e  co , )peran para  e l  I1tragot1 $100- 

o $150 ceda uno. @I...si no hay b e b i d a  no hcy a l e g & . . . e l  t r a g o  l a  

d a  . 
9 

Después d e l  "programatt, p o r  l a  t a r d e ,  hay b a i l e  y lis mfi- 

s i c o s  t o c & , $  g u i t a r r a , ,  v i o l í n  y tembor (hecho con p i e l  de venado). 

Es  todp una f i e s t a  en l a  aue convive  toda  1~ comunidad, tliños y adu& 

tos. 
1 

Algo semejaRte sucedid  c ~ n  l a  v i s i t a  d e l  S u p e r v i s o r  de Xa 
~ 

zona. Estuve presente  cuondo, p o r  pcimere v e z ,  en e l  tiempo que ocu - 
paba e s e  c a r g o ,  v i s i t a b a . l a s  Palmps "por d e c i d i a l l ,  como e l  mismo ad 

mitió; 
- 

Su p r e s e n c i a  r e p r e s e n t 6  todo un acontec imiento  dentro  de- 

la comunidad, p g r e c f a  un di& de ' f i e s t a :  mucha gente ,a lgunos  b i e n  - 
v e s t i d o s .  A l o s  niños, l a  maestrp los mend6 a a r r e g l a r s e  para p r e  - 
s e n t a r  s u  ''programa'> ( c a n c i o n e s ,  r e c i t a c i o n e s ,  tabla g i m n á s t i c a ,  e t c ) .  

E l  s u p e r v i s o r  a p r ~ v e c h d  Que e s e  d í a ,  los s e ñ o r e s  de l a s  P P ~  - 
mas s e  hobfan reur-ido en una asamblea y d e c i d i ó  d m l e s  una. 9 f p l a t i c c , i 8 ;  

se v o t ó  y a e c i d i b  que l e s  h a b l p r i a  en Ch'ol. E r t r e  los temss que t r a  

C6 e s t a n :  es  n e c e s a r i o  u n i r s e  w r a  t r a b a j a r  j u n t o s  y d e j a r  a un lado 

p l e i t o s ;  c i o p e r a r  c3n e l  maes t ro  ( h i z o  una r e s e ñ a  h i s t ó r i c a  d e l  -es 

Trd $>-ornotor); r e c r - l c 4  l a  W o r t - i a  &i t r w  "no podian e s p e m r  

en s u  casa que cayera  e l v f r i j o b  d e l  c i e l o " ;  el. deber  oue t i e n e n  los 

padres  a los h i j o s  ( e s t í m u l o s  con besos  y a b r a z o s ) ;  

Ja. e s c a  como - - e x  o engañaran ( p r e -  

gunt6 cu6nto g w a b a n  con Abelardo y l e s  demostró m e  l o s  e s t a b a n  en- 

- 

- 

. I  

g&ñando-explota-,do),  e t c .  

La maestra p o r  s u  p a r t e  p r e s e n t 6  e l  "programa" aue -desde- 

hacia t lempo hFbfe preparado. 4-lgunos iAnos3 -- . r :erviosos,  olvidpron- 

su n b e r o ;  hubo r i s a s ,  burles, e p l z u s o s ,  agradec imientos ,  e t c .  

Nota: 19s subrayados so:? míos - 
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E l  s u p e r v i s o r  aprovech6 para  contarme a l g o  de su t r s b a j o :  
I 

Einpezb como maestro y o m o t o r  en una cQmunidad Ch'ol  ( C a c a h u a t e l ) ,  - 
de donde conserva bueEos recuerdos  porque *@. . .lo que e l  maestr3  de- 

cia.. . s e  hacía." ; a q u í  l o g d  o r g a n i z a r  perfectamente  a l a  comuni - 
dsd: c a s a s , c a l l e s ,  metid ganado , conasupr, , e t c .  e s t e  "progreso"  l o  

a t r i b u y e  al t i p o  de gente :  " e r a  muy buenatt.  - 
A s f  mismo, recuerda comunidpdes en donde ha corr idr> ' * "pBl i -  

gro de muerte" por  e l  s410 hecho de a u e r e r  " d e s p e r t a r  y o r g a n i z a r  - 
c1 la gente" .  

Poco a poco ha ido progresendo h a s t a  l l e g a r  a l  grado de - 
supervisDr,  p o s i c i ó n  aue no l o t i e n e  muy c o n t e n t o  porque hay muchos 

problemas . . . ( q l .  le no e s p e c i f i c b ) .  

En cual-to ít l s n e t o d o l r > g f a  pedagógica ,  opind que a J.OS n i -  

ños  pequeños rngnoliilgües debe i n s t r u f r s e l e s  en Ch 'o l ,  l0 pero si ya - 
dominan algD de e s p a ñ o l ,  e s  en e s t e  idioma aue s e  les debe seguir- 

instruyecdo.  

No se e x p l i c a b a  c ó m ~  algunos de s u s  compañeros maestros  - 
E l  por  b i l i n g ü e s ,  s e  avergbneaban. de su- lengua'  y o r i g e n  indígena.  

su p a r t e  s e  s i e n t e  o r g u l l o s o  de ello y domine perfectamente  l a s 2  

lenguas.  

P i m l m e r t e  agregó: "Lb educacidrr e s  f l e x i b l e "  , s e  r e f e r i g  

vagamente a que 19s progrzmas e d u c a t i v o s  impart idos  en l a s  zpms  i r ,  

d fgenas ,  son  los mismos para  todo  e l  p ? f s .  S i n  embargo no c m s i d e r a  

ba q-ie l o s  c3r , ten idos  de los programas no r e f l e j a r a n  d e l  mismo modo 

las d i s t  in"tas r e d i d e d e s  s o c i o c u l t u r a l e s  de l a s  zonas indígerias , 

- 
- 

I 

E r a  e l  d í a  s i g u i e n t e  a l a  visita d e l , s u p e r v i s o r ,  6i'segufa 

en Peimm. LE. maestra  instruía a sus ~lumnos psrz  r e c i b i r l o  en la - 
c l a s e :  s.Fludos; de p i e  en SUF lugares J Eiplausos, etc. 

Se d i r i g i ó  a los r- iños en espt.tñol, y s e f i ~ 1 6  varios ,espec - 
t o s  t c l e s  como los siguiectes: ,  
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La e s c u e l a  e's la segunda c r s a ;  la primera e s  donde e s t 4  

papá y m a d  a quienes  t i e l - e n  que obedecer .  

Lr, primero que hay que hacer a l  l e v p n t a r s e ,  e s  stiluder : 

"bnenos dfas, p. p a c i t p ,  rnhmecita'l . 
A cont i r -uac i fh ,  las niñas hacen e l  fuego ,  después s e  l a  - 

van 12s mpnos, "porque" t e a e n o s  microbios"  ( p a l a b r a  que e s t o y  segu 

ra na e n t e n a i e r 3 n  jamás l o s  n i ñ 3 s ) .  
- 

I A l o s  alumnos que s e ,  portarar !  mal, '61 vendr ía  a c o r t a r l e  
1 

un .pedazo de o r e j a ;  a l  .que d i j e r a  malas palabras s e  l e  p o d r i r f a -  

l a  3er:gua" . 
E l  r e s p o n s a b l e  d e l  c l 2 m i t d  de educación i n t e r v i n o  psra t ra  - 

d u c i r l e s  en Ch'ol .  De los d i s c u r s o s  expresados s e  puede d e s t a c a r  - 
e l  papel  importante que s e , l e  a s i g n a  a l  promotor dentro  de las c o  - 
mur-idsdes, e n a p e c i s . 1  c o n  sus ideas y prácticas s o b r e  e l  p r o g r e s o ,  

educzcidn,  e t c .  11 

D e l  mismo modo, l r ~  i m p o r t a n c i a  que t i e n e  la e s c u e l a  y sus  

f e s t i v i d a d e s  dentro  de l a  comunidad, p o d r í a  d e c i r s e  que éstas han- 

s u s t i t u í d o ,  en i m p o r t a n c i s ,  a l a s  f iestas t r a d i c i o n a l e s .  L+ v i s i t a  

d e l  sup,ervisor  f u e  un ejemplo. 

Pero l a  educación en Palmas no sdlo s e  d i r i g e  a los i n f a n  - 
t e s ,  también hay p m a  a d u l t 9 s .  

P g r  las t a r d e s ,  de 3 a 5 ;  últimamente s e  e s t á ' i m p a r t i e n d o  

l a  a l f a b e t i z a c i ó n  pr.ra a d u l t 3 s .  E s t e  t r a b a j o  l o  desempeñan dos gen 

t e s  de l a  misma comunidad que han terminado s u  Isrimaria.  PmbQs r e -  

c i k e n  p o r  e s t e  t r e - b a j o  una compensación,  porque más que nada,  e s  - 
un t r a b a j o  voluntar io . '  Se& e l  maestro N i c o l & ,  a los c í r c u l o s  de 

e s t u d i o  r ~ o  e s  n e c e s a r i o  z s i s t i r  t o d o s  l o s  d f a s ;  bastaba c o n  aue l l e  

@ran por l o  menos una vez a l a  semana, pero  que comprendan "perfecta 

mer,tel* l o s  textos .  

- 

- 
- 
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. I  

Formalmer.te, las c lases  son  p s r a  z4lumnos que ya saben l e e r  

y e s c r i b i r :  de 15 años en a d e l a n t e  y aue p o r  razones  d i v e r s a s  no l o  

graron c o n c l u i r  l a  prima.ria. F e r 0  en r e a l i d a d  hey n i ñ o s  de 1 2  años, 

i n c l u s o  exalwmos d e l  C I S ,  que p r e t  e n d m  t e r m i n a r l a  aquí .  

- 

Observé que durante l a s  c l a s e s  de mujeres  muchas d e  dstas 

1::~ s a b í a n  t-scribir y mucho menos l e e r ,  pero l a  c l a s e  s e g u í a  ade lan  

t e .  
- 

E s t o s  programas EO  sol^ h f r o n t s n  problemascbFnoe1 b a j o  - 
aprovechhmiento, s i n o  que ademas deben r e s o l v e r  ?!a d e s e r c i d n  y - 
ausentismo de l a  mayoría de l o s  i n s c r i t o s ,  Foco  :: T O C O  l a s  c l a s e s  

fueron reduciendo l a  a s i s t e n c i a  y a l  f i n a l  ~ 6 1 0  eran unos c u m t r ) s ,  
. ,  

que también t e r r n i n a r o n p r  desanimarse ,  a l  e n t e r a r s e  de que p r r a  - 
t r a m i t a r  s u  exámen f i n a l ,  e r a  n e c e s a r i o  p r e s e n t a r  f o t o g r a f í a s  (6:$260) 

t 
lo c u a l  significaba u m U ; v e r s i S n  e c o ~ ó m i c a  que no e s t a b a n  convendi - 
dos de a f r 8 n t a r .  Otro o c s t á c u l o  e r a  p r e s e n t a r  documentas o r i g i n a l e s  

(acta de nacimierit?) que implicaba t d m i t e s  er! e l  pueblo.  

Observé o t r o s  p r o b l e m s  durante  e s t a s  c l a s e s .  A une de las 

alumnas l e  enseñabes a e s c r i b i r  con l e t r a  manuscr i ta  llamarradall - 
( s i c )  y no de molde, a c t o  que c o s t a b a  mucho t r a b a j o  p a r a  e l l a .  

P o r  o t r o  l a d o ,  e l  método u t i l i z a d o  p 3 r  l a  maestra  e r a  e l -  

s iguier l te :  

Presentaba  an e l  p i z a r r d n  láminas ( f o t o g r a f í a s )  con d i f e -  

r e n t e s  a s p e c t o s  como: cPmpesinos compraiido,sembrarldo, cosechando. 

A c o n t i n u a c i ó n ,  l a  maes t ra  pedía  a los alumnos d e s c r i b i e -  

r a n  l o  v i s t o ,  pero ninguno l o  h i z o .  

Entonces e l l a  s e  l i m i t 6  a e s c r i b i r  en e l  p i z a r r ó n  palabras 

como: s e m i l l a ,  cor- e l  f i n  de que l o s  alwn~os l a  e s c r i b i e r a n  y $la- 

d i v i d i e r a n  en s í labas .  

Lo mds t r i s t e  e s  que pocos l o  h i c i e r o r , ,  o t r o s ,  n i  s i a u i e -  

ra l e y e r o n ,  n i  s i q u i e r a  e n t e n d i e r o n ,  nada. , 



Una vez más, e l  d i v o r c i o  e n t r e  la p o l í t i c a  e d u c a t i v a  y 

l a  realkdad c o t i d i a n a  de l e  practica pedegbgica  s e  hace  p r e s e n t e ,  

dado que los planes ,  métodos, c a p z c i t a c i b n  y organizac idn  d e l  sis- 

tema r e s u l t a r ,  s e r  r e a l i d a d e s  b i e n  d i f e r e n t e s  en e l  d i s c u r s o  o f i c i a l  - 
y en e l  aula. 

4.9,2 Lengua. En l o  que s e  r e f i e r e  a l  l e n g u a j e ,  s i  exceptua - 
mos a l a  familia e x t e n s a  de los Jimdnez ( incluyendo a l a s  esposas  

l a d i n a s ) ,  s e  pueae afirmar que e l  loo$ de l a  ípoblacibn habla l e n  - 
gua Ch'o l ,  m i s m a  que es u t i l i z a d a  a l  i n t e r i o r  de l a  familia. Sin - 
embargo, s i  dentro  de é s t a  a lgunos miembros dmninan más o menos e l  

español ,  como en e l  c a s o . d e  un matrimonio joven ;  a l  h i j o  ya no s e  

le habla en Ch'ol  s i n o  en español .  Una informazlte a f i rmó aue las  

mujeres jóvenes  podian hablar  y comunicarse en e s p a ñ o l ,  no así 'las 

de mayor'edkd, -19 mismo que los a b u e l o s .  

1 

1 
E n t o r c e s ,  a simple v i s t a ,  p o d r í a  d e c i r s e  que l a  lengua in- 

digena e s t á  s i e z d o  desplazada p o r  e l  e s p a ñ o l ,  auncue e l  problems no 

e s  t a n  ser i c ia lo .  Un f a c t o r  de r e t e n c i ó n  de le lengua materna 

es s u  f u n c i 6 n  como l e n g u a  &de i n s t r u c c i ó n  ,durante l o s  primeros añ*:,s 

escG2lares, para después ,  p ~ c o  a poco s e r  s u s t i t u i d a  p o r  e l  espEño1. 

Enseñanza que en t e o r í a  d e b i e r a  e n u i l i b r a r  l a  c a s t e l l a r i i z a c i b n ,  l a  

I 

I 

educación en lengua materna pero que en l a . p r d c t i c a  no s e  realiza 
adecubdament e, 

Es a s í  como en Las Palmas, durante  las c l a s e s ,  l a  maestra 

procura no u t i l i z a r  e l  Ch 'o l ,  s610 en c a s o s  muy e s p e c i a l e s  como eri 

a q u e l l o s  alumnos pequeños, en cuyos hogares  rlo se  h a b l a  nada de es- 

pañol ,  y p o r  l o  t a n t o  s b l ~  ent ienden  Ch'ol. De e s t e  modo, eficontra- 

mos un fenbmeno, l i n g ü í s t i c o  s e m e j a n t e  a l  aue sucede en l a  zona oto-  

mí d e l  V a l l e  d e l  Mezquita l .  De donde u t i l i z a r é  e l  término *' f u n c i ó n  

muleta" : 

J 
1 

1 ,  
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ItObservamos que en la e s c u e l a  s e  u s a  e l  otomf 
como lengua  de i n s t r u c c i ó n  m i e n t r a s  s e a  neceA 
s a r i o  p a r a  a s e g u r a r  una c ~ m p r e n s i b n  mínima y 
s e  e x c l u y e  t a n  prdnto s e a  p o s i b l e ;  hemos l l a -  
mado función m u l e t b s t e  , u s o  de l a  lengua  i n  - , 

dígena  (Hamel / AWñdz 1981 : 11 ) 

Fuera  de laLoomunidad, s i  se es b i l i n g ü e  y s e  encuentran 

con un t*compeñerom' indígena$ l a  comunicación e s  en Ch'ol .  Tratándo- 

s e  de un l a d i n o  d e l  pueblo ,  s e r a  en español.  

I Durar.te l as  asambleas ,  e s  l a  l e n g u a  Ch'ol l a  que s e  u t i -  

l i z a .  

E n t o n c e s ,  tenemos Que; e l  60% de los hombres s o n  b i l i n g U e s  

y en e l  c a s o  de las mujeres  e s  e l  50%. E l  85% t a n t o  de hombres c o  - 
mo de mujeres  dominan más o menos e l  español .  

.. En o t r a  p&te hemos mencie3nado que e l  b i l i n g Q í s m o  e s  ca- 

racteríst ica o r e q u i s i t o  i n d i s p e n s a b l e ,  en kl c a s o  de l o s  hombres, 
i '  

. >- para ocupcJr un c a r g o  dentro  de l a  comunidad. 

4.903 - Los Maestros .  Sabemos que e l  d e d i c a r s e  a l  m a g i s t e r i o  en 

UT& comunidad i n d í g e n a ,  responde más aue nada a una n e c e s i d a d  y no 
1 

a una v o c a c i ó n ,  muy plicos l o  han hecho en base a e s t o . b l t i m o .  
- 1  

La' mayoría argumentó que n e c e s i t a b a n  t r a b a j a r  l o  más pron - 
t o  p o s i b l e ,  y e i  m a g i s t e r i o  e r a  e l  más r&pido y f á c i l  camino. . 

L En tr>das las mmunidades hay uno o v a r i o s  maes t ros  encar'- 

gadDs d e  l a  e s c u e l a , c l a r o ,  previamente e x i s t e  e l  comité  de educa - 
c i ó n  E quken e l  maestro debe responder  de s u s  salidas y e n t r a d a s  a 

. -  * 
. l a  comunidad. E s t e  comité  también  s e  encarga de r o t a r  a l a s  fami- 

l ias  que ca'aa semana e l a b o r a n  l a s  t o r t i l l a s  u o t r o s  a l i m e n t o s  pa - 
ra e l  maestro.  

Dentro @e su t r a b a j o  en la cQmunidad, aparte de impar t i r  

c l a s e s  estan:conGencer ( e n  s u  cksg) a i o  g e n t e  para t r a z a r  sus  ca- 

l l e s ;  csDnstru'ir l e t r i c a s ;  o r g a n i z a r  l a  l impieza  d e l  s a l o f i  e s c o l q r ;  
> I '  - 
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I 

gl iar  a los padres d e  familia s o b r e  ai& problema educat ivo  u 

o t r o  asunto.  En e l  c a s o  de Pa lmas ,  l a  maestra  había logrado  que - 
las rmjeres usaran ropa  i n t e r i o r  dado que 'antes  no acostumbraban; 

de igual modo, l e s  había propuesto  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  u t i l i z a r  - 
n e s c z f 6  en l u g a r  d e l  c a f é  de grar\o, porque i m p l i c a  'mas t r a b a j o .  En 

S i n  embargo, en part'i&alc>.r, l a  i n f l u e n c i a  y e l  poder aue 

I 

1 I 

. 

1 un futuro"ha .pro'gramadbr e i - r c o a t r o a  m a t a l .  < . -  1 .  

- -  _ L  . ... 
t e n í a  e s t a  maestra ha ido  r e d u c i e n d o s e . \ q a  no t i e n e  mucha f u e r z a  

sobre  l o s  padres de familia. Lo que no sucede con s u s  alumnos a 

quienes  puede p e d i r  "casi" todo l o  que quiera :  que l e - c o r t e n  t o -  

r o n j a s ;  l impieza d e l  p l a t a n a r ;  c o n s e g u i r  l e ñ a ,  agua e t c .  Es rn8s - 
que l e  carguen a a u . ? h i j a  en c a s o  de que se t r a t é  de v ia jar  a l  pue 

b l o  . 

- 

'. 

- 

I 
- 

No todo est4 en f a v o r  d e l  m a g i s t e r i o .  A p e s a r  de los "be 
I - I 

n e f i c i o s "  que pueae r e p r e s e n t a r ,  e n c a s i  t o d a  l a  zona, e l  maestro 

t i e n e  muy mala fana.  Dos sqn l a s  p r i n c i p a l e s  causas de el1o:Alcoho - 
l i smo y Busentismo . í 

En o t r a s  cQmuriidades p o r  e jemp1o:Nuevo Mundo, la p r i n c i p a l  

raz6n para que los alumnos a s i s t e n  a l  C I S , ! e s  porque en s u  comuni - 
dad e l  maestro s k l e  e l  v i e r n e s  a l  pueblo y r e g r e s a  e l  midrcDles- 

de l a  s i g u i e n t e  semane. Lo mismo s u c e d í a  en Suclumpá, pero a q u í  - 
l a  g e n t e  s e  e n f u r e c i ó  y expúi.66 a . l o s - m a e s t z o s . m  Palmas,  l a  maes- 

t r a  argument6 que l o s  m s e s t r o s  d e l l a s  cQmunidades t e n í a n  derecho - 
a salkr 5 d i a s  a p t e s  d e l  p e r i o d o  v a c a c i o n a l ,  a s í  l o  seña.kaba e l  - 
c a i e n g á r i o  o f i c  i a  i . 

. 'r 

- 1  

.. ,+* 

I .. . *. 

I 

Fue e v i d e c t e  i a p e f e r e n c i n ,  que t i e n e  e i  m e g i s t e r i o ,  por 
-4 

permsinec/er en el pueblg y no en su comunidad, sobra todo  cuandb, s e  

trata de alguna f e s t i v i d e d ;  es muy co,m* e n c o n t r a r  reunidos  a l o s  
I r . ,  

L.., L 

maestros ( a s )  de casi todas l a s  comuríidpdes. Uno de ellos dijo - 
p r e f e r i b l e  quedar bien ante l a s  autor idades  que con l a  gente . .  . 

simplemente no l e s  hago caso . .  .'! 



Otro problema quegodemos mencionar ,  ya no de t i p o  " D i s c i -  

p l i n a  Laboral"  d e l  m a e s t r o ,  e s  su f a l t a  de cflnocimkento de l a s  CB- 

racterísticas de l a  zona,  incluyendo l a  ' l e n g u a ,  s o b r e  todo p o r  p a r  - 
t e  de los maestros f e d e r a l e s .  Un e jemplo es  e l  de T r a p i c h e ,  doiJde- 

1 I I .  

I 

los meestros  l l e v a n  2 años impartiendo c l r s e  s i n  - saber Ch'I>l. S h  

poder c9municarse con l o s  alumnos; menos c o n  l a s  mujeres ,  con l a  - 
cmmunidad. 

La f i n a l i d a d  con  que s e  c o m i b i 6  l a  formstci6n de maestros  

promotores,  ha s i d o  cumplida pero  sólo en p a r t e .  F o r  un l a d o ,  son  

una conexión con e l  ex%erioS..(  p r o p u l s o r e s  de f a c t g r e s  e x t e r n o s  de 

cambio ) : han y s e  han t f in tegradogt  a l a  s 1 c i v i l i z a c i 5 n " .  Pero tam - 
b i é n  e s  ev idente  que esa " i n t e g r a c i b n "  a l  menos en e s t e  caso-  con- 

I 

l l e v a  inevi tab lemente  a l a  cr i s i s  de i d e n t i d a d  ( incluyendo su l e n -  

gua) 
I VePmos un c a s o :  I s a b e l  G.  (maes t ra  en Palmas). E l l a  es  - 

o r i g i f i a r i a  de P o t i o j á  municipio  de S a l t 9  de Agua. Sus padres son 

i n k í g e n a s  hablmtes de Ch'ol y a6.n a s í ,  Tsabel no se  c o n s i d e r a  i n  - 
! I  ' Li 

dfgena-, n i  tamroco a c e p t a  h a b l a r  lengua materna, 

práctica y en sus c l a s e s ,  los hechos demostraron 

ma que l o  poco que sabe de Ch'ol l o  aprendid c o n  

en l a  comunidad. 

I s a b e l  v i s  j a  de P o t i o j á  a S s l t o  de A g u a  

aunque durante  l a  

l o  c o n t r a r i o .  A f i r  - 
sus  p a d r e s g a h o r a  - 

con e l  f i n  de es- 

t u d i a r  su primaria .  A l  t e r m i n a r l a ,  trabaja como ayudznte en e l  s e ~ -  

v i c i o  médico y a cr>nt inuacibn es llemada a trabajar en Vd l l a  hermi- 

sa en una campaha de vacunac ión ,  ,estando a h f ,  v i e n e  de vaoac iones -  

a S a l t o  y para a p r o v e c h a r l a s ,  t raba ja  en el M I  como enfermera,  don - 
de a d v i e r t e n  su conocimiento d e l  C-h*ol.,que e s  de gran c m v e n i e n c i a  

para e s t a  i n s t i t u c i ó n ,  para adentrarse a las  'cotnunidedes 

E l  pas? s i g u i e n t e  f u e :  "pedí  m i  p l a z a  como - 
Nwca mencionó haber  tomado uzi c u r s o  de p r e p z r a c i d n  para s e r l o  , - 
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pero e l  hecho es OUE. Ikaklel he trabcjt.do corno maestra elJ o t rrs  - 
comunidades y sctu: lment e en Pa1rn;;s. 

Entre SUS futurzs metas est&, s e a l i r  prepc.rár,dose para 

11egs-r s s e r  msestra no rm l i n t e .  

4.9.4 Los fi.lu1~~19s oue Esistel-! :1 C.1.s. Uno de los ob j e t i vos  de l  

t r a b k j o  corisiste en invest igt :r  e l  grado de influencicc: cue t i e n e  e l  

C.I.S. dentro de l a  formación educative de 19s ~lumnos choles,  es - 
decir,.c;ué dmbitos dentro de 1 2  comunidad son afectpdos deb i do  a - 
1.3s c.mt enidos edmet  i vos  aue proporciona e l  internado P los riiños 

y j4venes indigenas. 

PEra mQatrar o e  u m  mmerc concreip es te  prr>ces3, ES cgnve- 

nierite presentar algunos de los csrsos con rn5s elemeihos de anCJli -- 
sis. 

De 12s P:.l!nas, ~ s i z t e n  8 3lmnos ~l intwnado;  ere edades 

er_tre l o s  10 y 18 ?nos, l a  miiyor8a son hombres; también hay ?lgunos 

aX-~.lumnos. Es inport E x t  e mencionar uue  , cucindo hubo oportunidad, - 
se  c e t e c t a rm  c í s r ) ~  üe silumr,or y ex-r:lwnros choles que z s l c t i an  ~1 

C . i . S ;  Que v iv i ta  cerc i  dcl mism, pero que no provenfan néces i r ie -  

meríte ¿ie l a s  F g l x s .  Esta i n f ~ m a c i 6 n  tcmbién se  reg is tkó  y en a l p  

i:os casas,  fue a-rovechrds para los finec, de l a  inves t i gé i c ih .  

A l o  aargo de los t e m s  de e s t e  illtimo c; o í tu lo ,  h e m s  Fze 

senzsdr, 1s. situz-ciSr- econ4aics, p j l f t i c a ,  ci.tltur21 y s o c i s l  cie l a s -  

Palmas. Psi, estrs  cmdic i2nes de  r e f l e j an  c-n l a  fs-ri i l ia, y s e r í a  r e  - 
potitivr, heb1:-r d e l  'contexto f c rn i l i a -  d e  cada ~1umr.o puestr, cue srln 

l a s  mirms c5rrc te r i s t i c i - s  econ4mic:-s, p3líticr;.s, etc.  pt ri 1:: gere 

rL - l i a cd  de IFS femi l ias de doi-de provienen &stQs. F Q r  tsnto ,  10s - 
ccsos cue n c < ~ r t i n u ~ c i 6 n  se  pre::er.tEn ~1510 inutstr>.ri 10s aspectos - 
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c ~ . p a c i t a c i d n  d e l  mismo, e t c .  

En bsse 5( e s t o s  procesos y s u  p o s i b l e  se. e r ? l i z e c i 4 !  de - 
s i t u a c i o n e s  pzm. 1~ m * y > r k  de est . j s  z.lurnrios, hemos seleccior.¿:do- 

los s i g u i e f i t  e s  crsr~E. 

1.- Miguel López: alumno d w l C . I . S . ( 1 8  -os de edad). 

De las Palmzs, en donde- estudfa par te  de l a  primaria  para 
f i n a l i z s r l a  en el C.1.S y,actuPlmente  curse. a h i  mismo l a  Tele -  
secundar ia .  Por el momento, Miguel  no s a b e  que hará des- 
puds de é s t o s  e s t u d i o s ,  p e r o  durstnte l a s  v s c z c i o n e s  v i a j a  a 
V i l l a  hermosa, j u n t o  con o t r o s  compañeros de e s t u d i o s  y de co- 
munidad,  a t r a b a  j z r  como ayudante de c a r p i n t e r í a .  

l o  h m e  en ch'ol .  
Miguel habla muy b i e n  e l  español, aunque con  su familia 

2.- E l e n a  Sdnchez: zlwnna d e l  C.I .S .  (14  años). 

De Suelump6 (Municipio  de S a l t o  de dgua), en donde e s t u d i ó  
hasta e l  t e r c e r  año de primsrla para t e r m i n a r l a  en e l  C . I . S . ;  
en é s t e  lugar tuv9 problemzts con l a s  c l a s e s  pues J B P ~  en español  
y e l l a  lo entendía  muy poco. Hoy,después de dos años de e s t a w i a  
en e l  in te fnado ,  habla m e j o r  el español; c o n s i d e r a  que uno de l a s  
v e n t a j a s  que o f r e c e  e l  C . I . S .  es e l  u s o  d e  zapatos  y cambio de 
v e s t i d o  ( e n  1s comur-idsd no t e n í a )  . Otras de los elementos innove 
d o r e s  s e  r e f i e r e n  a l a  te lev is ibn ,  t o c a d i s c o ,  juego de p e l o t a ,  
e tc . .Pero  s e  q u e j a  d e l  e x c e s o  de t r g ~ b a j o  a g r f c o l ? .  

como mees t ra  en 1~ - s  comunidades: '@pasa enseñar  alumno@@ .Por e l  mo 
mento, durante el periodo v s c a c i o n á l ,  trabzj?  en e l  pueblo  ( S a l t o  
de Ama) en un r e s t a u r a n t e ,  l ~ v a n d o  trastes y trapedndo (gmrndo 
500 pesos ) .  Considera que en e l  pueblo es mucho más fác i l  encon 
trar t r a b e  j o ,  y l o  m e j o r  de  t o d o ,  e s  que no 'es trabajo agrícola.  

- 

Después de t e r m i n a r  la T e l e s e c u n d e r i a  p iensa  t r a b a  j a r  

- 

- 

3.- Juma Jimdnez: zlumna d e l  C.I .S .  ( 1 2  e ñ o s ) .  

De l as  PalmFs, donde es tudia  hasta el jzercer año y hoy e s  
aLumna . de 12 T e l e s e c u n d a r i a  en e l  i n t e r r a - d i .  Después de 3 
anos en e s t e  l u g r ,  hF mejorado su e s p a ñ o l ,  pues cuando s a l i d  
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de l a  comunidad doriibaba m e j o r  e l  c h ' o l .  Lo más d i f i c i l  para 

Juana, f u e  acostumbrarse a la a l i m e n t a c i ó n  d e l  in ternado.  
Cuando r e g r e s a  a c a s a  de v e c a c i o n e s ,  s e  dedica  a l a s  l abo-  
r e s  d e l  hogar: lavar,  cargsr a m ,  b a r r e r  y " e c h a r  t o r t i l l a ' ;  
solo que ésta ú l t i m a  actividad,  zhora  r e s u l % a  d i f í c i l  pues 
en e l  in ternado las  enseñaron a h a c e r l o  pero con m&quina_,no 
con las mitnos. 

Juana desea s e r  maes t ra  porque "me gusta  enseñar . .  . 
en r z n c h e r f a s  . . Y 

4.- Juan Nontejo:  exalumno d e l  C.I.S.(20 añós). 

5.- 

De las Palmas, en donde e s t u d i a  hest8 el segundo grado 
para tennine-r  l a  primaria en e l  C.I.S.. Considera  que su i n g r e  
so a é s t e  l e  ayudd mucho en e l  dominio d e l  e s p a ñ o l ,  dado que 
las c l a s e s  ahí son en & t e  idioma,  y t i l  s a l i r  de l a  comunided 
dominzbs mAs e l  c h i o l e  

Después de c o n c l u i d a  l a  p r i m a r i a ,  se d i r i g e  21 pueblo 
a e s t u d i a r  la s e c u n d a r i a ,  a l  t e r m i n a r  é s t a  s e  dedica  a trabaj- 
como dependiente en l a  t i e n d a  de Abelerdo. Hubiera quer ido  con 
t i n u a r  estudiando y r e a l i z a r s e  como mzestro  ')porque... e s  l o  
más fác i l " ,  pero l a s  paes iones  econdmicaa l o  impkdieron. 

Con r e s p e c t o  a'la l engua  c h ' o l  opinas It da pena hzbler 
l o  en e l  pueblo". Cuando su padre,  l o  v i s i t a  (pues é s t e  v i v e  e; 
Czmpeche), Juan se  d i r i g e  a 61 en e s p a ñ o l ,  aunque e l  pzdre l o  
hace en c h ' o l .  

Salto de Agua " . . . se  d i v i e r t e  uno más, en l a s  P~lrn85 no hacen 
f i e s t a s " .  

- 

Pctua lmexte ,  Jupa t i e n e  p l a n e s  de v i v i r  y trpbajar  en 

Nico lds  Gr>nzBle~f  exalumno d e l  C . I . S .  ( 2 1  años). 

O r i g i n - r i o  de 13s Pzlmas, dmde c u r s a ' h z s t a  e l  segundo 
grado,  para c o r t i n u a r  sus estudios en el i n t e r n a d o  de Zinacen 
tan (para  ipdfgenas t z o t z i l e s )  durante 6 meses,  pues l o  r e -  

- 
, gresaron  a l  C.I .S.  para c h ' o l e s ,  dDnde f i n a l i z ó  la primaria. 

P o r  f z . l t o  de r e c u r s o s  ecor:ómicos, n3 sigui6 estudiando 
y r e g r e s ó  a las Palmas a t raba jar  e l  campo. A c o n t i n u ~ - c i b n  se 
t r a s l z d d  a Palenque en busccl de t r a b a j o  y l o  encmtr6 ,como obre 
ro en una fábrica, pero n3 duró mucho tiempo pues no l e  gus t6  
y f i n r l m e n t e  r e W m 6 . a  l a  comunidad donde pctualmente t r a b a j a ,  
y ocupa el cargo  de comité  a g r a r i o ;  f u e  escogidp porque no t i e  
ne  miedo a v iE j? r  f u e r a  de l a  comunidad, a p a r t e  de s e b e r  l e e r  

- 

- 
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y escr ibir .  Por e s t a  r a z ó n ,  N i c o l s s  también es e l  maes t ro  de al 
f a b e t i z a c i d n  para adul tosLen  l a s  Palrnx3)- 

- 

6.- P a b l o  Jimdnee: exelurnno d e l  C.I .S .  (18 años), 

De l a s  Palmas ,  donde e s t u d i a  hasta e l  tercer  año para 
c o n t i n u a r  la primeria en e l  C.I .S .  y a l  t e r m i n a r l a  r e g r e s a  a. 
la comunidad 8. trabajar "rnilp2", pero c o n s i g u e  t r a b a j o  en e l  
pueblo ,  como dependiente  en una t i end2  y después en unit taque- 
r í a ,  donde actualmente  t r a b a 3  . 

7.- .'Juan M e r t h e e :  exalumno d e l  C.I.S. (24  años) .  

De l as  Palmas, donde e s t u d i a  par te  de l a  p r i m a r i a , p a r a  
t e r m i n a r l a  en e i  C.I.S.. R e g r e s a  a la. comunidad a t r a b a j a r  e l  
campo y actualmente  ocupa e l  c a r g o  de s e c r e t a r i o  d e l  comité  - 
a g r a r i o .  

Considera que e l  t r a b a j o  de a g r i c u l t u r a ,  p r a c t i c a d o  en 
e l  in ternado,  l e  s i r v i ó  pues e s t o s  conocimientos  los a p l i c ó  

en s u  comunidad. 
Cuando ingresa a l  C . I . S .  dominEba poco e s p a ñ Q l ,  con &L 

tiempo,= e s t e  l u g a r , l o  aprendió mucho mejor .  S i  l e  d i e r a n  a 
e s c o g e r  e n t r e  e l  c h ' o l  y el e s p a ñ o l ,  t o m a r í a  é s t e  d l t i m o  porque 
" e s  e l  m,Xs p r i n c i p a l " .  

8.- C r i s t o b a l  Mertínez:  exalumno d e l  C.I.S. ( 2 0  años). 

De l a s  Palmas,  desde pequeño ingresd a l  i n t e r n c d o  en 
donde estudid h a s t a  e l  segundo grado; hablaba poco español  y 
a h  a s l ,  d e c i d i d  d e j e r  e l  C . I . S .  ) ) . . . s e  echd a andar a b u s c a r  
trabF. j3". A c t w l m e n t e  e s t á  t r a b a  jando de " lavador  de c a r r o s "  en 
T u x t l a  GutiCrrez. No cont inuó  estudiando y muy p ~ a s  v e c e s  vi- 
s i t a  3 l a  familia. 

9.- F e l i p e  Blartínez: exalumnp d e l  C.I.S. ( 1 4  años) .  

De las Palmas ,  en donde e s t u d i a  hasta e l  segundo año,pa 
ra c o n t i n u a r  en e l  in ternado p e r o . n o  conc luye  12 primaria.  

Cuendr, er l t r6  a e s t a  i n s t i t u c i a n  I* .  . .medio dominabe e l  
español. .  .hoy l o  domim muy bien" .  Actualmente t r a b a j a  en S a l t o  
de Agua, como dependiente  de una t Q r t i l l e r f a ;  a v e c e s  vier ,e  a 
v i s i t a r  E l a  familia.  Tampoco t i e n e e d e s e o s  de c o n t i n u a r  e s t u d i a n  
do . 

- 

- 



10.- 

11.- 

V i c t o r i a  Sánchez: exalumna y c o c i n e r a  d e l  C . I . S . (  22 añgs), 

O r i g i n a r i a  de Campaxíario (Municipio  d e  T i l a ) ,  i n g r e s b  desde 
pequefia a l  i n t e r n a d o ,  pero  conc luye  su p r i m p r i a  en el pueblo. 
Después de e s t o ,  v ia ja  a Palenque para  t r a b a j a r  como c o c i n e r a  
en una e s c u e l a  a l b e r g u e  y ac tua lmente  e n  e l  C.I .S . .  

P i e n s a  c o n t i n u a r  es tudiando,  ahapa c o r t e  y confecc ibn .  
A p e s a r  de que V i c t o r i a  es d e  o r i g e n  c h ' o l  y b i l ingüe ,  no 

gusta de ir a l a  comunidad porque "...puro idioma hablan...", 
e s  d e c i r ,  con l a  familia s610 puede comunicarse en ch 'o l .  

C r i s t b b a l  Vázquez: maestro  y exalumno d e l  C.I .S .  ( 2 3  años) .  

Net ivo  de Coroza1 (Municipio  de T i l a ) ,  donde e s t u d i a  hasta 
e) segundo año, para c o n t i n u a r  y t e r m i n a r  l a  primaria en e l  
C . I . S . ,  d e l  cual opine que no l e  ayudó mucho para e l  aprendi- 
z a j e  d e l  esppñsi, porque t o d o s  sus compañeros hablaban en c h ' o l ,  
fueron e s p e c f f i c a m e n t e  los maestros  l o s  que l e  ayudaron. E l  i n  
ternado l e  brindd apoyo, dsndo3.e a s i s t e n c i a  y a i i m e ~ t t z c i b n .  

Después de terminada le m i m a r i a ,  c o n t i n l a  con la, secufidaria 
en S a l t o  de Agua, a l  boneluirla, s o l i c i t a  p laza  de maestro pro  
motor b i l i r !güe ,  para lo cual e s  c a p a c i t a d o  durante  3 meses,  y 
después de e s t e  c u r s o ,  l e  des ignan   un^ comunidad c h ' o l .  
Con l a  poca e x p e r i e n c i a  que t i e n e  como maest ro ,  C r i s t ó b a l  

opina: ". . .a l o s  alumnos de 'primer y segundo @edo e s  necesa- 
r i o  i n s t r u f r l o s  en c h ' o l ,  porque no hay un buen dominio d e l  
e s p a ñ o l ,  e s t a  l engua  debe i n t r o d u c i r s e  e n  c u a r t o  o q u i n t o  pa_ 
d o ,  para e l  mejor  aprovechamiento de l o s  alumms. Es mucho 
me jor  s a b e r  domirier dos lengups, e l iminar (a1guns  de e l l a s )  no 
e s  muy c o r r e c t o " .  

- 

Ante e s t 8  panorámic%podemos c o n c l u i r  q u e ,  en e s t e  c a s o ,  s í  

es c i e r t o  que e l  C.I.S. y l a  e s c u e l a  en l a  comuriidad co%ti tuyen ins 

t i t u c i o n e s  que, por  sus c o n t e n i d o s  educpt ivos  y s o c i a l i z a d o r e s ,  pro- 

p i c i a n  e l  cambio s o c i o c u l t u r a l  de los j 6venes  h d f g e n a s  y su i n t e g r a  

c i d n  a l  s i tema.  Pero  no son s d i o  é s t a s  las  c a u s a n t e s  d e  e s t a  s i t u a c i b r , .  

Hemos v i s t o  en el llltirno c s p f t u l o  varios aspectos Due también c o n t r i -  

buyen a e s t a  d i d m i c a .  

- 

- 

Primeramente tenemos l a s  c o n d i c i o n e s  econdmicas de le zona: 

c a r e n c i a  de s u f i c i e n t e  ti%& pare. l as  nuevas g e c e r a c i o n e s ;  act ivida - 



_- 
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des  econdmicas para ~l autoconsumo y subs is tenc ia ,  en algunas oca- 

s i o n e s ,  pare e l  comercio  e x t e r i o r .  La p r e s e n c i a  de  e s t r u c t u r a s  lo- 

cales de pQder como l o s  caciques, quienes  con su mentalidad de ga- 

nancia económica, apoyan a l t e r a c i o n e s  en l a  o r g a n i z a c i ó n  l E b o r a l  

e c o d m i c ~  de l o s  ir ;_dígenas, por  e jemplo,  e l  cambio d e  a g r i c u l t o r e s  

t3 ganaderos ;o  la o f e r t a  de t r z b a j o  como v s q u e r o s ,  que descuida e l  

t r a b a j o  a g r í c o l a  y por t a n t o ,  l a  e s c a s e z  de maíz. LP precerx' ip y 

p r e s i o n e s  p o r  p z r t e  de o r g a n i z s c i o n e s  p o l í t i c a s  y r e l i g i o s a s  como 

e l  P.R,I, y e l  I .L .V. .  

A l  i n t e r i o r  d e  l a  comunidad, la r e p r o d u c c i ó n ,  p o r  medio de 

1s s o c i e i i z a c i ó n  f c i n i l i a r ,  de l o s  mismos r o l e s  p a r e  m u j e r e s ,  hombres 

y niños. Las r e i ~ c i o n e s ( e c o n b m i c a s ,  p o l í t i c a  y soci2 : ies)  n e c e s a r i a s  

er , t re  comunidFd-pueblo, que i n e v i t a b l e m e n t e ,  p o r  s u  deslwnbrcnte 

b r i l l o  d e  rovedcrdes, moderrridsd, me jores  s e r v i e i o s ,  e t c . ,  p r o p i c i a n  

u118 i n t e r i o r i z a c i ó n  de l a  i d e o l o g i a  de aue!'es mejor e l  pueb1o"a l a  
comunidad, s o b r e  todo p&a 1 ~ s  nuevps generac iones .  

&.ita c o n c l u i r  la s i t u a c i 6 n  de los alumnos y exa-lumnos d e l  

C.I .S . .  E s t e  c o r , s t i t u y e  un c e n t r o  r e c t o r  e d u c s t i v o  de les  comunidFdes, 

ya que de a q u í  s a l e n  l o s  m a t e r i a l e s  e d u c a t i v o s  que después s e  reparten 

en l a  zona; es R q u I  donde s e  r e E l i z P n  12s zsambleas de l o s  maestros  

de 15.s comui?id2.desa 

Eh l a  mnycrf? de los casos, e l  i z g r e s o  a l  C.I.S. obedece a 

la falta de mayor e s c o l m i d a d  en sus comunidúdes, y alguriss veces 

P 12 c e r c a r d a  ccm e l  i n t e r m d o ;  por  o t r o  l a d o ,  e l  b e r : e f i c i o  económico 

que r e p r e s e n t a  p a r s  l o s  pPdres de familie poroue s e  shorren: slimen_ 

t ~ c i b n ,  h5speda je  y educac ibn ,  es  una de l e s  c~iusas mgs importpntes 

de i r igreso al C.I.S. 

.-. 

I 
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La mryoríP de los alumros aceptd oue e l  ingreso a l  interne- 

do y e l  proceso educativo fue d i f í c i l  por  e l  poco mmejo d e l  español. 
P. su v?z,afirmaron que no fue precisamente su soc i a l i z ac i ón  con l o s  

compgñeros d e l  C.I.S. l o  que ayudd ~1 mejor manejo d e l  español, dp- 

do que entre e l l o s  l a  comunic~ci6n s e  hace en ch'ol, fue l a  re lac ión 

maestro-plumno l a  que determinó es te  procesQ de aprendizaje. 

De i gua l  forma, hubo une corstante en subvalorar e l  ch'ol 

sobre e l  espzñol, por su funcionalided préct ica.  Punque l a  mayoría 

de e l l o s ,  siempre s e  comunica con l a  f zm i l i a  en ch'ol. 

Después de l a  preparación en e l  internado, hay l a  opción de 

corJtinuar estudiando en e l  pueblo, buscar t r zb z j o  slhí mismo o f i n a l  - 
mente regresar  i: 1~ comuiided, dor:de por I P S  v en t a jm  que con l l evz  

e l  saber l e e r  y e s c r i b i r ,  pueden ocuppr puestos pilblicos, p o l i t i c o s  

y soc ia les  dentro de su comunidzd. ~ 

1 
Finelmente, l a  mayorip de los exalumnos d e l  C.I.S., hoy trF, -  

bajan en o f i c i o s  poco remunerados 

cercsnos. PPra i o  cual,  en rriguros CF,S~OS, la capacitaci6n en e l  in- 
termdo,  fue importarte, Los que a b  no han concluido SUE estudios 

en e l  c . 1 , ~ ~  , t i enen  entre sus metas, e l  megister io  porque: es 

l o  mgs rápido que puede o f recer  bene f i c i os  ecocbmicos; no implics 

Ele jarse riecesarizmer-te de sus comurid?.des y tampoco requiere  mucho 

tiempo de preparacibn. De los exalumfios d e l  C.i.S.,también s e  detec- 

taron vcrios CPSOS de jóvenes que hoy MbQren como mzestros, 

en l o s  centros reg ionales  m$s 

Dicho l o  anter ior ,  sólo r es t e  d e c i r  clue sumedos l o s  elementos 

mencionados en primer lugar ,  con l a  insti$ucidn educptivp (' primero 

l a  escuela run1 y después e l  C . I . S ) ,  podemos '?preciar de mr:r,erF mgs 
smplia y completa cuéles son los fac tores  de integración de l o s  Q~IO 

POS &micos. Aún así, fsltci ubicar esta  problem6tica el? un contexto 

rracional m3s def ir , ido, pero por fait¿; de espzcio,  tiempo, datos, etc., 

este  propósito no l o  cubre eL.  trpbejo.  

Pasemos E v e r  qué sucede en e l  interna.do (C.I.S.)e 
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QUINTA PARTE :PRESR?TACION INSTITUCIONAL - DEL CENTRO 
i DE INTECRECJON N"2 11 BENITO JUAREZ" , - 

CATARATAS S A L T Q ~  u u ~  CHIAPAS . 
5.1 In t roducc idn  I 

En los c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s  s e  ha interitado mostrar  l a  

f u n c i i n  mediadora de las i n s t i t u c i o n e s  6ducativas dentro  de l a  - 
p o l í t i c a  global d e l  Estado hacía l o s  &pos indígenas. P o r  su a l  - 
c a m e ,  e l  Centró de Integration S o c i a l  con juga  l a  f u n c i 6 n  e s c o l a  - 
r i z a d a  con l a  formacidn para e l  t r a b a j o  d e l  f u t u r o  ciudadano. E? 
to e s ,  hape de l a  i n c o r p o r a c i d n  d e l  indígena a l  México moderno - 
uno de . h a  obaet ivos  fwjdamentaier  . 

, 

E l  análisis de . e s t a  s i t u a c i ó n  c o n s t i t u y e ,  sin duda, una de 

las d i s c u s i o n e s  más profundas de l a  a n t r o p o l o g í a  mexics;ne, dedi  - 
cada al e s c l a r e c i m i e n t o  de l a  I l a m P d P  educación indígena.  Con e l  

p r o p b s i t o  de cport2.r l a  e s p e d i f i c i d a d  de un c o n t e x t o  s o c i o c u l t u r z l  

a e s t a  p r o b l e m f t i c a ,  p r e s e n t r r e n o s  E c o n t i n u a c i ó n  e l  c a s o  d c l  Cer- 

t r o  de ~ n t e g r a c i ó n  S o c i z l  iT 2 I* B e n i t o  Judrez" de S e l t o  de A g u a  - 
Chirpcs ,  

o 

En priner t é r m i n o ,  intentaremos e z t a y l e c e r  i r s  d i f e r e n c i a s  

d e l  C . I . S . ,  r e s p e c t o  d e  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v s s ,  t c l e s  c3inr) 

laos klbergues, (cue dependen d e l  I n z t i t u t 3  E¿ c i m a 1  I i id igef i i s ta .  
, 

En e f e c t - ,  ~ F L  ezc ix lc ' , z ,  zlbergdes s m  de i-ecieLite a p r i -  

C i 6 i 1 ,  i5 :Tios zprrlxiraz damerite, i n s t i t y x i o n e z  crercips con f i n e s  - 
e d u c a t i v o s ,  c m  C: p?í.cidsld de 50 alumnos, a l o s  c u a l e s  s e  Les  pro- 

porc iona  a l imento y h a b i t z c i ó n  de l u n e s  a v i e r n e s  ( e s t e  d í a  van 

a sus comunidades p a r a  r e g r e s a r  el l u q e s  p o r  la?mañana ). La e x  - 
tensión t e r r i t o r i a l  nue abarcan e s  de 3 a 6 Km., pensando en oue 

l o s  alumnos a s i s t e n t e s ,  caminen ur? promedio de 2 hores  y no más. 
I 

Desde hace 7 años bproximadamente, e s t a s  i n s t i t u c i o n e s  har? - 
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t e n i d o  un gran impulso;  l a  a l i m e n t a c i 6 n  e s  proporcionada p o r  e l  

gobierno,  u t i l i q a n  un progrEma ,educat ivo  de l a  S e c r e t a r í a  de Edu - 
c a c i ó n  Pdbl'ica a n i v e l  n a c i o n a l ,  cuenta  con maestros  b i l i n g u e s .  

Urio de los r e q u i s i t o s  para a d m i t i r  a l a p b l a c i b n  es 18 de mani- 

f e s t a r  una s i t u a c i ó n  económica b a j a .  E s t o s  a lbergues  deben e s t a r  

ubicados en ' lugares  c é n t r i c o s  donde conf luyan niños  de d i f e r e n t e s  

poblac iones  . 
I 

E l  a l b e r g u e  e s c o l a r  e s  m6s o menos semejant-e,  l a  d i f e r e n -  

c ia  cm l a  a n t e r i o r  e s  que ,  a q u í  s e  o f r e c e :  a l imentac idn  y a i o j a -  

miento;  e l  p e r s o n a l  no e s  b i l i n g u e ,  h i c a m e n t e  e l  que l o  adminis - 
tr6, en e s t e  cas9 e l  d i r e c t o r .  Las  c l a s e s  s e  o f r e c e n  en l a  e s c u e l a  

de l a  comucidad, 

Los c e n t r o s  de i n t e g r a c i ó n  fueron creados a n t e s  que l o s  - 
ya mencionados, aproximadamente. h a c e  28 años.  En la. a c t u r l i d a d  - 
e x i s t e n  28 CIS en toda la r e p ú b l i c a  , pars l a  poblac ión  i n d i g e n a  

en  mala s i t u a c i ó n  económica,  l a  d i f e r e n c i a  e s  que no hay l i m i t e  t e  - 
r r i t o r i a l  de  p o b l a c i ó n ;  l o s  alumngs v i v e n  ahí durarde :los per iodos  

e s c o l a r e s ;  s a l e n  2 sus comunidades durante  l as  v a c a c i o n e s ,  es  de - 
c i r  equf s e  18s proporc iona  educac ión ,  a l i m e n t a c i ó n ,  h a b i t a c i ó n ,  e 

i n s t r u c c i ó n  t é c r i c a ,  en  e s t e  c a s o  los t a l l e r e s .  T r a b a j a n  con un p r 3  - 
grama educativo de l a  SEP l lamrdo:  Frograma p2r2  la emeñanza  i n t e n  - 
s i v a  ( cor1 t r e s  n i v e l e s :  F g s i c o ,  medio y avanoado ) programa'que - 
es 'de r e c i e r  t e  a p l i c a c i ó n .  

I t  LE tarea i n d i g e n i s t a  s e  a c t u a l i z a r á  ~l re formarse  l o s  
ánt iguos  i c t e r n a d o s  indígenas  en Centros  d e  I n t e g r a c i ó n  
S o c i a l  r e g i o n a l  donde s e  c a p a c i t b r á  a . jdvenes mayores- 
de  1 5  años, que no hayan terminado s u  prlmaria. En d i -  
chos c e n t r o s  l a  r e c i b d n  en forma s e e l e r a d a ,  a l  mismo 
tiempo que r e c i b i r h  ma. c F p a c i t a c i b r  para e l  t r a b a j o  
aue e s t 6  de acuerdo con 18s n e c e s i d e d e s  de l a  regior i  
y c o r  l o s  r e c u r s o s  n a t u r p l e s  con l o s  oue c u e c t a n  en - 
su's cimunidades.. .  A l  t e r m i n a r  s u  c a p r c i t a c i 6 E  deberán - 
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r e g r e s a r  a sus comunidades en forma organizad5 para- 
t r a n s f o r m a r  t e c n o l 6 g i c a m e n t e  l a s  p r o p i e s  comunidades * 
E s t o s  c e n t r o s  también e s t a n  ckpec i tando a los elemen- 
t o s  que r e q u i e r e n  las a g e n c i a s  d e l  d e s e r r o l l o  en e l  
medio i n d í g e n a ,  p z r a  formar promotores a g r o p e c u a r i o s ,  
de s a l u b r i d a d ,  de promocidn ecotibmica. de t r a b a j o  so- 
c i a l -  e t c .  '' (Bravo Ahuja, V i c t o r  1971:60) * 

6.2 SOBRE EI; C.-1.S 

1 3~2.1 Esbozo H i s t ó r i c o  -- ._ 

E l  actua.1 i n t e r n a d o  t i e n e  aproximadameiite 30  años de e x i s -  

t e n c i a ,  s i n  embargo, le i d e a  de e s t a b l e c e r  una i n s t i t u c i ó n  d e . e s t e  

t i p o  data de 1950. En e f e c t o  s e  const ruyd un primer i n t e r n a d o  en- 

1950-, en un l u g a r  llampdo E l  Ota ta l ,  a 1 2  Kms. de Sa l to !  de AgÚa. 

A l  p a r e c e r  1; reacc idn '  d e l  pueblo en a q u e l l o s  mimentos 'fue n e g a t i -  
I '  

va puesto  que l l e g a r o r !  al extremo de quemarl-J, inducidos  p o r  un ca - 
2 c i q u e  l o c a l  curiosamente llamado F o r f i r i o  Dlaz. 

En 1954 ,  p o r  orden de l a  S e c r e t a r í a  de Educaci4n P ú b i i c a ,  

s e  empieza a e d i f i c a r  e l  i n t e r n a d o  en o t r o  t e r r e n o .  S e  t r a t a b a  de 

una c o r ~ s t r u c c i ó n  p r o v i s i o n a l  de l'guanol' uhicada c e r c a  de l as  Cata- 

r a t a s ,  que representaban  un p e l i g r o  eviderrte de d e s t r u a u i 5 n ,  E s t e  

segundd in ternado funcionó aproximauemerite un .año, con sus p r o b k -  

mas. P o r  e jemplo,  durante  el d í a  l l e g a b a n  4 0  alumros,  después'de 

un gran e s f u e r z o  i e  convenc imier to ,  pero a i  s i g u i e n t e  a í a  s 5 i d  - 
emarieclan ur-r)s gcho;  l o s  demss escaptiban durante  l a  noche. Se&& 

s e  cuei;ta, los p+dres de l o s  alurkos ' s l e n t a b a n  e s t a  s i t u a c i b n ,  - de 

bido a l  temor de que l o s  rec lu-taran forzadamente para  e l  e j é r c i t o .  

También s e  manejsba la g p i n i h  de que el merxionedo c a c i q u e  aconse  - 
jaba a l o s  padres de f a m i l i a  para  que no enviaran  a s u s  h i j o s  " P Q ~  
que los l l e v a r í a n  después a l a  guerra. l1  

I 

L 
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Xn e s e  mismo l u g a r ,  s e  const ruyb  e l  primer horno de- 
' 

t a b i q u e s  de donde s a l i e r o n  l o s  m e t e r i e l e s  para l a  a c t u a l  cons- 

t r u c c i d n  Ramiro C u l e b r a ,  en e s e  entonces  a d m i z i s t r a d o r  de un 

t e r r e n o  de propiedsld federe.1 de 412  HRS.  impulsó l a  c o n s t r u c c i d n  

a c t u a l  internado a 4 Kms. de S a l t o  de Agua (600 m t s . m &  de distan - 
c i a ,  desde l a s  nuevas c o n s t r u c c i o n e s  ). S o l o  l l e g 6  a c o n s t r u i r s e  

el comedor que de noche e r a  u t i l i z a d o  como dormitor io .  Todo e s t e  

d.1 

b 

t r a b a j o  s e  r e a l i z d  con la. c o l a b o r a c i ó n  de v e c i n o s ,  maestros  y 

aiumilosi 

- 

Para  1955  ya s e  i m p a r t í a n  c l a s e s  a 20 alumnos indfgenas ,  

O t i l i i a  una de n u e s t r a s  p r i n c i p a l e s  i n f o r m a n t e s ,  s e  desempeño como 

i n t é r p r e t e  para s e n s i b i l i z a r  a los alwnrios y a sus p r d r e s  a c e r c a  

de l a  neces idad de l a  educa,ción,porque todair ía  s e  mostraban r e a  - 
c i o s  a a c e p t a r  e l  i n t e r n a d o ,  persuadidos  p o r  e l  c a c i a u e  P o r f i r i o .  

Otro f a c t o r  que a f e c t ó  e l  funcionamiento d e l  in ternado - 
en S c l t o  de Ague t i e n e  que ver COT! las c o c d i c i o n e s  ecoibgico-geo- 

gráficas: e l  Bcceso a l a  Fueve e d i f i c a c i ó n  e r a  p o s i b l e  s61o por- 

cayuco ( p o r  l a  o r i l l a  d e l  r í o  ) o p o r  un camino que no s e  podia 

c o n s i d e r a r  n i  s i o u i e r a  brecha. 

Los v i a j e s  a l  pueblo demoraban 3 h o r a s .  P l l í ,  podíari abas - 
t e c e r s e  de a l i m e n t o s ,  aunque para  e s a  época rlo h a b í a n  muchos a l l  -- 
mentos elaborados como hoy en dda e &ora>por e jemplo 

t i r s e  de har ina  V?INSA" per? e l a b o r a r  l a s  t o r t i l l a s .  P n t e r i o m e n -  

t e ,  todo e 1  proceso s e  r e a l i z a b a  en e l  mismo interri_ado: hbbfa que 

l e v a n t a r s e  t 2 d o s  l o s  d í a s  a iaA 3 de l a  rnañena a moler  mEifz. S e  - 
t e r d a  que t r a b a j e r  más pues no había m u j e r e s ;  O t i l i p  s e  levantebp 

ae maui-iigaüa para t e n e r  l istas les t o r t i l l a s  porque en a a u e i i p  épo 

ca., a l a s  6 de I r  mañsna s e  l e s  o f r e c í a  a los a i u m ~ o s  c a f é  y galie  

tas para ir E t r a b a j a r  e l  campo y s. las 8 de l a  mañana e l  desayu- 
no. Tampoco e x i s t í a  l u z  e¡éctrica. 

podían sur-- 

I 1  

I 

- 
- 
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- El gobierno proporcionaba uniformes, zapatos, los alimen 

tos, Útiles, unifonnes de gala, etc. Puncionaban l o s  grados educa 

tivos de educación primaria, aunque el profesorado no hablara la- 

lengua Ch’ol. Cuando hacía falta maestros, se llegó a pedir a Oti 

lia que impartiera.clases o a l a  enfermera. 

Con el tiempo, mejoraron ciertas condiciones. Actualmen 

té  se cuenta con luz eléctrica. 
Los maestros cooperaron al igual que los alumnos para que 

se trajera la maquinaria necesaria para, aplanar el terreno y cons - 
truir l o s  demás edificios. A l o s  nífios se l e s  descontó de su PRG- 

(dinero que los alumnos por lo general gastan, pero también es uti - 
l i e ado  para comr>rarse cosas necesarias como pueden ser: cuadernos, 

mapas etc. Este dinero se l e s  da cada mes ) que en aquella época 

era de m3.50, después lo aumentarón a $6.00 y a s í  sucesivamente. 

5.282 . Infraesfructura Matex-391. 

La población actual registrada en septiembre de 1981 era 

de 195 alumnos en total, con una beca para su aiimentacidn de $is0 

diarios y un PRE de $8.50 cada domingo. En marzo de 1982, el inter 

nado contaba con le0 alumnos de los cuales 35 eran mujeres y el rzs 

to hombres. 

internado ofrece la primaria a niños inñígenas, choles 

por lo general. Se cursa por tres niveles; nivel básico, medio y - 
avanzado; existen en el C.I .S .  8 grupos: 2 de nivel básico, 3 del 
medio y 3 del avanzado. En Septiembre de 1961 se inició el sistema 

/ 

de Telesecundaria. 

Para atender a e s t a  población escolar, el C.1.S posee una 

infraestructura que describiremos a continuación. 



B~~ .- El internado cuenta con luz  e l é c t r i c a  des - 
de hace 5 años. La carretera  que l o  comunica con e l  pueblo t iene-  

aproximadamente 2 afios de s e r v i c i o  ( 45 minutos a p i e  y 15 en ca- 

mioneta). 

w e r m e r í a ,  - No funciona nohaimente, porque no t i ene  los 

medicamentos necesarios, ni preocupación por conseguirlos, an t e r i o r  - 
mente h a b h  un centro coordinador d e l  INI y con frecuencia les mqn- 

daban medicinas, pero hace poco se cambid a T i l a  y desde entonces - 
no hay medicamentos; 'tampoco mddico. La actual enfermera, quien se 

dedica a ver  que los alumnos h q a n  e l  aseo d e l  internado todas l a s  

mañanas, que recojan l a  basura d e l  e d i f i c i o ,  e l  aseo d e l  comedor - 
después de cada comida, que los alumnos se bafbn; r e v i sa r  l a  l i m  - 
p ieza  de los dormitorios tanto de hombres como de mujeres, antes de 

cada alimento r e v i sa  que 108 alumnos se  aseen para entrar a l  comedor, 

'etc. Estas son sus responsabilidades aparte de atender a l o s  en fe r  - 
rnos no graves, también prepara t i  algunas alumnas para l a  enfermeria 

( esta  actividad no e s  muy constante). 

Cuando ocurre un caso de urgencia, se acude a l  médico d e l  

pueblo, quien siempre &tiende a los alumnos por cobro de $200.00 - 
por consulta, más los costos de medicamentos; todo l o  cual e s  cu - 
b i e r t o  por el internado. S i  el a l m o  sigue grave, se manda t raer-  

a sus padres, para que se l o  l l e v en  a casa. 

Rf Baño.- Existen en el internado letrinas para los alumnos 

y a l m a s ,  algunos maestros g el personal de serv i c io .  

Las 12 d n i  día es  la hora oficial para que los alumnos se - 
bailen, 6sto debe r ea l i z a r se  en 1a.a Cataratas (por un lado, hombres, 

y por otro,  mujeres) situadas anroximadamente a 1 Rm. d e l  internado, 
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/ dado que en este no hay regade’ras, n i  las fac i l idades,  n i  l a s  can- 

tidades de agua suf ic ientes para toda l a  población ( no hay agua 

potable, n i  entubada) etc. Existen t r e s  pozos de agua; uno de e l l o s  

e s  ut i l i zado últimamente por l o s  alwnnos, aunque l o  t ienen prohibi- 

üb;,,este pozo se encuentra contaminado por descuido de l o s  alumnos, 

dado que ahí lavan su ropa reeresando e l  agua a l  pozo; por l o  ante- 

r i o r  hoy es un foco  de conta.hinación.de sarna. En dpocas de ca lo r  - 
s e  s e c a  l o s q o z o s  y es necesario t raer  a,pa de las Cataratas o de l  

pueblo . 
Alimentaci6n.- La encargada de programar l o s  mends para 

los alumnos es l a  ecbnoma, l a  responsable de hacer las comoras de 

los alimentos, 

La ecónoma diariamente elabbra l o s  men&; e l  desayuno y - 
l a  cena son los mismos, por l a  mañana se s i r ve  a l o s  alumnos y los 

maestros: ato le ,  f r i j o l e s ,  2 t o r t i l l a s  y ga l le tas ,  durante l a  cena: 

café, ga l le tas  y sus 2 t o r t i l l a s ,  l a  comida es l a  que var ia  pero - 
diariamente hay arroz, agua f resca  ( de avena, tamarindo o naran- 

ja; estos dos Últimos prodiiictos de l  C . I . S ) ,  2 t o r t i l l a s ,  y e l  gui- 

sado puede ser: sardinas con huevo, l en t e j a  con huevo, papas, car- 

ne de res  o de pollo etc. S i  l o s  alumnos quieren otra cosa,, pueden 

comprarse prQduCtOS de l a  cooperativa como: pan, ga l le tas ,  mayone - 
sa, sardinas, etc.  (abviamente son los alumnos q.ue tienen dinero) 

La elaboracidn de  los presupuestos se presta para una se- 

rie de alteraciones convenidas o forzadas entre los responsables- 
3 

de esta función. 

Actualmente, hay 4 cocineras, quienes- . se turnan. Dos - 
cocineras trabajan una semana en l a  preparación de los t r e s  alimen 
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tos diar ios ,  las ot ras  dos se dedih&& %L hacer l a s  t o r t i l l a s  des- 

de las cinco de l a  mañana, junto con l a s  cocineras y l a s  t o r t i l i e  

ras, l a  ecdnoma t i ene  que e s t a r  presente antes de cada alimento - 
para distr ibuir tlequitativamentett los alimentos. 

Diariamente, el maestro de guardia en turno, propone a 2 

alumnas para que trabajen ayudando tanto en l a  cocina como en l a  

t o r t i l i e r i a .  

- La Cooperativa Escolar.- Esta ya t i ene  v a r i o s  afios fun- 

cionando en %1 internado; e s  atendida por tres alumnos que se e s  

cogen cada c i c l o  escolar ,  a quienes se l e s  pide que manejen muy - 
bien las matem&ticas, el espairol y sean responsables. Cada 1 5  días  

v i a j an  a l -pueb lo  p o r  mercancías a l  i gua l  que por alimentos para - 
el almacén de l a  cocina. La cooperativa se abre de 7 a 8 de l a  ma i... 

fíana . 
Los productos que se ofrecen son: sardinas, .gal letas, r2 

frescos ,  papel h ig ién ico ,  c la raso l ,  ch ic ies ,  dulces, jabbn de ba- 

ño, jabón de ropa,  leche NIDO, avena con aanela (para sus t i t u i r  - 
e l  pozol ) ,  a veces plumas y cuadernos, sacapuntas, r e s i s t o l e s ,  - 
"bolis" (son -bols i tas de agua congelada con sabor a tvkool aid") 

1 .  

y pan, e l  que junto con l o s  re f rescos ,  l a  avena y l a s  g a l l e t a s  se 

consumen más, sobre todo por l o a  alumnos que t ienen dinero; fie(- 

cuentemente, los que no l o  t ienen piden prestado ("préstame tu  - 
dinero") a l o s  maestros y a los compafieros que l o  t ienen. 

Los maestros y demás personal pueden comprar y s i  no t i e  - 
nen para pagar por e l  momento, se anota su nombre en l a  l i b r e t a  - 
de l o s  deudores. 

La cooperativa posee un re f r igerador ,  mismo que se compró- 
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con las gmancias de las cosechas d e l  C , I , S ,  y las de l a  misma - 
cooperativa, Diariamente, a l  hacer las cuentas de l a  caja, salen 

de $1,000 a $2,0001dinero que se u t i l i z a  pera vo l v e r  a abastecer- 

se * 

5.223 Organieaci6n. 

La organizacibn d e l  C.1.S se basa en s i e t e  comisiones f o r  - 
mads por alumnos : 

1) Comité directivo.- Compuesto por cuatro elementos: e l  presiden- 

t'e de l o s  alumnos, e l  vicepresidente,  e l  secretar io  y e l  tesorero, 

á&cho eoniitd representa a l o s  alumnos dentro de l a s  juntas de con- 

se jo técnico real izadas cada mes. 

2)ComitB de c orden y disc ipi ina.-  Formado por 3 alumnos. 

3)Cornité &e h i g i e n e 2  sei.uridad.- Con t r e s  mienlbres, est6 comité - 
colabora con l a  enfermera en e l  aseo de internado. 

4)Comité - de acción social.- Su trabajo es  v e r  todas l a s  act iv idades 

culturales, como p o r  ejemylo, l a  hora soc ia l .  

5)Comité deqort.ivo .- Dedicado a organizar los torneos deportivos, 

compuesto por 3 alurmos. 

6)Comité agropecum&o.- Le corresnonden Itis cuestiones re ferentes  

ai cmpo y la ganadería. 

7)$8!omité &e coonerativa.- Su trabajo ya s e  expl icó anteriormente. 

Estos comités están supervisados por un profesor, escogi 

do por 10s ~ ~ ~ 0 s ~  3 estos comités se c a m b i a  cada c i c l o  escoltar. 

- 
" -  - 

Es imn6ortamte mencionar que existen comisiones secundarias, 

como por ejemplo, e l  almacenista (de l a  cocina) que cambia cada mes, 

o l o s  aguadores que s e  designan diariamente;los del correo que van- 
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al pueblo cada tercer díat los comieionsdos a comprar pan, carne 

(cuando hay en el menú ) , etc. 
El maestro de guardia juega un pame1 fundamental para la 

organización del trabajo, este, junto con 2 auxiliares (alumnos) 

trabajará p o r  el buen funcionamiento del internado durante una - 
semana. El maestro de guardia tiene que levantyse antes de las 5 
de la mañana para ordenar el toque de levante. ; hacer el recuento 

de l o s  alumnos, distribuirlos en las diferentes labores, revisar 

que todas las comidas esten a tiempo; al terminar el desayuno y - 
La comida, reune a todos los alwnnos y deben estar presentes los 

maestros de los talleres y del trabajo de campojpara pedir al - 
maestro de pardjra l o s  alumnos que necesitas&, fbr lo general3 

\ 

el maestro de agricultura es el que toma más gente. 

Otras de  sus responsabilidades son: vigilar l a  disciplina 

en log. dormitorios; hacer el juicio de los reportados durante s&- 

b d o s ,  distribuir a la gente en la cocina, los aguadores, los le -  

ñadores, estar al tanto de los enfermos, de que l o s  alumnos se de - 
diquen a estudiar durante l a  hora de biblioteca, tiene l a  capaci- 

dad de distribuir eente para alguna labor esaecial, vor ejemplo: 

pintar el internado, construir una cancha deportiva etc, y final-. 

mente dormirse después del toque de silencio ( a las 10.00 P.%). 

De igual manera, el maestro tiene la responsabilidad de 

firmar ‘los permisos de salida de l o s  alumnos, dado que estos tie- 

nen la posibilidad de salir del internado durante los fines de se - 
mana . 

Deiitro de it3 6Vganizacibn del trabajo estan presentes los 



%eserosl*, quienes se rotan cada semana y en cuyas manos descansa 

l a  organización y repartición de los alimentos. Son tres por cada 

mesa de 15 a 18 alumnos cada una ('esta organización es nueva, an - 
teriormente eran 6 aiumnos por mesa y un mesero, los alumnos en - 
las mesas est& acomodados p o r  estaturas), sólo los de la secun - 
daria tienen una mesa para ellos solos (los m&s pequeños pueden - 
estar revueltos, es decir niños y niñas). Los meseros tienen la 

responsabilidad de estar listos antes del toque p a r a  "meseros", 

para esto, ya debieron haber bajado l a s  sillas o bancas, tocan 

y se forman para recibir los platos, las tazas y las cucharas . 
El trabajo de meseros no agrada a nadie; por eso, re - 

huyen e s t a  responsabilidad, porque-. inmediatamente sus ddmás com- 

pañeros de mesa los delatan, b ventaja es que, siendo %eseros: 

tienen lav--posibiX%Md de servirse l a  cantidad que quieran de co- 

mida o b que más les guste. 

Ahora, dentro de Is organización del trabajo, es  impor - 
tante mencionar el que realizan l o s  alumnos l o s  fines de semana. 

u n o  es el trabajo del dfs domingo y otro es el que se les paga - 
a los muchachos. E l  domingo,al igual que el sdbado, los alumnos 

tienen prometido levantarse a las 6 de la mafíana; se dedican a - 
hacer el aseo del edificio; a, las 8 de l a  mañana toman su desayu - 
no e inmediatamente l o s  hombres (casi todos) pueden ir al nueblo; 

con. las mujeres e3 más eificii que salgan porque "son mujeres y - 
hay más geliero". Los alumnos que resultaron reportados durante 

la semana no salen y tienen que realizar ciertos trabajos. Las 

mujeres por ejerrplo ayudarán a hacer tortillas, lavar trastes- 
9 
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o ayudar a cocinar. Los hombre6 oadtigados o comisionados (en ca- 

80 de que no haya castitrados) cargar& lefía; t raer& mercancía d e l  

pueb1o;ai se requiere, l a  alimentación de 

agua (que es  una de l a s  cosas más indeseables para e l l o s )  

l o s  animal es,^ carga$- 

El trabajo renunerado e s  otra labor  que se r e a l i z a  los 

f i n e s  de aemana, éste t i en e  muy poco tiempo de haberse tomado en 

cuenta, es decir ,  que rec iba  un pago econdmico. Los muchachos gran 

des en posibi l idades de o f r e c e r  una buena fuerza. de trabajo,  se 19s 
ganizayi- por l o  general _ -  en grupos de 4 alumnos, y por medio de 

compafíero representante, hacen l a  pe t i c idn  de trabajo(medi8;nte una 

s o l i c i t ud  por escr i to ,  en donde. hagan patente su deseo de t raba jar )  

& t e  Diego Gutiérrez( j e f e  d e l  s ec to r  a&opecúario). 
c .  

$1 

- 

Por  l o  general, e l  tiempo 'Be t reba jo  los sábados es de 8 
as3 de l a  tarde; limpdtando monte o cerca de l a s  Cataratas, se l e a  

paca de $15 a S20.00 l a  hora, el domingo por l a  mañana, e l  maestro 

Diego paga a los que d i r i g i e r o n  e l  trabajo;  e l  d inero se repcrte-  

entre l o s  eornnafieros correspondientes. 

Esta act iv idad atrae  a mvchos alumnos, t m t o  grandes como 

pequeños; aunque estos últimos cas i  nunca son aceptados, pues su- 

rendimiento en e l  trabajo no s e r í a  e l  mismo que e l  de un grande, 

obviamente l o  que m á s  l e s  llama l a  atención es e l  nsgo económico. 

E l  abastecimiento de mercancías e s  o t ro  de los t rabajos  

a realázar cada 15 días, Crabajo que se hace en conjunto. Aun?ue 

. e i  C.I.S. es autosuficiente en algunas cozas, t a l e s  cono9 maíz, 

'fri j o i ,  café  y Últimamente 'Wehe. Se necesitan alimentos elabora - 
dos como las ga l l e tas ,  azúcar, ace i t e ,  sardinas etc .  o nueden ser  

-otros productos- * como cebol las,  huevos, j itomates, e t c .  

" 
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Dado que e l  internado eo uha ins t i tuc ión  d e l  gobierno, 

se supone que c o n t d a  con un aprovisionamiento v í a  o f i c i a l  . EL 

problem6 es que e l  lwar donde se ubica e l  C.I.S.,hasta hace un 

año amoxirnadamente, era  considerado cas i  inaccesible  para que l a  

CONASUPO l l e v a r a  alimentos ( d i o  e l  t r en  Los comunicaba); hog en 

día ,  ya hay una '@carretera@* que los comunica de Salto de Agua a 

Palenque. Pero todavía no hay quién les l l e v e  l o s  alimentos. 

EZ gobierno manda e l  dinero al d i r e c t o r  para que este  

compre l o  necesario, las compras se r ea l l san  en e l  pueblo en lo- 

ca l e s  ya conocidos por e l l o s ;  l a  camioneta v i a j a  con var ios  a l%  
I 

nos y l a  ecdnoma ( e l  internado Dosee 2 camionetas; una se l a s  - 
aroporciond e l  Fobierno y l a  o t ra  se compró con e l  dinero de l a s  

cosechas). 
Ya en e l  pueblo, se distr ibuyen l o s  alumnos para hacer 

todas l a s  conlpras, niismas que dejan entradas a l o s  dueños de los 

comercios por $10,Q00.00. 

Por ot ra  pzrte ,  se deben mencioriar l a s  act iv idades pro- 

duct ivas dentro d e l  internado, a saber: av icultura,  apicuttura, 

horfiicultura, agr icultur6 y ganadería. 

---- Avicultura.- Se cr ían alrededor de 310 po l l o s  en l a  grag 

ja; l o s  alumnos, dentro de l a s  comisiones, se endarpan de alimen- 

t a r l o s  y cuidarlos . Cuando tos pollos han crecido, se consumen 

en e l  Ce.'I.S. (15 pol los  para l a  comida ) o en caso de que se ne - 
c e z i t e  dinero, se venden en e l  pueblo. 

Apicultura.- -- E l  internado posee czijás, mismas que se u t i  - 
l imn para l a  producción de miel,  y despues se vende a l  nueb1o;los 

alurmos son l o s  enchrgados de sacarla y mantenerlas. 
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Horticultura,- - En este  trabajo particinan t a n t o  hombres- 

como mujeres. Supuestmiente, estos productos (como lechuga, c i l a a  

t ro ,  etc. )  son para autoconsumo de l  internado; además, se venden 

a precios menores que en e l  mercado. 

Agricultura..- - Se cu l t i va  f r i j o l ;  l a  cosecha l l e g a  aproxi - 
madamente a una tonelada a l  año; de ma& se cosechan t r e s  o cuatro 

toneladas una o dos veces at a30; de ca fé  se cosechan 250 HP.  apro 

ximadaniente, una ve5 a l  arlo. B i s t e n  otros cu l t i vos  en menor propor 

cibn, t a l e s  como e l  cacao que se cu l t i va  en una hect&&, tamarindo 

naranja. agria, toronja, puadbana,p9&tano9 manpo, limón. 

- 
- 

La mayoría de estos productos son de autoconsmo para - 
e l  C.I.S., excepto e l  f r i j o l  que se vende a precios menores que - 
en el merczdo; @l maíz se vende en el pueblo o a e j i dos  cercamos - 
como Xadei-o, o a lupares más le janos como San Cristobal;  e l  cafe--- 

también se comercializa fuera del internado. 

Los alumnos t i e n e n p h i b i d o  conswnir,sin permiso, cualquie - 
ra de estos productos, sobre todo cuando no estan maduros, práctica 

muy corn& en los alumnos, sobre todo l o s  pequeños. 

Falta Fgregar que todos estos cu l t i vos  son parte del  tra- 

bajo de C ~ ~ P O  w -que p i r t i c ipan  -1 muchos alumnos, sobre to- 

do pars "limpiar monte", las mujeres también eolaborql-. 
1 

Ganadería. - Existen 117 animalest 98 pandes  y 19 crias.  

Existen 5 *lvaqueros** (aiumngs), que se levantan, junto - 
con ai maestro de pmaders'a, a las 4 de l a  mafíana a ordeñar;  los 

responsables deben alimentar, rev isar ,  curar y vacuular a l  Fanado. 

+ de ganado vacuno, 
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5 2.0 4 Actividades Socioculturalea? 

50g##.*1" Homenae - -  a La Bandera . Acto que no d i f i e r e  d e l  que - 
se  celebra comúnmente los lunes de cada semana en l a  ciudad de NI& 

xico, pero que de alguna manera e s  b yo r t an t e  tomarlocn cuenta. - 
Después d e l  desayuno l o s  alumnos son llumados a reunión, se acomo - 
dan alrededor de l a  cancha deyortiva..  Sale l a  esco l ta  compuesta 

por 5 hombres y l a  abanderada.; hacen e l  acostumbrado recorr ido  - 
. -  con l a  bandera y presiden 'Las ceremonias. . . -  . 

A l  fina1"rompen f i l a s " ;  s i  e s  un d í a  especial, se de j a  - 
izada l a  bandera hasta l as  6 de l a  tarde, a s í  termina un acto so- 

c i a l  

5.2a4.2 -- La Hora Socia.1. No se r e a l i z a  en un d í a  determinado; - 
l a s  autoridades de l  C.I.S. estableeensu momento. Ademds depende - 
s i  hzy números que demostrar y se aprovecha phra seleccionar los 

mejores; en caso de que haya l a  pós ib i l idad de una excursión o- 

gira l l a r t i s t i ca* l .  La hora so c i a l  consiste  en ?resentar nhe ros -  

musicales, rec i taciones,  ba i l e s ,  competencias degortiwas con l a  

firialidad de que los alumnos del C.I.S. se recreen. 
Cnmdo  hay hora s o c i a l ,  se s i r v e  l a  cena m&s teawano que 

de costumbre, rJorque penerclpente es a l a s  6 de l~t noche (vedse - 
cua6ro adjunto). 



.... ,.,... .,i.. 
HO2AR'fO -+ 

- .  B 

HO3A 

d e E , a 6  
--- 

6 - 8  
8 - 9  
9 - 13 
13 - 1 4  
14 - 15 
15 - 17 
17 - 18 
18 - 19 
19 - 20 
20 - 21 

-- ACTIVIDADES -- - -- - 
Aseo general  y esco l ta  
Camno y t a l l e r e s  

Desayuno 
Clases académicas 

Bdio 
Comida 

Campo y t a l l e r e s  
E. F í s i c a  y música 
Deporte y música instrumental 

B ib l i o t e ca  y s i l en c i o  
Cena 

SABADOS DOMINGOS 

7 - 8  Aseo d e l  e d i f i c i o  

6 - 9  
9 - 14  

14  - 15 
1 5  - 19  
19 - 20 
20 - 21 

Desayuno 
Act iv idades d iversas  

Comida ' 

Tarde l i b r e  

B ib l i o t e ca  y s i l en c i o  
Cena 

+Con frzleha del 4 de septiembre de 1980, pero- 
se& l a  secre tar ía  es  e l  mismo cada año. 

Este horar io  en t e o r í a  p w e c e  persecto, pero en realidad- 

hay muchrs cosas que no se cumplen; nor ejemplo, las c lases  acad4.l- 

micas terminan a l a s  12 d e l  d ía ,  de 6 a 8 de l a  mañ.ana sólo traba- 

jm e l  cmpo y asean e l  internado pero no hay t a l l e r e s ;  tampoco - 
ex i s t e  maestro de Educación F í s i c a  y mucho menos música instmmen- 

t a l ,  l a s  activid;i.des diversas cas i  siempre consisten en e l  trabajo 

de c a p o  o en l a  horta l i za .  
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Continuando con l a  'IHora social:) l o s  maestros de $rea - 

forman parte de l  jurado. Los concursantes presentan poesíás; l a  

mayoría manejaba bien e l  espafiol, condición necesaria para ello, 

poesías como "Soy Mexicano*'. "Rosa de Primavera" etc.; en e l  con; 

. 

curso dd -- canto l o s  alumnos participan individualmente o en gru- 

PO; uno de estos, e l  t r í o  *%os Panchos" en d0nde:participa.n alum - 
nos de l a  secundaria: grupo que ocupad primer lugar porque apar - 
t e  de acomnañar a todos los cantantes, e l l o s  c a t a n  solos para - 
concursar; las mujeres también participan sobre todo con corridos . -  

como: "Sie te  Leguast1, '*Mi Caballo Cantadorll, "31. Juan de l  Río9*- 

etc.; otro concurso es  e l  de coros l o s  cuales son d i r i e i dos  por  

el maestro de música, mismo que se dedica a prepararlos con bas- 

tante anticipación y e l  resultado es bueno en comparb.ción con l o s  

otros concursos como e l  de poesfa y canto, los cuales él no d i r i  - 
ge. Los coros, a d i ferenc ia  de los demás, interpretan canciones 

in fant i l es  ( l a  mayoda son niños) de *Tri cf i " .  Los alumnos, des 

pués de cada acto aplauden, murmuran en chol, si ya es  tarde, los 

dnimbs empiezan a agotarse, ya no Bplauden; io8 mas pequeños se 

dtzemen, los ni& grandes juegan o se pelean. Cuando termina d i  - 
cho acto, todos acomodan sus s i l l a s  y l o s  demás objetos. Y 
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5.2.4.3 
de U a 9 de l a m c h e  en e l  comedor. Supuestamente, durante  esta 

- La - Hora De -- B i b l i o t e c a .  --- S e m e a l i z a  de l u n e s  a v i e r n e s  

h o r a  todos  los alumnos &e deben d e d i c a r  a e l a b o r a r  las t a r e a s  

que dejanon después de sus c l a s e s .  

Durante e s t a  act ividad,  los m&estrob.Ae l as  t d i f  e k e n t e s  - 
& r e a s  y e l  guardia  en turno est& p r e s e n t e s ,  con e l  f i n  d e  r e s o l -  

ver c u a l q u i e r  duda académica, pero en r e a l i d a d  sólo permanecen - 
b r e v e s  momentosl. 

Los maestros  de los t a l l e r e s  tampoco pueden n i  q u i e r e n  - 
quedarse  a ayudar a los muchachos; dependiendo d e l  maestro de guar 

d i a  en turno ,  e s  e f e c t i v a  l a  hora d e  b i b l i o t e c a ,  pues l a  mayorfa- 

d e  las v e c e s  se c o n v i e r t e  en una h o r a  d e  r e l a j o  y juego ,  muy P O C O S  

rea lmente  s e  i n t e r e s a n  p o r  e s t u d i a r ;  l o s  n i ñ o s  más pequefios son - 
los que ocasionan más problema para c o n t r o l a r ;  durante  és ta  h o r a  

s e  dedican a j u g a r  en las canchas, o t r o s  s e  quedan en e l  dormito  - 
r i o ;  a l p o s ( a s )  s e  dedican  a n ' l a t i u a r  con  l a s  m u j e r e s ,  p r e s t b d o -  

&e:- a que,-sue'  otros:xompafierobolo interpreten como: '*echar novio  :, 
pude observar  que 'algunas mujeres  s e  d e d i c a n  a pasar en limpho c o  

r r i d o s  y canc iones  m o r o s a s .  Los muchachos d e  l a  s e c u n d a r i a - s o n  - 
- 

l o s  quem23 i n t e r é s  nonen en sus e s t u d i o s  a l  igual  que s u  m a e s t r o , -  

quien  muchas v e c e s  s e  quedó a v i p i l a r l o s ,  ayudando en sus dudas. 
Después de é s t a  hora  se  t o c a  s i l e n c i o .  

Juntas De Conse jo  Técnico.  En e l las  p a r t i c i p a n  alwn- 

n o s  y orofesores d e l  C.I.S. y maestros d e  las comunidades. Se p l -  

t e g n  los problemas tantode l o s  maestros como de los alumnos o d i s -  

c u t e n  una nueva re forma como la c o n s t r u c c i d n  de un nuevo campo de- 

p o r t i v o j  cómo o r g a n i z a r  e l  tra':.a.io, si hay que suspender las da-- 

ses o modificar e l  h o r a r i o  e t c , ;  también l a  poe%bil idad d e  una ex- 

- 5.2.4.4 - -  
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c u r s i d n  o p r e p a r a r  l a  b ienvenida  de alguna autor idad ( un can- 

d i d a t o  p o l í t i c o  por  e jemplo).  Problemas de los maestros  como 

son sus cheques a t r a s a d o s ,  o q u i é n e s  h a r h  c u a r d i a  las próxi -  

mas v a c a c i o n e s ,  cuánto s e  t i e n e  que pagar de c u o t a  para la m o  - 
xima coniisión qi e t i e n e  que sa l i r  de v i a j e  a r e s o l v e r  sus nro -  

blernas de o t r a  i n d o l e  C O R O :  e l  act1 comportamiento de los pro - 
f c - s o r e s  d e n t r o  d e l  i n t e r n a d o  y hacia los alumnos (los maestros  

que acostumbran emborracharse) como los que se a t r e v e n  il col- 
) 

p e a r l o s .  'El d i r e c t o r  es  e l  r e s p o n s a b l e  d e  llamar l a  a-lención 

a todas  éstas anomalías; s5empre hace &fasf's en l a  tozxi de - 
" c o n c i e n c i c " ,  t e n e r  c u i d a d  2 en e l  t r a t o  d e l  ' * indfpena" 

5.2.4.5 5,s Juntas Sindicalt??. Se r e a l i z a n  mensualmente y en 

e l l a s  p a r t i c i p a n  todos los maestros  d e l  C.1.Y a1 i g u a l  que los 

maesjmos promotores de l a s  d i f e r e n t e s  comunidades cercanr: ; * o- 

p e r t e n e c i e n t e s  a l a  zona; el número de a s i s t e n t e s  varia e n t r e  

35 y 39 elementos. Eres ide l a  reunión  el r e p r e s e n t a n t e  s i n d i c a l ;  

s e  pass* lista, en primer Lugar ,  se da por i n s t a l a d a  l a  reunión 

etc .  üno de los nrobiemas que más se tratan e s  "ia nrobiemati -  

ca d e l  pago", ex is te  además en e l  Es tado  de ChicLDas una s i t u a -  

c i ó n  magisterial b a s t a n t e  d i f í c i l ,  p o r  un l a d o ,  los maestros  

unidos a l  rriovimiento magisterial s i n d i c a i i b t a  y por e l  o t r o , -  

' 10s que no q u i e r e n  u n i r s e  ai movimiento, aunque e/stos son una 

rninorfa . .Asf  e l  r e t r a s o  de las cheques s e  c o n v i e r t e  en una ta- 

r e a  s i n d i c a l ,  lo mismo que los s o b r e s u e l d o s ,  cornpenstxiones,-  

etc.  
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Obviamente, todos estos  problemas r e p e r c u t e n  de una 

manera d i r e c t a  sobre  la educación d e  t o d a  l a  no’nlacibn. Para 

todos e s t o s  c o n f l i c t o s  se organizan marchas, p a r o s ,  h u e l g a s ,  

por  medio d e l  s i n d k c s t o .  El Problema es que e l  C.I.;S. s e  n i e -  

ga a participar de una manera d i r e c t a ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  mags 

t r o s  promotores,  q u i e n e s  s e  quejan d e  l a  i m p o s i b i l i d a d  a par- 

t ic ipar  en todo e l l o ,  porque t r a b a j a n  en comunidades pequeñas, 

donde las  e j i d a t a r i o s  e j e r c e n  c i e r t a  v i g i l a n c i a  sobre  l o s  maes - 
t r o s ,  augumentando que:%o l e s  gusta trabajar; que sólo s e  van 

a pasearl’ .  P o r  o t r a  D a r t e ,  al C.I.S.  no l e  g u s t a  p a r t i c i p a r , -  

-porque es  un in ternado donde hay una gran p o b l a c i ó n  d e  alum - 
rJ0 

nos a los c u a l e s  hag que a l i m e n t a r  d i a r i a m e n t e ,  y que podrfan 

s e r  a tendidos .  La mayorfa acep%.a las , d e c i s i o n e s  d e l  d i r e c t o r  

-iuien se r e h u s a  a p a r t i c i p a r .  

D u r m t e  e s t a s  asainbleas,los a s i s t e n t e s  sc a i s t r a e n  , 
zlpunas I u i e r e s  l l e v a n  sus c o c t u r - s ,  borGadcs,te j i d Ó s ; y  der&; 

los hombres sus r e v i s t a s  o s ir .Dlezent+e ~~movec9r :n  para dore ir. 

;e p r e s e n t a  ade-& un a8pecto comunicntivo: l o s  n a e o t r o s  nro- 

motores t i e n e n  d i f i c u l t a d  para poder e x p r e s a r s e  correctaniente  

por ejemplo, cuando p r e s e n t a  aigún in forme,  su ikectura e s  ~ms-  

tsznte m a l a .  Z:st.as asambleas sierrare t e r m i n a  con 12 l e c t u r a  d e l  

movimiento d e  fondos econóxicos y l a  f i ; jz .ción d e  ia oróxiiiia. - 
reui i i th .  ;*cr l o  Fenera1 coniienzm a l a s  9 de l a  m&í’íana y t e r m i  

nan a las 3 d e  liC t a r d e ;  z.l,runos rnsehtros p r o n o t o r e s  l lecai !  - 
acompañados con a l d n  e.iidatarb.0 d e  s u  comunidad; por una par-  

t e  vienen a ase.rurarse d e  que l o s  :n:,estros s e  reunen pzra  d i s -  

- 

c u t i r  problemzs de t r a b a j o  (aunque e s t o s  e j i d a t a r i o v  al i g u a l -  
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que los padres de familia d e l  alumnado d e l  in ternado no e s t e n  

de acuerdo en que los p r o f e s o r e s  r e a l i c e n  hue'lpa n i  paras) y- 

por o t r o  izdo,  faci l i tan a lor m a e s t r o s  e i  t r a n s p o r t e  ( v i a j a n  

en caballo, dodo que l lepande comunida.des noco comunicedas. 

5.2.4.6 

r e l c e n t e  a i n i c i o s  d e l  ciclo e s c o i m ;  a. media6os de e s t e ;  an- 

tes de algún periodo d e  v z c a c i o n e s  o de tramitar e l  c i c l o ,  de 

Junta.s De - Padres - De ---- Familia . .' Se c i t a  a e s t o s  gene- 

ahí en fuera  l o s  padres queden v i s i t a r  a sus hmjor cuando q u i e  - 
ran y sobre todo si t i e n e n  posibibiidad económica y de t i e n p o .  
LLegan 8.1 in ternado cada 8 o 1 5  d í a s ,  l a  f i n a l i d a d  e s  t r a e r l e s  

d i n e r o ,  además, nor  l o  ,?;eneral hay m r i o s  n i ñ o s  d e  una rnisrns- 

comunidad y cuando un p a d r e  d e  f r m i l i a  v i s i tA a sus h i j o s ,  los 

demás niEos también se r:lecr?! p0rqu.e a v e c e s  l o 3  o t r o s  padres 

de fzn9ilia zprovecham el vic?.je y m o n d a n  con e l l o s  r e c a d o s ,  r o -  

pa, saludos, n o t i c i a s ,  y Ginero.  

~ a s  juntas ;;e co;;.unican con a n t i c i p a c i E n  nor mcdio 6e  

los propios alumnos o y o r  e l  r a d i o ,  sobre todo cuando se t rata  

de  alsauna junta e x t r a o f i c i a l ,  como por e jemplo,sacar  a 10s a l u m -  

noc; por a l p n a  enfermedad contagiosa o avi:zrles yue SUS hijos 

vio,i¿j,ldn ci al.iunn e x c u r s i ó n .  Es necesar io  que l o s  padres asis- 

.tJil 2 1c-s juntas para y u e  se enteren de la s i t w c i ó n  de su; - 
I .  h i j o s ;  cuando no e l c a n z a  la a s i s t e n c i a - &  quorum, l a  r e u n i d n '  

se  suspende. -Pregunté  a l  di reotor  Cómo 

c o n  l os  padres ,  si é s t o s  p r e s e n t a n  problemas por_he.blar sdlo 
lengua indigena,  y porque, ademas, e l  d i r e c t o r  no hebla ch'ol, 

sino tzotzil; c o n t e s t 6  que a v e c e s  los maestros  h a b l a n t e s  de ch'ol, 

l e s  -traducen. 

hacían par8 d i r i g i p s e  - _  



Entre los mismos padres de fainilia hay quienes piden 

la palabra durante l a s  j u n t a s  y t raducen  a sus compeñeros, 
I .  . 

gbviamgnte, q u i e n e s  l o  hacen SOP aquellos que mejor .manejan 

el español, y de 108 cuales hay muy pocos ,  * .  

Antes  de salir de v a c a c i o n e s  l l e g a n  los padres  de fa  - 
m i l i a  nor  io: almmos . ; Q iss w j c r e s  s e  l e s  ex ice  tlue ven - 
g=i uno de sus pirires o tv-Lor, r;i  no i1e;:x é s t o s  por e l l a s ,  o 

s e  van con n l < o : h  padre de fanilia de su nisnia comunidad o no- 

pueden s a l i r ,  8 no ser que e l  d i r e c t o r  12s l l e v e .  Los Iiornla-es 

n q r o r e s  pueden viaj: r solos,  l o  mismo que l o s  Fequeíks cucmdo 

viven E e r c a ,  de no s e r  así,hay neces idad < e  e.snerar a su na - 
dres. Cuando son comunidades mu'7 lejanas, l o s  -7adkes p ierden  

d i e s  de  t r a b a j o ,  peneralmente viajzn en f ' in  de sei;tzria y zÚn - 
ssí nierden d í a s  d a d o  que sus comuni2ades t i cn&ri  poca co- 

municación; hay que e s p e r a r  e i  t r e n  ( que e s  10 d s  económico) 

d e s m é s  esverair , o t r o s  t r a n s o o r t e s  como cayucos o camionetas.-  

Generalmente son los hombres (nadres )  quienes  v i e n e n ;  en pri- 

mer l u ? a r ,  norque m& o menos saben v i k j a r  y además saben ha- 

biar un poco de e s p a ñ o i ,  a,unque también hubo , . madres 

de familia que vila jaban a v i s i t a r  a sus h i j o s  solas o con sus 

esposos. 

B i s t e  o t r a  act ividad social aunque no t i e n e  nada d e  

cultural pero que e s  b a s t a n t e  importante  nor  t o d o  i o  que i m p l i  

csr soc ia lmente ,  son las r e u n i o n e s  de los r rDortados ,e fec tuadas  

los sábadas. 

- 

Cuando los muchachos no cumplen con sus obligaciones 

cotidianas,como baíiarse, trabajar l a  h o r t a l i z a ,  e l  rriorrhe, a.si9 - 



tir a 16s c l a s e s ,  o CuF.rJdo rompen c.1gu-e de l a s  r e g k s  esta- 

. b l e c i d - s ,  son r e p o r t a d o s  p o r  e l  e u i l i a r  d e  guartdia:h(que e s  

u-, s?lumno);. ayudarite d e l  maestro  de g w r d i a ,  si l o  que h i z o  

e l  a l w r m  se  puede s o l u c i o n a r  a l  momento p o r  e jemplo;  no ha- 

ber  cargado l e ñ a ,  podrg h a c e r l o  e n - o t r a  - o c a s i ó n ,  . -Fro s i  fue 

a l g o  m p y m ,  que no s e  puede s o l u c i o n a r  de ir,mediato, por  ejemplo, 

haberse  i d o  e l a s  C a t a r a t s s  s i n  permiso o h a b e r  c g r t a d o  fru- 

t a , e l  auxiliór de g u r r d i r  l o  apunta e n  s u  l i s t a ,  Puede d a r s e  

e l  C F S O  de aue e l  repor tado  l e  o f r e z c a  a l  a u x i l i E r  de guzrdia  

un r e f r e s c o ,  g a l l e t a s ,  d i n e r o ,  e t c .  y de e s t e  manera b o r r a r l o  

de l a  l i s t a  de l o s  zcusados.  Es deCir ,que d e n t r o  de e l l o s  m i s  - 
mos s e  da l a  " corrupc i6ntg .  Los que r e s u l t a r o n  reporta.dos no - 
t i e n e n  derecho de sa l i r  e l  f i n  de semzna a sus c s s a s , s i  e s  - 
que s e  encuentran c e r c a n a s ,  suponiendo nue hay wia l i s t a  de - 
l o s  reportados  b i e n  h e c h a ,  poraue sucede aue s i  e l  maestro  de 

a r d i a  s e  d e s c u i d a ,  e l  alumno reportado puede p e d i r - p e r m i s o  - !Y 
y concedérse le .  

E l  sábado p o r  l e  t a r d e ,  después de l a  comida, s e  l l a -  

ma a r e u d ó n  a todos ,  l o s  alumrios, s e  l e e  l a  l i s t a  de l o s  r e p o r  

t a & s , Y  s e  lesJCOncentra . -  - en e l  cgmedor, h s  aue no r e s u l t a r o n  

repDrtados t i e n e n  1% tarde  l i b r e ,  En tarito los o t r o s , s o n  b t e f i a g a d o s  

sobre  s u  g g d e l i t o " ,  kste  v a r í a  y puede ser :  i n d i s c i p l i n a ,  des - 
t r u c c i b r -  de o b j e t o s  d e l  internad: ,  (ma.chetes,ca&i&- cames, - 
e t c . ) ,  desorden,  f a l t a  de h i g i e n e ,  p é r d i d a  o robo de o b j e t o s  

- 

( s o b r e  todo d i n e r o )  e t c .  Durante e l  g v j u i c i o g t  s e  encuentran pre- 

s e n t e s :  e l  maestro d e . g u e r d i a ,  un r e p r e s e n t a n t e  d e l  comité  de 

orden y d i s c i p l i n a ,  a v e c e s  e l  p r e s i d e n t e  de l o s  8lum, o s ,  y l o s  

c u l p a b l e s  y l o s  t e s t i g o s .  Un n i ñ o  me i r~ fo rm4 que a tFe¿Gz v i e n e  

un defensor para los acusados que e s  U I L  m a e s t r o ,  pero d u r m t e -  

e l  t r a b a j o  de campo nunca habo t a l .  
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S i  e l  acusado j u s t i f i c a  s u  f a l t a ,  auedp l i b r e ,  s6lo 

s e  l e  reprer:de y s e  l e  p ide  que no l o  vuelva 8 h a c e r ;  s i  r e -  

su l ta  c u l p a b l e ,  t e n d r 4  que trabajar  e l  d i a  domingo, y además 

no t i e n e  derecho a ir al pueblo. E l  t r a b a j o  p o r  r e a l i z s r  e l  

domingo e s  e l  de t o d o s  l o s  d í a s :  barrer ,  h a c e r  t o r t i l l a s ,  car- 

gar agua, lavar bafíos,  cPrgar l e ñ a ,  l a v a r  l o z a  e t c .  Como pue- 

de .observarse,  los repor tados  f a c i l i t a n  el t r a b a j o  d e l  guardiz  

quiisn no tendrá que andar buscando a nadie  el d í a  domingo pzra 

trabajar.  En C P S O  de que no haya r e p o r t a d o s ,  entonces s f  s e  - 
n o m b r a r h  comisiones ,  aunoue a3 alumnado no l e  agrade trabajar 

en domingo. 
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5.3 LOS FACTORES DEL PROCESO EDUCeTIVO: ,ALüMNOS Y MAESTROS 
t .  

5.3.1 Caracter izacidn g loba l  d e l  a l unado  
c 

En esta seccidn se  intentar6 formular una caracter izaaidn 

de los alumnos, que puede r e su l t a r  una base más segura para a- 

* na l i z a r  e l  proceso de’*integracibnllde l o s  niños indígenas en un 
Centro de Integracidn Soc i a l ,  

En primer término, cabe señalar  a l g o  sobre l a  procedencia de 

los alumnos. E l  internado SB ubica en e l  Municipio de Sa l to  de 

Agua, Chiapas, mismo que abarca var ias  poblaciones y pequeña. 

comunidades; en l a  mayoría de e l l a s ,  v i v en  hablante8 de Ch’ol y 

en menor proporción, de T z e l t a l .  Los alumnos provienen de lugaree 

t a l e s  como S a n  Andrés, San Miguel, Suclumpá, E l  Toro, Tiemopá y 

Las Palmas. También l l e g a n  niños provenientes de los Municipios 

de T i l a ,  Tumba16 y Palenque (Véase Mapa ad junto )  . A dichas comu- 

nidades se l l e g a  en un lapso que va desde dos horas caminando has  
t a  dos días u t i l i zando  var ios  transportes. Además, de e l l a s  v ie -  

nen los alumnos en grupos; es muy raro  que l l e gue  un alumno solo 

de una comunidad. P o r  l o  general,  vktlqjan con sus hermanos, p a r i s  

’ t e s  o simplemente vecinos d e l  mismo lugar;  puede darse e l  caso de 

que haya 8 6 10 alumnos de l a  misma comunidad que reaultan par ien - 
&es o 

5.3*1.1 Situación econdmica fami l i a r .  Es un i nd i c i o  s i gn i f i ca -  

t i v o  que e l  internado exiga como r e qu i s i t o  de ingreso t ener  una 

s i tuacidn econdmica precaria.  En e fecto ,  puede dec i rse  que un 

95% de l a .  poblacidn se  encuentra en ma.las condiciones; hay muy 

pocos que poseen una f am i l i a  con pos ib i l idades  económicas. La 

mayoría t rabaja  l a  t i e r r a  ~ 6 1 0  para subsist ir , ,  
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Por  o t r o  l a d o ,  estos alumnos provienen de fami l i as  numerosas 

l o  que a h  mgs d i f í c i l  su sustento por  par te  de los padree, E l  

n i v e l  de escolaridad de io8 f ami l i a rea ,  por l o  general,  no es 

superior  ai t e r c e r  grado de primakria (95s). Son muy pocos quie- 

nes han l l egado a terminar' e l  c i c l o  de primaria. 

De i gua l  manera, e l  95% s e  dedica a l  t raba jo  agr ícola.  Una 

minoría r e a l i z a  o t ras  labores  como l a  de capataz, l a  extracci6n 

de maderz o comerciante. En cuanto a las maares, se  puede a f i r -  

mar que e l  99% se  dedica a l  hogar y además es t e  mismo porcentaje 

puede ap l icarse  a l  n i v e l  de escolaridad, cagli nulo en es te  sec- 

tor .  A esto  se  debe también que muy pocas entiendan e l  español 

y puedan v k j a r  a v i s i t a r  a sus h i j os .  De hecho, e l  hombre es 

quien s a l e  a trabajar ;  t i e n e  c i e r t a  libertad2 de moverse, d e i r  

a la escuela, y de comunicarse con o t ras  gentes. 

La alimentación casera que rec iben los &lumnos s e  compone de 

t o r t i l l a s ,  f r i j o l e s ,  c a f é  y Pozo l ,  bebida t í p i c a  de l a  región 

elaborada con maíz. La carne, e l  pan y los huevos no son alimen - 
t o s  constantes. Como puede comprenderse, es una alimentación de - 
f i c i e n t e ,  que s i r v e  de pretexto  a las autoridades &elt internat lo  

para no esmerarse en l a  dotacidn de alimentos. As$, los alumnos 

no pueden quejarse de que s e  les alimente mal, s i  en sus casa.8 

i a  s i tuac ión es peor: "puro f r i j o l ,  t o r t i l l a  y pozoi". 

7 
I 

1 :  

5,3.1e2 Situación educativa. Como ya s e  mericionb, l a  mayo- 

r i a  de l o s  alumnos prov ienm de comunidades en donde t rabs ja  un 

maestro promotor, que s610 at iende hasta e l  t e r c e r  grado de pri-  

maria; de hecho, esta es una de l a s  causas d e l  ingreso a l  in- 

ternado; es dec i r ,  quieren terminar su primaria. 

Supuestamente, a l  entrar  a l  C.I .S, ,  e l  reglamento establece 

l a  ap l i cac ión  de un examen de conocimientos. Sin embargo, nQ 

se  ap l i ca  examen alguno porque los alumnos t raen  bo le tas  de te; 



c e r  año y no sa.ben l e e r  ni escr ib i r .  Esta s i tuac ión  es muy comb 

y molesta porque, en l o s  hechoe, impide cualquier  forma de selec- 

c i ó n ’ ~  de coiocacidn académica de los alumnos; i o  que a €  es evi- 

dente es l a  f a l t a  de preparación que traen. 

El. internado o f r e c e  l a  primaria por medio de t r e s  niveles:  b6- 

sico, medio y avanzado. lb t o t a l  son 8 grupos (2  de n i v e l  b6sico 

y t rea  de l o s  restantes nive les ) .  El programa educacional que se  

ap l i ca  cuenta, naturalmenke, con l a  aukorización de SEP, pero t i e -  

ne un carác te r  especí f ico:  s e  t r a t a  de una educación intensiva. 

No se  l l e v a  un Brea de enseñanza-aprendizaje d e l  español, sino de 

Lengua. No se  manejan grados, s ino  nive les.  ’Ifampoco s e  emplean 

formas’ de reprobación, sino procedimientos de reza-@. En e fecto ,  

e l -  programa cubre cuatro Areaat Matemáticas, Lengua, Ciencias So- 

c i a l e s  y Ciencias Naturales. Los alumnos se  turnan para tomar l a s  

c lases de l a s  cuatro áreas diariamente. Mientras cuatro grupos 

trabajan en e l  campo por  l a  mañana, loa o t ros  cuatro e p o s  toman 

l a s  clases. A l  d ía  s i gu iente  ae inv i e r t en  l a s  act iv idades de l o s  

grupos 

Ea es te  sistema educativo no ex is ten l e s  c a l i f i c a c i one s  por 

h e r o  o l e t r a ,  l o  dnico que cuenta es 18 dec is idn  d e l  profesor,  

El es quien determina s i  e l  alumno sabe o no, s i  cumplió o no con 

e l  ob j e t i v o  propuesto. Aproximadamente, en cada c i c l o  esco lar  hay 

de .5 a 8 unidades d idáct icas ,  cada una de e l l a s  con 50 6 más ob- 

j e t i vos .  Supuestamente, para todo esto l o s  pro fesores  deberían 

elaborar f i chas  de t raba jo ,  coa8 que ninguno haceo 

A continuacibn, algunes observaciones sobre l a s  c lases  r e a l i -  

zadas en e l  C,I .S .  ai primer término, l a s  de Ciencias Sociales.  

Hilda, l a  maestra de esta  9rea, no habla  ChSol.”Antes de en- 

t r a r  a l  sa16n, r e v i sa  que los alumnos estén presentables ( l impios 

y peinados), s i  no ee a s í ,  tendrán que r eg r esa r  a l  i r ternado para 
f 



Y 1 
- 

aseame. Su grupo correspondfa a l  n i v e l  básico; los niños, con e- 

dailesl f luctuantes entre 8 y 10 años, algunos saben l e e r  y s i  no, 
copian l a s  l e t r a s  que se escr iben en e l  piearrdn. Aquellos que no 

saben e s c r i b i r  se dedican a hacer "garabatosn, A' los profesores m 
l e s  preocupa tanto e l  problema, pues argumentan: *'no podemos aten- 

der acada uno, son muchos". Las c lases  se  aprovechan poco, dado que 

duran 45 minutos. Resulta hasta c i e r t o  punto tonta, sobre 'todo par& 

aquellos que no saben l e e r  n i  escr ib i r .  LOS pEogramzs educativos 

cÓrrespondier:tes parecen no considerar que los niños parten de es- 

casos conocimieritos esco lares  y además poseen un bilingüismo inci-  

piente: dominan e l  Ch'ol como lengua materna y conocen muy poco d e l  

español, P o r  ejemplo, uno de los ob je t i vos  de es te  programa p ide  a l  

alumno que describa las d i f e renc ias  entre e l  lugar  donde v i v e  y una 

l 

ciudad, ~Cdrno podría hacer lo  un niño que riunca ha sa l ido  de su co- 

munidad y n i  s iquiera puede imaginarse l o  que es una ciudad? 

Las clases de Ciencias Naturales presenten e l  mismo problem8,El 

maestro sf habla Ch'ol, pero en n i n g b  momento l o  u t i l i z a ;  61 no es 

t é n  e s t r i c t o  er; cuanto a l impieza  y presentación. Se observd más 

desorden. Al i g u a l  CÚe l as  c l e s e s  anter iores,  s e  trabaj6 en forma 

individual.-Obviamente, pedfa a los niños cosas senc i l l as ,  como: - 

mencionar los seritidos de los seres humanos, pero para e l l o  u t i l i -  

zaba - escritura eri_ e l  pizarr6n. 

Las cíases &e lengua, se& e l  reglamento, deberían de impartir- 
L 

se  en lengua indígena, pero no es así .  El maestro es nat ivo d e l  

lugar  y hab la  per fectamehe Ch'ol, pero no l o  u t i l i z e  para darT>  

sus c lases  n i  pars l a  mejor comprer~sidn d e l  alumno., Se detectaron 

muchos problemas r e f e r i d o s  a l a  construccidn de enunciados, tan - 
t o  o ra l es  como escr i tos.  Si tuación que s e  presenta en cualquier 

o t ro  t i p o  de actividad; como e l  entablar una conversacidn, escr i -  

b i r  una carta o un permiso. Los demás maestros s e  s ienten poco 

responsables de es te  problema: piensan que es e l  deber d e l  maeg 

t r o  de lengua. Po r  l a  breve  duracidn de l a s  c lases,  e l  propio 
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maestro s e  q u e j e  de no poder temifimr coii l o s  o b j e t i v o s  p r o p u e s t o s ,  

I s  

Las c l a s e s  de matem&icBs, de i g u a l  modo, e l  maestro  e s  hablan - 
t e  de c h o l ,  pero EO l o  u t i l i z a ,  Como en l a s  o t r a s  m a t e r i a s ,  se  

presentan problemas de f a l t a  de m a t e r i a l  n e c e s a r i o  para  trabajar, 

como podrían s e r  cuaderr-os y juegos  de geometr ía ,  

La t e l e s e c u n d a r f a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  t i e n e  ppco de h a b e r s e  pnes to  

en fur-ci>namiento( Sept iembre  de 1981) ,  con una p o b l a c i 6 n  de 25 

alumnos de los c u a l e s  4 son mujeres .  Las c lases s e  i n i c i a n  a las 

8 de l a  mañana y terminan alas 2 de l a  t a r d e ,  Durante estw tiempo 

los alumr,os toman matemát icas ,  e s p a ñ o l ,  c i e m i a s  n a t u r a l e s  y 4% 

c i e n c i a s  s o c i a l e s .  Si l e s  de t i empo,  tomarán i n g l é s  (cas i  runca) .  

Supuestamente, e l  programa e s  de l a  SET' y de'biera c u r s a r s e  p o r  

t e l e v i s i ó n ;  e l  p r o f e s o r  se desempeña como gu ía  de l a s  i n s t r u c c k o n e s  

pera t r a b a j a r ,  E l  problema es que a l  iriterrlado no l l e g a  l a  señal 

que t r a s m i t e  dicho programa. D e  modo que eL maestro  s e  b a s a  e k  

el t e x t o  T e l e s e c u n d a r í a  primer año y t i e n e  que d a r  las c l a s e s ,  

d e s a r r o l l a r  los temas ,  y d a r  l o s  e j e r c i c i o s ,  que luego  r e v i s a .  

Los alumnos murmuran en c h o l ,  pero  e l  maestro no entier .de l a  - 
lerigua porque no e s  o r i g i n a r i o  de Chiapas ,  

1 

Algo i n t e r e s a n t e  e s  que los alumnos a s i s t e n  a l as  c l a s e s  b i e n  
5 p r e s e n t a b l e s ,  a d i f e r e n c i a  de-sus compañeros d e  primaria que pue 

den ir d e s c a l z o s ,  o con saridalias, o con b o t a s  y. l a  mayoría ,  con  

t e r - i s  , Pocos alumvos deeprimaria.  l l e v e n  la ropa  l i m p i a  y piar-- 

chada. 

- 

P o r  o t r o  l a d o ,  e s t o s  alumnos también p r e s e n t a n  muchos problg 

mas de expresiór!  o r a l  y e s c r i t a ,  l o  que s e  a r r a s t r a  desde la prri 

maria. P a r a  e l l o s ,  e l  i n g l é s  es  &a m a t e r i a  más d i f í c i l ,  s 6 1 0  caimt 

parable con e l  c h o l  en el grado de d i f i c u l t a d  para  aprenderlo .  A 

todo esto s e  une el problema de que su maestro  tampoco s a b e  i r ig lds .  

Con los  otros maestros  e x i s t e  e l  mismo o b s t á c u l o ,  de modo que no 

pueden qyuder B los  alumnos e n  sus tareas. Tampoco hay s u f i c i e n t e s  

L 

- _. 



dicc ionar ios  para que intenten tra.ducir al& e j e r c i c i o .  El inglés 

es l a  materia m& atrasada con respecto a l a s  o t ras  Breas, 

5.3.1.3 Situación r e l i g i o sa .  En rea l idad,  s e r i a  necesa rb  

un estudio más profundo sobre e l  tema, debido a l a  importancia 

de e s t e  fendmeno en l a  regidn (Cf .  Crtrdiel 1984). Me l i m i t a r é  

a memionar l a  s i tuac idn de los alumnos d e l  internado que, de 

alguna manera, es e l  resultado de un proceso de evangel izacidn 

de algunos años atrás ,  sufr ido  por sus padres y abuelos, sobre 

todo, 

En las comunidades de l a  zona estudiada, s e  adviierte l a  

presencia de d i f e r en t es  gntpos r e l i g i o s o s ,  t a l e s  como ca tó l i cas ,  

presbiterianos, pentecosteces y t e s t i g o s  de Jehová. 

En c i e r t a  forma, esta s i tuac ión nos permite comprender l a  

d e l  alumnado. interrogado a l  respecto, e l  d i r e c t o r  señaló que 

a l  internado nunca l e  hsbfa importado es t e  problema; desde su 

ingreso, l o s  muchachos deben o l v idarse  de U s  d i f e renc ias  r e l i  - 
giosas: QQaquí somos todos igualesQv ( f r a s e  muy repet ida durante 

los discursos d e l  d i rector ) .  Sin  embargo, s e  presentan algunos 

problemas con los alumnos pertenecientes a los Test igos de Jebu- 

v6, por  ejemplo, s e  rehusan B par t i c i pa r  e l  d í a  l u m s  en e l  ho - 
menaje a l a  Bandera, por c t e e r  que es QQadorer a l  diablo” ;  pro- 

blema que no solo se  extiende a n i v e l  de los alumnos, sino de 

comunidad. Es el caso de ‘Las Carol inas ’ ,  co lonia que col inda 

con los terrenos del C.I.S., en donde todos los miembros per te  - 
necen a los Test igos de Jehová. Por  eso ,  no permiten que sus 

h i j o s  asistan a ninguna escuel8, porque s e  t i e n e  que hacer e l  

Homenaje a l a  bandera y mucho merjos a l  internado, donde es t e  
6 acto adquiere gren importancia. $bmo aprenden a l e e r  y escr i -  

b i r  estos niños? Por  medio de 18 Bib l ia ,  se& l a  maestra H i l -  
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d#, de Cieccias Socia les.  

S i  los niños de esa comunidad l l e g a n  a l  internado, l o  haeen 

como "externos", es  dec i r ,  e610 vienen a tomar c lases y los d h s  

lunes rio se presentan. 

Durante e l  desar ro l l o  de la inveat igacibn,  no s e  a d v i r t i E  

ron bel icosidades entre los d i f e r en t e s  grupos, n i  tampoco uri_a 

gran sol idaridad entre  los profesantes de un mismo credo. Es más, 

algunos n i  s iquiera estaban enterados de que c i e r t os  compañeras 

pertenecieran a l  mismo grupo r e l i g i o s o .  Lo que se pudo consta 

t a r  fue que algunos alumnos pre,sbiterianos se  dedicaban a ento 

nar himnos r e l i g i o s o s  durante sus ra tos  l i b r e s  ( c la ro  que no s o  

l o  esba mfisica, también gustan de cahciones populares). 

- 
- 

Aunque a simple vista l a  s i tuac idn r e l i g i o s a  no tenga gran 

trascendencia, en e l  s iguiente  apartado veremos que no e's as$. 

De alguna menera, es te  aspecto repercute de alguna forma d i rec  - 
t a  sobre l a  formaci6n educativa de l o s  alumnos. 

5.3 . i .4  Situecibn i ingt l i s t ica .  Como ya se  merlcionb, e l  99% 
de l o s  alumnos son hablantes de Ch'ol, un 1% es de habla Tzel- 

t a l ,  Muy pocos conocen a lgo  de español, a l  momento de ingresar  

a l  internado. Resultan imaginables l a s  consecuencias: a l  prin- 

c i p i o  hay d i f i cu l t ad  pa.ra entender a los compañeros hablantes 

de otras  lenguas, las instrucciones de los maestros y e l  desa- 

rrollo de las clases. S in  embargo, poco a poco van entendiendo 

l a  comunicacibn en espaiíol y a l  cabo de algunos años s e  puede 

a f i r m w  que desarrol lan un bilingüismo. 

El Ch'ol y e l  T z e l t s l  son lenguas ut i l i z adas  para comnieiar - 
se  a l  i n t e r i o r  d e l  ndcleo f a m i l i a r ,  comunal y escolar,  cuando 

p l a t i c m ,  r iñen y juegan. Con l o 5  maestros hablan 1~ lengua me 

terna, s i  éstos abren l a  p l á t i ca  en Ch'oi, l o  cual l e s  causa mu - 
cha a l e g r í a  a los alumnos. Cuando l l e g an  los padres a v is i ta3hs 

r - 
-- 

t .  
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es e l  Ch'ol le lengua de interacc ión,  a no s e r  que sean aluqinos 

"1adinos"q;re no sepan habier lo .  Se da e s t e  CRSO con los niños 

que vienen de Tabasco y Campeche, 

, & I !  

# 

En cuanto al dominio d e l  Ch'ol, todos l o  hablan perfecta- 

melzte, pero s610 algunos pueden l e e r l o  sin problemas. Estos ad 

quir ieron l a  lec tura  a t revds  de l i b r o s  r e l i g i o sos :  l a  B i b l i a e  

Himnarios, que se usan cotidianamente por  e m p o  de los protes- 
- 

tantes, cuya enseñanza recae..sobre los  pAdres ,. quienes u t i l i z w  

las dos lenguas, Po r  esta  razón, s e  van haciendo bil ingtles. 

Como puede observmse, por  un lado ,  los programas educatk 

vos indirectamente provocan e l  desplazamiento de la Lengua ind i -  

gena (Cf. Hamel & MUñoz 1983); pero, por e l  o t r o ,  ia r e i i g i 6 n  

ayuda relativamente a conservarla y además enseña e l  español. 

Ahora bien, para exp l i ca r  e l  trasfondo de esta  "buena voluritad", 

por parte  de los r e l i g i o s o s ,  s e r f a  necesa.ria o t r a  i n v e s t i g a c i h .  

La re lac ión eritre lenguaje y r e l i g i ó n  es bastznte fu'erte 
I 

en l a  experiencia comunicativa de los niños. Siempre es LP in- 

f iuene is  f am i l i s r ,  sobpe todo d e l  padre, l a  que juega un papel 
- 

- 
fundamental en la formacMn r e l i g i o s a ,  

Por su parte, e l  maestro e j e r c e  una gran inf luencia l i n @ i s -  

t i c a ,  es uno de l o s  canales de penetración de 18 lengua espmo 

la, a t ravés  de su condkc ión  en e l  proceso de enseñanza-apren - 
d i z a j e  (C f ,  Hamel & Muñoz 1983; L6pez 1984)* 

- 

5.3.2 Representaciones de los maestros acerca. de l a  función 

educativa 

La po l í t i c a  educativa en M d x i c i ,  en pnr t i cu lg r  la apl ica& 

8 l a s  poblaciones indígenas, t i e n e  como f ina l idad,  entre otraq 

l a  de cas te l l an i zar  a l  indio.  , ."sin detrimento de sus ident ida - 
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des culturales y l i ngü í s t i cas *D  (SEP 1978: 56). Esta caste l lan& 

zacidn s e  r e a l i z a  con personal bi l ingUe,  de o r i gen  indígena, con 

n i v e l  de secundsria. Para e l  caso d e l  C.I.S. en estudio, debe 

admitirse que sus maes ths  sa t i s f acen  estas carac te r í s t i cas ,  

Pero, de poco s i r v e  l a  procedencia étnica y e l  bil ingüismo si 

en ningún momexto u t i l i z a n  l a  lengua materna durante sus clases. 

Actualmente,el C.I.S. en cuestidn posee 26 maestros, consi- 
I 

derando persor,al de greas, t a l l e r e s ,  cocina y lavandería ( sólo 

a los alumnos hombres s e  l e s  lava l a  ropa, l a s  mujeres pueden 

l ava r  ia suya). 

Ya hemos hablado acerca de l a  cuestián académica, ahora pre  - 
sentaremos algunas concepc*iones que t ienen l os  maestros acerca 

de los alumnos, las lenguas, las creenclas r e l i g i o sas , e t c ,  mis - 
mas que vienen a r epe rcu t i r  en l a  forplacidn d e l  alumnado., 

La ecbnoma, por ejemplo, opina que a los niños indígenas 

se  l e s  explota en e l  C.I.S., en lugar  de proteger los ;  por  eso, 

no s e  aceptan de buena manera a niños pequeños, sino de prefesen- 

c i e  muchschos mayores, que representan una mano de obra. E l l a  

considera que antes había mejores condiciones de forinacián y E 

iimeritación para l o s  niños. 

Los maestros de l o s  t a l l e r e s  presentan var ias  posiciones - 
con respecto a l  alumnado. En general, pocos desarrol la f i  una me 
todologfa para former y t ransmi t i r  conocimientos. Simplemente 

los hacen trabajer .  Algunos arguyen que no hay mater ia l  sufi- 

c i en te  para enseñar y t r aba ja r  con los alumnos,Dbni s iquiera  un 

mart i l lo ” ,  Sin embargo, a propdsito de un v i s i t a  de ’supemis idn,  

aparecfan herramientas guardadas desde hacía tiempo como r e s e g  

vao Las asistencia e los t a l l e r e s  es baja ( 6  6 más alumnos),si 

tenemos en cuerita la población t o t a l  d e l  internado. 
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5.3.2.1 Donato, maestro de curtiduría. Opina que los indf- 

genas nahuas son m8s in te l i gentes  ( 6 1  viene d e l  Edo. de Vera- 

CNZ y ha. trabajado con e l l o s ) ;  se& su opinibn, l o s  ñahuas 

saben aprovechar l o s  estudios que se l e s  ofrecen: "Aquí se  l e s  

ruega l a  beca. . .a l l&,  l a  buscan". S i  los choles salen d e l  in- 

ternado es porque los hacen trabajar  mucho, " e l l o s  mismo se 

desmoralizan" . Considera un desperdicio l a  siembra d e l  maíz, $u& 

se venda fuera de l  internado y no se aproveche para elaborar 

las t o r t i l l a s .  

5.3.2.2 Estela, maestra de costura. Siempre s e  d i r i g i ó  con 

desprecio hacia l o s  alumnos ( e i l a  no es n a t i v a  d e l  l u e r ,  sino 

d e l  Edo. de Guerrero, tampoco hsbla Ch'ol) . Tiene un h i j o  que 

no as i s te  a l  internado, porque "no quiero que se  junte con in- 

dígenas". Considera que son buianos l os  choles, pero no quiere 

que aprenda a hablar como e l l o s  n i  que aprenda sus mismas cos- 

tumbres. Agrega que cuando los alumnos l l e gan  por primera vez 

no hablan n i  entienden e l  espafiol; pasan días s i n  entender e l  

funcionamiento de l  internado: "se l e s  habla y no entienden. . . 
es aquí donde vienen a c i v i l i za rse " .  

5.3.2.3 Margarita, 1 8  enfermera. Firma notas de medicemen- 

tos  que só lo  existen en e l  pspel. Acepta que, tanto Estela como 

l a  secretar ia Josefina, maltratan a los 8.h~l1nOS cuando se porkan 

mal, a6emás de que l e s  g r i t an  despectivamente @fi.ndfgenas". Por  

su parte, e l l a  es nativa d e l  lugar y habla Ch'ol; aún R S ~  t i e -  

ne problemas con e l  alumnado porque, aunque se l e s  hable en su 

lengua, l e  parecen flojos, desaseados, groseros. Afirma que l a  

culpa es d e l  d i rec tor  por no cast igar los como debiera. 

- 

1 
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5.3.2.4 Arnulfo, maestro de rmlsica. L leva  cas i  10 años tra- 

bajando en e l  C.I .S .  , no habla Ch'ol "ni quiero aprender1o";con- 

sidera que l a  lengua materna constituye un obstáculo para e l  &e- 

sarrollo de los niños, "es necesar io  quitdrsela",  dado que los 

niños no entienden b i en  l a s  c lases  en e6pc7fiOl. Cuando 61 era 

pequeño -egrega- sus padres, que hablaban zapoteco, fiwica qui- 

s ieron que los hi jos l o  aprendieran. Le di jeron:  "nada de b i l i n -  

güi~mo'~. Opina que es  bueno hacer desaparecer l a  lengua materna 

y aprender e l  español. Po r  o t r a  parte,  reconoce l a  ac t i tud  de 

los maestros b i l ingües  ,quienes"consienten"a los muchachos por- 

que se comunican en Ch'ol y rio l e s  exigen que eliminen su len-  
L 

I 

guz materna. I 

Arnulfo c r i t i c a  a l  d i r ec to r  por  e l  mane-jo d e l  español, no I 

I 
I 

l l e g a  e comprender cdmo es que siendo normalista y d i r e c t o r  pre- 

sente tantos e r rores  a l  expresarse en pfiblico, "La culpa de tub 

do es e l  dialecto",  R r n u l f o  siempre mostr6 despotismo hac ia  las 

alumnos, los cuales reaccionan hslcia 61 con bur la  y f a l t a  de res- 

palm. 

5.3.2.5 Hi lda,  maestra de c ienc ias  naturales, Or ig inar ia  

de Tlaxcnla, no es hablante de Ch'ol, comenta l o  siguiente:  e l  

programa de l a  SEP p8.m e l  n i v e l  básico resul ta  incogruente,da - 
do que son alumnos que no saben l e e r  n i  e sc r ib i r ,  es  dec i r ,  no 

J-- L 

- 
han ido a l a  escuela y los ob j e t i vos  resultan my*avanzados pa - I 

I re su n ive l .  Por  su parte,  e l l a  t i en e  muchos problemas con sus 

otros compañeros de Sraba jo,'@mi pecado es no hablar  Ch'ol  y no 

se r  de l  l u v r " .  P o r  eso, cuando propone modificaciones a l  pro- 

grama,  es rechazada,, Pregunta : &De qué s i r v e  que a l  pro fesor  

s e  l e  pida como r equ i s i t o  que hable Ch'ol, s i  ellos mismos se  

avergüenzan de su origen? Es más, cuando en les Juntas de Pa- 

dres se  les pide traducir,no aceptan. Piensa que se  t r a t a  de 

I 

L 
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un rechazo hacia BU propia identidad Qtnica y l ingüís t ica ,  Sien- 

ten tener superioridal con respecto a los alumnos y por esoson 

tan irresponsables con e l l o s ;  hacia e l  internado y hacia sus 

propias comunidades. Opina que los maestros promotores s b l o  

I 

-*, 

l l egan a las comunidades a "emborracharse y a insUltar a los 
campesinos d e l  lugar", Por todo esto, está en desacuerdo en 
suspender las clases a causa de las asambleas, "soy una igno- 
rante, pero no apoyo e l  movimiento magisterial", dado que poi- 

mero hay que anal izar  nuestras obligaciones, "¿Verdaderamente 

estamos dando l o  mejor a nuestros alumnos?" Finalmente, ace#- 

t a  que l a  educacidn es mala, a causa de los msestros,~ 

La verdad es que los maestros, a pesar d e l  or igen indf- 

gena, asumen una superioridad; Durante e l  trabajo de campo se  

l e s  preguntaba e l  s i w i f i c a d o  de palabras ch'oles, A i  perca- 

tarse  los alumfios que sus maestros.hablaban l a  lengua excla- 

ban: "¡Hablas ch'ol, maestroi" Se sentían contentos, por un 

lado y desconcertados, por e l  otro,  Lo más seguro essque e l  

profesor no acostumbre d i r i g i r s e  a e l l o s  en lengua materna, 

Cas i  sitampre niegan su conocimiento de l  Ch'ol, a pesar de 

que reconocen su procedencia humilde y regional, 

5.3.2.6 Ayer alumnos, hoy mRestrosde1 C , I , S ,  

Después de presentar algunas actitudes de los maestros, 

presentaremos brevemente algunas histor ias de v ida  de profe- 

sores que gracias a una s e r i e  de relaciones socia.les y l a  a& 

auisicidn de l  español, estudiaron en e l  COIOS.  y hoy se  desem- 

peñan como maestros en esta institucibn. Hay que recordar qwe 

más que e l  deseo de s e r  maestros, l o s  impulsa l a  necesidad de 

P. 



164 - 
alcanzar una ciert;a pos ic ión  social ,  asegurararse un ingreso 

y un puesto de trabaja,.  

Diego Gutiérrez Parcero. 

Órigiraario de T i l a ,  Chiapas. Tiene 38 aEios y 22 de haber 

l l egado a l  C.I.S.(desde 1960). Cuando l l e g 6 ,  no dominaba bien 

e l  español, ingresó a l  segundo grado. Para esa época, habJa 60 

alumnos en e l  p lante l .  Al terminar su primaria, entra inmedieta- 

mente como ayudante e n r s l  área de agr icultura,  ganamdo $171 man- 

suales. As5 traba36 durante un año. Por  ese entonces logra una 

plaza, de l a s  que s e  estaban distribuyendo en esta  zona escolar, 

Su sa la r i o  aumenta a $517. Actualmente, ocupa l a  misma plaea,oon 

un sa l a r i o  de $9,000. Ha abandonado sus proyectos de segu i r  es 

tudiando, está  resignado a segu i r  en e l  C.I.S.  en e l  mismo pues- 

to,*'siempre aburrido de v e r  e l  mismo paisaje". No t i e n e  proble 

- 

- 
- ma con e l  Ch'ol, pues l o  habla perfectamente; considera que son 

pocos l o s  niños que no entienden b ien e l  español y l e s  habla en 

ambas lenguas; "el problema es que l o s  r.iños son f l o j o s ,  no l e s  

gusta t raba jar  en e l  campo". 

Finalmente, señala que sus compañeros de genermibn, a l e  

nos han l l egado  a s e r  msiestros normalistsis, o t ros  l i cenc iados  

y hasta médicos, 

Jorge Jimhez. Or ig inar io  de T i l a ,  Chiapas, de 25 años de 

edad. Actualmente, es pro fesor  d e l  área de español. Su f em i l i a  

habla ChsOl. De pequeño estudd en su comunidad hasta e l  t e r c e r  

grado. Su padre l e  ex ig ía  que hab l a r a  e l  espgñol mejor que la 

famil ia.  k t e r c e r  gredo, ya l e f a  y esc r ib í a  b i en  e l  español, 

En 1967 ingresa a l  C.I.S. a l  cuarto grado. Sus compañeros l o  

c r i t i caban por su buen manejo d e l  español, Se l e  hacfe dificil . ,  

a l  pr inc ip io ,  l a  educacián d e l  internado, sobre todo l a  mate= 

r i a  de lengua, B carga de maestros no hablantes del Ch*o l .m 
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d i r ec to r  en turno pohiQf8 l a  lengua materna. 

En 1970 termina l a  primaria y se  l e  o f r e c e  una beca para 
f 

estudiar l a  secundaria en un internado I3,T.A en Zaragoza, Pue- 

bla;  por indisc ipl inado no termina e l  segundo año y t i e n e  que 

dejarlo. No  regresa a su casa, sino que v i a j a  al D i s t r i t o  Fede 

rei, donde t reba ja  como obrero en Un fdbr ica  por 7 meses. Begre- 

s8 a T i l a  y l e  o f recen t rabajo  en e l  I N 1  como maestro, pero no 

acepta porqne quer ía seguir  estudiando l a  secundaria, para l o  

cual v i a j a  8 Yajaidn y obtiene m a  beea d e l  IBI. Ahí mismo cur- 

- 

sa e l  bach i l l e ra to  de Técnico Agrapecuario. A l  terminar, buscd 

trbbajo en verias dependencias d e l  gobierno en San Cris tóbal ,  

Pelenque, Yajaibn,  Tuxtla,etc, pero a l  no encontrarlo optó por 

e l  t rabz jo  de maestro l@como &timo recurso8v. 

En 1980 entra como maestro a l  C.I.S., impartiendo c lases 

en e l  primer grado. Sentía que era d i f í c i l ,  pues no ten fa  n i  

método n i  experiencia.Cuando cambia e l  programa, debe tomar 

a l g u n ~  &ea. Primero, se dedica a Cs. Sociales.  P o r  último, el 

&ea de Lengua, que conserva hasta 151 fecha. 

Actualmente, estudis n i v e l  pedagdgico en San Crístdbril, En 
va.csciones de veranos en Guelstao, Oexaca, 

Considepa que l a  lengua materna no debe perderse, "deben 

dominarse Ins  dos". El internado fulicionsrfe mejor s i  s610 se 

aceptarzn alumrios que ye supieran l e e r  y e s d b i r .  Es7ablec.e qiie 

gracias a l a  enseñanza o l a  escolaridad, los alumnos pueden r e  

tornar B sus comunidades con pos ib i l idedes  de"superacidnvl eco- 

i:bmic a , 

- 

No se  avergüenza de hpblar  Ch'ol, como otros colegas; tam_ 

poco l e  molesta hrblar de su h i s t o r i a  anter io r  como alumno del  

' ir& ernado o 
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Los maestros promotores. 

Funcionan de manera semejante a los profesores, con la dg 
ferencia de que están en mayor contacto con todas las s i t u a c i o  

nes de l a  comunidad, no ~ 6 1 0  con los alumnos, Por eso, puede de- 

c i r s e  que su responsabilidad con l a  comunidad es mayor. 

En re lac ión  a l  probiemp del aprendizaje d e l  españo1:quie- 

ren que los alumnos aprendan e l  español, porque fuera de l a  es 

cuela y de l a  comunidad l o  necesitan. Y e l l o s  l a  consideran m& 

importante que el Ch'ol, aunque también se  comunican en lengua 

ma tma .  

- 

Respecto d e l  problema r e l i g i o s o ,  s ienten que no t ienen d e  

recho de prohib i r  las creencias. Conviven con todos los grupos 

Consideran que le " r e i i g i bn  es educacidn", en tanto aue en el 

templo se l e s  enseña a orar, cantar en las dos lenguas. 

Como se puede apreciar,  l o s  maestros promotores constitu$!en 

un sector  de contrapeso ideolbgico,  en comparaci6n con los otros  

maestros d e l  C,I.S., por  su to l e ranc ia  l i ngü i s t i ca ,  educativa3 

r e l i g i o sa ,  que está determinada por su mayor convivencia e iden - 
%if icacidn con 1~ comunidad, 

5,4 ALGUNPeS CONSECUENCIJS DE LA POLITICA INTEGRATIVR DEL 
INTERNADO 

5,4.1 Algunas cornsidersciones p r e l im iw r e s  

Como s e  aprecia en las secciones precedentes, l a  idea de 

integración está  muy presente en las concepciones y proyectos 

de maestros y alumnos. Para profundizar e s t e  aspecto, se  rev i -  

Bar6 a continuacidn e l  discurso o f i c i a l  sobre este  tema y tam- 

b ién  algunas cor!ceptuaiizaciones planteadm p o r  c i e r t o s  c ient i_  

f i c os  socia les,  
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En un documento de p o l í t i c a  educativa, profunsemente d i s t r i -  

buido, s e  afirma que: "ni le edwacidn es tá  l a  c lave  de 18 c e l i -  

dad de l a  vide, Con e l l a  se  i n i c i a  e l  proceso que l l e v a  a i  in- 

dividuo a l a  riqueza o a Is pobreza, 8 18 part ic ipac idn social 

O e, la marginac26r,, a l a  l i b e r t ad  o a B dependencia" ( S W  79:iO). 
"Pero 18 marginación extrema, desde 

cul tura l ,  sino econdmico e incluso p o l í t i c o ,  s e  da entre quienes 

no t ienen l a  pos ib i l i dad  de u t i l i z a r  e l  a l fabeto  para integrarere 

8 l a  sociedad nacional";(SEP, Xbidemrll) es to  quiere d e c i r  que 

l a  integración implica como so luc ión inmediata l a  enseñanza d e l  

e l  punto de v i s t a l no  shr@ 

caste l lano a quienes l o  necesitan. 

"La integracidn nacional s e  ha sostenido por 
mes t ra  h i s t o r i e  corn&, por nuestras l eyes ,  
y por nuestros símbolos. Pero  ser6 una in- 
t egrac ión  mucho más consistente,  mucho m6s 
rotunda, mucho mgs s a t i s f a c t o r i a ,  currido dis- 
minuyamos l a s  d i s t m c i a s  sociales...si que- 
remos una sociedad que s e  s ienta  integrada, 
necesitamos asegurar un mínimo de educecidn 
p a r a  todos." (SE, Ibidem: 22) 

Como señala Solana (1980: 19) , e l  programa de cas t e l l an i za  

cidn ve acompañado de una s e r i e  de act iv idpdes  orientadas a e s  

tud iar , f o r ta l ecer  y desa r ro l l a r  las culturas indigenas. 

Para dikhos f i n e s ,  e l  gobierno hs cresdo centros educati- 

vos t a l e s  como los albergues, escolares,  escuelas plbergues y 

los centros de integrac ión,  8 los que se h i z o  referencia m- 

briormente, 

Gonzalo Aguirre B e l t r h ,  arrtropdlogo de l a  p o l í t i c a  o f i c i a l ,  ' 

plant ea: 
"Educar a una comunidad, fuera de su propia c ü l -  
t u r a  e i n t eg r s r l a  a u n a  c i v i i i z a c i b n  mucho más 
di ferenc ieda,  es un proceso l en t o  y gr~duz1,que 
amerita pausada meditacidn y que s610 debe s e r  
conducido cuando se  posea un conociaiento pro- 
fundo de l a -  culture afectada y un8 c lara  ~ i s i b n  
de las. f ina l idades  que se  persiguen: todos sa - 
bemos que la intervencidn apresurada en una mi- 

I _  -. -. .. - .  . .- 
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tura  puede acarrear consecuencias imprevisi- 
b les"  (Aguirre Beltrl in 1973: 17) 

Def ine integrac idn de l a  s igu iente  manera: 

**El proceso de cambio que emerge de l a  conjun- 
c i ón  de grupos que part ic ipan de estructuras 
s o c i e l e s  d i s t i n t a s  y que s e  carac te r i za  por 
e l  desar ro l l o  de un c o n f l i c t o  de fuerzas en- 
t r e  sistemas de re lac iones  de sentido opuesto 
que t ienden a organizarse en un plano de igual- 
dad y se  manif iestan objetivamente en su exis_ 
tencia a n ive l e s  ver iados de asociacidn, En 
un proceso de integracidn a c t d m  dos fuerzas 
antog&uicas: l a  que t iende a l a  concentración 
d e l  agregado socilsl opuesto, es dec i r ,  la que 
s e  propone la 5ntegra.cibn de los individuos 
que componen-el grupo subordinado dentro de 
l a  estructura s o c i a l  d e l  grupo dominante; y 
l a  otra que t iende a 18 dispers idn de los gru- 
pos en con f l i c t o  para manetenerlos independign- 
tes, De l a  interaccidr!  de estas  fuerzas y de 
l a  mayor o menor dominación de una. u o t ra  e- 
merge un proceso de cor,versidn que s e  maai- 
f i e s t a  a n i v e l e s  d i s t in tos  de asociación 
(Aguirre Beltran,  Ibidem: 189 y ss,) 

También considere a l a  educkcián como solución: 

"..,orientada a l a  consecucidn de los f i n e s  pn -. 
p ios  de una sociedad c a p i t a l i s t a  e individua- 
l i s ta  que camina rápidamente hacia la indus- 
t r i a i i aac ibn .  Las sociedades indigenas-ma- 
l e s  y ais ladas dentro de su autosuf ic iencia 
econdmica y atraso tecnológ ico ,  t r a t an  de 
conservar modos de v ida  que e l l a s  consideran 
aceptables, pero que comt i tuyen  un obst6culo 
en l a  in tegrac ión  de una nacionalidad y pa- 
t r i a  comunes,.,se requiere  que indígenas y no 
indígenas coricurrca 'a l a  integrac idn nacionsa 
en co:idiciones pares, t m t o  en l a  recepción 
de los bienes y s e r v i c i o s  ciue resultan d e l  
acrecentprniento econdmico y m o r p i ,  cuento en 
su contribucidn act ivq  ~1 progreso de l a  re- 
g ibr ;  i n t e r cu l tu ra l  y de 18 nación en su con- 
junto (Ibidem: 280). 



Es imp2rtante  i n c l u i r  también l a  d e f i n i c i ó n  de In-  

t e g r a c i d n  expresada p o r  e l  d i r e c t o r  d e l  i n t e r n a d o : l @ e l  mismo . 

nombre lo d i c e ,  c l a r o  aue una cos8 es l a  t e o r f s  y o t r a  l a -  

práctica, misma que no s e  cumple pc3r fa l ta  de preparac idn  en 

e l  p e r s o n a l ,  t e 5 r i c z m e n t e  los muchachos v i e n e n  a a-prexder de 

todD: l e e r ,  t reba j s r ,  e s c r i b i r ,  t a l l e r e s ,  en f i n . . . l o  oue e s  

l a  d i s c i p l i n a ;  l o s  alumnos s e  van a i n t e g r a r  a una soc iedad - 
cul ta ,  una sociedad mediana.. .se busca que e l  alumno s e p a  de- 

f e n d e r  sus derechas  y o b l i g a c i c m e s ;  q u e b s  conozca primeramen 

t e ,  s i  no l o s  ccmoce no esta in tegrado . . .por  eso  a q u í  vienen 

a i n t e g r a r s e ,  2 a b r i r s e  paso a l a  sociedad.  En l a  p r á c t i c a :  

empujarlo,  encaminarlo hacia .  una sociedad m e j o r ,  h a c i a  s u s  - 
o b l i g a c i o n e s  y derechos ;  que los cmgzcar ,  e n t e  c u a l a u i e r  socge 

bad. Se t r a e  a los much;.chos a que conozbán l o s  carms,  a v i o  - 
n e s ,  juegos como e l  basquet b o l ,  b a i l e ,  música n a c i o n a l  e in -  

t e r n a c i o n a l ,  comidas aunque no s e  l e s  puede d a r  l o  que debie-  

rí?. Para dichos  fines, 1~ t e l e v i s i ó n  ROS ha ayudado mucho... 

enseñsr  a los muchschos oue tDdo l o  que sucede e s  ppra beriefi-  

c i o  del hombre ( r e f i r l d n d o s e  a las eiiseñenzas d e  lz t e i e v i s i b n ) ,  

aquí se l e  enseña al n i ñ a  a b s ñ z r s e ,  e t c . . .  e s t o  e s  i n t e g r a c i b n y  

- 

p o r  l o  a n t e r i o r ,  entendemos aue e s t a s  p o l í t i c a s  eduaa- 

t i v a s ,  han s i d o  c r e a d a s  en e l  p b n o  i d e a l .  La educaci4n resul- 

t a  e l  elemento e s e n c i z l  par2  l a  superación d e l  hombre, en base  

8 e s t a  i d e a  s e  afirma: ''el d e s a r r o l l o  e s  de l as  o e r s o n a s ,  no - 
de 1ss cosa.s...entendemos d e s e r r o l l o  como l a  cppacidad de las  - 
persones  pnrF e l e v a r ,  i n d i v i d u a l  y c o l e c t  i v c m e i t e ,  12 c e l i d a d -  

de s u  vida" (Solana, O p . c i t : 1 5 )  y l a  educacidn e s  es cnmino pa- 

ra ello. 

Los plariteamientos de Aguirre B e l t r á n ,  h a s t a  c i e r t o  

punto co inc ide i -  con l o  a n t e r i o r  a l  e s t a b l e c e r  aue l a  educacibr, 

e s  e l  cpmino hFcia. 18 i n t e g r a c i d n ;  propoRe un e s t u d i o  previamer - 
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- t e  de l as  soc iedades  a i n t e g r s r  p c r a  e v i t e r  f *consecuenc ias  

i m p r e v i s i b l e s ” ,  a l  mismo tiempo que c o n s i d e r a  l o s  modos de 

vida de las soc iedades  i n d í g e n a s  como o b s t á c u o s  a dicha i n  - 
t egra c i6n . 

La i d e a  de i ~ t e g r a c i ó n  proporcionada p o r  e l  d i r e c t o r ,  

aunoue no r e s u l t a  muy c l a r a ,  d e j a  p e r c i b i r  l a  t*&ran responaa - 
b i l i d a d ”  que t i e n e  e l  Centro  de I n t e g r a c i d n  parP logrc l r  e s t o s  

f i n e s , q u e  no necesar iamente  l o  h a c e  en b a s e  a los l ineamien-  

tos de l a  p o l í t i c a  e d x a t i v a ,  en e l  medio indígena.  

La R e e l a b o r a c i 6 n  de Costumbres. E l  proceso  de i n t e  - 
g r a c i ó n  h a c i a  formas d e  vida d i f e r e n t e s ,  e s  clgo obvio e i n e  - 

- - 5.4.2 

v i t a k l e  e l  i n g r e s a r  3.1 in ternado.  Formas de v e s t i r ,  a l i m e n t a  - 
c i ó n ,  h á b i t o s  y demgs. Y a r h e m o a - v i s t o ,  p o r  e jemplo,  que los 

flumnos en sus c8sasconswnen a l i m e n t o s  más o menos semejantes  

a los aue proporciona e l  comedor d e l  C . I . S . ,  pero e x i s t e  un - 

- 

elemento oue cambia y produce consecuenc ias  Se rneixi6n6 a l  - 
'Pozal' como bebida t ip ica  de l a  r e g i ó n ,  como plgo  fundamentel 

en le d i e t a  d e  ésta poblac idn  indfger!a.  A l  e n t r a r  a1 i n t e r n a d o  

ya no se consume, ha s i d o  s u b s t i t u i d g  por  avena,  l o s  alumnos l o  

r e s i e n t e n ;  uno de e l l o s  deseaba s a l i r  d e l  in ternado por el he - 
cho de aue ec e s t e  t i e n e n  mucho t r a b a j o  en e l  campo y 4 1  e s t a  - 
ba acmtuinbrado a h a c e r l o ,  cor: Ir, d i f e r e n c i a  de Que en s u  c a s a  

siempre s e  l l e v a  *Pozal* y aqu í  en e l  C . I , S .  “r:i agua ps.ra i l e -  

var” .  Considera  que e l  p o ~ o l  e s  n e c e s a r i o  pzra t r a b a j z r ,  sob= 

todo s i  e s  a g r i o ,  porque a u i t a  l a  sed. 

Es verdad aue  e l  interriado proporciona zilimentos oue - 
pera los alumrios son Itnuevos1’ porciue no e s t p n  acostumbrados a - 

I consumirlos ,  p o r  ejemplo: l z s  verduras  o l a  l e c h e .  Sir: embzrgo 

110 ho habido una buena in formacidn  a l  r e s p e c t o ,  pues l o s  alumnos 



cons ideran  que las verduras  son  tlElimerrto pnra las vacas" .  Bar  

o t r o  l a d o ,  hay a l i m e n t o s ,  clue s i  han aceptado de buena manera- 

como son: l o s  r e f r e s c o s  y las g a l l e t a s .  

Con r e s p e c t 9  a l  v e s t i d o ,  m t e r i o r m e n t e  las alumnEs U e  - 
gaban can su t r a j e  t í p i c o  y permeliecian con 61 por  a l e  tiem- 

po, hoy en d i a  ninguna l o  u t i l i z a , a u n q u e  sus madres (a lgunas)  - 
t o d a v í a  l o  usan. De l o s  hombres no puede decirse  l o  mismo, pues 

t o  que ya n i  s i a u i e r a  l o s  padres  l o  u t i l i z a n .  

Otro a s p e c t o ,  en l s s  m u j e r e s ,  e s  e l  c o r t e  de p e l o  para 

2 c o n t i n u a c i ó n  t t e n c h i n a r s e l o l t  ( h a c e r s e  p e m a n e n t e )  La ecdnoma 

s e  o f r e c e  a h a c e r l o ,  cobr&dolec  $150.00.  P o r  otmo l ado ,  compran 

b o t e l l a s  de agua oxigenada con e l  f i n  de d e c o l o r a r s e  e l  p e l o ,  pe 

r o  l a  verdad e s  Que s e  l o  queman, e s t a  f i l t ima act ividad s e  d a  - 
t a n t o  er! mujepes como en a lgunos  hombres. 

- 

Es n e c e s a r i o  aue l o s  alumnos cambien h á b i t o s '  s i  e s t á n  J 
acostumbrados ti dormir ep e l  s u e l o  o en camas de madera, y hama- 

cas, ahora s e  l e s  pondrán camas y c o l c h o n e s ,  8unoue 12 qona es - 
extremosp y en épocas de c s i l o r  e s  impos ib le  dormir en camas oori 

c o l c h ó n . S e  da el c e s o  de que p o r  l a s  Roches l o s  ~ l u m ~ o s  s a l g a n  

a dormir er! e l  s u e l o  d e l  cgmedor. Esta serie' de cosa+,.Hetas' auperfL 

cib~.lrnent4, parecen ei-pbo. pero" repereatan- i p . 0~  qui 01 alumno no 
o u i e r e  seguir  t r a b a j a n d o ,  y estudiendo en e l  C . I . S .  ?, algunas  

de e s e s  CRUSRS s e  deben P a s p e c t o s  tan  s imples  como l o s  a n t e r i o  

r e s  . 
- 

Es c i e r t o ,  la e s c u e l a ,  en e s t e  c a s o  e l  i n t e r n a d o ,  i n t e -  

gra a l  i n d i g e m  pero de una manera tsn i n c o n v e n i e n t e ,  nue uno s e  

pregunta s i  en r e a l i d a d  la i n t e g r a .  L o  enseña a honrñr  l a  bande 

ra como símbolo d e  su nac idn  pero qué sabe de e l l a ,  del nombre - 
de s u  p r e s i d e n t e  o del gobernador d e l  es tado  en f in . . .  



5.4.3 F a c t o r e s  S u b j e t i v o s  - De Cambio L i n m f s t i c o  

Sdlo  redondearé aspec tDs  aue ye he  t r a t a d o  anter iormente .  E l  

internado s e  e n c a r g a  de e n s e ñ a r  a l os  niños e l  español ,  aw-- 
que no como debiera' ,  sino que su atissftassa;a eet$, $QuQi%a m!k*~aaz . _  . -  # *  

clases académicas,  no s e  puede d e c i r  que haya una enseñanza 

d i r e c t a  y adecuada de é s t e .  E l  alumno a u e . . l l e g a  a l  i n t e r n a d o  

s i n  s a b e r  nada de espkñol  tendrB  muchos problemas, pero  poco- 

a paoco l o  a p r e n d e d .  E s t o  n o  a u i e r e  d e c i r  que adquiera  un  buen 

manejo d e l  mismo. - 

P o r  o t r o  l a d o ,  d e n t r o  de l as  pautas  e d u c a t i v a s ,  e s t a -  

b l e c i d a s  a n i v e l  gubernamental ,  e s t á  l a  c a s t e l l a n i z a c i ó n  sin 

detr imento de s u  i d e n t i d a d  c u l t u r a l  y l i n & f s t i c a ,  c o s a  que no 
e s  c i e r t a  .pues en n i n g h  momento l e s  c l s s e s  s e  imparte  - en Ch'ol 
2.1 menos durante l o s  n i v e l e s  b s s i c o s .  P o r  su p a r t e ,  e l  Ch'ol - 
c m o  lengua materra  no d e s a p a r e c e ,  pues e s  e l  elemento de cornu- 

~ i c a c i b n  en las r e l a c i o n e s  con le familia, l o s  comppñeros, du- 

r m t e  l o s  j u e g o s ,  e t c .  

Dependiendo d e l  "buen" rnmejo d e l  espPñ91, p o r  p a r t e  de 

19s nlumnos, será m e j o r  al aprovechamiento y comunicación con l o s  

p r o f e s o r e s ,  y mhs a& tratár,dr>se de alumnos oue ya saben  dominar- 

l o ;  aue l o  aprendieron con l o s  m a e s t r o s  en su comuxidad, con s u s  

pedres ,  o SOT. a l m . o s  l a d i n o s  que no hablan  ninguna ler-gua i n d f -  

gena,  s ó l o  español .  

F a l t a  merxionar  las r e p e r c u e i o n e s  que a d q u i e r e ,  w n i v e l  

s o c i a l ,  e l  mznejo de las dos lenguzs :  Ch'ol y español .  En e l  in -  

ternado esta con di cid^ d a  a los slumnos l a p s i b i l i d a d  de obsener  

ui1 lugar de r e s p e t o  y a l w a s  v e c e s , m e j o r e s  condiciones nue e l  - 
r e s t o  de sus compoñeros. Veámos 8610 un ejemplq. 
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A l i c i a  Y a r t í n e z  Pc (alumna) .- Nat iva  de C a l v a r i o , -  

Municipio de T i l a ,  14 Mas, h a b l e  Gh'ol y espeñol.  En su co- 

munidad estudid h a s t a  e l  t e r c e r  año,  en 1978  l l e g a  a l  i n t e r -  

nado con e l  f i n  de t e r m i n a r  s u  p r i m 3 r i a ;  menciona que ii h z b l a  

ba bier ,  e l  espsñol  cuando i i e g d  porque sus  meeotros y s u  padre ,  

aue l o  habla  un p o c o ,  s e  ocuparon de e n s a ñ Q r s e l o ,  (con l a  fa- 

mi3ia h a b l a  Ch'ol) a b  asf c o n f i e s a  m e  e l  4' gredo fue cliff- 

c i l .  ActuElmente estudia la s e c u n d a r i a ,  aunque ro e s  de 12s - 
mQs s o b r e s a l i e n t e s  , e s  cons iderada  l a  ads ah.tigua d e l  interna-  

do. 

- 

P o r  e s t a s  c a r e c t e r f s t i c a s ,  Al ic ia  e j e r c e  c i e r t o  domi- 

Sriio sobre  l a s  mu$eres, @ m o u e  e l l a  ro s e a  de 1 ~ s  más grclndes, 

n i  sobresa lga  en l o  acrdémico.  Siempre me sorprendió e l  hecho 

de que e l l a  ordenar? O s u g i r i e r a  y firw1meiIte s e  aprobaran sus 

p r o p u e s t z s , ~ o b r e " ~ o d o ~ ~ ~ ~  parte--dé. Las pqueñas .  &demás s e  l e  - 
r e s p e t a  poraue n u c a  ha t e n i d o  r e p o r t e  p o r  i n d i s c i p l i n a , .  

Aunque e n t i e n d e  muy b i e n  e l  esps-ñol ,  siempre s e  d i r i -  

ge h a c i a  SUE compzñeres en Ch'ol ,  h a s t a  para l l p m a r l e s  1 8  a t e n  

c i ó n  por  ejemplo cuando " d i c e n  g r o s e r í a s " .  Q u i e r e  t e r m i n a r  de- 

e s t u d i P r ,  l a  s e c u n d z r i a  pero no sabe  aue h a c e r  después ,  probá- 

- 

blemente s e  dedioue a la e - f e r m e r f p ,  que es e l  t a l l e r  que cur-  

s a .  

5.4.4 E x p e c t a t i w s  y o t r a s  I d e o l o g í a s  de Trei:sfgrmacibn %cia1 

Para h a b l a r  s o b r e  e s t e  punto me r e f e r i r é  a 10 nue llrJos 
alumr,os pueden, d e c i d e n ,  a u i e r e n ,  e t c .  h a c e r  después de s e l i r  

d e l  C . I . S . ,  en donde supuestamer-te s e  l e s  prepara pPra nnfren- 

t a r s e  a 1s s o c i e d a d ,  Donde s e  t r a t a  de i n t e g r a r l o s ,  ex)-señsrles 

modos de v ida  d i f e r e n t e s .  

Los padres  de fs.milia s e  q u e j a r o n  de que a l  salir, sus  
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h i j o s  d e l  i n t e r m d o ,  han cembirjdo BUS costumbres.  F o r  e l  he- 

cho de poder h a b l a r  e l  e s p a ñ o l ,  l e s  da vergÜenzs, s e l i r  con- 

e l l o s  (los p a d r e s ) ,  a q u i e h e s  cons ideran  i n f e r i o r e s ;  be s i e 2  

t e n  s u p e r i o r e s  y a v e c e s  hFsta de l a s  p r o p i a s  autor idpdes  de 

l a  comunidzd y s31o poraue pueden dominar mas o mepos e l  es-  

pañol. Las mujeres  s e  han "enchinqdo"e1 pelo, no q u i e r e n  sa- 

b e r  ned2 de t r a j e s  t r a d i c i o n a l e s  y tzmbi6n s i e r : t e n  vergllen- 

za psra s a l i r  con sus padres  . 
D u r a t e  l a s  e n t r e v i s t a s  r e a l i z a d a s  el alumnado, para 

saber c u á l e s  erar- los ddseos y p o s i b i l i d a d e s  de r e ñ l i z a c i ó n  

f u t u r a s ;  la mayoría do sabía qÚd.responder,Joa aue sf l o  hi - 
c i e r o n  f u e  en base a l o  v i s t o  y v i v i d o  en e l  i n t e r n a d s :  ser  - 
vaqueros ,  enfermeros ,  pero las r e s p u e s t a s  m6s r e p e t i d s s  fue-- 

ron les de m a e s t r o s ,  ya f u e r a  n o r m a l i s t a s  o promotores.  O - 
d e d i c a r s e  a t r z b a j a r  en actividades ?prendidas en los t a l l e  - 
r e s  como c a r p i n t e r í a  o c o s t u r a ,  pero de e s t o s  hFy muy pocos , -  

tomando en cuenta  l o  i r r e g u l a r  de su fwrcionsmieEto como t a  - 
l l e b e s  verdaderamente. S b l o  hubo un alumno oue o u e r f c  s e r  - 
i u g e c i e r o  pelrrolero ,  6 1  no e r a  n a t i v o  d e l  l u g a r  sino l c d i n o ,  

~lgunos o t r o s  mencionaron s u  p r e f e r e n c i a  p o r  s e r  l i c e n c i s d o s ,  

pero en r e p l i d b d  no s8bfan que o en que c o n s i s t í a  su lebcw. 

Las opin iones  r e c o g i d c s  f u e r a  d e l  ir i ternado y p m  - 
p a r t e  de los maestros  que han v i s t o  s e l i r  várias g e n e r a c i o  - 
n e s ,  r e s u l t a r o n  l as  s i g u i e n t e s :  Los alumnos egresedos  del - 
C . I . S .  e s t a n  prepprados más que nada pzr2 t r é l b a j o s  agrícolas; 

en l o  académico e s t &  muy d e f i c i e r , t e s .  Algunos o t r o s  msestros  

opwaron que l o s  slumnos l l e g a n  a s e r  maes t ros  promotores en 

su mayDrfa, muy pocos l i c e n c i r d o s ,  médicos ,  enfermeros ,  pena- 

deros  (ya que a \ t e s  l a  p a r a d e r i a  y l a  a l b a ñ i l e r i a  eran t a l l e -  

r e s ) ,  z l b e f i i l e s ,  soldados e t c .  

- 



Ahora b i e n ,  s iempre s e  r e f i r i e r o r !  a l o s  hombres nun- 

ca a l a s  m u j e r e s ,  q u i e n e s  a l  p a r e c e r  t i e n e n  muy poca@ p o s i b i -  

l i d a d e s  de ir más all4 de  la s e c u n d a r i a ,  s610 un p r o f e s o r  s e  

r e f i r i o  a e l l a s :  “después de s a l i r  son muy pocas 16s que tra- 

b a j a n  de coc i r ieras  e n  e s c u e l a s -  a l b e r g u e s  o como s i r v i e n t e s ,  

YE que no q u i e r e n  s e g u i r  estudiando p o r  f a l t a  de d i n e r o  e in -  

t e r é s  . )) 
Como puede observzrue ,  f a l t a  mucho pc7ra que l o s  p l a n e s  

de i n t e g r a c i 6 n  l l e g u e n  a r e a - l i z e r s e  completsmente. P o r  su par- 

t e , l o s  promotores tratan de l o g r a r l o  p o r  medio de e s t a  ac t iv i -  

dad, aue e s c o g i e r o n  p o r  l a  s imple  r a z 6 n  de t e n e r  un t r a b a j o ; -  

ya no s e  t r a t a  de un g u s t o ,  s i n o  de una rjecesidad y s i  no f u e  
ron prepprados pera-&ras cosas y tampoci, hpy 13s p o s i b i l i d a  - 
des d, qué e s  l o  que queda ? 

- 



C O N C L U S I O S E S .  

Las siguientes conclusiones intentrn c o in c i d i r  y responder E - 
l a s  3 h ip6ter is  p lmteadas en l a  introduccidn y abarcan l o s  prin - 
c i p l e s  terns expuestos durn1:te e l  trabajo.  

1.- La insercibn de l o s  grupos étnicos dentro d e l  Estado mexiczno 

conternporSr.eo, cuy? caracterizc?cibn ocupa un lugar  tan destacado - 
en 1~ FntropQlogiE mexicma, es afectada f a t p l  y estructuralniente 

por l a  c r i s i s ,  l e s  íecesiuades de supervivencia y l o s  proyectos de 

desarrol lo  vue asume 1 2  propia inet i tuci3nel idPd de este  Estad2 - 
nEcionzl ista,  cectr? l iz : -do,  drernEticemePte dependiente de 1r crk- 

s i s  rnucdicl de l  c r F i t * - l i s m .  3:: este  c:ntexto global, l a  presen - 
c i a  y e l  trabajo de 12 población indi,ye,ra zporta l a  especifZcidar3. 

de un sec tor  sac ia l ,  campesi.o y rural ,  cue es mulad? en sue di- 

mensiones h i s t b r i c ~ s  y sQci2cul ture les  por 1:. igualcición nue su - 
f r en  los sectores n i s  b? j > s  dentrode 12  estrpte,yicl econ4;nica ;-a - 
cionái.  Jst:: iguzlcc i5n,  s in  embargr>, no czncelc. l e  filnci4n rep1 

oue cumple l a  ec t i v idad  ec~nómicc? d e l  sec tor  indígena en le sus - 
t e c t a c i h  y reproduccidn de 19s enclaves regicmales de explota - - 
ci6n econSmicá. Y410 l a  e f i cac i a  de l o s  aecanismDs pol f t icr js  e -- 
i d e ~ i ó ~ y i c o s  l/J:?rzn borrar y someter 1~ irl f luei  c i p  de es te  sec t3r  

en el desarro l lo  econbrnico. 

Estructurrlrnente, el- consecuenciP, 18  v i e  g l 7 b a l  de inteqra  - 
ción es e l  ecppcio concedido p r ?  l e  insercidi-. d e l  sector  indige- 

na. Lrls rnodrlidGdcs de esta vis! g l z ~ b r l  de integrPci5n parecen ser, 
en sext ido e s t r i c t o ,  e l  c(3ntenido de i~ 1 : e g ~ c i ~ c i d n  entre l a  inu - 
t i tuc iom- l idcd d e l  EsLadQ m c i o n s l  y las fUerZFS soc ia lee ,  fomz - 
l e s  e il?fQrmrles, de Is! poblacidn inafgene, CQ -Q l o  hsr- pianteedo 

- 
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numerosos . estudiosos d e l  problema indíger,a, l a  negocisci4n osci-  

1 2  entre e l  e xp l í c i t o  etnocidio y l a  refuricionsl ización cOmo et-- 

nodesarrollo. 

En e l  desarrqilr, h i s tdr i co  de  Za antr.>polosír inexicpna, c82nvi- 

ven y se  oponen diversas concepciones i n t  egrec ionis tzs .  

Lzs concepcioneF integrac ionis tas  propuestas ? p z r t i r  de 1~ 

Revoluci4n de 1910 (?Vi* Gamio, R. Rarnirez y Woisés Sáenz), demos - 
traror. que l a  problemgtica d e l  indígena no s e  resuelve con lz sim 

p l e  proposición de medidas de ir-tegracibri nacional. ES mas, ya e s  

th integrzdos e. er ts  sociedé.d, rnedi,c;nte 16s Frgcesos econbrnicr>s - 
aue corresponden a w e  economfs dependiente. Los indiígeiit-s const i - 
tuyen ur-í: reserví: cie m n o  de obrF barFtCc, texporFl  3 no, cue a LU- 

v e z  se reproducen a s í  mismos  cor^ un5 economía doméstica de =-'ut9 - 
rmsumo insuf ic iente.  

- 

*. 

De mi.nerr t F 1  cue 1s IlLirncda i n t e g r ~ c i b n  n3 p e d e  p l rntezrse  - 
exclusivamente en t4rrnii:os de med2dr.s po l i t i c p s ,  s in conte;nplci.r Ir 
ir-scrci4n de estos grupos er! una estructura de cl:-.ses. P Q r  esta rF 

263, 1~ mayr>rfs de estas  medidrs hcJn frnccsndo. 
- 

;ctu2imente, 12s p3 i f t i cEs  integrzc ionis tps  son c r i t i cadzs  fue r  - 
teaente,  ds-do cue aparecer c g m  sistemas tebrico-prácticos creados 

p3r agentes ex te rms  2 U s  c9murid:-Oes in:ií~elia.s, que "no ac tdm E' 
ri so luc i innr  1; cuesti3n étnica,  s ino  pFrr c7segurcer sujecibn - 
de los ,indigenes 21 proyecto s o c i p l  de 1: s cl:.ses d:,ininzntes" (INEP. 

' 1986 : 26). 

Pnte es%@ situccidn, s e  orQp3fie UI+P 5 l tc rnot i va  estrz téc lca  de 

&l.iFrizc, de gruFQs oprimidos y explQtz16qs ( i r i d f g ~ ~ a s ,  cc?mpesii 9s y 

obreros, p3r ejemplo) , a l  mcrgen de In i-.ur.:,crPcia indigenistE y -- 

u 

otros  e p r e t o c  i r  s t  ituciox-zles de domin8cibn. Se prettndería crear- 
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una auténtica pr> l f t i cr  ind igenis ta .  E l  prolleinr: r es ide  en l a  ca- 

rencia de progrrmas de ~ c c i 5 n  b i en  def i l - idoc,  entre  los curJles es 

notzble l a  inde f in ic ión sobre l o s  ur3gramE:s educ:.cion-lez. 

%r filtirno, e l - c a s o  d e  Las Pr-laps r n - ~ ~ s ~ - r z  w1 preces? de trms- 

f;\maci6n socioecoE6rni.c:: y p o l f t i z r ,  h i c t ó r i c~mente  inev i tab le ,  - 
que orledece a ur% s e r i e  de fzctoresecternos de .ic?rnbio, entre 19s - 
cui les se pueden mencionar: 12  subor2in:lci4n a inst i tuc iones  regio 

males  ctie ectablecen e l  tipo de cu l t i v o ,  c i c l o s  de t reka jo ,  créoi-  

tos  y e l  n i v e l  de c ~ m e r c i ~ l i z ~ c i 4 n  de l o s  productm l x r l e c ;  1~ i n  

f luencia de iEst i tuciones nacionales CJino IC+ escuela y el Centro - 
de I n t e g r ~ c i b n  Socic.1, cue tstnsmiten t>b jEtivfJs externos a l a  cgmu- 

riiard y l a  pers i s t e l c i a  y fur-cimsmientQ de vstructurcs locEles  -- 
de poder, como e l  cac i qu i zm,  cue son dependientes de  intereses  -- 
econ5micos y p9 l f t i c os  g loba les .  

- 
.. 

2.- A trEvés de 1:s diversas  coyunturcrs h is tbr i cas  que hFn dejzd9 

SU sello p r r t i cu l t r  en Icc k o l f t i c z  dvrcativu de M:iIdxicD (período co - 
l o n i a l :  ev:*i:geliz~ch5n, sametimie:.to zdmini:strat iw: prQeesQ ince- 

pendent i s t~ ;Hev~ luc i5r i  s o c i a l  de 1310; Czrderi;: ' o ;  Fopulic-no de - 
Ecl-everrfp, e t c , ) ,  se !:ií.eoe c*Jir'tatcr c ~ e  I r  t:i;enci4n zL Is p o t t ~ ~ -  

ci4n eecol:  r inlligenc conFtituye un tipo * de edncc-ci5n especipl, 

o mejor dicho, c i f e r e n c i z l ,  dentro de 1:s Fcc-orAes y s e r v i c i o s  que 

FrJporcionrn l ~ s  i i x t i tuc io r l es  educrt ivus o f i c i ;  l e s .  Por c i e r t  j, - 
este  crjrgcter de eciucacF5n evpec is l  es perc ibido,  en Snert-Ji, corn - 
una e x m e s i h  .nfis de I P S  d i f e r e r c i e s  d e  trztkniiento :c'.r& e l  sectr>r 

iridfgens y c ~ n o  w a  l eg i t imac idn de l o s  nu?tmE-T)c cctigmas y pre- - 
ju i c ios  cue pestzn sobre l o s  ii?digen?.e. %r e r t o ,  es Iraete t e  f r e  - 
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ne l a  p2sibi l idad de e legJr ,  se  desaibujcl l a  problemdtica er: torr10 

e l e  e lecc idn s9bre e l  c2rCcter de l a  i n ~ t i t u c i 4 n  ediicetiva. 

Zn l o s  ZEOS 60 se  desarro113 un2 cQrltrovertiaa discusidn en t o r  

no 21 ccr6cter  de Lo educac ih  cue se proporciorlrba 2 1;s rni:.origs- 

6tDi.cz-s y l i n gü f s t i c z s  en 1; 6 socied8des p o s t i r ~ d a s t r i ~ l e s  actu; l e e  

(Cf. Bernstein 1962 ... ) surgieron erltonces cios coi-cepciones Qpuec-tas, 

oue,cc)i1 12s preczuciones d e l  caso, puederi ep l i ca r se  ~1 sect3r ind f -  

gena de j\néxico ¿ educa-cidn compensFtoria? 3 6 educcci4n pprz 1~ di- 

- 

ferencia? l a  prinersr contielie u?: ~ u p u - s t o  i r r i t 2 n t e  : l ~ a  minorfas 

poeeen un d é f i c i t  culture1 y l i n & f s t i c o  cgn respecto F' 13s sect.+ 

-res medios y s l t3s  de l a  sociedad, resu.lt?do c3r c i e r t 2  de 1:-s de- 

zigusldzdes socioeconbz~ic is  y p l f t i c c s  oue i q m n e  una eutructurz- 

c t p i t k l i s t a  üe yoder. pdernfs, debid:, P ~ F S  necesidades de moder - 
n i z ~ c i 4 n  tecnolbgicc de e s t e  b i o o  de sociedt=dec, Lce impofie l e  ca - 
nc%c i t t  c i b r .  : deai: aa ae 1: fuemi ;  de t ra l cp  ; io,  es?ecirlrnel t e  er tor- 

no E 1~ cut~;nátiz:~ci61. de IF i n f o m ~ c i 4 n  psra e l  mane j i  de mcFruinFc, 

es te  cm t ex to ,  i ~ s  miror íps étnicas y l i n f l f s t i c p z  constituyen 

. un potencic-1 e j6 r c i tQ  inoustris-1 de rest-rvs y deber, ser ob je to  de 

unc. ecuu~c ibn  m e  :t:.pcre esos d é f i c i t s  med i rLA te  esfuerzgs c9mper;sa 

tDri2s e spe c i c l v s  . LA segunda concepción pl:::-tez un reclmociniiecto 

"objet ivo" ae 1: s espec i f i c idpdes  culturi les tie 13s grupos ininori- 

t z r i o s  y I s  cc~nstruccibr- desde e5E-s bases, de uva edacc-ci5n propic. 

- 

De rl@ modo, y bad0 el corltexto de ?'C.xico coino pc-is en desc-1- 

rm119,en e s t o - m & & l a  d~.;cu:-.idr, ciic s e  ha uuicitRdQ er, torn9 d e  

13 poblccibn ir,Üfgenz, p: rticulzriaerJte der de  1:s po i i c i i ncs  i a t e  -- 
gr2cionistzs.  
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3s intereser-te onservzr e l  respecgo que, ÉJ co-.tinuücilSn cie l o s  

ob je t i vos  g l o b ~ l e s  de Is. educacibn p¿.rs 'indfgenL-s, se produce un - 
dssglgse c:si obligF,do a e l  temc?: t i p o  de escuele,  métodos de ense- 

ñcnza, form;lc ih y c ~ p t ~ c i h n  de mc>estrf?s y co r t e - i dos  de  la ense -- 
ñz n z z - ~ - p r e ~ d i 7 ~  j e .  

L c s  proposiciones en torno ~ . l  t i n o  de i r v t i t u c i 4n  educativp -- 
ppuntzi. hrc i r  1~ formF.ci6n tlprhctisa", vinculcdz a l o s  pocesos de 

trkb2.jos reg ionr les ,  y hccia Is: r e t e r r c ih  de  l o s  s'lumcos indígena=, 

prdb1cm;~s de ~i i rnentación,  ImEyedrje y . . exce 

s7 Se trbbajo a g r f c ~ l a .  En pbstracto,  t i? les  propl2.siciones contienerj 

eleme: t 1s razonpblee, pero no concidersn 1 ~ s  condiciones cul turz les  

- ahorrándoles a - _  - 

¿ie FZceptFbilidcd o resi$:tencia de IFS comuiiidzues a o t r a s  i n i c i u t i -  

vzs, p3rcue carecer, adenis de u n a  lfnec? p 2 l f t i c a  de p a r t i c i p ~ c i b n .  

For e L t s  ra ibn,  l a  2cepts.cidn de U Y ~  álbergue parr! niños de o t r a s  - 
comw-idades se discute más en t6rmjLios oe p9testz.d sobre l o s  ninos- 

aue p o r  e l  :,Ddelo educativo. 

En es te  inz.rcc~ de re f e renc ia ,  los rllumnas y egresrd9s d e l  Cen - 
t r o  de i n t e g r ~ c i b ~  S o c i c l  cmc t i tuyen  DI- f c c t 3 r  de repr~ducc ión  - 
de 1; estructurrl s ~ ~ c i e c o n b n i c ~  y p o l f t i c c  cüe impera en Ir. zQníi -- 
C h t > l ,  cDmo un8 reser-\& de mano de o b r p ,  i ~ i  Drientrr  su fDrrn>cirjr, 

y C;-FL c i t ~ ! c i b r ,  h:..cia 12s c c t  iv idzdes y necevidFaes de 193  centros 

region: les cie :roder. /si, c: p: citc::ci4n, migr;ci3n y aesrrraigo, j- 

son pr,>cesDs cn,c:?denados. EX b i t  im.3 es inevitaki le ded:, e l  c12ntnctn2 

ca l tu r o l ,  la necesici2.d de  s r l i r  en t.uucci de t r t iha jo  y ii co;.tinua - 
cidn un zsentEnierto f i  jr, en 1: ciud3.d 6 cenzr?  regioncil. 

/ 

L8. i r s t  i tucián edbct4tiva. tr; t a  d e  nile 1:: l-lzml,dc. it::loderr izr: - 
cibn" de l o s  indfeenzr, s e  hFga po r  la vie f o rmr l .  

Ser maestros 4 promotores bilinL?j.ies rPpresente WIP exFectati-  

va. l C b g r E 1 ,  relativamente Bccesible  ppr? l o s  jóvenes indígenrs, - 
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aue depende de 1? r.E~;~cid,zd negociadora de IC org~r ; i z c c i ón  sindi- 

c e l  inagisterial  y ' d e  18 cobertura de l a  S.E.T. De esta msnera, e l  

magisteri9 resul ta  un contrapeso Flite Ir sitiiclcibn de c p i c i t e  - 
ci6n, migracibn, Gesrrrsig3, d c d o  oue 6st3s no t ieneE necesid2-d 

de s a l i r  muy l e j o s  en buscc c e  trebpjq.  

Por  o tro  l F d 3 ,  los maestros constituyen un2 fuerzcl impulsora + 
de 15: iae2logit :  i n t e g m t i v a  cue conduce, por  una pcrte,  E refun - 
c i onz l i z a r  l a s  estructuras reg ionta les  de pqder, usufructwndo de 

esta s i t w c i b n  F trav4s cie su status y por otrs>, aUand9ncndo su - 
identidad indfgenz, i c ~  aue ilzcluye actitudes n e p t i v E s  hacia l e  - 
lenguc EX tern?. 

1 .  

Fc l t r  mencicm-r 12 Fuaencisl de evclliir-ci(5n de  l a  r;.cci4n educp- 

dorc ,  por pí2rte de l  magister io ;  no importm l o s  contsnid(is,nl las.-hn 

sidv2 imbufdos y c ~ # - ~ c i t ~ d > z  cDri l a  i d eQ l i g f a  de Fue l c 7  educ~c i4n  

en s f  e?, %uem" y c o z  esto  continúan repxd-iciériaose. 

mexicanos, <sin cae con  ell^ se hayc. imyulsod3 1 7  rnoderniz~ci3n 

de l o s  puekl3s indfíTetas; a c Q s t a  de  1 ~ .  pdrdidc? de  su c; l t : ir  1 

t r r d i c i i n c l  . 
La po l í t i c a  ae c : = r t e l l ~ r i z a c i b n  cqi-stituye UriO de 19,s f ac t3  

res  más aesarrol lzdos de 12 l l r lmcda  "Educncibn E i l i n m e  y Eic-iil 
- 
- 
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tural", Que impulF;a e l  EstEdQ Yexiccino :? trnvés de  cas inñt i tucio-  

m.s euucacion;.ies, t a l e s  corn3 La Direccidn General de Edticacih - 
Indfcena, >lbergues esco leres ,  Ceritros de Integr~'ci6t.  S ? i ? l  y -- 
Escuela P r i m  r iac B l l i nd i e s .  

E l  ob je t i vo  ae c r s t e l l cn i zac idn  t w b a j a  con e l  supuesto de eue 

la mrginac i4n sdc in i  de 10s g r u p ~ s  é ta icos  =e resuelve e t ravés  - 
de u n  instrumento de comunic~ción con l a  sociedaa nacionpl. Se 

turna necesprio, en consecue \ c i F ,  la zdouisici6n d e l  español, en su 

cr l idad de  l e n g w  r-acional y de instrimento de la $dentidsd mexicp - 
n¿i. Por ello, b r j o  estos términQs, no se  consider2n re l evmtes ,  l o s  

Procesos sicioeconbrnicos y p o i í J i c  JS .  

En los cDntextos iriciigeiws eopec i f i c ?s ,  s e  Eprecis pue l a  CPS  - 
t e l l sn i zpc iSn  permite el dominio crec iente  de  1~ 1eng& esprñ is la ,  

p o r  pclrte ce l o s  hab1a;tes in55.Tenrs. S i n  embargo, cabe h a c e r  no- 

t; r clue I n  c a s : , e l l ~ n i z ~ c i 6 ~  se  l o z r a  mLís g3r l~ %fa irlformcil de  : 

migrzció:7 a 19s cen-tros urbmos reg ionz les ,  c3inerclo en 17s p l n -  

zas mayores, gestiones &?;te i n s t  i t i icrones,  trab:' j o  a s z l : , r i : . d o ,  - 
etc.  TodQ es to  phntea- un2 discrisi6: cobre Ir furcibn y e f i c p c i a  

lir?L&t€stica ae 1s escuele. ir;dfgenP . 
La disrusi6n o famosa cluerella rne t0do l5~r i c~  t i ene  UE gw.9 cen- 

t r o  en e l  psoblemc. de l e  1ei.g-w de i n s t r u c c i 4 ~  i, método d i r e c t o  - 
(todr, en espí"Col?) i.l6tf>do bi l inyUe?.  Se  obuervr. ~~rli-' s impl i f i ca l  

c i h  o terg iversac ión d e l  pro@esQ dP e m e ñ m z a / z  - nrendiz; je, 2ornQ- 

s e  sebe, e_ m p r o c e s o  de e s t e  t i p o  c~ebe hahlrrse de lengua de  

i:.str:i:ciin ( L 

de len-a meta (L2, es d e c i r ,  l a  l e n g w  cue se  enseñc: en SUS c6 - 
digos o r a l  y escrito). LE- terg i\>ersacibn de la co~-icepción b i l i n  - 
&e cor&iste  en cue jrniás re , , íEcute o duda de o-ie excliAsivamen - 
t e  e l  espc7-571 sea 12 l engua  metó. Tor tsrtrt, c3n metod3lQgie d i  - 

o normalmente, In lengua m-terna d e l  a1u;nno) y 1' 

I 

1 

------- - - -=*- 



rec ta  o bi l ingÜe, 1~ l e n g w  de instrucción es un mero puente - 
( funcióa muleta ) pPra z-rraigrr l a  lengua espr+íola, c>mo meta - 
de IC, e n ~ e ~ ~ ~ n z ~ - a p r e n d i z ~  j e .  3-1 coriseciiencic, est: metodología- 

trf 110 scráaunca b i l ingÜe en sus ob je t i vos .  

Con 1% lengua de inrtruccidn se r e f l e j a  b ien e l  c r r t c t e r  de l;, 

r e l :  c ión mestro-zlu-ii;o. P r i q e r J ,  l a  intersccibn se circui-scribe - 
a 12 leng-a dominante. Seguado, l a  comuvlicsci4n se e s t z i l e c e  en - 
una segunda lengua (no maternc;), cue e l  rnccJestro manej2 mejor y e l  

alumno, insuficientemente. Terccro, 1i- i n t e r ~ c c i ó n  verbal r-precen 

t a  un espscic)  c i r cec iona l  previ-Jto,  donde l a  p ~ r t i c i p ~ c i ó n  d e l  r lua  

TLD es baje. Cuíirto, no hcciy t6cxicc'.r: p ~ r a  ev- luar e l  grado de compren 

s ión o cpr3vech:-aie t o  a e l  ~lurnr-o. De gor  s í  X r F v c s  ect ,s  elementos 

Üidscticos, se rev i s ten  d e  un c?sgectg idea3lógico. L a  ut i l i z ,gc ibn - 
de una lene;ii? en l h  i n s t r x c c i h  r e p r d l a  t Q t z l i d c d  d e l  proces3 

educativo. T g r  est9, rnuchgs mrestrds t;.ilin,gÜes se  rev i s ten  a 1~ - 
lengua ir-isfgena en 1~ i ~ s t r u z c i 4 n  poroue choca cor). e l  es tereQt ipo  

de aue 17 Gcuelp e:: e l  lugar  natur: 1 a e l  esp??ol y ,  cwndo mucho,- 

reservan lz l e n a a  in_dfgenp pL-crt- e l  recreo c) p; ra 1r.s FctividFdes 

r-o f3rmaler. En consecuenciF,lr i n s t r ~ c r i ó n  lggrarf: se r  b i l i n g ü e  &:o 

e,, fiquellos moiaeritr>s en m e  f a l l e  1;. intercomprel-si4n e r  -Y?: 531. 

- 
- 
- 

- 

d t r o  res-nltzdo de l a  c ~ c t e l l s n i z ~ c : 4 n ,  f 9 r m r . l  e informal,  es - 
e l  6esnrr3llc1 de z c t  i tudes e. l o s  hpblp?.teu i r  6.ízen: Y de d e s v r l - > r i  

zacidn y, ?or  exde, de dezplszrmient9 de su l e n g u a  xa t e rm ,  l o  cur?l 

dernuestrz o u e  1: cQncepci6n bi l inqt i istn trcbaja cor e l  mito de cue 

la educaci4n ae 13s r iños  indí5er ss culrAiinPrC en un k9i1ingjismg - 

- 
- 
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jp en gran mdida lo nue sucede en 1 2  mnybrfa de l r s  commidedes 

indfgeiias dé Mdxico. Tn es t e  s en t idJ ,  los  resultados de est2 iE- 

v e s t i g ec i in  residen e:: r m l i z r r  l a s  experiencips y p r o c e s o s  de - 
c:im'cio de rujetgs,  i r  s t i tuc iones  y rrcclcticps t r a d i c i ~ ~ í ~ l e s  de 

una ci>n-mldad Ch'g l .  Par2 es t e  prop5sit3, se  ra t i f i c c?  u::? vez -- 
d s  que IC- e f i x c i ?  o e  1; experienTia antripoi6g:cz se  sustenta 

en la i n s e r c i h  ~decutda  y pp r t i c i p r t i v a  d e l  invest icador en e l  

fxxionamien$o de l a  coniwiidpd, con e l  f i n  de h r c e r m  a r c l i s i s  - 
más ob je t i vo  de l o s  testimor-ios y v ivencias de  lo^ indieenas en - 
cuestión. 

. . . 



NOTAS PRIMERA PARTE 

f.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

S i n  d e j a r  de r e c o n o c e r  su l a b o r  en t a l  s e n t i d o ,  s e  lamenta  
su c o l a b o r a c i d n  con e l  I n s t i t u t o  L i n g ü í s t i c o  de Verano,  i n s t i -  
t u c i Q n  cuyos o b j e t i v o s  son c o n t r a r i o s  a l o s  i n t e r e s e s  demo- 
c r á t i c o s  d e l  pueblo mexicaRo. 

P o r  d e s g r a c i a ,  e s t e  p r o y e c t o  no pudo c o n c r e t a r s e  en  ninguna de 
las o t r a s  zonas;  p o r  un l a d o ,  f u e  l a  d e s a p a r i c i ó n  de l a  Direc-  
c i 6 n  de AntropDlogía en 1925  ( i n s t i t u c i b n  que l l e v a b a  a cabo 
los e s t u d i o s  y de l a  c u a l  Gamio e r a  r e s p o n s a b l e ) ,  y p o r  e l  
o t r o ,  l a  f a l t a  de r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  que apoyaran d i c h o  pro- 
yect o. 

Dicho documento circuld por  l o s  p l a n t e l e s  educat ivos  de l a  
época,  p e r 9  f i n a l m e n t e  quedó archivado.  

Vézse ,  para mayor informacidn:  Cambio S o c i a l  y Domiración Ideo- 
l b g i c a ;  43 años de E v a n g e i i z a c i ó n  d e l  I n s t i t u t o  L i n g U i s t i c o  
de verano en l a  zona Ch'ol  de Twnbalá, de C a r d i e l  C o r o n e l  J. 
Cuauhtémoc, T e s i s ,  UAM-I, 1983.  

E s t e  proyec to  s e  l l e v a  a c2bo g r a c i a s  a l a  i d e a  y p u e s t a  en  
práctica de P l u t a r c o  E. Ca l les .  

NOTAS SEGUNDA PARTE 

1.- Trabajw que hoy, a p e s a r  d e l  t iempo,  de  las e x p e r i e n c i a s ,  y 
los d i f e r e n t e s  p r o y e c t o s ,  no podemos z s e g u r a r  su r e a l i z a c Í 4 n  
e f e c t i v a .  

. -  

2.- Cabe mencionar que una i n s t i t u c i 5 n  que no adopt4 e l  método b i -  
l i r ,güe y si e l  d i r e c t 9 ,  fue Is e s c u e l a  r u r a l .  

3.- Es importante d e c i r  que durante  e l  per iodo  d e  E c h e v e r r f a ,  fun- 
cioriaban todavia  18 Misiones  C u l t u r a l e s .  

NOTAS TERCERA PARTE 

3.- Para e l l o  he tomado l a  in formación  d e l  IEPES,1982. P o r  t a n t o ,  
sabemos que las c i f r a s  no son e x a c t a s  s i n o  aproximaciones.  
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2.- Las f r o n t e r s s  e s t a t a l e s  l i m i t a n  o 1  n o r t e  con e l  e s t a d o  de 
Tabesco,  al e s t e  con l a  Repúbl ica  de Guatemala, a l  s u r  y 
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suroeste con e l  Océano P a c í f i c o ,  y a l  oes te  con los est2dos 
de- Veracruz y Oaxz-ca. 

3.- Para 1976, e l  IN1 contaba con 70 centros coordinadores,de 
estos, 8 estaban ubicados en e l  Estado de Chiapas. 

4.- Con un curso de 3 meses de duración, mismo aue incluye: 
-0rientsción general  d e l  t r sba  j o  (míst ica  d e l  t rabajo  indi- 

genista)  
-Técnicas de promociones (incluyendo primeros aux i l i os ,  va- 
cunac ih  de animales, podas le i n j e r t os ,  escr i tura  de actss  
y otros documentos) 

-Ecpzñol o ra l  y e s c r i t o  y 
-Técnicas pedagógicas. 

5*- Recordemos e l  an t e r i o r  proyecto de l a  C a s a  d e l  Estudiante 
Indígena. 

6.- Este es parte de l a  informeción contenida en l a  t e s i s  de 
Csrd ie l ,  Coronel J. Cuauhtémoc, mencionada anteriormente. 

7.- Los siguientes datos fueron obtenidos de:Los grupos dtnicos 
de hldxicq,del I.N.I. 

8.- Para mayor informacibn, véase C P r d i e l ,  C., 0p.cit. 

NOTAS CUARTA PARTE 

1.- 

L .- 

3 0 -  

4 .- 

C E t a e  mencioncr ciue esta  ; c t i v i d ; d  es UT- ac to  imFo r t a i t e ,  d s -  
E o  cue r e  reunen l a s  mujeres ~ 3 1 2 s  o con 8 - x  p e w e i i o s ,  perr -  
c.3:_vivir y pi: tkca r  ccm 1~ s dernfs comp: ser: u. 

I;ln l i - s  ?rlm:s r a d i e  xmele en rnetFte, t o d i s  1:s czsí:s t i enen  - 
su mQlinr), niz t i9  cue z e  c ~ ~ m p r r  ec  e l  pueblo. P l ~ w a  vez eb - 
contré u'1 rnetQile, nero l a s  mujeres d i j e rdn  oue erg' uní3 '*Lie- 
dr; de rnnler", uti77eadc7 p3r  un -+riei?te iEjczo: oue L ; D ~  ya 

r?o se us; porcue "cc-ns? mucho..." 
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6.- Psde ok3ervi.r cue desde 19s d s  pecuezos, t l r - t c ,  hombres CI- 

mo mqjeres,tirnen u', gran conocirr,iento de SU medio :imbien - 
t e ,  snirnr.1 y gege ta l .  Duranf,e un recorr id?  ccm l o s  ni?ios,- 
nomtrarsn todas y csrdr una de  12s plaiitas, f l o r e s  y demrs, 
p g r  lC 2 cue y3 preguntaba. 

7.- &dr, oue l z 4  teEis  30 se, c e r i t r ~  en e l  n n f l i z i s  de 1; medici- 
na tradic:im:l, he eliminado e l  r e g i s t r o  de l o s  de ta l l e s  de 
dic.k:;s pr$ct icss.  

8.- No estoy hccier:do un snr5lizis de contenid9 de l e  ide379gfP - 
m e  se inculc2 p o r  medio de 12s cmciones ,  pEro hay C ~ S F C  -- 
msy evidentes, F 3 r  ejeniplo 1~ s i . y i e i . t e  e s tmfa  de l a  ccrn -- 
ci6- : i n v i t ~ c i b n  P. l e  Escuela : 

I' Con e l  l i b r o  y 1: esc2iturs 
muy p r m t o  vrn F c m b i a r  - 
c ~ n  13s cueiitris y e l  cFste- 
llsino y2 nadie l o s  ví! s en- 
gFñr r I t .  

9.- Dentro de 1: comunidrtd htiy auienes poseen un Tifio D i > s ,  mis - 
mo cue zacan e l  24 de dicier;il,re y guardan e l  6 de enero. S i  
hEy :.Dsibiliasdes ecorhmicas por pFrte d e l  duefio ("encPrg8do 
de  ci rgz r 1 nino") de éste ,  s e  reúiien sus pz r lentee  y pmi-  

p s  p ~ r :  celet-ri-r ~ 3 s  di:.r. 
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--f5¿ias: ch'5l y es:,c.fí:!l. Prreglrba l o s  csrint3s r g r r r i o s  de 19s 
cenpesings, p e r o  r cFmbic, pedí; un?, c: i I t id?d ecor,cS;nic? y cte 
esta menerr'~ 19s exr lotabe.  Psi,  l e  presencit- de ur- interna- 
do c m  f ines  educativos representabca un pe l i g r o  pasa e l  cí. - 
time y ~1 psrecer,  eiJ 1:- ciueriir d e l  C. I .S.  eFtuvo gresente 
líj msno de tll;on Por f i r i o " .  Aunzdz a IF versi5n que d ice  vue 
en PcluellE dpr~ca,, los ind ios  p s r e c í m  "Salvi, jes". 

3.- Por  ejemF19: s e  f i r m n  parr 1: c~ap-ob2c i4n d e  gPst,)s, nQtos  
de corsurno &e g a ~ ,  CUP! do Cste 1 3  e x i s t e  pu-cs se cocinc? con 
leñz:. 

4.- L a s  activFdzAdes cultur:-les y deport ivss Fdouieren grpn i m p r  
t m c i E  tmr pcrte de l r s  autoridades, pues r r t e  est8 s i tu2 - 
ción,  es p r e f e r i b l e  suspender c1;:Fes. 

- 

5.- Los muchachos deben tener  p 3 r  l o  menos, 2 mudas de r>pz: unsi 

prrp $rPbEjFr en e l  c ~ m p o  y otrcc pcra s s i s t i r  r cliqcec. 

6.- ) t ro  de sus estatutos, de es te  grupo r e l i z i o s ? ,  c r > n s i ~ t e  en- 
fir) hi-cer trcb? j o s  de servidumbre p% r5 e l  "rico". E s t r n  con - 
vencidgs de oue su de te r  es  producir l e  t i e r r z  pr-rc s e r  auto 
suf ic ieKtes  y ,-sdcm!s. 

- 
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