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oportunidad  de  haber poclidi; traba,,;r con e l l o s ,  y entre  todos 

en particular  quiero  referit.rne a l  Maec,t.ru J .  Eonifacio  Cbrdoba 
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como s u  respaldo  para ,.,i ~ i t a r  lar, (11-sc~ie1~75 d e  l a  zona  que e l  

jefaturaba,  a l a  MLlestr-a Magddlcma  Her-nAndex y al   profesor 

Emiliano  Galindo Varola por sus apartc.L;, c r i t i c a . ;  y estlmulos 

para  e l   desarrollo  del t r a b a j a  d e  i;egctirniento  de l o s   c u r s o s ,   a l  

profesor  Cel50 I-kr nAnde2 par S L A ~  rcgL:flc)s y er~seplanzas, al 

maestro  Pablo Sanrbcz Gbrne;: p m  5ct p a r t i c i p a c i d n  como docente 
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maestro  Pedro V i l l e g a s  por  5u i n t e r e s  y apoyo  para e l  

d e s a r r o l l o  de l a   p r o u e s t a   e n t r e  l o s  maestras q u e  e l   d i r i g l a  y a 

,la Maestra  Gloria  Espinoza por su h c s p i t a l i d a d  y amistad en 

muchos d e  105 momentos d i f i c i l e s  de, este  trabajo.  

Del Centro  de  Estudios  Edur;ltivos  agradezco en primer 

luagar a su d i r e c t o r ,  L u i s  Narro Hadrigyez por contagiarme s u  

entusiasmo  para  desarrol  lar I l~jc ' ' ~ ~ ~ ~ . ~ ~ r - r ~ 1 ~ 5 . - ~ ~ ~ ~ ~  a "  primero y por 
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! rmit i rme  t rabajar   entre  IF :racs!-ros i n d i g e n a s  y por 5u 
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i 

I 



Quiero agradecer t"unbiPn ;': F t m i ~ : - : c ,  C a s a s  por el   espacio,  el 

tiempo, l a   i n s i s t e n c i a  y Q I  apoyo en todos l o s  s e n t i d o s  para  

e l a b o r a r   e s t a   t e s i s  y a N i n a  i Z a S a 2  G L I Z ~ ~ :  por! su presencia y s u  

compafiia, a veces c a n t e n t a ,  y ( 3 t t - a ~  no tanto,  mientras y o  

e s c r i b l a  este t r a b a j o .  

A s f  como a m i 5  padres q;!? w i  trrrcla momento se interesaron en 

los avances de e s t e   t r a b a j o  y me apoyaron en todos sentidos 

desde el i n i c i o   d e l   p r o y e c t a  h a s t a  el f i n a ?  de la t e s i s .  

Per dltimo y no por e l ? . o  merlal> importantes  quero  hacer un 

reconocimiento  especial a l  Maestro Jose GonrAlez por SU apoyo 

en todos los t r a m i t e s  que h u b i e r a n  cl!-ie hacerse para terminar mi 

carrera d e  antropologia ~ $ 1  A r - 4 .  Elscar Ontiveros por el  

tiempo,  conocimientos y e ; : p s . r i a n ~ i ; ~  dedicados al t r a b a j o  de 

edicidn d e  e s t a  t e s i s .  

. 



I n t r o d u c c i   b n  

C a p i t u l o   P r i m e r o  
L a  Historia d e  1 a educacidn i ndigel-iz, 
e n  Mexico 

C a p i t u l o   S e g u n d o  
E l  p a p e l .  d e l  maestro b i  1 ingtie cama 
i n t e r m e d i a r i o   e n t r e  las e t n i a 5  y 
l a  n a c i b n  

Cap3 t u l o   T e r c e r a  
El  C u a d e r n o - G u l a  para 1 a Educ.s-\ii?;n 
I n d i g e n a   B i  1 i n g u e - B i c u l  t u r a l  

C a p i t u l o   C u a r t a  
L a   p r o p u e s t a  edurati va d e  105 n ~ a e ~ l - r a s  
m a z a h u a s :  *I1 05 ndcl eos de t I- ab& jc)" 

C o n c l  u5i o n e s :  

E i b l i o g r a f i a  

Anexo  I 
I n t r o d u c c i & n  a l  " C u a d e r n o - G u l a  
para l a  E d u c a c i d n   I n d l g e n a  

. Bi 1 i n g u e - B i c u l   t u r a l  

A n e x o  I I 
Un " N u c l e o  d e  t r a b a j o "  d e  pree.;co'lar 

A n e x o  I I I 
G u i a  p a r a  que el maestro desat-rrlPir;: 
SUS p r o p i o s  "nt3cleos de t.rabaj:I;" 

& n e x o  I V  
Programa d e l  pr imer-  ciirso d e  c a p a c i t a r i h n  
para el m a n e j o  d e l  "Cuaderncl.-Gt.iP a para  1 a 
E d u c a c i h n  Indi gena Bi 1 i n g u e - 5 . i  :: !i: I. :.tr a l  'I 
e n  l a  z o n a  MazahL\a d ~ l  L-s t  oci... . j ; .  I ; , ; - . .  ... L,. I h k J .  

Fag. 

9 

7 9  

145 

178 

257 

283 



Ni juika cempoali  xiuitl 
ninrntinemi  uan ni tlachixtinemi 
ipan koyomej inin tlali: koyotlalpa, koyoaltepeco. 

Miak tlamantli ni jpanotok, nech panotok; 
miak  tlamantli nech pantitok, 
tekuesoj kanajya, tepakti j kemantika. 

Niki  jlamiki se tonati j 
ipa nitlamechtijketl,, 
iyojyok ni tlakuato ipan se t.lakÚalnamakatiloyaj. 

Melauak axniuelki, ika noyolu nitlamaseui j; 
ni jmachiliaya nochi nechtlachiliayaj, - 
kenijki teposmej ika nitlakuayaya. 

Nojkia niki jlamiki, kemaj pejki nitekiti, 
i ka ne Sakapoastla tlali ; 
koyomej tlen nopayoj  euanej 
chichimej: "bilingues" kin  tokajtijkej. 

Pampa i jkinoj kinejkej tech pinajtisej, 
nochi tlen timaseualtlamachtianej 
tlen nopayoj titekipanoyayaj. 

Miak tlamantli nech pantitok, 
miak tlamantli nikitstiaualtok 
ipan koyomej inin tlali: koyotlalpa, koyoaltepeko. 

Koyomej kii jtojtokej: 
marceualmej axtlajlamiki j; 
yeka. kineki j tech koyokuapasej, 
yeka kineki j tech kixtianoj chiuasej. 

Ni tlajtoli axmelauak 
pampa koyome j no jki a mokuapol oua j 
pampa koyome j t 1 aka jkayaua j, 
tech  kajkayauaj. 

Yeka namaj nikita uan ni jmachil  ia 
merlauak  ax xitlauak tioui j, 
pampa ti j uikaj koyomej in  o-jui, 
pampa timomachtiaj  koyomej in tlajlamikilis. 



P.ampa nama j t 1 en ti maseual me j 
tiouij  kampa  youij koyomej 

' tij  chiuaj tlen kichiuaj koyomej. 

Yeka  namaj moneki matijchiuakajya 
tlanauatili tlen kikajtejk;ej tokoluaj, 
moneki  matiki jtokajya tlen tojuanti j ti j machiliaj. 

Kichiuaya: Tech pinajti jkeya uan topanejnenkejya koyomej, 
moneki matimeuakajya, matitlachikajya, 
matinejnemikajya tlen tajuanti j to ojui. 

Josje Antonio Xocoyotsin 
Poeta nlhuatl. 



PALABRAS INDIAS EN T I E R R A  DE BLANCOS 

Llevo  veinte   ahos 
caminando y observando 
en t i e r r a  d e  blancos ' y  mestizos:  pueblos y ciudades. 

Muchas c o s a s  h e  pasado, me han pasado; 
muchas o t r a s  me han sucedido, 
t r i s t e s   a l g u n a s   v e c e s ; ,  penosas otras   veces.  

Recuerdo que L I ~  dia 
ya  trabajaba  de  maestro, 
cuando por vez primera cclrrtl en u n  restaurante.  

En verdad no p u d e ,  comer con el  corazBn  tranquilo; 
s e n t i d  que todo mundo me observaba, 
l a  forma en q u e  manejaba l o s   f i e r r o s  para comer. 

Tambien recuerdo, cuando empece a t r a b a j a r ,  
por l a   r e g i B n  d e  Zacapoaxtla; 
l o s   b l a n c o s  y mestizos  del  lugar 
a los  perros  l lamaron  bilingues.  

Porque  as3  quisieron  discriminarnos, 
a todos  los  maestros b i l  ingues 
que trabajabarnos en l a   r e g i b n .  

Muchas cosas me han sucedido, 
Muchas cosas  h e  venido  observando 
en t i e r r a  de blancos y mestizos:  pueblos y 

Los hombres blancos y mestizos han dicho: 
l o s  i n d i o s  son tontos;  
por eso quieren  ladinizarnos 
por eso  quieren  occidentalizarnos.  

Esta  afirmacidn no es verdadera 
porque l o s   b l a n c o s  y mestizos se equivocan 
porque l o s   b l a n c o s  y mestizos engaflan,  nos 

Por eso  ahora  veo y s i e n t o  
que en verdad no  vamos bien,  
porque  llevamos el camino d e  l o s   b l a n c o s  y 
porque  aprendemos el pensamiento d e  e l l O 5 .  

Porque  ahora  106 i n d i o s  

ciudades. 

engahan. 

mestizos, 

caminamos hacia  donde van l o s   b l a n c o s  y 'mestizos 
hacemos l o  que el 105 hacen. 
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Por eso ahora necesitarnos realizar 
el mandato d e  nuestros  abuelos  indios,  
necesitamos  expresar lo que sentirnos y pensamos. 

Basta yar Hemos sido  discriminados y aplastados 
necesitamos  levantarnos,  ,volver a a b r i r  los ojos, 
volver  a recorrer  nuestro  propio  camino. 

Jose Antunio  Xocoyotsin 
. Poeta  nahuatl.  

. - I ." . . . . . 



I NTRDDUCC I6N 

Desde 1,a epoca  coloni a l  hasta   nuestros   dias,   se  ha 

discutido  acerca  de   la  forma en que, los  espahole5  primero y e l  

estado mexicano  despu&s,  debian  acercarse a 1 0 5  indigenas  para 

vincularlos  de  alguna maner'a a l  grupo s o c i a l  dominante. 

CIsi , a 1 a 1 legada de 105 espaholes ex isti an en ,M&xico 

numerosos grupos  indigenas  esparcidos a l o   l a r g o   d e l  

t e r r i t o r i o ,  que contaban con una c u l t u r a   s d l i d a  y en pleno  auge 

a la   cual   deblan  enfrentar y someter  para poder apropiarse d e  

l a s   r i q u e z a s   n a t u r a l e s  y del   trabajo de l o s  hombres indigenas 

quo laborarian  para  la  corona  espaf'lola. 

La lucha por someter a l o s   i n d i g e n a s  y o b l i g a r l o s  a 

t r a b a j a r  y producir  para l a  corona  espahola  fu9  larga y 

d i f i c i l ,   t a n t o  para 1 0 5  vencedores como para los  vencidos,   ya 

que en este  enfrentamiento,  los  espaholes no SblO  buscaban 

o b l i g a r   a , l o s   i n d i g e n a s   a .   p r o d u c i r  por medio de la fuerza,   s ino 

que  tambien  pretendian  entrar en su5 conciencias  y c o n v e r t i r l o s  

en c r i s t i a n o s ,  en sdbditori f i e l e s  de l a  corona, lo   cual ,   desde 

s u  perspectiva,   podria  loyr-arse a t r a v e s  de la  educacibn. 

(Rodriguez, &-,a&, 1983; Aguirre  Beltran, 1983). 

La educacibn  de  los  indios en el  periodo  de  la-.colonia 

pretende, en un i n i c i o ,   a d a p t a r s e  a l a s   c o n d i c i o n e s  de l o s  

i n d i o s  por medio  de d i s t i n t o s  metodos.  Sin embargo, l a  gran 

variedad d e  l e n g u a s   i n d l g e n a s ,   l a   r e t i c e n c i a  de  Bstoc por 

aprender y hablar  el   caste1  lano,   asi  como e l   d e s i n t e r e s  y / o  l a  

impoki bl i 1 idad d e  l o s   r e 1  i giosos  espafioles por manejar l a c  
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lenguas  autbctonas,  hacen  evidente el fracaso por castellanizar 

y evangel  izar  a los indios despu12s de poco mas de 60 anos de 

presencia esparrola en America  (Aguirre  Beltrh;1983). Es 

entonces  cuando se opta por llevar a cabo  la  castellanizacldn 

Dbligatoria  de  todos 105 indigenas y la  imposici&n  de  castigos 

a aquellos  que se opongan  a &cta. 

De cualquier  manera,  la  politica  castellanizadora  de  la 

dpoca  colonial  nunca  obtuvn los resultados  que se propuso y# 

despuds  de  varios af'fos y hasta siglos de  presencia espaf'tola en 

Am+rica, los indigenas  persistieron  en la' conservacian de su 

lengua,  mantuvieron  buena parte de sus  costumbres y algunos 

aspectos  de su religibn. 

La lucha  armada  independentista  contb  con  la  presencia y 

participacidn  decisiva y frontal  de l o s  indios,  sin  embargo, al 

parecer, cus  condiciones  de  vida y marginacidn  no  cambiarian 

sustancialmente  con  la  independencia.  En el Mexico 

independiente , se pretendian  borrar en el papel, las 

distinciones  entre  todos los habitantes del pais,  por 10 que el 

indio al igual que el resto  de 105 mexicanos,  pasa, -por 

decreto-  a  la  categoria de "ciudadano".  Consecuentemente,  la 

polztica  educativa  de  la  &poca  que  planteaba  como  premisa 

fundamental  la  integracibn del indio  a  la  nacibn  mediante  la 

cartellanizacibn y la  negacibn de las lenguas y los valores 

culturales  propiamente  indigenas,  fue  una  constante a lo largo 



d e l   s i g l o  pasado y estuvo  presente en l a  reforma  educativa  de 

1833, f u e '   r e i v i n d i c a d a  por personajes  tan  importantes  para  la 

educac'ibn como Jose Maria L u i s  Mora y Valentln Gbmez Farias,  

a s i  como por el  gobierno de Antonio Lbpem de  Santa Ana, y 

c o n e t i t u y 6  tambihn uno d e  l o s   p l a n t e a m i e n t o s   d e   l a   p o l i t i c a  

e d u c a t i v a   j u a r i s t a .   ( A g u i r r e   B e l t r a n ,  1983; E r i c e  Heath,  1972; 

Rodriguez,  et.a&,  1983; y Sanchez  Novelo,  1980). 
I 

La & p o c a   p o r f i r l a n a   s e   c a r a c t e r i z a  por e l  profundo 

desprecio  por ;Los i n d i o s  d e  nuestro  pais,  es una etapa en l a  

que l a   c l a s e   g o b e r n a n t e ;  vo : l v l a  s u  cara  hacia Europa y daba l a  

espalda a l o   p r o p i o ,  un momento  en e l  que se pensaba que habia 

que terminar con todos  los   resquicios   de   la   cultura  indfgena 

para  " integrar"  a 105  habitantes   del   pais  a l a  llamada 

"civi l i taci6n".   (Aguirre   Beltran;   1983).   Motivados por la 

esperanza  de  vivir  en  una nacidn en l a  que fuera  posible  

t r a b a j a r  la t i e r r a  y conservar SLIP propias  formas d e  vida, los 

indigenas  participan en e l  movimiento armado de  1910.  Sin 

embargo, l a   r e v o l u c i d n  mexicana tampoco hace j u s t i c i a  a los 

i n d i o s ,   t a n t o  en l o   q u e ' s e   r e f i e r e   a l   r e p a r t o   a g r a r i , o  como en 

e l   r e s p e t o  a s u  c u l t u r a  y a s u  lengua. De hecho, el   Estado 

porrevolucionario  busca  integrar a l o s   i n d i o s  a l a  naci6n 

mediante l a   c a s t e l l a n i z a c i d n  y d e s a r r o l l a  una p o l i t i c a  

educativa  q u e  s e   p l a n t e a  que e l   t r a b a j o  d e l  maestro no @ & l o  

acabe con l a  lengua  autbctona  sino q u e  transforme las formas 

indfgena6 de v i v i r  y de comprender e l  mundo. 

Sin embargo, a d i f e r e n c i a  de l a s   B p o c a s . a n t e r i o r o s ,   e l  

MOxico posrevolucionario se d i s t i n g u e  por dar e l  primer  impulso 
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al   desarrollo   del   " indigenismo",   e l   cual ,   surge con .una 

conccrpcih  integradora o " d e   a c u l t u r a c i b n N ,   p e r o   l e  d P  al i n d i o  

un l u g a r   e s p e c i f i c o  en la  sociedad  mexicana.  (Aguirre Beltr-llur, 

1983; Galvan, 1982). 

De manera . paraddjica,  el   indigenismo de Bsta  Bpoca 

r e i v i n d i c a  el respeto por la   cultura  indlgena,   pero  le   otorga 
. 

una valoracidn  negativa  a l a   e x i s t e n c i a  y a l  uso d e  la5   lenguas 

autbctonas. En 1 a5 pr i mer as  decadas d e l  Maxi co 

p o s r s v o l u c i o n a r i o ,   l a   p o l l t i c a   i n d i g e n i s t a  y cultural   del  

Estado es contradictor'ia con l a   p o l f t i c a   e d u c a t i v a   d i r i g i d a  a 

l o s   i n d i o s .  ASS ,  en e l   d i s c u r s o  se reconoce l a  importancia d e  

l a   c u l t u r a s   i n d l g e n a s  en l a  confumacih d e  la   nacibn,  como se 

expresa  claramente en el  movimiento m u r a l i s t a  mexicano, en l a  

l i t e r a t u r a ,  en e l  impulso a l a 5   a r t e s a n i   a s ,   e l  apoyo a1 t r a b a j o  

antropolbgico y en p a r t i c u l a r  a l  e t n o l b g i c o ,   e t c ;   s i n  embargo, 

el  respeto por l a   c u l t u r a  no va   l igado  al   respeto por l a  lengua 

indigena, y el   proyecto  educativo  del  estado  busca  acabar con 

l a   e x i s t e n c i a  y e l  uso de las  lenguas  autdctonas en nuestro 

pais.   (Aguirre  EceltrAn; 1983). 

La segunda  dhcada de n u e s t r o   s i g l o   5 e   c a r a c t e r i z a  por l a  

intensa  accibn  educativa   dirigida a l a s   a r e a s   r u r a l e s .  As¶, 

desde 1917, con el  gobierno  de  Carranta se reconoce en la 

c o n s t i t u c i b n   p o l i t i c a  a l a  educacibn como un derecho  del  pueblo 

y se dan l o s  primeros  pasos  legales  para s u  implantacidn a 

n i v e l   n a c i o n a l ,   e n t r e   l o s   c u a l e s  se encuentra  el   de la creacidn 

de l a  SEP en 1921, l a   c u a l  en s u  e s t r u c t u r a   i n c l u y e  un 
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Departamento  de  Educacidn y Cultura  Indigena que funcionar ia  

para   todo   e l   pa is   (Agu i r re   Be l t ran ,  1983; ANPIBAC, 1980; Safa, 

1986). 

Para 1923  nace "Escuela  Rural  Mexicana" con l a  creacibn  de 

l a s  "Casas  del  Pueblo", 1 as  cuales se proponen  cambiar  desde  su 

r a f z ,  l a s  formas  culturales y de vida  del  campo p a r a   l l e v a r l a s  

a n i v e l e s  "mas a l t o s " ,   p r o p i o s   d e   l a   l l a m a d a   " c i v i l i r a c i d n " ,  

ademls  de acabar  por  completo  con l a   t o t a l   i d a d  de la5  lenguas 

vern lcu las  e imponer el   caste1  lano como e l  ttnico  idioma. 

Para 1926 se fund6 l a  "Casa  del  Estudi  ante  Indigena" en e l  

D is t r i to ' .   Federa l  , l a  cual   tenla  por  ob jeto  "educar"  a, 10 

indigenas  de cada Estado de l a  Repilblica y una vez que  bstos 

fueran  caste l lan izados y amestizados,  convertir los en 

promotores  del  cambio e.n su5 propias  comunidades. S in  .embargo 

9ste  proyecto  fracas&,  debido a 'que despues  de 10s cursos, 106 

alumnos  no  regresaban a sus  comunidades  de  origen. 

En  1932,  5e i n s t a l a  en l a  , Cahada de los 11 pueblos  del 

Estado  de  MichoacAn la  "Estacian  experimental  de  incorporacibn 

indigena" ,  en l a  cual   se  desarrol la   invest igacibn  de  t ipo 

rnt ropo ldg i   co   sobre   la   zona ,  y se ins ta lan  11  "Centros  de 

Educacidn  Ind igena" ,   para   desarro l lar   la  ' labor.  educativa 

d i rectamente  en  los   lugares  de  res idencia   de   los   ind ios ,  

encaminada a ensehar e l  espahol  cambiar  sus  habi  tos y 

costumbres  cot idianas,   adiestrar los en  nuevas t i c n i c a s  en e l  

t r a b a j o   a g r i c o l a  y dom&stico,  enseharles a l e e r ,   e s c r i b i r  y 

contar,  en f i n ,   i n c o r p o r a r l o s  a las   formas  cul tura les  y de 

expresibn  propias  de  la   cultura  nacional .   (Rafael   Ramlreni  

1982). 
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Es s d l o   h a s t a   l a  epoca  Cardenista  (1936 - 194O),  cuando 01 

e s t a d o '  mexicano 5e plantea  consolidar  a l a   n a C i & I   f i n c a n d o s e  en 

e l   r e s p e t o  de l a  lengua y la   cul   tura  indigenas.   Este  cambio en 

l a   p o l i t i c a   e d u c a t i v a   d i r i g i d a  a 105  indios  surge en un momento 

en e l  que e l   l e n g u a j e   r a d i c a l  y de c o r t e   s o c i a l i s t a   p r o p i o   d e l  

sexenio  cardenista  se r e f e r f a  a una e s c u e l a  d e  t i p o   s o c i a l i s t a  

y popular en 1 a que el  maestro  jugari a un papel  transformador 

d e  primer  orden.  (Guevara  Niebla;  1985). En 1934, en l a  Camara 

d e  Diputados se elabora  e l  primer  proyecto  de  reforma  al 

a r t i c u l o  3Q c o n s t i t u c i o n a l ,  en e l   s e n t i d o  de d e s a r r o l l a r  una 

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

b a j o   l a   s u p e r v i e i & n  y el  control  del  estado  mexicano. 

En el   plan  de  estudios d e  l a   e s c u e l a   s o c i a l i s t a ,  el 

tratamiento de l a   " l e n g u a   n a c i o n a l "   t i e n e  como o b j e t i v o ,  lograr  

u n i f i c a r  a t o d o   e l   p a i s   m e d i a n t e   l a   u t i l i z a c i b n  de un mismo 

idioma, y se propone l a  bdsqueda de metodos de c a s t e l l a n i z . a c i b n  

que contemplen los i n t e r e s e s  y condiciones  reales  de  los  grupos 

indigenas; e s  Q s t e   e l  primer momento de l a   h i s t o r i a  de l a  

educacidn  indrgena en Mexico que s e   p l a n t e a ,  d e s d e  el   Estado,  

l a   p o s i b i l i d a d   d e   a l f a b e t i z a r  a los  nifros  indigenas,   partiendo 

d e  s u  lengua  materna  para d i r i g i r s e  en una segunda i n s t a n c i a  a1 

espahol. En l a   p r a c t i c a ,   d i c h o   " p l a n  de accifin" se traduce en 

una propuesta  de  educacien  bilingue  (Aguirre  BeltrBn, 1983; 

Guevara  'Niebla, 1985). 

Paralelamente,   el   gabierno  cardenista da una s e r i e  d e  pasos 

en l o s   t e r r e n o s   p o l i t i c o  y administrat'ivo,  encaminados a 

d e s a r r o l l a r  una e d u c a c i h   i n d l g e n a  b i l  ingue. En e s t e   s e n t i d o ,  

.-.. . . ... 
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en  1936 se  funda  el  "Departamento Autdnomo  de Asuntos 

Indigenas" (DA111 e l   c u a l ,  en  un i n i c i o  sblamente 5e dedica a 

cuest iones  de  t ipo   administrat ivo  o de gest idn ,   s in  embargo, 

con e l   t i e m p o   l e  son asignados  los  "Centros de  Educacidn  para 

I n d i  genas" y 1 as " M i  s i  ones  de Me j.orami  ento  Indi  gena". Ademhe, 

en 1937 e l  Departamento de Educacibn  Indigena de l a  SEP impulsa 

* el  "Plan  Nacional  de  Educacibn  Ei l ingue" que posteriormente 

I 

s e r i a  asumido  por e l  DAII.  Durante  el  mandato  de Cardenas se 

l l e v a n  a cabo 8 "Congresos  regionales de las   razas   ind igenas"  y 

e l  19 Congreso  de F i l d l o g o s  y L ing .   i s tas ;  se acuerda  echar a 

andar el   l lamado  "Proyecto Tarasca" en el  estado  de  MichoacBn, 

y en 1940 se r e a l i z a  en Patzcuaro,,   el  10 Congreso.  Indigenista 

Interamericano, en el   cual   se  p lantea  desarrol lar   para  todos 

los  pueblos  indigenas de  America  una  educacibn  de t i p o  

b i l i n g u e ,  en l a  que l o s  va lores   cu l tura les  de los .pueblos 

i n d i o s  sean respetados y  tomados en cuenta.  Todas b t a s  

acciones que siguen  siendo de gran  trascendencia  para l a  

educacibn  indigena en Mexico, ya  que determinan, de  manera 

d e f i n i t i v a ,  1 a nueva  postura  del  Estado  ,mexicano  respecto a 1 a 

po l i t i ca   educat i va   d i r i g ida   hac ia  105 grupos  Btnicos, misma que 

se ira desarro l lando en  mayor o menor medida hasta  nuestros 

d ias .   (Agu i r re  B, 1983: Nahmad, 1982; Bri t ton  1976) .  

- 

A p a r t i r  de 105 aRos cuarenta, l a  escuela, que habla 

intentado  l igarse  estrechamente con l a  comunidades es 

sus t i tu ida   po r   l a   "escue la  de  amor" o "de  unidad  nacional", y 

e l  proymcto  de  construccidn de l a  nacidn  f incado en e l  

d e s a r r o l l o   s o c i a l ,  es cambiado por   e l   de l   desarro l lo  econbmico, 
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que d e j a  a un lado  el  importante  papel que en l o s  atios 

precedentes se l e  habia  otorgado a l a   e s c u e l a  y  a l a  educacibn 

indfgena en p a r t i c u l a r .  

Adn a s i ,   e l   g o b i e r n o  d e  A v i l a  Camacho, l l e v a  a cabo a 

p a r t i r  d e  1944 una  campana nacional   de   al fabetizacibn y propone 

para  los   indigenas l a  elabaracidn  de una c a r t i l l a   b i l i n g u e ,   l a  

cual  seria  apoyada,  para 1945, c t n   l a   c r e a c i b n   d e l   " I n s t i t u t o  

de  Alfabetizacibn  para  Indigenas  Monoling.es".  Sin embargo, l o s  

alcances  del   proyecto,  son escasos,  y sdlo  logran  atender a 4 

e t n i a s  en 6 pequenas  regiones  del  pais.  (Aguirre  BeltrPn;  1983) 

Para  1947 por decreto  del  presidente  Miguel  Alemln 

desaparece el D A 1 1  y es s u t . i t u l d o  por l a  "Direccibn  General d e  

Asuntos  Indigenas" ( D G A I )  dependiente  de l a  SEP. Ademas, en 

1948  es aprobado el   proyecto  de  ley que l e  da v i d a   a l   I n s t i t u t o  

Nacional  Indigenista  (IN11 , que cuando  nace toma en sus manos 

el   proyecto d e  educacibn  indigena  bilingue. 

Sin embargo, l a s   a c c i o n e s   d i r i g i d a s  a los   indigenas  durante  

e l   p e r f o d o  que abarca  los anos 40 y 50 l legaron  tan 5410 a 

algunos  grupos  etnicos o 5e aplicaron en regiones muy l i m i t a d a s  

d e l  pai S ,  por l o  que los   avances  de 1 a pol i t i   c a   e d u c a t i v a  

i n d i g e n i s t a  no p o d i a n   r e f l e j a r s e  a n i v e l  nacional.  ACV, a s i ,  

puede asegurarse que dichos  proyectos  permitieron acumular l a  

e x p e r i e n c i a   n e c e s a r i a   p a r a   l l e v a r   a d e l a n t e   l o  q u e  en 1963  fuera 

denominado como "Sistema  Nacional  para l a  Educacidn  Bilingue", 

el c u a l   l l e g a r i a  por ver  primera, a un mismo tiempo y con un 

s d l o  programa educativo, a los 56 grupos  Ptnicos que habitan en 

nuestro  pais.   (Aguirre B., 1983;  Galvan,  1982; Nahmad, 19821 

ANPIBAC, 1980). 



En el aRo de 1963, en  la VI Asamblea  Nacional  de  Educacibr, 

se plantea  la  necesidad  de 1 levar  adelante a nivel nacional  una 

educacibn  bilingue  para los indigenas de Mexico. Es en mayo del 

siguiente  aRo  que  la SEP echa a andar  dicho  proyecto  con  la 

creacidn del "Servicio  Nacional  de  Promotores  Culturales y 

Maestros  Bilingues".  En  esta  primera  etapa  de  vida  de  la 

educacidn  bilingue  en ,M&xico, los alumnos'indigenas  reciben 

. atencidn  tanto  en el nivel  preescolar,  como  en 12 y 22 de 

primaria, y en  algunos  casos  solamente,  contindan  con  la 

educacidn  dentro del sistema  bilingue en tercero y  cuarto. 

Despu&s l o s  educandos  son  canalizados' a las  escuelas  de 

organizacidn  completa o a l o s  internados  indigenas  para 

concluir  la Primaria.' 

A pocos anos de  haber  tomada 1 a desicibn  de  impulsar  %la 

educacidn  indigena  bilingue  las  estadisticas  de  la  SEP  reflejan 

avances  enormes  en  terminas  cuantitativos en lo que a 

matricula,  nthero de escuelas, y de  maestros  bilingues se 

refiere;  cifras  que  son  asombrosas  tomando  en  consideracidn  la 

presencia  prdcticamente nu1.a de una  educacibn  bilingue  entre 

loo diferentes  grupos  etnicos de M&xico, (Calvo y Donnadieu, 

1982; Hernandez  Lbpez, 1983; Nahmad, 1982; Lavin, 1986). 

En 1971, se crea  la  Direccien de Educacibn  Extraescolar en 

cil Medio  Indigena, a la  cual se le  asigna  la  responsabilidad de 

llevar  adelante el trabajo  alfabetizador y de  educacidn 

bi1ing.e no Sal0 para el nivel  preeescol'ar sino  para  toda  la 

primaria,  contando  con  relativa  independencia  de  la SEP. 

En 1976, como  parte del programa  educativo del gobierno  de 

Ldpez  Portillo, se elabora el Plan  Nacional de  Edueacibn 
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I n d i g e n a   B e l i n g u e - B i c u l   t u r a l  , y d o s  anos d e s p u e s ,  se funda  l a  

Dlreccibn 'General d e  ' E d u c a c i h   I n d i g e n a   ( D G E I )   d e p e n d i e n t e   d e  

l a  SEP,  l a  c u a l  se e n c a r g a r i a  d e  i m p l e m e n t a r  d i c h o  P l a n  d e  

m a n e r a   . c o o r d i n a d a   c o n  el I N 1  a n i v e l  local y n a c i o n a l .   ( C a l v o ;  

1982). 

Los anos s e t e n t a s  se c a r a c t e r i z a n  por un f u e r t e   i m p u l s o  a 

la e d u c a c i b n   b i l i n g u e  . y  b i c u 1 t u ; a l   e n   M O x i c o ,  l o  c u a l  se 

, refle ja  e n  l a  r e a l i z a c i d n  en este periodo d e  mttltiples 

r e u n i o n e s   d e   d i v e r s o s   g r u p o s  d e  d t n i c o s  para d i s c u t i r ,   e n t r e  

otros temas, acerca d e  . l a  forma d e  1 l e v a r   a d e l a n t e   u n a  

educaci¿!m d e  caracter I n d i g e n a ,   b i l i n g u e  y b i c u l t u r a l  en 

c o o r d i n a c i d n   c o n  el E s t a d o   m e x i c a n o .  (Varese y R o d r i g u e z ,  1983; 

CINPIBQC, 1980; Garduffo,  198%. 

En l a  decada d e  los o c h e n t a ,  el proyecto d e  e d u c a c i b n  

i n d i g e n a   b i l i n g u e - b i c u l t u r a l  ha t e n i d o  un a v a n c e   e s p e c t a c u l a r  

tanto c u a n t i t a t i v a  como c u a l i t a t i v a m e n t e  ar3n c u a n d o  suo 

problemas para l a  aplicacian han s i d o  t a m b i e n   e n o r m e s .  

(Hernandez  L. ; 1983). 

P o r  o t ro  lado, como r e s u l t a d o  d e  l a  p o l i t i c a  denominada 

" i n d i g e n i s m o  d e  p a r t i c i p a c i d n " ,   i m p u l s a d a  por  el gobierno d e  

L d p r z   P o r t i l l o  y d e  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  d e l  s e x e n i o  d e  Miguel  de 

l a  Madrid p o r  c o n s t r u i r   u n a   e d u c a c i d n  "de y para los  i n d i o s  d e  

M&xico" ,  se d e r i v a b a  l a  n e c e s i d a d  de q u e  el i m p u l s o  y l a  

d i r e c c i d n  d e  B s t e  proyecto e d u c a t i v o   e s t u v i e r a  a cargo d e  1 0 5  

p r o p i o s  p r o f e s i o n a l e s   i n d i g e n a s ,  por l o  c u a l ,   a c t u a l m e n t e ,   e n  

l a  c a b e z a  d e  l a  DGEI 5e e n c u e n t r a  un maestro i n d i o ,  y 1 0 5  

d e p a r t a m e n t o s  d e  e d u c a c i b n   i n d f g e n a  de l a s  U n i d a d e s   E d u c a t i v a s  

. 



18 

a Descentralizar  (USED)  en l o s   d i s t i n t o s   e s t a d o s  de l a  

repthblica t.ambi&n estan comandados  por profesores   indios,  

e x i s t e n   J e f a t u r a s  de Supervi s i b n  Escolar  ani como e s c u e l a s  

b i l i n g u e s   e s p e c i f i c a s  para  c a d a  una de 10s grupos  indigenas de 

850s  Estados,  cuyos j e f e s  de zona,  supervisores,  directores  de 

e s c u e l a  y maestros son profesores  bilingues  que,   al  menos en s u  

mayoria,  conocen y manejan tanto  e l   espahol,  como s u  lengua 

materna. 

Ademas, a l a  DGEI se l e   a s i g n d   l a   r e s p o n s a b i l i d a d  d e  

e l a b o r a r   l a   e s t r a t e g i a   p a r a  el d e s a r r o l l o   c u r r i c u l a r  d e  l a  

Educaci6n  Indigena  Eilingue-Bicultural (EIBB) a s i  como l o ~  

planes y programas  de estudio  para &!se sistema  educativo. 

Propuesta  curricular que s e  enmarcaba dentro  del  proyecto d e l  

entonces   secretario  de  educacidn, -Jes&s Reyes  Heroles- por 

d e s a r r o l l a r  en Mexico una educacibn  bdsica  de 10 anos, y que 

contara con c a r a c t e r i s t i c a s  y c o n t e n i d o s   e s p e c i f i c o s   p a r a   l a s  

ciudades,   el  campo y una mas para e l   s e c t o r   i n d i g e n a ,   l a s  

c u a l e s ,  por supuesto,  tendrian  elementos  metodol6gicos y de 

contenido comunes e n t r e  s i .  En Bste   sentido,   tanto  los   planes y 

programas, como los  propios  "cuadernos-gula"  para  la EXBB 

partian  desde  el   preescolar y pretendian, en un inicio,   abarcar  

&sor primeros 10 ah05 d e  la  educacihn. i 

Sin  embargo, t a n t o  l a  muerte d e  Reyes  Heroles, como l a s '  

r e s t r i c c i o n e s   p r e s u p u e s t a l e s  a nivel   nacional  que se agudizaron 

con el  terremoto  de 1985, truncaron  el   proyecto d e  d e s a r r o l l o  

d e  l a  educacidn  basica d e  10 aPros ' y  en c i e r t o   s e n t i d o  

impidieron que l a  nueva  propuesta d e  educacibn  indigena se? 
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a p l i c a r a  a nivel   nacional   antes   de   concluir   e l   sexenio,  como s e  

hobia planeado en sus i n i c i o s .  

La e s t r u c t u r a  y organizacidn  de  la   propuesta  curricular 

p a r a   l a  EIBB es f l e x i b l e  y dinarnica,  ya q u e  los   indigenas y 5u5 

maestros en general ,  y cada una de l a s   e t n i a s  y sus comunidades 

en p a r t i c u l a r ,  deberan c o n t r i b u i r  de una  manera a c t i v a  y 

c r e a t i v a  y mediante sus propios  recursos,  al  proceso  de 

, construccibn  del   curriculo a n i v e l   l o c a l ,   r e g i o n a l  y k t n i c o , ,  

a s i  como a l  que s e   r e f i e r e  a l a   i n t e r a c c i b n   e n t e   l a   p o b l a c i b n  

i n d i a  y l a   n a c i h n .  

E l  nuevo curriculo  indigena  pretende  propiciar   la  

apropiacidn  significativa  del   conocimiento y de la   propia  

r e a l i d a d ,  a f i n  de derivar  d e  ah1 una p r a c t i c a   s o c i ' a l  que 

f o r t a l e z c a   l a   e x p e r i e n c i a  e h i s t o r i a  de los  grupos  indigenas;  

en Qste sentido,   e l   aprendizaje  se sustenta en el  conocimiento 

y manejo d e  l a   l e c t o - e s c r i t u r a  en lengua  indigena  primero, y 

d e l  espafrol como segunda  lengua. Ademar, l o s  contenidos  del 

c u r r i c u l o  se basan en los  elementos  fundamentales  de  la  cul  turd 

india,  pero  tambi&n  se  incorporan  los  elementos d e  l a   c i e n c i a ,  

l a   h i s t o r i a  y la t e c n o l o g i a   n a c i o n a l e s  y u n i v e r s a l e s  que 

permitan una r e l a c i d n  dialectics y complementaria  entre los 

grupos  indigenas y s u  c o n t e x t o   s o c i a l  mas amplio. (SEP, SEE y 

DGEI; 1985).  

El instrumento que diri 'gira   la   accibn  del   maestro  bi l ingue 

para l a   a p l i c a c i d n  y e l  manejo de l o s   p l a n e s  y programas 

indsgenas se denomina "Cuaderno-Gula  para l a  Educacihn  Indigena 

B i  1 i ngue-Bi cul   tural  I * .  En el se proponen lineamientos 



podagagicos  para q u e  el   profesor  indio pueda d e s a r r o l l a r  una 

a c t i v i d a d   d o c e n t e   l i g a d a  a las  necesidades e i n t e r e s e s  d e  los 

grupos  indigenas;  se  dota .de una metodologia  sencilla  para que 

Oote pueda recuperar y s istematizar   los   e lementos  culturales  y 

10% del   conocimiento  propio  de   la5   dist intas   etnias   del   pais,  a 

f i n  d e  i n t e g r a r l o s  'como contenidos  etnicos   generales  y Btnicos 

e o p o c i f i c o s   a l   c u r r i c u l o   d e l  nil70 indigenai adema5 se ofrecen 

a l  maestro  bi1ing.e  algunos  elementos que , l e  permiten  prppiciar 

la  incorporacibn de l o s   d í s t . i n t o s  miembros d e  l a  comunidad al 

proceso  educativo  de  los niffos. ( C r i s p i n ,  e t .  e l ,  1986; SEP, 

!&dL, 1985) 

Sin embargo, e l   d e s a r r o l l o  d e  la   propuesta   curricular  

propia  parr  los 56 grupos  indlgenasj . d e  nuestro  pais,  quedb 

truncada en s u  esencia  debido a l o s  nuevos  lineamientos d e  l a  

S e c r e t a r i a  de  Educacibn  Pdblica y  siblo' algunos d e  su6 

planteamientos  quedaron  integrados a l a  propuesta  del   curriculo 

para la  educacidn  preescolar y primaria que esta   desarrollando 

l a  SEP para a p l i c a r s e  nuevamente a nivel   nacional.  

Debido a esas c i r c u n s t a n c i a s ,   a l  menbs  en e l  sexienío que 

acaba d e  c o n c l u i r ,  l a  propuesta  curricular  para  la  educacidn 

indigena  bi l ingue-bicultural  quedC, de  nueva  cuenta  relegada a 

un plano  experimental y no luqrd  extenderse  hacia  las S6 e t n i a s  

y l o s  32,000 maestros  bilingues y s u s  e s c u e l a s .  

De cualquier manera, l a  DGEI esta realizando  desde 1986 

h a s t a   l a   f e c h a  un proyecto d e  a p l i c a c i b n  y seguimiento d e  l a  

propuesta   entre   las   escuelas,  niPros y maestros  tlapanecas, 

totonacas,  nahuas y mixes, mientras q u e  el Centro  de  Estudios 

Educativos en & s e  mismo periodo ha venido implementando de 



manera  experimental el "Cuaderno-Gula  para  la  Educacibn 

Indigena  Bilingue-Bicultural."  como  un  instrumento  metodolbgico 

que  permitira al maestro  integrar  "contenidos  Ltnicos 

especificos"  en los marcos  de  una u otra  propuesta,  en  la  zona 

escolar  mazahua del Estado de Mexico y entre los maestros 

tzeltales del Estado  de  Chiapas. 

Es i.mposible negar  la  importancia  politica y social que 

lleva  en s l  misma la  Bola  existencia de cerca  de 32,000 indios 

reconocidos  como  maestros  bilingues,  capaces  de  comunicarse de 

manera simple y clara  con  las  comunidades  autbctonas  de  nuestra 

nacidn,  con posi bi 1 idades  de  adaptar  y  reinterpretar los 

programas  y  planes de estudio  nacionales  para  darles  una 

per6pectiva  Qtnica y local, o incluso  de  aplicar  las  propuesta= 

educativas  propiamente  indlgenasj, asi cdmo  de  desarrollar  una 

practica  docente  que  responda en mayor o menor  medida, a las 

necesidades  de los ni Ros de l o s  grupos  htnicos  de Mexico. 

Sin  embargo,  la apl icacidn del NCuaderno-Guial'  en las 

escuelas  mazahuas del Estado  de  Mhkico  no  ha  resul  tad0  un 

proceso  facil. De hecho  existen  una  serie  de  trabas  de  tipo 

burocratico,  conflictos  entre  las  distintas  instancias  de  la 

SEP, diferentes  posiciones  de  la5  autoridades  educativas, de 

los maestros  bilingues y de la5 propias  comunidades  mazahuas 

frente  a  la  educacidn  indigena de caracter  bilingue-bicultural, 

asi como un sinniimero de problemas  que,  enlistados,  podrlan  muy 

bien  ocupar  una o varias  cuartillas mas. 

, De cualquier  manera, el elemento  fundamental  que  permitirl 

frenar o impulsar,  en  la  practica, el desarrollo  de  una 



propuesta  curricular  de  este  tipo lo constituye el papel que 

jueaga -y que  potencialmente  podla  jugar- el maestro bi1ing.e 

como  mujeto  clave del proceso  educativo 1: ormal. 

Asi pues, dado lo novedoso de la  propuesta  por  un  lado y 

tomando  en  consideracidn la relativa  juventud del magisterio 

bilingue  en  nuestro pal's, consideramos  de  cierta  relevancia 

intentar  acercarnos a ,la prarztica docente  de los maestros 

mazahuas, basandonos  tanto en el anali.sis desde el punto  de 

vista  tedrico,  como del que  resulte del trabajo  de 

recuporacidn,  sistematizacibn y analisis ' de los "nttcleos de 

trabajo"  elaborados por 105 maestros  mazahuas, es decir, de  las 

propuestas  educativas  disenadas por ellos  aurante 105 cursos  de 

capocitacien  para el manejo y aplicaciBn del "Cuaderno-Gula 

para  la  Educacidn  Indigena  Bilingue-Bicultural ' l .  

Este  ensayo  se  enmarca  dentro del proyecto  general  de 

evaluacibn y seguimiento de la  propuesta del "Cuaderno-Guia"  en 

la  zona  escolar  mazahua del Estado ,de  Mexico, y esta  guiado  par 

la  hipdtesis  central de que actiialmente, los  maestros  bilingues 

juegan ut-ae$&s-eaeg& contradictorio en si mismo: 

1.- Por  un  lado,  contribuyen,  a'reproducir  las  condiciones 

ideoldgicas y sociales  imperantes  en  nuestro pals, y 

especif  icamente,  las  relaciones. de opresi'bn de  la  cultura 

nacional  frente a l a  cultura  indigena, y ,  

2.- Contradictoriamente a lo anterior, el trabajo  docente 

de lo5 profesores  indios  esta  propiciando  una  forma 

participativa y crltica de vinculacian de l a  comunidad  india 

frente a sus  escuelas y a los proyectos  educativos  que Bstas  

_. . .. , 
. ,. . 



EL MARCO 1EdRICO: 

Tanto  indigenas como muchos de l o s  'nuevos t e a r i c o s  de l a  

srducacidn hablan de l a   e s c u e l a  como una i n s t i t u c i d n  que ha 

desatado un proceso  de.  cambio y destruccidn d e  l a s  formas 

c u l t u r a l e s  y de v i d a  de l a s  clases populares y de l o s   i n d i o s  en 

p a r t i c u l a r ,   o t r o s  ma5 plantean  que la escuela  y s u 5  maestros 

pueden c o n t r i b u i r   a l   d e s a r r o l l o  de  nuevas  relaciones  entre   las  

e t n i a 5  y la   nacidn si 5e incorporan  dentro d e  l a   v i d a   e s c o l a r  

algunos  de sus elementos  culturales y del  conocimiento. 

Asi, para  autores como Bourdieu y Passerbn, l a   e s c u e l a  es 

una i n s t a n c i a  de  reproduccidn  cultural:   el   sistema  educativo, 

basado en ' el   "plan de e s t u d i o s  hegemdnico" y e l   t r a b a j o  

pedagbgico  del  maestro, impone l a   c u l t u r a  y los  conocimientos 

d e   l a   c l a s e  dominante conlo " l e g i t i m o s " ,  con l o   c u a l  

* d e s l e g i t i m a "   l a   c u l t u r a  y l o s   & b e r e s  de los  grupos dominados, 

de manera que ' los  conocimientos que se transmiten en l a  

e s c u e l a ,  se superponen a l o s  clue son manejados  cotid'ianamente 

por l a s   c l a s e s   s u b a l t e r n a s .  Para astos   autores,  el fenbmeno d e  

l a   d e s l e g i t i m a c i d n   l l e v a   a p a r e j a d o   e l  de l a   " a u t o e ~ c 1 u ~ i t K I ~ ~ ~  

que c o n s t i t u y e   e l  momento  en que toma  mayor "fuerza  simbdlica" 

l a   i m p o s i s i c i d n  d e  l a  "arbitrariedad  cultural".   (Bourdieu y 

Passeron, 1981; Girow:, s/f 1 .  

Este fendmeno se r e f l e j a  en d o s  a c t i t u d e s  d e  l a s  

comunidades indigenas  respecto a la  escue1,a: por un lado se 

prercenta un rechazo  de  algunos  de  los  padres  de  familia o d e  , 
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l o c a l i d a d e s   e n t e r a s  por i n s c r i b i r  a sus h i j o s   d e n t r o   d e l  

s istema  educativo  indigena,   lo   cual   podrla   explicarse  como una 

reaccian  ante  un t i p o  d e  escue!a q u e  en lugar d e  proponerse 

enserrar entre   los   nihos  los   conocimientos   " legit imos" d e  l a  

cultura  dominante, se p l a n t e a n   u t i l i z a r  en el proceso de 

enseffanta-aprendizaje  la  lengua  materna y l a 5   v i s i o n e s   p r o p i a s  

de la e t n i a ,  o por el lugar que simbdlica o practicamente  ocupa 

esa  propuesta  curricular 'como un, d l  timo  eslabbn  dentro d e  l a  

e s t r u c t u r a  de l o  que pudiera  constituir  el  " p l a n  de estudios 

hegembnico" d e  nuestro  pal E, en donde' e l   c u r r f c u l o  d e  l a s  

e s c u e l a s   p a r t i c u l a r e s  e incluso el o f i c i a l ,  se encuentran  ."por 

encima" d e  l a  educacibn  indigena.  Sin embargo,  tambien e x i s t e n  

un gran ndmero de  comunidades  para l a s   c u a l e s   l a   e s c u e l a ,  -aCm 

si endo b i  1 i ngue- no es   aceptada como una i n s t i t u c i b n  

" l e g l t i m a " ,  en . t a n t o  que desa.rrol1a  propuestas  educativas muy 

d i s t a n t e s  d e  l a s  formas  indigenas  tambih  " legit imas"  d e  ver y 

entender el mundo. 

Segttn Eourdieu y Passeron  para q u e  l a   e s c u e l a   l o g r e  

d i f u n d i r  e i n t r o y e c t a r  en el conjunto  de   la   sociedad  la   cultura 

de l a   c l a s e  dominante, t i e n e  que c o n s t i t u i r s e  en  una 

i n s t i t u c i a n   " l e g i t i m a "   c u y o s   m a e s t r o s   s e a n   v i s t o s  como personas 

r e v e s t i d a s  d e  "autoridad  pedagdgica".  Para  lograr Bste 

o b j e t i v o ,   l a   e s c u e l a  d e b e  "reproducirseN a si misma  como 

institucibn,  produciendo a l a s  maestros que a l   r e a l i z a r  su 

"trabajo  pedagdgica"  reproduzcan  de ' nueva c u e n t a   l a  

a r b i t r a r i e d a d   c u l t u r a l  y por e n d e ,  l a r   r e l a c i o n e s   e n t r e   l a s  

c l a s e s .  La cadena d e  produccic3n d e  l o s   d o c e n t e s  por o t r o s  
I 
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pro+esores,  propicia que tanta el sistema  educativo  como el 

trabajo  pedagdgico se desarrollen  de  manera  continua  sin  contar 

con  cambios  significativos  y  con  un  relativo  "retraso  cultural" 

respecto  a  la  sociedad  en general. (Bourdieu y' Passeron, 1981) 

La  importancia  de  controlar  la  produccidn  de los docentes  para 

seguir  manteniendo el control  dominante  sobre el resto  de  la 

sociedad  constituye un planteamiento en el que  coinciden 

Bourdieu,  Passeron,  Berger  y  Luckmann.  '(Berger y Luckmann, 

1968; Bourdieu  y  Passeron, f981; Safa, 1986). 

Asf que  mientras se continfie capacitando  a 105 maestros 

bilingues  en  las  mismas  instancias  educativas  que el resto  de 

los profesores  a  nivel  naciunal,  se  seguiran  produciendo' 

agentes  educativos  extranos  a los principios  de  la  educacibn 

indigena,  maestros  que  desarrullarAn  un  trabajo  docente  cuyo 

mayor peso est9  destinado  a 1 a reproduccibn  de 1 os valores  y  la 

cultura.  nacionales y que  colocaran  en  un  segundo  plano  a los 

conocimientos  y  saberes  de los indios. No sera  posible 

desarrollar  una  educacidn  indijena,  bilingue  y  bicultural  como 

se plantea  en el papel  mientras sus maestros  no  sean  formados 

por  docentes  indigenas  y  con  un  curriculo  propio  para Bstos 

profesores,  en  donde se incluyan  las  practicas  pedagbgicas  y 

didacticas  de  las  etnias, y se propice el manejo  de  una 

educacibn  especifica  para los nihos indios. 

En  congruencia  con  sus  planteamientos  antes  expuestos, 

Bourdieu  y  Passeron  definen el "trabajo  pedagbgico"  que los 

maestros  desarrollan  como aquel que  contribuye por medio de la 

. 

inculcacibn o por  la. exclusibn a imponer  la  cultura  de  la c l a 5 9  

dominante  y  a  introyectar  la  "autodisciplina"  y  la 
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8nautocensura"  entre  105  hijos  de  los  grupos  subalternos, 1 0  1 

cual no e5 concebido como  una " a r b i t r a r i e d a d   c u l t u r a l  I' dada l a  

"autoridad  pedagbgica" que r e v i s t e   e l   " t r a b a j o   p e d a g b g i c o " .  

(Bourdieu y Passeron,  1981;  Bourdieu,  1985). 

Sin embargo, en e l   c a s o  de los   indigenas,   tanto l o s  

ancianos y sus consejos,  como l a s   p r o p i a s  comunidades 

organizadas  tienen mas peso,  auttsridad y "autoridad  pedagbgica" 

que 106  maestros,  sean &st05 i n d l g e n a s  o no, por l o  que r e s u l t a  

d i f i c i l   c o n s i d e r a r   a l  maestro  hilingue como a l g u i e n   r e v e s t i d o  

d e  una 8'autoridad  pedagbgica"  inobjetable. De. manera que en l a  

gran  mayoria  de  105  casos ni el   rnaestro'bi1ingue.t iene una gran 

"qutoridad  pedagbgica"  al   interior  de 5u e t n i a ,  ni l a   c u l t u r a  

de l a  e s c u e l a  es considerada como " c u l t u r a   l e g i t i m a " .  A&n a s i ,  

dada la  capacidad  de &st05 docentes  de dominar "el   cbdigo 

c u l t u r a l  d e  l a  comunicacidn  pedagbgica" (Eourdisau y Parseron, 

1981) propio d e  l a   s o c i a l i z a c i b n   p r i m a r i a  de los  nifios -por e l  

simple  hecho  de  haber  vivido un proceso si m i  l a r  en s u  i n f a n c i a -  

l a  propuesta  de una educaciijn  indigena  implementada por 

prof  esores  ind.ios , puede lograr una  mayor presencia en l a s  

comunidades q u e  l a  encabezada por maestros  meztizos. 

Para  lograr  inculcar l o s  principios  fundamentales  de - l a  

8aarbitrariedad  cultural  dominante''  e1 trabajo  pedagbgico, 

requiere tambidn  de crear un l l h & ~ $ ~ g " ,  e5 d e c i r ,  formas 

p a r t i c u l a r e s  de comportarse y actuar que trasciendan a l a  

accibn  pedagbgica.  Para  Pstos  autores es p o s i b l e  medir l a  

productividad  del  trabajo  pedagbgico tomando  en cuenta sus 

r e s u l t a d o s  en tarminos de l a   " i n c u l c a c i a n  de l a   a r b i t r a r i e d a d  

c u l t u r a l " ,  misma que sera mayor si este logra  ser  loduradero'', 

-. 

. 
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"transferible"  y  "exhaustivo", y si se desarrollan los tres 

elementos del habitus: el "contenido  inculcado", el llmodo  de 

inculcacidn" y la  "duracibn  de  la inculcacit3n" (Bourdieu  y 

Passeron, 1981; Garcia  Canclini, 1984; Gimenez Monti'el, 1987). 

Tomando  en  cuenta los parametros  propuestos  podemos  afirmar 

que  la  productividad del trabajo  pedagbgico del maestro 

bilingue  dificilmente  podr#a  alcanzar  niveles  muy  altos  ya  que 

los profesores  indigenas  no  cuentan  con  la  "autoridad 

pedagdgica"  suficiente y 5u  trabajo  pedagbgico  no  puede 

considerarse como duradero,  transferible o exhaustivo, ni l o s  

contenidos,  modos  y  duracibn de la  inculcacidn  son  comparables 

a 106 que  viven 105 alumnos  mestizos  de  las  escuelas  federales 

y  estatales, y mucho  menos a los de las  escuelas  particulares. 

Ademas,  dicho  trabajo  tendra  una  baja  "productividad",  tanto 

por que el tiempo  real  de  labores  en 1 as  escuelas es muy  corto 

por las  actividades  civicas,  festivas o de  otro tipo,  como  por 

la  falta  ds  asistencia  de los maestros,  aparte  do  las 

consabidas  ausencias de los alumnas  a  sus'  clases y el limitado 

ndmero  de aflos escolares cursados,  por  ellos. (Borssotti, 1984; 

Tedesco  y  Parra, 1984). 

Pero  la  limitada  productividad del trabajo  pedagbgico no 

puede  explicarse  solamente  en  funcibn  de  la  escuela misma, ya 

que  la  educacidn  escolarizada  entra "en competencia"  con el 

"proceso  de  socializacidn  primaria"  lBerger.y  Luckmann, 1968) 

que  viven los niRos  indigenas al interior  de  su  familia  y 

dentro  de  la  comunidad, el cual queda  arraigado  con  tanta 
- 

. 

fuerza  en  la  personalidad del nihu  que  en  adelante  colocara en 
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un segundo  termino 1 a inTlu.encia de l o s   p r o c e s o s ,  d e  

socioliracidn  experimentados  posteriormente.  El mismo f e n h e n o  

se reproduce  cuando s e   t r a t a   d e l  problema del   aprendizaje   de   la  

segunda  lengua,  dado que e s t a  "se adquiere  construyendo  sobre 

l a   r e a l i d a d  ya  establecida de la  (lengua  materna>."  (Berger y 

Luckmannz 1968, p.181;   Safa,   1986).  

Ahora bien,  es  imposibJe  negar que la   relacidn  del   maestro 

con l a s  comunidades y ninos  indigenas no es  univoca,  ya que 

ademas de s u  r e l a t i v a   d i s t a n c i a  can l a s  comunidades i n d i a s  y =u 

papel como transmisor o reproductor de l a   c u l t u r a   n a c i o n a l  

sobre  la   indigena,   este,   tanto por e l   l u g a r  que ocupa  dentro 

del   aparato  educativo,  como por s u  o r i g e n   s o c i a l  y s u  Ambito d e  

t r a b a j o   c o t i d i a n o ,  es un personaje que tiene  105  elementos 

1 i n g . f s t i c o s  y c u l t u r a l e s  que permiten  el   establecimiento d e  

nuevos  t ipos   de   relaciones y cornunicacidn e n t r e   l a s   e t n i a s  y e l  

estado  mexicano. 
8 ,  

. 
Asi , el  docente  indlgena puede considerarse un 

"intermediario'*   entre  la   nacidn y l a 5   e t n i a s  que pudiera  caber 

dentro d e l  grupo  de l o s  q u e ,  desde  el  punto de v i s t a  de 

Gramsci,  constituyen los; " i n t e l e c t u a l e s  de t i p o   r u r a l " ,   e s  

d e c i r ,  si tomamos en cuenta q u e  e l l o s   d e t e n t a n   " n i v e l e s  y 

e s t i l o s  de v i d a "   d i s t i n t o s  y "por  encima"  de  105 d e  l a  "masa 

aldeana",   realizan una a c t i v i d a d  que requiere mas energid 

i n t e l e c t u a l  que f i s i c a ,  y juegan e l  papel de " d i f u s o r e s "  de una 

p a r t e  d e  l a   " r i q u e z a   i n t e l e c t u a l "   g e n e r a d a  por la   sociedad.  

(Gramsci, 1983). FSdemas podrlamos  agregar que a.1 manejar l a s  

dos  lenguas y las   dos   real   idades, .  se convierten en p e r f e c t o s  
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intermediarios  entre  la   nacibn y l a s  comunidades  indigenas 

(Berger y Luckmann, 1968).  Sin embargo, solamente podremos 

definir  el   papel   del   maestro  bilingue en t a n t o   " i n t e l e c t u a l "   s i  

tomamos  en cuenta  tambien sus "funciones  organizativas  y d e  

conexidn", s u  capacidad de l i g a r  l a s  d e c i s i o n e s   e s t a t a l e s  y l o s  

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

d e c i r ,  por s u  papel como  uno de l o s   c o n s t r u c t o r e s  d e  l a  

"hegemonfa social".   (Gramsci,   1983 Y 1 9 8 1 ) .  
1 

Asi, l a  que practicamente  constituye  la  primera  generacibn 

de indigenas que como grupo  pasa a l a  c a t e g o r i a  d e  EaestEQS 
- 

esta conformada por i n d i o s  que poco a poco han ido cambiando 

sus vestimentas, s u s  . h a b i t o s   a l i m e n t i c i o s ,  l a  lengua  propia por 

e l  esparrol y en algunos  casos  hasta han abandonado sus 

comunidades  de  origen  para i r s e  a v i v i r  a los  pueblos  grandes y 

a l a s  pequefias  ciudades. Son maestross  patrimonio y o r g u l l o  d e  

l a s  comunidades en l a s  que e l l u s   n a c i e r o n ,   " e n v i d i a  e i r a "  

(Gramsci, 1983) de muchos o t r o s   i n d i o s  y campesinos, y  por 

s u p u e s t o ,   i n f l u e n c i a   d e f i n i t i v a  en las  concepciones y proyectos 

d e  v i d a  que l o s  niffos  indigenas  estan  desarrollando a raa.iz  del 

c o n t a c t o   c o t i d i a n o  con e l l o s .  

Pero pese a l a   d i s t a n c i a ,   e s   i m p o s i b l e   n e g a r  q u e  dados .sus 

origenes,  formacibn y v a l o r e s   c u l t u r a l e s ,   e x i s t e  una  enorme 

gama d e  alternativas  de  acercamiento,  de  comunicacidn y d e  

i n t e r a c c i h   e n t r e   d i c h o s   m a e s t r o s  y l a s  comunidades i n d i a s  y 

sus h i j o s ,  ya que s b l o   e l l o 5  son capaces de entender a los 

ninos  indios  en s u  papel d e  alumnos  que se acercan por primera 

vez a l o s   l i b r o s  de t e x t o  en espaflol y a l a s   t k n i c a s  
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d i d a c t i c a s   p r o p i a s   . d e   l a   e s c u e l a ,   s d l a m e n t e   e l l o s  pueden 

traducir  a su lengua  materna  tanto  palabras como conceptos que 

l e s  rmsultan  inaccesibles,  ademas, pese a que en oca,&ones 

suelen  desesperarse por l a  permanente p l a t i c a   e n t r e   1 0 5  nif'los 

en e l   s a l a n  de c l a s e s ,  tambien son concientes  de  que es a 

t r a v e s   d e l   d i a l o g o  y no del   s i lenc:io,  como e l l o s  aprenden  desde 

pequerYos  en l a   f a m i l i a  y 19 comunidad, en f i n .   5 6 1 0   e l l o s ,  por 

sp propia  experiencia como alumnos, pueden entender y acercarse 

al   estudiante   indio.  De manera que l o s  maestros  bilingues son 

los   dnicos   capaces  de i r   d e s a r r o l l a n d o  en l a   p r a c t i c a  una 

pedagogia  para  las  etnia5 que no s a l 6   r e s c a t e  s u s  e x p e r i e n c i a s  

como docentes,  sino que se interne en l a s  formas e s p e c i f i c a s  de 

transmiridn da los  conocimientos y de l a   c u l t u r a   i n d i a   e n t r e  

l a s  diVer6aS  generaciones,  para  integrarlas  al   currfculo  del 

nirYo indlgena. 

Es bien  c laro que esta labor no e s   s e n c i l l a  y que  para 

d e s a r r o l l a r s e  plenamente  requiere de un maestro  que, en 105 

tOrminos  de  Gramsci,  rebase s u  papel  de " i n t e l e c t u a l  

t r a d i c i o n a l "   c u y a s   " r e l a c i o n e s  C .  . . I  con e l  pueblo-nacidn son o 

se reducen a r e l a c i o n e s  de  orden  puramente burocrAtico,  

formal",   para  convertirse en un " i n t e l e c t u a l   o r g d n i c o " ,  e n  un 

maestro  capaz  de  "inmiscuirse  activamente en l a   p r a c t i c a ,  como 

constructor,  organizador,  (persuasor  permanente> y no puro 

orador"  (Gramsci, 1981, p .  53 y 83) ,, 

De manera que  nos  encontramos con una escuela  y unos 

maestros que propician l a  reproduccibn de l a  cultura  nacional 

por encima  de l a  e t n i c a ,  pero t a m b i e n  con docentes, alumnos y 
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comunidades que oponen r e s i s t e n c i a   f r e n t e   a .   l a   c u l t u r a  

nacional,  y una y otra  vez  tr,aen  hacia  la   superficie sus 

p r o p i o s   v a l o r e s   c u l t u r a l e s  y su5 e s p e c i f i c a s  formas de ver y 

endender e l  mundo.  Hemos v i s t o  cbmo "La cul   tura es, C .  .3  ' 

t a n t o   e l   s u j e t o  como el o b j e t a  de la   resistencia ' !   (Giroux,  Elf, 

p 56; Williams, 1986; Garcia  Canclimi, 1984). 

Dentro  de  Bste  contexto es posible  afirmar que e l  papel q u e  

jueguen l a s   e s c u e l a s   b i l i n g u e s  y sus maestros  entre  las 

d i s t i n t a s   e t r l i a s  y comunidades  dependera t a n t o  de l a   p o s i c i h  

d e  l o s  maestros  indios f ren te  a :la  educacidn  indigena como d e  

la   propia   postura que asuman l a s   e t n i a s  y s u s  comunidades 

f r e n t e  a e l l a ,   y a  que como d i c e  G i r o u x ,  "La  cultura,  C . . . 3  s e  

c o n s t i t u y e   t a n t o  por obra  del  grupo mismo  como de la   sociedad 

dominante.  Las  culturas  subordinadas  -la  clase  trabajadora u 

otras-   participan  de  momentos d e .  autoproduccidn  asi como d e  

reproduccian; son c o n t r a d i c t o r i a s  por naturaleza y l l e v a n   t a n t o  

l a  marca d e  l a   r e s i s t e n c i a  como de la  reproduccidn.  Dichas 

c u l t u r a s  se for   jan  bajo   las  formas r e p r e s i v a s   d e l   c a p i t a l  y sus  

i n s t i t u c i o n e s ,   e n t r e   e l l a s   l a s   e x u e l a s ;   p e r o   l a s   c o n d i c i o n e s  

dentro d e  l a s   c u a l e s   f u n c i o n a  1 a r-epresidn  vari an de escuela  a 

e s c u e l a  y de  barrio a barrio.  Mas adn, nunca hqy g a r a n t i a s  de 

que l o s   v a l o r e s   c a p i t a l i s t a s  y l a s   i d e o l o g l a s   t r i u n f e n  

automPticamente, a despecho' de :la fuerza con  que d i c t e n   l a  

ensefianza y l o s   v a l o r e s .  " IGiroux; i d e m ;  p 3 9 ) .  

Y es dentro  de &se contexto que e l  maestro  bilingue  jugara 

un doble   papel ,   contradictorio  e n  sf mismo, ya  que  por un lado 

s e r v i r 4  a los intereses  hegemenicos  del  estado,  pero 5u t r a b a j o  
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pedagdgico -y como trabajador a:l sevicio  del   Estado- tambien 

c o n t r i b u i r a  a un mejor d e ~ d e n v a l v i m i e n t o  y d e s a r r o l l o  de la 

cultura  india  dentro  de  105 marcos e s c o l a r e s ,  y en ese s e n t i d o  

s e   i n i c i a r a ,  o tal   vez   se   este   iniciando  desde  ahora,  un nuevo 

t i p o  de r e l a c i d n   e n t r e   l a s  comunidades  indlgenas y el   estado,  

e n t r e   l o s   i n d i o s  y l a   n a c i d n .  Muchas veces  los  maestros 

bi l ingues  seran'   los   encargados d e  l l e v a r  a l a 5   e t n i a s   l a  

p o l i t i c a   e d u c a t i v a  y cultural  del  estado  mexicano y jugaran e l  

papel d e  i n t e r l o c u t o r e s   e n t r e  los indlgenas y l a  nacibn;  otras 

veces  fungiran como asesores  u organizadores; y unas mas como 

un modelo d e  una nueva forma de  ser  indio y mexicano  para l a s  

nuevas  generaciones. 

En cuanto a l a   e s t r u c . t u r a  do este  ensayo  senalaremos que 

esta c o n s t i t u i d o  de l a   s i g u i e n t e  manera: 

I )  La h i s t o r i a  de l a  educacidn  indlgena en MBxico.- 

C a p i t u l o  en e l  que 5e  habla  sobre  los  diversos  proyectos  de 

c a r P c t e r   e d u c a t i v o   d i r i g i d o s  a 10s  indlgenas  de  nuestro  pals,  

abarcando  desde l a   c o l o n i a   h a s t a  1: l e g a r  a l a   d e s c r i p c i d n  de l a  

propuesta  curricular de educacidn  indlgena  bilingue-bicultural 

que el Estado  mexicano  prentende  aplicar  entre  las  etnias 

actualmente. 

1 1 )  El  papel  del  maestro  bilingue como intermediario  entre 

las e t n i a s  y l a  nacidn: Marco t e a r i c o . -  En & t e  segundo 

c a p i t u l o   s e   i n t e n t a   a c e r c a r s e '  a l  a n a l i s i s  que d e s d e   d i s t i n t a s  

p e r s p e c t i v a s   t e d r i c a s   s e  ha hecho  sobre l a   e s c u e l a  y acerca  del 

t r a b a j o  d e l  maestro como  uno de 1.0s a c t o r e s   p r i n c i p a l e s   d e   l a  

i n s t i t u c i e n   e s c o l a r ,  con e l  f i n  de desentrafiar  eso que 
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entendemos como un doble y cantradictorio   papel  d e  l o s  

p r o f e s o r e s   b i l i n g u e s  en t a n t o   i n t e r m e d i a r i o s   e n t r e   l a s   e t n i a s  y 

la   nacibn.  

111) El  "Cuaderno-Gula  para l a  Educacibn  Indtgena  Bilingue 

- B i c u l t u r a l " . -   C a p i t u l o  en que se  describe  la   propuesta 

curricular   contenida en dicho  "Cuaderno". 

I V )  La propuesta  educgtiva de 105  maestros mazahuas: l o s  

8ondcleos   de   trabajo".-  En e s t e   c a p i t u l o  5e i n t e n t a   r e a l i z a r  un 

a n a l i s i s  d e  la5  propuestas de los   "niicleos  de t r a b a j o "  

elaborados por los  maestros mazahuas del  Estado  de  Mexico  para 

s u  a p l i c a c i d n  en l a   e s c u e l a , '   e s   d e c i r ,  de  unidades  para e l  

desarrollo  del   proceso de enseflanza - aprendizaje  que 

contemplan e l  manejo de  "contenidos  etnicos   especif icos"  y de 

ascontenidos  nacionales y universales",   de  propuestas en l a s  que 

desde  nuestro  punto de v i s t a  s u  unen y entremezclan l a   c u l t u r a  

indigena y l a   n a c i o n a l ,  y que fueron.disefiadas  durante 1 , O S  

durante  los.  cursos  de  capacitacidn  para  el   conocimiento y e l  

manejo del NCuaderno-Gui  a para 1 a Educacibn  Indigena 

B i  1 i ngue-Bi cul   tural  ' I .  

V) Conclusiones. 



L A  HISTORIA DE L A  EDUCACI6N I N D i G E N A  EN MeXICO 

Desde l a   e p o c a   c o l o n i a l   h a s t a   n u e s t r o s   d i a s  se ha d i s c u t i d o  

acerca d e  l a  forma en que, l o s  espaProle5  primero y e l   e s t a d o  

mexicano  despu&s,  debian  acercarse a 105  indlgenas  para 

v i n c u l a r l o s  de alguna manera a l  grupo  social  dominante. 

Asir a l a  1 legada  de   los   colonizadores   exi   st ian en Mexico 

numerosos  grupos  indlgenas  esparcidos a lo l a r g o  d e l  t e r r i t o r i o  

, que  contaban  con una estructura y o r g a n i z a c i h   s o c i a l ,  una 

r e l i g i a n ,   l e n g u a ,   t r a d i c i o n e s ,  y r i t o s ,  formas p a r t i c u l a r e s  de 

entender. e l  mundo,  adem& de conocimientos  medicos y 

c i e n t i f i c o s ,  como l a   h e r b o l a r i a ,   ' e l  manejo del   cero y de l a s  

matematicas d e  c i e r t o   n i v e l ,  el profundo  acercamiento a l  

movimiento d e  l o s   a s t r o s , .   e t c .  

Los  espaholes se encontraron, pues, con una c u l t u r a   s b l i d a  

y en pleno  auge a l a  cual  debian  enfrentar y someter  para  poder 

apropiarse d e  sus riquezas  naturales,  pero  tambien d e l  t r a b a j o  

de l o s   i n d i g e n a s  q u e  laborarlan  para l a  corona  espaProla en l a s  

minas y haciendas. 

La lucha por someter a los i n d i o s  y o b l i g a r l o s  a trabajar  y 

producir  para l a  corona espaPTola f u e  larga y d i f l c i l ,   t a n t o  

para  los  espafToles cdmo para l o s  indigenas,  para 105 vencedores 

y los vencidos, ya que en este enfrentamiento, l o s  primeros no 

s a l o  buscaban o b l i g a r  a 1 0 5  segundo5 a producir por medio d e  l a  

f u e r z a ,   s i n o  que  tambiPn pretend:Ian c n t r a r -  en SUS conciencias  y 

c o n v e r t i r l o s  en c r i s t i a n o s ,  en w l b d i t o s   f i e l e s  d e  l a  corcna, l o  



c u a l ,  d e s d e  s u  perspectiva,   podria  lograrse a t r a v e s  d e  l a  

educaci C)n m 

En Bste s e n t i d o  e5 coman l e e r  que: 

"Durante l a  e p o c a   c o l o n i a l s   l a   e v a n g e l i z a c i b n  
representd una modalidad  de  educacidn  formal  para 
1 poblaciones i n d l  genas del continente 
tamericanol a l  mismo t,iempo que se formulaban 
p o l i t i c a s   l i n g - i s t i c a s  para e l  'Nuevo Mundo' 
( d e s t i e r r a  d e  las   lenguas  vernaculas   versus 
u t i l i ' z a c i 6 n  d e  l a s  mismas para  penetrar en l a 5  
c o n c i e n c i a s   i n d i g e n a s ) "  

l a  pat en l a s   t i e r r a s   r e c i P n   g a n a d a s . "  C 1 1  

De hecho, l a  educacidn d e  105 i n d i o s  en &te periodo se 

i n s p i r a  en l a   t e o r i a   e d u c a t i v a   f r a n c i s c a n a  y en un i n i c i o  es 

impulmada por B 5 a  drden r e l i g i o s a .  

Segdn  Aguirre  Beltran, l a  empatia,  el  u50 de l a  lengua 

materna, el s incretismo,   los   intermediarios   indios  y l a  

innovacibn  cultural   constituian 1 a s   c i n c o  normas 

fundamentalesque  guiaban i a  acc:idn  educativa y evangelizadora 

franciscana,   las   cuales   describiremos a continuacidn en l a s  

propias   palabras   del   autor   arriba  c i tado:  

1 . -  La e_me_a&lg: 
1tLo5 f r a i l e s  pronto 5e dan cuenta d e  q u e  para 
penetrar en l a   c o n c i e n c i a  de l o s   i n d l g e n a s  C . .  . I  
requieren mantener una r e l a c i d n  d e  armonia, d e  
raegr-, con &sa poblacibn. C . .  . I  Los franciscanos 
se hacen i n d i o s  con los indios;  descienden  al  
n i v e l  d e  l a  pobreza y de l a   s i m p l i c i d a d  d e  l a  
poblacidn  vencida  para  conocer  cuales son los 
p a t r o n e s   c u l t u r a l e s  que 1.a r i g e n . "  CZI 

E 1 3  Idem; pBg. 36. 
E23 Idem; pdg. 37. 
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2. -  la-leasEa-anrerna% 
“La segunda regla del ml!todo franciscano es el uso 
de  las lenguas  ver-ndculas  para  comunicar  y 
transmitir  conocimientos y val’ores nuevos a la 
poblacih indigena. C . .  .ya que7 el desconocimiento 
que  de ellas tienen, C . .  . 1 conquistadores y .  

pobladores,  limita de qran  manera  la  ‘comunicacibn 
entre vencidos y vencedores.” C 3 1  

3. - E&,ziacreti  smp: 
C . . .  3 es decir,. el aprovechamiento de las 
ideas, prBcticas y valores de  las culturas 
indigenas como instrumento de transmisibn de 
las innovaciones que requiere el proceso de 
evangelizacibn.” E 4 1  

Entre -&stas formas de sincretismo  la  mas  importante es la 

que se refiere a la adopcian de 1 as maneras  especificas  en las 

que los indigenas educaban a 5u5 j6ver1es antes de la  conquista. 

En ta l  sentido, los franciscanos, 

“Toman como modelo  para la instruccibn de 10s 
nino5 indigenas el uso que siguen las  casas de 
solteros, de doncellas y del linaje;  telPochcaLLFI 
su,&g.egrg y calmecac,  Establecen sus escuelas al 
lado de las iglesias y conventos y sujetan a los 
educandos a un rPgimen  disciplinario  muy  semejante 
al que acostumbra la vieja  organizacidn  tribal 
para  inculcar  a los jdvenes los conocimientos, 
destrezas y valores  necesarios  en 1 a  vida  adulta y 
que obliga a 105 adolescentes a separase del  hogar 
familiar  para  vivir en los establecimientos 
aludidos el rito de paso de la  pubertad, y en 
ellos sufrir la disciplina y el estudio. E 5 3  

”””””“”_ 

C 3 3  Idem; pag. 38. 
C43 Idem! pAg. 39. 
E S 3  Idem; pBg. 39. 
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4.-  EL-Lgtermediario  indio; 

"La c u a r t a   r e g l a  e5 e l  uso  de a u x i l i a r e s   i n d l g e n a s  

como intermediarios  para  la  extensifin y multipl icacibn 

d e  105  conocimientos que imparte el maestro.C63 

5 . -  La innovaclan  cultural:  

"La quinta   regla  e5 la  introduccibn de l a s  

innovaciones  destinadas a preparar  los  cuadros que han 

de tomar en 5 u 5  manos l a ,  d i r r e c c i a n  de l a 5  comunidades 

b a j o   e l  regimen  del   cristianismo  primitivo.   Entre 

e l l a s   t i e n e  primer lugar l a  enseflanza  tecnica C . .  . 
como3 l a   a l b a f l i l e r i a ,  l a  l a p i d a r i a  y la e s c u l t u r a  

para l a   c o n s t r u c i b n  del templos,   la   herreria y o t r a s  

p e r i c i a s  que se necesitan  urgentemente en un momento 

en e l  que 105 o f i c i a l e s  , y maestros  espanole5 son 

escasos.  

"La  enseffanza  humartist,ica t i e n e  tambien un lugar 

importante en l a  formacibn  de  cuadros  directivos; se 

i n i c i a  con l a   r e d u c c i a n  de l a  lengua  hablada a 

e s c r i t u r a   l a t i n a ,   l o  que implica ' la enseflanza d e l  

c a s t e l l a n o  como segunda  lengua" E73 

Las  propuestas  educativas  franciscanas  se ven apoyadas 

tambian por e l  ordenamiento d e l  C o n c i l i o  de  Trento por 

e v a n g e l i z a r  a l o s   i n d i g e n a s  en 5 u  lengua  materna. 

Cbl T b i d .  

"""""""_ 
E 7 3  Idem; pdg. 40-  
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Sin embargo,  la  gran  variedad  de  lenguas  vernaculas,  la 

reticencia  por  aprender y hablar el castellano, a s i  como el 

desinteras y /o  la  imposiblilidad  de los religiosos por manejar 

las  lenguas autC)ctonas y vincul.arse a  las  propias  formas 

organizativas y culturales de l o s  indios,  hacen  evidente el 

fracaso  de  la  castellanizacidn y evangelizacibn  despues  de  poco 

mas de 6Q affos de  presencia espaf7ol.a en Am&rica. 

Mi, en el periodo de consolidacian  de  la  colonia, E83 y el 

que le eigue,C91 se opta por  un camino mas sencillo y 5e decide 

llevar  a  cabo  la  castellanizacian  obligatoria y la  imposicibn 

de  castigos  a  aquellos que se opongan a esta. 

De cualquier  manera,  la  polftica  castellanizadora de la 

dpoca  colonial  nunca  obtuvo loci resultados que se propuso y, 

despuds  de  varios aRos y aBn de siglos de presqncia espaf'iola en 

America, los indigenas  persistieron en  la conservacian  de  su 

lengua y .  mantuvieron  buena  parte  de sus costumbres y algunos 

aspectos  de su religidn. De hecho,  hasta  nuestros  dias es 

posible  conocer  algunas  de sus formas  tradicionales  de  vestir, 

de  construir  sus  casas,  de  sembrar  la  tierra o de  relacionarse 

con  la  naturaleza.  Sin  embargo,  como  dice  Aguirre  Beltran: 

E83  El periodo  de  consolidacidn  de  la  colonia va, seghn  Aguirre 
Beltran,  de 1580 a 1640, en el que "El establecimiento en  la 
repdblica  de espaffoles de  una  economla  esclavista  fundada  en el 
trabajo  africano es posible en  virtud de C...] el dominio  de  la 
fuente  de  origen de los esclavost.. . I; la  posesibn  de  catidades 
bastantes  de  tierra,  minas y otras  granjerias  donde  fincar 
esclavos  para  aprovechar los frutos  de  5u  esfuerza0  de  trabajo 
C.. . I  y la  dispocici&n dell poder  suficiente  para  mantener y 
reproducir el sistema.  [Idem; pZ19'5 51 y 523. 
E91 El tercer  periodo  colonial,  de  acuerdo  a  Aguirre Beltran, 
va  de '11713, fecha de la paz de Utrecht, C. ..al 1810, ano en 
que se desata  la  revolucidn  para 1 a  independencia" CIdem. i pag. 
60.3 

"""""""_ 



" l a  Corona f r a c a s a  en s u  i n t e n t o  de imponer l a  
unidad 1 i n g . i s t i c a  que jamas alcanza;   s in  embargo, 
l a   p o l f t i c a  de  fuerza, de i n t o l e r a n c i a  y aversibn 
al  uso  de  las  lenguas  verndculas en l a  ensetianza 
hace  escuela.  De entonces en adelante,   tanto  e l  
gobierno  colonial  cuant.0 l o s  regfmenes q u e  se 
suceden  hasta 1940, 5e enfrentan a l a  
heterogeneidad  1ing.istica  contemplandola como un 
mal que debe  ser  extirpado adn mediante e l  uso d e  
l a  mas violenta  coercibrr. La unidad 1 i n g . i s t i c a  5e 
considera  logro  previo  a la   consecucibn de 1 a 
unidad nacional.  'I C 1 0 3  

La lucha armada durante l a  guerra  de  independencia  contt, 

con l a   p r e s e n c i a  y p a r t i c i p a c i d n   d e c i s i v a  y f r o n t a l  de l o s  

i n d i o s ,   s i n  embargo, al  parecer sus condiciones  de  vida y 

marginacibn no cambiarian  sustancialmente con l a  independencia. 

Asf , e l  Mexico  independiente no respeta  su5 formas  de vida 

ni s u  c u l t u r a ,   s i n o  que contrariamente a e s t o  se buscaba 

8 a a c u l t u r a r "   a l   i n d i o  e "integr-arlo" a l a .   v i d a   n a c i o n a l  como 

parte  del  proyecto  de  construccian de l a  nacibn  mexicana. €1 

nuevo p a t e  se plantea  desarrollar   proyectos  de  ensehanza 

encaminados a castel lanizar   al   indigena s i n  respetar  5us ideas,  

v a l o r e s ,   t r a d i c i o n e s  y lenguaje, ann cuando &st05 proyectos no 

se l l e v a n  a l a  practica  cabalmente  puesto q u e  los ,escasos 

recursos con l o s  que cuenta  e1  nuevo  pais son destinados 

fundamentalmente a la educacidn en l a s   c o l e g i o s  y 

universidades. C 1 1 3  

Y t a l  vez lo.; indigenas nu 5 t 3 1 C 3  son i gnr~-ados por e l  MCxico 

independiente, si no que ademAs, por su condicibn de 

marginalidad,  pobreza y d i s t a n c i a   f l s i c a ,   1 i n g . i s t i c a  y 

"""""""_ 
C 1 0 3  Idem; p a g .  64 Y 65- 
[ll] Vease: B r i c e  Heath, S h i r l e y ;  La p o l i t i c a   d e l   l e n g u a j e  en 
Mexico: de la c o l o n i a  a la   nacibn,  SEP-INI; M&,xicoi 1972- Y la 
obra  c i tada de  Aguirre  Beltran. 



c u l t u r a l  de la   "vida  nacional  ' I 9  son considerados como un 

estorbo, como un l a s t r e  para e l   p l e n o   d e s a r r o l l o   d e l   p a l s .  En 

aote  sentido,  Lorenzo  de  Zavala, en las   conclusiones de  su 

81Eneryo  histdrico  de  las  revoluciones en MOxico", pub1 icado en 

1952, escribe  sobre  la   educacidn de los   indioq de nuestro  pal= 

"Los  mexicanos han rec:ibido  el  mismo genero  de 
e d u c a c i d n   f i s i c a ,  moral y r e l i g i o s a  que l o s  
espafroles, sus conquistadores.  Pero como he 
observado  otra   vez,   tres   quintos   de   la   poblacidn 
fueron  enteramente  abandonados a un genero de vida 
puramente  animal. f . .  . I  La educacibn d e  105  indios 
e r a  C . . . I  nul a,  y es muy poco l o  que s e  puede 
decir   acerca d e  una cosa  negativa.   Las 
disposiciones  mentales  de  estos no  han comenzado 
adn a d e s a r r o l l a r s e ,  d e s p u P s  d e  l a  nueva f u s i b n  
s o c i a l  y de s u  incorporacirh nominal a l a  gran 
f a m i l i a  mexicana. E 1 2 1  

En resdmen, podemos afirmar que en e l  MOxico independiente 

s e  pretenden  borrar en e l   p a p e l ,   l a s   d i s t i n c i o n e s   e n t r e   t o d o s  

l o s   h a b i t a n t e s   d e l   p a i s ,  por l o  q u e  el indio,   a l   igual  que e l  

r e s t o  de l o s  mexicanos,  pasa --por decreto- a l a   c a t e g o r i a  d e  

08ciudadano''.  Consecuentemente., l a   p o l l t i c a   e d u c a t i v a  d e  l a  

&poca  que  planteaba como premisa  fundamental la integracibn 

d e l  i n d i o  a l a  nacidn  mediante l a   c a s t e l l a n i z a c i i b n  y l a  

negacien  de  las  lenguas y 105 valores  culturales  propiamente 

indlgenas, f u e  una constante a l o   l a r g o  d e l  s i g l o  pasado y 

estuvo  presente en l a  reforma  educativa  de 1833, fue 

r e i v i n d i c a d a  por personajes  tan  importantes  para  la  educacikr 

"""""""_ 
E 1 2 3  Zavala,  Lorenzo  de;  "~:Conclus'iones>  del  Ensayo  histbrico 
de l a s   r e v o l u c i o n e s  en MBxico"; Nueva York; 1832. En: S t a p l e s ,  
Rnne (comp. 1;  Educar:  Panacea  del  M&xico  independiente; la ed.;  
E d . ;  Ed. E l   C a b a l l i t o ,   ( c o l .   B i b l i o t e c a   P e d a g a g i c a ) ,  Mbxico; 
19855 p 8 g " s  48 a 35; p p .  48 y 49. 



41 090592 
como Jose Maria L u i s  Mora y Valentin Gdmez F a r i a s ,  a s i  como por 

el gobierno d e  Antonio  L6pez  de  Santa Ana, y constituyb  tambikr 

uno de los. planteamientos de l a   p o l l t . i c a   e d u c a t i v a  

juari   Sta.  t 131 

Ya para l a  epoca  porfiriana,   los   indios,  en s u  c a l i d a d  d e  

peones acasi  1 lados,  trabajaban d e  so1 a 50.1 en las   haciendas,  

sin derechos a l a   t i e r r a ,   p e r o  n i  s i q u i e r a  a optar por 5 u  s i t i o  

. d e  r e s i d e n c i a  y d e  t r a b a j o .  Las deudas con l o s  hacendados y 

f inqueros l o s  ataban  de por vida a u n  mismo lugar,  incluyendo a 

s u s   h i j o 6  y a sus   nietos.   Esta   representa una epoca d e  profundo 

desprecio  por l o s   i n d i o s ,  una etapa en l a  q u e  l a   c l a s e  

gobernante,  encabezada por P o r f i r i o  D i a z ,  vuelve  su cara  hacia 

Europa y da l a   e s p a l d a  a l o  p r o p i o .  Es un momento en el que se 

piensa que hay  que terminar con todas l o s  r e s q u i c i o s  d e  l a  

cultura  indigena  para  " integrar"  a l o s   h a b i t a n t e s  d e l  p a i s  a l a  

llamada " c i v i l i z a c i b n " .  

fisi vemos q u e  

"Los pensadores  mexicanos d e l  S i g l o  decimonono 
-con l a   s o l i t a r i a   e x c e p c i b n  d e l  ,N&grgaa,nh,e- 
concuerdan en juzgar un o b s t k u l o  de l a  mayor 
c u a n t i a   p a r a   l a  unidad  nacional l a  extrema 
diversidad d e  lenguas  vernaculas  habladas en el 
p a i s .  C . . . ]  y todos  convienen en que l a   e x i s t e n c i a  
d e  tan numerosas lenguas  representa un s e r i o  
impedimento a l a  ,<completa  formacibn d e  una 
conciencia   patria>.  C . .  . I  J u s t o   s i e r r a  se pronuncia 
abiertamente, d e s d e  C . .  ..I e l   a l t o   c a r g o  que 
desempefla en l a   S e c r e t a r i a  d e  I n s t r u c c i b n   - o f i c i a l  
mayor, subsecretario  y ministro,  sucesivamente, d e  
1901 a 1910-  por l a  uniformidad  del  lenguaje y s u  
empleo como vehiculo  invaluable  d e  uni#icaci&n 
s o c i a l .  fi1 mi.smo tiempo  expresa l a   e s p e r a n z a  de 
que el  uso d e l  caste1  lano en l a s   e s c u e l a s  """""""_ 

C 1 3 1  VBase: Aguirre  Beltran (1983) ;  B r t i c e  Heath (187211 
Rodriguez Nemesio J. e t .  al   (1983)  y Sanchez  Novelo  (1980). 1 
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( h a r i a  que l a s   l e n g u a s   l o c a l e s  se a t r o f i a r a n  y 
desaparecieran>. E 1 4 3  

Motivados por l a   e s p e r a n z a  de v i v i r  en  una nacidn en l a  que 

f u e r a   p o s i b l e   t r a b a j a r   l a   t i e r r a  y conservar  su5  propias  formas 

de vida,   los   indigenas  participan  activamente en el movimiento 

armado d e  1910. Sin embargo, l a   r e v o l u c i d n  mexicana  tampoco l e 5  

h a c e   j u s t i c i a ,  n i  en l o  r e f e r e n t e  al reparto  agrario,  n i  en el 

respeto a s u  c u l t u r a  y a s u  lengua. De hecho, el   Estado 

posrevolucionario  busca  integrar a l o s   i n d i o s  a l a   n a c i e n  

mediante l a   c a s t e l l a n i z a c i d n  y d e s a r r o l l a  una p o l i t i c a  

educativa  q u e  se plantea cambiar sus costumbres,  tradiciones y 

hasta sus formas d e  v e s t i r ,  d e  construir  sus c a s a s  o d e  

cocinar;  se propone  que el t r a b a j o  d e l  maestro no S610  acabe 

con l a  lengua  aut6ctona  sino que  tambihn transforme l a s  formas 

i n d f  genas d e  v i v i r  y d e  comprender el mundo. 

Abn a s i ,   l o s .   a v a n c e s  d e  &stas   propuestas  son muy pobres y 

los indigenas  persisten en su posicidn d e  conservar s u 5  v a l o r e s  

c u l t u r a l e s  y s u  propia  lengua,. y por l o   g e n e r a l ,   l e  hacen el 

v a c i o  a l a   e s c u e l a   " i n t e g r a d o r a "  que s d l o  ocupa un lugar 

marginal en l a   v i d a  de l a s  comunidades i n d i a s .  

A l  r e f e r i r s e  a e s t e   p e r l o d o   h i s t d r i c o ,  Luz Elena Galvhn 

afirma que: 

" A  p a r t i r  d e l  movimiento revolucionario se i n i c i b  
un gran  auge d e l  indigenismo y d e  105 estudios 
indigenas.  Sin embargo, e l  verdadero  representante 
d e  l a   n a c i o n a l i d a d  mexicana  era el  mestizo. 

"""""""_ 
C 1 4 3  Aguirre   Beltran,  en: op. c i t .  pag. 163 c i t a  primero a 
Heath S h i r l e y   B r i c e ;   o p . c i t . ;   p a g .  124 y despues a:  Turner, 
Frederick C . ;  The dinamic  of  Mexican  nationalism; The 
U n i v e r s i t y  of North  Carolina  Press;  Chapel H i l l ;  1968; phg. 83. 
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De aqui que e l   m e s t i z a j e   f u e r a   l a  meta d e  los proyectos 
indigenisitas de Bste periodo."  Clfsl ' 

Para  Aguirre  Beltran, el  movimiento i n d i g e n i s t a  q u e  nace a 

p a r t i r  de l a   r e v o l u c i h  d e  1910, 

"surge como impulso  vigoroso  destinado a reparar 
a n t i g u o s   a g r a v i o s  y  a devolver  estima y v a l l a  a 
1 ds formas  cultural es i n d i  as,  pasadas y 
contemporheas, como e l  mejór a r b i t r i o  para  fundar 
en e l  1 a5  los   sfmbolos  de l a  identidad 
nacional.  'I C 161 

De manera paradbjica,  el  indigenismo  de esta Qpoca 

r e i v i n d i c a   e l   r e s p e t o  por la c u l t u r a   i n d l g e n a ,   p e r o   l e   o t o r g a  

una v a l o r a c i h   n e g a t i v a  a 1 a e x i s t e n c i a  y a l   u s o .  d e  1 a5 lenguas 

autbctonas.  Como senala  Aguirre  Beltran, en l a s  primeras 

decadas  del  Mexico  posrevol.ur~cnaris,  l a  p o l P t i c a   i n d i g e n i s t a  y 

c u l t u r a l  d e l  Estado es c o n t r a d i c t o r i a  con' l a   p o l l t i c a   e d u c a t i v a  

d i r i g i d a  a 105  indios,  en e s t e   s e n t i d o ,  

"El movimiento i n d i g e n i 5 t a  C . . . ]  nace y echa 
r a i c e s  en e l   c u r s o  d e  los ah05 q u e  cabalgan  sobre 
l a   v u e l t a  d e l  s i g l o ;   d e s d e  muy temprano se expresa 
en l a   p i n t u r a  mural, en l a   l i t e r a t u r a   o r a l ,  en el  
cuento y l a   n o v e l a ,  en l a  md5ic.a vernacula   culta,  
en l a   a r t e s a n f a ,  en l o s   a r t e s   p o p u l a r e s  y en l a s  
c i e n c i a s   s o c i a l e s   a p l i c a d a s ;  y d a  a l   i n d i o  y a l o  
i n d i o   v a l o r  y aprecio  grandes,  al  punto  de 
a l z a r l o s  a l a   c a t e g o r i a  d e  simbolos primigenio5 d e  
l a   n a c i o n a l i d a d .   S i n  embargo, no por e s o   t a s a  en 
igual   estima a 1 as lenguas  originalmente 
americanas  cuya  destruccidn  procura. I' C171 

La  segunda  dgcada  de  nuestro s i g l o  se c a r a c t e r i z a  por 

i n t e n s a   a c c i d n   e d u c a t i v a   d i r i g i d a  a l a s   B r e a s   r u r a l e s  

nuestro  pai P. 

Asi, d e s d e  1917, con el gobierno  de  Venustiano  Carranza 

reconoce como derecho  constitucional  el d e  l a  educacidn y 

C 1 5 3  Galvan, Luz Elena; La palabra mazahua; 11 ed:  Cuadernos 
l a  Casa  Chata # 1 ( C o l .  Othbn de Mendizabal;  Mexico;  pag. 24. 
C l 6 1  A g u i r r e   B e l t r a n ;   o p .   c i t . ;  pAg. 113. 
C 1 7 3  Idem; p8g. 114. 

"""""""_ 
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abren l o s   c a u c e s   l e g a l e s   p a r a   d e s a r r o l l a r l a . C l 8 1 .  Ademls,  en' 

1921, se c r e a   l a   S e c r e t a r i a  de Educracibn PBblica,  como 

"una accidn  del  Estado por c e n t r a l i z a r ,   c o n t r o l a r  
y orientar  la  enseflanza,  seflalando q u i e n  si y 
q u i e n  no y ,  b a j o  que circunstancias,   podrfa  
e j e r c e r s e  l a  accibn  educativa.  'I C l 9 3  

un "Departamento  de  Educacidn y Cultura  Indigena" q u e  

funcionaria  para  todo  el  p a i s ,  y e s   t a n  s h 1 0  dos anos d e s p u b ,  

en 1923, q u e  nace l a  1 lamada "Escuela Rural  Mexicana"  con l a  

creacibn de las   "Casas   del   Pueblo".   Estas  se proponen como meta 

no €&lo a l f a b e t i z a r ,   s i n o  que tambien,  mediante l a   e s t r e c h a  

r e l a c i d n  d e l '  maestro con la   v ida  comunitaria,  se l o g r e  

transformar  Bsta y resolver  5 u 5  problemas  de t i p o  econdmico,  de 

6 3 1 U d ,  n u t r i c i b n a l e s ,   e t c .  

El proyecto  de  la  Casa d e 1  Puebla es apoyado por l a s  

"Misiones C u l t u r a l e s " ,  cuyas a c t i v i d a d e s   t e n i a n  en u n  i n i c i o  

una duracidn d e  t r e s  semanas -.y cuatro semanas para 1929-, y 

"mediante  reuniones  pedagbgicas C . .  . I  y  tomando a 
l a  comunidad sede ccmo s u  j e t o  de 1 a accidn 
educativa,   transmitla en vivo  los   conocimientos  
b a s i c o s  d e  105  procedimientos  didactic05 y l a s  
p r A c t i c a s   r e l a t i v a s   a l  mejoramiento d e  l a  
a g r i c u l t u r a ,   l a   g a n a d e r l a ,   l a   s a l u d  y e l  hogar, l a  
r e c r e a c i h  y l a s  pequenas industrias,  para  mejorar 
l a  comunidad. 'I C201 

"""""""_ 
1181 Vaase: Alianza  Nacional  para  Profesionales  Indigenas 
Bi 1 ing.  es, 6.  C. (ANPIEAC); Los indlgenas y s u  p o l i t i c a  
educativa  ( I  Congreso  Nacional); Mimeo; Mexico; 1980; phg. 71. 
ti93 S a f a ,   P a t r i c i a ;   S o c i a l i z a c i d n   I n f a n t i l  e Identidad 
Popular; Tesis d e  Maestria;  Mexico; 1986; pag. 21. 
I201 ANPIBAC; o p . c i t . ;  pAg. 71 .  
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Los o b j e t i v o s  d e  1 a Escuel a Rural Me>: i cana son 1 os de 

transformar, desde s u  r a i n ,   l a s  formas de vida  del  campo para 

l l e v a r l a s  a n i v e l e s  "mas a l t o s " ,   p r o p i o s  d e  l a  llamada 

' o c i v i l i z a c i b n ' 8 .  En G5te sentido,   Rafael  Rarnirez, uno d e  l o s  

p r i n c i p a l e s   i d e d l o g o s  e impul5ores d e  l a   E s c u e l a  Rural 

Mexicana,  define  ampliamente  todos  esos  aspectos d e  l a   v i d a  

rural  y d e  l a   i n d l g e n a .  en e s p e c i a l ,   s p b r e   l o s   c u a l e s  debe 

. i n c i d i r   l a   e d u c a c i b n :  I 

"Hay que  educar, C . .  . I  entendiendo  aqui por 
educacian  la   idea  de  transportar a l a  masa 
campesina d e l  p l a n o   c u l t u r a l   i n f e r i o r  en q u e  v i v e  
a planos d e  vida cada v e z  mas s a t i s f a c t o r i o s .  Y 
como l a   c u l t u r a  no reside  actualmente En e l  campo, 
habra d e  l l e v a r l a  d e  fuera p a r a  t r a n s m i t i r l a  a l a  
poblacidn  rural  paulatinamente,' con sabidurla y 
t a c t o .  La gente  campesina  necesita  vivir  en un 
medio ma5 sano y dominar l o s  problemas  que s p  
relacionan con su salud,   necesita   reorganizar  s u  
v i  da domestica,   enriquecihdol  a con nuevos 
estimulos  y d i g n i f i c h d a l a ;   l a   g e n t e  caampesina 
necesita,  igualmente,  mejorar sus mdtodos d e  
t r a b a j o  y aprender a aprovechar mas racional  y 
sabiamente l o s   r e c u r s o s   n a t u r a l e s ;   n e c e s i t a  
aprender a recrearse y a enriquecer s u  v i d a   s o c i a l  
con una m u l t i t u d  de  agencias y formas d e  c u l t u r a  
que ahora no e x i s t e n   e n . l a s   A r e a s   r u r a l e s .  Y c l a r o  
es que n e c e s i t a  as3 mtsmo aprender a l e e r ,  a 
e s c r i b i r  y a contar,  porque s i n  estos  instrumentos 
quedaria  &sa  gente  incapacitada  para  ampliar s u  
cultura;   pero el  conocimiento y e l  dominio  de 
Bstos  instrumentos  resu1  ta mas provechoso  cuando 
s u  manejo se apoya  sobre una v i d a   s o c i a l  que ha 
comenzado y a  a transformarse y a subir  hacia 
planos  mejores. *I C211 

fihora b i e n ,  si l a   e s c u e l a   r u r a l  se propone  camb'iar l a  

s i t u a c i d n   c u l t u r a l  y econdmica bel  campo mexicano en l o s  

t&rminos  arriba  planteados por Rafael  Ramirez, l a  educacibn 

d i r i g i d a  a l o s   i n d i o s  es todavla  ma5 radical ,   puesto q u e  no 

s a l o  se propone  transformar s u  c u l t u r a  y sus formas  de  vida, """""""_ 
f213 Ramirez, Rafael;  La escuela   rural  mexicana;  Edicion 
e s p e c i a l ,  Dfa d e l  Maestro; SEP; Mexico;  1982; pag. 171 y 172. 



total idad  de   las   lenguas  vernaculas  que e x i s t e n  en e l   p a l s  e 

imponer e l   c a s t e l l a n o  como el lllnico idioma  para  toda l a  nacibn. 

En 9 s t e   s e n t i d o ,   R a f a e l  Ramirez declara que: 

"Una accidn  educativa  amplia, q u e  promueva e l  
avance d e  l a   p r o p i a   c u l t u r a   i n d l g e n a ,  q u e  i n j e r t e  
sobre  aquellos   avances   la   esencia  mas v a l i o s a  de 
l a   c u l t u r a  moderna y favorezca el mestizaje  de 
ambas c u l t u r a s ;  una a c c i t h   e d u c a t i v a  q u e  tome en 
cuenta no s a l o  a l o s  niffos  sino a 105 hombres 
a d u l t o s  y tambien a l a s  mujeres, es l o  que estan 
esperando l o s  i n d i o s  d e s d e  hace  ya  largos amos con 
el  propdsito  de  incorporarse  total  y plenamente a l  
progreso  cultural   del   pais."  E 2 2 3  

Y a l   d i r i q i r s e  a l o s  maestros  rurales, Ramirez d e f i n e  e l  

c a r a c t e r  d e  dicha  "accidn  educativa":  

" t e  he dicho que  cuando  aprendemos un idioma  nuevo 
vamos adquiriendo tarnbi,&n algunas d e  l a s  
costumbres y formas de! v ida d e l  grupo s o c i a l  

, & t n i c o  a  quen pertenece  aquel  idioma. Asi pues,  t u  
d e b e s  tener mucho cuidado  de que t u s  niPros  no 
sdlamente  aprendan el  idioma c a s t e l l a n o ,   s i n o  q u e  
adquieran  tambien  nuest.ras  costumbres y formas d e  
vida,  q u e  indudablemente  son  superiores a l a s  
suyas. Es necesario  que sepas que l o s   i n d i o s   n o s  
llaman  "gente  de  razdn" no s b l o  porque  hablamos l a  
lengua  castel iana,   s ino porque  vestimos y comemos 
d e  o t r o  modo y '  llevarnos una v i d a   d i v e r s a  a l a  
suya. De manera que yo pienso que la   funcidn  tuya 
como maestro d e  una comunidad netamente  indlgena 
no c o n s i s t e  simplemente en ( c a s t e l l a n i z a r >  a l a '  
gente,   s ino en transformarla en <:gente d e  razbn>." 
I 2 3 3  

Para 1926 58 fundd l a  "Casa d e l  Estudiante  Indigena" en el 

D i s t r i t o   F e d e r a l ,   l a   c u a l   t e n l a  por objeto  "educar" a 10 

i n d i g m a s  d e  cada  Estado d e  la   Repoblica   dentro d e  los marcos 

de l a   c u l t u r a   n a c i o n a l  y una vez q u e  estos   fueran 

c a s t e l l a n i z a d o s  y amestizados,   convertirlos  en promotores  del 

""""-I""- 

1 2 2 3  Idem; pag. 144. 
E233 Idem; pAg= 65. 
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cambio on sus   propias  comunidades. 

Sin embargo &ste proyecto  fracas&,  debido a q u e  desp,u&s de 

t r a n s c u r r i d o s   l o s  1 4  meses de . l o s   c u r s o s ,   l o s  alumnos no 

regresaban a su5  comunidades d e  origen.  

En resamen podemos afirmar con 1 a s  propias  palabras d e l  

multicitado  Aguirre  Bel trarr 9 u@ 3 en e l  M&x i c o  

posr evo1 uc i on ar  i.0, 

"1  os me>: i canos  otorgan a l a  uni f icacibn 
l i n g u i s t i c a  un valor- clue esta   sobre  cualesquier  
o t r o s  y s o b r e   e l l o  nu transigen.  En 105  aRos 
v e i n t e  Jose Vasconcelo5,  Noises SBenz y Rafael 
Ramiren, no o b s t a n t e   l a s   d i f e r e n c i a s   o s t e n s i b l e s  
de p o s i c i o n e s   i d e o l d g i c a 5  q u e  ~iustentan,  convergen 
en un mismo punto  cuando se t r a t a  d e  l a  
incorporacidn d e l  indio;  que L u i s  Cabrera resume 
en u n  enunciado  intolerante: ( E l  problema 
fundamental e s  hacer hornogenea l a  raza,  fusionando 
s u 6  elementos  inferiores  "105 indios-  y sus 
superiores  -105 blancos- en l a  r a z a '   m e s t i z a . "  C243 

En 1932, s e   i n s t a l a  en l a  Caffada d e  l o s  1 1  pueblos d e l  

Estado d e  Michoacan la  "Estaci&n  experimental  de  incorporacibn 

indtgena" con  Moises  Saenz a l a   c a b e z a ,  en la cual se 

d e s a r r o l l a   i n v e s t i g a c i d n  d e  t ipo  antropolbgico  sobre  la   zona,  

con el objeto  de   v incularse  directamente a l a   r e a l i d a d  

indigena. 

Ademas,  como producto  de  la5  experiencias d e  dicha  estacibn 

y l a s  d e  l a  Casa d e l  Estudiante  Indlgena, en &se mismo amo 5e 

i n s t a l a n  1 1  "Centros d e  Educacic!)n'Indigena", con el  objeto de 

desarrollar  la   labor  educativa  directamente e n . 1 0 ~  lugares  de 

r e s i d e n c i a  d e  los   indlgenas.  

Segdn R a f  ael  Ramirez, 

"Los Centros d e  Educacibn  Indlgena C...deberBnJ d e  
c a p a c i t a r  a I p s  indios  para q u e  se r e h a b i l i t e n  por """""""_ 

C24GAguirre  Beltran; op. c i t .  PAg. 174.  . 
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su propio  esfuerzo,  tomandolos en s u  propio 
ambiente y en el mismo medio en el que se 
desenvuelve 5u vida f ami 1 i a r  y s o c i a l .  C . .  . I  

"El  punto d e  partida p a r a  el  trabajo sera l a  vida 
misma d e  1 o5 i n d i c s s  tomada en s u  con junto, 
cualquiera que s e a   e l  p l a n o  c u l t u r a l  e n  que se 
encuentre , y  l a  mira sera l levarlos  paulatinamente 
hacia  planos de vida mas s a t i s f a c t o r i o s .  C . .  . I  
' O . .  .se i n t e n t a   r e s t i t u i r   a l   p r o c e s o   e d u c a t i v o  su 
p r i m i t i v o   c a r a c t e r  comunal. En 105 nttcleos 
s o c i a l e s   r e t r a s a d o s  q u e  carecen d e  e s c u e l a ,   l a s  
comunidades 5e c o n s t i t u y e n   e l   l a s  mismas  en 
entidades  educadoras. C . .  . I  
"Los  Centros d e  EducaciBn  Indigena han d e  
establecerse  especialmente en a q u e l l o s   n d c l e o s  d e  
i n d i o s  q u e  se encuentran en p l a n o s   c u l t u r a l e s  
b a j o s  y cuyo  atraso no 5 e r i a   p o s i b l e   d e s t r u i r  por 
l a   s o l a   i n f l u e n c i a  de l a   e s c u e l a   r u r a l ,  C . .  . I  

Y sigue  diciendo:  

llComo el metoda  de  aprender  usado  por l a s  
sociedades  primitivas  e5. el d e  <:aprender  haciendo> 
toda  enseffanza en &SAX c e n t r o s   s e r a   v i v a  y 
r e a l .  C 2 5 3  

Para  concluir,   el  mismo Rafael Kamirez anota  que: 

"En e s t o s   C e n t r o s   l o s  alumnos  podran aprender: 
a)El   idioma  castellano,   hasta  usarlo como medio  de 
expresibn y comunicacitm. b )  Costumbres y habitos  
s a t i s f a c t o r i o s  y modus superiores d e  vida 
personal,  domestica y s o c i a l .   c ) L a s   o c u p a c i o n e s  y 
quehaceres  domesti  cos rrecesar i os para  elevar y 
d i g n i f i c a r   l a   v i d a  d e l  hogar. dl Las t r a b a j o s  
agricolas,   la   crianza  de  animales  domesticos y l a s  . 
i n d u s t r i a s  y o f i c i o s   r u r a l e s  de l a   r e g i d n ,  a f i n  
de capacitarse  para BU r e h a b i l i t a c i d n  econbmica y 
s o c i a l .   e ) L o s   j u e g o s ,   d e p o r t e s  y recreaciones y 
l a 5   a c t i v i d a d e s   m e d i a n t e   l a s   c u a l e s   l a   v i d a  
emotiva ha1 l a   e x p r e s i d n  C . .  . I  f 1 I L a s   a r t e s  
populares d e  1 a r e g i  6n. g )  El u50 d e  l o s  
instrumentos  de   cultura  ( leer,   escribir,   contar),  
en l a  medida  que sea  nec:esario  para  transportar l a  
vida a planos  inmediatos  5uperiores." C 2 6 3  

Es salo hasta   la   epoca  cardenista  (1936 - 19401, cuando el 

estado mexicano se plantea  conso1,idar a l a  n a c i d n   f i n c h d o s e  en 

el respeto a l a  lengua y l a   c u l   t u r d   i n d l g e n a s .  Es entonces 

C253 Ramirez,  Rafael; o p .  c i t . ;   p A g ' s  144, 145,  146 y 147. 
E263 Idem; p I g ' 5  148 y 149. 

"""""""_ 
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c u a n d o  se r e c o n o c e  l a  e x i s t e n c i a  d e  l o s  m o v i m i e n t o s   i n d i   g e n a 6  y 

s u s   o r g a n i z a c i o n e s ,  como p a r t e  d e  l a  p o l l t i c a  estatal ,  d e  

c o n f o r m a r   o r g a n i z a c i o n e s  sectoriales -obreros, c a m p e s i n o s ,  

i n d i g o n a s ,  etc.-  separadas entre si y e s t r e c h a m e n t e   v i n c u l a d a s  

c o n  el E s t a d o .  C271. Como l o  dicen Mejia y S a r m i e n t o ,  

" E l   s e x e n i o  cardenist.a C . .  I r e p r e s e n t a  los  
primeros i n t e n t o s  d e  c : o o r d i n a c i & n  d e  l o s  p u e b l o s  
i n d i g e n a s  d e s d e ,  el estado y '  1 0 5  primeros 
p l a n t e a m i e n t o s  d e  u n a  p o l l t i c a  i n d i g e n i s t a  
c o h e r e n t e .  'I E283 

En l a  &poca cardenista se otorga r e c o n o c i m i e n t o  a l a  

c u l t u r a   i n d i g e n a  como p a r t e  i n t e g r a n t e  de n u e s t r a   n a c i o n a l i d a d ,  

d e  " l o  m e x i c a n o " .  E5 Lma. etapa en la que 

"Ya n o  C . . . ]  t a n   s b l n  [se p r e t e n d l a l   q u e  el 
i n d l g e n a  se t r a n s f o r m a r a   e n   m e s t i z o ; .  para q u e  d e  
&se modo 5e i n t e g r a r a  a l a  r rac ibn  y se- 
m e x i c a n i z a r a .   S i n o  que ahora C . . . ]  t a n t o  el 
m e s t i z o  como el  c r i o l l o  d e b e r i a n   v o l t e a r   5 u s  ojos 
hacia el i n d l g e n a ,  y b u s c a r   e n  el l a  v e r d a d e r a  
"mex i c a n i  dad". C .  . . 1 
"Ya no bastaba t r a n s f o r m a r  e integrar al i n d l g e n a  
e n   m e s t i z o ,   s i n o   q u e  ahora era n e c e s a r i o  
m e x i c a n i z a r l o .  'I C291 

En este mismo s e n t i d o ,  se dan l o s  primeros pasos t e n d i e n t e s  

a f u n d a m e n t a r  el desarrollo d e  u n a   e d u c a c i a n  d e  carhcter 

b i l i n g u e ,  es decir,  d e  una  escue:la que p a r t a  d e l  c o n o c i m i e n t o  y 

m a n o j o  d e  l a  l e c t o - e s c r i t u r a  de l a  l e n g u a  materna d e l  e d u c a n d o  

para, en  un  segundo  momento,  l legar a l a  e n s e f i a n z a  d e  l a s  

primeras letras e n  espafiol. E5 c laro  q u e  el respeto por l a  

p r o p i a  l e n g u a  implica tambien el respeto  p o r  l a  c u l t u r a  

"""""""_ 
C271 Vease: Mejia PiPYeros, Ha C o n s u e l o  y Sergio  Sarmiento 
Silva; La l u c h a   i n d l g e n a :  un reto a l a  o r t o d o x i a ;  10, e d . ;  Ed. 
S ig lo  XXI (Col. B i b l i o t e c a  M e x i c o :  A c t u a l i d a d  y p e r s p e c t i v a s ) ;  
MBnicoS 1987; pag's 38 y 39. 
E283 Idem; pag. 38. 
E293 G a l v h ,  Luz E l e n a ;  op .  c i t . ;  P a g a s  37 y 36. 
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autdctona. 

Ahora bien, Bste  cambio  en la politica  educativa  dirigida a 

los indigenas  que  parte  de 1954 y que  -como  veremos mhs 

adelante- se ha  venido  desarrollando  cada vez mas hasta 

nuestros  dfas,  nace en  un contexto  muy  especifico: el sexenio 

de  Lbzaro  Cardenas, y se desarrolla  dentro'  de 105 marcos  de l a  

llamada  "educacibn  socialista";  surge en  un momento  en el que 

se piensa  que  dadas  las  condiciones  histdricas por las  que 

atraviesan  tanto  Mexico  como el mundo  entero, es inevitable  la 

llegada del socialismo al pair; lo  cual  requeriria  de  un 

iportante  apoyo  de  la educacic3n. K301 

Asi , 
"Bajo la  direccibn del presidente  Lazar0  Cardenas, 
M9xico  inicib  una  etapa  de  grandes  trasformaciones 
sociales  dirigidas a liquidar los vestigios del 
antiguo  orden semifeudal. y que  abrieron  horizontes 
insospechados al desarroll o nacional. La escuela. 

transformaciones.  La  organi  zaci  dn de 1 a5 masas 
trabajadoras,  la ref orma  agraria,  la 
nacionalizacidn  de los; fer-rocarriles y de  la 
industria  petrolera,  'la  creacidn de empresas 
productivas  estatales en energeticos,  mineria y 
otros  campos?  la  organizacidn  colectiva  de  ejidos, 
la  reorganizacidn  politica del pals  que  supuso  la 
creacidn del PRM, el desarrollo  de  grandes  obras 
de  infraestructura y los avances  de  la  industria, 
estos y otros  cambios  que se realizaron  entonces 
modificaron  radicalmente  la  estructura y la  imagen 
de  la  sociedad  mexicana y tuvieron un sentido 
nacional i Sta y popul ar K311 

fue  un  instrumento  de  apoyo  para  estas 

Ademas., de  acuerdo  con  Guevara  Niebla,  durante el sexenio 

cardenista "el mismo  gobierno  mexicano  habla  adoptado  un 

lenguaje  crecientemente  radical en donde se haclan  frecuentes 

C303 VBase el prologo  de  Guevara  Niebla,  Gilberto (comp. 1 ; La 
educacian  socialista en  Mexico; la ed,;  Ed. El Caballito (Col. 
Biblioteca  Podagbgica);  Mexico; 1985; p a g a s  9 a 16. 
E 3 1 3  Gusvara  Niebla  Gilberto; op. cit.; pagas 15 y 16. 

"""""""_ 
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referencias   al   social ismo"C321;  y' e5 dent.ro  de e s t e  contexto 

que se realizan  grandes  reformas que l e  imprimen a la   educacibn 

un caracter   popular.  C331. Es precisamente en este   proceso .. 

donde 105  maestros  juegan un papel  de  primordial  importancia  ya 

q u e  una buena parte  de e l l o s  

"estaban  sinceramente  persuadidos d e  q u e  l a   a c c i b n  
de l a   e s c u e l a   d e b l a   c o n s i s t i r  en preparar el 
ter.reno  para l a   t r a n s f o r m a c i b n   s o c i a l i s t a  d e  l a  
sociedad" E343 

En 1934, e l  Bloque  Nacional  Revolucionario de l a  Camara d e  

Diputados  encarga a  una comisibn d e  l a  XXV l e g i s l a t u r a   l a  

elaboracidn d e  u n  proyecto  de  reforma  al   articulo 3P 

c o n s t i t u c i o n a l ,  en el  s e n t i d a  d e  d e s a r r o l l a r  una educacidn de 

t i p o   s o c i a l i s . t a ,  de c a r a c t e r   l a i c o  y q u e  e s t u v i e r a   b a j o   l a  

propia  supervisibn y el   control '   del   estado mexicano. Este 

primer  dictamen  elaborado por el  Bloque Nacional  Revolucionario 

no c o n s t i t u y e   e l  documento d e f i n i t i v o   s i n o   s b l o  aquel q u e ,  

debido a sus planteamientos,  desata una fuerte  polemica a n i v e l  

nacional en torno a l a  nueva  propuesta d e  educacibn. C353 

Es ya  desde  este  primer documento en torno a l a  educacibn 

"Creemos  firmemente  que l a  nifrez y juventud 
mexicanas d e b e n  o r i e n t a r s e  por esa  doctrina Cel 
s o c i a l i s m o   c i e n t i f i c o l   c u y a   f i n a l i d a d  suprema es 
l a   d e s a p a r i c i d n  d e l  regimen c a p i t a l i s t a   p a r a  """""""_ 

E523  Idem; phg. 16. 
E931 A d ,  scgtin  Guevarta  Niebla,  la  reforma  socialista se 
introduce en la  Escuela  Nacional  para  maestros y l a   E s c u e l a  
Nacional  de  Agricultura, y se crean el I n s t i t u t o   P o l i t e c n i c o  
Nacional,  ademas d e  las   escuelas   regionales   campesinas 
destinadas a l a  formacidn  de  maestros  rurales,  las  escuelas 
vocacionales  y 105  centros d.e educacidn  para  los  indigenas 
orientados a l a  preservacidn d e  l o s  v a l o r e s   c u l t u r a l e 6  d e  l a e  
e t n i a e .  CVBase: Guevara  Niebla;  op.cit;  pag. 14.1 
E343 Idem; p l g .  15. 
E353 VOase: Geuvara  Niebla;  op. c i t .  

. ,  . - .. . . , . ,, , , . . . . 



fundar l a   s o l i d a r i d a d  humana en una sociedad sin 
c l a s e s  y en l a  que 105; bienes se obtengan d e  
acuerdo a l a s   n e c e s i d a d e s  y 105 s e r v i c i o s  
prestados. 'I ES61 

Ademas, en ph-rafos   anteriores   del  mismo documento en l o  

r e f e r e n t e   a l   c a r a c t e r  d e  l a  educacidn 5e a s i e n t a  que: 

"La  educacidn q u e  5e i m p a r t a   s e r a   s o c i a l i s t a  en 
sus o r i e n t a c i o n e s  y tendencias,  pugnando porque 
desaparezcdn  prejuicios y dogmatismos r e l i g i o s o s  y 
se c r e e   l a   v e r d a d e r a   s o l i d a r i d a d  humana s o b r e   l a  
base d e  una s o c i a l i z a c i d n   p r o g r e s i v a  d e  l o s  medios 
d e  produccidn  econdmica'. 'I 11371 

En cuanto  al   caracter  de l a  e d u c a c i d n   s o c i a l i s t a ,  se 

propone que e s t a   s e a   o b l i g a t o r i a ,   g r a t u i t a ,  d e  a s i s t e n c i a  

i n f a n t i l ,   b n i c a ,   c o e d u c a t i v a ,   i n t e g r a l ,   v i t a l i s t a ,   p r o g r e s i v a ,  

c i e n t i f i c a ,   d e s f a n a t i z a n t e ,   o r i e n t a d o r a ,  d e  trabajo,  

c o o p e r a t i v i s t a ,  emancipadara y mexic:ana. C381 

En especial   dentro d e l  proyecto d e  educacibn  primaria 58 

proponen siete  materias  para  conformar  el   curriculo:  la  lengua 

n a c i o n a l ,   c a l c u l o   a r i t m & t i c o  y geomBtrico,  observacik, y 

estudio  de   la   naturaleza,   c iencias   sociales,   ensefianzas  

manuales y economia  domestica,   act ividades  art ist icas  y 

educacidn f i s i c a .  E391 

En Bste plan d e  estudios,  €11 tratamiento d e  l a   " l e n g u a  

nacional' '  -que es l a   m a t e r i a  de mayor interes   para  nuestro 

"""""""" 

C363 "DictAmen d e l  Bloque  Nacional  Revolucionario"; en: La 
educacidn  Socalista,  P.N.R.;  Mexico, D . F . ,  enero, 1935, p.  33. 
Citado  por:   Gilberto  Guevara  Niebla;   op.   cit .  p p .  49 a 64; pdg. 
57 . 
C371 Idem; plg.  57. 
C383 Para  conocer el  contenido d e  cada una d e  e s t a s   c a t e g o r i a s ,  
vgase:  "Plan  de  accibn d e  l a  e s c u e l a  prinlaria s o c i a l i s t a " ,  
tomado de  Plan  de  accian d e  l a  escuela p r i m a r i a   s o c i a l i s t a ;  
SEP; Mexico; 1935, p p .  3-9. En: Guevara ,Niebla  Gilberto;   op.  
c i t .  pp.  106 a 108. 
C391 De: "Plan  general de e s t u d i o s  y principios  normativos @e 
105  programas"; tomado del  Plan d e  accidn ... op. c i t ;  pBg. 113. 



estudio-  tiene tambien e l  objetiva desde  siempre  buscado, d e  

l o g r a r   u n i f i c a r  a todo el p a l s  mediante l a   u t i l i z a c i b n  de un 

mismo idioma, sin embargob  por  vez  primera se  propone  de manera 

o f i c i a l   l a  basqueda d e  metod0.s d e  c a s t e l l a n i z a c i b n  que 

contemplen l o s .   i n t e r e s e s  y c o n d i c i o n e s   r e a l e s  de l o s  grupos 

indigenas; e5 este e l  primer momento de l a   h i s t o r i a  d e  l a  

educacibn  indigena en Mexico que 5.e plantea d e s d e  el  E s t a d o   l a  

p o s i b i l i d a d  d e  a l f a b e t i z a r  a 10s niffos  indigenas,  partiendo d e  

s u  lengua  materna  para d i r i g i r s e ,  e n  una segunda i n s t a n c i a ,   a l  

espaffol. h s $ ,  en el  plan de estudios  formulado  para l a   e s c u e l a  

p r i m a r i a   s o c i a l i s t a  se plantea q u e :  

"La lgngua nacional  debera  ensehars'e en s u 5  
d i s t i n t o s   a s p e c t o s  por  metodos naturales  y en 
f orma v i v a  y funcional . 
E l  o b j e t o   c a p i t a l  . d e  e s t a   a s i g n a t u r a  e5 dar un 
idioma coman a l o s  que carecen d e  un medio 
uniforme d e  r e l a c i d n  y l a  pcssesidn d e  un lenguaje 
c o r r e c t o  y completo  para l a s   n e c e s i d a d e s  d e l  
hombre y del  niho d e  s u  comunidad. C . .  . I  
"En aquel los  poblados dande el idioma c a s t e l l a n o  
es  desconocido o casi  desconocido, 1 a e s c u e l a  
d e s a r r o l l a r v a  un plan  de  accibn con e l  f i n  d e  que 
sus habitantes  puedan u t i l i z a r  el idioma o f i c i a l  
como instrumento d e  comunicacibn Y de 
c u l t u r a .  "C401 

En la   practica,   dicho  "plan  de   accihn" 5e traduce en una 

propuesta d e  educacidn b i  l ingue  la   cual ,   segon  Aguirre   Beltran,  

se i n s p i r a  en l a   " p o l l t i c a  d e  nacionalidades d e  l a  U.R.S.S. que 

contempla  entre sus f i n a l i d a d e s   l a  ensefianza de l a  lengua 

materna" E 4 1 3  

De hecho,  paralelamente .a &stas   propuestas  d e  educacibn 

social ista   e laboradas  para  toda  la   nacidn,   e l   gobierno 

"""""""_ 
E403 Idem; pag. 113. 
E411 Aguirre   Beltran;  PP. c i t . ;  pAg. 312. 



cardenista  da  una serie de paso5 en 10s terrenos  politico y 

administrativo,  encaminados a desarrollar  una  educacidn 

indigena  bilingue. 

En  aste  sentido, en 5u visita al estado  de  Chiapas  durante  su 

campaPTa presidencial, y en presencia  de 105 indigenas  tzeltales 

y tzoltziles,  Cardenas  declara  que  durante su mandato  creara el 

"Departamento  Qutdnomo  de  Asuntos  Sociales ' y Economia 

Indigena", mismo que se funda en 1936 bajo e l  nombre de 

8aDopartamento  Autanomo de Asuntos  Indigenas" (D. A. I. I. 1 .  Este 

Departamento  constituye un a institucidn  dedicada 

especificamente a la  atencibn del sector  indigena y es authorno 

de  la S.E.P. C423 

En  un  inicio, el DCSII silamente 5e dedica a cuestiones  de 

tipo  administrativo o de gestidn.  Sin  embargo,  con el tiempo le 

son asignados los "Centros  de  EducaciBn  para  Indigenas"  que 

hasta  entonces  habfan  sido  manejados por la SEP. Ademas,  para 

su  trabajo  entre  las  comunidades  indias  le  son  asignadas  las 

"Misiones Culturales"  que  cambian su nombre por el de "Misiones 

de  Mejoramiento  Indfgena". 

CIdn asi, dentro  de  la  propia SEP sigue  existiendo  un 

Departamento  de  Educacidn  Indigena, el cual,  encabezado por el 

etndlogo  Carlos  Bassauri , impulsa  en 1937 un  "Plan  Nacional de 

Educacidn Bi 1 ingue"  en los marcos 'de la 1 I1 Conferencia 

""""-""" 
C423 V9ase: Aguirre  Beltran; 0p.cit.i ANPIBAC, 0p.cit.i Salombn 
Nahmad;  "La  Educacidn Bi1ing.e y Bicultural  para  las  regiones 
interculturales  de  MBxico"; en: Revista  America  Indigena; Vol. 
XLII; No. 2. Ed; I. 1.1.; M h i c o ;  abr-jun de 1982; pp. 203 a 
220. y a: John A. Britton;  Educacian y radicalismo en MBxico. 
CTomo 11: Los anos de Bassols (1934-194O)l; 19 'ed; 
Sep-Setentas;  Mexico. 
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Interamericana d e  Educacidn,   poli t ica  que  poco despues es 

asumida t a m b i h  por e l   p r o p i o  DAII: 

SegBn Aguirre  Beltran,  110s planteamientos  del DA11 hacia  

loo indigenas son expuestos por Luis  Chavez  Orozco en diciembre 

de 1939 en l a   C o n f e r e n c i a  I\laci.onal  de Educacidn y pueden 

resumirse en los   s iguientes   puntos:  

"lien nuestro  pals  hay tantos  problemas  indigenas 
cuantos  ndcleos ahorl genes  exi  sten en el 
t e r r i t o r i o ;  2 ) @ 5 t a 5  problemas. E . .  . I  son d i s t i n t o s  
del problema  campesino nacional; 3 ) l a   e s c u e l a  
rural  indigena no 5b:lO t i e n e  que 5er e s p e c i f i c a d a  
s i n o  que  debe amoldar- S C I  programa y sus metodos a 
l a s   r e a l i d a d e s   e t n o l b g i c a s  de . cada  ambiente 
indigena;   4)el   indlgena  t iene  derecho a q u e  se 
r e s p e t e  s u  personalidad;   esto  comprende e l   r e s p e t o  
a l a  s u  idioma, b ) a  su15 costumbres y c ) a  s u  derecho 
a l a  autodeterminacit3n  cultural y p o l l t i c a ;  5)en 
consecuencia,   la  escuela rural  indigena d e b e  5er 
b i  1 ingue; 6) para e l  1 c3 convi  ene una di   stri   buci  dn 
d e l  magisterio que procure que l a s   e s c u e l a s   i n d i a s  
sean  servidas por- mae!stros nativos  conocedores  del 
idioma, y 7 ) l a  escue1.a  tiene una f u n c i a n   p o l l t i c a  
q u e  ha de llenar  mediante l a  formacian d e  una 
clara  conciencia   histdr-ica.  "E431 

Ademds de l a  f undacidn  del D A 1  I ,  durante  el  mandato del 

presidente  Ldzaro  Cardenas se l l e v a n  a cabo ocho  "Congresos 

r e g i o n a l e s  d e  l a s   r a z a s   i n d i g e n a s " ;  en 1939 organiza  e l  Primer 

Congreso d e  F i l d l o g o s  y Ling.  iEjtas, en e l  que 5e d i s c u t e   a c e r c a  

d e  la  necesidad  de  avanzar e n  el conocimiento d e  la5   lenguas 

indigenas y d e  l o 5  metodos pedaghgicos ma5 apropiados  para 

d e s a r r o l l a r  una educacidn que contemple el uso d e  l a  lengua 

materna; en ese mismo ano se acuerda  echar a andar el llamado 

"Proyecto  Tarasco" en el estado  de MichoacAn, el   cual   segen  los  

propios  maestros  indigenas  "c:onstituye  la  primera  experiencia 

"""""""_ 
C431 CIguirre Beltran;   op.   c i t ;   pag.  316. 



C . . . ]  s e r i a  en materia  de  educacidn  bilingue", E441 s i e n t a   l a s  

bases   para  e l   desarrollo   del  primer  congreso  interamericano 

i n d i g e n i s t a  y propone un modelo d e  educacibn  hacia los 

indigenas que en muchos aspectos   s igue  vigente   hasta   nuestros  

d i  as.  

Como b i e n  l o   d i c e   A g u i r r e   B e l t r a n :  

"El  proyecto  Tarasco, como experiencia  pedagdgica, 
tiene en su tiempo, y en l a s   d e c a d a s  que pasan  de 
entonces a l a   a c t u a l i d a d ,  una importancia 
indudable;  el  Proyecto marca 105 pasos y modos d e  
hacer q u e  son seguidos con mayor o menor & x i t o  y 
apego  al modelo o r i g i n a l ,  por l o s  nuevos  programas 
que  se implementan en e l   c u r s o  de l o s  Ctltimos 
cuarenta  anos. "E451 

A s f ,  el d i a g n b s t i c o  de l a s  comunidades, el  entrenamiento d e  

i n d i g e n a s   p a r a   l a   a l f a b e t i z a c i d n  en l a  lengua  materna, el apoyo 

a l o s  grupos d e  nuevos  maestros por p r o f e s i o n i s t a s  

e s p e c i a l i z a d a s ,   l a   e l a b o r a c i b n  de una propuesta d e  

a l f a b e t i t a c i d n   p a r a   l a   e t n i a  que i n c l u y a   t o d a s   l a s   v a r i a n t e s  

d i a l e c t a l e s  d e  l a  lengua,  asi como l a   e l a b o r a c i t h  de materiales  

d i d e c t i c o s  en l a  lengua  wernacula, son sblo   algunas d e  l a s  

propuestas  del modelo pedagdgico  del  Proyecto  Tarasco que d e  

una u o t r a  forma estdn  presentes en l a  propuesta d e  Educacibn 

Indigena B i  1 ingue - B i c u l t u r a l  que hoy  en d i a  1 l e v a  a cabo a 

nivel   nacional   la   Direccidn  General  d e  Educacihn  Indfgena d e  l a  

SEP. Debido a las  grandes simil i tudes entre  los planteamientos 

educativos  y metodolbgicos tie ambos proyectos, me parece 

importante   c i tar  d e  manera amplia l o  que Aguirre  Beltran 

plantea  respecto a las  propuestas  del   "Proyecto  Tarasco":  

"El personal  tecnico, a s u  a r r i b o  a l a  zona,  comienza """""""_ 
C443 npibac; op. c i t . ;  pag. 7 3 .  
E453 Aguirre B e l t r a n ;   o p . c i t . ;  pag. 277. 
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su desempetro por e l  d i  agnfistico  de  la   situacibn 
e x i s t e n t e ;   p a r a   e l l o   e v a l o a   e l   s i s t e m a   e d u c a c i o n a l  de 
l a  Meseta  Tarasca C . .  ,l. Los r e s u l t a d o s  que suministra 
l a   p e s q u i s a  no pueden 5et- ma5 desalentadores!  pocos 

los escolares   desertan de l a s   a u l a s  en proporciones 
c a t a s t r a f i c a s .  C . .  . I dados 1.0s 'resultados,  C . .  . I  en  una 
convencibn  regional  celehrada en Paracho en j u l i o  d e  
1939, C .  .. 3 s e  formula y pone en p r a c t i c a  un programa 
de  trabajo que  impone, en primer l u g a r ,   l a  
i n v e s t i g a c i b n   d i a l e c t a l  que consienta  descubrir  el  
monto de l a s   d i f e r e n c i a s   l o c a l e s  y l a s   p o s i b i l i d a d e s  de 
tomar  uno d e  los d i a l e c t o s  como idioma  ssandard. C . .  . I  
"El  segundo  paso q u e  se d B  e5 e l  de  entrenar en l o s  
matodos d e  l a   a l f a b e t i z a c i b n  a los  maestros en s e r v i c i o  
y al  personal  de  nuevo  ingreso. C . .  . I  5e acude C . .  . I  a l  
reclutamiento d e  jfivenes  recien  egresados  de  los 
centros  de  educacidn C . .  . I q u e  s o s t i e n e   e l  DA11 atm 
cuando  apenas  alcancen  el   nivel  de  la  instruccidn 
primaria. En un curso  concentrado en u n  mes, s e   l e s  
induce en e l  dominio d e l   a l f a b e t o   t a r a s c o ,  en l o s  
matodos mas e f i c a c e s  de a l f a b e t i z a c i b n ,  en e l   a r t e  d e  
l a   t r a d u c c i b n  y en la  preparacidn d e  informes y d e  
material   didactico;   pero  sobre  todo,   se  les  hace 
p a r t i c i p e s  de 105 f i n e s  d e l  programa y 5e imbuye en 
e l l o s   l a   m i s t i c a  de su r e a l i z a c i b n  en condiciones 
p r e c a r i a s ,  C . . . ] .  Cada f i n  de semana se  redne a l o s  
a l f a b e t i z a d o r e s   p a r a   a c l a r a r   l a s  dudas y ayudarles a 

' r e s o l v e r   d i f i c u l t a d e s   t e c n i c a s   i m p r e v i s t a s ,  u o t r o  
orden  de inconvenientes que encuentren  al  desenvolver 
sus actividades  pedagbgicas.  
"Con los  maestros a s l  adiestrados  5e forman misiones 
a l f a b e t i z a d o r a s ,   j e f a t u r a d a s  por u n  l i n g . i s t a ,  que s e  
d i s t r i b u y e n  por l o s   d i s t i n t o 5 ' r u m b o s  de . l a  Meseta. 
"La mi s i b n  alf   abetizadora permanece en un pueblo dado 
e l  tiempo  necesqrio  para  adiestrar a l o s  maestros 
n a t i v o s   r e s i d e n t e s  en e l  metodo de a l f a b e t i z a c i b n  y en 
los  procedimientos  para  ponerlo en p r a c t i c a .  Una vez 
s a t i s f e c h o   e s t e   r e q u i s i t o  5.e l e s   d e j a  a cargo  de  la  
escuela  rural  para que continaen  el   proceso  educativo, 
con l a  recomendacidn d e  que 1 a enseRanra  del  caste1  lano 
s e   i n i c i e   s a l o  cuando e l  maestro e s t e  seguro de que e l  
educando domina l a  l e c t u r a  y l a  e s c r i t u r a  en l a  lengua 
materna. La super-visibn de la.; labores   escolares  y e l  
establecimiento en Paracho d e  u n  centro de produccidn y 
d i 6 t r i b u c i d n  d e  materiales  impresor;  cumplen l a -  
necesidad  de  suministrar  regularmente  literatura en 
lenqua stand!_ay-. ' I C 4 6 1  

nitros dominan e l  idioma o f i c i a l  y l a  gran  mayoria  de t'. 

En e l   d l t i m o  ano del mandato del General Lazar0 C&rdenas 

-1940- se l l e v a  a cabo en PBttzcuaro, Michoach,  e1 Primer 

C461 Idem; pAg's 275 a 277. (subrayados  del  autor).  
"""""""_ 
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Congreso  Indigenista  Inter-americano, err el que 5e plantea como 

tarea  urgente  l a  necesidad d e  d e s a r r o l l a r  una educacibn de t i p o  

bilingue  para  todos 10s p ~ i e b l o s  indlgenas  de America , y en l a  

que l o s  v a l o r e s   c u l t u r a l e s   d e  los pueblos  indios  sean 

respetados y tomados en cuenta. Congreso que sigue  siendo d e  

gran  trascendencia  para  la  educacidn  indigena en Mexico,  ya que 

determina, d e  manera d e f i n i t i v a ,   l a  nueva postura d e l  Estado 

. mexicano r e s p e c t o  a l a   p o l l t i c a   e d u c a t i v a   d i r i g i d a   h a c i a   l o s  

grupos  chtnicos, misma que se i r a   d e s a r r o l l a n d o  en  mayor o menor 

medida hasta  nuestros d las .  

Como de  nueva  cuenta  senala  Aguirre  Beltran: 

"La. tesi S f i 1 osdf   ica  C . .  . I  que. s o t i e n e  1 a 
importancia  del desempeflo a c t i v o  d e  l a  lengua 
materna en 1 a adquisicidn  del  conocimiento d e  l a  
realidad es C . . . ]  e l  argumento d e  mayor peso que, 
al   celebrarse  el   Primero  Congreo  Indigenista 
Interamericano,  Pdtzcuaro 1940, o b l i g a  a l a s  
autoridades  educativas a echar por l a  borda l a  
t e o r i a  d e  l a   i n c o r p o r a c i h ,   h a s t a   e n t o n c e s  
vigente,  y dar una c o n s i d e r a c i d n   p r i o r i t a r i a  a l a s  
v e n t a j a s  q u e  implica el uso d e  l a   d i v e r s i d a d  de 
lenguas  vernacul a s  habl  adas en e l   p a i s  como 
v e h i c u l o s   l o s  mas idbneos en el   proceso d e  l a  
educaci bn d e  1 as c omun i dades d e  habla 
indigena.  "C473 

Las  decadas  subsiguientes - - los  aPlos 40 y 50- se 

c a r a c t e r i z a n  por l a  parquedad d e l   t r a b a j o   e d u c a t i v o   d i r i g i d o  

hacia   los   pueblos   indios.  En este periodo se 1 levan a cabo una 

s e r i e  d e  acciones  administrativas  y p r a c t i c a s  d e  manera a i s l a d a  

o e n t r e   s e c t o r e s ,   e t n i a s  y regiones muy e s p e c i f i c a s   p e r o  quo 

c a s i  nunca abarcan el nivel   nacional.  

De hecho, a p a r t i r  d e  l o s  ah05 c u a r e n t a , .   l a   e s c u e l a ,  que 

ha6ta  entonces  habia  intentado  ligarse  estrechamente con l a  

E473 Idem; pag. 243. 
"""""""_ , 
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comunidades a t r a v e s  d e  d i s t i n t o s  medios como l o  fueron l a s  

b r i g a d a s   d e   l a s   m i s i o n e s   c u l t u r a l e s ,  o 1 a capaci   tacidn d e  

maestros  indigenas  bilingues en algunas  regiones del pals,  es 

s u c t i t u i  da  por l a   " e s c u e l a  d e  amor" o por l a   " e s c u e l a  de  unidad 

nacional",  y el proyecto d e  construccidn  de  la   nacibn  f incado 

en e l   d e s a r r o l l o   s o c i a l ,  es s u s t i t u l d o  por el  d e l   d e s a r r o l l o  

econdmico, que d e j a  a un lado  el  importante  papel que en l o s  

. anos . subsiguientes  a l a  . revoluci¿m  mexicana se l e  habla 

I 

otorgado a l a  e s c u e l a  en generai y a 1 a educacian  indlgenir en 

p a r t i c u l a r .  

CIhn asi, el gobierno  del  presidente Manuel A v i l a  Camacho, 

con el apoyo  de su s e c r e t a r i o  de educacidn, Jaime Torres Eodet, 

a p a r t i r  d e  1944 l l e v a  a cabo una camparYa nacional d e  

a l f a b e t i z a c i d n  y propone  para l o s   i n d i g e n a s   l a   e l a b o r a c i b n  d e  

una c a r t i l l a   b i l i n g u e ,   l a   c u a l   s e r S a  apoyada,.  para 1945, con la 

creacidn d e l  I n s t i t u t o  de  Al'fabetizacibn  para  Indigenas 

Mono1 i ng. es. 

Dicho i n s t i t u t o   p l a n e a   d e s a r r o l l a r  en t r e s   e t a p a s  el 

trabajo  al fabetizador  para  e l   cual  fue  creado: 

" l a  primera t i e n e  pur f i n a l i d a d   s e l e c c i o n a r   d i e z  
maestros  bilingues  de  cada una d e  l a s   r e g i o n e s  
indias  para  prepararlos en l a  Ciudad d e  Mkxico en 

pedagdgicos   particulares  p a r a  a p l i c a r  l a  c a r t i l l a  
bilingue  correspondiente.  La segunda se encarga  de 
l a   s e l e c c i a n  d e  maestros  rurales  bilingues en cada 
regidn  india  para SLI adiestramiento por l o s   d i e z  
maestros  instructores d e  l a  primera  etapa. -La 
t e r c e r a ,   c o n t i e n e   l a   a l f a b e t i z a c i t m  de los n a t i v o s  
mono1 i n q .  es y 105  maestros  rurales,  asesorados por 
los  maestros  instructores  mediante el uso d e  l a  
c a r t i l l a   b i l i n g u e . " f 4 8 3  

105  aspectos  antrcpoldgicos  general  e5 Y 

. 

"""""""_ 
E483 Idem; pLLg'5 279 y 280. 
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Sin embargo, dichas  etapas no p u e d e n  ser   desarrolladas en 

105 t r e e  afios  para l o s  que fueron  planteadas y l o s   a l c a n c e s  del 

proyecto,  ademas de  exiguos,  salo  logran  atender  de  entre 56 

grupos  Btnicos   distribuidos en todo el p a i s ,  a l o s  nahuas  del 

norte y d e l  sur d e  Puebla, as l  como a l o s  d e  Morelos, a l o s  

mayas de i.'a penlnsula de Yucatan, a l o s   t a r a s c o s  d e  Michoaclnn y 

a los otomies  del   Valle  del  Merqui t a l .  C493 

Para 1947 y por decreto  del  presidente  Miguel Aleman Valdez 

desaparece el D . A .  1 . 1 .  y e5 s u t i t u l d o  por la  Direccibn  General 

d e  Asuntos  Indigenas ( D .  G . A .  I .  1 .  dependiente d e  l a  SEP a l a  cual 

ademds de 105  Centros  de  Capacitacibn Econbmica y TPcnica  para 

Indigenas y d e  las  Misiones d e  Mejoramiento  Indigena  con l a s  

que ya  contaba el D . A . I .  I .  l e  es agregada la   Procuraduria  de 

Comunidades Indigenas. La responsabilidad d e  conformar'  Brta 

nueva i n s t i t u c i d n   c a e   s o b r e   J u l i o  d e  l a  Fuente y Gonzalo 

Aguirre  Beltran.  

AdemAs, en 1948 e5 aprobado e l   p r o y e c t o  d e  ley  elaborado 

Por el propio  Aguirre'   Beltran,  conjuntamente con el profesor 

SPncholz Calderbn y Rambn Bonf i l  , entre  otras  personalidades,  

que le dB v i d a   a 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 c t a   ( I . N . I . ) ,  que 

desde s u  nacimiento toma en sus manos el proyecto d e  educacien 

indigena  bi l ingue.  

Entre  las  primeras  acciones d e l  Instituto  Nacional  

fndigenista,  estan l a  fundacibn del I 

"primer  centro  de  accidn  integral,  en 105  Altos  d e  
Chiapas con l a  denominacían d e l  Centro  Coordinador 
I n d i g e n i s t a  d e  l a  Regidn  Tzeltal - T z o l t z i l  y 
encarga [ . . . a  Gonzalo  Aguirre  Beltran3  darle 
forma, f u n c i d n  y 5 i g n i f i c a d o .  El programa """""""_ 

E491 Ukase: A g u i r r e   B e l t r a n ;   o p . c i t .  
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educacional se p i e n s $ a  y pone en p r a c t i c a  d e  . .  
acuerdo con l a   v i e j a   e x p e r i e n c i a   d e   l a   e s c u e l a  
rural  mexicana y conforme a l a 5   d e s i c i o n e s  
r e c i e n t e s   e s t i p u l a d a s  en Patzcuaro. "C503 

Ademas, en 1952 se e s t a b l e c e   e l  segundo  Centro  Coordinador 

Indigenista  ( C . C . 1 . )  en l a   S i e r r a  Tarahumara; a principios   de  

1954 se c r e a   e l  C . C .  I .  de l a  Cuenca d e l  Papaloapan  para  atender 

a los  indigenas  mazatecos y chinantecos d e  habla  tonal;  y e l  

. cuarto 'se inaugura en mayo d e l  mismo aPTo en Tlaxiaco.  

Sin embargo, coma anotamos anteriormente,   todas  las  

a c c i o n e s   d i r i g i d a s  a 105 indigenas  durante ese periodo  l legan 

tan  sjblo a algunos  grupos  Ptnicos o se desarrollan en regiones 

muy. l i m i t a d a s  d e l  p a l s ,  por 113 que 1 0 5  a v a n c e s   d e   l a   p o l i t i c a  

e d u c a t i v a   i n d i g e n i s t a  no se ven r e f l e j a d a s  a nivel   nacjonal.  

ACln a s i ,  dado e l   c a r a c t e r   d e  1o!s p r o y e c t o s   e d u c a t i v o s   d i r i g i d o s  

a l o s   i n d i g e n a s  que se desarrollan  posteriormente, puede 

asegurarse q u e  t o d a s   e s t a 5   e x p e r i e n c i a s ,  d e s d e  el proyecto 

tarasco,  ' pasando  por l a  campafra de a l f a b e t i z a c i h n  d e  Torres 

Bodet e n t r e   l o s  nahuas, mayas, t a r a s c o s  y otomies,   las   acciones 

d e  l o s  4 primeros  centros  coordinadores  indigenistas, e i n c l u s o  

-pese a 5us c r i t i c a b l e s   f i n e s -   l a 5   p r i m e r a s   a c c i o n e s  de 

a l f a b e t i z a c i a n  d e l  1 n s t i t u t . a   L i n g . l s t i c o  d e  Verano,  permiten 

acumular l a   e x p e r i e n c i a  ri+eE=,Cdr-ia p a r a  l l e v a r   a d e l a n t e   l o  que 

en 1963  fuera denominado por e l  IN1 y l a  SEP como ''Sistema 

Nacional  para l a  Educacien Bilingue", el c u a l   l l e g a r i a   p o r - u e t  

primera, a un mismo tiempo y con un 5 1 3 1 0  programa educativo,  a 

-""""""" 
CSOI Idem; pBg. 320. 
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l o s  S6 grupos  etnicos  que habitan en nuestro  pais.  E 5 1 3  

En el amo d e  1963, y siendo Jaime Torres  Bodet  Secretario 

d e  Educacidn d e  nueva  cuenta, se l l e v a  a cabo l a  V I  Asamblea 

Nacional d e  Educacidn,  convocada por el  Consejo  Nacional 

T4cnico  de l a  Educacibn, en l a  q u e  e n t r e   o t r a s   r e s o l u c i o n e s ,  se 

p l a n t e a   l a   n e c e s i d a d  de l l e v a r   a d e l a n t e  a nivel   nacional  una 

educacian  bilingue  para los  indlgenas  de  Mexico. 

Es e n .  mayo d e l   s i g u i e n t e  ano (1964) q u e  l a   S e c r e t a r i a  d e  

Educacidn  Pablica  echa a. andar dicho  proyecto con l a   c r e a c i b n  

del  "Servicio  Nacional  de  Promotores  Cultu'rales y Maestros 

B i l i n g u e s " .  En e s t a  acacihn l a  responsabilidad mayor cae  sobre 

l a  SEP y l a  p a r t i c i p a c l f r i  (del 1 - N . T .  5e  restringe a l a  

otrogacidn  del apoyo t e c n i c o  y administrativo.  Ahn a s i ,  l o 5  

primeros  intentos pur des;arr-o:ll  ar una edcrcacidn bi 1 ingue  entre 

los indigenas 5e r e a l i z a n  en  una primera  instancia en l a 5  1 1  

regiones en l a s  que operan los  Centros  Coordinadores 

i n d i g e n i s t a s  ademas d e   d o s   a r e a s   l i n g - l s t i c a s   a d i c i o n a l e s  

a b i e r t a s  por l a  SEP: l a  nahuat:l  de  Puebla y Veracruz y l a  Otomi 

d e l  Val l e  del Mezqui t a l .  

En &Sta primer-a etapa d e  vida  de  la   educacibn  bilingue en 

Mexico, l o s  alumnoc indigenas  reciben  atencibn  tanto en e l  

n i v e l  preescolar,  como en primero y segundo  de  primaria, y en 

algunos  casos  solamente,  continoan con l a  educacibn  dentro  del 

s i s t e m a   b i l i n g u e  en t e r c e r o  y cuarto.  "Despu&s  105  educandoe 

son canalizados a l a s   e s c u e l a s  de  organizacidn  completa o a l o s  

"""""""_ 
E 5 1 3  Para el  e s t u d i o  de l a  educacibn  indigena en Mexico de 1940 
a 1963 pueden c o n s u l t a r s e   l a s   o b r a s   c i t a d a s  d e  Aguirre 
E e l k t r a n ,  l a  ANPIBAC, Luz Elena  Galvan y Salomh Nahmad S i t t k r .  
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internados  indigenas  para  concl.uir  la  Primaria". C523 

Sin embargo, adn cuando 1 a determinacibn d e  1 levar  adelante 

una educacibn de caracter   bi l ingue  pudiera  ser  d e  gran 

relevancia  para  105  indlqenas y para la  propia  nacibn 

-dado  que responde a necesidades  tanto  de  los  grupos  etnicos 

como del  Estado  mexicano- se comete u n  grave  error ya que,  

debido a  una r e s t r i c . c i ( 3 n   p r e s u p u e s t a l , '   s e   c i e r r a   l a   " E s c u e l a  

Formativa d e  Promotores" d e l  I .N .  I .  y el adiestramiento d e  l o s  

nuevos  maestros queda en  manos del   Instituto  Federal  d e  

Capacitacibn d e l  Magisterio  de  la  SEP, e¡' c u a l   d e s a r r o l l a  s u  

trabajo  capacitador  entre   maestros   rurales  e indlgenas 

indiscriminadamente, y t a n   s a l o  en l o s  meses de vacaciones 

e s c o l a r e s   j u l i o  y agosto)  el r e s t o   d e l   a n o   o f r e c e  una 

educacibn  abierta y a d i s t a n c i a  que, por'  supuesto, no logra sus 

o b j e t i v o s .  fS33 

Aunado a l o  a n t e r i o r ,  

laen e s t a   i n s t i t u c i d n ,  as3 como en s u 5  sucursales  
d e  l a s   e n t i d a d e s   f e d e r a t i v a s ,  no se proporciona 
i n s t r u c c i b n   e s p e c i a l i z a d a  en t e c n i c a  de l a  ' 
ensefianza en lengua  materna n i  d i d a c t i c a  d e  
contenido  indio,   s ino el conocimiento  general  que 
un maestro d e  primaria  obtiene  para  obtener l a  
a p t i t u d  d e  impartir   la   educacibn  basica en lengua 
nacional.  En e l l a  ademas perdura el c r i t e r i o  
i n t o l e r a n t e  d e  l a   c a s t e l l a n i z a c i b n  a_qg.&g~~g-que 
d e j a  como herencia a los   maestros   de   la  SEP el 
acendrado  patriotismo de Rafael  Ramlrez. "E543 

"""""""_ 
CS23 Hernandez Lbpez Rambn; "Reflexiones en torno a l a  
Educacidn  Indigena  Bi1ing.e y B i c u l t u r a l " ,  en UNESCO; 
E d u c a c i b n . . . ;   o p .   c i t . ;  p p .  115 a 130; pag. 118. 
1593 VBase el e s t u d i o  d e  Calva,   Beatriz  y Laura  Donnadieu;  El 
d i f i c i l  camino d e  l a   e s c o l a r i d a d  (el  maestro  indigcana y su 
proceso d e  formacibn) ; Ed. CIESAS,  Cuadernos d e  l a  Casa  Chata # 
55; MQxico; 1882. A h i  se a n a l i z a  e l  caracter  d e  l a   c a p a c i t a c i b n  
r e c i b i d a  por los  maestros mazahuas por d i c h o   I n s t i t u t o   d e  
Capacitacibn  del   Magisterio d e  . l a  SEP a n i v e l   e s t a t a l .  
ES43 Aguirre   Beltran;   0p.cit . i   pag.  330. (Subrayado  del  autor). 
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De cualquier  manera, a l o s  pocos aPlos de  haber tomado l a  

des ic idn  de  impulsar l a  educiacihn ind lgena   b i l ingue  5e pueden 

vmr los primeros  resultados.  A s l  respecto a l o s  avances 

cuantitativos  del   programa, Salombn Nahmad anota  que: 

"Para 1968  operaban en 25 regiones  indigenas 2,150 
promotores;  para 1970 se tiene  personal  docente  de 
3,815  promotores y maestros  b i l ingues y 5e 
atendian 1 , 601  e5c:uelas  con  125,895  nihos 
indigenas.  Para &se mismo  aRo funcionaban 26 
internados  indlgenas que hablan  sido  aglutinados a 
l o s  Internados  de  Primera EnsePTanna y juntos 
atendi an a una poblacibn  escolar  de  5,835  alumnos. 
"Operaban 24 Brigadas de  Mejoramiento  Indiqena y 
30 Procuradurlas de Asuntos  Indigenas. E l  
Inst i tu to   Nac iona l   Ind igen is ta ,   a tend ia  2 escuelas 
albergue con 100 becas. Las Escuelas  Secundarias 
Agropecuarias con in ternados ,   rec ib ian   e l  33% de 
las becas  vacantes  anualmente,  para  inscibir a 105 
n i  Ros i ndi  genas.  que habian  terminado l a  
instruccidn  pr imar ia ."C551 

Estos  ndmeros, a s i  como las que provee l a  SEP para 105  anos 

subsiguientes  son asombro5os  tomando en consideracidn ' l a  

presencia  practicamente  nula de  una  educacibn b i l i ngue   en t re  

loo diferentes  grupos  etnicos  de  Mexico.  Sin embargo, como b ien  

sehala  Sonia  Lavin E561 atin cuando  hay a l to5   i nd ices  de 

estudiantes  indigenas  dentro  del   creciente  sistema de  educacibn 

b i l i n g u e ,  l o s  n i v e l e s  de reprobacibn y desersibn  escolar  en 

este  sector son  alarmantes y superan las  tasas  calculadas a 

"""""""_ 
E553 Nahmad S i f t b n ,  Salombni  "La  educacibn  Bi1ing.e y 
B icu l tu ra l   pa ra   l as   reg iones   i n te rcu l tu ra les  de  Mexico";  en : 
Revista  America  Indigena; Vol.  XLI I ,  Nb. 2; 1 .1 .1 . ;  MBxico; 
abr-jun  de 1982; pag.  203 a 220; pAg. 210. 
ES63 ease:  Lavin  de  Arrive,   Soniaai  "Exclusibn y rezago 
escolart  Elementos  para una inte.rpretacit3n y prospectivaff ;  
ponencia  presentada al Coloql-ti0 sobre el  Estado  Actual  de l a  
Educacibn en MBxico;Cent.ro de Estudias  Educativos y Red 
Latinoamericana  de  Informacidn y Documentacibn en Educacibn 
para  America  Latina y e l   Ca r ibe ;  Mimeo; Mexico; 1986. 
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nivel  nacional y a  las  que se refieren  especlficamente al medio 

rural mexicano. 

En 1971, bajo el mandato d e l  presidente  Luis  Echeverrla, se 

crea  la  Direccidn  de  Educacibn  Extraescolar  en el Medio 

Indfgena (DGEEMI), la  cual concentra  todos  aquellos  servicios 

que  ofrecia  la  antigua  Direccibn  General de Asuntos  Indigenas y 

que  quedaron  dispersos  cuando 1 a SEP tomd  en  sus  manos  la 

. responsabilidad  de  llevar  adelante  la  educacidn bilingue. 

La  formacidn  de  la  DGEEMI  tiene  gran  relevancia  dado  que  a 

Brta se le asigna  la  responsabilidad del llevar  adelante el 

trabajo  alfabetizador y d e  educacidn  bilingue  no  sblo  para el 

nivel  preeescolar  sino'  para  toda  la  primaria, y de  crear un 

sistema  de  educacibn  bilingue  con  relativa  independencia  de  la 

SEP. Asi,  a  partir del 2 de marzo de 1973,. 

"La Direccidn  General  de  Educacibn  Extraescolar 
en el Medio  Indigena 5e encargb de crear  la 
estructura  educativa  que  ha  permitido  a los ninos 
indigenas  recibir  una  educacibn  bilingue y 
bicultural  en  todos los grados  de  la  Primaria, y 
expander el servicio3  en  forma  explosiva, de 14 a 
64 .regiones indigenas., a s i  como los albergues , 
escol  ares  como  servicios asi stenci al es de  apoyo 
para  la  poblacibn  escolar  que  vive dispersa."C573 

' QdemPs,  como  responsabilidades  adicionales,  a  dicha 

institucibn se le asigna 

"La organizacidn  de  la  alfabetizacikt y 
. castellanizacidn  que  llevarian a cabo ,106 

promotores  bilingues;  ,la  vigilancia de lac 
brigadas  de  mejoramiento  indigena y de  las 
procuradurias  de  asuntos  indigenas, y la  formacibn 
de  promotores y maestros bil ingues en centros  de 
integracibn  social. "E581 

En 1976, como  parte  del.  programa  educativo del gobierno de """""""_ 
E573 Hernandez  Lbpez,  Rambn; op.cit. ; pag. 118. 
C 5 8 3  Galvan; op.  cit.;  pag. 47. 
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Jose Lbpez  Portillo, se elabctr-a  el Plan  Nacional  de 

EducacidnIndigena  Bllingue - Bicultural , y dos  ahos  despues, en 
1978, se funda  la  Direccian  General  de Educacibrr Indigena 

(D .G .E .1)  dependiente  de  la SEP -y sucesora  de  la DGEEMI- la 

cual 562 encargaria  de  implementar  dicho  Plan  de  manera 

coordinada  con el I.N.I. a nivel  local y nacional. 

En 9sos primeros 'at705 de  vida de la DGEI, 5u  titular y el 

. del IN1 son la  misma  persona y 

"es costumbre  que  en  cada CCI [centro  coordinador 
indigenistal se instalen  las  oficinas  de  la 
direccibn  .regional  de  Educacibn  Indigena,  que son 
los representantes  de  la  DGEI a nivel  regional. El 
IN1 a traves del CCI, se responsabillza  de  ofrecer 
diversos  servicios a la  poblacibn  indigena 
(zootecnia,  enfermerla,  agricultura,  salubridad, 
etc.) y la D G E I ,  S tr-aves de 5u direccibn 
regional,  proporci orla el personal t k n i c o  
indigena.Es  decir, la UtiEI sei-ecciona y contrata 
al personal  indiyena y lo ubica  en los servicios 
del INI. Sin e m b a r g o  el servicio  educativo es 
responsabilidad  dnica cle la DGEI."CS.93 

Sin  embargo,  esta situacicSn ha cambiado.  Actualmente el 

titular  de  la D . G . E . I .  es un profesor  indigena y a rait  del 

proyecto  de  descentralizaciAn  educativa del sexenio de Miguel 

de la  Madrid y de 1 a .Forrnaci&n de 1 as  Unidades  Educativas' a 

Descentralizar  (conocidas coma1 U. S.E. D. 1 cada  estado  de  la 

repablica en el que  habitan  grupos  etnicos  cuenta,  en  5u  propia 

U.S.E.D. con  un  Departamento  de  Educacibn  Indigena,  jefaturado 

por  un maestro  bilingue. 

Los anos  setentas 5e caracterizan por  un fuerte  impulso a 

la  educacidn  bilingue y bicultural en gran  parte  de l o s  paises 

de  America  Latina,  pero  particularmente  en  Mhxico  inspirada  en 

"""""""_ 
E593 Calvo,  Beatriz y Laura  Donnadieu; 0p.cit.i pag. 114. 
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"una c o r r i e n t e  d e l  pensamiento y a c c i d n   p o l i t i c o - a d m i n i s t r a t i v a  

p l u r i c u l t u r a l " .  C601 

Seglrn St$f  ano Varese y Ncmrsi o Rudr - l  guez, 

E l  

"Esta   corriente,  que  prcpugna  formas  de  pluralismo 
Btnico 5e basa en algunas  premisas  tetrricas q u e  
podemos s i n t e t i z a r  de l a   s i g u i e n t e  manera: 
"AISe  admite el  caracter  marginal  de l a s  e t n i a 5  
i n d i a s  que generan  riqueza,  pero no participan 
equitativamente de 5u5 b e n e f i c i o s .  C . .  . I  C 6 1 3  
"B)Se  reconoce.   impllcitamente que l a 5   e t n i a s  estan 
i n s e r t a s  en l a   e s t r u c t u r a   c l a s i s t a  d e  l a   s o c i e d a d  
nacional y dentro  de l a  misma se encuentran en 
condicidn d e  oprimidas. C . . . ]  C621 
" C ) S e   t i p i f i c a  a Latinoamerica como un area 
m u l t i e t n i c a  y se p l a n t e a   e l   r e s p e t o   a l   d e s a r r o l l o  
c u l t u r a l  d e  l a s   d i f e r e n t e s   e t n i a s   i n d i a s ,  es d e c i r ,  
el   derecho a s e r   e l  :las mismas en sus propios 
tarminos. 
"DISe reconoce  el  deber que t i e n e   e l   E s t a d o  d e  
garantizar  a l a s   c o l e c t i v i d a d e s   e t n i c a s  el usufructo 
de sus t e r r i t o r i o s ,   a s i  como responder a l a 5  
demandas d e  s e r v i c i o s   e s e n c i a l e s  de l a s  etr:i&is en 
termino6  culturalmente  adaptados, y ,  ademas;, crear y 
garantizar  1. a5 concl i c i ones d e  una plena 
p a r t i c i p a c i b n   p o l i t i c a  de la5   etnlarj  en cuanto 
t a l e s .  "E631 

-.- 

impulso a l a  educacibn  indigena  bilingue y b i c u l t u r a l  en 

l o s  aRos 70 se hace  patente  para  el   caso  de  nuestro  pais cuando 

observamos q u e  en &se periodo1 SE? realizan  malt iples   reuniones 

C603 Varese,  StOfano y Nemesio J .  Rodriguez;  "Etnias,  indigenas 
y educacidn en America  Latina:  Diagnbstico y perspectivas";  en: 
UNESCO; Educacidn,   etnias y descolonizacitrn (una guia  para l a  
e d u c a c i d n   b i 1 i n g . e   i n t e r c u l t u r a l ) ;   V o l .  I ;  1s e d . :  1 . 1 . 1 .  y 
OREfiLC; Mexico; 1983; pp.  3 a 55. I 

C 6 1 1  Segdn  Varese y Rodriguez,  "El  Estado,  rector y orientador 
d e  l a  economi a,  puede y , debe  asumir l a  responsabi 1 idad d e  
diri;minuir l a  marginalidad  de  las  etnias,  proponiendose  actuar 
sobre l a r  estructuras, '   105  instrumentos y l o s   e f e c t o s  de l a  
dominacibn".  [Idem; pBg. 73. 
E623 Respecto a e s t e  punto l a s  autorerj  afirman que "Es en el 
mercado, en l a  comercial izacidn  principal-  mente, donde 5e 
e x p r e s a   l a   r e l a c i d n  d e  e x p l o t a c i h ,   l a   r e l a c i b n  d e  intercambio 
d e s i g u a l .  ' Ey agregan q u e  estal s i t u a c i b n   p e r m i t e   i d e n t i f i c a r  
con claridad  que  las  poblaciones  indigenas  siempre han estado 
integradas a la   nacibn,   pero en c a l i d a d  d e  explota-   das 
econbmicamente, domi nadas  pollticamente Y opr i m i  das 
culturalmente [Idem; pag. 81 
E633 Idem; pag's  7 y 8. 

"""""""_ 
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de  diversos  grupos  de  etnicos  para  discutir,  entre  otros  temas, 

acerca d e  l a  forma de l l e v a r   a d e l a n t e  una educacidn  de  caracter 

I 

indltgena, b i l i n g u e  y b i u c u l t u r a l .  A s l ,  para 1975 se l l e v b  a 

cabo  el  I Congreso  Nacional  de  Pueblos  Indlgenas, en J a n i t z i o ;  

en 1976 s e   r e s l i z d   l a  I  Reunibn  de 'Maestros y Promotores 

Indi  genas B i l  ingues en Vicam, Sonora; en e l   s i g u i e n t e  ano, 

1977, s e   d e s a r r o l l d  el -  1 1  Encuentro de Profesionales  Indigenas 

. B i l i n g u e s  en M&>:ico, D.F. ,  e l  1 1 1  Congreso Nacional  de  Pueblos 

Indigenas y e l  I Congresc:, d e  la  Alianza  Nacional  de 

Profesionales  Indigenas  Bilinguesj,  cI.C. (ANPIBAC). 

Todas esta5  reuniones  contemplaron  entre 5 u s  o b j e t i v o s   l a  

bdsquedo d e  a l   t e r n a t i  v a 5  que pudieran  implementarse 

conjuntamente con el Estado  mexicano  para  alcanzar  el 

d e s a r r o l l o  y consolidacibn d e  l a  Educacibn  Indlgena  Bilingue - 
B i  CUI t u r a l  

La t h n i c a  de esas.  reunionec. en lo r e f e r e n t e  a l a  educacibn 

es por l o  g e n e r a l   l a  misma, por l o  que puede  5er r e p r e s e n t a t i v o  

de e l l a s   l o  anotado en los documentos r e s o l u t i v o o   d e l  I 

Congreso  de l a  ANPIBAC, (19801, en 105 que 5e afirma  respecto a 

.la  oducacibn y a l a   c u l t u r a  que: 

"-La educacidn que se imparte en nuestras   escuelas,  
no es una educacidn  indlgena, es una educacibn  para 
indigenas,  instrumentada  para  reproducir en cada 
e t a p a   h i s t d r i c a   l a  dominacibn c u l t u r a l ,   l a  
d i s c r i m i n a c i d n   r a c i a l ,   l a   e x p 1 o t a c i . h  econamica y l a  
manip'ulacidn p o l i t i c a .  
"-ES tiempo *de ejercer   e l   derecho de  buscar l a  
educacidn que responda a nuestras  necesidades 
s o c i a l e s ,   l i n g u l s t i c a s  y econbmicas. 
"-Esta  educacidn  debe  tener su base en 1 a f ami 1 i a  y 
en l a  comunidad y ser ' i n d l  gena b i  1 ingue - 
b i c u l t u r a l  . 

. 



"-Ya no e s  tiempo  de mas imposiciones  de  planes y 
programas  que  atenten en c o n t r a   d e   n u e s t r a   f i l o s o f f a  
y de  nuestras  formas  de  ser. 
"La educacibn  indllgena  bilingue - b i c u l t u r a l  d e b e  
ser  reconocida por l a s   l e y e s ,  aol como l a s   l e n g u a s  
'vernacul a s .  
"No estamos d e  acuerdo con l a  forma en que 5e e s t a  
dando l a   c a s t e l l a n i z a c i d n  en nuestros  pueblos, 
porque  representa un atentado en contra  de  nuestras 
culturas.   Las  lenguas  indigenas deben 5er ensef'íadas 
para1  el amente a l  esparrol. 
"Pensar en nuestra  educacidn  significa que debemos 
manejarla  desde + l o s  n i v e l e s   b a s i c o s   h a s t a   l o s  
n i v e l e s   u n i v e r s i t a r i o s .  t . .  . I  
"La naturaleza de e s t e   p l a n  no5 hace  resaltar  
solamente  elementos  relacionados con la   educacidn,  y 
con l a   c u l t u r a .  Esto no quiere'   decir  que no 
reconozcamos que nuestro problema  fundamental e s   l a  
explotacibn econbmica y de r e l a c i o n e s  de c l a s e  y de 
e t n i a ,  como l o  admite  el   gobierno  'actual.  Como 
promotores y maestros  indigenas  bilingues, pensamos 
que l a  cadena t i e n e  que romperse por algdn  lado. La 
educacidn  propia,  instrumentada por e l   i n d i g e n a ,   e s  
una a l t e r n a t i v a . " C 6 4 1  

Ahora bien, es imposible  negar que el  'proyecto  de  educacibn 

indlgena  bi l ingue - b i c u l t u r a l  ha tenido un avance  espectacular 

t a n t o   c u a n t i t a t i v a  como cualit<ativamente en .la  decada d e  l o s  

ochenta, atln cuando l o s  probl'emas  para l a  aplicacibn de e s t e  

t i p o  de educacidn han s i d o  tarnbien enwmes. 

"Durante el   periodo  lectivo  1980-1981,   el   sistema 
atendi6 a  380,680 niPra5 en e d a d  e s c o l a r ,  con una 
graduacidn de 19,191 a:lumnos que terminaron e l  69 
aRo. E l   s e r v i c i o  se :impartia en 4,677 e s c u e l a s  
primarias  bilingues  atendidas por 13,874  maestros 
y promotores b i l i n g u e s .  La cobertura  atendia en 
materia  de  educacidn  primaria  bilingue  bicultural 
en nuestras  Areas de t r a b a j o ,   e l  67% de l a  demanda 
existente   para  e l   perlodo 1980 - 1981. De los 56 
grupos 1 i n g . l s t i c o s  que r e g i s t r a ,   o f i c i a l m e n t e ,   e l  
Instituto  Nacional   Indigenista,  se atienden 51 en 

""-""""" 
E643 ANPIBCSC; op. c i t . ;  p&g"s 266, 267 y 268. 

. 
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educacidn  primaria  bilingue bicultural."C651 

Y ya  para 1986 se habla  de  la  existencia  de mas de 32,000 

maestros bilingues  distribufdos por todo el pals.Cb61 

Por otro lado, como  resu:ltado  de  la  polltica  denominada 

"indigenismo  de  participacidn",  impulsada por el gobierno  de 

Jose Lbpez  Portillo y de los planteamientos del sexenio  de 

Miguel de  la  Madrid por construir  una  educacidn  "de y para 105 

indios  de  MBxico", 5e derivaba 1 a necesidad  de  que el impulso y 

la  direccidn  de  este proyectct. educativo  estuviera a cargo  de 

los propios  profesionales  indfgenas, por lo cual,  actualmente, 

a la  cabeza  de la Direccidn  General  de  Educacibn  Indigena se 

encuentra ,un maestro indio, y 105 departamentos  de  educacidn 

indigena  de  las  Unidades  Educativas a Descentralizar  (USED)  en 

los distintos  estados  de la repfiblica  tambien  estan  comandados 

.por profesores  indios  de l a s  diferentes  etnias,  existen 

Jefaturas ' de Supervisibn Esco:Lar a s i  como  escuelas  bilingues 

especff  icas  para  cada una de  las  etnias  de 9505 Estados,  cuyos 

I 

jefes  de  zona,  supervisores,  directores  de  escuela y maestros 

son profesores  bilingues, que, al menos en su  mayoria,  conocen 

y manejan  tanto el espafVo1, como su lengua materna. 

C631 DGEI;MInforme  anual de labores 1980-1981 del Programa  de 
Educacidn  Preescolar Bi1ing.e y Primaria Bi1ing.e Bicultural 
para  todos los nifVos indigenas (castellanizaci¿!m); SEP; Mhicoi 
1981; pAg.28.En:HernAndez Lapez Ramhi op.cit.;pAg. 121. En  la 
misma  obra y pagina  5e  semala que:"Los grupos 1ing.isticos no 
atendidos  son los 5iguientes::el  kikapa, en el Estado  de 
Coahui la; el Chuj y Jacalteco en la  frontera  de  MBxico - 
Guatemala, el ocuiteco  en el Estado  de  Mexico y el pima  alto en 
el Estado  de Sonora."CPor  ser  hablados  por  grupos  muy  reducidos 
de  adultos3 
C66I Informacidn  ofrecida  en la introduduccibn y conclusiones 
del "Encuentro  Nacional  sobre  Educacih,  Desarrollo e Identidad 
Cultural  de  las  Comunidades  Zndfgenas de Mexico",  organizado 
por la. D.G.E.I. em la  Ciudade  de  Mexico  en  octubre  de 1986. 

"""""""_ 



'7 1 

Ademas, l o s  programas d e  apoyo a l a  Educacibn  Indlgena 

B i l i n g u e  - B i c u l t u r a l  se incrementaron y diversif icaron  para 

c u b r i r   l o s   s i g u i e n t e s  aspecto!::  educacitm  preescolar  bilingue; 

educacidn  primaria  bilingue .- b i c u l t u r a l ;   a l b e r g u e s   e s c o l a r e s  

d e   e d u c a c i h   i n d i g e n a ;  prngrama productivo en e s c u e l a s  

albergue; programa de  reorientacibn d e l  sistema  de  operacibn  de 

albergues  escolares;   apoyo  radiofbnico  bi l ingue,  programa de 

. educacibn y c a p a c i t a c i a n  d e  l a  mujer indigena y l o s   c e n t r o s  de 

i n t e g r a c i d n   s o c i a l .  C673 

E5 de gran  relevancia  agregar a l o   a n t e r i o r  q u e  a l a  

D, G,  E, I ,  58 l e   a s i g n a   l a   r e s p o n s a b i  1 idad de e l a b o r a r   l a  

e s t r a t e g i a   p a r a   e l   d e s a r r o l l o   c u r r i c u l a r  d e  l a  Educacidn 

Indfgena  Bilingue - B i c u l t u r a l  (EIBB), a d  como 105  planes y 

programas d e  estudio  para &se sistema  educativo.  

Para l a   r e a l i z a c i d n  d e  dicha  labor  5e  conformb, a p a r t i r   d e  

1984, un equipo d e  t r a b a j o   c o n s t i t u i d o  por p r o f e s i o n a l e s  

i n d i o s ,  maestros   indigenas  de   dist intos   grados  escolaress  y 

e t n i a s  de nuestro p a l s ,  personal  tgcnica  indigena y mestizo de 

esa Direccidn  educativa y ds! o t r a s   i n s t a n c i a s  de l a  SEP, a5i 

como por algunos  pedagogos y antropblogos d e l  Centro d e  

Estudios  Educativos (CEE) y de l a  UNAM. 

Dicho  equipo  trabaja  de manera coordinada en l a   e l r b o r a c i b n  

de l a  propuesta con c i e r t a   d i v i s i b n  d e l  t r a b a j o  a s u  i n t e r i o r s  

el   personal d e  l a  DGEI, ademas d e  d i r i g i r  el proyecto  elaborb 

' los Planes y Programas d e  l a  propuesta  curricular  para  la  EIBB; 

El CEE. dicen&  los  "Cuadernos - Guia para l a  Educacibn  Indfgena 

E673 Vease l a  obra  c i tada d e  Hernandez Lbpez Rambn para  conocer 
los planteamientos y avances  fundamentales d e  e s t o s   p r o y e c t o s .  

"""""""_ 
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B i l i n g u e  - BiculturalN  para  preescolar,   primero y segundo  de 

primaria,  concebidos como instrumentos  pedaghgico .- didactic06 

que p e r m i t i r i a n   a p l i c a r  en la   practica   dicha  propuesta;  por 5 u  

p a r t e ,   l a  UNAM j u g a r i a   e l  papel  de  asesor  del  proyecto. 

La propuesta  curricular  para 1 a E. I .  B.B. se enmarcaba 

inicialmente  dentro d e l  proyecto  del   entonces  secretario d e  

educacidn,  -Jest15 Reyes Heroles- por desarrol   lar  en Mexico una 

- educacidn  basica  de 10 aPlos, la   cual   abarcaria  un ano de 

p r e e s c o l a r ,   l o s   s e i s   g r a d o s  de la  primaria y l o s   t r e s  anos d e  

secundaria, ademas d e  una propuesta  curricular  especifica  para 

las   c iudades,   otra   para el campo y una ma5 para el  sector  

indigena,   la5  ctta1.e~.  por- ~ U ~ L I C . F , ~ O ,  . tendrlan  elementos 

metodolbgicos y d e  contenido c:c)n~117e5 entre  s i .  En e s t e   s e n t i d o ,  

tanto  105  planes y programas.. cornu l o s  propios  cuadernos - g u i a  

para l a  E.I.B.B. partlan  desde  e1  preescolar y pretendian, en 

un i n i c i o ,   a b a r c a r  6250s primeros 1 0  aRos d e  l a  educacibn. 

Sin embargo, t a n t o   l a  muerte de Reyes  Heroles, como las 

r e s t r i c c i o n e s   p r e s u p u e s t a l e s  a nivel   nacional  que se agudizaron 

a r a t z  del terremoto d e  1985, truncaron el   proyecto de 

d e s a r r b l l o  de l a  educacidn bAsica de la atrios y en c i e r t o  

sentido  impidieron q u e  l a  nueva  propuesta  de  educacidn  indigena 

se a p l i c a r a  a nivel   nacional  ante.;  de concluir  el seeenio,  como 

se habia  planeado  originalmente. 

El  instrumento que d i r i g i r a  l a  accibn  del  maestro  bilingue 

para l a   a p l i c a c i d n  y e l  manejo de los planes y programas 

indigenas 5e denomina "Cuaderno -. G u l a  para l a  Educacikr 

Indigena  Bilingue - B i c u l t u r a l " .  E:n e l  se proponen lineamientos 

. 
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pdagcjgicos  para que el   profesor  indio p u e d a  d e s a r r o l l a r  una 

actividad  docente   l igada a 1.3s necesidades e i n t e r e s e s  de l o s  

grupos  indlgenas; 5e dota  al  profesor,  indio d e  una metodologia 

s e n c i l l a  para  que, este pueda recuperar y s i s t e m a t i z a r   l o s  

elementos  culturales  y los  del  conocimiento  propio de l a s  

.~ 
.. 

d i s t i n t a s   e t n i a 5   d e l   p a i s ,  a f i n  de i n t e g r a r l o s  como 

"contenidos  etnicos  general  es"y  "contenidos ' Ptnicos  

especificos"C683  al   currlculo  del   nino  indlgena; ademas ,se 

ofrecen  al  maestro  bilingue  algunos  elementos que l e  permiten 

propiciar  la   incorporacibn de l o s   d i s t i n t o s  miembros d e  l a  

comunidad al   proceso  educativo de los  niffos. 

De hecho, los  objetivos  fundamentales  del  "Cuaderno - Guia" 

pueden resumirse en l o s  s i g u i  entes  puntos: 

X Durante  preescolar y primero  de  primaria, l a  ensefianza s e  

hara en lengua  materna; el   aprendizaje  del  espanol,  como 

segunda  lengua, s e   i n c i a r a  ¿a mediados del  segundo ano de 

estudi  05. 

t La educacibn  partira de lo propio a 1 0  ajeno,  de 1 0  

p a r t i c u l a r  a l o   g e n e r a l ,  de l o   c o n c r e t o  a 1 0  abstracto;   sera 

una educacidn que vaya  de 3.0 i ndigena a l o   n a c i o n a l ,  de 1 0  

mexicano a l o   u n i v e r s a l .  
, 

a t En e l  Cuaderno - G u l a  se proponen lineamietos  para que e l  

maestro  transforme  los  divesos  sucesos  de s u  comunidad en 

C683 Como s e   v e r a  de manera d e t a l l a d a  en e l   t e r c e r   c a p i t u l o  de 
este trabajo,  la  propuesta  c:urricular  indigena  se  plantea  el  
manejo de t r e s   t i p o s  de contenidos:  ajcontenidos  de  caracter 
nacional y u n i v e r s a l ,  que comparten todos  los  ninos  mexicanos y 
se encuentran  plasmados en l o s   l i b r o s  de t e x t o   v i g e n t e s  hoy en 
dia:  b)contenidos  etnicos  general.es, comanes  a t o d o s   l o s  n i k o s  
indigenas  del   pais;  y c ) c o n t e n i d o s   e t n i c o s   e s p e c i f i c o s   p r o p i o s  
para  cada uno d e  l o s  56 grupos  indigenas d e  Mexico. 

"""""""_ 



conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo  abstracto. 

8 Se plantea  desarrollar  una  educacidn tal, que  provoque un 

aprendizaje  significativo  mediante el tratamiento  de  temas, 

acontecimientos o problemas  de su comunidad  que  sean  de  interes 

para el nilYo de  acuerdo a su edad. 

# Se genere  una  metodologia  de enseffanza - aprendizaje  que 
propicie el desarrollo  de  actividades en las  cuales 105 niRos 

puedan  observar,  analizar, e interactuar  con el objeto  de 

estudio. 

# La  educacibn  sera  generada por la  comunidad  educativa, es 

decir, por la  participacidn  de l o s  niffos, 105 maestros y 105 

diversos  miembro6  de  la  comunidad:  .padres  de  familia,  ancianos, 

autoridades  civiles y religiosas,  curanderos, etc. 

X A traves  de  las  actividades  de  investigacihn se irhn 

oistematizando los conocimientos  cientificos, ttlcnicos y los 

relativos a su  propia  organizacidn  social y comunitaria, 105 

cuales se convertiran en los contenidos tltnicos especdficos  de 

necesarios  de  incorporarse,  sin  perder  nunca  de  vista  que 

existen  tambien  una  serie  de  contenidos  nacionales  que  no . 
pueden  sustituirse, ya que e 1  jdven indigena  que  desee 

continuar  sus  estudios en cualquier  'escuela del pals  debera 



75 

?er l a  p r e p a r a c i d n  p a r a  poder  acceder a e l la .  

S i n  embargo, n o   s i n   t r i s t e z a  debemos ac larar  q u e  , el 

;arrollo d e  l a  p r o p u e s t a   c u r r i c u l a r  propia para l o s  56 g r u p o s  

lf g e n a s  d e  n u e s t r o  p a i s ,  q u e d a   t r u n c a d a   e n  su esencia d e b i d o  

los n u e v o s   l i n e a m i e n t o s  d e  l a  Secretarla d e  E d u c a c i m   P d b l i c a  

8610 a l g u n o s  d e  sus p l a n t e a m i e n t o s   q u e d a r o n  integrados a 1.a 

) p u e s t a  d e l  c u r r f c u l o  para l a  e d u c a c i . d n  preescolar y primaria 

! est8 d e s a r r o l l a n d o  l a  S.E .P .  para  apl icarse  n u e v a m e n t e  a 

l e 1   n a c i o n a l .  

Debido a- --&as c i r c u n s t a n c i a s ,  a l  menos e n  el s e x e n i o   q u e  

b a   d e   c o n c l c i r ,  l a  propuesta  c u r r i c u l a r  para l a  e d u c a c i d n  

igene b i l i n g u e  - b i c u l t u r a l   q u e d a  de n u e v a   c u e n t a   r e l e g a d a  a 

p l a n o  e x p e r i m e n t a l  y n o  logra e x t e n d e r s e  h a c i a  l a s  56 e t n i a s  

os 32, O00 maestros b i  1 i n g u e s  y sus e s c u e l a s .  

De c u a l q u i e r   m a n e r a ,  l a  D . G . E . I .  esta r e a l i z a n d o  d e s d e  1986 

la f e c h a ,  un proyecto de a p l i c a c i d n  y s e g u i m i e n t o  de l a  

p u e s t a  entre l a s  e s c u e l a s ,   n i  Ros y maestros t l a p a n e c a s ,  

cknacas ,   nahuas  y m i x e s ,   m i e n t r a s   q u e  el Centro d e  E s t u d i o s  

c a t i v o s   e n  &se mismo. per iodo h a  v e n i d o   i m p l e m e n t a n d o  d e  

era e x p e r i m e n t a l  el ”Cuaderno  - G u l a  para l a  E d u c a c i h  

f g e n a   B i l i n g u e  - B i c u l t u r a l  8’ como un i n s t r u m e n t o  

> d o l d g i c o   q u e  permitira a l  maestrcc:, i n t e g r a r   “ c o n t e n i d o s  

icos especificos” en l o s  marcos de u n a  u o t r a  p r o p u e s t a ,  

-e l o s  maestros tmeltales d e l  E s t a d o  de  C h i a p a s  y e n  l a  zona 

>lar  manahua d e l  E s t a d o  d e  MPxico. 

CIhora b i e n ,  dado l o  n o v e d o s o  d e  l a  p r o p u e s t a  p o r  un l a d o  y ’ 

a n d o   e n   c o n s i d e r a c i d n  l a  r e l a t i v a   j u v e n t u d  d e l  magisterio 
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b i l i n g u e  on n u e s t r o   p a l s ,  me parece que t i e n e   r e l e v a n c i a  

elaborar como t r a b a j o  d e  t e s i s   p r o f e s i o n a l  una i n v e s t i g a c i d n  

e s p e c i f i c a   c e n t r a d a  en e l   a n a l i s i s   t a n t o   t e b r i c o  como e l  que 

r e s u l t e  d e l  t r a b a j o  de campo, tendiente  a desentraRar  el  papel 

que  juegan  105  maestros  indlgenas como intermediarios   entre   la5  

comunidades i n d i a s  y l a   n a c i d n .  

Este t r a b a j o  d e  t e s i s  se enmarca dentro  del  proyecto 

- general  de  evaluacidn y seguimiento  de  la  propuesta  del 

"Cuaderno - -Guia" en l a  zona nrazahua del  Estado  de  Mexico, y 

pretende  basarse  fundamentalmente en la  observacidn  directa  del  

t r a b a j o  d e  los  maestros  bilingues  dentro y ' .fuera  del  aula,  asl  

como en l o s   c u r s o s  de capacitacidn  para  e l  manejo  y a p l i c a c i k r  

de dicho  instrumento y s  por S L I ~ L I ~ S ~ O ,  contempla e l   a n a l i s i s  de 

&se problema  desde la   perspectiva   tedrica,   todo  lo   cual  se 

d e s a r r o l l a r a  en 105  capltulos   subsiguientes.  



1 a ' educarzi Bn occidental  que 
hemos reci   bido en la e s c u e l a ,  
no5 ha motivado a buscar 
mejor 5 a s  econbrnicas, pero 
tambiBn  nos ha , sacado d e  
nuestras  comunidades, hemos 
abandonado a nuestras f ami 1 i a s  y 
muchos  her-manos se averguenzaan 
de nuestra  origen y d e  nuestra 
cul tur a. 
La mayorla d e  nosotros que 
r e c i b i d  ec;e t i p o  d e  educacibn 
queremos ser ladinos,  mbobo 
decimos en hfVahPrd. Perdemos 1 a 
r e l a c i d n  con l a  t i e r r a ;  e s  mas, 
perdernos l a  f &  en nosotros 
mismos, creemos  que l a   c u l t u r a  
hPlahfYt3 no t i e n e   v a l  iden  porque 
as3 l o  han d i c h o   l a s   g e n t e s  q u e  
no  hablar1 nuestra lengua n i  
conocen  nuestra  cul  tura. Nos 
olvidamos  de que e l  si sterna 
5oc i oeconbnri cc) que i mper a  en 
n u e s t r a   p a t r i a  no5 margina por 
5er  indios. 

G i  lber-to Claro Moreno y 
Marcelino Botho Gaspar 

(Maestros  otomies) 



EL  PAPEL  DEL MAESTRO BILINGIJE COMO  INTERMEDIARIO ENTRE 

LAS ETNIAS 'Y L A  NACION 

En el "Plan  Nacional  para la Instrumentacidn de la Edu- 

cacidn Indigena  Eilingue - Bicultural"  presentado  en  diciembre 

de 1979 por la Alianza  Nacional de Profesionales Indigenas 

Bilingues, A.C. (ANPIBAC), al  Lic. Jos& Lbpez  Portillo, 

entonces presidente  constitucional de Mexico, l o s  maestros 

indf genas declaran que 

"desde 1964 nuestra  participacibn  en el sistema 
educativo  nacional.  ha sido en el plano de 
instrumento, de ob-jeto,  en el  papel .de 
intermediarios entre 1,a 'cultura occidental y las 
culturas indigenas;,  entre el conocimiento y las 
tecnicas occidentales y el conocimiento y las 
ttbcnicas indlgenas,  intermediarios  entre el estado 
y nuestras propias  comunidades. " E 6 9 3  

Y mas adelante, continttan diciendo que 

"A  nivel  castellanizador,  maestro o promotor, nos 
encargamos de realizar tareas disefiadas  por  el 
Estado, a usar  libras, cuadernos de trabajo, 
planes y programas  elaborados por tecnicos no 
indigenas,  actividades que han  programado los 
intelectuales o especialistas", 



que : 

" A  nivel de  directores  de  escuela,  supervisores, 
directores  regionales  y  coordinadores, somos los 
responsables  [del  hacer  cumplir  las  brdenes  de 
quienes  tienen  la  desicidn en su5  manos;  nuestras 
funciones san mas de  caracter  administrativo  que 
tBcnico, C . . . ] .  En  fin, somos un instrumento al 
servicio del aparato  burocratico de 1,a sociedad no , 

indigena, un instrumento  muchas  veces en contra  de 
nuestra  propia 'gente,  en contra  de sus luchas, su5 
aspiraciones,  sus  reclamos". E 7 0 3  

Asi , vemos que el papel  desarrol  lado  por 105 maestros 

indios  en el proyecto  educativo  bilingue-bicultural, es el de 

instrumentadores  de  la pol3tic:a educativa  oficial  sin  una 

caracter  indigena,  bilingue y .bicultural que efectivamente 

responda a l a s  condiciones,  demandas y necesidades  reales  de 

las  comunidades  indias  de M&>:ico3 hecho que en &ste  y  otros 

muchos  documentos  de  las  organizaciones  indlgenas se reclama 

expl ici  tamente. 

En este  sentido,  la ANPIBAC seftala que 

"al nivel de  las  decisiones  sobre ,los problemas 
que  afectan al indlgena,  en  materia  educativa o en 
programas  de  desarrollo,  no  existe  participacien 
real o igualitaria  dentro del sistema, ni siquiera 
al nivel de  subdirector o jefe  de  departamento, en 
instituciones  dedicadas a estos  programas.  Nuestra 
participacidn  hasta  ahora si gue 5i endo 
condicionada al papel de gestor, de  fuerza  de 
presi  bn, de conci 1 iador o el papel de 
justificador,  a  traves  de  la  Alianza  Nacional  de 
Profesionales  Indlgenas  Bilingues, A.C. (ANPIBAC), 
o a  traves  de los Consejos  de  Pueblos  Indigenas, 
cuando  deben  ser  esta5  organizaciones las 
encargadas  de  plantear  la  polltica  propia del 
indigena  y  organizar  la5  acciones  para el 
desarrollo  de  las  comunidades. "f711 """""""- 

t703 Idem; pag. 226. 
t713 Idem, pag. 226 y 227. 
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Creo q u e  B5tas  afirmaciones son v a l i d a s  hoy en d i a  allln 

cuando  algunos  profesionales  indios han p a r t i c i p a d o  d e  manera 

a c t i v a  en e l   d e s a r r o l l o  de l a  Educacibn  Indlgena  Eilingue y 

b i c u l t u r a l  (EIBIEO. C723. A c l ,  por ejemplo, vemas que  1.a 

Direccidn  General  de Educacrian Indigena es encabezada por 

profesionales   indios,   los   cuales,   entre   0tra.s   acciones,  han 

diseflado  105  planes y '  programas de l a  EIBB para  preescolar y 

' primaría, y e s t a b l e c i d o  los c r i t e r i o s  para e l  disefYo  de  105 

"Cuadernos  Gula  para l a  Educacihn  Indigena  Bi1,ingue - 
B i c u l t u r a l 8 a  ' correspondientes a preescolar,  primero y segundo de 

primaria, que pretenden  5er 10s instrumentos  metodolbgicos que 

manejen l o s  maestros  indigenas  para poder a p l i c a r  en l a  

p r a c t i c a  e5a propuesta  curricular.  

Sin embargo, si analizamos  el   caracter que 5e pretende 

imprimir a P 5 t e   c u r r r i c u l o ,  veremos que l a s  t a r e a s  que  deben 

asumir los  maestros  bilingue!;   para  l levarlo  adelante son 

enormes y muy complejas, y demandan de e l l o s  u n  gran  esfuerzo 

o r g a n i z a t i v o ,   d e   t r a b a j a  con ].as comunidades y ,  por supuesto, 

de t i p o   t k n i c o  y p r o f e s i o n a l .  

La propia CINPIBAC  en e l  doc:umento antes  mencionado, s e n a l a  

que: 

"La educacidn que buscarnos e 5   a q u e l l a  que nos 
permita  volver a nuestros  pueblos, t . .  . I  
desarrollar   nuestra  cultura y nuestra  c iencia,  
t . .  . I resolver  nuestras  necesidades v i  t a l e s ,  que 
nos a u x i l i e  a aprovechar mejor ' l a   t i e r r a ,  a no 
depender  de l o s  empleos, que nos  permita v i v i r  , 
entre   la   naturaleza,  C . .  . I  fabricar  nuestros 

E723 En adelante  denominaremos a l a  Educacibn  Indigena  Bilingue 
B i c u l t u r a l  con l a s   s i g l a s  "EIBB". 
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p r o p i o s   s a t i s f a c t o r e s ,  C . . . ]  combatir l a  
e x p l o t a c i d n ,   l a   m i s e r i a  y l a  manipulacibn, y a 
participar   efectivamente en la construccidn y 
d e f i n i c i d n  d e l  p a l s " .  C 7 3 1  

Mas a l l a  d e  este planteamiento  general ,   los   profesionales  

i n d i o s   d e f i n e n   l a s   c a r a c t e r i s t i c a s   e s p e c i f i c a s  y concretas  d e  

l a  EIBB. fist, dicha  educacibn serd:  

"I.   Indlpena,  porque  debe ser instrumentada por 
105  propios  iridfgenas, 5egCm l a s   n e c e s i d a d e s  del 
d e s a r r o l l o  y teniendo c:omo base l a   c u l t u r a   p r o p i a ,  
los   conceptos  d e l  mundo y de l a   v i d a  d e  l o s  grupos 
indlgenas,  Cesta deberal   favorecer  la   formacibn 
del  hombre y l a  comunidad dentro del respeto a l a  
n a t u r a l e z a ,   a s e g u r a r   l a   e x i s t e n c i a   d e   l a   f a m i l i a  y 
l a  'comunidad indfgena, y e l  predominio  de l o s  
intereses   de   la   colectividad,   haciendo  converger  
en e l l o s  105  intereses  del   individuo.  

" 1 1 :  B&linqug, por e l  hiecho d e  que contemplara, de 
l a  misma forma que en e l   c a s o   d e l   c a s t e 1  lano, l a  
ensefYanza d e  l a   l e c t u r - a ,   e s c r i t u r a  y estructura 
l i n g u t s t i c a  y gramatical de las  lenguas  indigenas;  
[ g a r a n t i z a r a ]   l a  ensefianza,  reforzamiento y 
desarrollo   de   las   lenguas  verndculas  C . .  . en donde 
actualmente se hablam y tambienl e n  l a s  
comunidades  donde s e  han perdido. 

I'I I I .  Bicul$yltah, porque s e  ensePrqra en primer 
termino 1 a f i losof i a y o b j e t i v o s  de 105  indigenas, 
s u  c u l t u r a  y v a l o r e s   c i e n t l f i c o s ,   u t i l i z a n d o  d e  
preferencia   la   metodologfa  que ha permitido a l o s  
grupos  indlgenas  sobr~wivi  r  a 105  embates d e  l a  
colonizacidn y al   proceso  <:civi l izatorio>.   Sobre 
e s t a   b a s e ,  se ensefiaran l o s   v a l o r e s   f i l o s d f i c o s  de 
o t r a s   cultura^, l o s   a b j e t i v o s ,   c o n o c i m i e n t o s  y 
t e c n o l o g i a s  que favorezcan  el .   desarrollo  del  
hombre, l a   s o c i e d a d  y l a   n a t u r a l e z a ,  Cast mismo se 
aprovechar8nl l a  metcldologia y l a s  formas d e  
evaluacidn que s i n   a t e n t a r   c o n t r a   l a   c u l t u r a  
indigena, mejoren el   proceso y l a   c a l i d a d  
educativa.  C743 

Respecto a l a   e d u c a c i a n   i n d l g e n a   b i l i n g u e   b i c u l t u r a l   l o s  

prof @si onal es indios  agregan que:  

"""""""_ 
E731 Idem, pp.234. 
C743 Idem,pp.234,  235 y 236.  (subrayados  mios) 
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" e s t a  nueva  educacibn no solamente [es valida3 
desde  el  punto d e  v i s t a  humano o d e s d e  el angulo 
d e  l a  bdsqueda . d e l  d e s a r r o l l o ,   s i n o  tambiBn desde 
el punto d e  v i s t a   t e c n i c o ;   e s t o  es, que  hay que i r  
de l o   f a c i l  a l o   d i f l c i l ,  de l o   c o n o c i d o  a l o  
desconocido,  de  lo  concreto a l o   a b s t r a c t o ;  por 
tanto  la   educacibn tiebe p a r t i r  de l a  lengua 
indigena y d e  la   cultura  propia",C753 

p a r a   d i r i g i r s e  y v i n c u l a r s e  en u n  segundo momento a l a  lengua 

o f i c i a l ,   a 5 i  como a l a   c u l t u r a   n a c i o n a l  y universal .  

Ahora b i e n ,  t a n t o  los documentos  de los  propios  maestros 

indigenas, como l a   a p l i c a c i b n  en l a  practica  de  la   propuesta 

curricular   indigena,   nos   l levan a plantearnos como h i p h t e s i s  d e  

t r a b a j o  que actualmente,  los  maestros  bilingues  juegan u_n_ d_O_b_l_e_ 

RgQsh c o n t r a d i c t o r i o  en si mismo: 

1 . -  For un lado,  contribuyen a reproducir l a 5  condiciones 

i d e o l d g i c a s  y social.es  imperantes en nuestro  pais,  y 

e s p e c i f i c a m e n t e ,   l a s   r e l a c i o n e s  de  opresibn d e  l a   c u l t u r a  

nacional   frente  a l a   c u l t u r a   i n d i g e n a .  

Asi, e l  maestro  indigena  jugara  el  papel d e  ''reproductor'a 

d e  l a   c u l t u r a   n a c i o n a l   a l   i n t e r i o r   d e  s u  .etnia  debido a s u  

insersibn en el   s istema  escolar   nacianal  q u e  por d e f i n i c i h  se 

propone construir  un proyecto  de  nacidn por encima d e  la6 

p r o p u e s t a s   c u l t u r a l e s  y educativas  d e  , l a s   e t n i a s ;  por s u  

responsabilidad d e  - a p l i c a r  l o s  planes y programas educativos  

o f i c i a l e s   e n t r e   l o s   n i n o s  de l a s   e s c u e l a s  y comunidades i n d i a s  

en l o s  q u e  l o s   c o n t e n i d o s  y l a  lengua  nacionales tienen 

""" """ "" 

t751 Idem, pp.  234, 235 y 236, 
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p r i o r i d a d   s o b r e   l o s   e t n i c o s ;  ademas, 5u propia  practica  docente 

por 10 general ,  pone un mayor e n f a s i 5  en l a s   r u t i n a s ,  

r e g l a m e n t o s ,   d i s c i p l i n a  o hdbitos  que  que  preparan a l  

estudiante  para el t r a b a j o ,  que en l o s   c o n t e n i d o s  en general,  y 

los Conocimientos y p r a c t i c a s  propiamente  indlgenas en 

p a r t i c u l a r ;   s i n   o l v i d a r  que en s u  propia   vida  cotidiana han i d o  

ganando un espacio d e .  cada 'vez mayor importancia  el  espafiol 

como lengua,  pero  tambien la   vestimenta,   la   a l imentacibn,  y 

hasta  las  costumbres  propiamente  meztizas. 

2.-  Contradictoriamente a l o   a n t e r i o r ,   e l   t r a b a j o   d o c e n t e  

d e  los profesores   indios   esta   propiciando una forma 

p a r t i c i p a t i v a  y c r l t i c a  d e  vinculacibn d e  l a  comunidad india  

f r e n t e  a sus e s c u e l a s  y a 1OEj proyectos   educativos  que e s t a s  

ofrecen,  asi como una concepciCn q u e  entrafia  respeto y 

autoestima  de l o t  niPros f r e n t e  a si mismps'en  t.anto  indigenas. 

ASS,  su estrecha  vincul.acitn can 106  ninos y . - l a s  

comunidades:  padres; d e  f a m i l i a ,   a n c i a n o s ,   a u t o r i d a d e s   c i v i l e s  y 

.. 

r e l i g i o s a s ,   e t c r  ha desatado una forma mas p a r t i c i p a t i v a  y 

c r i t i c a  de vinculacidn d e  l a  comunidad i n d i a   f r e n t e  a 5 u 5  

e s c u e l a s ,  y esta generando  nuevas  concepciones y demandas de 

l o s  grupos  indigenas  frente a l a  educacittn  escolarizada, ya  sea 

por l a   e x i g e n c i a  d e  la   implantacidn de 105 programas o f i c i a l e s  

y l a  enseffanza exclusiva  del  er;paRol, o por e l  reclamo d e  un 

trabajo  docente  que d e s a r r o l l e   l a   l e c t o  - e s c r i t u r a  d e  l a  

lengua  autbctona y la introduccibn d e  contenidos  educativos 

propios d e  l a   c u l t u r a   i n d l g e n a .  Ademas, l a   r e l a c i d n  permanente 
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con un maestro  que, por su o r i g e n   e t n i c o  maneja l a  lengua 

autdctona y cuenta con e l   c m o c i m i e n t o  de l a   c u l t u r a  de 5u 

e t n i a ,  no solo e s t r e c h a   l o s   l a z o s   e n t r e   e s c u e l a  y  comunidad 

s i n o  q u e  permite una mayor comunicacibn  entre alumnos y 

maestros, y f o r t a l e c e   l a   i d e n t i d a d   e t n i c a  en los   nif ios.  

. Para  entender  el  doble  papel que jueg.an l o s   p r o f e s o r e s  

b i l i n g u e s  en tanto  intermediarias   entre   la5   etnia5 y l a  naci-, 

debemos r e m i t i r n o s   a l   a n a l i s i s  que d e s d e   d i s t i n t a s   p e r s p e c t i v a s  

t e b r i c a s  se ha hecho s o b r e   l a   e s c u e l a  y acerca de l o s  maestros 

y s u  practica   docente,  por lo  cual  analizaremos: 

X La c a r a c t e r i z a c i b n  que hacen diversos  autores  acerca de 

l a   e s c u e l a  y del   trabajo  del  1macstr.o carno uno d e  l o s   a c t o r e s  

p r i n c i p a l e s  d e  la  institwric3n  escolar': a 5 f ,  mencionaremos 'a 

Bourdieu,  Passeron,  Berger-, I-uckmann, Tedessco,  Parca, y 

Borssoti,   para  quienes,   entre  otros  tedricos,   la   escuela 

contribuye a propiciar  las  condiciones  para  la   reproduccidn d e  

l a   c u l t u r a  d e  l a  clase en e l  poder-. 

1: Asimismo intentaremos  retomar  algunos  elementos que 

Gramsci nos  ofrece  para el a n a l i s i s  de 1 0 5   " i n t e l e c t u a l e s "  con 

e l   o b j e t o  d e  ubicar  al   maestro  bilingue como un trabajador 

i n t e l e c t u a l   a l   s e r v i c i o   d e l  estado, como un constructor   de   la  

"hegemonfan que no s a l o  impone l a  p o l i t i c a   e d u c a t i v a  y c u l t u r a l  

. 
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de  dicho  estado  entre  los  indnas sino que tambien l l e v a   h a c i a  

9 s t e   l a s   p r o p u e s t a s  y demandas indigenas. 

* Con o b j e t o  de  redondear l a  fundamentacidn t e b r i c a   d e  

n u e s t r a   h i p d t e s i s  d e  trabhjo  intentaremos  hablar  del  papel  del 

maestro  indigena como constructor d e  un nuevo e s t i l o  d e  

r e l a c i d n   e n t r e   l a 5   e t n i a s  y l a  naciqn retomando algunos 

elementos  tedricos de autores  como Giroux,  Aplle,   Safa o Garcia 

Canclini  para  quienes  la  esc:uela no  St310 c o n s t i t u y e  una 

instancia  de  reproduccidn  de  la  cultura  dominante,  sino que en 

e l l a   s e  introducen  tambien  elementos  culturales  de  las  clases 

s u b a l   t e r n a s ,   l o   c u a l   e l l o s  ham denominado como " r e s i s t e n c i a  

c u l t u r a l  'I. 

t Por dltimo  intentaremos  acercarnos a l a   c a r a c t e r i o a c i b n  

que  hace Gramsci de l a   e s c u e l a ,  y del  maestro, asi como sus 

propuestas en torno a l a  nece-sidad de conformar un nuevo t i p o  

d e  escuela  vinculada a l a  lengua,   la   cultura y e l   f o l k l o r e  

popular,  para poder hacer l a s  comparaciones  entre  las 

alternativas   gramscianas  respecto a la   educacibn  escolarizada y 

l a  prbpuesta   curricular   indigena  bi l ingue  'bicultural ,  a f i n  d e  

c o n c l u i r  con una caracterizacibn  del  maestro que se requiere 

para  l levar  adelante una educacidn de e s t e   t i p o .  

El   desarrollo  del  marco t e b r i c o  en l a  forma planteada  nos 

dara  c ierta   luz   para  e l  a n a l i s i s  de nuestra  informacibn de 
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campoI el   cual  se centrara en tre5  a,spectos: 

# Anal i s i s  de l a  propue5jt.a curricular   del  "Cuaderno  Gula 
. .  

para l a  Educacidn  Ind,igena  Filingue -. Elicultural";  

rlr A n a l i s i s  d e  la5  propc.~es,tas d e  los   "ni lcleos  d e  t r a b a j o "  

elaborados por los  maestras mazahuas para s u  a p l i c a c i d n  en 

* e l   a u l a ,   e s   d e c i r ,  de  unidades  para el desarr-ol lo del  proceso de 

ensefianza - aprendizaje que que contemplan el  manejo. de 

"contenidos  &tnicos  especificas" y que fueron  disefiadas  durante 

- 

l o s  primeros  acercamientos  de  dichos  profesores  al  "Cuaderno - 

: Asi como e l  a n a l  i s i s  d e  l a s  "observaciones  de  clase" 

r e a l i z a d a s   d u r a n t e   e l   t r a b a j o  d e  seguimiento de l a   a p l i c a c i d n  

del  "Cuaderno - Gula" ent re  12 e s c u e l a s  de la zona e s c o l a r  

manahua del Estado de Mexico. 

De maner'a que para i n i c i a r   l a   d i s c u s i a n   s o b r e   e l  problema 

que nos  preocupa mencionaremos que, a reserva  de  los  matices 

que unos u otros  autores  podrian  imprimirle a l  papel que juega 

l a   e s c u e l a   e n t r e   l a s   c l a s e s  dominadas de l a   s o c i e d a d ,   l o s  

profesores   bi l ingues  describen,  en su5 propios  terminos  las 

consecuencias que trae  consigo 1 a p r e s e n c i a   d e   e l l a s  en l a s  

comunidades indlgenas. En e s t e   s e n t i d o ,  en las  conclusiones  del  

19 Seminario  de  Educacidn  Bilingue - B i c u l t u r a l  que l levaron a 

cabo los maestros  indigenas  organizados leemos que 
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"uno d e  l o s   a g e n t e s  d e  e s t e   s i s t e m a ,  el menos 
v i s t o  y al   parecer el mas inocente,   el   sistema 
educativo,  ha i n f l u l d o  d e  t a l  manera ten l a s  
comunidades i n d i  genar.1 que 1 o s  jbvenes  sblo  
piensan en s u  e x i t o   p e r s o n a l ,  sin i m p o r t a r l e s   l a  
vida d e  l a  comunidad; no respetan  ya  al   anciano, a 
la5  autoridades n i  a los  padres;   la   educacibn ha 
r e f o r z a d o   e l  hecho  de  tener  verg-enza d e  nuestra 
pr.opia c u l t u r a ,  de l a  lengua,   tradiciones y formas 
d e  v i v i r ;  nos ha hecho f l o j o 5  porque  ahora  ya no 
queremos trabajar  l a  t ierra,   preferimos abandonar 
l a  comunidad para  aventurarnos en l a  ciudad donde 
nos  convertimos en 105  celadores y p o l i c i a s  
auei 1 i ares,  en "chal  anes", en empleados mal 
pagados en l a 5   f a b r i c a s  o en personal d e  
servidumbre; o se cae,  en e l   c a s o  d e  l a  mujer, en 
l a   p r o s t i t u c i b n .  y en l a   d e l i n c u e n c i a ,  en el caso 
d e l  hombre." E 7 6 3  

Asi, 105  indigenas  hablan d e  l a   e s c u e l a  como  una 

i n s t i t u c i d n  que ha desatado u n  proceso d e  cambio y hasta 

destruccidn d e  l a 5  formas c u l t u r a l e s  y d e  vida q u e  habian 

logrado  conservar  generacibn  tras  generacibn, 10 cual 

c o n s t i t u y e  un fendmeno q u e  ha sido  trata.do por d i v e r s o s  

t e d r i c o s  d e  l a  educacibn  desde  dist intas   prespectivas  . 
En este sentido,   para  algunos  autores,   la   escuela e s  una 

i n s t a n c i a   d e s t i n a d a  a l a  reproduccidn  de l a   c u l t u r a  de l a   c l a s e  

dominante,  para e l l o s ,  

"el   s istema  educativo es, conceptualizado C . .  . I  
como un campo desde  el   cual  se opera en forma 
sistematica  para  la   imposicibn d e  un orden 
c u l t u r a l  q u e ,  desde el momento en que se impone  a 
t r a v e s  d e  l a  accihn  pedagbgica  escolar,  adquiere 
l a   l e g i t i m i d a d  y el  c a r a c t e r  de un orden c u l t u r a l  
dominante. "C773 """""""_ 

E761 GardufYo Cervantes,   Julio;  E l  f i n a l  d e l  s i l e n c i o .  
(Documentos indlgenas de ?l&xico); 2G ed.;  Premia e d .  y Ediciones 
d e l  Centro  Cultural  Mazahua; Mexico; 1985; p a g ' s  70 y 71. 
E773 Tedesco, Juan Carlos  y Rodrigo  Parra;  "Marginalidad  urbana 
y e d u c a c i h  formal (planteo d e l  problema y p e r s p e c t i v a s  d e  
a n 8 l i s i s ) " i  en: Parra,  Rodriga, German W. Rama, e t . a l . ;  LA 
,EDUCfSCIdN POPULAR EN AM&R I CA LATINA; Ed.  Napel usz 
(UNESCO-CEPAL-PNUD); C o l .   B i b l i o t e c a  d e  Cultura  Pedagdgica; 
s e r i e   e d u c a c i d n  y sociedad; 1s ed.;,   Argentina;  1984; Fag. 98. 
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De acuerdo a Giroux, uno d e  l o s   p r i n c i p a l e s   r e p r e s e n t a n t e s  

.de a s t a   c o n c e p c i h   e s  Rourdieu,  para  quien 

Las  nociones  de  cultura y c a p i t a l   c u l t u r a l  son 
c e n t r a l e s  C . .  . I  en e l   a n a l i s i s  de cbmo funcionan  los 
mecanismos de  reproduccidn  cultural en l a s   e s c u e l a s .  
Bourdieu  argumenta que l a   c u l t u r a  qye se transmite en 
l a   e s c u e l a   s e   r e l a c i o n a  con lac,  d i f e r e n t e s   c u l t u r a s  que 
conforman l a   s o c i e d a d  en SLI conjunto en t a n t o  que 
c o n f i r m a   l a   c u l t u r a   d e . l a   c l a s e  dominante  mientras  que, 
a l  mismo tiempo,  des-confirma l a s   c u l t u r a s  de o t r o s  
grupos.  Esto se vuelve mas comprensible  mediante un 
a n a l i s i s  de l a  nocidn  de c a p i t a l   c u l t u r a l :  l o s  
diferentes   conjuntos  de elementos  culturales y de 
competencia   l inguistica  que heredan l o s   i n d i v i d u o s  a 
t r a v e s  d e  l o s  1 i m i t e s  de 1 a Clase J la que pertenece s u  
f a m i l i a .  Un n i f r o  hereda d e  s u  damilia  conjuntos d e  
s i g n i f i c a d o s ,   a t r i b u t o s  de e s t i l o ,  modos de  pensar, 
t i p o s  de i n c l i n a c i b n  que lreciberr un s t a t u s  y u n  valor 
social  determinado de acuerdo con lo 'que l a   c l a s e - o  
c l a s e s  dominantes c a l i f i c a n  coma e l  mas v a l i o s o   c a p i t a l  
c u l t u r a l  . C781 

En e s t e   s e n t i d o ,  Girou:.: continrla  diciendo que para 

Bourdieur 

"Las  escuel a5 juegan un papel  especial mente 
importante en l a   l e g i t i m a c i d n  y reproduccibn  del 
capital  cultural  dominante.  Tienden a l e g i t i m a r  
c i e r t a s  formas de conocimiento, modos de  hablar y 
modos de r e l a c i o n a r s e  con e l  mundo que aprovechan 
e l   t i p o  d e  familiaridad y de d e s t r e z a s  que 5 b l O  
c i e r t o s   e s t u d i a n t e s  han reci  bid0  de sus 
antecedentes  familiares y de sus r e l a c i o n e s  de 
c l a s e .  Los e s t u d i a n t e s   c u y a s   f a m i l i a s   s a l o   t i e n e n  
una. leve  conexidn con e l   c a p i t a l   c u l t u r a l  
dominante e s t a n  en obvi a desventaja.  "C791 

O para  describir  este fenhmeno en las   propias   palabras  de 

Bourdi  eu: 

"""""""_ 
E783 Giroux, Henry A; "TeorSas d e  l a  reproduccien y l a  
r e s i s t e n c i a  en l a  nueva s o c i o l o g l a  de la  educacibn: un a n a l i s i s  
cr- i t ico";   en:   Revista  Cuadernos P o l i t i c o s ;   c o p i a   f o t o s t l t i c a ;  
pag's  36 a 65; pag. 38. 
E793 Idem! p l g .  39. I 
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"La c u l t u r a  de l a   & : L i t e   e s t a   t a n   c e r c a  de l a  
e s c u e l a  que l o s  nifio!s  de l a   c l a s e  media b a j a  
(forzozamente  los   de   la   c lase   trabajadora  agrlcola  
e i n d u s t r i a l )  pueden adquirir,   pero  salo  mediante 
un gran  esfuerzo,   algo que l e  esta dado a l o s  
n i R o s   d e   l a s   C l a 5 e 5   c u l t a s   - e s t i l o ,   g u s t o ,  
ingenio-, en suma, a q u e l l a s   a c t i t u d e s  y a p t i t u d e s  
que parecen  naturales entre 105 miembros d e  l a s  
c l a s e s   c u l t a s  y naturalmente que se esperan  de 
e l  105 precisamente  porque (en e l   s e n t i d o  
e t n o l d q i c o )   e l l o s  son l a   c u l t u r s  de esa c l a s e "  
E803 

respecto,  en el  t e x t o  _L_a- rearoducciQg  Bourdieu y 

afirman  que: 

"uno  de los  efecto.;  menos p e r c i b i d o s  de l a  
e s c o i a r i d a d   o b l i g a t o r i a   c o n s i s t e  en que consigue 
de l a s   c l a s e s  dominadas el  reconocimiento  del 
saber y del  saber  hacer  legitimos  (por  ejemplo  el 
derecho, l a  medicina, l a   t e c n i c a , .  la5 d i v e r s i o n e s  
o e l   a r t e ) ,  provocando l a   d e s v a l o r i z a c i d n   d e l  
saber y del  saber  hacer que e s a 5   c l a s e s  dominan 
efectivamente (por ejemplo,  derecho 
consetudinario,  medicina  domcistica,  tlcnicas 
artesanales,   lengua y artes  populares y todo l o  
que ensena l a  ( e s c u e l a  d s  l a  bruja ' y  el   pastor>,  
segdn  expresidn  de  Michelet) y formando de  &se 
modo un mercado para los  productos  materiales y 
sobre  todo  simb.trlicos  cuyos  medios de produccibn 
(en  primer  lugar l o s   e s t u d i o s   s u p e r i o r e s )  son c a s i  
monopol i o  de l a 5   c l a s e s  dominantes  (por.  ejemplo 
d i a g n d s t i c o  medico, c o n s u l t a   j u r i d i c a ,   i n d u s t r i a  
c u l t u r a l ,   e t c . ) . "  C 8 1 1 .  

a n a l i z a r   l a   r e l a c i d n  que 5e e s t a b l e c e   e n t r e   l a s  

comunidades indigenas y l a s   e s c u e l a s  nos encontramos con  que en 

algunas  ocaciones se constata  un evidente  rechazo d e  algunos  de 

los   padres  d e  f ami 1 i a o de local   idades  enteras  por enviar a sus 

"""""""_ 
E801 Bourdieu,  Pierre;  "La  escuela como fuerza  conservadora: 
desigualdades  escolares  y c u l t u r a l e s " ;  en: P a t r i c i a  de Leonardo; 
LA NUEVA SOCIOLOGiA DE LA EDUCACIdN; leed.;  Ed, El C a b a l l i t o  - 
SEP (Col.   Biblioteca  Pedagbgica);   MIxico;  1986; pp. 103 a 129; 
pBg. 120. (Subrayados  de l o s   a u t o r e s ) .  
E813 Bourdieu,  Pierre y Jean-Claude  Passeron; "LA RERPODUCCIdN 
(ELEMENTOS PARA UNA TEORlA DEL SISTEMA DE ENSEWANZA); 2Sed.i Ed.  
LclIcI; Barcelona,  Espafla;  1981; pag'c  82 y 83. 

6 



30 

h i j o s  a l a s   e s c u e l a s   b i l i n g c i e s ,  l o  cual p o d r l a   e x p l i c a r s e ,  e n  

los  terminos  planteados por Bourldieu y .  Passeron, como una 

reaccidn  ante  un t i p o  d e  escuela  que en lugar d e  proponerse 

ensefiar  entre  105 n i l 7 0 5  los  conocimientos y saberes   " legít imos" 

de l a   c u l t u r a  dominante, se p l a n t e a n   u t i l i z a r   l a   l e n g u a  materna 

y los   conocimientos   propios   de   la   etnia  en el   proceso de 

ensefianza - aprendizaje.  

Sin embargo, dentro d e  Las  comunidades indigenas que 

podriamos  denominar como "mas t r a d i c i o n a l e s " ,  y que por l o  

general se encuentran en s i t i a s   d i s t a n t e s  de los  grandes 

pueblos y d e  las  ciudades,  nos  encontramos con q u e  l a   e s c u e l a ,  

-adn siendo  bi l ingue-  60 es aceptada como una i n s t i t u c i b n  

'81egftima",  ,en t a n t o  que no transmite  conocimientos,  saberes y 

hasta   valores   considerados como' " l e g l t i m o s "  y s i   d e s a r r o l l a  

propuestas  educativas muy distantes   de  s u s  p a r t i c u l a r e s  formas 

de ver y entender el  mundo. 

De manera que e l   i n t e n t o  por c o n s t r u i r ,  una escuela  

d i r i g i d a  a l o s   i n d l g e n a s  de t i p o   b i l i n g u e  - b i c u l t u r a l ,  

c o n s t i t u y e  un esfuerzo por darlle a la   escuela   legit imidad.   El  

problema radica en " i n d i g e n i z a r " '   l a   e s c u e l a ,  en que e s t a   t e n g a  

una funcionalidad que r e b a s e   l a  ensefianza d e  l a   l e c t o - e s c r i t u r a  

en esparrol y d e  la5   operaciones  basicas  d e  la   aritm&tica,   para 

c o n v e r t i r s e  en una i n s t i t u c i d n  en l a  que tambien se transmitan 

y ensefien l o s   v a l o r e s  y saberes   propio5  de   las   etnias.  

Ahora b i e n ,  paralelamente a l a   d e s c a l i f i c a c i h  de l o s  

conocimientos y saberes  de  las  c:laces  subalternas,  se presenta 

segan  Bourdieu y Passeron e l  fenibmeno d e  l a   " a ~ t o e x c l u s i b n ' ~ ,  el 



cual  toma s u  lugar e n  e l  momento en que l o s   e s t u d i a n t e s ,  por 51 

mismos, deciden sal irse   del   s istema  educativo  escolarizado  para 

i n t e g r a r s e ,  1 a mayoria d e  las veces,  a aquel  sector  del mercado 

d e   t r a b a j o   a l  que 'pueda riccedi'r- con l ü s  e s t u d i o s  que posee. 

En e5te sentida,   dichos  tebricos  sefialan que: 

"en t o d o s   l a s  casos, el  principal  mecanismo d e  la 
imposicibn  del  reconocimiento d e  l a   c u l t u r a  
dominante como cul   turd  legitima y del 
correspondiente  reconocimiento  de  la   legitimidad 
d e  l a   a r b i t r a r i e d a d   c u l t u r a l  d e  105 grupas o 
c l a s e s  dominadas r e s i d e  en l a   e x c l u s i d n ,  que quiz& 
no t i e n e  nunca tanta  fuerza  s imbdlica  como cuando 
toma l a   a p a r i e n c i a  de autoexclusi6n.  Todo sucede 
tomo si l a   d u r a c i d n   l e g i t i m a  d e l  t r a b a j o  
pedagdgico que 5e concede a l a 5   c l a s e s  dominadas 
estuviera  objetivamente  definida como el tiempo 
necesario  y 5uficient.e  para q u e  e l  hecho d e  l a  
e x c l u s i d n  tome toda !su fuerza  simbblica, o sea, 
para que aparezca a l o s  q u e  l a   s u f r e n ,  como l a  
prueba d e  5u indignidad  cultural  y para q u e  nadie 
pueda aducir  ignorancia a l a   l e y  de l a   c u l t u r a  
legitima."C823 

Sin embargo s e r i a  muy pretencioso  afirmar q u e ,  cuando 

existe un rechazo a l a   e s c u e l a   b i l i n g u e ,   e s t e  5e debe 

exclusivamente a 5 u 5  propuestas  educativas o por 105 

conocimientos que se imparten en el  1-35, dado  que  gran p a r t e  d e  

esas comunidades no conocen lo5  planteamientos  basicos d e  l a  

educacidn  bilingue - b i c u l t u r a l ,  y  a l a  escuela  5e l e  asigna un 

papel d e  caracter   instrumental ,   -5ea  esta   indigena,   estatal  o 

federal  - en el que l a s   t a r e a s  que son concebidas como 

inherentes a l a   i n s t i t u c i d n   e s c o l a r  501-1 e l  ensefiar a l o s   n i n o s  

a l e e r  y e s c r i b i r  en espa'rtol I as3 coma e l  manejo de l o 5  niheros 

y d e  las  cuatro  operaciones  bdsicar;.  

"""""""_ 
C823 Idem; Pag. 82. 
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De manera que,   otro  factor  que  pudiera i n f l u i r  en l a  

terminacibn de una a c t i t u d  d e  rechazo  hacia   las   escuelas  

l i n g u e s  no st310 d e  p a r t e  d e  algunas comunidades i n d i a s ,   s i n o  

mbien de los m a e s t r o s   e s t a t a l e s  y f e d e r a l e s  y hasta d e  

versas i n s t a n c i a s  de ' l a  SEP, l o   c o n s t i t u y e  e l  l u g a r ' q u e  

nbdlica o practicamente ocupa l a  propuesta  curricular 

Língue - b i c u l t u r a l  como un altimo  eslabbn  dentro de l a  

'ructura d e  l o  q u e ,  en terminos  de  Rourdieu,  pudiera 

l e t i t u i r  e l   " p l a n  d e  e s t u d i o s  hegembinico" d e  nuestro  pais,  en 

tde el c u r r f c u l o  d e  l a s   e s c u e l a s   p a r t i c u l a r e s  e i n c l u s o  el 

c i a l ,  que s e   a p l i c a  en t o d a s   l a s   e s c u e l a s   f e d e r a l e s  y 

: a t a l e s ,  se encuentran 'lpor encima" de l a  educacibn  indfgena, 

cual  ocupa u n  lugar  marginal  dentro  de las propuestas 

tcativas   nacionales  y .  5c)cialemte es concebida como "de 

junda". 

arten en l a   i n s t i t u c i d n  escalar estZtn subordinados a loa, que 

proponen en el "plan  de  estudios hegemani t o " ,  mismo que 

i f i c a   l a s   p r o p u e s t a s  y elementos d e  la .cultura  dominante y 

s u  e s t r u c t u r a  y c o n t e n i d o   d e s c a l i f i c a  a 105 conocimientos y 

eres d e  l a s   c l a s e s  y grupos  subalternos. En este  sentido 

OLW, serrala que para  dicho  autor 

La importancia d e l  plan  de  estudios  hegemdnico 
r e c a e   t a n t o  en l o  q u e  i n c l u y e  -con s u  e n f a s i s  an 
l a   h i s t o r i a   o c c i d e n t a l ,   l a   c i e n c i a ,   e t c -  como en 



93 

l o  que e x c l u y e   - h i s t o r i a  d e l  feminismo, e s t u d i o s  
d e  cultura  negra,  Cy nosotros  agregariamos  los 
estudios d e  l a   c u l t u r a  indilgena, I h i s t o r i a  d e l  
trabajo,  profundidad en l o s   c u r s o s  d e  a r t e  y o t r a s  
formas d e  conocimiento  importantes  para  la  clase 
obrera y para  otros  grupos  subordinados. 'I C 8 3 3 .  

Cssf, el   actual   proyecto de  educa'cibn  indlgena  bilingue - 
u l t u r a l ,  adn  cuando e s t a  encabezaldo por l o s   p r o f e s i o n a l e s  

i o s ,  esta supeditado  al   proyecto d e  edu'cacidn  que el   Estado 

a r r o l l a  a nivel   nacional,  a un pro'yecto  centralizador y de 

s p e c t i v a  urbana y c a p i t a l i s t a .  De  alhl que  afirmemos  que l a  

s t r u c c i d n  d e  una escuela  y u n  clurrl culo  propio  para los 

os indigenas  dependera e n  gran medida d e  la   tenacidad y 

acidad d e  n e g o c i a c i d n   p o l l t i c a  e i d e o l b g i c a  d e  l a s   e t n i a s  

nte al   proyecto  educativo  nacional.  

Sin embargo, aBn cuando e x i s t e  en ,algunos  sectores   al  

e r i o r  de l a  SEP, e n t r e  c.iertr_rs  maestros, y en determinadas 

unidades  indigenas una a c t i t u d  d e  d e s c a l i f i c a c i & n   f r e n t e  a 

e s c u e l a s   b i l i n g u e s ,  5us propuestas  educativas e i n c l u s o  sus 

~ j t r o s ,  creemos  que l o s   e g r e s a d o s  de e s t e   s i s t e m a  d e  

cacidn -en comparacian  con los e s t u d i a n t e s   i n d i o s  d e  l a s  

Ltelas e s t a t a l e s  y federales-  estan en p o s i b i l i d a d e s  d e  

s t i t u i r s e  en portadores  de  mejores  herramientas  culturales e 

! o l b g i c a s  que les  permitan  comunicarse y r e l a c i o n a r s e  con l a  

turd  nacional,   ya que t a n t o  el t r a t o   c o t i d i a n o  con maestros 

tadores d e  l a  lengua  de l o s   n i n o s ,  como el hecho' d e  

t i c i p a r  en un t i p o  d e  e s c u e l a  que pretende, aunque t o d a v i a  

' muchfsimas l i m i t a n t e s ,   r e s c a t a r  y respetar los v a l o r e s  

."""""" 
:I Giroux:  op. c i t . ;  p3g. 45.  
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l t u r a l e s  d e  l a s   e t n i a s ,   u b i c a n   a l   e s t u d i a n t e  en una s i t u a c i d n  

mayor autoestima  frente a si mismo  como indigena. 

Hecho que seguramente no sucedera con l o s   e s t u d i a n t e s  

if genas d e  l a s   e s c u e l a s   e s t a t a l e s  y f e d e r a l e s ,  106 c u a l e s  

- s u  o r i g e n   c u l t u r a l  y 1 i n g u l   s t i c o  son " d e s c a l i f   i c a d o s "  d e  

:rada  por  maestros  mestizos y por sus compafleros d e  c l a s e ,  ya 

" l a 5   e s c u e l a s   r a t i f i c a n  el  c a p i t a l   c u l t u r a l  
dominante  mediante sus ramas d e  conocimiento 
escolar,  ordenadas  jerarquicamente en el   plan d e  
estudios hegemdnico y mediante l a  recompensa a 
aquel 1 os estudi antes  que u s e n  el e s t i  1 o 
1 i n g . i s t i c o  d e  l a   c l a s e  dominante". C847. 

: i l o  que obviamente no es manejado por l o s   j b v e n e s   i n d i o s  

-esadas d e  cualquiera d e  l a s   e s c u e l a s   r u r a l e s   e s t a t a l e s ,  

j e r a l e s  o bi l ingues;   dadas  las   francas  dif icultades  para 

wjar el propi o esparYol 

Ahora bien,  para  que la ~?sc:ciela logre  difundir e 

:royect,ar en l o s   i n d i v i d u o s  de las d i s t i n t a s   c l a s e s   l a  

ltuta de l a   c l a s e  dominante, tiene que c o n s t i t u i r s e  en una 

s t i t u c i b n   " l e g i t i m a "   f r e n t e  a todo!; l o s  miembros y e s t r a t o s  

la   sociedad,   capaz d e  difundir  c:onocimientos y formas  de 

7sar tambih  considerados comn " l e g l t i m o s "  y cuyos agentes 

Icador@sjl, sus maestros,  sean , v i s t o s  como personas  revestidas 

c i e r t a   a u t o r i d a d ,  d e  "autor idad p e d a g f i g i c a " ,  para difundir 

31 conocimientos y formas d e  5er y d e  p e n s a r .  

""""""_ 
I1  Idem; pag. 45 y 46. 

I 



Segdn  Rourdieu y Passeron,.   para  constituirse en una 

i n s t i t u c i d n   " l e g i t i m a "  con agentes  educadores que r e a l i z e n  un 

trabajo  pedagdgico  socialmente  consider.ado como " l e g i t i m o "   l a  

escuela  debe  "reproducirse" a !si misma  como i n s t i t u c i d n .  En l o s  

tarminos;  de &tos   autores,  

"Todo sistema  de  ensefianza  institucionalizado (SE) 
debe l a s   c a r a c t e r l s t i c a s   e s p e c l f i c a s  de s u  
e s t r u c t u r a  y de su f rmcionarniento a l  hecho de que 
l e   e s   n e c e s a r i o   p r o d u c i r  y r.eyroducir, por l o s  
medios  propios de l a  i n s t i t u c i d n ,   l a 5   c o n d i c i o n e s  
i n s t i t u c i o n a l e s  cu-ya e x i s t e n c i a  y p e r s i s t e n c i a  
(autorreproduccihn d e  l a   i n s t i t u c i d n )  son 

n e c e s a r i a s   t a n t o   p a r a   e l   e j e r c i c i o  de s u  funcidn 
propia d e  inculcacidn como para l a   r e a l i z a c i b n  de 
s u  funcidn  de  reprodurcihn  de una arbitrariedad 
c u l t u r a l  de l a  que no e5  el   productor 
(reproduccidn  culturlal 1 y cuya  reproduccibn 

contribuye a l a  rept-oduccibn d e  l a s   r e l a c i o n e s  
entre  los  grupos (3 las clases  (reproduccidn 
s o c i a l  1 .  It C851. 

La produccibn  de  105  maestros que a l  r e a l i z a r  s u  " t r a b a j o  

pedagagico"  reproduzcan de nueva  cuenta l a   a r b i t r a r i e d a d  

c u l t u r a l  y por ende, l a s   r e l a c i o n e s   e n t r e   l a s   c l a s e s   s o c i a l e s ,  

es una condicihn  indispensable  para l a  reproduccibn  del 

conjunto  del  sistema  educativo. .) As$, respecto a l a  produccibn 

y reproduccidn  de 105 maestros  Bourdieu y Passeron  dicen que: 

"Dado que debe pt-oduci  r en el tiempo 1 a s  
c o n d i c i o n e s   i n s t i t u c i u n a l e s   d e l   e j e r c i c i o   d e l  T E ,  
[Trabajo  Educativol (3 sea,  que debe  reproducirse 
como institucidn  (autorreproduccibn)  para 
reproducir   la   arbitrariedad  cultural  que estA 
encargado  de  reproducir  (reproduccidn  cultural y 
s o c i a l ) ,   t o d o  SE CSistema  Educativo3  detenta 
necesariamente  el  monopolio de l a  produccibn  de 
los  agentes  encargadus de reproducirla, o sea, de 
los  agentes  dotados d e  l a  formaci6n  duradera que 
l e s   p e r m i t e   e j e r c e r  u n  TE que t ienda a reproducir 
esta  misma formacian en nuevos  rkproductores, y 

* 

Por e l l o   e n c i e r r a  una tendencia a l a  

"""""""_ 
C8Sl Bourdieu y Passeron;   0p.cit . i  pag. 95.  



autorreproduccidn  perfecta   I inercia),  que ' s e  
e j e r c e  en l o s  P t m i  tes d e  s u  autonomia 
r e 1   a t  i va". E861 

Este fenbmeno e s  claramente  resumido por P a t r i c i a   S a f a  en 

106 siguientes   terminos:  

La e s c u e l a  se define a si misma  como l a  
institucidn  legit ima  encargada d e  transmitir  
c i e r t o   t i p o  d e  conocimiento. La. e s c u e l a   r e a l i z a  
p r a c t i c a s   e d u c a t i v a s  que  son v a l i d a s   s i  5e 
desarrollan en ' una institucidn  <reconocida> como 
l a  encargada d e  transmitir   aquel   lo   para  lo  que f ut2 
asignada, con agentes  especial  izados,  preparados 
para  l levar  a cabo  &sa  labor. C . . . ]  
"La . e s c u e l a  es 'una i n s t i t u c i d n  que reclama el 
monopolio d e  un conocimiento y ,  p a r a   e l l o ,  forma a 
sus p r o p i o s   e s p e c i a l i s t a s ,   e l a b o r a  programas y 
tlecnicas  pedagbgicas. Es d e c i r ,   c o n s t i t u y e  un 
campo con sus  propios  ordenamientos,  que  se 
expresan en 'una i n s t i t u c i h n , "  C873. 

Ahora b i e n ,  l a  cadena  de  produccibn d e  , los   docentes  por 

o t r o s   p r o f e s o r e s  que a s u  vez  fueron  producidas por maestros, 

p r o p i c i a  -seg8n  Bourdieu y Passeron-- que t a n t a   e l   s i s t e m a  

educativo como el  trabajo  pedagCgico &e desarrollen d e  manera 

continua sin contar  practicamente con  cambios s i g n i f i c a t i u o s  y 

con un r e l a t i v o   " r e t r a s o   c u l t u r a l "   r e s p e c t a  a l a   s o c i e d a d  en 

general .  De ah3 q u e  dichos acntore5; afirmen  que: 

"La  tendencia a la   autorreproduccidn se r e a l i z a  
d e l  modo mas completo en un SE C . . . ]  cuyos  agentes 
encargados  de l a   i n c u l c a c i d n  si310 posean 
principios   pedagdgicos  en estado  practico,  por el 
hecho d e  haberlos  adquirido  inconcientemente por 
la  frecuentacibn  prolongada  de  maestros  que, 
asimismo, s a l o   l o s  dominaban  en estado practicar 
<se d i c e  q u e  e l  maestro  joven se o r i e n t r a  por 1 0 5  
recuerdos d e  s u  vida de i n s t i t u t o  y d e  s u  vida d e  

"""""""_ 
E863 Idem; pag. 1 0 1 .  
E873 S a f a ,   P a t r i c i a ;  "Como t s e  forman l o s  n i l 7 0 5  populares 
(Escuela y Familia)  'I; en: R e v i s t a  NUEVA SOCIEDAD # 84; Ed.  Nueva 
Sociedad;  Venezuela; j u l  - ago  de 1986; p p .  147 a 158;  pag.  154. 
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estudiante.   Pero  esto  e5 decretar   la   perpetuidad 
d e  l a   r u t i n a ,  porque  entonces el profesor  de 
manana 5610  podra  repetir  105  gestos de s u  
profesor d e  ayer y ,  como este sblo   imitaba a s u  
propio  maestro, no se ve de q u e  en e s t a   s e r i e  
ininterrumpida d e  modelos que r,e reproducen u n o s  a 
o t r o s ,  C . .  . I  como se potjra lntr0du.cj.r  nunca alguna 
novedad::.. E883 

E inmediatamente d e s p u e s ; ,  dichas aukore.; cantinhan 

escribiendo que; 

Dado que con1 l e v a  una tendencia a l a  
autorreproduccibn,  el  SE reproduce l o s  cambios 
oca$ionados en l a   a r b i t r a r i e d a d   c u l t u r a l  que e 5 t a  
encargado  de  reproducir,ron un retraso  adecuado a 
5u autonomfa r e l a t i v a   ( r e t r a s o .   c u l t u r a l  d e  l a  
c u l t u r a   e s c o l a r )  "t891.  

Sin embargo, en la   practica,   los   maestros   indigenas,  han 

s i d o  fomados en l a s  mismas i n s t a n c i a s   e d u c a t i v a s  que e l   r e s t a  

de los  maestros a nivel   nacional,  como l o  son por ejemplo l a s  

normales e s t a t a l e s  y p a r t i c u l a r e s  y l a s   s e c u n d a r i a s  

semiescolarizadas  para  maestros, ' C 9 0 1  con l o   c u a l  en realidad 

se estan produciendo  agentes  educativos extraPros a l o 5  

p r i n c i p i o s  d e  l a  educacibn  indigena  bilingue - b i c u l t u r a l ,  

maestros que desarrollardn un trabajo  docente  cuyo mayar peso 

este! destinado a l a   r e p r o d u c c i h  del sistema  educativo,  105 

v a l o r e s  y l a   c u l   t u r d   n a c i o n a l e s  y que colocaran en un segundo 

plano a l a   c u l t u r a   i n d i a ,  a SLE conocimientos y 'a sus saberes. 

1883 Bourdieu y Passeron;  op. c i t . ;  pag. 102. (Los a u t o r e s   c i t a n  
a Durkheim) . 
E 8 9 3  Idem; pag. 102. 
C901 VOase: Calvo,   Beatriz  y Donnadieu Laura; EL DIFlCIL CAMINO 
DE LA ESCOLARIDAD (EL MAESTRO  INDlGENA Y SU PROCESO  DE 
FORMACIdN) ; Ed. CIESAS; Cuadernos, de l a  Casa  Chata # 55; MBxico; 
$982 . 
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Tanto  Bourdieu,  Passeronr como Berger y Luckmann coinciden 

en la  importancia de controlar   e l   s istema  educativo y l a  

produccibn  de 5 u 5  agentes,  los  maestros,  para poder seguir  

manteniendo el   control  dominante  sabre  el   resto  de  la  sociedad. 

Rei por ejemplo,  para  Eerger y Luckmann e s t o   t i e n e  fundamental 

importancia  ya que para e l l o s ,  

"El  poder en l a   s o c i e d a d   i n c l u y e   e l  poder  de 
determinar procesos  desicivos  de s o c i a l i z a c i b n ,  y ,  
por l o  tanto,   e l  poder de  producir l a  
r e a l i d a d " .  C 9 1 3 .  

Re manera que l o s   i n d i g e n a s  no tendran l a   p o s i b i l i d a d  o " e l  

poder d e  producir   la   real idad" en t a n t o  no sean e l l o s  mismos 

quienes se encarguen  de  "producir" a 105  "agentes"  encargados 

de  reproducir  al  sistema  educativo., No s e r a   p o s i b l e   d e s a r r o l l a r  

una educacidn  realmente  indigena,  bilingue y b i c u l t u r a l  como s e  

plantea en e l  papel  mientras sus maestros no sean  formados por 

docentes  indigenas y con u n  curriculo  propio  para  estos  

profesores  en donde ademas de 1 0 5  contenidos  nacionales,   se 

incluyan  las   practicas   pedagagicas  y d i d a c t i c a s   p r o p i a s  de l a s  

e t n i a s  y s e   p r o p i c e   e l  manejo de una educacian  especifica  para 

l o s  nirtos  indios. 

En congruencia con los  planteami'entos  anteriores  respecto a 

l a   e s c u e l a  y s u  papel en 1 a sociedad,  Bourdieu y Passeron 

definen  el   papel  de  los  maestros y del  "trabajo  pedagbg.ico" que 

&st05 desarrollan:  

"""""""- 
[91] Bergerr  Peter L. . y  Thtr;Tifts LuckmC\r:r~;  L A  CONSTRUCCIbN SOCIAL 
DE LA REALIDAD; 13 ed: Ed.  Amorrortu; Efuehos Aires,  Argentina; 
1968; pag. 152. 

i 



"En una formacidn  sacia1  determinada, el trabajo 
pedagbgico que realiza  la AP CAccibn  Pedagbgical 
dominante tiene siempre la funcibn de mantener el 
orden, o sea, de repr-oducir la  estructura de las 
rel.aciones de fuerza entre los grupos o las 
clases, en tanto quo. tiende, ya  sea por la 
inculcacibn o por la exclusibn, a imponer a los 
miembros de los  grupos o las clases dominadas el 
reconocimiento de la  legitimidad de la cultura 
dominante y hacerles interiorizar, en medida 
variable, disciplinas y censuras que cuando 
adquieren  la .Forma de autodisciplina y autocensura 
sirven  mejor que nunca a los intereses,  materiales 

dominantes. " C 9 2 3  . O simbdl  icos, de los grupos o clases 

Y la accibn  pedagbgica (AF) no ~ 3 1 0  impone  por la fuerza  la 

cultura de la clase dominante  en el conjuhto de la sociedad 

-clases dominantes y subalternas- sino  que la imposibn de dicha 

"arbitrariedad cultural" no es reconocida como tal debido a la 

81autoridad  pedagdgica" (AuP) que reviste toda "accibn 

pedagdgica". 651, 

"La A P  Caccibn  pedagbgical, en tanto que esta 
investida de una  AuP  Cautoridad  pedagdgical, 
tiende a que se desconozca la verdad objetiva de 
la arbitrariedad  cultural, ya que,  reconocida como 
instancia  legitima de? imposicihn, tiende a que se 
reconozca la arbitrariedad  cultural que inculca 
como cultura legitima."C937 

En este sentido, 

Ya que toda 4P en  ejercicio dispone 
automaticamente de una  AuP,  la  relacibn de 
comunicacidn  pedagdgica  en  la que se realiza la AP 
tiende a  producir  la  legitimidad de lo que 
transmite,  designando lo transmitido como digno de 
ser transmitido  por el sdlo hecho de transmitirlo 
legitimamente,  contrariamente a lo que ocurre con 
todo aquello que no se transmite. "1941 

"""""""_ 
E921 Bourdieu y Passeron; op.  cit.: Fag= 81. 
E933  Idem; pdg. 63. 
E943 Idem; plg.  63. 



Tal vez sea d i f   i c i  1 dejar  de reconocer  el  papel que ha 

jugado l a   e s c u e l a  como devastadora  de l a   c u l t u r a   i n d i g e n a  y 

como proveedora d e  valores,  costumbres,  formas d e  vida y hasta 

la  lengua d e  l a   c u l t u r a  dominante, sin embargo, en el  

L 

tratamiento d e l  problema q u e  nos preocupa debernos poner mucho 

cuidado  al '   considerar  al  rnaestro b i l i n g u e  como alguien 

revestido  de  una "autoridad  pedagdgica"  inobjetable como 

pudiera  seguirse d e  los  planteamientos  antes sePTalados ya que 

en e l   c a s o   p a r t i c u l a r  de Ins i n d l g ~ i - i a ~ ~   t a n t o  los ancianos y 

sus consejos,  corno las p r o p i a s  comunidades organizadas tienen 

mas peso,  autoridad y hasta  "autor-idad prdagoyica" q u e  l o s  

 maestro^, 6ean &st05 i n d i g e r e a s  o no.  
-. 

De , hecho, es cornfin abser-b'ar que l a   r e l a c i d n   e n t r e  106 

maestras mazahuas y l a s  comunidades es l l e v a d a  con respeto y 

c u i d a d o   l a  mayori a d e  l a 5   v e c e s ,  dada q u e  l o s  maestros, en 

tanto  indigenas,   t ienden -de manera velada  unas  veces y a b i e r t a  

otras-  a someterse a l a s   d e c i s i o n e s  y apinibn d e  los   ancianos y 

d e  la5   autoridades  comunitarias  en general .  

Ademas, 105 profesores  indigenas no han s i d o  formados en 5u 

mayoria en l a s   e s c u e l a s   " e 5 p e c i a l i z a d a s  para maestros", como 

s e r i a  el  caso d e l   r e s t o  d e  l o s  dimzenter, d e  nuestro pa15, no son 

portadores d e  u n  " t l t u l o   p r o f e s i o n a l "  , de &se " c a p i t a l  

s imbdlico  garantizado  social  y ahn jurldicamente"  tan  necesario 

en una sociedad como. l a   n u e s t r a  en l a  que 

''no e5 e l   v a l o r   r e l a t i v o   d e l   t r a b a j o  1 0  que 
determina el  valor  del.  nombre, s i n o  el valor  
i n s t i t u c i o n a l i z a d o  d.el t i t u l o   l o  que s i r v e  d e  
instrumento  capaz d e  defender y mant,ener el valor  
d e l  t r a b a j o " .  C953 """""""_ 

C 9 5 3  Bourdieu,  Pierre; "Espacio s o c i a l  y g e n e s i s  d e  las 
<clases>";  en R e v i s t a  ESPACIOS; Buenos Aires,  Argentina; n9 2; 
,jul - aqo d e  1985; p p . ? 4  a 35:  pMl. 70.  

. 



De manera que n i  el  maestro  bilingue tiene una gran 

"autoridad  pedagbgica"  al   interior  de s u  e t n i a ,  n i  l a   c u l t u r a  

d e  ' l a   e s c u e l a  es considerada por 1 a tnayori  a de l o s   i n d i g e n a s  

como " c u l t u r a   l e g l t i m a " ,   l o   c u a l  en c i e r t o   s e n t i d o  e5 

reconocido por  Bourdieu y Passeron  cuando  plantean q u e ,  

"Contrariamente  al  sentido comttn ' y a numerosas 
t e o r i a s   e r u d i t a s  que hacen d e l  entender l a  
condicibn  del  escuchar  (en el sentido d e  prestar 
atencidn y dar c r & d i t o ) ,  en l a s   s i t u a c i o n e s   r e a l e s  
d e  aprendizaje (incluido e l  de l a   l e n g u a ) ,  el 
reconocimiento d e  l a   l e g i t i m i d a d   d e   l a  emisibn, o 
sea,  d e  l a  AuP Cautoridad  pedagbgical  del  emisor, 
condiciona  la   recepcidn de l a  informacibn, y ,  mas 
abn, la   realizacidn  de  la   accibn  transformadora 
capaz  de  transformar  esta  informacibn en 

. formacidn" C961. 

Sin embargo,  dada l a  capacidad  de l o s   d o c e n t e s   b i l i n g u e s  

de dominar " e l  cddigcr c u l t u r a l  de l a  comunicacibn  pedagbgicao8 

propio d e  l a   s o c i a l . i z a c i d n   p r i m a r i a  d e  105 niPros, -por el  

simple hecho  de  haber v i v i d o  u n  proceso  simi  lar en s u  

infancia-,   la  propuesta  de una educacibn  indigena  elaborada e 

implementada  por profesores  imdios puede lograr una  mayor 

'presencia en l a s  comunidades que l a  encabezada por maestros 

meztizos,  ya que: 

"En 1 a medida en q u e  el &:i t o  d e  toda A P  es en 
funcibn d e l  grado en que los  receptores  reconocen 
l a  ALIP de l a   i n s t a n c i a   p e d a g d g i c a  y del  grado en 
que dominan el cddiga'  cultural  de  la  comunicacibn 
p e d a g b g i c a , '   e l  h i t o  de una determinada AP en una 
formacibn  social  determinada  esta en funcibn del 
sistema  de  relaciones  entre  la   arbitrariedad 
c u l t u r a l  dominante en 1 a f ormacibn s o c i a l  
considerada y l a   a r b i t r a r i e d a d   s o c i a l   i n c u l c a d a  
par l a  primera educac:i&n en 1 0 5  grupos o c l a s e s  d e  
donde procede:; 1cr: L;L\C? 5 ~ 1 f r - e ~  esta M'". C973. 

"""""""I 

E 9 6 3  Bourdieu y Passeron; op.  c i t . ;  p a g .  59. . 
t973 Idem; Pag. 70. 

-. . 
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En r e a l i d a d ,  los maestros indlgcnas fueron  formadas  dentro 

d e  la   vida,   lengua,   costumbres y tradic,iones  propias d e  l a 5  

f ami l i a s  y l a s  comunidades i n d i a s ,  y estAn en mayores 

p o s i b i l i d a d e s  de  entender l a  v i da  y formas e s p e c l f i c a s  d e  ver 

el mundo d e  l o s  nirYos con lo5  que trabajan,  1 0  c u a l   r e s u l t a  muy 

d i f i c i l  para  105  maestros  niestizos; que d e  entrada,  desprecian a 

l o s   e s t u d i a n t e s   i n d i g e n a s ,  EL\ vida,  5 u 5  concepciones, 5 u  

limitado  uso  del espafrol y 5 u 5  consecuentes   dif icultades  para 

l e e r  y e s c r i b i r .  

Pero el trabajo  pedagbgico,  para  lograr s u 5  o b j e t i v o s ,  y 

poder inculcar  3 os princ:ipios  fundamentales ' d e  l a  

narbitrariedad  cultural   dominante"  requiere adema5 de l a  

c e r c a n i a   a l   " c o d i g o   c u l t u r a l  d e  l a  comunicacibn  pedag&gica", de; 

crear  un "hgbi tu5" que trascienda a l a  propia  accidn 

pedagdgica. 

" E l  concepto  de  h_a$itus  designa, en  Ecourdieu, l a  
c u l t u r a  (de una epoca, d e  una clascl o d e  un grupo 
cualquiera)  en t a n t o  que i n t e r i o r i z a d a  por e l  

' . i n d i v i d u o   b a j o  l a  f'orma d e  disposiciones  duraderas 
que constituyen e l  p r i n c i p i o  d e  SLI comportamiento 
y d e  su accian.  CT83 

De Beta manera, 

"el  habitus',  generado por l a 5   e s t r u c t u r a s  
objetivas,   genera a. s u  vez l a s   p r a c t i c a s  
i n d i v i d u a l e s ,  da a l a   c u l t u r a  esquemas basic05 d e  
percepcidn,  pensamiento y accian.  Por ser  
"s i  stemas d e  d i  sposi   ci   ones dur ab 1 es Y 
transponibles,   estructuras   estructuradas 
predispuestas a funcionar como e s t r u c t u r a s  
e s t r u c t u r a l e s " ,  el h a b i t u s   s i s t e m a t i z a  el conjunto 
d e  l a s   p r d c t i c a s  d e  cada  persona y cada  grupo, 
g a r a n t i z a  s u  coherencia ,con el d e s a r r o l l o   s o c i a l  
ma5 que cualquier  condicionamiento  ejercido por 
campanas p u b l i c i t a r i a s  o p o l l t i c a s " .  E991 """""""_ 

C 9 8 3  Gimenez Montiel ;   Gi lberto;  PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIbN 
DE PROFESORES UNIVERSITARIOS  (LA TEORllA Y EL ANALISIS DE LA 
CULTURA); Ed. SEP , -  Universidad d e  Guadalajara - .COMECSO; 
Guadalajara,   Jal isco,  Mexico.; 15'87; pag. 265. 
C 9 9 3  Garcia  Canclini,   Nestor;   "Cultura y o r g a n i z a c i h  popular 
(Gramsci  con  Bourdieu); en: Revista  CUADERNOS POLiTICOS # 39; 
Ed. ERA; Mexico;  ene -- mzo; 1984; p&g. 79. Se c i t a  a Rourdieu; 
LE SENS PRACTIQUE; Ed.  M i n u i t ;  P a r i s ;  1990; Fag. 88. 
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En Cste  sentido,  Eourdicu y %aS;seron sehalan que: 

" l a  CSP implica   e l  trabsig- pedaqGgl&_o (TP) como 
t r a b a j o  d e  inculcacidn con una d u r a c i b n   s u f i c i e n t e  
para  producir una farmacibn  duradera, o sea,  un 
b&h&gs como producto  de l a   i n t e r i o r i z a c i d n  d e  l o s  
p r i n c i p i o s  d e  una arbitrariedad  cultural   capaz d e  
perpetuarse una vez  terminada l a  AP y de e s t e  
modo, d e  perpetuar en la p r a c t i c a   1 0 5   p r i n c i p i o s  
d e  l a   a r b i t r a r i e d a d   i n t e r i o r i z a d a . "  C1001 

Segdn  105 mismos autores e's p o s i b l e  medir la productividad 

d e l  trabajo  pedagbgico (TP) tomando en cuenta s u 5  resultados en 

tarminos d e  l a   " i n c u l c a c i b n  d e  la a r b i t r a r i e d a d   c u l t u r a l " ,  

misma q u e  sera mayor si e l  TP logra 5er- "duradero", 

" t r a n s f   e r i  b l  el8 y "exhausti vu". 

En Oste sentido,   e l los   sef lalan que: 

"La p r o d u c t i v i d a d   e s p e c l f i c a  d e l  TF s e  mide 
objetivamente por el   grado e n  que  produce s u  
e f e c t o   p r o p i o  d e  inculcacibn,  o sea, su e f e c t o  d e  
reproduccibn" E 1 0 1 1  

Y agregan que: 

"La  productividad  especif ica   del  TP, o s e a ,   e l  
grado en q u e  logra  inculcar  a l o s   d e s t i n a t a r i o s  
l e g i t i m o s   l a   a r b i t r a r i e d a d   c u l t u r a l  que tiene l a  

.misirJn d e  reproducir,   se m i d e  por el   grado en que 
a l   h a b i t u s  que  produce e s  

C . .  . I  "':duradero>., o 5ea, capaz d e  engendrar 
ma5 duraderamente l a s   p r a c t i c a s  conformes a 
l o s   p r i n c i p i o s  de l a   a r b i t r a r i e d a d   i n c u l c a d a  
C . . .  1 "(transferible>. ,  o 5ea,  capaz d e  
engendrar p r a c t i c a s  conformes a 105 
principios   de   la   arbitrariedad  inculcada en 
el mayor  ntlmero d e  campos d i s t i n t o s  
C . . .  y3 <exhaustivo>, o sea,  reproduce mas 
completamente en l a s   p r a c t i c a s  q u e  engendra 
l o s   p r i n c i p i o s   d e   l a   a r b i t r a r i e d a d   c u l t u r a l  
d e  un grupo o una c l a s e ' '  E 1 0 2 3  

"""""""_ 
C1001 Eourdieu y Passeron;   0p.cit . i  pAg. 72.  Subrayados d e  l o s  
autores.  
E1011 Idem; pag. 73. 
C 1 0 2 1  Idem; p a g a s .   7 3 , '  74 y 75. 



elementos del habitus, es decir del "grado  de  realizacien 

cultural C.. . I  en el que  un  grupo o una  clase  reconoce al 

"contenido  inculcado", el "modo  de  inculcacidn" y la  "duracibn 

de  la inculcaci&n": 

I' En una  formacidn  social  determinada,  la 
delegacidn  que  fundamenta  la AP dominante  implica, 
ademas de delimitar e1 contenido  inculcado,  una 
definicidn  dominante IJel modo  de  inculcacibn y de 
la  duracidn de la inculcacidn  que  definen el grado 
de  realizacidn del TP que se considera  necesario y 
suficiente  para  producir  la  forma  plena del 
habitus, o sea, el grado de realizacibn  cultural 
(grado  de  competencia  legltima  en  materia  de 
cultura  legltima) en el que  no  solamente  la5 
clases dominantes s i n o  tambien  la5  clases 
domi  nadas  tienden a reconocer al "hombre 
cultivado" y pot- el que se miden  objetivamente los 
productos  de  las AP dominadas, o sea, las 
diferentes  formas del hombre  plenamente  realizado 
tal y como  esta  definido por la  arbitrariedad 
cultural  de 105 grupos o clases  dominddas" E 1 0 4 1  

I Sin embargo,  tomando  en  cuenta l o s  parametros  propuestos 

p o d e m c ~  afirmar que la  productividad del trabajo  pedagdgico del 

maestro  bilingue  diflcilmente  podria  alcanzar  nivele5  muy  altos 

ya que, como  ya hemos mencionado, los profesores  indigenas no 

cuentan  con  la  "autoridad  pedagdgica"  suficiente  dentro de 5u~i 

comunidades,  ademas el tiempo  real  de  trabajo en la5  zonas y 

escuelas  indfgenas es muy corto  tanto por la5  actividades 

internas  propias  de la escuela,  (tiempo de preparacian de las' 

fiestas  escolares y clvicas, tiempo de recreo  que los maestros 

"""""""_ 
C1033 Idem; 75. 
C1041 Idem; p8g.75. 
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prolongan o u t i l i z a n  para sus p r o p i a s   a c t i v i d a d e s ,   e t c .  1 ,  como 

por l a   l a   f a l t a  d e  a s i   r t e n c i a  de los  maestros a sus labores 

(cursos,   tramites   personales,   reuniones  s indicales,   etc.  1;  

aparte  d e  las   consabidas  ausencias   de   los  alumnos a sus c l a s e s  

(por el   c l ima,   la   cosecha,   la   s iembra,   las   responsabil idades 

dentro d e l  hogar, e t c . ) .  Ademas d e  que l o s   e s t u d i a n t e s  

indllgenas permanecen durante  pocos amos en l a   e s c u e l a ,  en 

comparacidn  con 105 niffos de , o t r o s   s e c t o r e s  y e s t r a t o s  

s o c i a l e s ,  y el impacto  de la  "Accidn  Pedagbgica"  dentro d e  105 

marcos escol   ares  no puede ser  comparable con el  "proceso  de 

oocial izacibn  primaria"  que v i v e n   l o s  nifros dentro d e  l a  

f a m i l i a  y d e  l a  comunidad.Cl051 

Todo & t o  sin mencionar que t a n t o  por las c a r a c t e r i s t i c a s  

d e  l o s   m a e s t r o s ,  i n d i  ger;as como por- las, d e  5 ~ 1 5  alumnos, ~ e l  

trabajo  pedagdgico no e5 dtiradero,  t r a n s f e r i b l e  o exhaustivo,  

n i  los   contenidos,  modos y dur-aci&,n de l a  inculcacian  pqdrian 

comparase a l o s  que v i v e n   l o s  alumnos mestizos  de 1 a s   e s c u e l a s  

f e d e r a l e s  y e s t a t a l e s ,  y muc,ho menos a l o s  d e  l a s   e s c u e l a s  

p a r t i c u l a r e s  

Lo anterior  de una u o t r a  forma es planteado por l o s  

autores  cuando  senalan q u e :  

" A 1  c o n t r a r i o  d e  las  representaciones  empobrecidas 
d e  l a   v i o l e n c i a   s i m b b l i c a  que una c l a s e   e j e r c e  
sobre  otra a t r a v e s  de l a  educacibn 
(representacidn cornfin paradhgicamente, a a q u e l l o s  
que  denuncian una dorninacidn ideoldgica  reducida 
a l  esquema d e  l a   i n y e s t i d n   f o r z a d a  y a l o s  que 
aparentan  deplorar l a   i m p o s i c i h  a l o s  ninos de 
(ambientes  modestos> de .::una c u l t u r a  que no esta 
hecha  para e l l o s > )  una A P  dominante t i e n d e  menos a 
i n c u l c a r   l a   i n f o r m a c i h   ' c o n s t i t u t i v a  d e  l a   c u l t u r a  """""""_ 

ti053 V h n s e   l a s   o b r a s  citadaas d e  Berger y Luckmann y d e  
Bourdieu y Passeron, as$ como e l  t r a b a j o  de Carlos  A .  Borssott i  
denominado: SOCIEDAD RURAL,  ERUCACIdN Y ESCUELA EN A M M I C A  
lRTINR; Ed. Kapelust ,   Coleccien  Biblioteca d e  Cultura 
Pedagbgica,  Serie  Educacidn y sociedad;  Argentina; 1984. 
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dominante  (no se enfenderla sino porque ,el 
IP tien,e yna erndurtividnd eseec_&fic_a Y !ES 
_dL!C&ih SSEtS E& E!2_dLG&dSS G!dSE!f;Q !!SS his 
" e5 L,a si&_u_aci&n _d_e 1,a escala  social $_e 
gEuEos o cl_a_s_e_s EGbE_e u s  g_u_e s_e _ej_eES) que 
a inculcar el hecho  consumado  de  la 
legitimidad  de  la  cultura  dominante, por 
ejemplo, haciendc:, interiorizar  a los que 
estan  excluidos del conjunto  de  destinatarios 
legltimos C . . . ]  la  legitimidad  de su 
exclusibn, o haciendo  reconocer  a  aquellos 

orden  la  inferioridad  de  estas ensePranzas y 
de los que 1 as  reciben, o incluso  inculcando, 
a traves  de  la  sumisibn  de  las  distintas 
disciplinas  escolares y la  adhesidn  a  las 
jerarqui as cul turales  una di sposi ci  bn 
transferible y generalizada  respecto  a  las 
disciplinas y las  jerarquias  so~iales.~' C 3 0 6 1  

que son relegado.; a ensefianzas de  segundo 

Pero la  limitada  productividad del trabajo  pedagdgico  no 

puede  explicarse  solamente en 4Tuncibn de la  escuela  misma  como 

un toda,  ya  que  la  "legitimidad del conocimiento"  transmitido 

por  la  familia y la  comunidad  entran  en  pugna  con el 

conocimiento  que se transmi  te  en 1 a  escuela,  que  no es 

considerado  como  "legitimo" a:l mismo tiempo  que  la  educacibn 

escolarizada,  en  tanto  "prote80  de  socializacian  secundaria", 

entra  en  competencia  con el "prcxeso  de  socializacidn  primaria" 

que viven los ninos indigenas al interior  de BU familia  y 

dentro de le comunidad. 

Como seffalan Berger y Luckmann, ' 

"no se puede  suponer  que  existe  ninguna  coherencia 

entre  instituciones  diferentes -y las  formas  de 
transmitir el conocimiento  que  le  son propias. El 
problema d@ la  coherencia  lbgica  surge primer'o en 
el plano  de  la l e g i  timacidn  (donde  puede  haber 
conflicto y competencia  entre  legitimaciones 
diferentes y 5u personal  administrativo, y despues 
en e l  plano de la saci ,al izaci dn  (donde  puede  haber 
dificultades  practicas en la  internalizacibn  de 
significados sucesivos ID en competencia) . ' I  C1071 

- a  prioyi, y mucho  menos  ninguna  funcionalidad 

"""""""" 

C 1 0 6 3  Eourdieu y Passeron; op. cit.; plg.' 82. (Subrayado. mio) 
C1073 Berger y Luckmann; op.cit.; pAg.  95. 

~ 



De manera que, a d i f e r e n c i a   d e l   r e s t o  de la   sociedad 

mexicana,  para  105  indios  la  escuela como instancia  "educadora" 

y " s o c i a l i z a d o r a "   t i e n e  un lugar d e  segunda  importancia 

r e s p e c t o   a l   t r a b a j o   e d u c a t i v o  de l a   f a m i l i a  y l a  comunidad, adn 

cuando esta  5i   provee a l o s  alumnos indlgenas de una s e r i e  de 

herramientas  basicas -cama e 1  manejo del espaProl, l a  

l e c t o - e s c r i t u r a  o las  nociones  elementales de l a   a r i t m l t i c a -  

que les permiten  emigrar h x i a  atras zonas  del  pa15  para 

t r a b a   j a r  

De hecho, como d i c e   S a f a ,  

"Para  e jercer   e l  monopolio  sobre una funcibn 
educativa  C l a  escuela3  requiere d e l  reconocimiento 
social   para su legitimacibn.  Para que e l  
conocimiento  impartida en l a   e s c u k l a   t e n g a  un 
valor  en e l  mercado c u l t u r a l  5e requiere que 
responda a funciones y cometidos seflalados como 
n e c e s a r i o s " .  E1081 

En e s t e   s e n t i d o ,   l a  comunidad i n d i a  l e   a s i g n a  a l a   e s c u e l a  

la   responsabil idad d e  transmitir  a l o s  nif?os conocimientos de 

tipo  instrumental,  como l o  sort l a   l e c t o  - e s c r i t u r a  en espaPTol 

o las  operaciones  aritmeticas  fundamentales,   sin embargo de 

p r i n c i p i o  l a  considera  impropia  para  transmitir  los 

conocimientos que se r e f i e r e n  a s u  lengua y a 5 u  cul  tura, a l a  

cosmovisidn  indigena, mismos que  son legitimamente  transmitidos 

por los   padres  y ancianos  de l a  comunidad. A d ,  al   hablar con 

un padre  de  familia mazahua acerca  de l a  propuesta  educativa 

b i l i n g u e  - bicultural   declara:   "nuestras  costum&res  nosotros 

l a s  sabemos conservar,   lo  ' que  queremos es el  avance  para que 

I 

"""""""_ 
E1083 S a f a ,   P a t r i c i a ;  o p .  c i t . ;  pag. 154. 
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sepan  defenderse, por eso ustedes  encdrguense d e  enseharles 
a l e e r  y escribir,   nosotros   nos  encargamos  de  enseflarles 
nuestra  cultura".  

Por s u  parte,  dicen  Rerger y Luckmann que 
8 ' L o s   s i g n i f i c a d o s   o b j e t i v a d o s  de l a   a c t i v i d a d  
i n s t i t u c i o n a l  se conciben como un <conocimiento> y 
se transmiten como t a l e s ;  una parte  de e s t e  
<conocimiento>.  se  considera  relevante a todos, y 
o t r a ,  st110 a c i e r t o s   t i p o s .  Toda transmisibn 
r e q u i e r e   c i e r t a   c l a s e  de aparato  social   Cleanse 
ancianos y padres de f ami1 i a  para  el   caso  de  los 
i n d i g e n a s l ,   v a l e   d e c i r  que a l g u n o s   t i p o s   s e  
sindican.  como transmisores y o t r o s  como receptores  
del  <conocimiento>  tradicional,   lcuyo  caracter 
e , s p e c i f i c o   v a r i a r a  por supuesto, de una sociedad a 
o t r a .  C 1091 

Ademas, dichos  autores  continclan  diciendo que 

Tambien exist iran  procedimientos   t ipif icado5  para 
que l a   t r a d i c i d n  pase de 105 que saben a l o s  que 
no saben C . .  . I  L-a t i  pologl  a de 4 os que saben y d e  
105 que no saben, as3 como el  (conocimiento> que 
se silpone ha de  pasar  de  unos a o t r o s ,   e s   c u e s t i a n  
de  definicibn  social ;   tanto  e l   <:saber).  como e l  <no 
s a b e r )   s e   r e f i e r e n  a l o  que es d e f i n i d o  
socialmente como r e a l i d a d ,  y no a c i e r t o s  
c r i t e r i o s  ex t r a e s c o l   a r e s  d e  val  i dez 
c o g n o c i t i v a . "   C l l O I  

AdemAs de l a   a c t i t u d   s o c : i a l  y comunitaria  frente a l a  

escuela,   e l   proceso d e  sacial izacidn  primaria  en l o s  nif'los 

t i e n e  un a r r a i g o  mucho mayor, i n d e l e b l e ,  podriamos d e c i r ,  
\ 

r e s p e c t o  a procesos  de  socializacibn  subsecuentes,   entre  105 

c u a l e s .  se encuentra  la   escuela,  y a  que 

"En l a   s o c i a l i z a c i h   p r i m a r i a  no e x i s t e  ningtm 
problema  de i d e n t i f i c : a c i d n ,  ninguna e l e c c i b n  de 
o t r o s   s i g n i f i c a n t e s .  La sociedad  presenta  al  
candidato a. l a   s n c i a l i z a c i & n   a n t e  un grupo 
p r e d e f   i n i d o   . d e   o t r o s   s i g n i f   i c a n t e s  a l o s  que debe 
aceptar en cunato  tal,e5, s i n  p o s i b i l i d a d  d e  optar 
por o t r o   a r r e g l o .  f . .  . I  Como el  niflo no i n t e r v i e n e  
en l a  e l e c c i b n  de s u 5  o t r o s   s i g n i f   i c a n t e s ,  5e 
i d e n t i f i c a  con e l l o s   c a s i  automaticamente.  El nif'lo 
no i n t e r n a l i z a   e l  mundo de s u 5  o t r o s   s i g n i f i c a n t e s  

"""""""_ 
'E1093 Berger y Luckmann; op. c i t . ;  Pag. 94. 
E 1 1 0 3  Idem; pAg. 94. 



como uno d e  l o s   t a n t o s  mundos p o s i b l e s :  l o  
i n t e r n a l   i z a  comc3 ,el mundo, e l   d n i c o  que 
existe y que se puede concebir . C .  . 3  Por e s t a  
razdn,  el  mundo i n t e r n a l i z a d o  en l a  
s o c i a l i z a c i d n   p r i m a r i a  se implanta en l a  
c o i n c i e n c i a  con mucho mas firmeza q u e  l o s  
mundos i n t e r n a l i z a d o s  en s o c i a l i z a c i o n e s  
secundar i a s .  'I t 1 1  J. 1 

En cambio, l a   s o c i a l i z a c i d n   s e c u n d a r i a   t e n d r a  mucho  menos 

a r r a i g o  en l a   b i d g r a f l a   p e r s o n a l  y en l a  de l a   c o l e c t i v i d a d ,  

porque 

E l  contenido d e  l o  que se aprende en l a  
s o c i a l i z a c i d n  securjdar i a Ctienel  u n  a 
inevi   tabi  1 i dad 5 t h  jet i  va ml.uzho menor que 1 a que 
poseen los  contenidns d e  l a   s o c i a l i z a c i b n   p r i m a r i a  
C y . . .  3 r e s u l t a   r e l a t i v a m e n t e   f a c i l   d e j a r  a un lado 
las  internalizacicmes  s.ecundaria5" E1121 

E 5  por &Sto que Eerger y Luc:I:mann afirman  que: 

"El  nirto v i v e  de buen o mal grado en el  mundo t a l  
y como l o   d e f i n e n  6.145 padresi,  pero puede dar l a  
espalda con a l e g r i a   a l  mundo d e  l a   a r i t m e t i c a  no 
b i e n  abandona el   5aldn  de   c lase".   C1131  

Ademas, e l  mismo fenbmeno 5e reproduce  cuando 5e t r a t a  d e l  

problema d e l  aprendizaje  de 1. a segunda  lengua,  dado q u e :  

"una  segunda  lengua se adquiere  construyendo  sobre 
l a   r e a l i d a d  ya  establecida de la (lengua  materna). 
Durante largo tiempa  cada  elemento del nuevo 
idioma  que 5e esta aprendiendo 5e re-traduce 
continuamente a l a  lengua  propia.  Unicamente en 
e s t a  forma p u e d e  empezar a cobrar  alguna  realidad 
l a  nueva lengua. A medida que & 5 t a   r e a l i d a d   l l e g a  
a .quedar  establecida por derecho  propio, puede i r  
prescindiGndose  poco a poco d e  la   re-traduccibn,  
para  adquirir  la  capacidad  de  "pensar" en el nuevo 
idioma.  Sin embargo, e5 raro q u e  una lengua 
aprendida en l a   v i d a   p o s t e r i o r   a l a c a n c e   l a  
r e a l i d a d   i n e v i t a b l e  y auto-evidente que posee l a  
primera  lengua  aprendida en la nifiez. De ahi 
deriva por s u p u e s t o ,   l a   c u a l i d a d   a f e c t i v a  que 
t iene  la   ( lengua  materna>.."  C 1 1 4 1  

"""""""- 
Cl113 Idem; pag.  170 y 171; (Subrayan l o s   a u t o r e s ) .  
C 1 1 2 3  Idem; 179 y 180. 
C1131 Idem; page 180. 
C1143 Idem; pag.  181. I 
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Tomando en cansideracifin 1 0  expuesto  hasta aquS , podrlamos 

afirmar que,  como l o  demuestr-a l a  h i s t o r i a  de l a   e d u c a c i e n  

d i r i g i d a  a l o s   i n d i o s  de  nuestro  pals,  n i  l a   e s c u e l a ,  n i  l o s  

maestros han logrado  acabar, de manera pleha, con l a   c u l t u r a  

indigsna, y por ahora, el papel d e l  maestro en tanto  "educador" 

sigue  siendo  secundario o marginal  entre sus comunidades y 

e t n i a s .  Lo c u a l ,  d e s d e  nuestro  punto  de  vista, se debe al 

particular  papel  que t iene  e l   maestro  ' indlgena  'no st310 como 

reproductor d e  l a s   v a l o r e s  y 1 a lengua  de l a  cul  tura  dominante, 

s i n o   t a m b i h  como generador  de un nuevo t i p o  d e  acercamiento 

e n t r e   e s c u e l a  y comunidad, y (como propiciador  de una r e l a c i d n  

de mayor comunicacidn  tanto  l ingulstica como c u l t u r a l   e n t r e   l a 5  

e t n i a s  y l a   n a c i d n .  

En este sentida,  Juan Car105  Tedesco y Rodrigo  Parra  al 

r e f e r i r s e  a este problema  para e l   c a s o  d e  AmBrica Latina nos 

hacen u n  llamado d e  atencidn  ,cuando  declaran  que, 

"es preciso  destacar  que en las dltimas  dBcadas l a  
si tuaci  dn d e  desvi   ncul   aci   cgltural   entre   105 
sectores   integrados y los  marginales tiende a 
modificarse.  La expansidn  de l a   e s c u e l a   s i g n i f i c a  
-desde e s t a   p e r s p e c t i v a -  que v a s t o s   s e c t o r e s  d e  l a  
poblacit3n antes  marginados d e  la  accibn  pedagbgica 
e s c o l a r  estan siendo  incorporados a e l l a .  La 
e s c u e l a  como i n s t i . t u c i d n  y los   docentes  como 
s e c t o r   s o c i a l   e s t a r f  an asumiendo un rol  cada VOZ 
mas s i g n i f i c a t i v o  de  intermediari.os  culturales, ' y 
los  marginales son concebidos  cada  vez en mayor 
ndmero como d e s t i n a t a r i o s   l e g l t i m o s  d e l  a r b i t r a r i o  
c u l t u r a l  dominante, es d e c i r ,   e s t a r l a n   s i e n d o  
o b j e t o  d e  una t a r e a  de  imposicidn  cultural 
s i s t e m a t i c d .  I' C 1 1 5 1  

"""""""_ 
CllJ3 Tedesco y P a r r a ;   0 p . c i t . j   p a g .  100. (Subrayado de l o s  
a u t o r e s ) .  
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Ahora b i e n ,  es imposible  negar que la   relacibn  del   meestro 

con l a s  comunidades y nifros  indigenas no e5  untvoca, y su 

t r a b a j o  no s a l o  se r e s t r i n g e  a l a  reproduccibn  de l a   c u l t u r a  

dominante,  ya q u e  tambien el   docente   bi l ingue  reinterpreta  y 

adapta -de manera conciente c) no-- las   propuestas   educativas  

n a c i o n a l e s   . a   l a s   c o n d i c i o n e s   c u l t u r a l e s  d e l  lugar y ademas 

permite  la   entrada a l q  vida de? l a   e s c u e l a ,  y a l a  d e l  aula  en 

p a r t i c u l a r  d e  las   propuestas   culturales ' ,  d e  los  conocimientos,  

concepciones y formas  de  ver el mundo propiamente  indigenas. 

Tomando en ' cuenta est&$, consideraciones,  nos  parece 

r e l e v a n t e  retomar  algunos  elementos  tebricos que  nos o f r e c e  

Antonio Gramsci acerca  de l a  escuela y en p a r t i c u l a r  sobre l o s  

que B1 denomina l o s   " i n t e l e c t u a l . e s  de t i p o   r u r a l " ,   y a  que e s t o s  

nos  permiten  ubicar  al  maestro  indiyena en 5u papel como un 

" t r a b a j a d o r   i n t e l e c t u a l   a l  servicio del  estado" que no s a l o  

d i r i g e   l o s  proyector; p o l l t i c o s ,   e d u c a t i v o s  y c u l t u r a l e s  

n a c i o n a l e s   h a c i a   l a s   e t n i a s ,   s i n o  que tambien l l e v a   h a c i a   e l  

estado  la5   propuestas  y demandas de l o s  grupos  indigenas. 

As$, d e s d e  e l  punto  de v i s t a  d e  e s t e   a u t o r ,   l a   e s c u e l a  no 

tiene un papel  tan  determinante en l a   s o c i e d a d   c a p i t a l i s t a  como 

para  Althusser,  Bourdieu o F'asseron, at3n cuando e s t a  si 

c o n s t i t u y e  una d e  l a s   i n s t i t u c i o n e s   d e l   e s t a d o  que propiciaran 

l a   c o n s t r u c c i d n  d e  l a  "hegemanfa" a t r a v e s  del maestro, como s u  

principal   agente.  
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Asi, r e s p e c t o  a l a  educacibn  escolarizada  dice Gramsci 

"todo  Estado Cquel t i e n d e  a crear y a mantener un 
c i e r t o   t i p o  de c i v i l i z a c i b n  y d e  ciudadano C . .  . I  
tiende a hacer  desaparecer  ciertas  costumbres y a 
d i f u n d i r   o t r a s ,  el  derecho C . . . ]  al   lado d e  l a  
e s c u e l a  y d e  o t r a s   i n s t i t u c i o n e s  y a c t i v i d a d e s ,  
C . .  3 5era  el   instrumento  para  tal  f i n .  C . .  . I  . 
"En realidad,   tel .   estadol,   debe  concebirse  como 
(educador)  presisamente en cuanto tiende a crear 
un nuevo t i p o  o n i v e l   d e   c i v i l i z a c i b n . " C l l b I .  

que 

Adn a 5 f 9  desde su perspectiva,  

"No puede n i  siqui era  afirmarse en conciencia  que 
l a   c l a s e  burguesa  oriente l a  escuela  para s u 5  
f i n e s   d e l  dominio: si t a l   o c u r r i e s e ,   s i g n i f i c a r i a  
que l a   c l a s e  burguesa  tiene un programa e s c o l a r  y -  

l o  per!sigue con energfa y r e c t i t u d ,   l a  
escuela   serf  a a l g o   v i v o " .  C 1 1 7 7  

En Bste sentido,  5e c a r a c t e r i z a   a l  

"problema  de l a   e s c u e l a  Ccorno un3 problema t e c n i c o  
y problema p o l i t i c o .  En el  Estado  parlamentario - 
democrAtico, el  problema  de l a   e s c u e l a  es 
insoluble p o l i t i c a  y tecnicamente: los ministros 
d e  inetruccidn  pQbltca  ganan l a   c a r t e r a  por 
pertenecer a un p a r t i d o   p o l f t i c o ,  no por  que  sean 
capaces d e  administrar y d i r i g i r   l a  funcion 
educativa d e l  Estado". C 1183 

Por otro  lado,   para  Gramsci:,   la   escuela  juega  sblo un papel 

secundario en l a   v i d a  del niPTo, ya que e s t e  

"desde el momento  en que  empieza . a  (ver y a 
tocar>,   tal   vez a p a r t i r  de uno5 pocos  dias  d e  s u  
nacimiento, acumula la!% 'sensaciones e imageries que 
se multipl ican y se hacen complejas con el 
aprendizaje  del  lenguaje"C1193 

"""""""I 

til63 Grarnsci, Antonio; _L_a a l t g r q a t i v a  pedanbgdc_a; l a .  e d . ;  Ed.  
Fontamara; EspafVa; 1981; pag. 90. I 

C 1 1 7 1  Idem, pag. 112. 
E1183 Idem, pag. 112. 
E 1 1 9 3  Idem, pag. 140. 
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En 8 5 t e   s e n t i d o ,  

" l a   < e s c u e l a > ,  es  d e c i r ,   l a   a c t i v i d a d   e d u c a t i v a  
d i r e c t a ,  es Sa10 una fraccidn de l a   v i d a  d e l  
alumno, que entra en contacto  tanto con l a  
sociedad humana  como con l a   s o c i e t a s  rerum, y se 
for'man c r i t e r i o s  de e s t a s   f u e n t e s   < e x t r a e s c o l a r e s >  
mucho  mas importantes . de l o  que generalmente se 
c r e e "  C 1201. 

En realidad,   desde  la   perspectiva  d e  dicho  autor, hay una 

g r a n   d i s t a n c i a   e n t r e   l a   e s c u e l a  y l a   v i d a   c o t i d i a n a  d e l  nino: 

"La conciencia  d e l  niRo no e5 a l g o   < i n d i v i d u a l > ,  
( y  mucho  menos i n d i  viduado) , es el r e f l e j o  d e  l a  
fraccibn d e  s o c i e d a d   c i v i l  en l a  q u e  e l  nino 
p a r t i c i p a ,   d e   l a 5   r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  como l a s  que 
5e dan  en 1 a f ami 1 i a, en 1 a vecindad, en el  
pueblo,   etc.  La canciencia  indi;vidual   de  la  
inmensa mayorla d e  l o s  niffos r e f l e j a   r e l a c i o n e s  
c f v i c a s  y c u l t u r a l e s   d i s t i n t a s  y antagbnicas  de 
1 a5  que  figuran en l o s  programas e s c o l   a r e s :   l o  
< c i e r t o >  de una cultura  avanzada se c o n v i e r t e  en 
<verdadero>. en los  cuadros d e  una c u l t u r a  

e s c u e l a  y vida,  y par tanto,  no hay  unidad 
entre   instruccidn y educacit)y"C1211 

fosilizarda y anacrbni.ca, no hay unidad e n t r e  

De hecho, e s t a  enorme d i s t a n c i a   e n t r e   l a   v i d a   c o t i d i a n a  d e l  

niRo y l a  escuela  5610 podrcia acortarse  mediante un gran 

esfuerzo  conciente  y creativcr d e  l o s  maestr'os,  tanto por el 

manejo  que e l l o s   t i e n e n  de las   propias   propuestas   educativas  y 

c u l t u r a l e s  del estado,  como de l a s   c o n d i c i o n e s   c u l t u r a l e s  y 

s o c i a l e s  en q u e  se encuentra  el  educando. Asi, segdn  Gramsci, 

" p u e d e  d e c i r s e  que en l a   e s c u e l a   e l  nexo 
instruccibn - educac i bn st310 p u e d e  ser  
representado por e l   t r a b a j o   v i v o  d e l  maestro, en 

' cuanto que e l  'maestro e s  conciente de l o s  
c o n t r a s t e s   e n t r e  el t i p o  de  sociedad y d e  c u l t u r a  
que el representa y el  t i p o  d e  sociedad y d e  

11201 Idem, pag's.  140 y 1 4 1 .   < S o c i e t a s  rerum = Sociedad de l a s  
cosas,  o sea,  el  mundo n a t u r a l ) .  
C 1 2 1 3  Idem, pag.  146. 
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cultura  representado pcrr l o s  alumnos. CAsl,l si el  
cuerpo  de  maestros es d e f i c i e n t e  y el nexo 
i n s t r u c c i t h  - educacitm, se suprime'  para r e s o l v e r  
1 a cuestidn d e  1 a errsePranza segQn  esquemas d e  
papel donde se e x a l   t a   l a   e d u c a t i v i d a d ,  l a  labor 
d e l  maestro  resultara  todavia mas d e f i c i e n t e :  se 
tendra una e s c u e l a   r e t b r i c a ,  s i n  seriedad,  porque 
f a l t a r a   l a   b a s e   m a t e r i a l  d e  lo c i e r t o ,  y l o  
verdadero  sera  verdadero d e  pal  abras,  presisamente 
r e t d r i c a .  C . .  . I  
"En r e a l i d a d ,  un profesor  mediocre p u e d e  lograr 
que l o s  alumnos se hagan mas jnstruldos,   pero no 
conseguira q u e  , sean mas c u l t o s ;   d e s a r r o l l a r a  con 
escrdpulo y concienc:ia  burocratica  la   parte 
mecanica d e  la escuela,  y el alumno, si es un 
cerebro  activo,   ordenar& por- 5u cuenta, con l a  
ayuda d e  su ambiente s o c i a l ,  el .:bagaje> 
acumulado.~~Cl221 

Tal  vez no sea  retdrico  F;lantear q u e  hoy por hoy e x i s t e  

para el c a s o  d e  l o s  indlgenass de Mexico un maestro  que t i e n e  y 

pudiera  potenciar adn mas c i e r t o s  r a z g o s  o c a r a c t e r l s t i c a s  de 

un maestro como el que Grarnsci propone,  de un profesor 

conocedor de l a   c u l t u r a  y d e l  p r o y e c t o   e d u c a t i v o   o f i c i a l ,   p e r o  

con capacidad d e  l i g a r s e   1 i n g . i s t i c a  y culturalmente a 105 

alumnos y comunidades en l a s  que d e s a r r o l l a  s u  ' trabajo  docente.  

Por eso es imposible  negar ;la importancia   pol l t ica  y social 

que l l e v a  en si misma la s o l a   e x i s t e n c i a  d e  cerca d e  32,000 

indios  reconocidos como maestros  bilingues, como profesionales  

conocedores  tanto  de  la  lengua,  costumbres y t r a d i c i o n e s  

i n d i a s ,  como d e l  esparto1 y d e  l a   c u l t u r a   n a c i o n a l  , capaces de 

comunicarse de manera simple y c l a r a  con l a s  comunidades 

autbctonas d e  nuestra  nacidn, con p o s i b i l i d a d e s  de  adaptar y 

r e ' i n t e r p r e t a r   l o s  programas y p:lanes de estudio  nacionales  paral 

d a r l e s  una p e r s p e c t i v a   e t n i c a  y l o c a l ;  o i n c l u s o  d e  a p l i c a r   l a s  

propuestas  educativas  propiamente  indigenas, a52 como d e  

C1223 Idem, pag. 146. (subrayadoo  del  autor).  
"""""""_ 
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d e s a r r o l l a r  una prdctica  docente que responda en mayor o menor 

medida, a las   necesidades de los  nifios de los  grupos  Gtnicos  de 

Hemos hablado  ya  del  maestro  bilingue como un "agente"  del 

"sistema  educativo''   encargado  de imponer l a   c u l t u r a   n a c i o n a l  

que juegan los  maestros bilingues como " i n t e l e c t u a l e s "   a l  

servicio   del   Estado y como "'intelectcmles" d e  l a s   p r o p i a s  

comunidades y e t n i a s ,   e s   d e c i r ,  si l o  ubicamos en s u  j u s t o  

papel d e  intermediario   entre   e l  grupo dominante y e l   s e c t o r  

indigena  de  nuestra  sociedad, n c ) s  encontraremos de nueva  cuenta 

que, t a n t o  por el lugar que ocupa  dentro  del  aparato  educativo, 

coma por s u  o r i g e n   s o c i a l  y s u  Ambit0 de trabajo  cotidiano,.  

e s t e  puede  5er un personaje q u e ,  t a l  vez por vez  primera en l a  

historia   de   M&xico,   tenga  los   e lementos  1 ing. ist icos  y 

c u l t u r a l e s  que  permitan el   establecimiento de  nuevos t i p o s  de 

r e l a c i o n e s  y comunicacibn  entre l a 5  e t n i a s  y e l   e s t a d o  

mexicano. 

En e s t e  ' sentido,  estamos de acuerdo con  Gramsci cuando 

afirma  que: 

"No . 5 e  entendera nada d e  l a   v i d a   c o l e c t i v a   a l d e a n a  
n i  de l o s  gdrmenes y fermentos  de  desarrollo que 
contienen, si no s e  toma en consideracidn, si no 
s e   e s t u d i a  en concreto y no se  profundiza  sobre  la  
i n f l u e n c i a  que s o b r e   e l l o s '   e j e r c e n   l o s  
i n t e l e c t u a l e s .  El desarrol  lo  organic0  de 1 a masa 
aldeana  esta   l igado$  hasta   c ierto   punto,   a l  
movimiento  de 105 i n t e l e c t u a l e s ,  en e l  q u e  se 
inspira."E1231 

"""""""_ 
E1233 Gramsci, Antonio; La for-_macidn de l o s  i n t e l e c t u a l e s :  le 
ed; Ed. Gri j a l v o  S . A . ;  (Coleccibn 701, Mexico; 1983; pag. 34. 
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Ahora b i e n ,  &por qitd d e i l l . . i r  d i t ~ s  maestros b i l i n g u e s  como 

i n t e l e c t u a l e s ?  

En primer  lugar  porque na es posible  negar .~ que, 

actualmente,   los  docentes  indigenas  constituyen un s e c t o r  d e  

105  grupos  Btnicos d e  Mexico  que, sin dejar  d e  ser   indios,  se 

diferencgan d e l  r e s t o  d e  l a s  miembros d e  5 u 5  comunidades por 

las  activi 'dades,   formas.   de  vida y el propio  papel que juegan 

f r e n t e  a sus e t n i a s ,   p e r o  tambien d e  cara a l a  nacibn. 

A l o   a n t e r i o r ,  se pueden agregar una s e r i e  de  elementos 

puntuales. Asi, como lo  senala  Antonio  Gramsci, 

"Cuando se e s t a b l e c e   e l   d i s t i n g o   e n t r e  
i n t e l e c t u a l e s  y no i n t e l e c t u a l e s ,  en realidad se 
esta haciendo mencibn a l  i n m e d i a t o   e j e r c i c i o  
s o c i ' a l   d e   l a   c a t e g o r i  a profesional  de 105 
i n t e l e c t u a l e s ;  e5 d e c i r , .  se c o n s i d e r a   l a   d i r e c c i d n  
en que recae el  mayar voldmen d e  l a   a c t i v i d a d  
profesional:  si s e  prclduce en e n e r g l a   i n t e l e c t u a l  
o en esfuerzo  nervioso  muscular"C1243 

E5 b i e n  c l a r o  que, parafraseando l a  c i t a   a n t e r i o r ,   " l a  
direccidn en que r e c a e   e l  mayor volamen  de a c t i v i d a d  
profesional  t d e l  maestro  indlqenal 5e produce en energid 
i n t e l e c t u a l  Cy no3 en esfuerzo  nervi  oso muscular. I' 

Pero e s t a   d e f i n i c i d n  no s e r i a  s u f i c i e n t e  por si misma, 
n i  se acerca a la  realidad  planteada  solamente en esos 
tarminos,  puesto  que, como  Gramsc:i  mismo afirma, 

" e s t a   s i g n i f i c a  que si b i e n  s e  puede hablar d e  
i n t e l e c t u a l e s ,  no  podemos r e f e r i r n o s  ' a no 
i n t e l e c t u a l e s ,  porqcte el no i n t e l e c t u a l  no 
e x i s t e . " E l 2 5 3  

A s i ,  los  maestros  indigenas,  ademas d e  r e a l i z a r  una 

a c t i v i d a d  que requiere mas e n e r g l a   i n t e l e c t u a l  que f l s i c a ,  

juegan e l  papel  de  difusores  de una parte  d e  l a   r i q u e z a  

intelectual   generada por l a   n a c i d n ,  y por l a s   p r o p i a s   e t n i a s  de 

1 a s  que estos son .or i g i  nar i O S .  

E1241 Idem, pag. 26. 
E1253 Idem, pag. 26. 
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Segrlln Gramrjci, l a  

' # a c t i v i d a d   i n t e l e c t u a l  se d i f e r e n c i a  en grados: 
p s i  a los   escalones  5uperiores  habra  de 1 l e v a r s e  a 
los creadores en 1 a s   d i v e r s a s   c i e n c i a s ,  en l a  
f i l o s o f i a ,  en l a 5   a r t e s ,   e t c ,  y a l o s   i n f e r i 0 r e s . i  
a l o s  mas modestos  administradares y divulgadores 
de l a   r i q u e z a   i n t e l e c t u a l  ya existentes, 
acumulada. @ I C  1261 

Ademas, dentro  de   la   diferenciacibn que hace Gramsci 

entre i n t e l e c t u a l e s  d e  . t i p o  urbano y rural ,   los   maestros  

indigenas  se  ubican,  obviamente,  dentro d e  l a   c a t e g o r f a   d e  I 

1 os 

" i n t e l e c t u a l e s  de t ipo  rural   Clos   cuales1   son,  en 
s u  mayoria,   <tradicionales>,   l igados a l a  
poblaci,dn  campesina y a 1 a pequena burguesla d e  l a  
ciudad  (particularmente d e  l a 5  pequeflas) ahn  no 

, atendida5 y puestas en marcha por el sistema 
c a p i t a l  irSta.  Abogados, notarios,  

agregarla  maestrosl,  e t c ;  relacionan a l a  
masa aldeana con 1a   administraciBn  estatal  o 
l o c a l ,  jugando por tanto,  u n  gran  papel 
p o l i t i c o   s o c i a l ,   y a  q u e  l a   a c t i v i d a d  
mediadora , p r o f e s i o n a l ,   d i f i c i l m e n t e  puede 
carecer   de   la   correspondiente   relacian 
p o l i t i c a . " C 1 2 7 3  

CY Y O  

Ahora, bien,  en cuanto a :I05 n i v e l e s  y e s t i l o s  d e  vida de 

9 s t e   s e c t o r ,   e l   c i t a d o   a u t o r  con.tinCw diciendo que 

"en l a  campifla, el  i n t e l e c t u a l  -ya 5.ea sacerdote,  
abogado,  maestro,  notario o medico-  goza d e  un 
n i v e l  d e  v i d a   d i f e r e n t e ,  cuando no superior  al  d e l  
aldeano  medio,  razbn por l a   c u a l   r e p r e s e n t a   e l  
modelo s o c i a l ,  en la   aspiracien  aldeana a s a l i r  d e  
s u  condicidn  mejorAndola"f1281 

"""""""- 
C 1 2 6 3  Idem, pag. 3 1 .  
E 1 2 7 3  Idem, pag.33. 

El281 Idem, pag. x>. "l. 
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E s t o  tiene p a r t i c u l a r   r e l e v a n c i a   p a r a   e l  problema  que  nos 

ocupa,  puesto que los maestros  bilingues que hoy  en d i a   e x i s t e n  

en nuestro p a i s ,  son practicamente  la  primera  'generacibn d e  

indigenas que como grupo  -hay cerca d e  32,000 a nivel   nacional-  

pasan a l a   c a t e g o r i a  d e  _maestros.. 

AsI , 1 os que podemos der-iomi nar "nuev05j prof  esores  'indios" 

poco a poco han , i d o  cambiando sus vestimentas, sus habito5 

. a l i m e n t i c i o s , .   l a   l e n g u a  p r o p i a  por- el e5pafV01,  han abandonado 

sus  comunidades  de  origen  para i r s e  a v i v i r  a l o s   p u e b l o s  

grandes y a l a 5  pequehas  ciudades, y son respetados y queridos 

por l a   e t n i a ;  son  maestros,  prcvfesares  indlgenas,  patrimonio y 

o r g u l l o   d e  l a s  comunidades en l a s  que e l l o s   n a c i e r o n ,   " e n v i d i a  
l 

e ira"t1293 d e  muchos o t r o s   i n d i o s  y campesinos, y por 

s u p u e s t o ,   i n f l u e n c i a   d e f i n i t i v a  en las   concepciones y proyectos 

d e  vida que los  propios  nihos  indigenas  estan  desarrollando a 

r a f z  d e l  c o n t a c t o   c o t i d i a n o  con e.1105. 

El  maestro  bilingue, a l  manejar l a s ' d o s   l e n g u a s ,  las dos , 

realidades,  se c o n v i e r t e  en un p e r f e c t o   i n t e r m e d i a r i o   e n t r e   l a  

nacidn y la5 comunidades  indigenas.  Sin embargo, si e l   l e n g u a j e  

u t i l i z a d o  por ellos ya no es e l  mazahua, su vida se ira 

desprendiendo  cada  vez mds de la   v ida  indigena,  y l o s  

profesores,  a t r a v e s   d e l  LISO cotidano  del espatrol como lengua, 

iran  internalizando  cada  vez mas u n  mundo nacional,   mestizo, 

ajeno  al  suyo propio,  ya que como dicen  Berger y Luckmann, 

"""""""_ 
E1293 Idem, pag. 34. 
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El lenguaje  usado en l a  v i d a   c o t i d i a n a  me 
proporciona  continuamente  la5  Qbjetivaciones 
indispensables  y dispone el  orden  dentro da1 cual 
Bstas  adquieren  sentido y dentro  del   cual   la   vida 
c o t i d i a n a   t i e n e  u n  s ignif icado  para m l .  Vivo en un 
lugar que tiene' u n  nombre g e o g r a f i c o ;   u t i l i z o  
herramientas, C . .  . I  que tienen un nombre  en e l  
v o c a b u l a r i o   t k n i c o  d e  la   sociedad en que v i v o ;  me 
muevo dentro  de una red de r e l a c i o n e s  humanas 
C . . . ]  que tambien estan ordenadas  mediante un 
vocabulario. De e s t a  manera el   lenguaje marca l a 5  
coordenadas  de m i  vida en l a  sociedad y l l e n a   e s a  
v i d a   d e   o b j e t o s   s i g n i f i c a t i v o s .  C.1301 

A d i f e r e n c i a  de l o s   i n t e l e c t u a l e s  de t i p o   r u r a l  que 

describe  Gramsci,   los  maestros  bilinguec,  salvo  algunas 

excepciones, no son producto de 

" l a 5   c a p a s  que habitualmente se e s p e c i a l i z a n  en e l  
<ahorro>, o sea, 1 a pequefta y l a  medi a burguesia 
del campo y algunos  estratos  de l a s  de l a  
ciudad"[: 131 1 

ya  que muchos de e l l o s  entraron a l   m a g i s t e r i o  por contar 

con estudios  de  primaria o secundaria,  .por  haber  participado en 

alguna  actividad  comunitaria de importancia,  etc.,   pero no por 

hab9rselo   propuesto  expllcitamente,   lo   cual ,   explica   e l  hecho 

d e  que t o d a v i a   e x i s t a   c i e r t a   c e r c a n i a  y respeto mutuo entre  

e s c u e l a s   b i l i n g u s c  y comunidades, c e r c a n l a  que seguramente se 

i r a  convirtiendo en d i s t a n c i a  conforme  pasen l o s  ahos,  peko mas 

abn con las  nuevas  generaciones  de  profesores  indios. . 

C1301 Ecerger y Lucknlanrl; op.ci t . ;  pAg. 39. 
E1311 Idem, pag. 29. 
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Ahora b i e n ,   s i  pretendemos  entender  cuales sop l a s  

p e r s p e c t i v a s   d e   l a s  comunidades i n d l g e n a s   f r e n t e  a P s t e  

fentheno,  estaremos d e  acuerdo con l a 5  certeras   af irmaciones d e  

Gramsci en el s e n t i d o  d e  que 

" e l  campesino  anhela  siempre que por lo menos  uno 
de s u s  hi jos 1 legue a ser i n t e l e c t u a l  t . .  . I ,  es 
d e c i r ,  que se convi er t a s C n  szfkar , elevando a51 el 
rango s o c i a l  Lie lL3 i a l r r . i l i a  y f a c i l i t a n d o l e  l a  vida 
econdmica por l a   i n f l u e r i c i a , ,  que n q d e j a r i a  de 
tener, c e r c a  d e  los demds sehores. La a c t i t u d  d e l  
aldeano h a c i a  el i n t e l  c c t u a l  e5 doble y 
c o n t r a d i c t o r i a :  admira l a  p o s i c i b n   s o c i a l   d e l  
i n t e l e c t u a l  y d e l  empl  rsado e s t a t a l  e n  general,  sin 
embargo a veces f ingen  despreciarla,  o sea,  que su 
admiracien  encierra razgcrs p a r c i a l e s  de e n v i d i a  e 
i r a " C  1323 

Sin embargo, solamente p'ldremos definir   e l   papel   del  

maestro  indigena en t a n t o   " i n t e l e c t u a l "  si agregamos a l o  

a n t e r i o r ,  su capacidad  de  ligar- l a s   d e c i s i o n e s   e s t a t a l e s  y l o s  

p r o y e c t o s   e d u c a t i v o s   o f i c i a l e s  en par-ticular, a la  vida d e  l a s  

comunidades i n d l  genacj, es dec:i r- .r pcjr- papel C G ~ I O  uno de 1 os 

tantos   constructores  de l a  heyernorria s u c i a l .  Para  d e c i r l o  en 

termino5 d e  Gramsci: 

"Los i n t e l e c t u a l e s  s m  las empleados  del  grupo 
dominante a quienes  de  les.  encomiendan 1 a s  tareas 
subalternas en l a  hegemurrla s o c i a l  y en e l  
gobi  ern0  pol I t i   c o ;  €25 d e c i r ,  en e l  consenso 
<espontaneo>  otorgado pur- la5 gr-andes  masas de l a  
poblacidn a l a   d i r e c t i v a  rnarcada.a l a  v i d a   s o c i a l  
por el grupo basic0  dominante". C1331 

C 1 3 2 3  Idem, pag. 33 y 3 4 . '  
C1333 Idem. pag. 30. 
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Para aste a u t o r ,   l a s  

"funciones [de &5t.05 intelectuales3  son,  
pesisamente, o r g a n i z a t i v a s  y d e  conexidn". E 1 3 4 3  

Creo q u e  e s t o   e x p l i c a   e l  porque los  maestros  indigenas 

declaran -como l o  decimos a l  p r i n c i p i o  de e 5 t e  ensayo- que 

"Nuestra  participacidn en el   sistema  educativo 
nacional ha s i d o  f . .  . I  en el papel  de 
intermediarios   entre   la   cultura  occidental  y l a s  
culturas  indlgenas,   entre  el   conocimiento y l a 5  
tecnicari   occidentales y el  conocimiento y l a 5  
t e c n i c a s   i n d i g e n a s ,   i n t e r m e d i a r i o s   e n t r e   e l   e s t a d o  
y nuestras  propias  comunidades. " E 1 3 5 3  

Como muestra  de l o   a n t e r i o r ,   b a s t a   a f i r m a r  q u e  e n t r e  estos 

maestros,  encarnan l a s   d o s   c o r r i e n t e s  que se discuten en e l  

seno d e l  Estado, en materia  de  pcjl ltica  educativa  dirigida a 

los  grupas  indigenas de M&s:ico, 105 c u a l e s  no 5610 se enfrentan 

en l a   p r a c t i c a ,  a ni -,,el  naci a ~ a l  si rho t.ambi en en 1 a 5  propi a s  

e s c u e l a s  y camuni dader;: 

sociedad  nacional  mestiza. 

Por otro lado,  estan los niaestros  que  luchan  por 

d e s a r r o l l a r  una identidad  propia en l o s  nirYos, primero como 

indigenas y despues coma mexitranoc, que s e   d i r i g e n  a l a s  

alumnos y a .  l a  comunidad COT! respeto a SUS costumbres y lengua, 

y que i n c l u s o   e l l o s  misnos coma rnac!St.r.-as l a s   s i g u e n  manteniendo 

y c u l t i v a n d o  en l a  Fami 1 i a  y can 5~15 h i j o s .   E s t a s  son los 

"""""""_ 
11341 Idem, pag. 30 
11551 CIlianza  Nacional  de  Profesionales  .Indigenas  Bilingues, 
e.C. (ANPIBAC) ; "Plan  Nacional - .  . ; op. c i t .  ; pag. 224. 
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profesores  que apoyan 1 a idea de ciae,xr-ul lar- una educacibn 

indfgena  bi l ingue - h i c u l t u r a l  qkte contribuya a rescatar  y 

r e v a l o r i z a r  sus p r o p i a s   r a f c e s .  

Ahora b i e n ,   d i f l c i l m e n t e  l a  discusibn  entre esas dos 

c o r r i e n t e s  se agotara,  en e l  c o r t o  p l a z o ,  en e l  Pmbito e s t a t a l ,  

entre  los  maestros  indios,   entre estos t ~ l t i m o s  y l o s  profesores 

e s t a t a l e s  y federales,   entre  'Los habitantes  de l a s   c i ~ ~ d a d e s  y 

105  del campo, o i n c l u s o  eRtre 113s pr-apios indigenas. 

Es por d s t o  que lac, comunidades, e t n i a s  y maestros,  a51 

como l o s   f u n c i o n a r i o s   i n d i o s  de l a  DGEI que pretenden  l levar 

adelante  una educacibn  irtdzyena  bilingue y b i c u l t u r a l ,  deberan 

d e s a r r o l l a r  una lucha  de enormes magnitudes  que imp1 i c a   l a  

negociacibn permanente d e  &se proyecto  educativo con el   Estado 

y en e s p e c i a l  con l a  SEP, q u e  encabex& l a   p o l l t i c a   e d u c a t i v a  

o f i c i a l ;  ademas d e  un t r a b a j o  contlnuo d e  convencimiento  entre 

l o s   m e s t i z o s  y la  sociedad  nacional,   pero  tambi&n con l a s  

propios  indigenas.  

En este  s e n t i d o ,   l a  demoE;traritri-, de l a   v a l i d e z  de &5tos 

planteamientos y d e  l a  gr-ar! importancia que & 5 t o 5  pueden tener 

para el futuro d e  I 0 5  nitYns indigenas d e  nuestro  pais,  8010 

podr4 r e a l i z a r s e  en l a   p r a c t i c a  y con el   trabajo  pedagbgico d e  

los maestros  bilingues,  aunado a l a  p a r t i c i p a c i d n   r e a l  de las 

comunidades en (I.r,te proyecto educat i vo ,  porque como bien 

SerYalan Rerger y Luckmann, e x i s t e  en cualquier  .sociedad  la  

" p o s i b i l i d a d  d e  c o n f l i c t o ,  C . . . ]  e n t r e   c a m a r i l l a s  
d e  r ivales   expertos   Cled5e SEP VE. DGEI, maestros 
b i l i n g u e s  vs maestros  mestizo^, e t c . 3  En t a n t o   l a s  
teorias  sigan  teniendo  explicaciones  pragmhticas 
inmediatas, l a   r i v a l i d a d  que pueda e x i s t i r   r e s u l t a  
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f aci 1 de :an j a r  por medio de pruebas 

pragmaticas" E1361 . 

Es b i e n  c l a r o  que un;a t a r e a   d e   e s t e   t i p o   r e c a e  

fundamentalemente  sobre l o s  hombros d e  l o s  maestros  indigenas 

en todos  sus  niveles,  C1371 1 0 s  c u a l e s  estan enfrentando en l a  

practica   grandes ' d i f i c u l t a d e s  y una enorme gama d e  

responsabilidades por d e s a r r a l l a r ,  qite van desde una adecuada 

preparacian academics cr~nlcj doc:ente y profes,ional,  pasando en 

* algunas  ocaciones por l a   l a b o r   o r g a n i z a t i v a  de t i p o   p o l l t i c o  y 

c u l t u r a l  en l a s   d i v e r s a s   e t n i a s ,   h a s t a   l l e g a r   a l   t r a b a j o  

d i r e c t o  en las d i s t i n t a s   i n 5 t a n c : i a c  de la SEF -en l o s   n i v e l e s  

n a c i o n a l ,   e s t a t a l  y l o c a l - - 3  as1 cum e n t r e   l a s   d i f e r e n t e s  

comunidades y escuel  a s .  

Ahn a s i ,  no  podemos o l v i d a r  que l a  propia  ubicacibn d e  l o s  

maestros  indigenas como p r o f e s i o n a l e s   a l   s e r v i c i o   d e l   E s t a d o ,  

es, paraddgicamente, una de l a 5   p r i n c i p a l e s   t r a b a s   p a r a  que 

e l l o s  esten en p o s i b i l i d a d e s  de  dcsarrollar-  plenamente un t i p o  

de  educacidn q u e ,  como e l  105 mismos r-ec1 aman, 

"se g u l e  de [manera t o t a l 1  por l o s   p r o p i o s   v a l o r e 5  
. y a s p i r a c i o n e s   i n d f g e n a s ,   t a l   c u a l   s e   v e r i f i c a   a l  

i n t e r i o r  de l a   f a m i l i a  y l a  comunidad, y de manera 
destacable,  que u t i   l i c e  I a 'lengua  materna" C 1383 

No e s t 8  d e  mas sePTalar q u e  Izramsci s igue  s iendo  certero  al  

of  i rmar que 

C1363  Berger,  Peter L .  y Luckmanrr,  Thomas; op. c i t .  pAg. 152. 
C1373 Desde  promotores,  maestros  de  preescolar,  primaria y 
secundari a 5  b i  1 i ng. es, estudi  antes i ndi genas d e  1 a s   e s c u e l  a 5  
normales  medias y superiores,  y de  ni  vel  profesional como l o s  
s o c i o l i n g . i s t a s ,  a5i como 105  propios  profesionales  indios d e  
l a  DGEI. 
Cl381 Subsecretaria  de  Educacibn  Elemental y Direccibri  General 
de Educacibn  Indigena; ESTRATEGIA PARA . LA ELABORACIW, 
fiDMINISTRACIbN Y EVALUACIbN DE LA PROPUESTA  CURRICULAR DE LA 
EDUCACIdN  BBSICA  INDíGENA  (DOCUMENTO DE 'TRABAJO) ; mimeo; 
Mexico; 3984; pag. 38. 

""""-""" 
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si  d e  u n  grupo  social. que tradicionalmente no ha 
d e s a r r o l l  ado a p t i t u d e s  adecuadas  se q u i  ere   crear  
un e s t a t o  d e  i n t e l e c t u a l e s  con las mas grandes 
e s p e c i a l i z a c i o n e s ,  habran d &  superar 5e 
d i . f i c u l t a d e s   i n a u d i t a s "  C1393 

Por t o d o   l o   a n t e r i o r  vemocj que,  definida asS l a   u b i c a c i b n  

de los  maestros b i  1 ingues a l  i 1-rteriar de SUB r e s p e c t i v a s   e t n i a s  

y en l o s  mismos marcas narional,es, en t a n t o   " i n t e l e c t u a l e s  

t r a d i c i o n a l e s " ,  hay una s e r i e  de f a c t o r e s  que contribuyen a 

d i s t a n c i a r  a &tos profesares  de Sa ~ ~ d s . a  d e  pobladores  indios 

d e  n u e s t r o   p a i s .  

Estos  elementos van desde la simple  supeditacikr d e l  

t r a b a j o  manual a l   i n t e l e c t u a l ,   l a   r e l a t i v a   d i f e r e n c i a c i d n  d e  

e s t i l o s  y condiciones  de  vida  de este  grupo social respecto a 

l a  mayoria d e  los   indigenas,  la asignacibn  del   papel   especifico 

d e  divulgadores o d i f u s o r e s  de l a   c u l t u r a   n a c i o n a l  y en t a n t o  

empleados  del  estado, e5 d e c i r ,  romo responspbles de l l e v a r  a 

l a s  comunidades  indlgenas l a  5 e r i e  de d e c i s i o n e s  y p o l l t i c a s  

disertadas  desde e l   a p a r a t o   e s t a t a l ,   d e s d e   " e l   c e n t r o   d e l   p a i s "  

p a r a   l a 5   e t n i a s  d e  Mexico. 

Pero adn a s i ,  no  podemos m a l  izar-  nuestro problema 

solamente  desde  esta  perspectiva, y a  que aunado a l o  a n t e r i o r ,  

existe una contraparte  de  gran  importancia, l a  cual se r e f i e r e  

a l a  enorme gama de a l  ternat i v a s  de  acercamiento, d e  

comunicacidn y de  interaccian  entre  dichos  maestros y l a s  

comunidades i n d i a s  y sus h i j o s .  

"""""""- 
El391 Gramsci;  op. c i t i  pag. 138 
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Es b i e n   c l a r o  que,  esto.;  maestros,  dados sus orlgenes,  

formacibn y va lores   cu l tura les   ind igenas ,  ademas de estar  en 

pos ib i l idades   de   desar ro l la r  una p o l l t i c a  que permita a l o s  

grupos  Btnicos  relacionarse c:on l a  nacibn en una posicibn de 

menor desventaja que la actual,  sun las dnicos capaces de i r  

desarrol lando en la   p ract ica   concreta  una p e d a g o g i a  que  no  5b10 

rescate  la5  experiencias  pedagdgico - didact icas de e l l o s  

mismos como docentes,  sino que se in terne  en l a s  formas 

especi f icas de transni si Or-, de i c , ~  c a ~ ~ c x i ~ c i  errtou y cle l a  

cu l tu ra   i nd ia   en t re  l a s  diversGs  generaciones, p a r a  i n t e g r a f l a s  
$ 5  

a l   cu r r icu lo   de l   n iho  indfger-;<+- 

Es b i e n   c l a r a  qLie esta  labor no e5 s e n c i l l a  y que requ iere  

de  un  maestro  que  rebase su papel de " in te lec tua l   t rad ic iona l "  

para  convert i rse en un " intelectual   org&nical* :  

Como piantea  Gramsci, 

" e l  modo d e ,  ser- d e l  nuevo in te lectua l  Cy yo 
agregarfa  del  nuevo niaestru b i l i ngue l   no  puede 
r e s i d i r  ya e n  la elucuencia,  motor  exterior y 
momentBneo de los   a fectos  y de las  pasiones,   s ino 
en el  inmiscuirse  activamente en l a  pract ica ,  como 
constructor ,   organizador,  <:persuasor permanente> y 
no  puro  orador" C 1 4 0 1  

Creo  que e l   t i p o  de profesores que corresponden a esta  

caracter izacibn de intelectual  .organic0  existen  actualmente 

entre  todas o l a  mayor par te  de l a s   e t n i a s  de  nuestro   pa ls .   S in  

embargo, estos todavla  se rest r ingen  a LIR nhmero muy l imi tado  

de  personasiL y l a  mayorla ha optado por l a   p o s i c i b n  "c6moda" 

que l e  permita su t raba jo  como empleado al   serv ic io   de l   Estado .  

clsi, una,  buena parte  del  profesorado indigena  se  ha  refugiado 

-""""""" 
11403 Gramkci;  La a l t e r n a t i v a . .  .; op. ~ i t ;  pag. 53. 
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en l a s  p r e r r o g a t i v a s  que l e   c o n f i e r e  su posicibn como 

" i n t e l e c t u a l   t r a d i c i o n a l "  dentrio de l a  sociedad  rural,  o para 

d e c i r l o  en l o s  terminos d e  Gramsci, sus 

"re1  aci  ones Ccomol i n t e l e c t u a l e s  con e l  
pueblo-nacibn son o se reducen . a r e l a c i o n e s  de 
orden puramente burocratico,  formal; 105 
i n t e l e c t u a l e s  Cy e n t r e   e l l o s  l a  mayor p a r t e  de  'los 
maestros  indigenasl'  5e convierten en una c a s t a  o 
u n  sacerdocio"  C1411 

Hemos v i s t o  como a t r a v e s  d e  su trabajo  dacente,  el   maestro 

b i  l ingue  contribuye a repr-oriuci; 1" 'los v a l o r e s  d e  l a  c u l t u r a  

dominante,  pero t a m b i e n  seflalarnas tcin~d debido a SLI cofidicibn 

como i n d i o ,  s u  p a r t i c i l l a r  mndo d e  r e l a c i o n a r s e   t a n t o  con. l o s  1' 

niffos como con l a s  comunidades,  permite a estos  grupos  seguir 

reafirmando y reproduciendo SLI CLt1tt.w-a y sus v a l o r e s .  Ademas 

hicimos mencidn a l a   r e s i s t e n c i a  de lac;, et.nias y d e  105 nitros 

en particuLar a i n t e g r a r s e  a l a   c u l t u r a   e s c o l a r  y nacional 

haciendo a un lado 5u5 formas  indlgenas  de  ver  el mundo y l a  

vida,  que se arraigan  desde l a  primera i n f a n c i a  en sus procesos 

primarios de s o c i a l i z a c i t m .  

De manera que nos  encantramos C o r ;  urla escuela  y unos 

maestros que propician l a  reprGidLtccidn d e  l a  cultura  nacional 

por  encima  de l a   G t n i c a ,  pero ta.mbi&n con docentes, alumnos y 

comunidades  que oponen r e s i s t e n c i a   f r e n t e  a l a   c u l t u r a  

nacional,  y una y o t r a  V E Z  t r a e n   h a c i a   l a   s u p e r f i c i e  su5 

v a l o r e s   c u l t u r a l e s  y sus especi f icds formas de ver y endender 

el mundo. 

Debido a l a   p r e s e n c i a  de fentunenos como &se en l a   v i d a  

e s c o l a r ,  Giroux d i c e  que: 
I 

-""""""" 
f1413 Idem: pag. 83. 
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"La c u l t u r a  es,  C . .  . 3 tanto e l   s u j e t o  como el 
objeto de l a   r e s i s t e n c i a ;  l a  fuerza  direccional  de 
l a   c u l t u r a  no sdln esta en cBmo funciona  para 
dominar a l o s  grupos  subordinados,  sino  tambih en 
el  .modo como los grupos  oprimidos  sacan d e  s u  
p r o p i o   c a p i t a l   c u l t u r a l  un conjunto d e  
experiencias   para  desarrollar  una l d g i c a  de 
oposicidn".  111421 

Creemos q u e  parte   de   dicha  " ldgica  d e  oposicibn"  cultural  

ha sido  ya  esbozada a l o s  largo de este  trabajo  haciendo  uso d e  

las  propias  herramientas  tedricas  de  aquellos q u e  sostienen que 

l a   e s c u e l a  e5 una i n s t a n c i a  d e  reproduccidn  cultural,  s i n  

embargo,  estamos  de  acuerdo  con  Connell  cuando  afirma q u e :  

"La e s c u e l a  d e  la   c1 .ase  dominante n o  es un mero 
a g e n t e   d e   l a   c l a s e ;  es una parte  importante y 
a c t i v a   d e   e l l a .  En breve, es organica a s u  c l a s e .  
Bourdieu  escribid UR f am050 ensayo  sobre  <:la 
e s c u e l a  como conservadora:.;  nosotros  pondriamos 
i g u a l   I n f a s i s  en l a   e s c u e l a  como constructora".  C1433 

Y en &se mismo sentido,  Henry Girou:.: agrega  que: 

"Bourdieu no proporciona  ninguna  posibilidad 
tearica   para desentraf'far cdmo e l  dominio c u l t u r a l  
y l a   r e s i s t e n c i a '  estan mediados  por una 
i n t e r r e l a c i h   c o m p l e j a ,  de raza, sexo y c l a s e .  Lo 
que f a l t a   a l   t r a b a j o  d e  Bourdieu es l a  nocidn d e  
que l a   c u l t u r a  es u n  proceso  tanto  estructurador 
como transformador 'I C 144.1, 

y como senalarnos en nuestra h i p b t e s i s  de t r a b a j o ,   e l  

naestro  indigena un agente d e  cambio y preservacibn, un 

transformador y un estructurador.  

De manera que  puede y debe  matizarse  el  problema d e  l a  

"""""""_ 
E1423 Giroux; 0 p . c i t . i  pag. 56. 
E1433 Connell,  Robert W, Dean J .  Clshenden, Sandra  Kessler y 
Gary W. Dowsett; "C1 a s s  and Gender Dynamics yn a R u l l  ing   Class  
school";  en: Interchange, 12; 1981; pag. 17. En: Giroux, Henry; 
0 p . c i t . i   p d g .  48. 
C1441 GirouxJ o p .  c i t . ;  PAg..  48. 
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reproduccibn  cultural  a t r a v e s  de l a   e s c u e l a s ,   y a  q u e  como d i c e  

Raymond Wi 1 1  i ams: 

"en t o d a   l a  gama de p r a c t i c a s   s o c i a l e s ,  Chayl 
d i s t a n c i a s   d i f e r e n t e s  y v a r i a d a s   e n t r e   p r a c t i c a s  
p a r t i c u l a r e s  y l a s   r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  q u e  l a s  
organizan" E1451 

Y agrega que: 

" e x i s t e  un aspecto en e l   c u a l   e x i s t e n   ( s i c )  en 
muchos t ipos   de,   pr&ctic:as,   varios   grados  reales  d e  
d i s t a n c i a  1 . .  . 1 ER cada caso, s igue siendo c i e r t o  
q u e  esa , d i s t m c i a  r e . I c i t i v a  t.:?., eft :a pr-Actica sblo 
una d e f i c i e n c i a  de ~ ~ z ~ r - q i  i l c l l  i dad d y - ~ t r  o d e  un orden 
d i r i g i d o  b a s i  carr\er,t_r pur- ' I I35 r e l a c i o n e s  
predominantes. Muchas cortciiciones  relativamente 
a l t e r n a t i v a s  de las p r a c t i c a s   s o b r e v i v e n   s a l o  
dentro d e  l o  que t n l e r a  e l  orden  dominante; y 
muchas o t r a s  a medida que 5e  desarrollan y a 
medida  que l a   d i s t a n c i a  de l a s   r e l a c i o n e s  
organizadas por otro  lado  se  aminora,  son 
realmente  incorporadas o e n f r e n t a n   l a   a l t e r n a t i v a  
d e  escoger  entre t3stc1 o declarar una a b i e r t a  
o p o s i c i d n . "  C1461 

Dentro d e  e s t e   c o n t e x t o  es posible  afirmar que e l  papel que 

jueguen l a s   e s c u e l a s   b i l   i n g u e s  y sus maestros  entre  las 

d i s t i n t a s   e t n i a s  y comunidades depender-A tanto de l a   p o s i c i b n  

d e  los maestros   indios   frente,a  l a  EducaciOn indlgena como de 

l a  postura q u e  asuman l a s   e t n i a s  y su5 comunidades f r e n t e  a 

e l l a ,  ya que .como dice  Giroux, 

"La c u l t u r a ,  C . .  . I  se ' c o n s t i t u y e   t a n t o  por obra 
del  grupo mismo  como de l a   s o c i e d a d  dominante.  Las 
culturas  subordinadas -la c l a s e   t r a b a j a d o r a  u 
o t r a s -   p a r t i c i p a n  de momentos d e  autoproduccidn 
a s i  como d e  reproduccibn; son c o n t r a d i c t o r i a s  por 
naturaleza y l l e v a n   t a n t o   l a  marca d e  l a  
r e s i s t e n c i a  como d e  la   reproduccibn.   Dichas 
c u l t u r a s  se forjan b a j o  l a s  formas represivas   del  

"""""""_ 
E1431 Williams, Raymond; "Los s i y n i f i c a d o s  d e  l a  reproduccibn"; 
en: P a t r i c i a   d e  Leonardo  (comp.); L-A NUEVA' SOCIOLOGiA DE LCS 
EDUCACIdN; 1s e d . ;  E d .  SEP - E l  C a b a l l i t o ,   ( C o l .   B i b l i o t e c a  
Pedagbgica);  MtSxico; 1986; pag's  131 a 1%; p p .  137 y 138. 
E 1 4 6 3  Idem; pag. 137 y 138. 
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Capital  y 5Li5 inrt:.iI:.L1Cicme!5,'  Enti-e e l l a s  las 
escuelas;  pero l a $ ,  cclridic.iorles dentro de las 
cuales  funciona l a  rtI-presiBi-, J a r I a n  d e  escuela a 
e6cuela y de  barri c; ¿l bai-r-i  o. Mas adn,  nunca  hay 
g a r a n t f a s  d e  que 1 0 5  v a l o r e s   c a p i t a l i s t a s  y l a s  
ideologias  triunfen  automaticamente, a despecho d e  
la fuerza con que d i r t e n   l a  ensefianza y 105 

valores.  'I C1473 

De manera que l a   c u l t u r a  de l a  clase dominante interactha y 

se con juga con l a   c u l t u r a  de 15s c l a s e s   s u b a l t e r n a s  

PuperponiBndose en  cscacioness una propuesta c u l t u r a l   s o b r e   l a  

otra ,  o como dice   Garcfa   Canclinj  , 
"En l a   c i r c u l a c i d n ,  y subre  todo en e l  c o n s ~ m ~ ,  
l o s   b i e n e s  y mensajes  hegemdnicos  interacthan  con 
los c d d i g o s   p e r c e p t i v c ~ s  y los  h a b i t o s   c o t i d i a n o s  
d e  l a s   c l a s e s   s u b a l t e r n a s .  E l  repretorio  de bienes 
y mensajes  ofrecidos por l a  c u l t u r a  hegemkrica 
condiciona las opciones. d e  las clases   populares,  
pero  estas  seleccionan y crjmbinan los materiales  
r e c i b i d o s  -en la percepcidn, en l a  memoria y en e1 
uso-, y construyen con el  l a s ,  como el h-Lcoleut-, 
otros   s istemas que nunca son el eco automatice d e  
l a   o f e r t a  hegemdnica." Ci481 

Y es dentro  de &se contextcl que el maestro  bilingue  jugara 

un doble   papel ,   contradictorio  en sf mismo, ya q u e  por un lado 

servira a 105 i n t e r e s e s  hegemtjnjcos del estado,  pero su t r a b a j o  

pedagdgico  tambien  contribuira a un mejor de'sdenvolvimiento y 

d e s a r r o l l o  de l a   c u l t u r a   i n d i a   d e n t r o  d e  los marcos escolares,  

y en &se s e n t i d o  se i n i c i a r a ,  o t a l  vez se este iniciando desde 

ahora, un nuevo t i p o  de  relaridn entre l a s  comunidades 

indigenas y el estado,   entre los i n d i o s  y la nacidn. Muchas 

v e c e s  los maestros  bilingues s w a n  l o s  encargados d e  l l e v a r  a 

las e t n i a s   l a   p o l f t i c a   e d u c a t i v a  y c u l t u r a l   o f i c i a l e s  y jugaran 
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el papel d e  i n t e r l o c u t o r e s   e n t r e   l o s   i n d i o s ;  y l a   n a c i a n ;   o t r a s  

veces f u n g i r h  como asesores u organizadores de los   indigenas;  

y unas mds como modelo  de una nueva forma d e  5er  indigena y 

mexicano  para l a s  nuevas  generaciones. 

En resumen, l o s  maestros  actuaran cama constructores  de l a  

hegemonfa, concebida  esta  por Gramsci como 

" a l g o  mas' que . e l   e j e r c i c i o  de l a  coercibn: e5 un 
proceso  contlnuo  de  cr-eacihn  que  incluye.  la 
constante  estructwracidn d e  l a   c o n c i e n c i a  as% como 
l a  lucha por el control  de l a  conciencia.  C l 4 9 3  

y en donde es fundament.al 

el   papel ,  de la ideoloyi L:t corm fue¡ z a  a c t i v a  usada 
por l a s  clases dGf7iindntL.S pcira dar forma e 
i n c o r p o r a r   l a s   v i s ? c x e ~  cJc1 ,sentido combn, l a s  
necesidades e iztereses d e  1 os grupos 
subordinados. C l501 . 

Creemos q u e  con los elementos  tedricos  anteriores hemos 

logrado  acercarnos a la c a r a c t e r i z & c i & n  d e l  papel d e  l o s  

maestros  bilingues en general,  y en p a r t i c u l a r  a l o s  maestros 

mazahuas,  ,en tanto  reproductores  de  la   cultura  nacional  y 

constructores  d e  l a   c u l t u r a  i n d i a .  

Nos hemos acercado a maestros que, a. t r a v e s  de s u  t r a b a j o  

pedagdgico,   t ienen  la   posibi l idad d e  l l e v a r   h a c i a   l a s  

comunidades y etni a s   l a s   p r o p u e s t a s   e d u c a t i v a s   n a c i o n a l e s  y l a s  

que 5e refieren  particularmente a 105 indigenas. 

Hemos hablado d e  maestros que, a travt2.s d e  s u  " t r a b a j o  

pedagdgico"  inciden en 105 niPros de manera t a l  que propician s u  

participacidn  dentro d e l  proce!zo  educativo,  participan en el  

proceso d e  N s e l e ~ ~ i d n "  d e  los  conocimientos q u e  se les ofrecen, 

"""""""_ 
E 1 4 9 3  Girouw,  Henry, 0 . ;  "Tear-las d e  la   reproduccian. . . ;  op. 
c i t . ;  pPg. 51. 
C 1 5 0 3  Idem; pag. 51. 
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pero  tambien  permiten que, en c o r t o  o l a r g o   p l a z o ,   l o s  alumnos 

asuman un papel a c t i v o   d e n t r o  dell proceso  de  "la  autoexclusiCjn" 

d e  l a   v i d a   e s c o l a r .  

Nos referimos a maestros con r e l a t i v a   " a u t o r i d a d  

pedagdgica" en 105 aspectos  que les atanen: la l e c t o - e s c r i t u r a  

y l a s  matematicas,  principalmente, pero sin l a  misma autoridad 

para el tratamiento de u t r o s  temas, o para el simple 

acercamiento a l a  comunidad y a su5 problemas, con rapacidad  de 

d e c i d i r   s o b r e   l o  que sucede en l a  escuela  pero no fuera d e  

bet   a .  

As;i pues hay d i s t a n c i a  entre los   docentes   indigenas y l a 5  

comunidades,  pero  tambien  cercanla.  Distancia por 105  cambios 

que tan s d l o  d e s d e  1963 a l a   f e c h a  han sufrido  105  maestros 

mazahuas, a r a f z   d e l   i n i c i o  de SUE, carreras  como promotores 

c u l t u r a l e s  primero, y como maestros b i  1 ingues d e s p u e s .  

D i s t a n c i a  d e  l a 5  comunidades  de  origen, d e l  lenguaje,  d e l  

v e s t i d o   t r a d i c i o n a l ,  y hasta d e  l a  t i e r r a  en e l   c a s o  de 105 

maestros o del  propio trabajo damPstico en e l  d e  l a s  

prof  esoras. 

l i n g - l s t i c a ,  capacidad  de i n c i d i r  en l a s  comunidades, d e  

propiciar  s u  p a r t i c i p a c i d n  en e l  pr-uceso educativo,   cercanla 
- 

c u l t u r a l  y a f e c t i v a  a los nihos mismos, 

Y aBn cuando el  acercamiento a l o s  maestros  mestizos  fue 

minimo durante mi e s t a n c i a  en l a  zona e s c o l a r  mazatrua del 

Estado d e  Mexico,  creo que e5  posible  afirmar que t a n t o  el 

distanciamiento como l a   c e r c a n l a  d e  1 0 5  maestros  bilingues a 
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l a s  comunidades  indfgenas, no puede  cumpararse s i q u i e r a  con l a  

enorme d i s t a n c i a   c u l t u r a l ,   i d e o l d g i c a ,   1 i n g . i s t i c a  y hasta 

a f e c t i v n  qua existe e n t r e   l o s   m a e s t r o s   r u r a l e s   e s t a t a l e s  y 

f e d e r a l e s  y los   nif ' fas   indigenas,   quienes son considerados por 

e l l o s  como estudiantes  "de  segunda",  ante los c u a l e s  se 

desesperan  porque su mimimo manejo del espaf'fol como lengua y 

5us consiguientes   dif icultades  para  avanzar en el   aprendizaje  

en general,  y en e l  de l a s  primeras  letras  y l a s   c u e n t a s  

a r i t m e t i c a s  en p a r t i c u l a r .  

Eso s i n  contar el  asombro d e  dichos  maestros  al   enfrentarse 

con niCTos que no conocen l a   t e l e v i s i b n  B q u e  no tienen un 

refrigerador en s u  ca'sa, y su enojo d e  trabajar  con  alumnos 

que, por  costumbre,  hablan  todos  al mismo tiempo  cuando 

escuchan una idea o propuesta d e l  maestro, o q u e  simplemente 

dejan de acudir a l a   e s c u e l a  en cuanto  t ienen  responsabilidades 

q u e  atender en el t r a b a j o  de su f a m i l i a  en e l  campo o en el 

hogar. 

EL MAEsTRQ R I L I bJGCIE: ClGMQ CCINSTRUCTOR 

DE UNA PEDAGOGlA PARA LCIS NIWOS INDIGENAS 

. 
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Con los   antecede'ntes   histbricos  y t e b r i c o s  de &ste' ensayo 

queda c l a r o  que una de las p r i n c i p a l e s   t a r e a s  que  deben encarar 

y de hecho estan  enfrentando en l a  p r a c t i c a  105 maestros 

sistematizar  todos  aquellos  elementos q u i  pudieran  contribuir a 

l a  elaboracibn de una p e d a g q f a  pr-opian;c-.:-ite indigend. 

Sabemos que I levar  basta  sus d l  t imas  consecuencias  la  

, p r o p u e s t a  de  educacidn  indigena  bilingue y b i c u l t u r a l  es un 

proyecto muy complejo y de muy 1 argo plazo, y que requiere  de 

una verdadera  vinculacibn  ent.re 5~1s maestros  indigenas en t a n t o  

i n t e l e c t u a l e s  y las comunidades y e t n i a s ;   n e c e s i t a  de 

profesores  capaces  de  conjugar el "5aber" con el "comprender" y 

el " s e n t i r " ,  porque como d i c e  Gramsci, 

S i   l a   r e l a c i a n   e n t r e   i n t e l e c t u a l e s  y pueblo - 
nacian,   entre   dirigentes  y d i r i g f d o s   - e n t r e  
gobernantes y  gobernad.05- e5td dada  por una 
adhesibn  orginica en l a  que el  sentimiento - 
pasibn  deviene en cornprensi¿m y por tanto  saber 
(no de un modo mecanlco, sino v i v i e n t e ) ,   s b l o  
entonces se da una r e l a c i d n  de representacibn, y 
s e  produce el  intercambio  de  elementos 
individuales  entre  gobernant.es y gobernados,  entre 
d i r i g e n t e s  y d i r i g i d o s ,   e s t a  es, se r e a l i z a   l a  
vida  de  conjunto que es, exclusivamente,   la   fuerza 
s o c i a l ;   s e  crea <:el bloque  histdrico::.".  1 1 5 1 1  

CI continuacidn  analizaremos  algunos de l'as  propuestas d e  

Gramsci r e s p e c t o  a l a   v i n c u l a c i d n  de l a  escuela  con l a   v i d a  

cotidiana  del  nifYo, 5 u  " f o l  k10r-e" y 5 u  lengua y 1 a s  

compararemos  con las  propuestas de educacidn  indigena  bilingue 

- b i c u l t u r a l  (EIBEO , con e l   o b j e t o  de  acercarnos  al   tipo  de 

maestro y de i n t e l e c t u a l  que,  desde el punto  de v i s t a  de l o s  

E 1 5 1 3  Gramsci; LA,ALTERNATIVA.. .; mp. c i t .  pag. 83. 
"""""""_ 
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planteamientos d e  Gramsi,  pudiera  requerise  para  llevar 

adelante  dicha  educacidn.  

As$, para e s t e  autar-,  e1  grave  problema d e 5  distanciamiento 

e n t r e   l a   v i d a   c o t i d i a n a  y 1 as n u c v a s  E ~ S C L I E ~ ~ I C = , ,  se debe  al  

abandono d e  l a   " a n t i q u i s i m a  tr-acJiz-ii5n'' c u ' l t ~ t r a l  i t a l i a n a ,  y t a l  

vez 5 e a   9 5 t a   c r l t i c a  de 1 a i n s t i t u c i b n   . e s c a l a r  lo - que 

c o n s t i t u y e  las bases  de s u  propuesta  para  desarrollar el t i p o  

. d e  escuela  que e l  denomina " c r e a t i v a "  o " u n i t a r i a " ,  y de una 

edueacibn  ligada a l a   l e n g u a z   l a   c u l t u r a  y e l   f o l k l o r e ,  

planteamientos que coinciden  plenamente con l o  q u e  s e  

encuentran  plasmados en el curriculo  indigena.  

En Bste sentido,   nuestro autor- declara que, 

" l a   e f i c a c i a   e d u c a t i v a  de l a  v i e j a   e s c u e l a  media 
i t a l i a n a  C . .  . I  no habla que bubcar-la (o negarla)  
en la   intencidn  expresa d e  5er o no escuela  
educativa,   s ino en e l  hecho  de que 5u organizaci&n 
y sus programas  eran la   expresidn de un modo 
t r a d i c i o n a l  d e  l a   v i d a   i n t e l e c t u a l  y moral,  de un 
clima  cultural   di   fundido en toda l a   s o c i e d a d  
i t a l i a n a  por l a   a n t i q u l s i m a   t r a d i c i b n .  El que t a l  
clima y t a l  modo d e  v i v i r  hayan entrado en agonfa 
y q u e  1 a escuela  se  haya  separado  de 1 a vida,  ha 
determinado l a   c r i s i s  d e  l a   e s c ~ 1 e l a . " C 1 5 2 1  

Ahora bien,  para  Antonio Crarnsci una e s c u e l a   " l i g a d a  a l a  

v i d a "  es 1 a que e l  denomina 

" l a   e s c u e l a   c r e a t i v a  Co " u n i t a r i a " ,   l a   c u a l 3  e5 l a  
coronacidn d e  l a   e s c u e l a   a c t i v a :  en l a  primera 
f a s e   t i e n d e  a d i s c i p l i n a r ,  por tanto  tambien a 
n i v e l a r ,  a obtener una c i e r t a   e s p e c i e  de 
<conformismo>  que  puede  llamarse  (dinamico>; en l a  
f a s e   c r e a t i v a ,   s o b r e  el fundamento  de 
< c o l e c t i v i z a c i b n >   . d e l   t i p o   s o c i a l   a l c a n z a d o ,  r e  
t i e n d e  a d i l a t a r   l a   p e r s o n a l i d a d ,   c o n v e r t i d a  en 
autijnoma  y responsable, per-u con una conciencia  
social   f irme y homog6nea. 'I ti533 

"""""""_ 
Cl523 Idem; pag. 147. 
CIS33 Idem; pag, 124. 
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Es b i e n   c l a r o  que estos  planteamientos son c o i n c i d e n t e s  con 

los de l a  EIBB, en terminos  de  desarrollar una educacibn tal, 

que l i g u e  a 105  nifios d e  l a s   e s c u e l a s   b i l i n g u e s  con ' la   v ida 

comunitaria a t r a v e s  d e  l a  implenwmtacibn d e  a c t i v i d a d e s  de 

ensefianza - aprendizaje que les ensefien a valorar y a r e s c a t a r  

l a s   p r a c t i c a s  y casturnt;rec t r a d i c : i o n d l e s  de l a  l o c a l i d a d ;  y que 

ademas contribuyan a fomentar 1.a partic ' ipacibn de l o s  alumnos 

. e n   l a s   a c t i v i d a d e s   f e s t i v a s ,  cfvicas y laborales de l o s   p u e b l a s  

indigenas.  

Aunado  a l o   a n t e r i o r - ,   e l   c i t a d o  autor-  5efidla  que: 

" E s c u e l a   c r e t i v a  no 5igni f i c a   e s c u e l a  de 
( inventores  y descubridores>.;  indica una f a s e  y un 
mdtodo . d e  i n v e s t i g a c i b n  y de  conocimiento, y no un 
<programa>  predeterminado,  con  la  obligacidn d e  l a  
o r i g i n a l i d a d  y d e  la   innovacian a toda  costa.  
Indica que el aprendizaje se realiza especialmente 
por un esfuerzo espontAnmzi y autbnomo d e l  
d i s c i e n t e ,  donde el  maestro e j e r c e   t a n   s a l o  una 
funcidn  de g u l a  amistusa C . .  .l. Descubrir por si 
mismo, sin sugerencias y ayudas  externas, una 
verdad, e5 creacian,  aunque 5e t r a t e  d e  una  ver-dad 
v i e j a ,  y demuestra la posesitrn  del metodo; indica 
que se ha entrado  de  l leno en l a   f a s e  de madurez 
intel.ectua1 en l a  que Rueden d e ~ ~ u b r i r s e  verdades 
nuevas. 'I C 1 5 4  3 

Vemos pues, q u e  e s t o s   p l a n t e o s  t.ambi&n coinciden con l o s  de 

l a  nueva  propuesta  curricular  bilingue - b i c u l t u r a l ,   y a  que 

esta pretende  propiciar u n  a p r e n d i z a j e   s i g n i f i c a t i v o  en el 

educando, a traves   del   juega y del   trabajo;  por medio d e  l a  

involucracidn  del  nimo  en a c t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i b n ,  y en l a  

formulacidn d e  a l t e r n a t i v a s  de s o l u c i h  a diberrjos  problemas 

r e l a t i v o s  a l a   v i d a   c o m u n i t a r i a  y a l o s  fendmenos naturales;  y 

por supuesto,  mediante l a   p a r t i c i p a c i d n  d e  e s t e  en l o s  

"""""""_ 
El543 Idem; pag. 124. 
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acontecimientos  de s u  comunidad y de s u  e t n i a ,  es d e c i r ,  a 

t r a v e s  d e  l a  estrecha  vinculacihn  entre   la   v ida de l a   e s c u e l a  y 

l a  de l a  comunidad. 

Por dltimo,  Antonio Gramsci sefiala  que, 

" l a   e s c u e l a   d n i c a z   i n t e l e c t u a l  y manual, tiene 
Cuna3 v e n t a j a ,  que pone a l  nifro en contacto a l a  
vez con l a   h i s t o r i a  humana y con l a   h i s t o r i a  de 
l a s  < C O 5 d 5 >  bajo  el   control  del  maestro."C1553 

Comparado con Isto, el "Cuaderno -- Eufa  para l a   E d u c a c i m  

Indigena  Bi1ing.e  - Bi C U I  t u r a l  'I propone,  para l a  

operacionalizacidn d e  e5a  propuesta  curricular en l a   p r a c t i c a ,  

una s e r i e  d e  lineamientos  metodoldyicos  para q u e  el maestro 

c o n v i e r t a   l a   v i d a   c o t i d a n a  d e  105 rriPru5 y de l a  comunidad en 

"acontecimientos  educati vos".  

Aqui l a   l a b o r  d e l  maestro  indigerla  sera d e  fundamental 

importancia . y a  que permitira  generar t m  aprendizaje d e  carcter  

s i g n i f i c a t i v o  en l o s  alumnos,  de largo  alcance y permanencia en 

el tiempo, que l e s  permita  trascender 5u v i d a  c o t i d i a n a  y hacer 

generalizaciones,  que los conduzga a acercarse con respeto a s u  

propia   cultura y profundizar   sobre  e l la,  y a l  mismo tiempo 

v i n c u l a r s e  y manejar los   diversos   e lementos  de   la   cultura 

nacional.  

Todp e s t o  puede d e s a r r o l l a r s e  a t r a v e s  d e  a c t i v i d a d e s  de 

ensefianza - aprendizaje  dentro y fuera del aula que impliquen 

una e s t r e c h a   r e l a c i d n  d e  l o s   i n f a n t e s  y sus m a e ~ t r o ~ ,  e5 d e c i r ,  

d e  l a  e s c u e l a  con l a  comunidad y con el propio  entorno  natural 

d e  l a   l o c a l i d a d .  

"""""""_ 
C1553 Idem; pag. 1 4 1 .  
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Tanto Gramsci como 105 proCesionales  indios que  actualmente 

encabezan l a  EIBB, coinciden en afirmar  que el  lenguaje es u n  

medio d e  primordial  importancia  para  sustentar y d e s a r r o l l a r  en 

todo  grupo  social una misma concepcien  del mundo, una b i c a  

c u l t u r a .  

En Bste s e n t i d o ,   e l  mencionadc:, autor  asevera q u e  

"el lenguaje  es, esenci.almente, denominador comdn 
que no presupone  algo  <:tmico>=.  ni en el  tiempo n i ,  
en el espacio.   Significa,   tambien,   cultura y 
f i l o s o f i a  (at3n  en el nivel   del   sentido comhn) y ,  
par consiguiente,  el factor lenguaje es, e n  
realidad,  una multip1ic:idad  de  hechos' mas o menos 
orgdnicos,  coherentes y coardinados, C . . . ]  Todo 
ser parlante  posee s u  propio  lenguaje  personal,  s u  
p a r t i c u l a r  modo d e  pensar y d e  s e n t i r .  En 5us 
d i v e r s o s   e s c a l o n e s ,   l a   c u l   t u r a  une a u n  mayor o 
menor namero d e  individuos en nutridos  estrato,s  y 
en mas o menos contactos  de  ekpresibn, que 5e 
entienden  entre 5.1 en diver505  grados.[.  . . I 
"De e l l o  se deduce la. importancia que tiene l a  
e n t i d a d   c u l t u r a l ,   i n c l u s o  err l a   a c t i v i d a d   p r a c t i c a  
( c o l e c t i v a ) .  E l  movimiento  hintc3rico no puede 5er 
r e a l i z a d o  mas que  por el  (hombre col.ectivo>, q u e  
presupone el logro  de una unidad c u l t u r a l  - s o c i a l  
en l a   c u a l ,  l a  multiplicidad d e  v a l o r e s  disper~jas 
con heterogeneidad d e  f i n e s  SE: sueldan en identico 
o b j e t i v o   s o b r e   l a  base d e  una mi.sma concepcian d e l  
mundo. t . .  . I  Puesto qye e s t o  e5 a5f , se presenta 
la   importancia  d e  l a  ccrestidn l i n g . i s t i c a  en 
general.  o sea,  d e  la comunidad d e  u n  mismo (clima- 
c u l t u r a l  >. "C1563 

Por s u  parte,   la   Direccidn  General  d e  Educacibn  IndSgena 

( D B E I ) ,  en c o i n c i d e n c i a  con estas afirmaciones,   sostiene q u e  el  

lenguaje,   la   lengua materna del  educando,  constituye un 

elemento  consolidador no s b l o  del conocimiento,  sino tambihn d e  

l a  p r o p i a   c u l t u r a   e t n i c a  en l o s  nihos; a 5 i ,  para  dicha 

direccidn  educativa:  

"""""-"" 
El563 Gramsi, CSntonio; La forrnacic3n. ..; op. c i t i  pag- 90 Y 91- 
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"el a s p e c t o   b i l i n g u e  d e  l a  Educacidn  Indigena 
c o n s i s t e  en p a r t i r   d e l   a p r e n d i z a j e  de l a   l e c t o  - 
e s c r i t u r a  d e  l a  lengua  materna y 5u posterior  
d e s a r r o l l o  t .  .. I en el a p r e n d i z a j e   d e   l a   l e c t o  - 
e s c r i t u r a  d e  una segunda  lengua, en & t e  caso, el 
c a s t e 1  1 ano. 
"En Bote  paradigma, la   lengua  es,  en cuanto medio 
d e  expresidn d e  l a   c u l t u r a  d e  105 pueblos, 
mediador d e  su p r a c t i c a   s o c i a l  y p i v o t e  d e  l a  
i d e n t i f i c a c i d n   i l t n i c a ;  por l o   t a n t o ;  cumple un 
papel  primordial en el proceso  de   social izacidn 
indigenas;  en el   proceso  editcativo que se v e r i f i c a  
t a n t o  en un Ambito no escolarizado,  y en l a  
fundamentacibn  social y psicopedagagica  del 
aprendizaje.  
"En ,asta   proposicibn,  5e reconoce la   importancia  
que tiene l a  lengua  materna en el aprendizaje  ,no 
e s c o l a r i z a d o  ' y  en el   proceso de aprendizaje d e  l a  
l e c t o e s c r i t u r a  d e  su propia  lengua y d e  una 
segunda  lengua  que s e   l l e v a  a cabo en el  medio 
escol  ar i z ado. 
"Es d e c i r ,  se recanace Is, lengua mater-na como 
primer  recurso d e  cumt .mi~ :x iCjr :  (le1 5 ~ t j e t ~  i rldlgena 
en el medic, dcntr-a 'y' fLkck.-G da1 hugat.. , en e l  
juego, en las event:jF, ls;arialc?_.s, y 'en l a  paitlatina 
incorporacidls d e 1  trabd,jti farra de 5u comunidad. 
En o t r o   s e n t i d o ,  esta misma pr,-oposicibn  entraha 
promover y no o b s t a c u 1 i . z ; ~  l a  i d e n t i f i c a c i a n   p l e n a  
de l a   e t n i a  que c u l t i v a  l a  autoconfiaFza y l a  
autoeestima d e l  nino  intllgena, a53 mismo, entraha 
respetar  el v e h i c u l o  d e   r e c r e a c i d n   h i s t b i i c a  - 
cultural   de  unas  generaciones a o t r a s .  
"En tercer  lugar,  e5t.a  proposicibn  reconoce que 
solamente una vez que , el nificj  ha configurado un 
sistema minimo d e  comunicacibn  oral y e s c r i t a  en 
s u  ' lengua,  puede plantearse el  aprendizaje d e  una 
segunda  lengua. En Bste   sentido,  se p l a n t e a   e l  
aprendizaje d e l  c a s t e l l a n o  como un medio no s d l o  
de comuni c a c i  bn naci  onal  sino  tambien  de 
a p r o p i a c i d n   c r i t i c a  d e  c3tr-o~  elementos  culturales 
ajenos,  para  propiciar u n  e j e r c i c i o   i g u a l i t a r i o  y 
g e s t i o n a r i o  en l a s   s o l u c i o n e s  a la   problematica  
d e l  p a i s .  
"Par a e5ta  proposi ci bn, s i n  embargo, el 
aprendizaje d e  l a  lengua  materna no se debe 
l i m i t a r  a s e r   s b l o  una parte  formal d e  l a  
Educaeidn  Indigena  sino, a p a r t i r   d e ' s u   e s t u d i o  
s i s t e m a t i c o  y e s t r u c t w a l  ha de promover e 
impulsar su d e s a r r o l l a  y l a   r e c r e a c i d n   d e l  
pensamiento en todos s u s  aspectos.  " E 1 5 7 3  

"""""""_ 
E1571 Subsecretaria  d e  Educacibn  Elemental y Direccibn  General 
d e  EducaciCIn Indigena;   0p.cit . i   pAg'5.  39, 40 'y 41. 
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T a m b i h ,   t a n t o  Gramsci como l a  DGEI l e  confieren  esencial  

trascendencia a la   incorporacibn de los v a l o r e s   c u l t u r a l e s  

propios   de   los   dist intos   grupos humanos al  proceso  de ~ 

ensemanz a. 

CIsi, e l  primero en  uno de sus e s c r i t o s   d i c e  que 

" e l   f o l k l o r e  no debe  concebirse como una 

p i n t o r e s c o ,   s i n o  , como a l g o  que es ma5 e f i c i e n t e  y 
determinara  realmente  e'l  nacimiento de una nueva 
c u l t u r a  en las  grandes masas populares, es d e c i r ,  
desaparecer&  la  sjeparacibn entre c u l t u r a  moderna y 
cultura  popular o f o l k l d r i c a . " C 1 5 8 3  

I extravaganci.a, una extrafleza o un elemento 

Por s u  p a r t e ,   l a  DGEI d e f i n e  

e l   a s p e c t o   b i c u l t u r a l  de l a  educacibn  indlgena 
Cporl e l  hecho de que en s u 5  contenidos se 
comprende la rea f  irmacibn de la   cul   turd  Ptnica y 
la   apropiacidn de  elementos de o t r a s   ~ u l t u r a s .  
"Es d e c i r ,  toma  como su punto d e  p a r t i d a  l a  
progresiva  recreacibn y enriquecimiento d e  l a  
cultura  propia de cada  grupo  indigena .y accede al 
c a r a c t e r   p l u r i c u l t u r a l  de la   sociedad mexicana y a 
l a s   c o n t i b u c i o n e s  de  culturas,   diet intas.  
En & 5 t e  paradigma la c:ul tura  es  concebida como 
producto  del  proceso  histbrico y peculiar  de l o 5  
pueblas,  cuyo  vehlculo  e5  presisamente una lengua 
d i s t i n t a .  
Como t a l  comprende su tecnologia, su cosmovisibn, 
sus expresiones  est#tic:as y a r t i s t i c a s  y s'us 
a c t  i vi   dades  l13dicas  entre  otras muchas 
expresiones. "C1591 

E 5  bien  c laro que l a  propuestal curricular   indlgena  bi l ingue 

- b i c u l t u r a l  no sa10 se apo'ya en Grarnsci como -fuente  tebrica - 
pedagdgica; s in  embargo h a g o  aqui l a s  comparaciones  entre  unos , 

y otros  planteamientos  educativas  debido a que creo que e l  t-ipo 

de maestro que se requiere para el d e s a r r o l l o  de una educacibn 

de.   este  t ipo  corresp0nderi.a a la descripcibn que Pste  autor 

hace d e l  ' l intel   ectual   organi  co".  

C1583 Gramsci., A . ;  La a l t e r n a t i v a  ... ; op. c i t ;  pag. 217. 
E1593 Subsecretaria  de  Educacibn  Elemental y D i r e c c i h  General 
d e  Educacidn  Indigena;  Estrategia  para.. .; op. c i t ;  pag. 42. 

"""""""_ 
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Asf , para  l levar  a cabo plenarr,ente una labor  de este t i p o ,  

no puede contarse con  maestros  desligadas d e  l a   v i d a  

comunitaria, que 5e preocupen por e l  cumplimiento e s t r i c t o  d e  

un horario,  por l a   d i s c i p l i n a   d e n t r o   d e l   a u l a  como f i n  dltimo, 

por l a   a c r e d i t a c i d n  por medio d e  examenes y c a l i f i c a c i o n e s ,  

s i n o  que se requiere de u n  p.rcrfes;ar a c t i v o ,   i n t e l i g e n t e  y 

sensible,  capaz d e  conjugar  el   "sxher",  con e l  "comprender" y 

, e l  " s e n t i r " ,  como d i c e  Gramsci; se  n e c e s i t a  de u n  maestro  capaz 

d e  

"inmiscuirse  activamente en l a   v i d a   p r a c t i c a ,  comD 
constructor  organi  zador  '':persuasor  permanente), 
y no puro  orador. " C 1 6 0 3  

De hecho,  105  maestros  indlgenas son l o s  que definen en 5u 

"fer. Seminario  de  Educacidn  Rilingue - B i c u l t u r a l " ,   l a  

magnitud  de l a s   t a r e a s  que  tendrdn que enfrentar:  

"Es necesario  C . . .  3 sacudir  nuestra  conciencia y 
d e f i n i r   a c c i o n e s   c o n c r e t a s   p a r a   l o g r a r   l a  
i d e n t i f i c a c i b n   e t n i c a ,   l a   a f i m a c i d n   c u l t u r a l  y 
c l a r i f i c a r   n u e s t r a s  , a s p i r a c i o n e s   s o c i   a l  es, 
econtbmicas y p o l i t i c a s ,  en tanto  grupo  etnico y 
como clase   social   oprimida y explotada.  
"Convencidos  de que e s  en l a   p r a c t i c a  en donde e l  
hombre demuestra l a  verdad  de 5 u  pensamiento, una 
tarea  inmediata  para empezar-  a concret. izar   lo  
anterior  d e b e  5er el  disiePTo de una pedagogia con 
objetivos,   contenido y metodologla  diferentes;  una 
pedagogi a  no para los   indlgenas,   s ino de l o s  
indigenas,  C . .  . I Esta  tarea compete, en nuestro 
caso,  fundamentalmente I l o s   i n d l g e n a s ,  a l o s  
promotores y maestros t i l i r l g c . \ e s ,  quiene5 en  una 
comunicacih Gnnstante :cm las comurlidades;,  en un 
a n a l i s i s   c r f t i c o  de l a s  aportaciones d e  l a 5  
c i e n c i a s   s o c i a l e s  y de :Ldh c+xperiencias  obtenidas 
en e 5 t e  campo educati v a 9  podernos hacer  real  idad 
este   propbsi   to.  " 

a 

"""""""- 
11601 Gramsci, A . ;  La a l t e r g a t i y a .  ,. . ; op. ~ i t ,  pag. 53. 
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"La  pedagogi  a  que se necesita di sehar  tiene  que 
estar  enraizada  en  nuestro  pasado y en nuestro 
presente,  porque  solamente en Bste retomar 
reflexivo  podemos  encontrar los caminos  para  salir 
de la si tuaci  bn col on1 al ; 501 Amente as1 
encontraremos  las  tecnicas  pedaghgicas por medio 
de  la5  cuales  aprenderemos a escribir  nuestra 
vi da, como aut or es Y testigos; de la 
histori a. ' I C  161 I 

Ademas, en el documenta en el que se plasman  las 

conclusiones de &se mismo seminario la ANPIBCYC agrega que: 

"Para  instrumentar  esta  educacian,  es  necesario 
acudir  a  la  familia y a  la  comunidad  indlgenas, 
como fuentes  de  conocimiento,  ya  que  son  las 
instituciones  sociales que han mantenido  viva  la 
llama de la educacidn  indigena.  Con  ellas y en 
ellas  necesitamos  buscar y definir  la f i losof 1 a 
indigena  de la educacicjn, los objetivos  que 
perseguimos, los contenidos que deben  tener los 
planes y programas, la metodoloyia  apropiada  a 
nuestras  propias  especificidades  culturales, 
linguisticas,  sociales y econbmicas,  y  nuestra 
propia  forma  de  evaluacidn. E 1 6 2 7  

I 

Pueda  claro pues, que  para e1 desarrollo  de  una  pedagogla 

propia  para los niPlos indigenas .de Mexico, los  maestros 

bilingues  .deberan  hacer  enormes esfclerzos por desarrollar 5u5 

conocimientos y herramientas  pedagdgico -- didacticas,  por 

apoyarse en otras  ciencias;  pero  tambien  por  vincularse  de 

manera  estrecha  con  las  comunidades  indias, y trabajar 

arduamente  junto  con  ellos par-a rescatar,  sistematizar y 

convertir en contenidos  educativos los conocimientos  de  las 

etnias que pudieran  integrarse al currticulo del nino  indigena. 

"""""""_ 
C l 6 1 3  Alianza  Nacional  de  Prafesionales  Indigenas  Bilingues, 
A.C. (ANPIBAC); "Documento  preliminar del:  ler. Seminario de 
Educacian Bil'ingue - Bicultural"; en: Gar-duho Cervantes  Julio; 
gerci&,i pagas &S y 66.. 
E1621 Alianza  Naccional de ' Profesionales  Indigenas  Bilingueo 
A.C. (ANPIBAC); "Conclusi~nes del ler. Seminario de Educacidn 
Bilingue - Bicultural 'I ;  en Garduffo Cer-vantes Julio; N,fifipl& 
&L.. .; op. cit; pag. 69. 
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Ademas, t o d o   e s t e   t r a b a j o  debe r e f l e j a r s e  en e l   d e s a r r o l l o  

d e  l a   v i d a  esCol ar,  por 1 u clue e l  alumno debera  pasar a 

u t i l i z a r  s u  lengua  materna  dentro  del  aula como medio 

primordial d e  comunicacibn, en lugar de ,avergonzarse d e  

hablarla;  de una a c t i t u d   p a s i v a ,  debera pasar a  tomar p a r t e  

actuante en el proceso  educativo y de  conocimiento; su papel  de 

memorizador se transformara en el. de investigador,   tanto de los 

. a s p e c t o s   s o c i a l e s  corno de l o s  naturales y c i e n t l f i c o s ;  del 

trabajo  entre  cuatro  paredes debera pasarse  al  de vinculacibn y 

apoyo  de l a s   a c t i v i d a d e s ,  tareas y acontecimientos 

comunitarios. 



Se ha e s c l a r e c i d o  que e5 tiempo d q  ejercer   e l   derecho 
de  buscar l a  educacidn que responda a nuestras  propias 
necesidades, a n u e s t r a   e s p e c i f i c i d a d   c u l t u r a l ,  a 
n u e s t r a s   c a r a c t e r i s t i c a s ,   s o c i a l e s ,   l i n g u l s t i c a s  y 
econemicas. 
Nos hemos convencido  de que la   fuente’del   conocimiento 
adonde debemos acudir,  de donde no debimos  habernos 
a l e j a d o ,   d e b e   s e r   l a   f a m i l i a ,   l a  comunidad indigena, 
porque en e l l a   e s t a   e l   s e c r e t o  de l a   s o b r e v i v e n c i a ,  
esta l a  educacibn  indigena  tradicional,  d e  donde 
tenemos que extraer  los  conocimientos1  para  dejar de 
ser  objetos,   para  convertirnos en sujetos  de’   nuestra 
p r o p i a   h i s t o r i a ,  en constructores  de  nuestro  propjo 
deet  i no. 
Es claro  para  nosotros que el   objeto   Blt imo de l a  
educacibn que necesitamos  intrumentar o que estamos 
instrumentando, se encuentra en preparar  al hombre 
para la  vida,   ensefiarle a r e s p e t a r   l a   n a t u r a l e z a ,  
r e s p e t a r   a l  hombre  mismo; s e r   s e n c i l l o ,   t r a b a j a d o r ,  
honrado,  responsable con 105  intereses  de l a  comunidad 
indigena y nacional.  C . .  . I  
Empezaremos por despojarnos  de ese lenguaje  no nuestro 
para  volver a nuestra  palabra,  ya no mas lenguajes  
p o l i   t i c o s ,  ya no  ma5 1 engua j e s  demagdgicos y 
c i e n t i f i s i s t a s .  Y a  no  mas palabras  muertas C .  .. 3 .  
Vamos ’ a instrumentar, y d e  hecho hemos i n i c i a d o ,  

‘ p l a n e s  y programas b i l i n g u e s - b i c u l t u r a l e s  e n  t o d a s   l a s  
areas  programaticas d e  primaria y secundaria. 
Hemos decidido que la  educacibn que r e c i b a n   l o s  
indigenas  debe  real izarse  en primer lugar en lengua 
materna, que tenemos que conformar e l   a l f a b e t o  
fonemico  de las   lenguas  indigenas,  que tenemos que 
e l a b o r a r   l o s  programas  de  gramatica  de  cada  lengua 
indigena; que en l a s  matematicas 5e vea  primero l a  
indigena, d e s p u e s  l a s  ‘matematicas  de l a   c u l t u r a  
o c c i d e n t a l .  Reconocemos l a  necesidad  de  aprender, l o  
ma5 cercano a n u e s t r a   r e a l i d a d ,   e s t u d i a r   l o   v i v o  y l o  
muerto, e l   p r e s e n t e  y el  pasado en l a s   c i e n c i a s  
s o c i a l e s  y en l a s   c i e n c i a s  d e  l a   n a t u r a l e z a .  Estamos 
convencidos que debemos retomar  nuestra  histori  a,  
nuestra  cultura.  

* 

Declaracibn de  Oaxtepec 
Oax tepec,  Mor . 1979 



EL CUADERNO-GUSA PARA LA EDUCACIbN 
I 

INDiGENA  EILINGUE-RICULTURAL. 

Hemos mencionado  ya en c a p f . t u l o s   a n t e r i o r e s  que desde 1984 

la  Direccidn  General  d e  Educacibn  Indigena (DGEI) dependiente 

d e  l a  SEP, se planted  desarrollar  una propuesta  curricular 

propia  para l o s  pueblos  indlgenas  de  MQxico,  para l o   c u a l  5e 

conformd un equipo de profesionales   indios,  d e  maestros 

indigenas de d i s t i n t o s   g r a d o s   e s c o l a r e s  y de d i f e r e n t e s   e t n i a s  7 
d e  personal  tecnico  propio  de  esa  direccidn  educativa y d e  

o t r a s   i n s t a n c i a s  de l a   S e c r e t a r i a  de Educacibn  Pdblica,  asi 

como de  algunos  investigadores  de  la  UNAN y d e i  Centro  de 

EBtudios  Educativos. 

. 

Dicho  curriculo se c o n c r e t a r l a  en lo q u e  s e  denomina como 

"Educacibn  Indtgena  Bilingue-Bicultural"  (EIRB),   la   cual  se 

d e f i n e  como 

I -3 i ngjig_e_n_a, en tanto  responde a C . .  l a 1  
problematica  socio-econt3mica,  cultural y p o l i t i c a  
[ d e  l a s   e t n i a s l  y porque requiere  de l a  
p a r t i c i p a c i a n  de los pueblos y p r o f e s i o n a l e s  
indios,   tanto en su disefio como  en s u  e j e c u c i h  y 
evaluacidn1'C1631 

Asi, para que dicha  propuesta  educativa.   logre  desarrollar 

plenamente s u  o b j e t i v o s ,   t i e n e  que v i n c u l a r s e  con l a   v i d a  y 

dinarnica  de l a s  comunidades y e t n i a s ,  de t a l  manera que l o a  

indigenas'   esten en p o s i b i l i d a d e s  de contribuir  mediante SUE 

propios recursos a3 proceso d e  construccidn  de una educacibn 

"""""""_ 
C1631 SEP, SEE y. DGEI; ESTRATEGIA PARA EL DESARROL.LO  CURRICULAR 
DE LA EDUCACIdN  INDiGENA (Documento de Trabajo);  mimeo; Mexico; 
1985; pag 8. (Subrayado mio). 



145 

que  realmente  responda a sus i n t e r e s e s  y necesidades y que, a l  

mismo tiempo,  contribuya a p r o p i c i a r   l a   i n t e r a c c i b n   e n t r e   l a  

poblacibn  india y l a  nacidn. Se habls  pues,  de una educacibn 

que para  adaptarse a las   condiciones y r e a l i d a d  de l o s  grupos 

indigenar  debe  ser  dirigida y disefiada por p r o f e s i o n a l e s ,  

maestros y . tBcnicos  especializados,   conjuntamente con l a 5  

comunidades indias:  nihos,  padres de familia,   autoridades 

c i v i l e s ,   r e l i g i o s a s ,  de l a   s a l u d ,   e t c .  

. 
Pero ademas, se d e f i n e  a e5to educacidn como de caracter  

" $ i l i ~ g g g ~  en tanto  propicia  el   uso  adecuado, 
e s t u d i o   s i s t e m a t i c o  y d e ~ , a r r o l l o   p l e n o  de l a  
lengua  indigena y del  espaRol como segunda  lengua, 
can la   pretensidn de  lograr un bilinguismo 
coordinado en e l  que ambos idiomas  se  conviertan 
en instrumentos.   esenciales;   tanto en l a  ensehanza 
como  en l a  comunicacidn.en  general".Cl643 

As$, e l   a p r e n d i z a j e  debe p a r t i r  de l a  lengua  materna  para 

d i r i g i r s e  en un segundo momento al   espahdl.  En este s e n t i d o  se 

propone  ,que en el   nivel   preescolar   sea  manejada  Onicamente l a  

lengua  indfgena en e l   t r a b a j o  cbn l o s  niPlos. En e l  primer  grado 

d e  primaria  debera  enseRarse a l e e r  y e s c r i b i r  en l a  lengua 

materna,  tarea que para  el  caso de l a  mayors a de l a s   e t n i a s '  

puede  apoyarse en l o s   " l i b r o s  d e  l e c t o - e s c r i t u r a "   d e l  alumno y 

dol  maestro ' que l a  SEP ha elaborado  para  cada una de l a s  

lenguas  autdctonas en c o o r d i n a c i h  con 105 docentes   bi l ingues y 

miembros de l o s   d i v e r s o s   g r u p o s   e t n i c o s   d e l   p a i s .  

"""""""- 
El641 Idem! pIlg 8. (Subrayado  mial. 
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Es s d l o   h a s t a   l a  segunda  mitad  del 20 ano de primaria que 

106 ninos,  sustentandose en e l  manejo de l a   l e c t o - e s c r i t u r a  en 

s u  lengua  materna,  deberan  aprender a hablar,   leer  y e s c r i b i r  

en esparrol 

Pero ademas d e  e s t e   p a r t i c u l a r  manejo de la  lengua 

autdctona y del  espatlol,   la  propuesta  educativa  contempla  la 

u t i l i z a c i d n  en la  ensef~anza de c:ontenidos  propiamente  indigenas 

que pudieran  ser  compartidos por t o d a s   l a s   e t n i a s   d e l , '   p a i s  
. 

( " c o n t e n i d o s   9 t n i c o s   g e n e r a l e s " )  ; de contenidos  que  responden a 

l a s   p a r t i c u l a r i d a d e s  de cada una de l a s   e t n i a s   ( " c o n t e n i d o s  

Btnicos  especificas"); as3 como de  contenidos  concebidos como 

"nacionales"  y n u n i v e r s a l e s "  que  deben ser  compartidos por 

todos.   los  alumnos  mexicanos. del  nivel  primario. En e s t e   s e n t i d o  

se propone  que dicha  educacidn 5ea t a m b i e n  

b i c u l t u r a l ,  en tanto qiie parte  d e  la  concepcidn 
del mundo y d e  la v i d a  indigena, de l o s  
conocimientos propins, d e  la t r a y e c t o r i a   h i s t d r i c a  , , 
y de l a   p r a c t i c a   c o t i d i a n a  d e  los grupos  etnicos y 
s u  vinculacidn crftica, y p a r t i c i p a t i v a  con l a s  -~ 

culturas  nacional  y u n i v e r s a l .  C 1 6 5 3  

El nuevo curricula bilingue-bicultural   pretende  propiciar 

l a  apropiacidn  significativa  del   conocimiento y de l a   r e a l i d a d ,  

a f i n  d e  d e r i v a r  de ah2  una p r a c t i c a   s o c i a l  q u e  f o r t a l e z c a   l a  

experiencia  e h i s t o r i a  de l o s  grupos  indigenas, y a l  mismo 

tiempo s e   p r o p i c i e   e l   e s t a b l e c i m i e n t o  d e  una r e l a c i d n  

d i a l & c t i c a  y complementaria  entre  los  grupos  indigenas y su 

c o n t e x t o   s o c i a l  mas amplio. De manera que los   contenidos  se  

encuentran  organizados  de forma l d g i c a ,   s i s t e m a t i c a  y coherente 

"""""""_ 
Cí653 Idem;  p8g 8. (Subrayado mio) : 

. 



147 

que  permita  consolidar y desarrollar lo propio as$ como  sentar 

bases  edlidas  para  su  gradual  vinculacibn  con  la  cultura y 

lengua  nacionales. 

Ahora bien, como 5e ha  visto  a lo largo  de  la  historia  de 

la  educacidn  indigena  en  Mhico, el desarrollo de una  propuesta 

educati.va que  logre ensefrar y difundir  tanto  la  lengua  indigena 

como 106 conocimientos. y la historia  que  las  etnias  han  vivido 

y acumu.lado  a  traves de los amos requiere  de  un  gran  esfuerzo 

tbcnico,  tebrico, y de  investigacihn  que  no  solamente  involucra 

a  especialistas,  como  maestros,  linguistas,  antropblogos, etc., 

sino  tambih a las  propias  comunidades. Y es presisamente  esta 

participacien  de 105 grupos  indlgenas  en el proceso  educativo, 

lo que le 

Como 

"imprime al currlculo  ,un  caracter  abierto ' y 
propositivo en la  bdsqueda  de  congruencia  entre  la 
accidn  educativa y la  practica  social  de  las 
comunidades. "C1663 

hemos  mencionado  reiteradamente, el desarrollo  de esta 
. .  

propuesta  requiria  de  la  colaboracihn de un extenso  equipo  de 

trabajo  que  avanzarla  de  manera paral'ela pero  con 

respunsabilidades  diferenciadas. A s 3  un grupo  importante  de 

maestros,  profesionales y t@.cnicas i n d i g e n a s  y mestizos de  la 

I Direccidn  General de Educacibn  Indlgena se encargaron  tanto  de 

la  coordinacidn  de  todo el proyecto  como de' la  elaboracch-de 

una  propuesta  de lo que constituirlan los "Planes y Programas'' 

. 

de la Educacidn  Indigena  Bilingue-Bicultural. 

"""""""- 
E1663 Idem; pBg. 13. 
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Ademas algunos  docentes   originarios   de   diversas   etnia5 y 

conocedores d e  l o s  programas y l i b r o s   d e   t e x t o   c o r r e s p o n d i e n t e s  

a1 preescolar  o a uno de l o s   g r a d o s   e s c o l a r e s  de la  primaria,  

trabajarian  conjuntamente con personal . .  de o t r a s   i n s t a n c i a s  de 

l a  SEP para l a  formulacibn  de una nueva  propuesta  curricular a 

nivel   nacional  que c o n t e m p l a r l a   l a   u t i l i z a c i d n  de contenidos 

81urbanos88,  "rural  es" y "etni  c o s " .  

Pero  al  mismo tiempo, el Centro d e  Estudios  Educativos, en 

coordinaci-bn con l a  DGEI se encargairia de  diserrar un 

instrumento q u e  guiara l a  accian  del  docente  bilingue  para 

a p l i c a r  en l a   p r a c t i c a   l o s   P l a n e s  y Programas  para l a  Educacibn 

.. 

Indf gena,  el   cual  fue denominado como "Cuaderno-Guia  para 13 

Educrcidn  Indigena  Bilingue-Bicultural".  

En 9ste  trabajo  se  pretende  analizar-  el   papel  del  maestro 

i n d i o  en l a   a p l i c a c i b n   d e l  "Cuaderno-Gula  para l a  EIBB" en l a  

zona magahua del  Estado  de  Mexico, por l o  que  no5 parece 

r e l e v a n t e   d e s c r i b i r  primeramen'te e l   c a r a c t e r ,   e s t r u c t u r a  y 

contenido d e  dicho  instrumento  pedagdgico. 

Inicialmente se disenaron  tres  "Cuadernos-Guia": uno para 

el nivel  preescolar,  otro  para  primero  de  primaria y un a l t i m o  

instrumento  para  segundo  de  primaria, los . c u a l e s  se enmarcarian 

dentro d e  los 1 ineamientos  generales de 1 a 1 lamada "Educacidn 

Indigena'Eilingue-Bicultural". 

En Bste sentido,  cada uno d e  estos  "Cuadernos"  contiene  ya 

una propuesta d e  los que pudieran  constituir  los  "contenidos 

htnicos   generales"  de l a  Educacibn  Indigena y una s e l e c c i b n  d e  
l 

. "  . - . z ".------̂""" "" . . . .. ..... _- .. ._ .." . .. . 
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los "contenidos  nacionales y universales"  para  cada  uno  de esos 

grados  escolares  que  fueron retornados del curriculo  que 

actualmente  la SEP esta  aplicando  a  nivel  nacional y que  deben 

mer compartidos  por  todos los estudiantes mexiaanos. 

Ademas se incluye  una  metodologia  sencilla  para  que el 

maeotro  bilingue en coordinacidn  con  la  comunidad  educativa 

(docentes,  alumnos,  padres de familia y autoridades 

comunitarias)  pueda  sistematizar 105 elementos  culturales y los 
. 

del conocimiento  propio  de l a s  etnias,  a  fin  de  integrarlos 

como  "contenidos  etnicos  especificos"  de  la educaci&n de los 

ninos  de  cada  una  de los 56 grupos  indigenas del pais. 

Do manera  que "El Cuaderno-Gula  para la Educacibn  Indigena, 

Bilingue-Bicultural"  contiene  una  propuesta  curricular  flexible 

que  debera  irse  enriqueciendo d1.a a dla  con  aquellos  contenidos 

que  maestros, nifros, padres  de f ami 1 ia, a d  como  las 

autoridades  comunitarias u otros  personajes de la  localidad 

conBideren  como  necesarios  de  if~orporarse,  sin  perder  nunca de 

vista  que  existen  tambien  una  serie de contenidos  nacionales 

que no pueden  sustituirse, ya que el joven  indigena  debe  contar 

con  las  herramientas  necesarias  para  comunicarse  con la 

saciedad  nacional y estar  en  posibilidades  de  continuar sus 

csstudios en  cualquier  otra  escuela del pal 5 cuando 10 desee. 

Aunado  a lo anterior, el "Cuaderno-Guia  para  la  Educacibn 

Indf gena Bi 1 i ngue-Bi  cul tural 'I se, pl antea  desarroll ar una 

erducacidn tal que  provoque un aprendizaje  significativo  en 105 
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niffos,  l o  cual  se  ' lograra  mediante  el   tratamiento de temas, 

acontecimientos o problemas  de s u  comunidad  que sean de i n t e r e s  

para e l   n i n o  de  acuerdo a su edad.  Para  lograr Bsto, se 

proponen lineamientos  metodoldgicos  para que e l  maestro 

transforme los diversos  sucesos  de s u  comunidad en 

"acontecimientos   educativos",   lo   cual   le   permitir&  partir  d e  l o  

conocido a l o  desconocido y de l o  concreto a l o   a b s t r a c t o .  . 
Pero el. d e s a r r o l l o  de una educacibn que g i r e  en torno a l o s  

sucesos Q problemas  de l a  comunidad y de l a   e t n i a   i m p l i c a  

tambien la   ampliacihn  del   espacio   educativo,   ' s ignif ica  que l a  

educacidn  debe  rebasar-  los ~I~N"S del aula y d i r i g i r s e  tambien  a 

l o s   l u g a r e s  en 105 que SE suscitar.: 12505 .ac:cntecimientos. &d, 
l a  siembra o la   cosecha en l a  m i l p a ,  la p a r t i c i p a c i d n  en l a s  

f i e s t a s   c o m u n i t a r i a s  o en l a   s o l u c i b n  de  algan  problema s o c i a l  

o d e  un d e s a s t r e   n a t u r a l ,  por ejemplo,  podran c o n s t i t u i r  

l u g a r e s  y momentos para  e l   aprendizaje.  

La p a r t i c i p a c i b n  en un "'acontecimiento  educativo"  deber& 

ser planeada y d i r i g i d a  por e l  maestro  bilingue,  de  tal  manera 

que  durante el   proceso  lo5  alumnos 5e  acerquen  de manera 

integradora a todas o a l a  mayor parte  de " l a s   $ r e a s   d e l  

conocimiento"  del programa e s c o l a r  de  acuerdo  al  grado  escolar 

da que se t r a t e .  Asi, en el  nivel  preescolar  el   maestro  debera 

o r g a n i z a r   l a   p a r t i c i p a c i d n  de niPIo5 y comunidad en torno a tal 

"suceso" sin  dejar   de  tomar BI-I cuenta que l a s   a c t i v i d a d e s  de 

ensekanza-aprendizaje q u e  l l e v e  a cabo deben tender a 

desenvol  ver e n  el n i  Pro 1 a5 "areas8'   cognosit iva,  



igual  manera, para e l   c a s o  de primero y segundo d e  primaria,   el  

profesor  debera tomar en cuenta  la   integracibn de l a s  ocho 

areas  del  conocimiento:  lengua materna y espafiol,   ciencias 

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

educacidn  artist ica,   educacibn  tecnolbgica y educacibn  para l a  

s a l  ud. l . 
Ademas una propuesta  educativa de este   t ipo  reclama de una 

metodologia  educativa y ' a c t i v i d a d e s  de ensefianza-aprendizaje 

que permitan l a   p a r t i c i p a c i d n   a i c t i v a  y c r e a t i v a  de lo5  nihos, y 

p r o p i c i e  que estos  observen,   investiguen,  analicen e 

i n t e r a c t d e n  con e l   o b j e t o  de e s t u d i o .  

6n cuanto a s u  e s t r u c t u r a ,  .el '!Cuaderno-Gul;r" -sea este de 

preescolar,  primero o segundo  de  primaria-  'c-onsta d e  t r e s  

partes  fundamentales: 

A )  Una "Introduccidn" en la que se d e s a r r o l l a n   l o s  

planteamientos  fundamentales de l a  educacidn  indigena y s e  

sehalan  los   objetivos   del   propio "Cuaderno-Guia" coma 

instrumento  metodoldgico que d i r i g i r &  e1 trabajo  del  maestro 

b a j o  lesos lineamientos. 

B) Los "Ndcleos de Trabajo" que en 5u conjunto  constituyen 

l a   p a r t e  medular del "Cuaderno-Guf a "  y se concretan en ocho 

unidades en l a 5  que se a r t i c u l a n  l a s  objetivos,   contenidos,  

a c t i v i d a d e s  de  ensefianza-aprendizaje y d e  i n v e s t i g a c i b n ,  r s i  

como las  propuestas  para  la   evaluacidn de dicho  aprendizaje. 

. 
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C) La "Guia  para que e l  Maestro  Desarrolle sus propios 

Ndclmos de' Trabajo" 5e encuentra en l a   p a r t e   f i n a l   d e l  
. .  

"Cuaderno" y como s u  nombre l o   i n d i c a ,   l e  sefrala  al  maestro d e  

manera d i d a c t i c a   l o s  pasos que e s t e  puede seguir  para 

d e s a r r o l l a r  por su cuenta frclevor; r - 1 1 3 c . l e t  de tratic;c_ju en torno a 

d e  s u  e t n i a .  
.~~ 

A continuacibn  intentaremos describir cada una de l a s   t r e s  
._ 

p a r t e s  que conforman e l  "Cuaderno-GuI a"  d e  manera que avancemos 

aliln' ma5 en l a   d e f i n i c i b n  de e5te como instrumento d e  apoyo  para 

que el maestro  desarrolle s u  t r a b a j o   d o c e n t e   a l   i n t e r i o r  de l a s  

lpscuel a s  b i  1 i ngues. 

Mi, en l a  p a r t e   i n t r o d u c t o r i a  se exponen d e  manera muy 

general los antecedentes  inmediatos d e  Xa propuesta  curricular 

B i l i n g u e  - B i c u l t u r a l ,  y s e   d e f i n e  e l  c a r a c t e r   e s p e c i f i c o  de 

dicha  educacidn,  la  cual queda expuesto en forma s i n t e t i c a  en ~ 

los siguientes   terminos:  

"Queremos d e s a r r o l l a r  una educacibn  de y para los 
indigenas  de MPxico, en l a  que se usen l a  lengua 
materna y e l  espaPTo1, que contenga  tanto l o s  
elementos  de l a   c u l t u r a   i n d i a  como l o s  de l a  
nacional y universal y que prepare a l o s  nitlos 
para l a   v i d a .  "E1673 

tambidn e l   p e r f i l   d e l  alumno egresado de l a  primaria  indigena, 

como aquel que ha alcanzado  el  pleno  desenvolvimento d e  todos 

106 aspectos  de 5 u  c u l t u r a  y personalidad. En los  terminos de 
I 

"""V"""" 

C 1 6 7 3  C r i s p i n ,  Ma. Luisa, R u t h  Guzil:, & . a l . ;  CUADERNO-GUIA 
PARA LC) EDUCACIdN  INDiGENA  BILINGUE-BICULTURAL  (PRIMERO  DE 
PRIMARIA); mimeo; Centro  de  Estudios  Educativos; Mt9xico; 1986; 
page 11. 
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la  propuesta  curricular el estudiantk de l a 5  escuelas  bilingues 

habrA de  desarrol lar 1 as  siete ''1 ineas  fomativasDD  que 

enunciamos a continuacidn:  dasarroilo  linguistico,  desarrollo 

cultural,  desarrollo del pensamiento  cientifico,  desarrollo 

fisico,  desarrolla  de la conciencia  social,  desarrollo del 

sujeto productivo, y el desarrollo de la  personalidad.Cl683 

A lo anterior se agrega el perfil del maestro  que se 

requiere  para  lograr  formar  estos alumnos, as3 5e define al 

maestro  bilingue  como  un  'profesor  que  ademas de proveer  de 

. 

conocimientos a 105 niPTos y a l a  comunidad,  debe  ser  capaz.de 

manejar la  lengua y l o s  elementos  culturales  de su etnia  para 

aplicarlos en 5u  trabajo  docente,  como  conductor del proceso 

educetivo  debe  propiciar  la  papticipacidn  activa  de  las  ninos y 

de  la  comunidad  en el proceso  de ensefianza-aprendizaje y estar 

en posibilidades  de  recoger,  organizar y sistematizar  aquellos 

'elementos del conocimiento,  la  vida y la  cultura  de  su  grupo 

c8tnico para  integrarlos como' "co'ntenidos etnicos  especificos" 

del programa  de  educacidn  indigena  que 5e aplicara  en  su  etnia 

y regibn. ' . . .  

Ademls  en el "Cuader.no-Gula" se sePlala que  para  desarrollar 

un  tipo  de  educacidn  en la que se rescaten y difundan los 

conocimientos,  la  historia y l a s  costumbres  de  cada  grupo 

familia,  ancianos y autor idades cumhitarias,  religiosas y 

civiles  en el proceso e d u c a t i v o  de 105 nifios.. "" - - 

C1683 Las  siete 1 ineas  formativas del egresado  de  la  escuela 
bilingue - bicultural se encuentran  descritas  en  la p8g. I V  de 
la llIntroduccibn** al Cuaderno-Gula  la  cual 5e ubica  en el Anexo 
I da  Bote  trabajo  de tesis. 

"""""""_ 

. 

http://capaz.de
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La forma p a r t i c u l a r  d e  par-t icipacidn  de   la  comunidad en el 

proceso  educativo  escolar  queda definida  claramente en l a   p a r t e  

introductoria  del  "Cuaderno-Gula": 

"De ahora .en adelante,  lo5 padres d e  f  ami1 i a  y 
anc.ianos  de l a  comunidad, a s i  como personas 
e s p e c i a l i z a d a s  de tista, como los   curanderos,   las  
autoridades,   etc.   jugaran un nuevo  papel  dentro d e  
la   escuela,   transmitLggdp a_ lo,n , alumnos , s_gs 
Egnocimientos   sobre  diferentes   aspectos   de   la  
c u l t u r a   l o c a l :  a d ,  e l l o s  podran h a b l a r l e s  a l o s  
nihos  sobre  las  costumbres y tradiciones,   cuentos  
y leyendas  de l a  l o c a l i d a d ,  les  p l a t i c a r a n   s o b r e  
l a  . h i s t o r i a  de l a  comunidad y de l a  e t n i a  que se 
ha transmitido  de  generacidn en generacibn; podran 
enseharles   sobre  la5   plantas   medicinales,   la  
astronomia, 105 d i v e r s a s  recur5c)s n a t u r a l e s  d e l  
lugar,   e l   origen d e  las a r t e s a n i a s ,  e l  t r a b a j o  de 
l a   t i e r r a ,  y sobre  todos  aquellos  temas que se 
marcan en el  "Cuaderna-Gula" o en 105 programas  de 
estudio,  y que sean d e  i n t e r e s   p a r a  los nib05 y 
maestros. ' I C  1691 

En l a  ihltima p a r t e  d e l  c a p l t u l o   i n t r o d u c t o r i o   a l  
\ 

."Cuaderno-Guia  para l a  EIBB" se sePralan cada una d e  l a s   p a r t e s  

que conforman los "p3cleos  de- t r a b a i o " ,  los c u a l e s  son 

def i n i  d o s  como 
- 

" l a 5  unidades  pedagagico-didacticas que t r a t a n  
scrbr e d i f e r e n t e s  temas,  acontecimientos o 
problemas d e  inter&  para  los  nihos  indigenas y 

ensehanza-aprendizaje. C1701 
cuyos 1: i n e s  son 1 os d e  l a  

"""""""- 
C l 6 9 3  Idem: pag. V I I I .  (Subrayados d e l  t e x t o )  
C l 7 0 3  Idem; pag. IX.  En un documento d e  t r a b a j o  en que se 
definen los lineamientos  para el diseno d e  los   l lNucleos  d e  
Trabajo d e l  "Cuaderno-Gut a'#, l a  DGEI los d e f i n e  como los 
"elementos  articuladores . d e  l a s   n o c i o n e s   c u r r i c u l a r e s  y 
pedogagicas que  responden a u n  a p r e n d i z a j e   s i g n i f i c a ' t i v o ,  a 
traves de procesos,  problemas y acontecimientos en 5 u 5  aspectos  
diacrbnico y sincrdnico  para  lograr una formacibn i n t e g r a l " .  
DGEI, "LOP ndcleos d e  t r a b a j o "  (doc. de t r a b a j o ) ;  mimeo; p . 1 .  



.De manera que l o s  nCtcleos d e  trabajo  pretenden  ser 

@'unidades  pedagdgico-didkticas" que giran en torno a d i v e r s o s  

acontecimientos,  sucesos o problemas  de l a  comunidad  que  por s u  

caracter   pudieran  atraer   la   atencibn y e l   i n t e r e s  de l o s  

alumnos indfgenas, y en l o s  que se ar-ticulan  tanto l o s  

contenidos  de  cardcter  etnico  general,   los  contenidos  Btnicos 

e s p e c i f i c o s ,   a s f  como l o s   n a c i o n a l e s  y universales,C1713 ademas 

de las   diversas   dreas   del   conocimiento  relativas  a los 

d i s t i n t o s   g r a d o s   e s c o l a r e s .  E 1 7 2 3  

Los ocho  "nticleos de trabajo"   del  NCuaderno-Guia" s e  

derivan  de  igual ndmero de "ambitos  generadores",  es  decir,  de 

temas  estrechamente  relacionados con l a   v i d a   c o t i d i a n a   d e l  

educando indigena:   e l   niho,   la .   familia,   la  comunidad, e l  medio 

ambiente, ' l a s   n e c e s i d a d e s   b d s i c a s ,   l a   t i e r r a ,   l a   h e r e n c i a  d e  

los  antepasados y l a  comunicacibn. 

Los , Brnbitos generadores, son l o s  mismos para  Preescolar, 10 

y 28 d e  primaria, s i n  embarga, 'de e l l a s  se desprenden d i s t i n t o s  

@'nlllcleos d e  t r a b a j o "  que en cada uno de esos grados  escolares  

van profundizando en e l  tema y abarcando  nuevos  aspectos de 

&St€?. C'l733 """""""_ 
C1713 Hemos d e f i n i d o  ya  a los   "contenidos  etnicos   generales"  
coma a q u e l l o s  que son comunes para  todas  las   etnias  d e l  paz 5, 
. l o s   ' ' c o n t e n i d o s   e t n i c o s   e s p e c l f i c o s "  como a q u e l l o s  que se 
d e r i v a n   d e   l a 5   c a r a c t e r l s t i c a s   p e c u l i a r e s  de. cada una de l a s  
e t n í a s  y son ineherentes a e l l a s  y como "contenidos  nacionales 
y universales '  como aquel l o s  que son y deben ser  compartidos 
por todos los e s t u d i a n t e s  de primaria  del  pals.  
C1721 En p a g i n a s   a n t e r i o r e s   d e   e s t e  mismo c a p i t u l o  seffalamos ya 
que las   cuatro  areas   del   conocimiento en preescolar  son l a  
c o g n o c i t i v a ,   a f e c t i v o - s o c i a l ,   d e s a r r o l l o   p s i c o m o t o r  y lenguaje; 
y que las correspondientes a l a  primaria son ocho:'  lengua 
materna y e s p a h o l ,   c i e n c i a s   s o c i a l e s ,   c i e n c i a s   n a t u r a l e s B  
matemlticas,   educacibn  f isica,   educacibn  artlstica,   educacibn 
t e c n o l d g i c a  y educacibn  para l a   s a l u d .  
E1733 Para  conocer  los  ambitas  generadores y l o s  nacleos  de 
t r a b a j o  que se derivan  de el los para  cada  aho  escolar,  vease  el  
cuadro  que se expone en l a 5  paginas 1 4  y 15 de a s t e   t e x t o .  
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Ademas, l o s  ambit05  generadores y los   ni icleos  de t r a b a j o  

que se desarrollan a p a r t i r  d e  e l l o s ,  estan organizqdos d e  

+orma t a l  que se parte  de 

"ls !!!SS E,e!zcaE,o Y _c_o_n_oGm2 _d_el niB9 hQdL9ms: 
f a m i l i a ,  y se [ . . . v a l  ampliando su visibn  del  
mundo pasando  por el anAl $si5  d e  sf mismo, d e  s u  
comunidad, d e l  medio que l o  rodea, d e  su5 
necesidades  basicas  y l a   t i e r r a ,   h a s t a  ALggsr _a 
m& general y ~_o_m~lgig, que  son la herencia de 105 
antepasados y l a   p r o p i a  comunicaci¿m e n t r e   l a 5  
personas, , l a s  comunidades, l a s   e t n i a s  y l a  
nacibn. C1743 

Ahora bien,   los  "Nucleos de Trabajo"   estAn.estructurados d e  

una forma s e n c i l l a  y excepto por l a s   " a c t i v i d a d e s  d e  

i n v e s t i g a c i & n "  5u5 par t e 5  car r esponden a las d e  una "Unidad" de 

l o s   l i b r o s  d e  t e x t o   o f i c i a l e s ,  adn ' cuando ek muchos de lop; 

c a s o s  se les denomine de manera d i s t i n t a .  " 

clsi, en primer  lugar todos l o s   n a c l e o s  de trabajo  contarhn 

con un &&%_UIP que " i n d i c a   e l  tema O el contenido  del 

acontecimiento  educativo que se desarrollarA"C1753. Alguno= 

ejemplos 'de t i t u l o s  son: " E l  s i t i o  en que vivimos" o "LQui&nes 

gobiernan  nuestra  comunidad?". 

En segundo  lugar,  cada  nacleo  de  trabajo  cuenta con un 

o_b_iptivo gg~g.r,al, en e l   c u a l   s e  d e f i n e n  los  "conocimientos",  

las lBhabilidades" y l a s   " a c t i t u d e s "  que debe  alcanzar el alumno 

al   f inal   del   tratamiento  del  tema o acontecimiento d e  que se 

t r a t e .  

Por ejemplo el  primer nrScleo de t r a b a j o  d e l  "Cuaderno-GuiaL' 

d e  preescolar se denomina "Entramos a l a  escuela"  y s u  o b j e t i v o  

general es el s i g u i e n t e :  -""""""" 
C1741 Idem; Pag. IX; Subrayados d e  l o s   a u t o r e s .  
f 1 7 5 1  Idem! p l g .  XI.  
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"Que el niRo  reconozca a s u  e s c u e l a  como un nuevo 
medio en que se d e s a r r o l l   a r 8 ,   v a l o r e   l a  

los habitos  para  el   cuidado y buen mantenimiento 
de sus materiales  e i n s t a l a c i o n e s " .  El761 

\ Importancia  de  participar en e l l a  y s e   i n i c i e  en 

Otro  objetivo  general  que pudiera  servir como e j e m p l o   e s   e l  

correspondiente  al  IV ndcleo de t r a b a j o  de  segundo  de  primaria 

que se denomina "tC!ui@nes gc;t,:iernan n i i ~ 5 t r - a  camunidad?" y que 

esta  redactado como 5igbe:  

"Que e l  nifYo reconozca las formas d e  o r g a n i z a c i b -  
propias  de 5u comunidad y d e s a r r o l l e  una a c t i t u d  
c r i t i c a  y responsable  frente a l a s   r e g l a s ,  normas 
y l e y e s   e s t a b l e c i d a s   e l l a " . C 1 7 7 3  

En l a   S g y g c t e r i z a c i g n  _nG&l_eg _d_e t r a b a @  que prosigue  al  

o b j e t i v o   g e n e r a l  se encuentra  fundamentada en algunos  parrafos 

l a  importancia d e  tratar  determinado tema. Como ejemplo 

trancribimos  aqul  la   caraterizacibn  del  I 1  nficleo  de  preescolar 

denominado "Yo y mi ambiente f ami 1 i a r " :  

"La familia   indlgena es la primera  instancia d e  
s o c i a l i z a c i d n   d e l   n i h o .  Es 'aqul donde conoce  la5 normas 
con l a s  que ha d e  desarrollarse   dentro de l a   f a m i l i a  y 
l a   p r o p i a  comunidad y en l a  que asume 5 u 5  primeras 
o b l i g a c i o n e s  y resposabilidades,  al   tiempo que goza de 
ciertos   derechos.  As3 tamblen  mediante l a   f a m i l i a ,   e l  
nino  indtgena conoce l a   h i s t o r i a  de 5u5 antepasados, da 
s u  comunidad y de s u  e t n i a ,  y s e   i n i c i a  en l a  
participqcibn  dentro de l a s   a c t i v i d a d e s  dom&rjticas y 
productivas.  
"El  tratamiento  -dentro  de  los marcos  de l a   e s c u e l a -  de 
la   organizacidn  familiar  y l a   d i v i s i b n   d e l   t r a b a j o ,  asi 
como de los  derechos y deberes  entr-e .sus miembros, es 
d e  fundamental  importancia  para 105 nihos  del   nivel  

I 
"""""""I 

,ti763 C r i s p i n ,  Ma. Luisa, R u t h  G u t i ) : ,  e t .  al., CUADERNO-GUIR 
PARA LA EDUCACI6N  INDiGENA  BILINGUE-EICULTt!lRAL  (PREESCOLAR); 
mlmeo; Centro  de  E6tudios  Educativos;  Mexico; 1986; phg. 4. 
E1773 C r i s p i n  Ma. Luisa; R u t h  Guzik;   et.  a l ;  CUADERNO-GUIA PARR 
LA EDUCACIdN  INDiGENA  BILINGUE-BICULTURAL  (SEGUNDO DE 
PRIMARIA); mimeo; Centro  de  Estudios  Educativos;  MBxico; 1986; 
pbg. 60. 
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LOS AMBITOS  GENERADORES Y LOS NCCLEOS  DE  TRABAJO 
DE  LOS  "CUADERNOS-GUIA PARA LA EDUCACIWU  INDlGENA BILINGUE 
BICULTURAL" DE  PREESCOLAR,  PRIMERO Y SEGUNDO .DE PRIMARIA. 

L A  F A M I L I A  

Entramos a l a  M i  fami l i a  y nues 
d e s a r r o l l  o en escue la   t ros   par ien tes  
Naci y me 

una f ami 1 i 3 

C O N C I E N C I A  Y D E S F I R R O L L O  D E L  N I N O  

Necesitamos  de 
t e  f a m i l i a r  l o s  o t r o s  y de 

l a  natura leza 
p a r a   v i v i r  

L A  C O M U N I D A D  

comu- &Quienes go - 
v i  vimos  munidad  estamos biernan  nuestra 

organizados comunidad? 
I 

E L  H O M B R E  Y , E L  M E D I O  
Q U E  L O  R . O D E A  

4 

 recurso^ para comunidad 

La  naturaleza Los 'r-ecursos na-- El s i t i o  en 
que v i   v i  m05 nos  proporciona natur-ales de mi . .  

v i v i r  y '  
desarro l l   arnos 



t . .  . c o n t i n u a c i d n  d e l  c u a d r o )  

PREESCOLAR . PR I MERO 
c_ 

SEGUNDO 

1 i 

S A T I S F A C C I d N  D E  L A S  
N E C E S I D A D E S  E f d S I C A S  , 

S La a g r i c u l t u r a   N u e s t r a s   n e c e s i  - Lo q u e  pasa 
cada d i a  e n  n o s  ayuda a sa- d a d e c  basi  c a s  
mi familia t i  sf acer n u e s -  

tras n e c e s i d a -  
des bAsi  cas 

L A  T I E R R A  

& Historia de l a  I m p o r t a n c i a  d e  ' Lo q u e   n o s  
da l a  t ierra ,  

.c ornun i d ad 
tierra . l a  t ierra para l a  

I 

H E R E N C I A  

7 H e r e n c i a  de H e r e n c i a  d e  l a  
familia comunidad n u e s t r a   e t n - i a  

L A  C O M U N I C A C ~ I ' ~ N  
""""""_ 

comunicamos  de comuni caci Brl n i  cam05 en-nueg 
t ra  comunidad 

!$&a:Los "Ambitos g e n e r a d o r e s "  5e e n c u e n t r a n  escritos e n  letras 
m a y d s c u l a e  y e n  a l t a s  y b a j a s  se sePTalan l o s  n o m b r e s  de los 
"ndc~eoe. de t r a b a j o "  que 5e d e r i v a n  d e  el los.  

. 
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Preescolar,  ya que es  precisamente en G5ta  etapa  de  su 
vida  donde e l  nitro indigena  se  inicia en l a  
paticipacidn  formal  dentro de todas  las  actividades del 
ndclro f ami 1 iar, que van desde 1 as 1 abores m& 
sencillas del hogar  (recoger los platos,  alimentar  a 
los anima'les), hasta el trabajo  en el campo o las 
propias  festividades  de  la  familia y la'comunidad. 
La reflexi'hn  que  colectivamente  pueden  rPalizar  nikos y 
maestros  en  torno  a los derechos y obligaciones  de l o s  
distintos  miembros  de 1 a f ami 1 i a y en particular  de l o s  
educandos,  puede  ,contribuir a la  formacian del. niko y a 
su  motivacidn  para " reconocerse  a si mismo como  un 
individuo  con  mdltiples  necesidades y capacidades  que 
cubrir y desarrollar."C1783 

Cada  uno  de 10s nclcleos de  trabajo  esta  dividido  en  cuatro 

a ~ ~ g ~ g g g ,  en 4 pequerYos subtemas  que  se  derivan del titulo 

general,  cada  uno  de 105 cuales.  puede  ser  tratado en una o dos 

sesiones de clase. Los "aspectos" del nacleo  de  trabajo  en 

realidad  corresponderian  a lbs 'lmbdulos"  de l o s  libros de texto 

de la SEP. 
I '  

' Por  ejemplo, los aspectos del VI1 nZlcleo de  trabajo  de 

primero de primaria  liamado  "Diferentes  formas  de  comunicacibn" 

son los siguientes: 

" 1 .  En  la  comunidad  nos  comunicamos  de  distintas 
maneras . 
"2. Nos comunicarnos muchas cosas:  conocimientos, 
sentimientos,  habilidades,  sucesos, etc. 
l'3. La comunicacih es indispensable  para  la  vida 
de  nuestra  familia y nuestra  comunidad. 
"4.  La  comunicacibn e s  indispensable  para 
relacionarnos  con  las  demds  personas  que  forman 
parts de nuestro pat 5. ''E 1791 

Cada uno  de los aspectos del ndcleo d e  trabajo  cuenta  con 

"conocimientos",  las  n8habilidades" y / o  las ''actitudes'' que 

deberd  alcanzar el educando al tercmiriar el dosarrollo de &se 

C 1 7 8 3  Crispin, Ma. Luisa, ct.alJ "CUADERNO.. . (PREESCOLAR); 

C1793 Crispin, Et.  al.; CUADERNO... (PRIMERO DE PRIMARIA); 

"""""""- 
0p.cit.i pdg's. 32 y 3 3 .  

0p.cit.i  pag's. 97 y 98. .~ - .. 

" 
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apartado. For ejemplo, en el siguiente  objetivo  particular se 

pretende  que los niffos do  preescolar  adquieran  ciertos 

conocimientos y desarrollen  una  actitud  respecto a su 

comunidad: 

"Que 105 nino5  identifiquen y valoren  algunos 
elementos  comunes que 5e comparten  en  su 
comunidadi1C1801 

Ademas,  cada  uno  de l o s  aspectos y objetivas  particblares 

del ndcleo  de6  trabajo  cuentan  con  una  serie  de g&e$iygs 

S§RSSLfFGQS, mi 5mos que  estan  disenados  tomando en 

consideracibn  tres  criterios: 

En  primer  lugar  cada  aspecto del ndcleo  de  trabajo deber& 

contar  siempre  con  tres  tipos  de.  objetivos  especificosr unos 

encaminados a desarroll ar "conocimientos"  en el educando,  otro0 

que se propongan el desenvolvimiento  de' 1 a5 "habi 1 idades" del 

niqo, y otros mas dirigidos a propiciar  cierto  tipo  de 

"actitudes1' en 1 os alumnos. 

Como un  ejemplo de 1 o anterior- podemos sePralar que  en el 

tercer  aspecto del 1 1 1  ndcleo de t rabajo  de primero  de  primaria 

1 lamado  "Nuestras  necesidades  bAsica5" se praponen,  entre Y 

objetivos, 10s tres siguientes: 

, 

- ~-~ 
"- ~ .~ 

"3.2 Adquirir y desarrollar  qctitudes y habitos  de 
respeto,  responsabi 1 i dad y col aboracidn  hacia 1 as 
actividades  .domesticas y , productivas que realiza 

"3.3 Adquirir  habilidades  para  la  colaboracib en 
1,as actividades familiares." 
"3.5 identificar  algunas  letras  (de  acuerdo a su 
libro  de  lecto-escritura) en enunciados  que so 
relacionan  con el t r a b a j o  de l a  familia."C1811 

*la familia." 

E1803 Crispin, et.  al. CUADERNO ... (PREESCOLAR); 0p.cit.i pag. 
52. 

. 

E 1 8 1 3  Cr$spin, et. al.; CUADERNO...  (PRIMERO...);  op.cit., Pbg. 
36. 
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Es c l a r o  que e l  primero de e s t o s   t r e s   o b j e t i v o s   e s p e c i f i c o s  

se propone d e s a r r o l l a r  en el nifro c i e r t a s   a c t i t u d e s   r e s p e c t o  a 

l a   f a m i l i a ,   m i e n t r a s  que e l  segundo y t e r c e r   o b j e t i v o s  se 

r e f i e r e n  a l a s   h a b i l i d a d e s  y 105 conocimientos que los alumnos 

deberBn d e s a r r o l l a r  en r e l a c i b n   a l  tema d e  'que  5e  trata. 

t En segundo 1 ugar, a f i n  d e  lograr u n  t i p o  de  educacidn 

i n t e g r a d o r a ,   l o s   o b j e t i v o s   e s p e c i f i r o s   d e l   n d c l e o  de t r a b a j o  

deberan abarcar  todas  la5  areas  del   conocimiento  pertenecientes 

al   grado  escolar  de que se t r a t e ,  es d e c i r ,   l a s   c u a t r o   B r e a s  

del  conocimiento  del  nivel  preescolar o l a s  ocho d e  l o s  

primeros aRos d e  l a   p r i m a r i a .  

Por ejemplo, en e l   t e r c e r   a s p e c t o   d e l  V nttcleo  de  trabajo 

de  preescolar: "Lo que pasa  cada  di a en mi f a m i l i a " ,   s e  

proponen c u a t r o   o b j e t i v o s   e s p e c f f i c o s ,   c a d a  uno de e l l o s  

relacionado con u,na de las  "areas  del  conocimiento"  de  dicho 

ni   vel   escol   ar:  

Para  el  larea c o g n o c i t i v a :  
"3.1 Que el  nino  ubique en e l  tiempo y en e l  
e s p a c i o   l a s   d i v e r s a s   a c t i v i d a d e s  que r e a l i z a   l a  
familia  durante  el   did.  

"'3.2 Due el   niRo  describa en su lengua  materna l a s  
a c t i v i d a d e s   c o t i d i a n a s  de s u  f a m i l i a . ' !  

"3.3 Que e l  nifro d e s a r r o 2 l e   a c t i t u d e s  de  respeto, 
responsabilidad Y cooperacidn  hacia 1 a s  
actividades  domBsticas y productivas. 

" 3 . 4  Que e l  nifro adquiera  habitos  para el cuidado 
de ' s u  cuerpo en l a   r e a l i r a c i b n  de l a s   a c t i v i d a d e s  
c o t i d i a n a s :  1 aseo,  comida,  descanso, suefro, 
etc."Cl82J 

I 

Para el Brea d e l  lenguaje: 

Para e l  Area a f e c t i v o - s o c i a l :  

Para el larea del  desarrollo  psico-motor: 

"""""""_ 
El823 C r i s p i n ,   e t .  d l . :  CUADERNO... (PHESCULAR); o p . c i t ;  pag. 81 

I 
' I  



163 

De igual  manera, en el caso de l o s   n d c l e o s  d e  t r a b a j o  de l a  

p r i m a r i a ,   l o g   o b j e t i v o s   e s p e c l f i c o s  se relacionan con l a 5  

diversas  Breas  del  conocimiento. Asi, d e  1 0 5  28 o b j e t i v o s  

e s p e c i f i c o s   d e l  I V  ndcleo  de  trabajo de primero d e  primaria: 

"En nuestra comunidad estamos  organizados" menci.onaremos 8, es 

d e c i r ,  uno de  cada una de las areas  del  conoci,miento: 

. 
Par a 

Par a 

Par a 

Par  a 

Par a 

Para 

Par  a 

Par  a 

e l  Brea d e  la lengua  materna y espaflol: 
"2.1 Que el niRo  conozca y describa en s u  lengua 
e l   t r a b a j o   d e   l a s   p e r s o n a s  que desempeffan algunos 
d e   1 0 5   p r i n c i p a l e s   o f i c i o s  de l a  comunidad: 
carpinteros,  huaracheros,  zapateros,  panaderos, 
t r a n s p o r t i s t a s ,   a l b a f f i l e s ,   e t c . "  
e l  Brea de l a s   c i e n c i a s   s o c i a l e s : '  
"5.1  Que e l  niffo i d e n t i f i q u e   l a 5   n e c e s i d a d e s  de l a  
comunidad q u e  requieren  del   trabajo  colectivo y 
d e s a r r o l l e   a c t i t u d e s  de respeto y colaboracibn 
hacia  los t r a b a j o s  comunes. I' 

e l  Brea d e ' l a s   c i e n c i a s   n a t u r a l e s :  
" 4 . 3  Que el  n i R o   c l a s i f i q u e   d i f e r e n t e s   t i p o s  d e  
r o c a s  y suelas  del   lugar donde v i v e . "  
e l  Area de l a s  matematicas: 
" 1 . 6  "Que e l  niffo  adquiera l a  nocibn  del   nhero 
nueve y algunas  de 5us representaciones."  
e l  Brea  de l a  educacibn .f 1 s i c a :  1 

" 1 . 7  Que e l  niPro adquiera  - las   habil idades  para 
correr  elevando  las  rodi  1 l a s  coordinando s u  
movimiento. I' 

e l   a r e a  de l a ' e d u c a c i b n   a r t l s t i c a :  
" 1 . S  Que el niRo  adquiera l a  nocibn y e-l manejo 
del  ritmo a t r a v e s  de l a  mttsjica y 1 0 5  b a i l e s  de l a  
comunidad. 'I 

e l   a r e a  de la  educacidn  tecnolbgica:  
"3.3 Que e l  nifro  adquiera  habilidades y d e s t r e z a s  
p a r a   p a r t i c i p a r  en l a s  actividade&'comunitariao." 
e l  Brea de l $  educaribn  para  la  salud: 
"3.3 Que e l  nifro describa y v a l o r e   e l   t r a b a j o  d e l  
curandero como representante d e  l a  medicin.a 
t r a d i c i o n a l .  " C 1 8 3 3  

. .  

Cl8SI C r i s p i n ,   e t . a l . ;  CUADERNO... (PRIMERO...); op. c i t .  pag's. 
46 y 48. ; ~ 
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X En t e r c e r   l u g a r ,   l o s   o b j e t i v o s   e s p e c l f i c o s   d e b e r &  hac.er 

r e f e r e n c i a  a los   "contenidos  etnicos   generales"  y a l o s  

l 'contenidos  nacionales y universales".C1843.  Asi en e l  V I  

nbcleo de t r a b a j o  de  segundo d e  primaria: "La agricultura  nos  

ayuda a satisfacer  nuestras  necesidades  basicas"  encontramos un 

ejemplo  de esos dos  t ipos  d e  o b j e t i v o s :  

. 
O b j e t i v o  que hace  referencia a contenidos  Ptnicos: 

" 2 . 4  D e s c r i b i r  en forma oral y e s c r i t a  como s e  
organizan  la   familia  y l a  comunidad para e l  
cuidado  de  las  plantas y l a   r e c o l e c c i h  de l a s  
cosechas. , .  

O b j e t i v o  que hace  referencia  a contenidos  nacionales: 

"2.1 D e s c r i b i r   l a s   c a r a c t e r l s t i c a s  de l a s  
p r i n c i p a l e s   p l a n t a s  . q u e ,  se producen en l a  
comunidad". C 1853 

Con e l   f i n  de retotrw ?us elementor qLie se han expuesto 

hasta  ahora, en l a   s i g u i e n t e  p a g i n a  t.ranscribimas, de manera' 

amplia,   el   tercer "aspecto" del I ndcleo de trabajo  de  pr'mero 

de primaria: "Yo  y lo mlo",  incluyendo en &st@ s u  o b j e t i v o  

p a r t i c u l a r  y l o s   o b j e t i v o s   e s p e c i f i c o s :  

"""""""_ 
11841 Los "contenidos  .Ptnicof;  especS+icos" no aparecen en l a 5  
propuestas ya  elaboradas d e  10s Cuadernos-Guia  puesto que e s t o s  
deben ser recuperados y s istematizados por maestros, alumnos y 
comunidad mediante l a   r e a l i z a c i b n  de l a s   " a , c t i v i d a d e s  de 
i n v e s t i g a c i d n " .  
C1851 C r i s p i n ;   e t .   a l ;  CUADERNO.. . (SEGUNDO.. .); o p . c i t ;  pfrg 
1QO. 

. 



P a r a   a l c a n z a r   l o s   o b j e t i v a s   e s p e c l f i c o s ,   p a r t i c u l a r e s  y e l  

general en e l  NCuaderno-Gula"  se proponen una s e r i e  de 

"- a c t i v i d a d e s  -""" de ' e n s e ~ ~ q ~ ~ ~ a e r g ~ ~ d i ~ a ~ ~  p a r a  desarrollarse  dentro 

y fuera  del  aula, q u e  vinculen a l a  escuela  con l a   v i d a  y l o s  

d i s t i n t o s  mienbros  de l a  comunidad, que esten  encamimack a 

p a r t i c i p a r   a c t i v a  y creativamente  dentro de los.  acontecimientos 

y C U C ~ S O S  d e  1 a local   idad,  que 5e propongan anal  izar sus 

problemas y buscar 1 a s  soluciones y que 'se   plantean como  norma 

e l  aprovechamiento d e  105 recursos n a t u r a l e s ' c o n   l o s  que cuenta 

la   localidad  para  la   e laboracidn  del   materi .al   didactico.Cl863 

* 

"""-""I"- 

ti863  Para  conocer  algunas  de  las  actividades  de eneePlrnzr - 
aprendizaje  propuestas en e l  "Cuaderno-Gui a" puede consul  taror 
e l   n d c l e o  d e  t r a b a j o  que  ponernos, como' ejemplo y quo e s t @  
ubicado en e l  Anexo I1 de O s t e   t r a b a j o .  



166 

Ndcleo d e  t r a b a j a :  "Yo  y l o  'mio" 

ASPECTOS 

Aunadas a l a s  

S. LOS  DERECHOS 
Y OBLIGACIONES 
DEL NINO DENTRO 
LA FAMILIA 

El nitro i d e n t i -  
f i c a r a  y v a l o r 3  
r a   l o s   d e r e c h o s  
y o b l i g a c i o n e s  
que t iene  dentro 
d.e s u  f a m i l i a  y 
desarroll   ara  ha- 
bi 1 idades  para 
colaborar con 
el l a .  

Primero  de  primaria: 

OBJETIVOS  ESPECi FICOS 

3.1 Que  e1  niho ska conciente  d e  
sus derec:hos a l a   c a s a ,   v e s t i d o ,  
alimentacihn, buen t r a t o   d e  sus 
mayores, espacios  para  el   juego,   etc.  
3.2 Recorrozca 5us obligaciones  para 
con l o s   d i s t i n t o s  miembros de s u  
f ami 1 i a: p a p a s ,  hermanos, abuelos, 
t i o s ,   p a d r i n o s ,   e t c  
3 . 3  Identifique  enunciados en s u  , 

lengua  materna con 105 nombres d e  s u 5  
papas, hermanos y amigos. 
3 . 4  Identif ique  los   sonidos que 
producen d i f e r e n t e s   s e r e s ,  ob j e t o s  
y f enbmerros y l o s  n i v e l e s  de 

. intensidad  del  sonido  (debil  y f u e r t e )  
producidas por o b j e t o s  y s e r e s .  
3.5  Advierta que l a  mejor  forma de 
comuni.caci6n e n t r e   l o s   s e r e s  humanos 
es mediante l a   p a l a b r a .  
3.6 Ubique diferentes   sonidos y 
o b j e t o s   d e  s u  entorno, en relaci6.n con 
e l  mismo (arriba,   abajo,   adelante,  
atras,   cerca,   le jos,   derecha,  
izquierda , 
3.7  Valore  la   higiene d e  l o s  brganos 
de l o s   s h n t i d o s  y l a s   p r a c t i c a s  de 
h i g i e n e  que tienen en l a  comunidad. 

actividades  de  ensefianza-aprendizaje, en e l  

"Cuaderno-Gufa" s e  proponen  tambi&n una s e r i e  de ag$&ida&jgn 4s 

iaygsghgggLeg a t r a v e s  de l a   c u a l e s   t a n t o   l o s   n i f l o s  como los 

maestros se adentren en el  conoc:imienta de l a  cultura  propia d e  

. I  

'V .< - 

s u  e t n i a ,   r e f l e x i o n e n  cn tarrtu e l l a  y al.  mismo tiempo, con l a  

informacian  recopilada y 5ist.ernatizada se s i e n t e n   l a 5   b a s e s  

para  e'l  diseRo d e  u n  c u r r S c u l o   e s p e c l f i c o '  y propio para-1-05 

ninos  indigenas  de  cada una de l a 5   e t n i a s   d e l   p a i s .  

I I 
I ,  

- 
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Para f a c i l i t a r   e l   t r a b a j c j   d e l   m a e s t r o ' e n   e l   d e s a r r o l l o  de 

p r o p u e s t a s   s e n c i l l a s   s o b r e   l o s   a s p e c t o s  a i n v e s t i g a r  que e s t e n  

relacionados con e l  tema general  del  nacleo  de  trabajo y en 
1 

donde se. sena1  a: " q u e  5e i nvest i gar A " ,  " q u i  en i nvest i gar&", 

"cbmo se i n v e s t i g a r a "  y "cuando 58  i n v e s t i g a r a " .  

En el   cuadro  de  la   siguiente  pagina  se  presenta un ejemplo 

de l a s   a c t i v i d a d e s  de i n v e s t i g a c i d n  que se sugieren en e l  VI1 
? 

ndcleo d e  t r a b a j o  de 20 de primaria:  "La  historia  de  la 

t i   e r r a " .  

Finalmente,  cada  nacleo d e  trabajo  t iene  propuestas   para  la  

gy&glsLQ~ dg& ~ g r g ~ c J ~ z ~ j , e  en l a s  que  deben p a r t i c i p a r  alumnos, 

,maestros y comunidad. 

En l a   t e r c e r a  y dltima  parte  del  "Cuaderno-Guia"  e@tP l a  

"Gula  para que e l  Maestro  Desarrolle sus Propios  Nacleos  de 

Trabajo",,  en l a  que, como su'nombre l o   d i c e ,  se hacen una, s e r i e  

de propuestas  metodoldgicas  para que el  maestro por su propia 

cuenta pueda disefiar u n  ndcleo de t r a b a j o  en torno a un 

acontecimiento, problema c) tama de s u  comunidad  que pudiera 

remultar  de  interes  para  los  niffos. Asi, el  maestro,  contando 

con e l  apoyo  de su Gufa  podra e l e g i r  un tema, y desarrol1,ar   e l  

o b j e t i v o   g e n e r a l ,   l o s   o b j e t i v o s   p a r t i c u l a r e s  y e s p e c i f i c o s ,   l a s  

a c t i v i d a d e s  de e n s e ~ a n z a - a p r e n d i z a j e  y :Las de i n v e s t i g a c i b n ,  

asi  como l a 5  que s e   r e f   i e r m  a . l a s  de l a   e v a l u a c i h   d e l  

aprendizaje.  (Para su consulta,  dicha  Guia se encuentra en e l  

anexo I11 d e . & s t e   t r a b a j o ) .  . .  
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Ndcleo d e  t r a b a j o :  "La h i s t o r i a  de l a   t i e r r a "  

Segundo d e  primar i a. 

t 

"_,"_._I_ _." I_ 

ACT I V I  DADES DE I NVEST I GAC I &N 

QUE 

I n v e s t i g a r  
:uales son 1 a s  
; a r a c t e r i   s t i -  
:as de l a  pro- 
aiedad e j i d a l  s 
:omunal y pri-  
dada. 

I n v e s t i g a r  
quienes han 
defendido 1 a 
t i e r r a  de l a  
1 oca1 i dad. 

" -~ 

I n v e s t i g a r  
1 a s  1 eyendas 
narraciones, 
t r a d i c i o n e s ,  
r i t o s   a l r e d e -  
dor  de l a  
t i e r r a .  

I n v e s t i g a r  
como  rcambra- 
ban l o s   a n t e  
pasados. 

QUI EN 

Los nití05 y 
e l  maestro. 

Los nihos y 
el maestro. 

Los nifios y 
el maestro. 

Los ni tíos y 
e l  maestro. 

,_".._ 2"" 

COMO 

Preguntando a 
a los   padres  de 
f a m i l i a   y ' a n c i a  
nos d e  l a  comu- 
nidad. 

,""- 

Preguntando a 
los  ancianas y 
entrevi  stando 
a l o s   p r i n c i -  
pales;  protago- 
n i s t a s  de l a  
lucha por l a  
t i e r r a  en l a  
comuni dad. 

"~ ~ ~ 

Preguntando a 
1 os anci  anos 
de l a  comuni- 
dad. 

Preguntando a 
los  ancianos y 
buscando en al 
gunos 1 i b r o s  
q u e  versen so- 
bre l a   e t n i a . '  

f 

" 

" 

" 

CUANDO 

En l o s  
tiempos l i -  
bres  de l o s  
e n t r e v i s t a -  
dos. 

--~ .. 

En 105 
ti  empos 1 i - 
bres  de  los 
e n t r e v i s t a -  
dos o i n v i  - 
t h d o l  os a 
p l a t i c a r  SQ 
bre el tema 
en el   5albn 
de c l a s e s .  

En l o s  
tiempos l i -  
bres  de l o s  
e n t r e v i s t a -  
dos - 

En l o s  
tiempos l i -  
bres  de l o s  
e n t r e v i s t a -  
dos o i n v i -  
tando1 o6 a 
p l a t i c a r  so_ 
bre  e l  tema 
en e l   s a l & n  
de claseri. 

Nota:  Estos son  ejemplos  de  algunas  de  las  actividades  de 
investigacibn  propuestas en la   pagina 1 1 8  d e l  *Cuaderno-Gula 
para 1 a Educacien  Indigena Ei 1 ingue-Eicul  tural I' de SeQundo de 
Primaria. 
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De los  planteamientos  anteriores  pudiera  derivarse que e l  

"Cuaderno-Guia  para 1 a Educacibn  Indfgena E i  1 i.ngue-Bicul  tural I' 

c o n s t i t u y a  por s i  mismo u n a  pr'opuesta  acabada que permitirsa 

echar a andar  de  inmediato  e!ate t i p o  -de  educacibn  entre  los 

niRor  indios de nuestro  pais.   Sin embargo, como todo 

p l a n t e a m i e n t o   i n i c i a l   l a  nueva  propuesta  para l a   a p l i c a c i d n  en 

l a   p r a c t i c a  de una educacian  realmente  indigena  nos  abre 

algunas  interrogantes:  

La primera y t a l  vez l a  mas obvia de e s t a ' s   p r e g u n t a s   e s   l a  

de l a   a c e p t a c i b n   r e a l  que pudiera  tener  entre  las comunidades y 

los propios   maestros   bi l ingues  e l   l levar   adelante   entre   los  

niflor indigenas una educacibn que contemple e l   d e s a r r o l l o  de 

contenidos  propiamente  etnicos..  Cuestionamientos que  pueden 

surgir  tanto  de  papel  que l a s  comunidades i e  han asignado a l a  

e s c u e l a  como  una i n s t a n c i a  que debe  .proporcionar  herramientas' 

b a s i c a s  y c ierto   credencial ismo  para  la   posterior   incorporacibn 

de l o s   j b v e n e s   a l  mercado de t r a b a j o ,   a s i  como de la  concepcibrl  

que muchos prof  esores i n d l  gena!% tienen  de si mismos  en t a n t o  

responsables  de 1 l e v a r  1 a lengua y cul   turd  nacionales  hacia sus 

comunidades y e t n i a s .  

En , Bste  sentido,  cabe  preguntarse si desde  la   perspectiva  

de los   maestros   bi l ingues y de l a s  comunidades mismas es v a l i d o  

incorporar como contenidos d e  la   educacibn  escolarizada  105 

conocimientos,  las  costumbres y las   creencias   de   los   grupos 

indigenas, o si l a s  propias cornunidades 5e consideran  capaces 

de participar  dentro  del  proceso  educativo  de  los  nitros, si 

aprueban un t r a b a j o   e s c o l a r  que salga  de   las   cuatro  paredes de 
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l a   e s c u e l a  y p a r t i c i p e   d e   l a   c o t i d i a n i d a d  de 1'0s niflos  conocida 

ya de sobra  por e l l o s ,  o simplemente s i  desde  el  punto d e  v i s t a  

de k t a 5  son compatibles  los  saberes y c r e e n c i a s  de l a s   e t n i a s  

y hasta sus formas e s p e c i f i c a s  d e  t r a n s m i t i r l a s  con l o s  

conocimiont,os  escolares y sus p r a c t i c a s   e d u c a t i v a s .  

Planteado  este  problema en otros   tgrminos,   tal   vez  sea 

posible  preguntarse si a h  cuando los   ancianos y los   propios'  

padre@  de f ami l i a  d e  l a s  comunidades indigenas  t ienen mucho 

pero e importancia  frente a l a s  comunidades, 5u papel  educador' 

y d i r e c t i v o   t i e n e   a l g o  que ver con el   proyecto  educativo d e  l a  

e s c u e l a  y con e l  papel que el  maestro b i  lingue  juega  dentro  de 

e s t e .  De manera que echar a andar un t i p o  de  educacibn que l e  

asigna  esa  gran  responsabilidad a l a  comunidad y que e l  menos 

en a p a r i e n c i a   l e   q u i t e   a l   m a e s t r o  . s u  papel d e  conocedor de l o s  

mecanismos e h i l o s  magic05 de la  educacidn  escolarizada pueden 

c o n v e r t i r s e  en fuente  de c o n f l i c t o   i n i c i a l   p a r a   e c h a r  a andar 

una educacibn d e  e s t e   t i p o ,  ' y  probablemente  encontrarBc al  

menos en s u  i n i c i o ,   r e s i s t e n c i a  de l a s  comunidades y de loo 

propios  maestros  para s u  a p l i c a c i b n .  

Por otro  lado,  la  rudimentaria  formacidn  p,rofesional con lwa 

que cuentan  105  maestros  bilingues  a5i como s u  d e f i c i e n t e  

manejo d e l  espalYol y hasta de 105 p r o p i o s   l i b r o s  de t e x t o  y 

programas  ,escolares ponen en duda l a s   l a 5  , .  p o s i b i l i d a d e s   r e a l e s  

de l o g r a r   a v a n c e s   s i g n i f i c a t i v o s  en e l   d e s a r r o l l o  de una 

propuesta como l a  de la   educacidn  bi l ingue-bicultural  que en s l  

misma entralYa cierta  complejidad,  y q u e  reclanra d e  105  maestros 

indigenas un esfuerzo adicional a1 que de  por 5i ertan 

realizando.  

! 
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Respecto a los  planteamiemtos  opertativos de l a  propuesta 

cabe  preguntarse  5i,  aPIn cuando existen  nacleos  importantes  de 

profesores  indios  intensamente  l igados con l a  vida y l a s   l u c h a s  

. 

d e  l a s  comunidades, es p o s i b l e  que una p a r t e   s i g n i f i c a t i v a  de 

maestros pueden ser capaces3 de echar a un lado las 

p r e r r o g a t i v a s ,   l o s   h a b i t o s  y hasta 105 vicios   propios   del  

magisterio  mexicano, que 1Gs estan  des1  igando'  cada vez mas del 

t r a b a j o  de t i p o   p r a c t i c o  y en c i e r t a  sentida  rudo,  para  dedicar 

ma5 tiempo d e  t r a b a j o  q L i E  el h a t i t u a l  y par& p a r t i c i p a r  en 

a c t i v i d a d e s  o en "acontecimientos educat ivos"  como 5e llaman en 

e l  "Cuaderno-Gula" d e  magnitudes COIT,G 'la siembra. o - l a  
.~ 

" 

construccit3n  de una carretera,   para 4ar tan  sblo  dos  ejemplos, 

o simplemente  esten  dispuestos a p a r t i c i p a r  de c i e r t a s  

actividades  propias   de   los   diversos  miembros de l a   l o c a l i d a d  

con e l  si 'mple  objeto d e  obtener  informacibn  sobre  algan  aspecto 

.de l a  comunidad y d e  l a  etnia   relacionado con e l  tema del 

nthcleo d e  t r a b a j o  que este desarrollando. 

Ademas, s u r g e   l a  duda de 5i no resultara  relativamente 

d i f i c i l  para muchos docentes  indigenas;  compartir con d i s t i n t o s  

personajes d e  l a   l o c a l i d a d  l a  autoridad que l e   c o n f i e r e  su 

papel como maestro, como aquel " q u e  enseffa", o si puede 

l o g r a r s e  que t a d o s   e l l a s  comprendan que. t i e n e n   l a  misma 

importancia  tanto  ofrecer su5 conocimientos y saberes a l o s  

niPros y a la   propia  comunidad como construir   junto con Bsta 

otros  nuevos. 
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Creemos  que l a s  respuestas a estas  preguntas pueden 

r e s u l t a r  en todos  10s  casos  tanto  positivas como negativas 

dentro de l a s  d i v e r s a s  etn ias ,  comunid,ades y maestras.  Por 

nuestra  parte intentcreolo= ,~c . t? r - ia r  :tot-. a algunos de estos 

problemas a l o  larga d e l  a n A l . i s i s  de las experiencias d& 

capacitacidn y s e g u i m i e n t ~  d s l  n;an:ejo y la aplicacibn-:.del 

l'Cuederno-Guial'  entre 1 0 5  maestros mazahuas del  Estado de 

MBxico. 
* 

r:. 
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UEUETLAJTOLI TLEN KIMAETILIAJ SE TELFOCHTLATOJ 

Tate j: 

Ni'kaj nimechmaktilia 5e ome  amoxmej tlen imotechmoneki 
ika inkintlajlamiktisej pilmej 'uan telpochmej tlen 
youij  omomachtiaj ipan Telpochkali. Ika noyolo uan ika 
miak  pakilistli nimechmaktilia ni amoxmej pampa moneki 
tikixmatisej tiajlamikilistli uan  nemilistli tlen 
sekinak tlakamej uan altepemej  itstokej ipan  nochi 
semanauak tlaltipaktli. Konemej, Konetelpokamej uan 
Telpokamej tlen nopayoj  youij  amamachtiaj ipan 
Telpochkali, moneki kiixmatisej  totlajlamikilis uan 
sekinok tlajlamikilistli tlen onkaj ipan  nochi 
tlatipaktli. 
Nojkia moneki tatej, ma amo san amamej  kipouakaj 
konemej uan telpokamej, moneki cikinkixtikaj  mayakaj 
milaj,  makinasi  tonati j; i jkinoj  axkanaj rn.okuapalosej, 
i jkinoj  axmotlatskachiwasej uan axmouajapannekisej 
mostla uiptla  kemaj motlakachiuasej. 
Xikinnextilikaj matlatojtokaka, makitokakaj sintli, 
makitokakaj  etl, ayojtli  ajoXi j, kamojtli, kuaxilotl, 
achtli,  ouatl, pampa nochi  ni tlamantli eli ipan 
imotla.li. Ijkinoj axintlajyouisej, ijkinoj  inkipiasej 
tlen inkikuasej,  ikinoj  inkipiasej tlen ika 
.irnopanoltisej. 7 

Nojkia makitokakaj uan makirn13l:uitlaui~:aj alaxoxkuauitl, 
mankokuauitl, limonkuaitl, tsapokuaitl, ijkinoj uelis 
kiyekosej se tentlaskayotl,  uelis  kikuasej uan kionisej 
se tsopelik. 

Xikintemakaj pix71eJ~  p.^" t *=,L);taL-!j3 tatolimej L i a r l  solcinuk 
tlapialmej, pampa i jkinc;j ue:lis inki 'kuasej  se' nakatl 
tlen kuali, uelis  inkiysLasej cje tlapialtsij tlen 
yolchikajtok; pampa narna, tlakualistli  tlen Ua1a.j  ipan" ~ - -  

ue jueyi al tepeme j, axnachi pa kual i ual a j 

Xikinnextilikaj, koneme,, konetelpqkamej uan 
telpokamej, keni j k i  mauiltisej; makiaui1tik:aj 
kuetlaxololi, mahotlalokaj, maakotsikuinikaj; i jkinoj 
akasonemisej, axetiasej, axtlatsiuisej. Moneki 
mapakikaj, mayolpakikaj, matlamauisokaj konemej.  Maonka 
ayakachtlatsotsontli, ma onkaj ayakachmi jtotilistli; 
maonka xochitlat~otsontli, maonkaj yejyektlajtoli  uan 
Ueuetlajtoli. 

-. 

Moneki  rnatlatlepanitakaj, makitlepanitakaj xochitl, 
makitlepanitaka totlajlamikilis uan makintlepanitakaj 
ueuetlakamej. San inijuantijya nomamotlepanitakaj uan 
ma kitlepanitalaj nochi tlen onkaj ipan  tlaltipaktli. 



Nochi  yani  pamitl tatej, moneki makiyejyekokaj konemej, 
telpokakonemej uan telpokamej tlen momachtiaj ipan 
Telpochkali; nochi  yani  pamitl xisentikanemilikaj; 
ax kanaj , oui j, san moneki i panx i mot1  al i k a  j , san moneki 
ximomapaleuika, amoxitlaskamatikaj. Moneki  nochi . 
xlomokamauikaj, ximot1ab;akilikaj  uan  ximotlepanitakaj. 
Moneki  nochi tlamachtianej matlatskikaj, 
rnatlapaleuikaj. 

Tekipanouanej.nGjkia monf3i:i tii.:ir,tlepanitasej, pampa 

keni jki mochiua 5e ikpali, keni j k i  machiua se tekaktli, 
keni jki moketsa se kali; ini juantij  kiualikaj 
toltekayotl, uajapatl  toltekayotl. 

~ . ini juanti j tech nextiliaj  tekitl, t e c h  nextiliaj 
. .~. 

- .  

Panimaj nimechkalpanoti mostla  uiptla. Uelis 
nimechtlajpaloti kemantika. Uankinoj  sampa nimech on 
i jlio ni tlajtoli, uajapantlajtoli, tokaluaj 
inintl'ajtol uan intlajlamikilis. Uankinoj  uelis  nikitas 
tla melauak inechtlajtolkakili jkej5  uankinoj  nikitas 
tlaj mechyolmajki u e u e t l a j t o 1 . i  tlen namaj nimech i jlia, 
yeuetlajtoli tlen namaj nil.:or\t.eni:i;:tia. 

San nikaj nitlarni, san nikajtirnomakauaj. Ayok ueli 
achiok niki jtoua; san moneki matijtlepanitakaj 
totlajtol, tokoluaj inintlsjtoi. Moneki 
matitlatlepanitakaj clan matitekiitikaj. Ika pakilistli 
matinemikaj, ika miak pakilistli u n  chikaualistli 
matitlachixtokaj. 

Jose Antonio Xtrtcoyotsin 
Poeta NAhual t. 



CONSEJOS DE UN ANCIANO AL DIRECTOR DEL T~LPOCHKALI 
\~ - 

Settor : 

Aqui 05 entrego  algunos  de   los   l ibros  que ustmdes 
requieren  para formar y educar a l o s   n i n o s  y a jbvenes 
que estudian en e l   T e l p o c h k a l i .  De corazdn y con mucha 
a l e g r i  a l a s   d e p o s i t o  en v u e s t r a s  manos, porque e s  
necesario  que conozcamos l a   s a b i d u r l a  y l a   c u l t u r a  d e  
.otros  pueblos que habitan e n  todo  el  "Semanauak". Los 
niflos y jbvenes quo estudian en el   Telpochkali,  
necesitan  conocer  nuestra  cultura y l a   c u l t u r a  que 
e x i s t e  en todo  el  mundo. 

Tambidn quiero  decirle  senor,  que l o s   " P i l m e j "  y 
"Telpochme j " ,  no 5610 deben l e e r  1 i bras;   necesitan 
s a l i r   . a  contemplar l a   n a t u r a l e z a ,   n e c e s i t a n   i r '  a l a  
mi1,pa para que reciban  los  rayo5  del 501 ; a s i  no podran 
e x t r a v i a r s e   e l   d i a  de maffana. As1 no 5e volveran 
perezosos  ni  vanidosos  cuando  sean  personas  adultas. 

EnsMenles  a sembrar.  Que  siembren  malz, f r i j o l ,  
c a l a b a z a ,   a j o n j o l i ,  camote,  plAtano,  pipian, cana; 
porque  todos  estos  productos se dan  en vuestras  . t i e r r a s .  451 no sufrirar) hambres, . asi tendran que 
comer, tendran con que mantenerse.  Que  siembren  arboles 
f r u t a l e s ,   a r b o l e s  de  naranja, d e  mango, d e  limbn, d e  
mamey; asji podran d e l e i t a r  5u paladar, podran saborear 
una f r u t a .  

EnsWenles a c r i a r   p o l l o s ,   c e r d o s ,  pavod y muchos o t r o s  
animales  dom&sticos; as l  podran consumir  carne  sana, 
porque  ahora los   al   imentos que provienen  de  los  "ueyi 
a l t e p e t l "  no siempre  llegan en  buen estado. 

EnsMYenles a los "Pilmej"  y "Telpochmej" a jugar; que 
jueguen  pelota, que corran, que s a l t e n ;  a s i  andarhn 
l i g e r o s ,  no seran  f lojos.  ni pesados. Es necesario  que 
anden a l e g r e s  y contentos, que 5e d i v i e r t a n .  Que se 
haga presente la danza; q u e  se  escuche  la   mdsica d e  l a s  
f l o r e s ,  que 5e escucho la  palabra  .Florida y e l  
Ueuetl a j t o l  i . 



Es necesario  q u e  l a s  nifros  respeten. Que r e s p e t e n   l a  
f l o r  y el canto, que respeten  nuestra  cultura,  que 
respeten a l o s   a n c i a n o s .  Que se r e s p e t e n   e n t r e   e l l o s  
mismos y que  respeten a t o d a s   l a s  cosas que existen 
sobre l a   t i e r r a .  

E6 necesario  q u e  l o s   n i n o s  y jbvenes que estudian e n ' e l  
Telpochkali se i n i c i e n  en t o d o s   e s t o s   p r i n c i p i o s  y en 
todos  estos   surcos;  no es i m p o s i b l e   r e a l i z a r l o s ,  5b10 
se nesecita   ser   constante  y renunciar a . l a   p e s a d e z .  Se 
requiere el dialogo;  necesitan  escucharse y respetarse.  

' Es necesaria  que todos  los   "hlamachtianej"  ayuden;  que 
todos  colabaren. 

Que l a 5   s e n o r a s  tambien  colaboren, e l l a s   v a l e n  mucho, 
por q u e  nos dan fuerzas,  no5 dan el alimento y nos 
calman ' l a  sed; e l l a s  nos  trajeron  aqui  al 
" T l a l t i p a k t l i " ,  + e l l a s  no5 dan raices. Por eso debemos 
r e s p e t a r l a s .  

Los " T e k i t i n e j "  del Telpochkali,  tdmbign d e b e n  
r e s p e t a r s e  por que el los na5 enseflan l o s   d i f e r e n t e s  
trabajos;  nos  enseflan a tan5trLtir c . i i i a  ca5a1, no5 ensehan 
a construir; L I ~  I' I k p a l  i ' I  i l i a r 2  enseflan como se 
confecciona 105 "Tekal::t  I i I' .r 1 os .sim 105 portadores 

.del   antiguo To1 tekayat 1 .  , 

Marrana o pasado maflana ir& a v i s i t a r l u s .  Alghn d i a  irip 
a saludarles.  Entonces les r e i t e r a r a  esta5 palabras, 
antiguas,   antigua  sabidurla  d e  105 mayores.  Entonces 
podre  constatar si tomaran en cuenta mis palabras, 
entonces  podre darme cuenta si I l e g B  a s u  corazbn el 
U e u e t l a j t o l i  que  ahora l e s  hie recordado. 

FIqui nada mas termino,  aqui  concluyen mis palabras.  No 
puedo.  decir mas; necesitamos  tan  sBlo  respetar  nuestra 
palabra,   la   palabra d e  nuestras mayores:  Necesitamos 
andar  con  optimismo, v i v i r  con fuerza y con a l e g r i a .  

Jose Antonio Xocoyotsir? 
Poeta Nahuat.1 



LAS PROPUESTAS EDUCATIVAS DE LOS MAESTROS MAZC1HUAS: 

LOS NdCLEOS DE TRABAJO. 
I 

Hemos reflalado y a  en l o s   c a p l t u l o s   a n t e r i o r e s  que del 

proyecto  para  el  desarrul  lo  de  la  Educacibn  Indigena 

Bi 1 inque-Bi  cul  tural  quedaron  tan ob1 0 1 as propuestas  de P1 anes 

y Programas  para l a  EIBE, l o s  Cuadernos-Gula  para Preescolar,  

Primero y Segundo  de  Primaria, asf como da5 proyectos 

experimentales  de  dichas  propuestas  entre  escuelas y maestros 

I 

indios:   el   enfocado  hacia el  seguimiento de la   puesta  ,en 

p r l c t i c a  de  105  planes y programas  para l a  educacibn  indllgena, 

que l a  DGEI d e s a r r o l l a r l a   a l  menos h a s t a   f i n a l e s   d e l   s e x e n i o  

pasado  entre  maestros y e s c u e l a s  nahuas,  mixes,  tlapanecas y 

totonacas; y e l  que 5e  planteaba  realizar un seguimento  del 

manejo. y l a   a p l i c a c i b n   d e l  ."Cuaderno-Gu'la  para l a  Educacibn 

Indi  gena Bi 1 i ngue-Ei cul t u r a l  (I e n t r e  1 o s  p r o f   e s o r e s   t z e l   t a l  es ' de 

Chiapas y 106 mazahuas del E:lstado de  M&xico,  labor que f u e  

l l e v a d a  a cabo por el   .Centro  de  Est~idios  Educativo%. C1863 
I 

E l  t r a b a j o   e n t r e  los docentes  de l a  zona mazahua del  Estado 

d e  M h i c o   c o n s t a  de  dos  etapas,   la   de  capacitacibn,  

s e n s i b i l i z a c i d n  y seguimiento  del manejo y a p l i c a c i b n  d e l  

*"Cuaderno-Guia  para l a  Educacibn  Indlgena  Bilingue-BiculturalN 

y l a  d e  captacibn de  contenidos  &tnicos   especff icos   para  la  

""""C""" 

C1863 La que presenta &5te t r a b a j o  de t e s i s   p a r t i c i p b  en 
c a l i d a d  de investipadora  del  Centro  de  Estudios  Educativos, en 
e l   t r a b a j o  d e  disaho y elaboracibn  de  los  "Cuac$ernos-GufaN,  fue 
l a   r e s p o n s a b l e  d e  coordinar el t r a b a j o   d e   c a p a c i t a c i 6 n   p a r a   e l  
uso  de aste instrumento  entre  los  maestros mazahuas, as$ como 
d e  l levar   adelante   e l   seguimiento d e  l a  a p l  i c a c i d n  d e  dichos 
"Cuadernos"  entre 12 escuel a 5  b i  1 ingues donde 1 aboraban 
docentes que hablan  participado de d i c h a  capacitacibn.  
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plaboracidn d e  ndcleos d e  t i a b a j o  propiamente mazahuas. 

De l a   e t a p a   i n i c i a l   e s t u v o  a c a r g o   l a  que e s t o   e s c r i b e ,  y 

fuh  totalmente  cubierta en cuatro fases: 

1,- La primera  consist i& en l a  planeacibn y d e s a r r o l l o  de 

un curso de c a p a c i t a c i d n  encaminado a l  manejo d e  las   propuestas  

b a s i c a s  de ' l a  educacii5n  indlgena  bilingue-bicultural,  y en 

p a r t i c u l a r ,   a l  LISO d e l   ~ ' ' C u a d e r n ~ " G u l a ~ ~ .   D i c h o   c u r s o  fue 

d i r i g i d o  a un grupo  de 36 maestros mazahuas  que entonces 
. 

desarrollaban 5u trabajo  d0cent.e en preescolar,  primero o 

I 

segundo  de pr i mar i 'a .  

2. - La segunda f a s e  l a  constituya  el   seguimiento que s e  

h i z o  da1 trabajo  docente d e  estos maestros e n ' l a s  doce  escuelas , 

bilinqums en l a s  que laboraban, mi+mo que se basd en l a  

observacion  de  la5  clases  impartidas por dichos  profesores,   as$ 

cano on l a   r e a l i z a c i d n  d e  balances  de l o s  avances o problemas 

de  dicha  propuesta  conjuntqmente con e l l o s .  

Debido a l   i n t e r &  d e  q u e  l a  experiencia  que r e s u l t a r a   d c l  
t 

seguimiento d e l  l'Cuaderno-Guial'  permaneciera en l a  zona,  dicho 

t r a b a j o  se r e a l i z a  en combinacibn con dos miembros del  grupo  de 

los "asesores'1 mazahuas. C 1871 

CldemBs en B5te  periodo  5e  ,trattajb  intensamente con dichos 

asesores  para  lograr un manejo' s a t i s f a c t o r i o   d e l  "Cuaderno - 
Guia" y a  que se   pretendla  que a l a   l a r g a ,   t a n t o   e l l o s  como l o s  

QtroB dos  profesores mazahuas  que  conformaban l a   t o t a l i d a d  del 

"""""""_ 
C1873 En e l  momento  en que 58 e s c r i b e  este t e x t o  uno de l o s   d o s  
1 1 a 6 e ~ o r e s ' 1  mazahuas mencionados es actualmente el Jefe   de  Zonas 
de Superviwibn d e l  Area Mazahua, del Estado de  Mexico,  mientras 

de l a  misma e t n i a .  
que el o t r o   t r a b a j a  como docente en las secundarias   bi l ing.eo 

l 

.... . . .  - -~"--.""~".--."~I* ""_ I "_ .._". 
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equipo, I conotituysr.an los cuadros  fundamentales  que  permitirtan 

consolidar  la  experiencia' y garantizar su permanencia y 

dosarrollo  autbnomo  en  la  zona a largo plazo. 

3.- En  la  tercera  fase se amplid  la capacitacih a los 500 

maestros del Brea  mazahua del Estado  de  Mexico  en  los  marcos  de 

un  curso m4s amplio organizado por el Departamento de Educacibn 

Indigena  de  la  USEDEMC 1881 y la  Jefatura  de  Zonas  de 

Supervfsidn del  Area  Mazahua del Estado  de Mexico. 

4.- Por  bltimo,  la  sistematizacibn de esta  experiencia 

permitid  elaborar  una  versibn  definitiva  de  "Cuaderno-Gula"  que 

SP adaptara  a  las  condiciones e intereses  de los maestros 

indlgenac. . 
. .  

Con  objeto  de  presentar  nuestros  productos del trabajo  de 

campo de  manera  ma5  clara y ordenada, en'  este  capitulo 

expondremos  algunos de las resultados d e l  proyecto  de 

capacitacibn  para el manejo d e l  "Cuaderno-Guia" entre  los 

maestros  mazahuas del Estado 'de M&>:ico que 5e derivan  de  la 

primera y la  tercera de l a s  fases d e  trabajo .a'J;riba 
". 

mencionadas, es decir, del curso  ,inicial dirigido a 36 

primaria, asi como  los  derivadas  de  los  cursos  dirigidos  a  la 

totglidad 'de los docentes  de  la zona.  En el capitulo  siguiente 

intentaremos  analizar  la  puesta  en  practica  de  dicha  propuesta 

entre  algunas  e~cuelas  indlgenas  de esa misma  etnia. 

. 

"""""""_ 
C1881 USEPEM:Unidad de  Servicios  Educativos .a Descentralizar 
del Estado  de MBxico. 
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Reepecto a los   antecedentes  d e  l a  c a p a c i t a c i d n  de 10s 

prof esores  mazahuas para e l  manejo del "Cuaderno-Gu$ a" 

aefralaremor en primer  lugar  que 1 . ~ 5  maestros mazahuas  con l o o  

que SP trabajaria  inicialmente  fueron  seleccionados  de manera 

con junta con el   Profesor Modesto Salazar,   entonces   Jefe  d e l  

Departamento'  de  Educacidn  Indigena  del  Estado  de  M~xicoC1893; 

su a s i s t e n t e ,   e l  Maestro  Pablo  Sanchez Gamez; a s $  como con e l  

P f s r .   B o n i f a c i o  Cdrdoba  Tapia q u e  ocupaba l a   J e f a t u r a  d e  Zonas 
. 

de  Supervisibn  del Area Mazahua d e l  mismo Estado. 

Los c r i t e r i o s  basicos pars  s e l e c c i o n a -  a dichos  nraestros 

fueron tres: 
. ". 

- E n '  primer  lugar  debia  tratarse d e  una zona l a  mas compacta 

pocribar en l a  que trabajaran apr,oximadamente 50 maestros  de t a l  

--. . " 

. 
I 

manera que resultara  relativamente  sencil lo   hacer   e l  

seguimiento  del  proceso. 

-En Bste mismo sentido,  se e l e g i r e r o n   e s c u e l a s  y 

comunidades a l a s  que pudiera  accederse por c a r r e t e r a  a t r a v a s  

de  automdvil o por medios de t r a n s p o r t e   c o l e c t i v o s .  

-En t e r c e r   l u g a r ,  se se1ecc:ionarian  escuelas que contaran 

por l o  menos con l o s   n i v e l e s  d e  Preescolar,  Primero y Segundo 

d e  Primaria,. d e  t a l  manera que l o s  ''Cuadernos"Guian  para esos 

grados  escolares  pudieran  aplicarse por l o s  mismos maestros en 

&se c i c l o  e s c o l a r  y en e l   s i g u i e n t e .  

"""""""_ 
C1893 Jefatura que depende  de l a  Subdireccibn  General d e  
Educacidn  Bhsica d e  l a  Unidad  de Servicios   Educativos  a 
Descentralizar  del   Estado de MIxico (USEDEMI. 
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Como puede observarse en e l  cuadro que sigue, de l a  

selecciCln i n i c i a l  quedaron catorce esc'uelas, s i e t e  de l a  zona 

euco l r r  O1 y o t r a s   s i e t e  de l a  02, y se e l i g i e r o n  47 maestros: 

15 de.preescolar, 16 de 12 d,e p r imar ia  y 16 de 20. 

ESCUELAS  SELECCIONADAS  PARA PARTICIPAR EN EL 
PRIMER CURSO DE CAPACITACI6N PARA EL MANEJO DEL 

"CUADERNO-GUIA PARA LA  EDUCACI6N BILINGUE-BICULTURAL" 

M A E S T R O S  D E  1 ESCUELCI  PREESCOLAR PRIMERO SEGUNDO TOTAL I 
O N A  o 1  

Barr io   de l   R incan 1 
Bombard 2 
E j i d o  de! Santa 
Rosa de  Lima 1 
Bassoco 1 
San Pedro  Potla, 
29 B a r r i o  '1 
E l  Mogote 1 
San Marcos  Cuajimulco 1 

1 1 
2 2 

1 1 
1 1 

' 1  1 
1 1 
1 1 

Z O N A  o 2  

3 
6 

3 
3 

3 
- 3  

3 

E j i d o  de San Lucas 
Ocotepec 1 
E l  Carmen Ocotepec 1 
San FCO. del   Rio 1 
E j i d o  de l a  Concep- 
c i b n  de l o s  Baqos 1 
Estaci   bn de 
T e p e t i t l a n  1 
E j i d o  de San Pedro 
e l  Al to  1 
B a r r i o  de  Tungareo 1 

1 
2 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
2 
1 

1 
i 

3 
5 
3 

3 

3 

. " 

T 
3 

3 " 

I 

T O T A L  1s 16 16 47 I 

. _. .. ... "" ~. "-1 --- -.-__ ."X"-_ 
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A m i ,  e l  primer  curso de capacitacibn  para  el  manejo y 

aplicacidn  del  "Cuaderno-Gul a para 1 a Educacibn  Indigena 

Bilinguaa-Bicultural"  se  llevct, a cabo  del 17 a l  21 de  febrero  de 

1986 en  una escuela-albergue  del IN1 ubicada en  San Miguel La 

Labor,  mun,icipio de San Felipe  del  Progreso  (Estado  de  M@xico). 

Dicho  cursa  fue  planeado  para que durara  cinco  dIa5 y nueve 

h o r a s   d i a r i a s   d e . t r a b a j o ,  por l o  que l a  mayoria  de l o s  maestros 

permanecieron en el   lugar a l o   l a r g o  de ese  periodo. 

De un t o t a l  de 47 maestros  programados  para tomar parte  en el 

curso  participaron t a n  s o l o  98, de entre  105 c u a l e s  33 

provenian de 12 e s c u e l a s  de l a s  zonas  esc01are.s O 1  y 02, y 105 

otras c i n c o  ocupaban  algdn  puesto de mayor r e s p o s a b l i l i d a d .  

ASS$ . del t o t a l  de maestros, I 1  trabajaban en e l  n i v e l  

preescolar,  12 eran  docentes de 19 y 10 de 20 de  primaria. Una 

de las  maestras de  primer  grado  era  tambien  directora de EXJ 

escuela,  ademas pa.rticiparon en dicho curso e l   J e f e  de Zonas  de 

Suporvisibn  del Area Mazahua; do5 miembros del  cuerpo de 

a s e s o r e s f l 9 0 1 ,  un representante de l a  educacibn  indigena en el 

/ 

Consejo  Estatal  Tlrcnico  de 1 a Educacibn (CETE) E191 I ,  asi  como 

e l   d i r e c t o r  de un p l a n t e l  que cuenta con preescolar y lor, c e i s  

grados  de pr i mar i a .  

La permanencia y a s i s t e n c i a  de dichos  maestros en el  cur60 no 

fue total   debido a  que un grupo  de profesores om negd a 

paricipar  de d i c h a   a c t i v i d a d  de c a p a c i t a c i b n ,  y en  menor medida 

"3"""""" 

E1903 De l o s  dos  asesores que participaron en el C U ~ S P  una 
maestra  ocupa  actualmente  el  cargo  de  Jefa de  Zonas de 
Supervi si bn. 
t1913  Este  profesor hoy en dia ocupa e l  c a r g o   d e , J s f e   d e l  
Departamento  de  Educacidn  Indigena en l a  USEDEM. 

. .  

. . . 1 . . . . .. . . . - . . . . - - ""11 "".-"".-.. 
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. o razones de t i p o   p r a c t i c o  Icorno l o  fue. la   condicibn d o  

permanecer cinco d i  a s  consecutivos  en e l   a l b e r g u e   e s c o l a r .  ' 

En e1 cuadro que eigue se seflalan 1 as e s c u e l a s  y e l   n h e r o  

de maestro6 que a s i s t i e r o n   a l  primer  curso. d e  c a p a c i t a c i b n  para 

el  manejo del  "Cuaderno-Guia" en l a  zona mazahua del Estado de 

Mexi co: 

M A E S T R D S  D E  
COMUNIDAD .ESCUELA PHEESCULAR 12 20 TOTAL 

a 

Z O N A  O 1  ' 
" 

1 ) B a r r í o  de L i c .  Eeni t o  & 3 

Bombard Juarez. 
Tanse j e  1 1 

2L)Barrio del Francisco 1 
Rincdn  (San- V i  l l a  
ti  ago CoochQ Emi 1 i ano 
c h i t l P n .  Zapata. 1 1 

, 3) Bassoto 16 de  eep- 1 
tiembre. 
Los  ninos 
Heroes . 1 

4 1 San Pedro L i c .   B e n i t o  ' 

Patla.  Juarez 1 1 

S) E l  Mogote Miguel  Hidalgo 1 

6 ) E j i d o  d e  EorejCI. 1 
S t a .  Rosa d e  
Guadal upe. 

7)San Marcos  Independencia 1 
Coajimulco. 

~ _ _ ~  

MAESTROS DE 
LA ZONCS 01: 6 f= J 3 

-_ .- 

4 

3 

2 

2 

1 

'1 

1 

14 

. 
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(Continuacidn del cuadro..  .) 
I M A E S T R O S  D E  

COMUNIDAD ESCUELA  PREESCOLAR 12 29 I TOTAL 

Z O N A  u 2  - 
8) E l  Carmen E-Pe' dy 1 
Ocotepec O E l   Por  ven i r 3 2 

Campesino. 'y e l   d i r e c t o r  ( 1 )  a 

9 ) E j i d o  de Emi 1 i ano 1 
San  Lucas Zapata . Ocotmpec. 

10)San  Jere- J i a - s ' u  1 
rbnimo Bon- La2 aro. 
chetl). Cardenas. 2 2 

11)Ej ido  do  Me n"na  joo 
l a  Concepcibn e j i a r u  1 
de 108 BaRos. Los Nifros 1. 1 

Heroes. . 
. 123Barrio de Adol fo  Lbpez 1 ' 1  

Tungareo.  Mateos. 

. 13lBar r io  de Maria Monte- 1 
Tepet i t lAn .  Guadal up'e 1 

V i c t o r i a .  

TOTAL DE HAESTROS DE Un d i rec to r  y 
L G  ZONA 02: 

G R A N   T O T A L :  Un D i rector  y ,  . 

. S  
bi 7 7 - 

1 1  12 10 

Nota: Como mencionamos anteriormente, ademds 

7 

1 

c 4 

2 

2 

20 

34 

de estos 
profesores par t ic iparecn  el e3 t~1r50 de capacitacidn  para  e l  
manejo  del  "Cuadeno-Guia" el Jeie  de Zonas de Supervisibn,  dos 
asesores mazahuas y un profesor  mazahua a d s c i r i t o  al Consejo ! 

Estatal  Tbcnico de l a  Educacibn. 
"" . 

. .~ 

De la a p l i c a r i d n  de un pequef'fo cuest ionar io  a 36 

part icipantes  .de  este  curso  resultaron  algunos  datos que 

pud ieran   tener   c ie r to   in teres  en terminos de  avanzar  en e l  

conocimiento  del  grupo  al  cual se d i r i g i d   l a   c a p a c i t a c i b r ,  y el, 

p r o p i o   t r a b a j o  de  seguimiento. A s l ,  se  puede setialar 

I 
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i n i c i a l m e n t e  que d e l   t o t a l  de p a r t i c i p a n t e s  un 55Y. l o  

c o n s t i t u f  an docentes d e l  sexo masculino (20 c a s o s )  y e l  4% 

restante eran  mujeres (16 maestros).  Ademds, podemos afirmar 

quo todos ellos eran  jdvenes, ya que su rango  de edad iba  desde 

l o s  18 a l o s   S 8 , a R o s  y l a  media  de  edad de e s t o s   e r a  d e  25.3 

De estos maestros  el  dos terceras  partes  estaban  casados o 

Vivian en u n i b n  l i b r e  en e l  momento d e l  curso y e l   r e s t o   e r a n  

s o l   t e r o s .  

En cuantp a l a   e s c o l a r i d a d  de los maestros  bilingues  de  la  

zona mazahua tenemos que l a   t e r c e r a   p a r t e  d e  e l l o s   c o n t a b a  con 

e s t u d i o s  de  secundaria (12 maestros); una. proporcidn  similar, 

11 maestros,  ya  habla  cursado l a  e s c u e l a  normal elemental, - 6  

casos se encontraban  cursando en e s e  momento dicho  nivel  de 

estudios (Normal elemental 1,  2 profesores contaban con e s t u d i o s  

del n i v e l  medio s u p e r i o r   . ( B a c h i l l e r a t o  y CONALEP) y dos 

p a r t i c i p a n t e s  mas estudiaban, en l a  Normal Superior  para 

Maestros en Toluca. 

Del t o t a l  de maestros  solamente uno e s t u d i b   l a   p r i m a r i a  en 

el D i s t r i t o   F e d e r a l  y el r e s t o  lo h i z o  en el Estado d e  PIPwico. 

CIdemas podamos senalar  que d e  e s t o s   p r o f e s o r e s  una parto 

maydritario (20 casos)   curs6  dichos  estudios  en s u  lugar d e  

nacimiento,  mientras que 13 docentes   los   real izaron en otro1 

lugar  dentro d e  l a  misma entidad. 

Tratandose d e  los estudios  de  nivel   secundaria cambian l a s  

e s t a d f s t i c a s t  del t o t a l  de maestros 5 b l O  24 estudiaron en e1 
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Estado d e '  M9xico ( y  d e  e n t r e  &5t05 1 1  l o s   r e a l i z a r o n  en s u  

lugar  de  nacimiento), ademas nueve  docentes  estudiaron  la 

rrecundari a fuera  del  Estado: en Tehuacan,  Puebla 

principalmente,  pero  tambien en QuerGtaro,  Michoacan y e l  

D i s t r i t o   F e d e r a l .  

De 105 21 maestros con e s t u d i o s  de n i v e l  medio superior 

(Normal , Preparatoria o. CONALEPI, poco mas de, l a  mi tad 12 

casos) l o s  r e a l i z a r o n  en Toluca y 7 de e l l o s   e s t u d i a r o n  en 

poblados de importanci'a que constituyen  cabeceras  municipales 

de l a  zona mazahua del  Estado de Mexico como l o  son: 

etlacomulco,  Temascalcingo, Ixtlahuaca, E l  Oro, y de entre  

isto6 uno e s t u d i a  en Qu,er&taro. 

Respecto  a l a  r e s i d e n c i a ,  en el  lugar de nacimiento nos 

encontramos  con  que  del t o t a l  de  maestros  encuestad,os (33 

caso,s) 19 Vivian en s u  lugar-  de  nacimiento y 13 de e1105 en 

' o t r o  lugart San Felipe  del  Progreso o Atlacomulco, y de entre  

l o s   p r o f e s o r e s  que no r e s i d i a n  eh 5 u  lugar  de  origen la mayor 

parte  eran  mujeres I10 p e r s o n a s ) ,   l o   c u a l   r e f l e j a  que entre  lo6 

maestros mazahuas e x i s t e  un c i e r t o   a r r a i g o  a l a  comunidad de 

origen y a l a  t i e r r a .  

Cabe senalar que dos  terceras   partes  d e  los  profes;ores 

tengan h i j o 6  (22 casos de un t o t a l  d e  33) y que  de 105 nif'ios' en 

edad e s c o l a r  ( l Z ' c a 5 0 - 3 : ,  SCIL; uncj a s i s t i L I  a l a  e s c u e l a   b i l i n g u e  

en e l   n i v e l  d e  preescolar,  mientras  q k  el  resto   estudiaba eq 

e s c u e l a s   f e d e r a l e s  o estatales. 
. .~ 

~. - 
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El  tiempo  promedio de t r a b a j o  como docentes de los 

p a r t i c i p a n $ e s  en el   curso  era  d e  5.3  aRa5 y el   rango d e  tiempo 

de t r a b a j o   i b a  desdC l o s  O a l o s  13 afYos. 

Como actividades  ocupacionales   previas  a la5 del  magisterio 

tenemos l a s  d e  camerciante,  albahil,   obrero,  pintor o a u x i l i a r  

' administrativo ' e n  el t a s o  de 10s varones y trabajadora 

domestica,  obrera,  recepcionista, o a u x i l i a r  de enfermera o ' q e  

educadora en el caso de las  maestras.  En el momento de&-cUrso 

ocho  docerntes r e a l i z a b a n   a c t i v i d a d e s  - relacionadas con la 

a g r i c u l t u r a  y el  comercio como labores  complementarias a s u  

trabajo  docente y un profesor  participaba en un proyecto d e  

a l f a b e t i z a c i b n  de adultos  per l a 5  tardes,  ademas algunas 

maestras  declararon que realizaban  trabajo  domestico  aparte  del  

m a g i s t e r i a l .  Cabe seflalar aqu.3 que durante mi e s t a n c i a  en el 

trabajo  de  campo dos  maestras que participaron en el   curso 

dejaron  el   trabajo  docente p a r a  dedicarse a l a  mecanica 

automotriz uno y a l   t r a b a j o   a g r i c o l a   a s a l a r i a d o  en los   Estados 

Unidos e l   o t r o .  

En r e l a c i a n  a l a  ocupacibn  del  esposo o compahero d e  los 

p a r t i c i p a n t e s  d e l  curso n o 5  encontramos con  que de  entre 21 

respuestas,  9 docentes  viven con un maestro o maestra que 

t r a b a j a  en preescolar,  primaria, o secundaria   bi l ingue,   estatal  

o f e d e r a l ,  en t r e s   c a s o s  e l  compafiero 5e dedicaba  al   trabajo 

como empleado,  auxi 1 i a r  de cnntabil   idad o mecanico y en nueve 

casos l a  esposa se dedicaba  al   trabajo d e l  hoqar. 
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En l o  que r e s p e c t a   a l  manejo d e  s u  lengua  materna podemos 

sohalar  que d e l   t o t a l  de maestros, 21 afirmaron  que^ sabian 

- .~~ . 

hablar y e s c r i b i r   e l  mazahua, 1 1  seflalaron que s a l o  lo hablaban 

y uno de e l 1 0 5   d e c l a r d  no hablar  ni  escribir  dicha  lengua.  Sin 

embargo, durante el curso pudimos observar que el espaProl y no 

e l  mazahua e5 l a  lengua que l o s   p r o f e s o r e s   u t i l i z a n   p a r a  

comunicarse  entre s i  en todo momento y que los  maestros manejan 

con  grandes  dif icultades l a  e s c r i t u r a  en mazahua. C1921 

Como puede observarse de manet-a d e t a l l a d a  en el   plan d e  

t r a b a j o   d e l  primer  curso d e  c a p a c i t a c i b n   d i r i g i d o  a l o s  

maestros mazahuas del  Estado de M&xicoC1933, 'se habia  planeado 

desarrollarlo  conjuntamente con l o s   p a r t i c i p a n t e s  a t r a v e s  de 

20 a c t i v i d a d e s   d i s t i n t a s .   S i n .  embargo, nó t o d a s   e l l a s  se 

l levaron a cabo  debido a varias  razones:   los  maestros  l legaron 

muy tarde a l a b o r e s   ( c a s i  l a  mitad de e l l o s ,  15 profesores, 

arribaron a San Miguel La Labor- despues de l a s  1 1  de l a  maf'lana 

del  primer  dta  del  curso y los-clocentes   restantes   l legaron 5b10 

h a s t a   e l   m a r t e s ) ;   l a   s e s i 6 n   i n t r o d u c t o r i a   a l '   c u r ~ m  se prolong& 

v a r i a s  horas ma5 d e  l o  planeado dadas; 1 as   intervenciones d e  105 

d i r e c t i v o s   n a c i o n a l e s ,   e s t a t a l e s  y l o c a l e s  de l a  educacidn 

curso, un "ndcleo  de  trabajo" cornp-leto u t i l i z a n d o  como t i t u l o  

Cl923 De. hecho  durante e1 curso 5e trabajb  sobre el 
conocimiento y manejo d e l   a l f a b e t o  mazahua, asl como en torno a 
algunas  nociones  elementales  de  dicha  lengua.  Dicha  labor 
estuvo a cargo  del   Profsr.  mazahua Pablo SBnchez Gamer, que 
entonces  ocupaba un puesto  dentro  del'  Departamento  de  Educacibn 
Indigena de l a  USEDEM y que adema5 d e  s u  carr.era como docente 
cuenta con e s t u d i o s  de p s i c o l o g l a  en la   Universidad CIutkroma 
de2 Estado de Mdxico. 
E1933 El  plan  de  trabajo  del  primero  curso de c a p a c i t a c i b n   p a r i  
e l  manejo del "Cuaderno-Gul a"  entre  105 maestros mazahuas del 
Estado d e  Mexico se encuentra en e l  anexo I V  d e  B s t e   t r a b a j o  de 
t e s i  s. 

"""""""_ 
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indigrsna: ademas debido a que e s t a   c o n s t i t u i d   l a  primera 

c x p e r i e n c i a  de capacitacidn  para  el   conocimiento y manej,o del 

8tCuaderno-Guta88 hubo que i r s e  adapando a l a 5   c o n d i c i o n e s   r e a l e s  

de los maestros,   del   local   para  e l   trabajo,   etc.  Aan a s l ,   l a s  

principales   act ividades  planeadas  fueron de una u o t r a  forma 

desarrolladas con los  maestros y l a  p a r t i c i p a c i a n  de e s t o s   f u e  

e n t u s i a s t a  en gran  parte  de  ellas.  
. .  

Asf, en e l   c u r s o   s e   t r a t a ,  a t r a v e s  de d i s t i n t a s   d i n h i c a s ,  

acerca  de  la  importancia  para  los nifYos mazahuas de  contar con 

una educacian d e  t i p o   b i l i n g u e  y b i c u l t u r a l  en l a  que ademis 

d e l  manejo d e  X 1ectct--e5;crit~~rs eri su lengua  materna s e  

incluyeran  contenidas  indigenas y se p a r t i c i p a r a  d e  manera' 

a c t i v a  en e l   r e s c a t e  y sistematixac:idn de contenidos &ni-cae 

especif icamente mazahuas. Ademas se d i s c u t i a  en torno a l a  

- ~ .  

c u l t u r a  en general y a l a  forma especl  f ica en que elementos 

c o n s t i t u t i v o s  d e ,  esta podrian  contribuir y formar parte  de l a  

educacien  de  los  estudiantes mazahuas de  preesco1,ar y primaria. 

Por otro  lado,  se d e s a r r u l l d  una dinarnica  con 105  participantes  

del  curso en l a  que 5e definieron  las  propuestas,   contenidos y 

esstructura  del  '8Cuaderno-Guia" en general y d e  los   "niicleos  de 

t r a b a j o "  que lo conforman en p a t i c u l a r .  La p a r t e  medular y mA6 

a c t i v a  de l a  labor  capacitador-a  consistid en. una dinarnica en 

que l o s  .maestros  de  preescolar,  primero y segundo  de  primaria, 

organizados en pequefios equipos de trabajo.  elaboraban por s l '  

mismos y contando  con l a   a s e s o r l a  d e  l o s   i n s t r u c t o r e s   d e l  

c e n t r a l  un tema, suceso o acontecimiento  relacionado con el 
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medio o l a   v i d a   c o t i d i a n a  de  105  niRos y 1 a s  comunidades 

mazahuasC1941. Una actividad  adicional   desarrollada  durante  el  

miamo e v e n t o   f u e   l a  de l a   r e a l i z a c i a n  de un e j e r c i c i o  para l a  

adaptacibn  de  los  temasj,  contenidos y a c t i v i d a d e s  d e  ensetianza 

aprendizaje  propuestas en l a s   d i s t i n t a s   u n i d a d e s  y mbdulos d e  

l o s   l i b r o s  de texto o f i c i a l e s  a l a s   c o n d i c i o n e s  y realidad 

e s p e c i f i c a  d e  l a 5  comunidades 'y alumnos;  manahuas y finalmente 

se analizaron  de manera c o 1 e c t : i v a   l a   " g u i a   p a r a  que e l  maesro 

* 

d e s a r r o l l e  sus pfopios  ndcleos de t r a b a j o "  que se encuentra en 

l a   p a r t e   f i n a l   d e l  "Cuaderno-Gul a", as3 como l o s  anexos  de 

d i c h o s   " C ~ a d e r n o s ~ ~ ,  en l o s   c u a l e s  se r e a l i z a n  una s e r i e  de 

propuestas  para que la5   profesores   bi   l ingues por si mismos y an 

coordlnacir3n con l a  comunidad r e a l i z a r a n  un d i a g n b s t i c o  do SUE 

alumnos, s u  e s c u e l a  y s u  comunidad, y para que tuvieran mati 

herramientas  de  caracter  practico para  l a   r e c o l e c c i b  y 

c i s t e m r t i z a c i b n  de l a  informacihn que l e 5   p e r m i t i r i a  

d e s a r r o l l a r  por su cuenta  "ndcleo5  de  trabajo" 1 igados a l a 5  

condiciones,  conocimientos,  creencias Y experiencias  

especif  icamente mazahuas. 

. 

Runado .a l o   a n t e r i o r ,   s e   h a b l a  pla'rieado  que durante Bste 

curso  de   capacitacidn,   los   maestros   l levarlan a l a   p r a c t i c a  

algunas d e  l a s   a c t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i d n  que hubieran 

d e f i n i d o  en sus propias ndcleos de trabaja.   Sin embargo, e s t o  

no  pudo r e a l  i z a r s e  y a  t j ~ a  1 &S cimLini dadas mazatuas, e n  gran 

"""""""" 

I ,  

E 1 9 4 3  La d e s c r i p c i e n   d e t a l l a d a  d e  esta  d c t i v i d a d  se r e a l i z a a h s  
adelante   junto con l a  que corresponde a laqdel segundm'cur-so 
desarrollado  entre  105 maestros  matahuas  debido a l a  semejanza 
de e s t a  dinarnica  con l a   l l e v a d a  a cabo en e l  mismo s e n t i d o  con 
ese segundo momento de c a p a c i t a c i d n .  

- 

, 
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parte  de l o s   c a s o s ,  son de t i p o   d i s p e r s a ,  y torna desde alguno5 

minutos  hasta  dos  horas  trasladarse caminando desde  las  

escuelas   hasta   hasta   alguna de l a 5  c a s a s  de l a  comunidad. 

Rdemas, l o s  3 6 .  profesores  estaban  concentrados en un albergue 

de San Miguel La Labor, Comunidad con 1 a  que pocos  de  el  los 

estaban f ami 1 i arizados y debido a que no se habla tomado en 

consideracidn que l a   i n c o r p o r a c i h  de l a  comunidad a l a  

educacian de los  nifros por si misma c o n s t i t u y e  un proceso 

1 argo. 

S e i s  meses  despues d e  r e a l i z a d o  este primer  curso de 

c a p a c i t a c i e n   p a r a   e l  manejo del  "Cuaderno-Gula"  entre  105 

m a e s t r o s   b i l i n g u e s   s e   l l e v b  a rabo un segundo  curso  ampliado a 

n i v e l .   r e g i o n a l  dada l a   s o l i c i t u d   e x p r e s a   d e l   e n t o n c e s   J e f e  d e  

Zona% de  Supervisibn  de  la Zona  Mazahua del  Estado  de  Mexico y 

contando con el aval  y apoyo d e  l a   D i r e c c i b n  General d e  

Educacian  Indlgena. 

& S $ ,  el Maestro J .  Eonifacio  Cbrdoba  Tapia, que en ese 

periCIdo estaba a la   cabeza de los   profesores  mazahuari, 5 0 l i c i t b  

expresamente que dicha'   experiencia  fuera.   ampliada a l o s  SS8 

docentes que trabajaban en l a s   c u a t r o   z o n a s   e s c o l a r e s  de 

supervisibn  correspondientes a e s a   e t n i a  y a l  n i v e l  d e  

preescolar  y l o s   s e i s   g r a d o s  de  primaria.  Curso que fue 

desarrollado a cabo nuevamente por personal  del  Centro d e  

Estudios  Educativos.  C 1931. 

. 

"-"""""" 
C1953 El  apoyo  f inanciero  para  el   desarrollo  de un curso d e  
estas  magnitudes  aai como el que 5e ' d e s t i n b ' a l   t r a b a j o  d e  
seguimiento del "Cuaderno-Guia",  fue  otorgado por l a  
Corporacidn  Mexicana d e  S e r v i c i o   S o c i a l ,  A.C., misma que es 
d i r i g i d a  por el P. Jorge  Ornelas. 
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Este segundo  curso d e  capacitacidn  para  e l  manejo del 

"Cuaderno-Gula"  constituye  tan  5610 una parte  de uno ma5 amplio 

que fue  planeado por el Departamento d e  Educacidn  Indlgena a 

nivel   estatal   conjuntamente con l a s   j e f e s  d e  zona,  supervisores 
. .  

y asesores  otomies y mazahuas del  Estado d e  M h i c o ,  y en e l  que 

participaron como docentes  algunos miembros del  Departamento  de 

p a r t i c i p a r ,  (958 en t o t a l  1 lar; cuatro  zonas  de  supervisidn 

mazahuas fueron  divididas  en tres  grandes  grupos que tomarlan 

parte , en i g u a l  nftmero de cur505, , 1 0 5  c u a l e s  se l l e v a r i a n  a cabo 

on lugares  y f e c h a s   d i s t . i n t a s ,  as3 en e l  primero de l o s   t r e s  

c u r s o s   p a r t i c i p a r f a n  150 maestros de l a  zona e s c o l a r  02; en e l  

segundo  tomarian  parte 250 maestros  bilingues d e  l a s  zonas 01 y 

03 y l a   t e r c e r a  semana d e  c a p a c i t a c i d n  se d i r i g i r l a  a 105 150 

docentes  de l a  zona 04. 

Cae cursas  mencionados  5e l levaron a cabo .durante  1,as  doc 

Ortimas semanas de agosto y l a  pr'imera semana de  septiembre de 

1986, es d e c i r ,  en l a s  dos ttltimas semanas de  vacaciones 

wscolares y durante l a  primera semana de c l a s e s   d e l  alYo lect ivo  

1986-87. Cada uno de  e1105  tuvo una duracit3n. d e  4 d i a s  y de 5 6 

6 horas d e  t r a b a j o  por jornada. 

En loa t r e s  casos l o s  do5 primeros d i a s  se uti l izaron  para 

e l  "Cuaderno-Guia88, y en lor;  dos restantes'   trabajaran los, 

supervisores  y asesores masahuas para  hablar  sobre I "La 
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d o s i f i c a c i b n  de  programas",  "El ' m a t e r i a l   d i d k t i c o " ,  "La 

8 

redacci bn en esparto1 y en mazahua", "Los aspectos 

administrativos*1,  "La educacidn  indigena  bilingue-bicultural" y 

o t r o s  temas. 

En cuanto a la   acreditacidn,   los   maestros  que a s i s t i e r o n  al 

curso recibieron una constancia  de  participacibn con valor 

e s c a l a f o n a r i o ,   l o '  cc;al qctcct3 zi c w g o  de l o s  supervisores de 

zona. 
1 ; I  

una p a r t i c i p a c i d n  real correspondiente a l  63% del   total  de 

profesores  de l a  zona mazahua del  Estado de Mexico. Ass,  nos 

encontramos con que asistieron  solamente 350 d e  l o s  550 

maestms  esperados: 110 pr-ofesnres  faltaron par e s t a r  en 

desacuerdo con s u  supervisor de zona y argumentaron  que e l  

c u r s o   ' 5 e   d e s a r r o l l a b a  en l a  primera semana de c l a s e s  a l a  que 

no podian f a l t a r ;  aproximadamente 50 docentes mazahuas 

f a l t a r o n  a los cursos con justificacian puesto que se 

encontraban  realizando SLIS e s t u d i o s  de secundaria o normal 

semiescolarizada que s e   l l e v a n  . a  cabo durante  las  vacaciones 

e s c o l a r e s  y cerca de 48 maestros  dejaron' de a s i s t i r  a  dichos 

eventos s in  j u s t i f i c a c i h n   a l g u n a .  

Para  e l   desarrollo   de   'estos   tres   cursos  se  retom& l a  

experiencia   previa  de capacitacihn entre l o s  propios  maestros 



matahuas y se l l e v a  a cabo una practica   capacitadora  s imilar  a 

l a  p a r t e  medular  de ese primer  curso,  de manera que en l o o   t r e s  

casos l a s   s e s i o n e s  d e  trabajo  se  estructuraron  de l a  s i g u i e n t e  

a )  En primer  lugar en la  sesibn  inaugural   del   curso se 

r e a l i z a  una introduccihn  general a l  "Cuaderno-Guian. 

b )  En segundo  lugar se realiza una dinarnica  de presentacibn . 
y a n a l i s i s  de l o s   o b j e t i v o s ,  e l  contenido y las   propuestas  

basicas  del  "Cuaderno-Guia",  asi como de l a   e s t r u c t u r a  mi.sma de 

l o s   " n d c l e o s   d e   t r a b a j o " .  Esta dinarnica v a r i b  mucho de  curso a 

curso y gradualmente  fue  haciendose ma5 c l a r a  y completa'  tanto 

porque como equipo d e  capacitadores  fuimos  avanzando en e l  

conocimiento de los  maestros,,  como porque e l l o s  contaban cada 

V 8 2  con mas informacibn  respec:to a nuestra forma de t r a b a j o  y 

al   propio "Cuaderno-Gui a " .  
. .  

c )  En tercer   lugar  y como dinarnica  fundamental l o s , m a e s t r o s  

desarollaron sus propios  nac:leus d e  trabajo:  Ic1963. Dicha 

a c t i v i d a d   f u e   l l e v a d a  a cabo  despu&s  de que l o s   p a r t i c i p a n t e s  

fueron  divididos en cuatro grupos que contaban c m  un asesor 

del C.E.E. a l   f r e n t e :  de maner-a que en un .sa lbn d e  c l a s e s  d e  l a  

. 

e s c u e l a  en l a  que 5e llevaban a cabo los t r a b a j o s  de 

capacitacibn  5e  concentraron l os  maestros d e  preescolar;  en 
. -  . 

o t r a   a u l a ,  y contando con u n  asesor  diferente,   trabajaron  los  

macdstros de primero y segundo d e  primaria; un grupo mas era el 

"""C"""" 

C1963 Este  dinami'ca, como se  senala  anteriormente  coincidib en 
estructura,   contenidos y a c t i v i d a d e s  con l a   d e s a r r o l l a d a  con e l  
mismo o b j e t i v o  en e l  primer  curso d e  c a p a c i t a c i b n  para el  
conocimiento y manejo del  "Cuaderno-Gui a " .  

. 
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conformado por los   docentes  de t e r c e r o  y cuarto  grados; y el 

dltimo  conjunto de maestros ma.zattua5 er-a el   configurado por 

a q u e l l o s  que trabajarsan en &se c i c l o   , e s c o l a r  con los alumnos 

de  quinto y s e x t o  anos. 
~ -. ~. 

P a r a   e l   d e s a r o l l o  de esta dinarnica, los   docentes  de  cada 

uno d o  l o s  7 grados  escolares  se organizaron en grupos  de 3 a 6 

personas, con una media  de 5 elementos. 

Posteriormente  cada uno de esos pequeiYos e ~ u i p o s   e l i g i b  un. 

acontecimiento, un problema o un tema de i n t e r g s   p a r a   l o s  nitcos 

d e  acuerdo a l a  edad y e l  grado  escolar  de que s e   t r a t a r a  y que 

estuviera  vinculado a l a   c u l t u r a  y v i d a   d i a r i a  de l a s  

comunidades  mazahuasC1973. A p a r t i r  de e s t o s  temas,  problemas o 

acontecimientos,   los  participantes  elaboraron un "n0cleo de 

trabajo"  completo  contando con el  apoyo  permanente  de loo 

tropiezps,   los   maestros   definieron por e s c r i t o   e l   " o b j e t i v o  

general"  del  '@nfhcleo de t r a b a j o " .  Inmediatamente despues 

pasaron a d e f i n i r   l o s   d i v e r s o s   a s p e c t o s  a t r a t a r   r e f e r e n t e s   a l  

"""""""- 
C1973 Como ejemplos  de  "acontecimientos"  elegidos por l o s  
maestros  tenemos las f i e s t a s ,   e l   c u l t i v o  d e l  maiz o la   cosecha; 
r e s p e c t o  a "problemas"  seleccionados por e l l o s  tenemos l a  
saluds  la   contamincian,  el  agua, l a  alimentacidn,   etc.  y en la 
mayor p a r t e   d e   l o s   c a s o s  5e trataron  "temas"  relacionados con 
l a   v i d a   c o t i d i a n a   d e l  nirto, l a  fami1i.a y l a  comunidad  matahua, 
como l o  son l a s   p l a n t a s ,  los animales,   las  costumbress ' l a r  
arte can fa^^ e l  maiz, e t c .  

I 
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tema o acontecimiento, y d e  l o s  4 is 5 " a ~ p e c t o ~ j "   e l i g i e r o n  uno 

r a l o  que desarrollarian  completamente y para el   cual  marcaron 

s u  " o b j e t i v o   p a r t i c u l a r " ,   l o s   objetivo^ especlf icos"   para  cada 

una de las  areas  del   conocimiento.  

p r o f e s o r e s   d e f i n i d   l a 5   " a c t i v i d a d e s  de ensefianza-aprendizaje", 

l a s   " a c t i v i d a d e s  de i n v e s t i g a c i h n "  y l a s  de  "evaluacibn  del 

aprendizaje".  f l 9 8 3  

Por alt imo,  105 r e s u l t a d o s   f i n a l e s  se plasmaron en h o j a s  de 

r o t a f o l i o ,   e x c e p t o  en l o s   c a 5 0 s  de  algunos  grupos  de  maestros 

que no contaron con e l  tiempo  5ufic:iento  para  hacerlo. 

dl Como una d l t i m a   a c t i v i d a d  se i n t e n h b a   r e a l i z a r  una 

puesta en  coman de l a  exper.iencia v i v i d a  por l o s  maes,trors 

durante los dos  dias  del   cur50 en l o s  que 5e trabajaba en l a  

elaboracien d e  un "nficleo  de  trabajo"  completo. Asi, cuando 

todos 105 maestros  terminaban d e  d e s a r r o l l a r  s u 5  propuestas, y 

l a  mayoria  de e l l o s  105  habian.escrito  en hoja5 de r o t a f o l i o ,  

se presentaban  todos o los   mejores.   nf icleos  de cada  grado 

escolar,  dependiendo  del tamaffo del  grupo  (que  varib  entre 40, 

100 y 210 maestros) y d e l  tiempo de  que se disponia  para 1 

d e s a r r o l l a r   a s t a   a c t i v i d a d .  

"""-"""" 
E1983 Cada uno d e  estos elementos  constitutivos  d e  un n.&cleo de 
trabajo  se   encuentran  descritos  en e l   c a p i t u l o  111 de Qste 
t r a b a j o  de, t e s i s .  
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cI1 terminar  cada  presentacidn se realizaban  algunas 

observaciones  sobre  el   "ndcleo d e  t r a b a j o "  en p a r t i c u l a r  y 

sobre  el  "Cuaderno-GuiaB1 en general.  Esta dinarnica fue 

e s p e c i a l m e n t e   r i c a  en el a l t i m o  de l o s   t r e s   c u r s o s  en e l  que 

e610  participaron 40 maestros, dado  que r e s u l t b  m'Bs f a c i l  

e s t a b l e c e r  un d i a l o g o   e n t r e   l o s   e x p o n e n t e s ,  105 p a r t i c i p a n t e s  y 

l o s   p r o p i o s   a s e s o r e s .  

Finalmente se procedta a l a   c e r r a r   l o s   t r a b a j o s   d e l   ' c u r s o  

relacionados' con el " C ~ a d e r n o - G u l a ~ ~  y a r e s o l v e r   l a s  dudas 

planteadas por los p a r t i c i , p a n t e s .  

Ailrn cuando con un05 grupos de maestros 5e pu,do t r a b a j a r  de 

manera mars r i c a  e intensa que en o t r o ~ i ,   l o s  problemas  de tiempo 

y espacio  variaron mucho , d e  u n  evento  de  capacitacidn a .  otro,  y 

hasta   e l   avance en la  cdnsecucibn  de  los ob j e t i v o s  de l o s  

cursos fue cada  vez mayor, podemos afirmar que estos tuvieron 

muchos elementos en coman en cuanto a e s t r u c t u r a  y dinarnicas  de 

trabajo  fundamentales,  pero  tambien  r,especto a 5 u 5  1ogro5, 

problemas,  alcance5 y l i m i t a c i o n e s .  
1.. " 

Pero l o s   a l c a n c e s  y l imitaciones  del   curso  sblo  pueden ser 

v i s t o s  tomando en c u e n t a   l a s   c a r a c t e r l s t i c a s   p r o p i a s  d e  sus 

p a r t i c i p a n t e s ,   l o s   c u a l e s   s e   a c e r c a n  muy poco al  p e r f i l  d e l  

maestro  bilingue  propuesto en el  "Cuaderno-Guia",  ya que en. 

primer  lugar, s u  labor  maestro 5e r e s t r i n g e   a l   t r a b a j o   d e , n t r o  

del aula,  y s u  papel e s  e l   d i r e c t i v o  y dominante en toda la 

actividad  escolar,   mientras  q u e  l a  p a r t i c i p a c i e n   a c t i v a  de l o s  

alumnos en s u  propio  proceso  educativo es minima. A s u  vez e l  
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trabajo  docente  se  sustenta  primordialmente en l o s  programas y 

l i b r o s  d e  t e x t o   o f i c i a l e s  sin i n c l u i r  de manera conciente  o 

permanente  elementos  propios  de l a   c u l t u r a  y l a   v i d a  mazahuas  y 

haciendo a un lado  todos  aquellos  aspectos y hasta  conceptos 

que por CUP limitaciones'lingulsticas en e l  manejo d e l  espahol 

o por laguna% en el  conocimiento de l a   c u l t u r a   n a c i o n a l   e s t o s  

no entienden. Ademas, desde l a   p e r s p e c t i v a  .de l a  mayorla  de l o s  

maeetros b i  1 ingues, 1 a s  comunidades i n d l  genas no estan 

c a p a c i t a d a s  para p a r t i c i p a r  en l a  tOrna.de d e s i c i o n e s  en torno a 

l o s  contenidos y las p r a c t i c a s   e d u c a t i v a s  y 5u p a r t i c i p a c i b n  en' 

l a   v i d a  de l a   e s c u e l a  debe r e s t r i n g i r s e  a l a   r e a l i r a c i d n  de l a s  

tareas  directamente  relacionadas con e l  apoyo  econtmico  de l a  

ercuel.a, l a   r e a l i z a c i d n  de eventos y f e s t e j o s  de t i p o   c l v i c o  y 

s o c i a l ,  o a la propia  construccidn,  mantenimiento y limpieza  de 

1 as i n s t a l   a c i   o n e s   e s c o l   a r e s .  

As$, desde  nuestro  punto  de  vista,   el   principal   hallazgo y 

elemento  fundamental que motiva a los maestros mazahuas  a l o  

largo  del   curso,   fue   e l  de l a   p o s i b i l i d a d  de  manejar dentro  del 

proceso  educativo  contenidos  educativos de caracter   Btnico con 

el f i n  d e  lograr  un a p r e n d i z a j e   s i g n i f i c a t i v o  en los   nif ios  o 

coma ellos mismos lo d e f i n l a n ,  ''para d e s a r r o l l a r  una educacibn 

cpntrada en el ni(Ya". 
v 

De manera que para 105 d o c e n t e s   , b i l i n g u e s   l a s   p o s i b i l i d a d e s  

de d e s a r r o l l a r  s u  labm  docente tomando como base suce606, 

accmt.ecimientos o problemas  propios . .  de l a s  comunidades 

indigenas: d e  retomar. l o s   d i v e r s o s   a s p e c t o s   c o n s t i t u t i v o s  de l a  

http://tOrna.de


c u l t u r a  mazahua,  de rescatar  l o s  conocimientos de s u  e t n i a  

acerca de d i s t i n t a s   a r e a s  (como pueden s e r l o  l a s  matematicas o 

la salud,  para  dar  tan  sdlo  dos  ejemplos), o simplemente  de 

d e s a r r o l l a r   a c t i v i d a d e s  de ensefianza-aprendizaje y hasta de 

elaborar  material   didactic0 retamando e l  medilo s o c i a l  y natural 

en e l  que se  desenvuelven.  los nirYos, e s c u e l a s  y comunidades, 

constituyeron  propuestas d e  gran i n t e r a s  y motivacibn  para  los 

maestros, que en cierto   sentido  propiciarlan  mejores  

condiciones y p o s i b i l i d a d e s  de  comunicacidn y acercamiento  a 

l o s  alumnos, y que i n c l u s i v e  en algunos  casos  abrieron las 

puertas  a una p r a c t i c a  que se desarrollaba de manera d i s c r e t a  o 

h a s t a   s e c r e t a  por los  maestros. 

€n hste  sentido,  podemos.,afirmar  que,  desde  nuestro  punto 

d e  vista,   durante   los   cursos de capacitacidn  para  e l  

conocimiento y manejo del  "Cuaderno-Gula",  los  maestros se 

acercaron  al   aspecto  l 'bicultural" de l a  educacibn  indigena,  ya 

que el los   hasta   antes   del   cursa  creian,  a l  menos  en s u  mayoria, 

quo l a  educacidn  indigena deb3 a basarse en e l  uso  de l a  lengua 

poro sin integrar   los   e lementos  propios  de l a  c u l t u r a  mazahua. 

Asi, hasta  ase momen,to, l a  educacidn  bilingue-bicultural   era 

mas bien  concebida como una educacidn  bilingue en l a  que l a  

lengua  actuaria como medio de transmisidn  de l a   c u l t u r a .  

Planteado en otros  terminos,  podriamos  afirmar  que,  hasta 

.entonces, no s e  h a b i a  planteado  expresamente  entre  106 

prof oswec mazahuas 1 a posi b i  1 i dad de integrar  contenidos 

propiamente  indigenas a l  proceso  educativo,   estuvieran  estos 

l i g a d o s  o. no a l a  lengua  materna, o a l  menos . .  nunc@ se les habi a 
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hecho una propuesta  concreta r ~ 7 5 p e c t o  a l a  forma e s p e c i f i c a  y 

p r a c t i c a  en l a  q u e  pudria desarrollarse l a  educacibri 

b i c u l t u r a l .  "" ._ 
Tal  vez  sea por e s t a  razan q u e  para l o s  maestros  fuera muy 

motivante  encontrarse con e l  "Cuaderno-Gul a" como  una propuesta 

d e  programa educativo  "adaptado  al medio" -como e l l o s  mismos 

sienalaban- y a l a  propia  realidad  indlgena. M&s adn, e l l o s  1.0 

percibieron como un cuaderno que se ha&$ a elaborado 

expresamente  para l o s  mazahuas, y no para  todas  las  etnias del 

p a l s .  

Otro de 105 aportes  del curso que para l o s  maestros 

mezahuas tuvo  gran  relevancia,   fue  la   posibilidad  de  elaborar 

por , e l l o s  mismos y tomando como base una propuesta  metodolbgica 

r e l a t i v a m e n t e   s e n c i l l a  para el desarrollo  de los ndcleos d e  

trabajo,  sus propios programas de trabajo  li 'gados a l a   r e a l i d a d  

de PUS comunidades, y en l o s  que, ademas.de l o s  contenidos 

Btnicos,  pudieran  incluirse deemanera sistematizada sus ideas y 

experiencias como docentes, . De hecho, durante  el   trabajo de 

seguimiento d e  la   aplicacibn  del  "Cuaderno-Guia" en c i e r t a s  

escuelas  d e  l a  zona  nos  encontramos con "planes  de  clase" 

elaborados por algunos  maestros en 105, que 5e retornaban 

olementas  de l a   e s t r u c t u r a  de  105  ndcleos de trabajo.  

I 

1 

A l  p l a n i f i c a r   e s t o s   c u r s o s  de capacitacidn,  nos  planteamos 

como premisa  fundamental que para  que' el profesor  indigena 

lograra aprehender d e  manera s a l i d a  l a s  propuestas  para  el 

decirarrollo  de los  "nticleos d e  trabajo" por su propia  cuenta, 

http://ademas.de
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debt a esforzarse y desarroll  at- por si mismo un nBc3eo de 

trabajo,   lo   cual  a los  investigadores  del  Centro de Estudios 

Educativos, nos habta  costado un enorme esfuerzo.  Sin embargo, 

l a  elaboracien de 105  "nficleos de trabajo" por 105 propios 

docentes  bilingues redunda en u n  a p r e n d i z a j e   s i g n i f i c a t i v o  para 

e l l o s ,  abn cuando este   aprendizaje  5e r e f e r l a  a a l g o  que nunca 

has habf amo6 planteado como o b j e t i v o  de nuistros  cursos: en 

e f e c t o ,   a l   d e s a r r o l l a r  un ndcleo de trabajo por s u  cuenta, '   los  

maestros mazahuas entendieron por f i n  l a   e s t r u c t u r a  de l o s  ' 

l i b r o s  de t e x t o   o f i c i a l e s  de l a  SEP y que,  al  parecer, hablan 

manejado durante  aRos sin entenderlos  claramente,  ya que e l l o s  

no manejan el espafiol a la  preSeccibn -y mucho  menos algunos 

conceptos tecnicor,  propias de u n  ,curricula-- y l a  mayoria cuenta 

tan solo con estudios  de secundaria. 

Cssi, los maestros  al rni!smo tiempo que captaron l a  ' 

concepcibn  metodoI¿tgica  general para e l   d e s a r r o l l o  d e  los 

ndcleos d e  trabajo,  entendieron'no  sin muchas d i f i c u l t a d e s   l a s  

diferencias   entre  un tema general y 10s diversos  aspectos o 

subtemas;  pudieron dist inguir   entre  105 objetivos   generales,  

l o s  p a r t i c u l a r e s  y los   especff icos; '   lograron  diferenciar   entre  

I 

conocimientos,  habilidades y a c t i t u d e s  y ,  no sin  grandes 

d i f i c u l t a d e s ,   l l e g a r o n  . a establecer   dist ingos  entre  l o s  

objetivos   del   aprendizaje  y las   propias   actividades de 

ensefianza-aprendizaje. , 

Durante el proceso d e  capacitacidn  descubrimos, por 

comparacibn con el  desarro1 lo d e  l o s  m i  S ~ O S  cursos  entre los . 
maestros   tzeltales,  que l o s  rnazahuas t i e n e n   c i e r t a s  

~. 

I 



d i f i c u l t a d e s   p a r a   a n a l i z a r  los problemas por p a r t e s  y siempre 

se remiten  al tema en s u  conjunto,   este  pensamiento  sintetico,  

t a l   v e z   c a r a c t e r i s t i c o  d e  l a  c u l t u r a  mazahua, '5e r e f l e j c j  en una 

enorme d i f i c u l t a d  para  planear  el  tratamiento de. l o s  

acontecimientos  educativos en varias  r;esiones de t r a b a j o ,   t a n t o  

en l o s   c u r s o s  como  en s u  p r a c t i c a  dentro de l a s  e s c u e l a s .  

Sin embargo, l a   s a t i  sf accidn y 1 a seguridad con l a  q u e  l o s  

participantes  presentaban  al   grupo sus ntkcleos d e  trabajo  nos 
. 

mostraban l a  nueva  apropiacidn d e  conocimientos que habian 

permanecido  confusos a l o   l a r g o  de anos de trabajo  docente.  

Sin 'embargo, l o s   c u r s o s  de capacitacidn  contaron con s e r i a s l  

l i m i t a n t e s   r e l a c i o n a d a s   t a n t o  a l a s  condiciones  propias en l a s  

que 6e l levaron a cabo  lo5  cursw6,  entre  las  cuales  los  tiempos 

y espacios  apropiados pueden ser un ejemplo; a e r r o r e s  de 

plansacibn y concepcibn  de los  propios  instructores  del   curso;  

poro  debidas  tambien a l a s  propias  ideas e i n t e r e s e s  de l o s  

maestros  mazahuas. 

Asi, uno de los  elementos  de  primordial  importancia para 

una a p l i c a c i d n   s a t i s f a c t o r i a   d e l  Cuaderno-Guia que no fueron 

captados como l o  hubieramos  querido, 5e r e f i e r e  a l a  

importancia del d e s a r r o l l o  de l a   i n v e s t i g a c i d n   p a r a   l a  

c a p t r c i d n  d e  contenidos  Ptnicos,  y a  que, estas   fueron 

concebidas como un medio d e  vinculacidn d e  l a   e s c u e l a  con l a  

comunidad,  pero e s t a s  no fueron  consideradas  claramente como 

a c t i v i d a d e s ,  en l a  que debian  de  participar  maestros, alumnos y 

padreeo d e  f a m i l i a ,  , autoridades y otros  personajes  importantes 

. .  

\ 

. 

de l a   l o c a l i d a d ;  tampoco se logra  avanzar en l a  idea da que 
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astas  podrian  formar  parte  integrante de las   act iv idades de 

ensofianza-aprendizaje, ademas el reg is t ro   s is temat ico   de   la  

infarmacidn que fuera  recopilada  para 5u Iinteqracidn como 

propuestas  que, a la   la rga ,   pud ieran   cont r ibu i r  .a l a  

elaboracibn  de  un  curr iculo  especlf ico  para  la   etnia mazahua no 

queda muy c laro   entre   los   profesores,  ya que .no  existe  todavia 

una propuesta  curricular y de  programas acabada  de caracter 

ind igena,   b i l ingue y b i c u l t u r a l  a la que pudieran  integrarse 
. 

dichos  contenidos. 

Otro  aspecto que constituye una parte de fundamental 

importancia  para  el  desaro1:lo de la propuesa  educativa1 

b i l ingue-b icul tura l  y que l l e g a  a l o 5  maestros 5610 de  una 

manera p a r c i a l ,   f u e   l a  que se r e f i e r e  a l a  importancia do 

integrar  a l a  comunidad a l  procesa  educativo de 105 nikos e 

impulsar  su  participacidn en l a  vida  escolar  de forma 

SistemPtica y permanente. Lo cual se debe en primer  lugar a que 

durante  el  curso  no  se l e  d id   e l   Bn fas is  que 5e hubiera 

, .  

requerido a ese aspec,to,  pero  tambien,  desde  nuestro  punto de 

vista,  encuentra  sus  causas en l a  concepcidn que t ienen   los  

maestros  de si mismos en 5u cal  idad de conocedores  de 1 a 

cu l tura  mazahua que no  requieren de  un apoyo externo  para l a  

grofundizacibn en torno a ciertos  aspectos-  de  su  cultura, as1 

como a su conviccidn de  que l a  com,unidad no  tiene  .la  capacidad 

n i  el in ter46  de par t ic ipar  en el  proceso  educativo 

escolarizado de  sus h i j o s  y a su re lat iva   desvinculacidn de los 

docentes  bil ingues con la   v ida  comunitar ia .  

. .  

. 
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Para  concluir con la   evaluacidn ' de los   cursos de 

capacitcidn para e l  manejo del  ",cuaderno-Guia"  entre l o s  

maestros mazahuas del  Estado de  Mexico y antes de pasar a l a  

prpsentacidn y analsisis  de algunos de los   "nacleos  de trabajo': 

elaborados por los  docentes en el l o s  sefYalaremos que pese a 

a l g u n a s   f a l l a s  en l a   e s t r u c t u r a  y contenidos d e  dichos  cursos 

10s resultados  fueron  satisfactorios  y al  parecer, un buen 

grupo  de  maestros y los  propios  supervisores de zona y asesores 
. 

mazahuas, quedaron motivados  para  desarrollar  las  propuestas 

generales d e l  Cuaderno-Gula,  para  implementar un t i p o  d e  

educacibn  ligada a l a  propia  realidad mazahua y hasta  para 

tomar parte de nuevos cursos  similares a l o s   d e s c r i t o s .  

TOdOS l o s  maestros terminaban  de desarrollar su6 

propuesta@, y l a  mayorfa d e  el l o s   l o s  habfan escri  t o  en' hojas 

de rotafolio,   se  presentaban  todos o los  mejores  ndcleos d e  

cada  grado  e6colar,  dependiendo  del tamat'Yo d e l  grupo ( q u e  v a r i b  

entre 40, 100 y 210 maestros), y d e l  tiempo  de que s e   d i s p o n f a  

para desarrollar   esta   act ividad.  

cS1 terminar  cada  presentacidn se realizaban.  algunas 

observaciones  sobre  el  "ndclec:, de trabajo" en particular  y 

sobre el "Cuaderno-Guia" en g e n e r a l .   E s t a   d i n h i c a  fue 

especialmente  rica en el   a l t imo de l o s   t r e s  cursos en el que 

sdla   participaron 40  maestros, d a d a  , que resultt,  mas f a c i l  

establecer  un dialogo  entre l o s  e x p o n e n t e s ,  l a s   p a r t i c i p a n t e s  . _  y 

l o s  propios asesores. 
~. 
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Finalmente se procedla a la   cerrar   los   trabajos   del   'curso 

relacionados con e l  NCuaderno--Gula" y a r e s o l v e r   . l a s  dudas 

planteadas por l o s   p a r t i c i p a n t e s .  

Athn cuando con unos grupos de maestros se pudo trabajar de 

manera mas r i c a  e intensa que  en o t r o s ,   l o s  problemas de tiempo 

y espacio  variaron mucho de u n  e,vento'de  capacitacidn a otro,  y 

hasta  el   avance en la  consecucidn de l o s  ob j e t i v o e  de  106 

cursos  fue  cada  vez mayor, podemos at: irmar que estos   tuvieron 
I 

muchos elementos en  coman  en cuanto a estructura y dinamicas de 

trabajo  fundamentales,  pero tarnbien respecto a^ 5 ~ 5  logros, 

problemas, alcances y l imitaciones.  

Pera l o s   a l c a n c e s  y limitaciones  del  curso SblO pueden ser 

v i s t a s  tomando en cuenta l a s .   c a r a c t e r l s t i c a s   p r o p i a s  de sus 

participantes,   los   cuales   se   acercan muy poco a l   p e r f i l   d e l  

maestro bilingue  propuesto en e l  "Cuaderno-Guia",  ya que en 

primer lugar, s u  labor  maestro  5e  restringe  al  trabajo  dentro 

del aula, y cu  papel es e l   d i r e c t i v o  y dominante en toda l a  

actividad  escolar,  mientras que l a   p a r t i c i p a c i d n   a c t i v a  de l o s  

alumnos en s u  propio  proceso  educativo es mi-nima. A s u  vez e l  

trabajo  docente se sustenta primor'dialmente en 1 0 5  programas y 

l i b r o s  d e  t e x t o   o f í c i a l e s   s i n   i n c l u i r  d e  manera conciente o 

permanente ' elementos  propios  de 1 a c u l t u r a  y l a   v i d a  mazahuas y 

haciendo a un lado  todos  aquellos  aspectos y hasta  c'onceptos , 

que por sus l i m i t a c i o n e s   l i n g u i s t i c a 5  en e l  manejo d e l  espallol 
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o por lagunas en el  conocimiento de la   tultura  nacional  estos 

no entienden. AdemAs, desde l a  perspectiva d e  la mayoria d e  l o s  

maestros  bi  lingues, 1 as comunidades indigenas no raotin 

capacitadas  para  participar en ].a toma de desiciones en torno a 

l o s  contenidos y l a 5   p r a c t i c a s   e d u c a t i v a s  y s u  participacibn en 

l a   v i d a  de l a   e s c u e l a  debe r e s t r i n g i r s e  a l a   r e a l i z a c i b n  de l a s  

tareas  directamente  relacionadas con e l  apoyo  econdmico d e  l a  

e s c u e l a ,   l a   r e a l i z a c i 6 n .  de  eventos y f e s t e j o s  de t i p o   c i v i c 0  y 

socia l ,  o a la  propia  construccibn, mantenimiento y limpieza d e  

. 

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

&si ,  desde nuestro punto  de v i s t a ,   e l .   p r i n c i p a l   h a l l a z g o  y 

elemento  fundamental que motiva a 105  maestros mazahuas a l o  

largo  del  curso, fue e l  de la posibi l idad d e  manejar dentro  del 

proceso  educativo  contenidos  educativos d e  caracter  Btnico con 

e l   f i n  de lograr un a p r e n d i z a j e   s i g n i f i c a t i v o  en 105  ninos o 

como e l l o s  mismos lo   definian,   "para  desarrollar  una educacibn 

centrada en el nitro". 

De manera que para los   docentes   bi l ingues  las   posibi l idades 

d e  desarrollar  s u  labor  docente tomando como base sucesos, 

acontecimientos o problemas propios de l a s  comunidades 

indigenas: d e  retomar los diversos  aspectos   constitutivos  de l a  

cultura mazahuas d e  rescatar los conocimientos  de-su  etnia 

acerca de d i s t i n t a s   a r e a s  (como p u e d e n  s e r 1 0   l a s  matematicas o 

l a   s a l u d ,  para  dar  tan salo dos  ejemplos), o simplemente d s  

desarrollar   act ividades de enseflanza-aprendizaje y hasta d e  

elaborar  material  didactic0 retornando el  medin s o c i a l  y natural 

en e l  que s e  desenvuelven l o s  nifros, escuelas  y comunidades, 

4 
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constituyeron  propuegtas de gran interes y motivacibn para l o s  

maestros, que en cierto  sentido  propiciarian mejores 

condiciones y posibilidades de comunicacibn y acercamiento a 

lo5 alumnos, y que i ncl u5i ve e n  al yunos cd6os abri erun 1 as 

puertas a una practica q u e  se desarrollaba 'de manera discreta q 

hasta  secreta por l o s  maestros. 
" 

En Bste  sentido, podemos afirmar que, desde nuestro punto 

de v i s t a ,  durante los  cursos de capacitacidn para e l  
* 

conocimiento y manejo del  "Cuaderno-Gula", l o s  maestros se 

acercaron  al  aspecto  "bicultural ' I  de l a  educacibn  indigena, y a  I 

que ellos  hasta  antes  del  curso  crelan,  al menos en. s u  mayoria, 

que l a  educacidn  indigena  debla  basarse en e l  uso de l a  lengua 

pero ,ein  integrar  los elementos  .propios de l a  cultura mazahua. 

Mi, hasta &se momento, l a  educacibn bilingue-bicultural  era 

mas bien  concebida como  una educacibn bilingue en l a  que l a  

lengua  actuari'a como medio  de transmisibn de l a  cultura. 

Planteado en otros tarminos, podrlamos afirmar que, harta 

entonces,  no' se habla  planteado expresamente entre  los 

prof mores matahuas 1 a posi b i  1 i d a d  de integrar  contenidos 

propiamente indigenas  al  proceso  educativo,  estuvieran estos 

ligados o no a 1 a lengua materna, o al menos  nunca 5e l e s  habi a 

hecho una propuesta  concreta  respecto a l a  forma especif ica  y 

practica en l a  que podria  desarrollarse l a  educacibn 

bicultural.  

Tal vez sea por esta  razBn  que para  los maestros  fuera muy 

motivante  encontrarse con e l  "Cuaderno-Gula" como  una propuesta 
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de programa educativo  "adaptado  al medio" -como e1105 ,mismos 

senalaban- y a l a  propia  realidad  indigena. Has aBn, e l l o 5   l o  

percibieron como un cuaderno que se hablla elaborado 

expresamente  para l o s  mazahuas, y no para  todas  las  etnias  del  

pals.  

Otro de los  aportes  del  ctarso que para los maestros 

mazahuas tuvo gran relevancia,  .Fue l a  posibi l idad de elaborar 

par e l l o s  mismos y tomando como base una propufsta  metodolbgica 
. 

r e l a t i v a m e n t e   s e n c i l l a  para e l   d e s a r r o l l o  de  lor; n d c l e ~ s  d e  

trabajo,  sus propios programas d e  trabajo  l igados a l a   r e a l i d a d  

d e  6 u s  comunidades, y en l o s  que, ademas de los  contenidos 

btnicos, pudieran  incluirse de manera sistematizada sus ideas y 

sxperiencias como docentes. De I hecho,  durante e l   t r a b a j o  de 

seguimiento d e  l a   a p l i c a c i b n   d e l  "Cuaderno-Gula" en c i e r t a s  

eSCUelaS d e  l a  zona  nos encontramcrri can "pl.anes d e  c l a s e "  

elaborados, por algunos  maestros en los que 5e retomaban , 

elementos  de l a   e s t r u c t u r a  de 105'r1dcleOs de trabajo.  

A l  p l a n i f i c a r   e s t o s   c u r s o s  d e  capacitaci&n, nos  planteamos 

como premisa  fundamental que para que el  profesor  indigena 

lograra aprehender ' d e  manera s a l i d a  las propuestas  para  e1 

dearrollo  de l o s  "nclcleos de trabajo" por s u  propia  cuenta, 

debia   esforzarse y ,  desarrol l a r  par si mismo un ndcleo d e  

< $  

traba' jo,   lo   cual  a los investigadores d e l  Centro d e  Estudias.  

Educativos  nos  habla  costado un enorme esfuerzo.  Sin embargo, 

l a  elatboracidn d e  los "nttcleos de trabajo" por 105  propios 

docentes; b i l i n g u e s  redundd en un aprendizaje.significativo 'para 

e l l o s ,  abn cuando e,ste   aprendizaje   se   referia  a a l g o  que nunca 
w 



nos  habiamos  planteado como o b j e t i v o  de nuestros  cursos: en 

e f e c t o ,   a l   d e s a r r o l l a r  un ndclet:, d e  trabajo por 5 u  cuenta,  los 

maestros mazahuas entendieron por f i n  l a   e s t r u c t u r a  de l o s  

l i b r o s  d e  t e x t o   o f i c i a l e s  de l a  SEP y que, al  parecer, habian 

manejado durante  aRss  sin  entenderlos  claramente,  ya que e l l o s  

no manejan e l  espaPTol a la   perfeccibn -y mucho  menos algunos 

conceptos t k n i c o s  propios de un curriculo-  y l a  mayoria cuenta 
I 

tan  solo  con estudios  de  secundaria. 

Csrii, los  maestros . a l  m1sma tiempo que captaron l a  

c o n c e p c i h  rnetodolbgica  general para e l   d e s a r r o l l o  de los 

nbcleos de trabaja,  entendieron no s i n  muchas d i f i c u l t a d e s   l a s  

diferencias   entre  un tema general y 105 ,diversos  aspectos o 

subtemas$  pudieron distinguir  .entre  los  pbjetivos  generales,  

l o s   p a r t i c u l a r e s  y los  especlficos;   lograron  di.ferenciar  entre 

conocimientos,  habilidades y a c t i t u d e s  y, no 5in  grandes 

d i f i c u l t a d e s ,   l l e g a r o n  a e s t a b l e c e r   d i s t i n g o s   e n t r e   l o s  

objetivos   del   aprendizaje  y las   propias   actividades de 

ensefianza-aprendizaje. 

Durante el  proceso de capacitacidn  descubrimos, por 

comparacidn con e l   d e s a r r o l l o  de 105, mismos cursos  entre   los  

maestros t z e l t a l e s ,  que l o s  mazahuas t i e n e n   c i e r t a s  

d i f i c u l t a d e s  para  analizar  los problemas por partes  y siempre 

se remiten a l  tema en s u  conjunto, este pensamiento sintetice, 

t a l  vez c a r a c t e r i s t i c o  de la  cultura'mazahua, se reflejC,  en una 

enorme d i f i c u l t a d  para  planear  el  tratamiento del l o s  

acontecimientos  educativos en varias  sesiones de trabajo,   tanto 

en l o s   c u r s o s  corn en s u  practica  dentro de l a s   e s c u e l a s .  
? \  
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Sin embargo, l a   s a t i s f   a c c i d n  y 1 a seguridad con l a  que l o s  

participantes  presentaban  al  grupo 5 u s  nacleos de trabajo nos 

mostraban l a  nueva  apropiacidnl d e  conocimientos  que'habian 

pormanacido confusos a l o  3 argo d e  amos d e  trabajo  docente. 

Sin embargo, los   cursos de capacitacian  contaron con s e r i a s  

l imitantes  relacionadas  tanto a las  condiciones  propias en l a s  

qua se llevaron a cabo 105 cursas,   entre  la5  cuales l o s  tiempos 

y espacios  apropiados pueden ser un ejemplo; a errores de 
b 

planeacibn y concepcibn de los  propios  instructores  del  curso; 

pero  debidas  tambien a las   propias   ideas  e intereses  d e  l o s  

maestros mazahurs. 

&si, uno de los  elementos de primordial  importancia  para 
. .  

una tap1 i c a c i d n   s a t i s f a c t o r i a  del Cuader-no-Guia que 00 fueron 

captados como l o  hubieramos querido, 5e r e f i e r e  a l a  

importancia  del  desarrollo d e  l a  investigacien para l a  

captaclan de contenidos f ? t n i c n s ,  y a  que, estas  fueron 

concebidas como un mediG d e  'vincul a c l  di-í d e  1 a escuela con 1 a 

comunidad, pero & 5 t a s  no fueron consideradas  claramente como I_ 

actividades en l a  que deblan de participar  maestros, alumnos y 
. -~. 

padres  de  familia,  autwidades y otros  personajes  importantes 

d e  l a   l o c a l i d a d ;  tampoco se logrb  avanzar er) l a   i d e a  de que 

&star  podrion formar parte  integrante de l a s   a c t i v i d a d e s  de 

enoeRanza-aprendizaje, ademas t a l  r e g i s t r o   s i s t e m a t i c o  de l a  

informacibn que fuera  recopilada  para s u  ' integracien como 

propuestas  que, a la larga,  pudieran  contribuir a la 

elaboracibn de un c u r r i c u l o   e s p e c i f i c o  para l a   e t n i a  mazahua  no 

quedd muy claro  entre   los   profesores,  ya que no e x i s t e   t o d a v i a  

. 



una propuesta  curricular y de  programas  acabada  de caracter 

indiqena,  bilingue y bicultural  a l a  que pudieran  integrarse 

dichos  contenidos. 

Otro  aspecto que constituye una parte' de fundamental 

importancia  para  el   desarollo  'de  la  propuesa educativa 

bilingue-bicultural  y que l l e g b  a los maestros  sblo de una 

manera p a r c i a l ,   f u e   l a  que se r e f i e r e '  a l a  importancia de 

integrar a l a  comunidad a l  proceso  educativo de los  ninos e 

impulsar s u  p a r t i c i p a c i h  em l a  vida  escolar de forma 

sistematica  y permanente. Lo cual 5e debe en primer lugar a que 

durante  el  curso' rto se 1 ti di 3 el &nf a 5 i  5 q ~ t e  se hubiera 

requerido a ese aspecto, pero tambien,' desde nuestro  punto d e !  

vista,  encuentra sus causas 01-1 l a  concepcidn que tieneh -105 

maestros d e  si mismos  en 5 u  calidad de conocedores de l a  I 

cultura matahua que no requieren d e  u n  apoyo externo  para l a  

profundizacibn en torno a c i e r t o s   a s p e c t o s  de s u  cultura,  as1 

como a su conviccidn de que la'comunidad no tiene  la   capacidad 

ni e l   i n t e r d s  de participar  en e l  proceso  educativo 

s s c o l a r i t a d o  de sus h i j o s  y a SU r e l a t i v a   d e s v i n c u l a c i d n  d e  l o s  

docentes  bilingues con la  vida  comunitaria. 

.. - 

Para  concluir con l a  evaluacit3n d e  los   cursos de 

capacitacidn  para  el  manejo del  "cuaderno-Guia"  entre l o s  

maestros mazahuas del  Estado de Mexico y antes de  pasar a l a  

pressntacidn y anal si si 5 d e  algunos de 105 "nBcleos de trabajo''  

elaborados por los  docentes en e l   l o s  sef'falaremos que pese a , 

a l g u n a s   f a l l a s  en l a   e s t r u c t u r a  y contenidos de dichos  cursos 

l o s   r e s u l t a d o s   f u e r o n   s a t i s f a c t o r i o s  y al  parecer, un buen 
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grupo de maestros y 105  propios  supervisores de  zona y asesores 

mazahuas, quedaron motivados  para  desarroilar  las  propuestas 

generales  del Cuaderno-Guia,  para  implementar un t i p o  d e  

educacidn  ligada a la   propia  realidad mazahua y hasta  para 

tomar parte  de  nuevos  cursos  similares a los d e s c r i t o s ,  

. 

. 
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LOS NclCLEOS 'DE TRCSECIJO: 

Hasta  ahora se h,a intentado  realizar  una minuciosa 

lescripcibn d e  los   cursds para e l  manejo del "Cuaderno-Gula" 

mtre l o s  maestros matahuas del  Estado de  MSxico, s e  ha 

Ifafinido en terminos  cuantitativos a l  grupo  de participantes  

el   :primero de  dichos  eventos y se han'sefralado sus alcances y 

imitaciones.  Para  cohcluir con este  capitulo  intentaremos 

aeer un a n a l i s i s  d e  algunos d e  los  "n8cleos de trabajo" 

laborados por l o s  maestros mazahuas durante esas actividades 

e capacitacidn.  

En principio,  contamos con 38 "nttcleos de trabajo" 

isefVados por 105  prof esores b i  1 ingues en 1 0 5  diversos  eventos 

e c a p a c i t a c i d n ,   l o s   c u a l e s  no constituyen l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  

laborados por e l l o s , '  dado que algunos no fueron  totalmente . 
erminados por l o s   p a r t i c i p a n t e s  o por que &stas  decidieron no 

ntregarnos  copia de SLI trabajo.  S i n  embargo, tomando en 

o n s i d e r a c i h  que l o s  equipas d e  trabajo que los  elaboraron 

untaban con un promedio  de cinco  personas, creemos que e s t o s  

ndcleos de trabajo"  pueden ser  representativos de mas de 190 

c l o s  maestros que participaron en los   cursos.  

Del t o t a l  de 105 "nficleos de trabajo"  pbdemos decir que 24 

stan completos El997 y 1 4  d e  e l l o s  quedaron incompletos  debido 

que 10s. maestros no asist ieron a todas  las  sesiones  del  

i 

! 

,""""""" 

1993 CIdn cuanda a c i n c o ,  d e  e l   l o s   l e s   f a l t a n  por alguna razbn 
~s propuestas  de  "actividades de evaluacidn".  
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curso , .  o porque adn  cuando hybieran  podido  concluir lo  en 

belrrador, no contaron con e l  tiempo  suficiente como pare 

elaborar una copia o pasarlo a r o t a f o l   i o .  Par propuestas 

"incompletas" ' entenderemos a todas  aquellas que lograron 

d e s a r r o l l a r .   t a n  si310 parcialmente un "ndcleo  de  trabajo" y ques 

en SLI mayoria,  (10 de 14 casos)  tan st310 cuentan c o n . t l t u l o  y 

abjet ivos  generalr   part iculares y especif icos. 

Cabe sefralar que durante, l a  elaboracittn de los "n&cleos  de 

trabajo@',   no se sol icite  expl icitamente a l o s  maestros  que 

sehalaran  el  grado  escolar  para el que estaban  disefiados,  por 

l o  que por  su  estructura y contenidot2003 es posible  saber que 

del t o t a l  de 6stos 9 son de preesrolar  (de  entre l o s  cuales 6 

fueron  elaborados  por  completo y 3 quedaron  incompletos), 22 

corresponden a ,  algfin  grado de l a ,  primaria (12 complrtus y 10 

ihcompletos) y l o s  7 "n13cle05  de trabajo"  restantes (6 

completos y uno incompleto)  estan  di sefiados  de t a l  manera que? 

no  es   posib le   ident i f icar  el grado  escolar  al que 

corresponden.t2013 

+""""""" 

t2003 Los nucleos d.e trabajo  del  preesculdr  cuentan can cuatro 
objet ivos  especif icos,  uno para cada  una  de las  areas  del 
conocimiento  propias de ese grado  escolar y en l o s  de la 
primaria 5e encuentran  desarro1 1 ados l o s  objet ivos 
correspondientes a l a  misma cantidad de Areas  del  conocimiento 
de l a  primaria  o,hacen  referencia a l a  lecto-escritura en los 
abjet ivos o a la5  act iv idades de ensefianza-aprendizaje 
C2011 Cabe senalar- que sun especialmente  estos nClcleos de 
t raba jo  que no. es posible  ubicar  dentro  del  grupo  de  preescolar 
o de la primaria aquel  los mas  mal d i  sefiados,  que no sblo no 
sehalan l a s  areas de1 aprendizaje,   sino tampoco incluyen 
contenidos  etnicos de forma  sistematica o hacen propuestas de 
un aprendizaje  centrado  fundamentalmente en l o s  aspectos 
tognocitivoa,  sin  hacer caso de l o s  aspectos  actitudinales  y/o 
sicomotores. 
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En el a n a l i s i s  d e  los  "nacleos'de  trabajo"  disefiados por 

los m a e s t r o s . s e   i n t e n t a r a   i r  desentranando  algunos  aspectos que 

se r e f i e r e n  a las  propuestas de contenidos y formas  de' 

acercamiento  de  105  maestros  hacia 5 u  propia  labor  docente,  los 

nihos mi smos y 1 a comunidad, a l  m i  smo tiempo que se toman en ' , 

cuenta  loo  aspectos propiamente t e c n i c o s  y que 5e  refieren a 

cada una d e  l a s   p a r t e s   c o n s t i t u t i v a s  de la   estructura  del  

nOc1eo d e  trabajo C2023. 

Qsf, intentaremos  aproximarnos a l  tratamiento que hacen 105 

maestros  indigenas  de, los "contenidos  &tnicos18 con e l   o b j e t o  de 

lograr que l o s   n i n o s   l o s  conozcan, l o s  manejen, 105  valoricen y 

h a r t a   l o s  combinen con los  elementos y heramientas  propias  de 

la   cultura  nacional,  es decir,  con los  contenidos  llamados en 

o1 "Cuaderno-Guf a"  como "nacionales o universal.es". . 
Qdemas, ubicaremos l o s   l u g a r e s  o elementos  constitutivos 

del  "nbc,leo  de  trabajo" en 105 que dichos  contenidos  estln 

presentes e n  mayor o menor hedida, as2 como las  "Areas  del 

conocimiento"  para  'preescolar y primaria C2033 en que ma5 

frecuentemente 5e echa mano d e  e l l o s .  

En segundo lugar, y tomando como base tambiQn l a s   p a r t e s  

"""-"""I- 

C2023 Recordemos que en e l  c a p i t u l o '  I11 de e s t e   t r a b a j o  del 
t e s i s  se  d e s c r i b e n   l a s   s i e t e   p a r t e s   c o n s t i t u t i v a s  d e  l a '  
estructura  del  ndcleo de t r a b a j o :   t i t u l o ,   . o b j e t i u o  gtg-pefal, 
objmtivos   particulares,   objetivos   especlf icos,   act ividades -de 

' onPie#anza- aprendizaje,  actividades de investiqacikr y 
actividades d e  evaluacidn  del  aprendizaje. 
E2031 Recordemos que pare el preescolar  las  areas  del  
conocimiento son 4: c o g n o c i t i v a ,   a f e c t i v o   s o c i a l ,   d e s a r r o l l o  
psicomotriz y lenguaje; y que para la  primaria'  son 8: lengua, 
matem&ticas,   c iencias   sociales,   c iencias   naturales,  educacibn 
f f c i c a ,   e d u c a c i b n   a r t i s t i c a ,   e d u c a c i d n   t e c n o l b g i c a  y educacibn 
para l a   s a l u d .  
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estructurales  del  "nticleo de trabajo",  intentaremos  acercarnos 

al  tratamiento que hacen los   profesores   bi l ingues  del  manejo d,e 

los "conocimientos", . l a s   " h a b i l i d a d e s "  y l a s   " a c t i t u d e s " ,  como 

l o s   t r e s  elementos  constitutivos  del  proceso  de  aprendizaje en 

loo nimos que deben estar  presentes a , l o   l a r g o  de toda l a  

propuesta  educativa. . 
De l a  misma  manera que en e l  caso anterior,  haremos Bnfasis, 

en cada una d e  las   partes   del   "ndcleo de trabajo" y en l a 5  

1iarea6  del  conocimiento" en donde l o s   t r e s ,  dos o uno d e  dichos 

elementos estan presentes. 
. .  

For altimo, haremos algunas  semalamientos  puntuales en 

torno a determinados  elementos  constitutivos'  del "nbclsao de 

t r a b a j o "   ( o b j e t i v o s   e s p e c l f i c o s , ~  a c t . i v i d a d e s  de investigacibn,  

por ejemplo) y l a s  formas particulares. en l a s  que e s t o s   s e  

encuentran  desarroll  ados. 
" 

EmpeTando por e l   " t i t u l o "  de l o s  " n W l e o s  de trabajo" 

elaborados por l o s   p a r t i c i p a n t e s  en l os  cursos sefyalaremos en 

' su t o t a l i d a d  hacen referencia   directa  a contenidos y aspectos 

d e  caracter  Btnico que en  mayor o menor medida estan 

directamente  vinculados con 1 a vida  indlgena en general y l a  

rnazehua en p a r t i c u l a r .  Cssl, como se sePrala en e l   c a p i t u l o  

anteríor,  los "nbcleos de trabajo" pueden girar  en torno a 

"temas",  "problemas" o "acontecimientos"  ligados a l a   v i d a  

comunitaria y deben despertar  el  inter-&% de  105  ninos. En Bste 

sentido,  3 1 .  d e  l o s  38 "nbcleos"  elaborados.hablan  acerca de 

temas  propiamente mazahuas coni0 1 0  san l a s  costumbres y 
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tradiciones de l a  comunidad y l a   f a m i l i a   i n d i g e n a s  C2041; el 

' conforman,t2053: la agricultura en general y el maiz en 

particular  E20615 ademas de  temas relacionados con el  cuerpo,. 

la salud y la alimentacidnC2073; o aspectos mas generales; d e  la 

vida mazahua, como p u e d e n  s e r l o   l a   v i v i e n d a ,   l o s  medios de 

transporte o l a   a r t e s a n l a  misma. C2081. . 
Es d e  llamar l a   a t e n c i d n  q u e  a8n cuando a l o  1 argo d e  l o s  

cursos se i n s i s t i d  mucho sobre  e l   desarrollo  de "n¿lcleos de 

trabajo"  en torno a los diversos acontecimientos que forman 

parta  importante  de l a   v i d a  de l a s  comunidades indlgenae, 

solamonto se elaboraran al respecto  cuatro, como l o  Eon; dos 

r e f e m n t e s  a "La cosecha", y dos ma5 disefiados en torno a 105 

acontecimientos  de "la siembra" y "el  nacimiento de los  nifios".  

De cualquier manera, creemos que t i e n e  gran relevancia  que en 

"""""""_ 
E2043 Sobre l a s  costumbres y tradiciones de l a  comunidad y l a  
familia   indigenas 5e desarollaron 5 ''ntIcle05  de trabajo"  bajo 
los t i t u l o s   s i g u i e n t e s :  "La herencia de los  antepa5adosN,  "Las 
costumbres  de mi comunidad", "Las costumbres  de una comunidadaSj 
"Nuestras  costumbresn1 y ,I'Costumbre de la  familia  indig.ena". 
C2053 Sobre e s t e  tema versan 10 "n¿lcleos d e  trabajo,  cuyos 
t f t u l o h  son l o s   s i g u i e n t e s :  "El hombre y e l  medio que 10  
rodea", "La t i e r r a " ,  "La importancia  del  agua",  "Las  plantasI'(2, 
nOcleos),   "Las  plantas  alimenticias",  "Importancia de l a  
f l o r a " ,  "Lor animales" (21, y "El borrego". . 
E2063 Sobre &st05 temas 5e disenaron 4 "n&cleos d e  trabajo" con 
l o s   t i t u l o o t   " A g r i c u l t u r a ' @ ,  "El maiz", " E l  c u l t i v o   d e l  maiz", 
!@La somi l l a  del mat z " .  
E2673 hl rtiSPptiSCt0 se desarrollaron 6 propuesta5 con 105 t l t u l o 6  
si guientesr "Yo y mi cuerpo", , "Nuestro  cuerpo", "Las partes del 
cuerpo"r "La salud" y dos  "nilcleos d e  trabajo"  acerca de. "La 
alimentacidn". 
E2083 Bajo temas generales se elaboraron 6 'LnQcleos'81 "La 
comuni dad", , #'Necesidades  principales . de la comunidad", 
"Clrtesania~','  NComunicacibnll, "Casa (vivienda) I' y "Los medios d e  
transportes can l a  comunidad" ( s i c ) .  

. *  
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t r e s  de e l l o s  se propusiera  la   participakidn de los  nihos en 

dichos sucesos, como parte de los objetivos   generales,  

p a r t i c u l a r e s ,   e s p e c i f i c o s ,  y/cr las  propi,as  actividades de 1 

ensenanz'a-aprendizaje y de  invest.igacibn. 

&si por ejemplo, en e l  c.aso del "nrlclea d e  trabajo" 

denominado "la  cosecha" y que fue elaborado  para  los alumnos 

d o  primero  de  primaria se propone como objetivo  general  que: 

"El  niRo  conocera la   importancia '  que t i e n e   l a  
cosecha  para su familia  y 5u comunidad, adquirjra 
a c t i t g a g s  de o a r t i c i e p s i p c  en e l l a  y a d q u i r i r &   l a s  
bp$ilF&!des oayp-+g~echar.C2093. 

En lese mismo sentido, en l o s   " o b j e t i v o s   p a r t i c u l a r e s "  

correspondientes a l o i d o s  primeros  "aspectos"  del mismo texto:  

"Forma d e  cosechar" y "Organizacibn  del  trabajo"  5e  escriber 

. 
!'OBJ. PARTICULARES: El niho  canocera  la  importancia d e  

cosechar de d i f e r e n t e s  formas  de 
acuerdo  al  producto de ' q u e  se t r a t e ,  
v a l o r a r a   l a  fqrma d e  cosechar de 5u 
e t n i a  y adquirir4 h a b i l i d a & ~ - ~ ~ ~ q _ g ~  
a~neia,,de,,ln~,,d~ve~~~~-~~~~i~~~ de l a  
cosecha. 'I 

- E l  alumno conocera como es 1 a 
organizacidn del   trabajo  apraciarh  la  
necesidad da recurrir  a otros  vecinos 
para p.oder conseguir y desarrollara 
h e b i l L ~ a d a s " e o " l a " ~ ~ g a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ - l ~  . %  

4EZ$E par a l a   r e a l i z a c i b n   d e l  
, I, 

-u, 

\ 

trabajo.  "112103 
l . .  

. L  . 

"""""""_ 
E2093 En todos '105 ejemplos de e s t e   c a p i t u l o ,  a52 como en.-los 
')nthcleas d e  trabajo"  elaborados por l o s  maestros mazahuax-que 
se encuentran en e l  anexo V de &ste trabajo d e  t e s i s   s e   r a s p e t b  
l iteralmente l a  redaccidn y o r t o g r a f i a  d e  s u 5  autores. Loo 
subrayados son m i  os. 
112103 Nuevamente sehaiaremas q u e  en la5 c i t a s  se rospata 
textualmente la   redaccidn,   ortografia  y formatos de l o s  
maestros mazahuas. Los subrayados son mios. 



219 

&!si mismo, en ,dos d e  l o s   c i n c o   o b j e t i v o s   e s p e c l f i c o s  

d o s a r r o l l a d ~ e   p a r a   6 s t e  nc3cleo de trabajo se seffala  respecto a 

cosecha que: 

"OBJ. ESPECIFICOS. - 

l a  participacidn de l o s  niffos en e l  acontecimiento de l a  

Cabe senalar que anicamente t r e s   " n t ~ c l e o s  de trabajo'! 

3. - 
MGiTEMATICAS 

1 . " E l  n i  f7a dE?'sariccrll ara sus 
actividades posi tivafs y t u  h_abil&&d_ 
d e n r r s - d e l _ e r n c e s n _ d ~ - ~ ~ - c s ~ ~ € ~ ~ ~  

duc". Tecnol dgica  2 " .  

El niho  sera capaz  de i d e n t i f i c a r   , l a  
extensibn  del  terreno que debe  cosechar 
y c r e a r a   l a   h a b i l i d a d   d a - d i s t r i $ r i s i & ~  
""""" de s u  tiemeo en su traba i ~ " C 2 1 1 3  

fueron  desarrollados en torno a problemas propios de l a  

comunidades  mazahuas. Uno de e s t o s  e 5   e l  denominado 

aaDesrmtrlcldn~8,  otro se llama '!La contaminacibn  del  ambienten, 

el tercero d e  l o s   t r e s   e s t a   i n t i t u l a d o  "La alimentacibn'l y en 

91   se   habla   sobre  las   deficiencias   nutricionales  de l o s  

mazahuas., Sin embargo, en ninguno  de esto5 se propone l a  

participacidn d e  l o s  alumnos k n  l a  bBsqueda de a l t e r n a t i v a s  o 

en l a   s o l u c i d n  misma del problema, l o  cual  constituye un 

planteamiento  de  gran  importancia  del "Cuaderno-Gui a'l. 

De manera que tanto l a  propuesta  de  desarrollar  "naCle05 d e  

trabajo",  es decir,   planes  para  el   desarrollo  del   trabajo 

docente que giraran en torno a acontecimientos o sucesos 

propios d e  l a 6  comunidades indigenas, o alrededor de 

prfablamas que afectaran  directamente  la   vida  cotidiana de 

lacalidades y etnias,  fueron  echadas a un lado  para dar paso  al 

"""""""- 
E2113 Lar subrayados son mios. 
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tratamiento de temas, . vinculados a la   vida  india,   pero en l o s  

quo, no se problematiza, no 5e propone d e s p e r t a r   i n i c i a t i v a s  en 

los  nifios,  no esta presente l a  bBsqueda de soluciones como  una 

actividad permanente que desde  el  preescolar mismo debieran de 

p r a c t i c a r   l o s  alumnos. 

Por otro  lado  la   vinculacidn de l a   e s c u e l a  a l a   v i d a  

comunitaria y l a   p a r t i c i p a c i d n  d e  l o s  padres d e  familia,  

autoridades  comunitarias y otras  personajes  lmportantes d e  l a  
O 

localidad en e l  proceso'  educativo de l o s  niffos, es un elemento 

que prActicamente e s t a  ausente en los   "nQcleos de t r a b a j o " ;   e s  

un aspecto que se propone  de manera muy super.ficia1 en l a s  

"actividades d e  investigacidn",   pero que no permea o t r a s  partes 

constitutivas   del   "nbcleo de t rabajo" ,  l o  cual  representa una 

fuerte   carencia  en l a s  propuez.tas  de los  docentes mazahuas y 

r e f l e j a  su idea , d e  mantener- alrjad;lc a l a  comunidad de l a s  

desicioneg que se refieren a los contenidos y a l o s  metados de4 , 

proceso  de  ensefianza - aprendizaje  e5COlariZado. .~ 
.. ~ 

Rhora bien, l a  propuesta  primordial  del  "Cuaderno-Gula" 

g i r a  en torno  al   desarrollo d e  una educacidn  dirigida  al  

deosnvolvimiento y rescate  de los  elementos  de  la   cultura 

propiamente.  indigena  para s u  i n c : l u s i h  como contenidos  btnicos 

generales y especff icos   dentro d e  105  programas  e-scolar@s. En 

Bste sentido,   los   "ntkleos  de t rabajo"  que debieran  desarrollar 

l o s  maestros bi l ingues,  para la  planeacidn semanal o mensual d e  

sue c l a s e s   t e n t a n  que incluir  propuestas de "contenidas  &tnicos 



especif icosN,   los   cuales   estarlan  directamente  viculados a la 

realidad matahua. C2123 

En k t e  sentido, e s  importante  senalar que l a  mayoria  de 

los   "ndcleos  d e  trabajo",  -33 de 38 casos-,  cuentan con 

propuestas d e  vinculacidn de 105 niPros a su realidad.  &si, en 

l a  mayorfa de e l l o s  podemos encontrarnos con objetivos   general ,  

p a r t i c u l a r e s  y e s p e c l f i c o s ,   a s i  como con actividades de 

ensefianza  aprendizaje y de investigacidn encaminadas a 

rescatar,   difundir  o propiciar una valoracidn en l o s  educandos 

respecto a los  contenidos  etnicos.   Sin embargo, no sucede los 

mismo con l a 5   " a c t i v i d a d e s  de evaluacidn",   la5  cuales,  ademas 

de ser en s u  mayorla muy cercanas a l a  evaluacittn  del 

aprendizaje que podiamos denominar tradicional  y que pretende, 

sustentarse fundamentalmente en los  conocimientos  adquiridos 

por l o s  educandos, casi  nunca contemplan dichos  contenidos, de 

manera q u e  6610 en 6 del . t o t a l  de  105  "nCtcleos" se hacen 

propuestas  de  evaluacidn  liga'das de una u otra  forma a dichos 

I 

conteni dos. 

Un ejemplo muy c l a r o  de "nficleo de trabajo" con contenidos 

3 t n i c o s  en toda s u  extensidn  lo   constituye el de  preescolar 

i n t i t u l a d o  " E l  m a i z " .  En e l ,  desde.   el   objetivo  general   hasta 

l a s   a c t i v i d a d e s  de  evaluacidn  del  aprendizaje  (que  constituyen 

la  dltima  parte  del  "nftcleo")  estan  presentes  dichos, 

"""""""- 
C2121 Recordemos que en e l  "Cuaderno-Guia" s e  proponen t r e s  
t i p o s  d e  contenidos:  "contenidos  etnicos  generales", que son 
comunes a todos  los  grupos  indigenas  del  pais,   18contenidos 
9 t n i c o r   e s p e c i f i c o s " ,  que son propios d e  cada uno de l o s  grupas 
indios y "contenidos  nacionales y universales" que son aquellos 

preescalar y primaria. 
que deben ser compartidos pur todos los alumnos mexicanos de 



contenidos. Asi, se hace referencia a l  desarrollo  del malz y a l  

proceso de trabajo y cuidados que requiere desde l a  siembra 

ha%ta l a  cdsecha, ademas  en  e:t mismo texto se hace mencibn a 
I 

106 rendimientos y l a  util idad de e s t e  producto  para l a   f a m i l i a  

indtgena, sin dejar a u n  lado la5 propuestas de participacibn 

del alumno  en el  trabajo  familiar de l a  siembra del  maiz. 

De manera  que  en el   objetivo general de e s t e  "nticleo de. 
l . 

trabajo" se senala que: 

"El nino conocera e l  maiz durante s u  desarrollo,  lo 
apreciara, valorizara y dar& l a  mayor uti l idad de 
acuerdo al medio ambiente que lo rodea." 

En e l  apartado  destinado a l o s  aspectos de e s t e  "nilcleo de 

trabajo" no se definen subtemas derivados  del ti t u l o  general 

s i n o .  que se plantea  lo que .pudiera  contituir  tambih un 

objetivo  del  aprendizaje. En este  sentido tenemos  que l o s  

macpstros escriben en e s t e  apartado 1 0  siguiente: 

8aASPECTOS: Debera distinguir  el  periodo del i n i c i o  de 
l a  siembra, el procedimiento,  cuidado,  crecimiento para 
que l o  siembra. 'I 

Como objetivos   especif icos  de nuestro  ejemplo ye 

disenaron  cuatro; ' l o s  cuales  se  refieren a l  conocimiento y 

" c l a s i f i c a c i d n "  de l a  cemi'lla  del maiz, al desarrollo de 

actitudes d e  participacidn y valoracidn  frente a e s t e   v i t a l  

producto, ami como a l  manejo del tema  en general por los nifloo 

en lengua matahuar 

"OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.1.1.- C l a s i f i c a r a   e l   t i p o  d e  semilla para e1 

1 . 1 . 2 . -  Participara en el  c:ultivo  del mait. 
c u l t i v o .  
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l. l .  S. - El nifro, conocera  que el maiz es  de  suma 
importancia  para  la  alimentacidn  de ' s u  
familia. 

1.1.4.- E.1 educando  mencionara en 5u lengua  materna 
las  actividades realizadas." 

En el mismo sentido  de los objetivos,especificos,  en  las 

rctividader  de enseflanza-aprendizaje se proponen  acclones 

destinadas  a  que el alumno  marahua  logre  identificar y 

clasificar  la  semilla del maiz, asif como  las  destinadas  a 

.propiciar  la  participacidn del alumno en el. acontecimiento de 

la  siembra y en el mane'jo de  su  lengua  materna  en  torno al tema 

general del "ndcleo  de trabajo". De manera que aqui no solo se 

incluyen  contenidos  etnicos en general. y 105 relativos al 

manejo  de  la  lengua  materna del educando,  sino  que se plantea 

tambien  vincular el trabajo  de la escuela  con el de la  familia, 

a  traves  de  la  motivacidn y acornpahamiento del alumno  en 1 a 

participacibn  dentro de la actividad pr-inrurdial de la  familia' 

indtgena: el cultivo del maiz .  

"ACTIVIDAD DE ENSEMfiNZA--APHENDIZAJE: . -. 
1 . 1 . 1 . 1 . -  Se le deposit&  di+erentes t i p o s  de 

semillas,  como son: frijol,  trigo,  maiz, 
habas, etc. k s l  mismo identificara  la 
semilla  que  utilizara. 

1 . 1 . 1 . 2 . -  Ayudara  a su5 Padres  en  la  siembra  de  cbmo 
sembrarlo  y  poner el fertilizante. 

1 . 1 . 1 . 3 . -  Conocer&  la  utilidad  como son: hacer 
tortillas,  atoles,  tamales y asl tarnbih 
como en la  alimentacidn  de ' animales 
domdsticos (pol.10, guajolotes,  perros, 
puercosi) 

l.  1.1 . 4. - El nino mencionara  que se debe  barbechar, 
doblar , rastrear,  sembrar , escardar, 
segundar,  cortar la hierba y cosechar. 'I 

Las actividades  de  investigacidn 5e centran  en  un sblo 

ternat la  preparacidn  de  la  tierra  para el cultivo del maiz, y 
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so desarrollan  dentro de l a   e s t f u c t u r a ,  aunque en un formato 

d i s t i n t o ,  de l a  propuesta en el "Cuaderno-Gula". 

"ACTIQIDADES  DE INVESTIGACIDN 

Que los alumnos y el maestro  salgan a investigar  o hacer 
preguntas a 105 Padres de Familia,  vecinos  de  la comunidad, 
como se prepara l a  t i e r r a  para  sembrar- el  ma3.t. 

!NE ' &Q!m QUIEN 
Preparacien A trav&ts de v i -  Alumnos y maestros 
de l a   t i e r r a  s i t a s   a l  campo y 
para  el c u l -  p r e g ~ m t a s  a l a s  
t i v o   d e l  mai2. Padres de Familia -- .. 

y vecinos. 

""" CUANDO 
Tiempos 1 i bres y 
en horas d e  c l a s e s "  

. 

Las actividades d e  evaluacibn  correspondientes a nuestro 

ejemplo de "ndtleo de trabajo"  con contenidos  ktnicos, como en 
. 

l a  mayoria d e  los casos,  se  plantean en tBrminos muy generales 

y se restringen a la   valoracidn d e  los  conocimientos: 

, @@EVALUACION: Que e l  maestrcr pregunte a los ninos 1 a5 
actividades  real izadas en e l   c u l t i v o . "  

Sin embargo, l a 5  referencias  a lo que denominamos 

cantenidos 9tnicos varlan mucho de un "nucleo de trabajo" a 

otro,  y a  que en algunos casos profundizan  sobre 105 elementos 

propiamente indigenas  haciendo  referencia a maltiples  aspectos 

sabre un tema (danzas,  vestimenta,  costumbres,  tradiciones 

e t c .  1,  pero en otros   solo  hacen referencias  general@s a la 

regidn mazahua, a 5us comunidades, o a animales,  plantas y 

otros   e lementos  constitutivos  de l a   c u f t u r a   i n d i a ,  sin, 

pretender  profundizar en e l l o s .  Ademas en algunos  "nttclecw" no , 

se habla sobre contenidos  propi amente indlganas  sino tan sblo 



se menciona el manejo de l a  lengua materna en forma hablada o 

&sf,  como un ejemplo de "nttcleo de trabajo" en e l  que se 

pretende  profundizar en diversos  aspectos de l a   c u l t u r a  

indigena en general y de l a  mazahua en particular  tenemos el  

elaborado . para l a  primaria y que se .denomina "Las  costumbres de 

m i  comunidad", en cuyos  objetivos   especif   icos  5e plantea que 

lo= alumnos conozcan y comparen l a  vestimenta  de s u  comunidad, 

con l a  d e  otras comunidades mazahuas, a l  tiempo que en 5us 

a c t i v i d a d e s  de ensetYanza aprendizaje 5e proponen una s e r i e  d e  

acciones  para  trabajar  sobre el mismo tema. Es importante  hacer 
I 

notar que en & , t e   t e x t o   s e  propanen t a m b i h  contenidos 

nrcicylrler como l o  c o n s t i t u y e ,  el, maneja de las nocibnss d o  

unidad y de  decena: 

'"TITULO: LAS COSTUMBRES DE MI  COMUNIDAD.C2133 

... ASPECTO: EL VESTIDO ........ OBJETIVOS A C T I V I D A D E S  
ESPECIFICOS 

. . o .  

- Que el alumno 1 . -  Realizar una excursidn  dentro 
i d e n t i f i q u e   l o s  d e  l a  comunidad para i d e n t i f L  

"""""""_ 
E 2 1 3 3  Clan cuando en e l  cuadro 5 e  plantean tambien o b j e t i v o s  
general,   particular y actividades de i n v e s t i g a c i ~ ! ~ ~ ,   n o s o t r o s  
solo citamos  aqui IC-, C,tijetit,*os ~ ? s p u c l + i c o s  y l a s  actividades 
d e  ensefianza aprendizaje,  sujetandonos  estrictamente a l a  
o r t o g r a f l a  y redaccibn de 10s maestros mazahuas que 10 :  
d i  reharon. 

~. 
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tipos de v e s t i . -  
mentas. 

u t i l i c e   l o s  n&- 
meros natural es 
apl  icando 1 a s  
ideas  de unidad 
y decena. - Que el alumno re- 
presente   pldstica-  
mente 1 agunas f i gu- 
ras  d e  vestimenta. - Compare 1 a v e s t i  - 
menta de .su comu- 
nidad en torno a 
a l a s  demas  comu- 
n i  dades. 

- Que el aiumno 

car  la  vestimenta. 

ma escrita su5 observaciones. 

color y vetimenta de sus compg 
Reros  dentro  del 5alCln, u t i L i -  
z ando 1 os nameros natur'aPes. 

v e s t i m e n t a   u t i l i z a n d o   p l a s t i l i  
na. 

5. - Que v i s i  te o t r a s   e s c u e l a s  para 
que observe y compare l a  vestj  
menta de s u  comunidad. 

6.-  Que r e c o l e c t e   d i f e r e n t e s  mate-. 
r i a s  primas necesarias como: 
l a  l a n a ,   e l   i x t l e  y otros.  

7.-Elabore algr3n t i p o  de vestimen- 
t a  de s u  comunidad." 

2 . - .  Describir& oralmente y en for- 

3. -- Que seleccione de acuerdo a l  

4 . -  Elaborar  algunas  figuras de 

Sin embargo, como seRalamos; antes, hay "nttcleos de trabajo" 

en l o s  que l a 5   r e f e r e n c i a s  a l a   c u l t u r a   i n d i a  son muy vagas o 

generales como e5  el  caso  del  "nttcleo"  para  preescolar  llamado 

"Las'   plantas",  cuyo  objetivo  general  hace mencihn a l  "medio", 

pero no vuelven a tratarse  contenidos  Gtnicos en ninguna o t r a  

parte  del  tex'to: 

"LAS PLANTAS 

"B$i!&Lxn-aeafzral 
"Que el   nino  conozca  las   diferentes   caracteris-  

t i c a s  d e  l a s   p l a n t a s  y sabra  valorar  la  importancia d e  
cada  planta que e x i s t e  en nuestro medio y adquirira 
habilidad y destreza  para  el  cuidado que debemos tener 
d e  e l l a s . "  

Asi mismo, nos  encontramas con "n&cleos d e  trabajo" en l o s  

que no s e  hace  referencia a lo   etnico,   pero si se plantea en 

alguno de l o s   o b j e t i v o s  o de l a s   a c t i v i d a d e s  de  ensefianza - 
aprendizaje   e l  manejo de un tema determinado en mazahua. As$ en 

el '@nbcleo"  correspondiente a preescolar denominado "nuestro 



227 

cuprpo" se plantea en un o b j e t i v o  especifico disenado  para e l  

desarrollo  del   lenguaje que e l  allmno: 

"Lenguaje: Mencionara la5   diferentes   partes  de s u  
cuerpo en lengua materna: .ngua'a,  dye'e, 
f f i ' i ,   e t c . "  

Hemos v i s t o  como  en los   objetivos   general ,   particulares  y 

e s p e c i f i c o s  de los  "ntlcleos de trabajo"  estan  presentes d e  una 

u o t r a  forma los   contenidos  etnicos,  sin embargo, creemos q u e  

e6 d e  relevancia  .mencionar  que, para e l  caso de l a  primaria, 
. 

I 

estos  contenidos no 58 distribuyen homogeneamente d e n t r o . d e   l o s  

o b j e t i v o s   e s p e c i f i c o s ,  es d e c i r ,   e s   d e c i r ,  de aquellps 

o b j e t i v o s  que estan ligados  estrechamente a l a 5  ocho  Breas  del 

conocimiento  de l a  primaria o a la5 cuatro  del  preescolar. A s i ,  

vemos, que en l a  mayoria de lo$ casos, 105 o b j e t i v o s   d i r i g i d o s  

al  conocimiento.  valoracidn o desarrollo  'de habilidades en 

torno a un tema, acontecimiento o problema  de l a s  comunidades 

indigenas, se centran en las  areas  correspondientes a l a  

lengua, a l a s   c i e n c i a s   n a t u r a l e s  . y a l a s   s o c i a l e s .  En este 

s a k i d o ,   e l  manejo de conceptos,  palabras y de l a  propia 

lecto-ssctura en  mazahua se  plantea  por' l o  general, en de los 

o b j e t i v o s   e s p e c i f i c o s   r e l a c i o n a d o s  con el   area de l a  lengua; 

asi mismo, los   aspectos   cognocit ivas  y de vinculacibn de l o s  

nifros con l a  comunidad y con e l  medio que l o s  rodea se 

. 

e. 

e. "hr 

.'k. 

i. . 

I 2 '  

concentran con mas frecuencia  dent.ro d e  l a s  areas de l a 5  

c i e n c i a s   s o c i a l e s  y la5  naturales.  Sin embargo, no sucede l o  : 

mismo para el  caso  del n i  vie1 de  preesclolar én & " q u e  

' ,  

"~ - 

indistintamente se incluyen contenidos  etnicos en l a s   c u a t r o  

areas del  conocimiento: cognocit iva,   afectivo-social ,  .. ' 
z 

http://dentro.de
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desarro'l  lo  psicomotor y del 1 engua je. 

Pero no  podemos afirmar que los  contenidos  etnicos,  -en 

cualquiera d e  sus modalidades-  estan  presentes en un ntlmero tan 

a l t o  de  "ndcleos de trabajo"  tan ~ ( 3 1 ~  porque e s t o   c o n s t i t u y e  

uno de los  lineamientos y propuestas  principales  del 

I'Cuaderno-GuSa", sino que mas .bien este fenlrmeno d a  cuenta de 

l o   c e r t e r o  d e  los  planteamientos  curl-iculares de l a   e d u c a c i h  

indigena  bilingue - b i c u l t u r a l .  A S S ,  desde  nuestro  punto  de 

v i s t a  es de  gran relevancia  rnca-itrarse con resultados de este 

. .  

e s t i l o  en la  elaboracidn de l o 5  "nC~clecrs d e  trabajo",  ya que 

adn cuando ~ en l o s  grupos e x i s t f a n  y s i g u e n  habiendo posiciones 
. .  

encontradas a favor y en.  contra d e  l a  educacian  indigena 

bi l ingue y biculturalC2141,  1q.s ' ' n & c l e o ~ ,  de trabajo",  d e  los 

que fueron  el  egi dcrs y d i  ~ L ? I ? ~ : ( ~ I G F ;  1 i t)? Llcdc:j;t.z 1 os t,cnras general es 

propioe de l a   c u l t u r a  mazahua. 

En &+te  sentido, creemos q u e  l a  propuesta  educativa 

contenida en e l  "Cuaderno-GuS a "  ncr 5010 puede contri  buir a 

desarrollar  un t i p o  de  educacidrl en l a  que los niflos  tengan 

. 

""I""""" 

f2141 Recordemos que hay dos posiciones de l o s  maestros 
mazahuas frente  a l a  educacidn  bilingue-bicultural:   la  que e s t a  
de  acuerdo con echar a andar un programa educativo de caracter 
indigena, que se  acerque a l a  lengua,  costumbres,  concepciones 
y formas d e  ser y de vivir   cercanas a l a s  de s u s  alumnos, aei 
como l a  que se opone al   desarrollo  de u n  t i p o  de e d u c a c i h  d e  
e s t e   e s t i l o  y pugna por hacer- tilvidar a los  niRos s u  lengua y 
sus valores  con e l  f i n  d e  integrarlos  a la   cultura  nacional.  
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mayores p o s i b i l i d a d e s  d e  comunicacidn en i n t e r a c c i b n  con l a  

sociedad  nacional,   s ino que  tambien  rescata l a   e x p e r i e n c i a  

propia d e  los p r o f e s o r e s   b i l i n g u e s ,  que se ven o b l i g a d o s  a 

v i n c u l a r  -se l o  propongan o no-- l o s  conocimientos y propuestas 

c u r r i c u l a r e s ,   n a c i b n a l e s  con l a s  de l a  propia realidad,   lengua y 

v i v i e n c i e s  d e  5u5 alumnos ind.ios. 

De c u a l q u i e r  Corma, d e l  t n t a l  d e  "ndC1E)OS d e  t r a b a j o "  

elaborados por l o s  maestros ;mzahiias,  !:ay c i n c o  que no incluyen 

o f i c i a l e s .  CZ151. " 

Sin embargo, no sucede lo mismu en lo que se r e f i e r e   a l  

d e s a r c o l l o  de propuestas que, , adernas d e  i n c l u i r   c o n t e n i d o s  

B t n i c o s  y nacionales,  se propongan d e s a r r o l l a r  en e l  educando 

no st310 conocimientos,  sino tarnbien habilidades  sicomotoras y 

a c t i t u d e s  d e  r e s p e t o ,   c u i d a d o ,   p a r t i c i p a c i a n ,   v a l o r a c i b n ,   e t c ,  

f r e n t e  a l o s   e l e m e n t o s   c o n s t i t u t i v o s  d e  su c u l t u r a  mazahua. 

Asl, adn cuando l a s  prafesor&zs  Lilingues  seleccionaron 

rdpidamente  los  temas  de  las "nbcleos d e  t r a b a j o "  con 105 q u e  

t r a b a j a r t a n ,  no sucedid lo mirjmo a l  i n t e n t a r   d e 5 a r r o l l a r . p o r  su 

cuenta l o s  o b j e t i v o s   g e n e r a l e s ,   . p a r t i c u l a r e s  y e s p e c i f i c o s  de 

estos, en 1 o5 que debfan sePralar claramente los 

'8conocimientos",   las   "habil idades"  y l a s  " a c t i t u d e s "  que t e n l a n  

que  alcanzar  105 niPros al termino d e  S L ~  d e s a r r o l l o .  

. 

"""""""- 
C2153 Entre e115 e 5 t a  por ejemplo e l  denominado "La5  partes d e l  
cuerpo", d e  p r e e s c o l a r ,   e l   c u a l  puede consul$arse en el Anexo 
I V  d e  Bste t r a b a j o   d e   t e s i s .  
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Para  105  maestros  bi 1 inl;i:p"=, a l  igu i ; l  que para e l   r e s t o  de 

los  docentes d e  nuestro p a i s ,  l a  educacibn debe centrarse 
1 -. 

.. 

fundamentalmente en los  aspectos  cognocitivos,   asi  como  en e l  

desarrollo  de c i e r t o s   h a b i t o s  de puntualidad,   disciplina e 

higiene  dentro de l o s  marcos escolares,  en contraposicidn con 

l a  educacidn  dentro de l a  f a m i l i a ,   l a   c u a l  5e centra en l a  

transmisidn de una s e r i e  de va10t-e~; y concepciones  respecto a 

grupo f a m i l i a r ,   l a  comunidad, la r e l i g i d n ,  a s l  como l a s  que se 

r e f i e r e n  a la   naturaleza,  l a  v i d a ,  e l  universo, y a l a  propia 

sociedad  nacional. Ademas, dentro  de l a  familia  indlgena,   el  

desarrollo  d e  habilidades  para  el  trabajo  domBstico, d e  l a  

tierra,   del   cuidado de ' los  animales,   etc,  ocupa un lugar 

importgnte  en. 1 a formacian  del  niflo  desde 5u5 primeros anos de 

vi  da. 

De manera que las  propuestas de l levar  adelante una 

educacidn que contemple  de manera integral   los  elementos 

c o g n o c i t i v o s ,   a f e c t i v o s  y a c t i t u d i n a l e s ,   a s $  como los 

referentes  a las  habilidades  sicomotoras, no sdlo  t ienen 

importancia en terminos de unla propuesta  curricular que se 

deriva  de  las  planteadas  para  el   nivel   nacional,   sino q u e  estdn 

tambitbn estrechamente  vinculadas a l a s  concepciones y 

necesidades  de  las  propias comunidades indlgenas y hasta de l a s  

campesinas  de  nuestro  pais. 

I 

El  problema  de integrar  conocimientos,  habilidades y 

a c t i t u d e s  como parte de un anico  proyecto  educativo 

globalizador,  puede ser   v isto   algunas  veces  como  una cuestidn 

de t i p o   t e c n i c o  y o t r a s  como u n a  concepcidn  general de l o  que 



debiera  constituir  l a  educacien  escolar-izada.  Sin embargo, de 

durante  los  cursos  entre 1 0 %  pv-ofiT1;ix-es , m a i a h u a s  y que para lqs, 

maestros r e s u l t b  r ~ t y  d i  f f r l  S. d e  l ~ ~ . s : - ~ t c j J c : ~ : -  en e l  diseno  de..sus 

propios  "ndcleos de t r a b a j o " .  

-- 

Asi, l o s   t r e s  elementfir; ds1 aprendizaje  del nif'io: 

conocimientos,  habi  lidades y actitudes;,   estan  presentes en 

l o s   o b j e t i v o s   g e n e r a l e s  de los "nttcleos", y en menor medida 

en 105  objetivos   particulares.  Sin ernbargo, la permanencia  de 

estos; t r e s  elementos gradualmw,te v 'a  dcsapar-rciendo  conforme se 

A s i  , en l o s   o b j e t i v o s  esprecif i c o s  aparecen con menor 

frecuencia   B5tas   tres  elerrtentw juntoe; y son susti   tuidos por 

s a l o  dos de el los:   los   conocimientos  y l a s   a c t i t u d e s ;  en 

d s t e  mismo sentido, en l a 5  actividades de ensefianza - 

aprendizaje, ' - l a s   c u a l e s  en gran medida fueron  disenadas por 

l o s  maestros  bilingues  sin  la   participacien de los   asesores  que 

encabezaban los  cursos-,   baja  todavla mas l a  presencia de & t o s  

tres elementos. 

Es muy importante  seRalar que para e l   c a s o  d e  l a s  

actividades de investigacidn  las  propuestas,  por ' lo  general, 

se restringen  dnicamente a los  conocimientos y no e x i s t e ,  en 

ninguno de los "ndcleos de trabajo",  esbozada  la  idea d e  

desarrollar  junto con l o s  alumnos un trabajo de investigacidn 

dpotinado al acercamiento a los valores, normas, formas 



cammidadas, etc, n i  mucho  menos al   rescate  d e  habilidades para 

el trabajo,   la   artrsania  u otras  actividades de este   t ipo.  

Creemos  que e s t o  ttltimo no e5  s ino  e l   ref lejo  de una  enorme 

f a l l a  de los  cursos de rapacitacidn para e l  conocimiento y 

manejo del "Cuaderno-Guf a"  y que todavl a hace f a l t a  ahondar 

sobre las propuestas  tanto  teoricas y metodolbgicas de este 

instrumento respecto a l a s  llamadas activjdades de 

investigacidn. 

. 

Salvo muy pocas  excepciones C 2 1 6 3 ,  l a s  propuestas d e  

evaluacit!m  del aprendizaje  corren l a  misma suerte y se 

centran fundamentalmente en los  aspectos  coqnocitivos d e l  

presentaremos  aqui  cada una de l a s  partes  constitutivas  del 

"ndcleo de trabajo" disefiado  para l a  primaria y que se  denomina 

"La herencia d e  l o s  antepasados". 

De dSte  texto presentaremos en pri.mer lugar el  Gbjetiva 

general, e n  el cual  se  incluyen  tanto  cunocimientos  respecto 

a l a  herencia  cultural d e  los antepasados matahuas, actztudes 
.. ~ 

o p r g d i z a j r ,  a l o  cual se ,agrega que nunca  proponen l a  

participacien  comunitaria ni de los  propios  ninos en esta  parte 

del  proceso  educativo y que se sustentan en c r i t e r i o s ,  muchas 

veces subjetivos, d e  l o s  maestros. 

Pero  para que e s t a s  a+irmaciones queden mas claras,  
. .  

"""""""_ 
t2163 Cuatro  nficleos d e  trabajo. 



de reconocimiento y aprecio  frente a este legado, as1 como 

habilidades  para  continuar  desarrollando las "actividades 

tradicionales" de la etnia.  Veamos: 

"OBJETIVO GENERAL: Que el alumno reconozca_ que  mucho de 
lo que  tiene lo recibid de 5us antepasados, que gpc:gsig 
SUE valores, que gesarrol le  las habi Lia&es, necesarias 
para ejercer las actividades tradicionales. "12171 

En el "nbcloo  de trabajo"  que  utilizamos de ejemplo, se 

proponen cuatro aspectos relaci-onados con el tema general, 

que son: lengua, alimentacibn, milsica y vestido, y !se disekan 

cuatro  objetivos particulares, uno  para cada aspecto. Como 

pudo observarse  en la cita que sigue, el primero de estos 

objetivos  particulares  cuenta con una  propuesta  para el 

desarrollo  actitudes en los nifros,  en  el segundo  de  ellos se 

pl  m e a n  desarro11 ar en el alumno  conocimientos y 

habilidades, en el tercero . solamente  conocimientos y ,en el 

dltimo de ellos, conocikientos y habilidades. Sin embargo, 

a diferencia del objetivo general arriba .citado, en ningun 

caso se plantea el desarrollo  de estos  tres elementos del 

aprendizaje en uno sdlo  de los  objetivos particulares. 

"""""""_ 
E2173 L'o5 subrayados son mios. 

. .. , 
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"OBJETIVOS PARTICULARES: 

LENGUCI.- Que el alumno ~ g & ~ ~ ~ ~ ~ ~ , g & , y g ~ p ~  
d e   l a   l e n g u a  materna y q u e  l a   p r a c t i q u e  
para que tenga  mejores  relaciones con sus 
semejantes. 
CILIBENTAC1ON.- Que e1 alumno E Q Q Q L ~ , ~  el 
t i p o  de alimentacibn de s u s  antepasados 
para que v a l o r i c e   l a   i m p o r t a n c i a  d e  s u s  
proteinas y minerales y que g~rg~$jl;ls a 
s u l t i v 2 E  SUP propios  alimentos cotno un 
recurso mas econbmico. 
MUS1CA.- Que el nifro conozc,a e l  
s i g n i f i c a d o  de l a  mdsica d e  sus 
antepasados, como mbsica mas original  
para que no se  pierda  e5a  tradicibn.  
VESTIDO.- Que e l  nifro conozca e l   t i p o  de 
v e s t i d o  que  usaron s u s  antepasados, como 
l o  adquiriran,   si   lo   elaboraban  ell05 
mismos como adquirl an 1 a5  materi a 5  
primas. Que sigan  conservando  las 
costumbr.qs  de sus antepasados.'' C2183 

Hasta  aqui d e  una u otra  forma han estado  presentes  tanto 

los conocimientos, l a s   a c t i t u d e s  y l a s   h a b i l i d a d e s  que 

d e b e  desarrollar   e l  educando al f i n a l   i z a r   e l   " n d c l e o  d e  

t r a b a j o " ,   s i n  embargo, en l o s   o b j e t i v o s   e s p e c i f i c o s  d e l  m i s m o  

texto observamos que e s t a 5   a l t i m a s  ya no aparecen, ademas de 

que no se sefialan  las  areas del conocimiento  correspondientes a 

l a  educacidn  f is ica,  educacibn a r t l s t i c a ,  educacibn  tecnol&gica 

y educacidn  para l a   s a l u d :  

I 

I 

C 2 1 8 3  Se respeta  la  .r.edaccibn  literalmente,  la5 mayCtsculao 
corresponden a cada uno de  105 objetivos   particulares,  106 
subrayados y las   notas   del   lado  izquierdo  del   texto son mtos. 
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conocimientos 

=ti tyderr y 
conocimientos I 

"OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

AL I MENTAC I ON. - 
I 

MATEMATICAS.- Que e l  alumno aprenda a 
contar, sumar restar,   dividir   los   e lementos 
que componen s u  a l i m e n t a c i h .  
LENGUA.- Que el   nino aprenda a dominar l a  
lengua d e  s u s  antepasdos como una forma d e  
comunicacibn mas f a c i l  con sus semejantes. 
C. NATURALES.- m e  el alumno reconozca y 
aprecie  l o s  productos  alimenticios que 
existen en l a   n a t u r a l e z a  y c u a l e s  de e l l o s  
consumi an s u 5  antepasados. 'I C2191 

Cuando avanzamos en el anal i s  i s  de 1 a misma propuesta  nos 

encontramos con  que las actividades d e  ensePCanza - 
aprendizaje y las d e  investigacidn,  ademas de  exageradamente 

escuetas, se restringen  tan s d l o  al   desarrollo  d e  conocimientos 

on e l  educando adn cuando las actividades d e  evaluacibn  del 

aprendizaje, a d i f e r e n c i a  de la mayoria d e  10s  casos, no sblo  

intentan  rescatar los aspectos meramente etnicos  del   nilcleo d e  

trabajo,   sino tambien algunos elementos  relacionados con l o s  

"""""""_ 
12191 Las  notas  del margen izquierdo son mias. 



conoci m i  entoe 

conocimientos 

conocimientos 
y actitudes 

"ACTIVIDCIDES DE ENSENANZA APRENDIZAJE: 

?latwr&ticas.- Que e l  alumno conozca l a s  
medidas y pesos que  usaban sus antepasados: 
k i l o ,   c u a r t i l l o s ,  onzas,  metrr0,mecate.y 
pasos. 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION: 

C. SOCIALES.-  Que e l  alumno conozca l a  
h is tor ia   de l   o r igen  'de  5us antepasados, 
entrevistandose con los  ancianos  de  su 
carnunidad en sus tiempos l i b r e s .  

ACTIVIDADES DE EVhLUACION: 

Conocimiento de e l  1 a; 

LOS ANTEPASADOS.- Que l o s  alumnos  conozcan 
o s i  conocen l o s  valores de l o s  antepasados 
como son: l a  lengua,  alimentacibn, l a  
mbsica y vestido. 

S i  conocen l a s  castumbres de sus 
antepasados,que  actitud  tiene  hacia  estas 
costumbres  de  respeto'  hacia l a   t r a d i c i a n ,  
recuerda con todo  respeto  algunas  cosas  de 
sus antepasados, s i   l e   i n t e r e s a  l a  h i s t o r i a  
de  su5  antepasados. " C2203, 

Por  dltimo,  respecto a este tema cabe agregar que l a s  

prmpuestas de objet ivos especlficos d i r i g i d a s   a l   d e s a r r o l l o  

de actitudes  de  valoracihn y respeto de los  n inos  f r ,ente a su 

propia   cu l tura  se cancent ra  de manera mds frecuente, en e l  

caso de lor "ndcleos de t rabajo"  de pr imaria,  en l a5   Weas  de 

"Ciencias  sociales" y de "Educacian  artisti.ca".  En- cambi&la 

UYW parte   de   ob jet ivos encaminados hacia e l   d e s a r r o l l o  de 

habi l idades en 105 alumnos  5e presentan en  mayor ndmero de 

ocaciones en las  Areas  del  conocimiento  correspondientes a la 

1 

. 

"""""""_ 
E2203 La5  anotaciones  del -margen izquierdo son mias. 



"Educacidn  tecnolbgica" y l a  "Edcrcacibn ff=,ica".   Sin embargo no 

sucede lo mismo para el caso d e  preescolar en cuyas cuatrp 

areas  del  conocimiento  se  distribuyen  propuestas  para -..  el 

desurol1  o de conocimi entas, habi  1 idades y a c t i t u d e s  

indistintamente. 

En resumen podemos senalar que los  maestros  debian 

desarrollar,  un "ndcleo de trabaja"  que contara con l a   s i g u i e n t e .  

estructura: 

$ T i  t u l o ;  

t Objetivo  general; 

t Objetivo  particular: 

$ O b j e t i v o s   e s p e c i f i c o s ,  cada uno d e  e s t o s   r e f e r i d o s  a 

. las  cuatro  Areas  del  conocimiento  del  preescolar y a 

las ocho de l a  primaria; 

I: fictividades  de  enseRanza-aprendizaje; 

8 Actividades  de  investigacidn,  as1 como; 

$ Actividades  de  evaluacibn  del  aprendizaje. 

AdemBs, en l o s  marcos  de e s t a   e s t r u c t u r a  o de una similar,  

los  profesores d e b i  an de i n c l u i r :  

$ Contenidos  &tnicQs, que se  relacionaran con l o s  temas, 

problemas o aconteckaientos propios de las  comunidades 

y de la etnia d e  la c:ual ellos f o r m a n  parte; mismos 

que d e b f  an l i g a r s e  a 105 

t Contenidos  nacionales y universales que son c m e s  

para  todos los alumnos mexicanos de, preescolar y 

primaria,  asf como, 
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8 Propuestas  para  el  desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes,  vinculadas  a  los  contenidos 

dtniccm y nacionales,  pero que estuvieran tambibn 

presentes en cada  una de la5  partes . del "nl3cleo de 

trabajo" . 

Mnado  a lo anterior, como parte de los  planteamientos  aas 

generales de l a  propuesta, los "ndcleos;. de trabajo" debian 

ester desarrollados de t a l  manera que: 

# Propiciaran la   part ic ipacidn de los  alumnos en su propio 

proceso  educat i vo; I 

8 l a  vida de l a  escuela  se l i ga ra  estrechamene a l a  , '  

,realidad,  condiciones, necesidades y problemas  de I r  

comunidad: y que, 

8 los padres de famil ia ,  ancianos,  autoridades  comunitarias 
,- 

y otros  personajes  especializados de l a  comunidad tomaran 

parte  activa  dentro de las  act.ividades  educativas, y no 

st110 en l a s  civicas,  sociales o de manutencibn de l a  

escuel  a. 

e 

Sin embargo, dificilmente  todos  &st05  factores  podian  estar 

presentes en todos y cada  una  de los  "ndcleos de trabajo" 

elaborados  por los maestros mazahuas, y por lo general, la 

presencia de unas elementos trae  consigo l a  ausencia  de otros. 

6bn asi ,  e5 posible  encontrar  algunos elementos constitutivos 

I 

de l o s  "nr3cleos de trabajo" que  de  una u otra forma contienen 



239 

varias de estas  propuestas a 

consiguiente,  estan  disefiados 

propuesta original  contenida en 

l a  Educacian  Indigena  Bilingue - 
ClOi, entre  los  objetivos 

. .  

." 

un m i  smo ti empo y  que,^ "por 

de  maoera muy cercana a l a  

el propio "Cuaderno - Guia  para 

B i  cul  tural 'I. 

generales de  un "ntlcleo de 

t rabr joa8 en e l  que  se contemplan l a  mayoria de l o s  elementos 

antee  citados tenemos por  ejemplo el   del  "nlilcleo" para l a  

primaria llamado  "La comunidad", en e l  cual  estan  presentes  los 

contenidos  etnicos  por un lado, y por e l   o t ro   las  propuestas de 

. 

desarrollo  de conocimientos en torno a las formas organizativas 

de 11 cownidad mazahua, de actitudes de respeto  hacia  las 

instituciones  comunitarias y algunos  personajes de esta. Ademas 

01 R1mteo como objetivo  del  . aprendizaje  dir igido  hacia  el  

dmwnvolvirimto de "habi 1 idades  Para  los  trabajou 

comunitario@"  implica  tambiQn un proyecto de acercamiento entre 

escuala y commidad. Veaaros e l  ejemplo: 

QBJETIVOS GENERALES: 

Que e l   n iho conozca las  formas de organ izac ih  de l a  
comunidad y respete  las  instituciones y personas y que 
d e s u r o l  1 e sus habi 1 idades  para 1.0s trabajos 
CNunituios.  

un objetivo  particular que r e x a t a  tambi&n los  

p l  antormi entor fundamental es del "Cuaderno-Pui a'' en t9rmi nos de 

vincular a los  n ihos de  una  manera activa  hacia un problema 

propio de l a s  comunidades razahuas: el cuidado  de pozos y 

manantiales  frente a l a  contaminacian,  desarrollando en i s t e  

conocimientos, habilidades y actitudes  positivas y & t i l e s  para 
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Ir prevencidn de este  problema,  es el  contenido en e l  "nQclpo 

da trabajoa1  int i tulado "La contaminacian  del  .ambiente". 

E l  alumno reconozca y valorara  la  importancia de 
cunservar en b u m  estado,  los'  pozos y manantiales de 
agua para  evitar  la  contaminacidn  desarrollando 
actitudes de. respeto y cuidado  del agua desempefiando 
habilidades  para  el  cuidado de l o s  manantiales." 

A1 seleccionar un ejemplo de objetivos  especfficos quo se 

acwcuan  a las  propuestas fundamentales del "Cuaderno - Guia", 

deblan tomarse en consideracibn l a  presencia de contenidos 

&tnicos,  el  planteamiento de desarrol lo  de  conocimientos, 

habilidades y actitudes, ast como l a  presencia de las  4 

areas  del  conocimiento  del  preescolar y l a s  8 de l a  primaria. 

01 manera que para  el  caso, d.el  preescolar nos encontramos I 

con e l  %bcleo de trabajo" denominado "nuestras costumbres1' en 

e l  que se propone que e l  alumno de &se  nivel  educativo  logre 

dmsarrol 1 ar conocimientos,  habi 1 idades  sicomotoras Y 

actitudes de aprecio  hacia  las danzas maZahUa6. Para  aste 

taso en part icular ,   los  objet ivos  especff icos disclnados sQn 

complementados Por 1 as ac:tividades de ensefianza - . .  

aprendizaje,  ya que en,Q5tas se  proponen una ser ie  de acciones 

r travl)s de l a s  cuales  los  nif ios  identif iquen  las danzas 

ragionales y platiquen sobre e l l a s  con los  "vecinosa y una vez 

que hayan cwrsayado alguna  de l a s  danzas  regi'onales l a  profqmtcm 

a l o r   d i s t i n t o s  miembros de su comunidad. 

"OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Cognocitivoo Que cal nifio conozca l a s  danzas  da l a  

Senooriomotrizr Que el  nifio  adquier.a la   hab i l idad  , .  

. .  

regi  bn. 

para l a  danza. 
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fi+ectivo.Socialt Que el nifio aprecie  las  danzas 

Lengua jog Que el  nifio se exprese  libremente 

. .  

S regionales. 

sobre l a  danza. C 2 2 1 3  

LO6  objetivos  especlficos del ndkcleo de  trabajo 

"Necesidades  principales  de la comunidad" disefiado para los 

alumnos  de l a  primaria bilingue  son un ejemplo, de los que e l l  

"Cuaderno - Guia"  se propone  desarrollar, ya que en Bctos--ss 

osCTalon concretamente  las  Areas del conocimiento que 
-- ~ 

pretenden desarrollarse, los conocimientos,  actitudes y 

habilidades C2223 que se pretende que alcance el educando al 

tbrmino de Bste, y se incluyen tambien tanto  contenidoe 

Wnicoo especlficos  que  se  refieren  a la .alimentacib 

tradicional mazahua, como contenidos nacionales y univrwsrlerp 

para las  areas  de matematicas, ciencias  naturales y de 

qducecidn para la salud: 

l8fl&ggt&tiggtsi Que el ni Pro apl ique la enumeracibn del 
100 al 200 con respecto al costo  de 105 alimentos. 
ELgn,c,La,~ ngturaleg: Que el alumno  distinga la 
alimentacih con algunos sainbios flsicos en nuestro 
organismo. 
_Ciencias S_ociales;: Que el alumno . valorice la 
alimentacibn tradicional. 

tradicional. 
!&EL. Que el alumno  logre  hdbitos  sicomotores para comer 
en soc i edad. 

SA& Que el alumno  valore el arte de la comida 

f 

""-0""""- 

E2211 En estos  objetivos  especificos  las  Areas del conocimiento 
se setValon  como: "Cognocitivo", NSensoriomotriz'8, "Afectivo 
Social y )'Lenguaje" 
C2223 Para el desarrollo  de "habi 1 idades" en el educando, en 
los objetivos  citados 559 hace  referencia  directa al 
desenvolvimiento  de la sicomotricidad en el nino cuando  se 
proponel "Que el nifio logre  habitos  sicomotores  para comer en 
soci edad. 
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ELI' Que e l  alumno conozca l a s   p r i n c i p a l e s  formas  de 
e l a b o r a r   l a  comida t r a d i c i o n a l .  
EacLsL Que e1 niRo  conozca  los  valores  nutritivos de l a  
comida. C2233 

Hemos seffalado ya que en el  planteamiento de l a s  

actividados de enseffanza - aprendizaje de l o s   " n t k l e o s  de 

trabajoo8  alaborados por los  maestros mazahuas, por 1.0 general 

I 

se pierden  algunos  de-  los  elementos  fundamentales de l a  

propueotat  viculacibn  escuela - comunidad, integracibn de 

contenidos  8tnicos y nacionales,   desarrollo de l a s   d i s t i n t a s  

I reas  del  conocimiento y de conocimientos,  habilidades y 

a c t i t u d e s  como t r e s   f a c t o r e s   i d i s o c i a b l e s   d e l   a p r e n d i z a j e .  

Sin embargo, una propuesta que rescata  estos  elementos es 

l a  correspondiente a l  "nrilcleo de trabajo"  para  la  ,primaria 

i n t i t u l a d o  "La  comunidad", y a  que en 61 no sblo se sekalan 

rxplfcitamente  la5  Areas d e l  conocimiento que pretenden 

desarrollarse,   sino que tambien se  define  el   acercamiento a los 

contenidos  .nacionales  (calculo rnatemAtico, por eje.mplo), a 

cmtenidos propiamente a t n i c o s  .. ( l o s  t i p o s  de c u l t i v o s ,   l a s  

a c t i v i d a d e s  que estos   requieren,   la5  ceremonias r e l i g i o s a s  en I: . :y4 
. .  

torno a e l l o s )  y ademas s u  idea de promover l a   p a r t i c i p a c i b n  
'kb - , . a  

' , S;\ 

i . I ,  

del alumno en l a s   a c t i v i d a d e s   a g r i c o l a s   i m p l i c a  tambikn l a  

vinculecion de l a  vida escalar con l a  comunitaria. lVeamosi 1 :  

! .  

"ACTIVIDADES DE E. A.  . ." -. 

Lengua. - Que e l  niRo  haga una redaccibn d e  cbmo 
s e   c u l t i v a n  las d i f e r v n t e s   s e m i l l a s .  
.-Que e l  alumno c a l c u l e   l a   c a n t i d a d  de 
semil las   (de  malz,   fr i jo,   etc.)  que se 
siembran en una hectared. 

""C""""" 

E2233 L a s ,   s i g l a s  E . A .  s e   r e f i e r e n   a l  Area de educacibn. 
a r t f s t i c a ,  E.F. a l a  d e ,  educacibn f i s i c a " ,  E.T. a l a  de 
mducacidn tecnolbgica y E.P.S.  a l a  de educacibn piara l a   s a l u d .  

, .  
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Matemdticas. - 

c .- 
NAT. - 

&-t.- 

Que e l  alumnn c a l c u l e  ? a  cantidad de 
f e r t i l i z a n t e  {)Lie se necesita   para una 
ha. 
Que en una excursidn ppr el  campo, el 
alumno observe c6mo 5e d e s a r r o l l a n  l o s  
d i f e r e n t e s   c u l l t i v o s ,  y que p a r t i c i p e  en .- 

l a 5   a c t i v i d a d e s   a g r i c o l a s .  * 

Que e l  niPro a s i s t a  con r e s p e t o  a l a 5  
ceremonia5 que 5e hacen en s u  comunidad 
para que s e   l o g r e  una mejor cosecha d e  
s u  c u l t i v o .  

- \  - 

. Es  imposible  dejar d e  seffalar aqui  q u e  aBn cuando uno d e  

los planteamientos  fundamentales  del  "Cuaderno - Guia" en torno 

a l   d e s a r r o l l o  d e  l a s   a c t i v i d a d e s  d e  ensefianza - a p r e n d i z a j e   e r a  

el d e  u t i l i z a r  en e5tas los   e lementos  naturales   propios  de l a  

r e g i b n  como m a t e r i a l   d i d a c t i c o .   e s t a  f ue  una idea que f u e  

retornada por muy pocos d e  l o s  rnaer:tros mazahuas. 

Asf, de l o s   p o c o s   " n d c l e o s   d e   t r a b a j o "  en 105 que se 

s u g i e r e ,  -aunque vagamente-, e l .  d e s a r r o l l o  d e  una a c t i v i d a d  

haciendo  uso de los   e lementos  naturales  con 105 cque  cuenta l a  

comunidad es l a  disenada  para  el   area de educacibn 

t e c n o l d g i c a   d e l   t e x t o   i n t i t u l a d o  "La  contaminacibn del 

ambiente" en el  que 5e p l a n t e a   l o   s i g u i e n t e :  

"E.T. D i b u j e  un pozo con material d e l  medio, 'I 

En e l  "Cuaderno-Guia" se propone  que s e a  a t r a v e s   d e   l a s  

a c t i v i d a d e s   d e   i n v e s t i g a c i b n  que 5e conozcan,  reconozcan, 

recuperen y s i s t e m a t i c e n   l o s   e l e m e n t o s   c u l t i r a l e s   p r o p i o s  de 

las distintas lPtnias  para s u  integracibn como contenidos 

+ t n i c o r   e s p e c i f i c a s   d e l   c u r r i c u l o   i n d i g e n a   b i l i n g u e  - 
b i c u l t u r a l  , 
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En este   sentido,   dichas  actividades  t ienen gran relevancia  

para e l   d e s a r r o l l o  de una propuesta  educativa d e  Pste tipo.   Sin 

embargo, hemos serralado  ya que durante l o s   c u r s o s  de 

capacitacidn  para  el  conocimiento y manejo del I'Cuaderno - 
Q u i a "  entre 105 maestros mazahuaF del  Estado d e  Mbxico, esta 

fue una propuesta que no queda muy,clara  para  los  maestrosL. 

tanto porque no e x i s t e  un plan  curricular . .  para l a  educacibn 

b i l i n g u e  - 
propuestas, 

comuni dader, 

comuntiarias 

b i c u l t u r a l   d e f i n i t i v o  en e l  que se incluyan  asta5 

como porque  para 105 maestros y para la5  propias 

ni  105  padres de familia,  n i  las  autoridades 

tienen, en PU opinidn, la capacidad o posibi l idad 

. 
1 

9 

real  d e  participar  en l a  definicidn , d e  105 contenidos que 

deben, impartirse en las   escuelas   ,bi l ingues.  
N. - -. 

- -. 

Ha5 aQn, desde nuestro punto  de v i s t a s   l o s   p r o p i o s  maestros 

no se creen  capaces de introducir por s u  cuenta  nuevos 

contenidos que no estQn y a  seffalados  dentro d e  30s programas y 

l i b r o s  de t e x t o   o f i c i a l e s .  

ideas  primordiales  del "Cuaderno - Gui:a" de propiciar,  mediante 

ol las,   e l   acercamiento d e  l a s   e s c u e l a s  y l o s  alumnos a sue 

comunidades y a lo5  conocimientos y elementos  propios de s u  

cultura.  



clsf tenemos por ejemplo que como actividades de' 

investigaelfin  del  "ndc3'eo" de primaria 1 lamado "Casa 

(vivienda) I' se propone  que: 

I'Q!J€ "_". QU 'I EN "" COHO """ CUONDO 

- Investigar si 
existen o t r a s  
vi   vi  endas di - 
ferentes  a l a s  
a c t  ua.1 es . 

- Investigar 
cual es l a  
mas antigua. 

El  nino, Haciendo u n  Durante l a s  
maestro. recorrido en horas de ' 

l a  comunidad. c l a s e s .  

E l  n i  no-- Preguntando En l a  hora del 
maestro. a los  ancia-  recreo. 

nos,  padres 
de familia  o 
en s u  defecto 
documentarse 
en l o s   " a r c h i -  
V O S "  . 

- Investigar E l  niflo-  Preguntando a ,Durante  las 
cdqo y d e  qua maestro las  personas  horas de c l a -  
est4 construb  si  son: de 5es . 

. doe adobes, 1 a- 
d r i l l o s ,   e t c . "  

Para e l   d e s a r r o l l o  d e  l a s   a c t i v i d a d e d s  de investigacibn  se  

propone  ,fundamentalmente la r e a l i z a c i d n  de e n t r e v i s t a s  con l o s  

padres d e  f a m i l i a  y ancianos d e  l a   l o c a l i d a d .   S i n  embargo, hay 

algunos  "ndcleos d e  trabajo"  elaborados por 105  maestros en 105 

que se poropone d i r i g i r s e  a c iertos   personajes   especial izados 

. .  

de l a  !sociedad, y a  sean estos indfgenar o mestizos. 

Asi por ejemplo ep. el t n : . : t ~  d i s e f i a d o  para la  primaria y 'que 

se denomina"Las plantas"  se propone: 
1 ,  

QUE (2U I EN COMO * CUANDO 
.". - 

" I n v e s t i g a r   l a s  

entrevistados.  nos y curan- t r o  n a l e s  de s u  co- 
PO l i b r e  de  106 a los   ancia-  y e l  maez plantas  medici- 
Durante el  tien! Preguntando Los  ninos 

muni dad deros. I' 

- 

* 

i .. 



En 4 5 t e  mismo sentido,'  en e l  "nficleo de trabajo" de 

primaria "La contaminacidn  del  ambientell,  5e propone que 10s 

niflor entrevisten  al  medic.0 que trabaje  en e l   c e n t r o  d e  salud 

mas cercano a l a  comunidad: 

QUE DU I EN COMO CUCINDO 

Investigar cdmo Los ~ ~ l ~ i ~ ~ ~ u ~  LO;; a l ~ ~ m n o s  Durante la5 ha-' 
se debe e v i t a r  y el maes-- pueden soli.;-  'ras de ,trabajo.  
l a  contaminacibn t r o .  c i t a r  l a  par--- . del agua por me- ' ' t i c i p a c i b n  d e  
d i o  de los cen- u n  medica en 
t r o s  de salud. e l  c:entro d e  

, ,  , 

-. " 

. " 

salud mas cer-  
cana de 1 a lo- 
calidad y & 5 t e  
5ea quien e x p l i -  
que 105  cuida- 
dos que se debe- 
ran tener  para - 
su c:onservacidn. 'I 

E; l a  mayoria de los casos, la.; act ividades  de  evr lurc iM 

dFl aprendizaje no p r e s e n t a n   c r i t e r i o s   c l a r o s  y por l o  general 

se centran en la valoracidn de los  conocimientos  adquiridos por 

10s niiVos. Sin embargo, hay a l g u n a s  de e l l a s  en las que 5e 

toman en cuenta  tambien el  acercamiento de 105 nilYos a l o s  

aspectos  propios  de 5 u  cultura marahua. Un ejemplo de 

actividades  de  evaluacibn de e s t e   t i p o   l o   c o n s t i t u y e n   l a s  que 

corresponden al   "ndcleo de trabajo''  de primaria  llamado  "Las 

pl  antas" 

"EVALUGCION 

1 . -  Preguntandole  al alumncr l a 5   d i f e r e n t e s   p l a n t a s  
medicinales. 
2.-  Que e l  alumno intercanrbie con 5 u 5  cornpaneras l a s  
plantas  medicinales. F 

3.-  Que el   nino  escriba 1.0s bnombres d e  l a s .   d i f e r e n t e s  
plantas  medicinales. 
4 . -  Que e l  nif'fo forme decenas con l a 5   d i f e r e n t e s  
plantas  medicinales. 
5.- Que e1 nino  pegue las  plantas,   coleccionadas en un , .  

c a r t e l  lb. 

I 
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Como un elemento  adicional ' a l  a n a l i s i ' s  de los  "ntlcleos de 

trabajo"  elaborados por los  maestros  bilingues  de l a  Zona 

mazahua del  Esado  de  Mexico  durante los  cur505 de capacitacibn 

para el manejo del  "Cuaderno-Guia",  seftalaremos  que, ademas de 

los  anteriormente  expuesto, se disefiaron tambien versiones 

a l t e r n a t i v a s  a la5  propuestas d e  estructurq d e  "ndcleos d e  

trabajo".  'As i ,  para el  caso  del   texto  intitulado  "Las 

costumbres d e  m i  comunidad", que 5e presenta en l a  s iguiente  

pagina,  nos  encontramos con u n  t i p o  de t e x t o  que, ademhs de 

contener  los  planteamientos  fundamentales  correspondientes  al 

proyecto de educacibn  indfgena,  esta  estructurado  bajo un 

formato que desde  nuestro punto de v i s t a  es ma5 d i d a c t i c o ,   & g i l  

y sranlc;íllo que el  del  propio  "Cuaderno-Gula". 

Antes de c o n c l u i r   a s t e   c a p i t u l o  debemos seRalar que,  desde , 

nuestro punto  de vista,   los   planteamientos  fundamentales  del 

"Cuaderno - Guia  para 1 a Educacibn  Indlgena  Bilingue - 
Bicultural' '   constituyeron  aportes que enriquecieron el trabajo 

docente del maes;trn mazahua. Asi ,  durante  105  cursos de 

capacitacidn 1 0 5  maestros 5e encontraron con nuevas  propuestas 

I 

metodolbqicas  dirigidas a a desarrollar una educacibn que g i r e  

en torno a l a   r e a l i d a d  e intereses  del  nifio  indigena,  as1 como. 

con ideas  para  vincular  la  vida y el aprendizaje propiamente 

escolar con la cotidianidad y formas d e  ensefrar de la6 

comunldades,  ademas, durante  estos mismos cursos l o s  profesores 

mazahuas pudieron  acercarse a un tratamiento mas c r e a t i v o  de 

l o s ,   p r o p i o s   l i b r o s  de texto  o f i c i a l e s .  

I 

. .  
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ESTA PAGINA SE DEJAR'A EN BLANCO PARA QUE SE META EL 

EJEHPLO DE NUCLEO ALTERNATIVO. 

. 
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De manera que si   la   propuesta  d e  educacibn  bilingue - 
bicultural   fue   certera para e l  c:aso de los   profesores  mazahuas 

que son indigenas en cierto   sentido  cercanos a o l a   ' # c u l t u r a  

nacional"  tanto por v i v i r  cerc:a  de  algunas he l a s  pequenas y 

grandes  ciudades  del  Estado' de  Mexico y del   propio  Distrito  

Federal, como porque, adn cuando so6 maestros  bilingues, en 5 u  

v i d a   d i a r i a  manejan mas e l  espaf'fol que e l  mazahua, seguramente 

l o s   p l a n e s .  y proigramas  de l a  educacidn  indlgena en general y 

l o s  "Cuadernoe-Gut a"  en particular,  constituyen  propuestas de 

gran  trascendencia  para l a   t o t a l i d a d  de los grupos  indigenas 

d e l   p a i s  en tanto que proveen a los   docentes   bi l ingues de una 

a e r i e  d e  herrramientas de c a r a c t e r   t e a r i c o  y metodolbgico q u e '  

pueder) contribuir a desarrollar una educacidn que responda a 

los  intereses,   necesidades y c:ondiciones  reales de ninos y 

comunidades portadoras de una lengua y una cultura  propias. 

S i n .  embargo, pese a las  aportaciones  del "Cuaderno-Guia", 

creo que &5te  instrumento aiin nu se adapta a la5  condiciones 'y 

necesidades  reales de 1 as  comunidades indi  genas y ademas t i e n e  

una estructura demasiado  complE?ja como para  ser  desarrollada 

por los  maestros  bilingues  sin  contar con un apoyo y asosorir 

externos. En este sentido,  seria  importante  plantearae por un 

lado diserrar una propuesta  ligada  estrechamente a low I 

"acontecimientos"  propios de l a s  comunidades y etnias,   tanto 

I 

por s u s  contenidos como por el  periodo o momento en q u e  cada 

"nbcleo de trabajo" deba a p l i c a r s e   d u r a n t e   e l   c i c l o   e s c o l a r .  
. .  

Par otra   parte,   es   necesario  tambi.8n e l   s i m p l i f i c a y  l a  

estructura  de  los mismos "nttcleos d e  trabajo",  -adn  cuarido  &st0 
~ c 

(i -. ~ 
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l o s   d i f e r e n c i e  d e  l a   e s t r u c t u r a  de la5  "unidades'' y "mbdulos" 

presentes en l a  propuesta  curricular  nacional- de t a l '  manera 

que pudiera  5er  utilizado  realmente por los   profesores  

indfgenas como  una herramienta que l e s  permita por un lado 

desarrollar  agilmente su trabajo  docente y por el   otro  recoger 

y sistematizar  los  principales  conocimientos,  experiencias y 

aportes de s u  cultura  Btnica para integrarlos  como "contenidos 

f i t n i c o s   e s p e c i f i c o s "  de l a  educacibn  indfgena. 
c 

Respecto  al primer  problema sef'ialado debemos afi'rmar que es 

una cuestidn que estuvo  presente  desde  el momento  en que se 

disefiaba  el  "Cuaderno--Gula" y que no pudo resolverse ma5 bien 

por r a z o n e s   p o l i t i c a s  que t k n i c a s ,  dado que l a  propuesta 

curriFular  bilingue - bicul.tura1  debfa  adaptaroe a lo6 

lineamientos y hasta a l o s  temas generales  propuestos en 10s 

l i b r o s  d e  t e x t o   o f i c i a l e s  y de  uso nacional.  

65i, durante la   etapa de  elaboracibn de .dicho  instrumento, 

en l a   . q u e   p a r t i c i p a r o n  de manera coordinada  el   Centro  de'  

Estudios  Educativos (CEE) y la Direccibn  General de Educacih 

Indigena  (QGEI), se plante& en mdltiples  ocaciones  la  ,necesidad 

de desarrollar una propuesta en l a  que los   "ndcleos  d e  trabajo" 

estuvieran ordenados  de t a l  manera que a l   a p l i c a r s e  este,  $e 

fueran  cubriendo las d i s t i n t a s  ' etapas y l o s   p r i n c i p a l e s  

acontecimientos  del   ciclo de vida de la5 comunidades indlgenas 

como pueden s e r l o  1 a si embra, 1 a cosecha, 1 as  &pocas de 1 l u v i a  , 

y de smquia, l a s   f i e s t a s   c i v i c a s  y r e l i g i o s a s ,   e t c .  

Sin embargo, 1 a necesidad  pol i t i c a  d e  acoplar 1 a nueva I .. I, . , 

propuesta  curricular  indigena a l a   e s t r u c t u r a  y ordenamiento ' , 5 - ,  
5 . .  

. .  
, . 



1 .  

, 

del programa y l i b r o s  de t e x t o   o f i c i a l e s ; ,   h i t o   i m p o s i b l e  

elaborar un "Cuaderno-Gula" con e s a s   c a r a c t e r i s t i c a s  y en Bste 

s o l o  quedaron esbozados temas generales comunes a todos  los  

indigenas, como l a   f a m i l i a ,  l a  conrunidads, necesidades  basicas, , 

etc,   pero nunca "acontecimientos". 
i. " 

De cualquier manera, desde  nuestro  punto  de v i s t a   e s t e   e s  

un aspecto qua no puede relegarse nuevamente en la   puesta  en 

p r a c t i c a  de l a  educacibn  indfgena  bilingue - bicultural  a nivel  
. 
nacional  ya, que sin  la   adaptacidn  del  programa educativo a l a s  ' 

condiciones  reales de l a s  comunidades indlgenas, un .proyecto d e  

asta   naturaleza siempre  va a desarollarse  tan  sblo 

medianamente. 

En, l o  que s e   r e f i e r e  a l a   e s t r u c t u r a  misma de l o s   n l c l e o s  

d e  t r a b a j o ,   s e  propone, en  una primera instancia,  que en lugar 

d e  que l o s  maestros  para el   diseno de un "n-cficleo d e  trabajo" 

por s u  propia  cuenta deban desarrollar  . tanto un o b j e t i v o  

general C2241,' como u n  objetivo  particular  para  cada uno de l o s  

aspectos  del  "ndcleo" C2253, 5e restrinjan cfinicamente a 

elaborar un 5610 objetivo  general  que comprenda a todo  el  

llnt!tcleo d e  trabajo",  ya que el   diseno de d i c h o s   o b j e t i v o s  e5 

una labor que representa demasiado trabajo para l o s  maestros y 

en realidad  tuienen muy poca u t i l i d a d   p r a c t i c a  para e l l o s .  
I , .  

"""""""_ 
C2243 Recordemos que en e l  objetivo general se definen  las  
metas a alcanzar por el alumno en un ."nbcleo d e  trabajo" , 
completo. 
C2253 En 105 objetivos  particulares se  seflalan  los  alcances 
d e  l o r  alumno+ en terminos d e  conocimientos, habilidader y 
actitudos,  al  terminar  de desar-rol lar un aspecto  del  "ndcleo 
de trabajo"  . 



Cldemilc, de  Bste  objetivo  general  debieran  derivarse los 

l lamados  objetivos  especif icos E2263 de l a  forma en que l o  

proponen 105 maestros  durante  los  cursos:  seRalando  claramente 

cada  una  de las  areas  del  conocimiento  para  el  preescolar y 

para l a   p r i m a r i a ,  de t a l  manera que sea f A c i l  para 105 

profesores  ident i f icar  de L(rI sEla g c ; f p c  1 0 5  d i s t i n t o s  elementos 

que  deben manejarse  para  llevar a la, practica,una  educacibn 
' I  

realmente  integradora. . c 

" 
.~~ - 

Ahora bien,  tomando en cuenta que para los maestros 

indigenas  resulta extremadamente d i f i c i l   e labora r   po r  su  cuenta 

un "nt9cleo  de trabajo"  completo y que l a 5  propuestas  vertidas 

ahi les  si rven en real idad  tan 51310 para  e l   desarrol lo  de 

activ/dades en una o dos c laps ,   se r ia   necesar io  tambibn 

r e d u c ' i r   e l   n h e r o  de objetivos especlf icos'   d ist intos  dentro 

de1  "nCicleo  de t raba jo" .  

Para  esto  podrian  def inirse 105 cuatro o cinco 

aspectos C227J' que se d e r i v a n   d e l   t i t u l o  y conforman e l  

J1ndcleo  de  trabajo"  completo, cada  uno  de 105 cuales  podrian 

C2263 Los objet ivos  especif icos son aquellos en l o s  que se 
setValan l o s  conocimientos,  habilidades y actitudes que  deberan 
alcanzar  los educandos para cada  una de las  "areas  del  
conicimiento"  (es  decir:  lengua,  matematicas,  ciencias 
sociales,   ciencias  naturales,   educacidn  f isica,  educacib 
a r t i r t i c a ,  educacibn  tecnblbgica y educacicjn para l a  salud en 
e l  caso  de l a   p r i m a r i a ,  y la5  areas  cognocit iva,   afect ivo - 
social ,   desarrol lo  psicomotor y lenguaje  para  e l   preescolar) .  
CL3273 Los llamados aspectos son, como d i r l a n  l o s  maestros 
mazahuas, " l o s  sub tema^^^ en l o s  que se div ide  el   "ndcleo de 
trabajo"  para el tratamiento y profundizacibon  sobre  el tema 
general  del que t r a t a  &st@. De acuerdo a l a  propuesta  del 
"Cuaderno-auiao8,  de  todos  los aspectos se der ivan   d is t in tos  
ob jet ivos   rspec i f icoc :   por   lo  menos uno  para cada  una  de l a s  
4 arma% d e l  conocimiento de preescolar y l a s  8 de l a  
pr imaria.  
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ser tratados en  una o dos  sesiones de trabajo y dentro de &Sto% 

se sefralarian  tan  5610  algunos objetivos  especIficoI 

difQrente6  entre si y estrechamente  relacionados can e l  

"aspecto" d e  que s e   t r a t e ,   p e r o   o t r o s  objetivos especificar 

particularmente 1 os relacionados con l a 5  Breas dol 

cbnocimiento como matematicas,  lengua o ciencias   naturales  por . 
ejemplo,  cuyos  contenidos  fueran  siempre  iguales a l o   l a r g o  de 

los d i s t i n t o s   a s p e c t o s  d e l  "nbcleo" con l a  Onica diferencia  de 
b 

que ten e l  .primer aspecto  estos  contenidos 5e ensePiarlan a l o s  

alumnos de manera i n i c i a l  .y en l o s   s i g u i e n t e s  5e continuarlan 

reforzando  selamente,  hasta  lograr un maneja real  por l o s  

alumnos de los  contenidos ahf planteados. 
, ,  

Uc: manera que un ten~j ,  p r  ~ b l  sma a L+con%ecimienta 1 igado a 

la   real   idad de 1 a 5  comuni dade5 i ndigenas  pudiera  ser  visto 

d e s d e  d i s t i n t a s   p e r s p e c t i v a s  o puntos  de v i s t a  a t r a v e s  & - l a s  

1 8  

." 

diferentss  aspectos  del  nficleo de trabajo  al  mismo tiempo que 

algunos  contenidos que son mas d i f   i c i   l e s  de desarrollar por l o s  

niCYos, -como l a   e s c r i t u r a  de algunas  letras  o palabras,   el  

aprendizaje '   de   la  suma o la   resta,   e l   conocimieto de l a s   p a r t e s  

de l a e   p l a n t a s  o d e l  aparato  digestivo para dar tan  sblo 

algunos  ejemplos-,  fueran  ensefrados una vez,  intentando 

l i g a r l o s   a l  tema del  "ndcleo" y del  propio aspecto d e  &te, y 

reforzados en las   c lases   subsiguientes   hasta   lograr  que todos 

la5 aspectos y objetivos propuestos en el  nOcleo de trabajg  

fueran  alcanzados por l o s  alumnos. . 

Ademar, queda por resolver un problema relacionado con e l  

d i  seRo de 105 ob jetivos -sean b t o s  "general  es", 
I .  
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@'part iculares" o "especificas"-- ya que tanto  los  propuestos en 

e l  "Cuaderno - Guia" como los elaborados  por  los  maestros, 

estan  planteados en terminos de conocimientos,  habilidades y 

actitudes y en e l  caso de l o s  objet ivos  especif icas,  

enfocados tambilPn a l   desar ro l lo  de alguna de las  areas  del 

conocimiento  del  grado  de  que  se  trate,  pero  nunca $e def ine  

en &st06 objet ivos,   e l   caracter  que  deben asumir l o s  alumnos  de 

l a  nueva  escuela  indigena, en tanto  investigadores,  analistas,  

pmrmqnrs p a r t i c i p a t i v a s  en las  act iv idades  comunitar ias,  

muchachos preocupados  por buscar respuestas y plantear 

a l te rnat ivas  de solucidn a l o s  problemas  comunitarios,  etc. 

. 

Eo imposible  pensar que todas e535 a'ctitudes  de los nitros 

que .rrblo se plantean como propyestas en la   pa r te   i n t roducto r ia  

del  "Cuaderno-Guia" y en las  act iv idades de en5efVanta - 
aprendizaje, 

t ratan  para 

de trabajo". 

Respecto 

i nvest i gaci  bn 

una  f.drmul a 

part ic ipacien 

puedan i rse   desarro l lando en la pract ica s i  no 60 

nada en los   d i s t in tos   ob je t i vos  de l o s  "ndcleod 

al   contenido y diseno de la5  act iv idades de 

habr ia  que apuntar que todavia  fa lta  avanzar en 

ma5 convinc.ente que permi ta   p rop ic iar   la  

comunitaria en el  proceso  educativo  de l o s  nitias . ,  

quo sa desarrol la   dentro  de los marcos escolares,  dotando S 

lPstoPi de l o s  cono.cimientos,  de  la5  habilidades, de l a c  

crwncias y convicciones  propias  de su etnia,  

I &  I 

, ,  

En cuanto a aspectos mas bien  formales,  creo SUP no ,; *. . . 
deberian  enmarcarse las actividades de investigacihn  dentro 

de  un  formato  tan  rigid0 como e l  que .sepropana en e1 

:, 'ii: 
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"Cuaderno-Gul a": en el que se encasi 1 1  an  el  l'quB" investigar, 

"quil)n" investigara, "cbmo" se investigara y "cu&"tdo" se 

realizar4 la investigacibn, dado que esto mas que una propuesta 

didactics constituye una limitante de la creatividad de1 

w s t r o ,  ya que l a s  reduce a los "tiempos libres" y no obliqa a 

' nifios, docentes y comunidad a  plantearse como una 

I 

* 

rmrpmsabilidad colectiva el asignarle un tieapo de trabajo a 

la  profundizacidn  sobre 105 diversos  aspectos  de  5u  propia 
. .  

cultura, ni a la discusidn'que, al menos tebricamente, debiera 

de darse al interior de cada  una de  las  etnias  en  torno a la 

definicibn de los  contenidos que conformarlan el curriculo 

especf f ico  de  cada una de l a 5  etnias. 

Dgsde mi punto de vista, ta,l  vez habrla  que  plantearso una; 
." 

" 

forma mas &gil, menos limitada a e s p a c i o s ' y  tiempos, y a un 
.- - - 

formato que poco les dice a los maestros, ademas  de  que &stas 

debieran dejar de ser un elemento  diferenciado del  t'ndclso de 

traba.jom para  convertirse en parte  constitutiva de l a s  propias 

actividades  de ensefianza- aprendizaje. 

Desde mi punto de vista, un planteamiento muy iapartante 

del UCuaderno-Oul at@ e5 el de  su  propuesta de  evaluacih del 

aprendizaje de los alumnos, ya que en estar  actividades que 

tradicionalmente  han sido responsabilidad casi exclusiva d8 los 

maestros, se. pretende  ahora involucrar tambien o los ninos, loei 

docentes y a 106 distintos  miembros  de la comunidad indigena. 

Sin embargo, hemos  anotado ya en este  texto  que para los 

prof esores  mazahuas  estos  plantamientos  no 5610 resultaron muy 

disturter  sino que, pese a los esfuerzos de .los asesores de los 
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Dm manera que no  es  posible hacer un planteamiento 

alternativo  para  esta  parte de l o s  "n&cleos de trahajo"  sino 

solamente afirmarse que l a  evaluacidn d e l  aprendizaje coma 

una actividad  importante en l a  que participen  activamente 

alumnos, padres  da f arnilia y maestros, y que constituya un+ 

instancia o momento en el que se pondere taarbien e l  papel de 

docente y comunidad . en e l  proceso  educativo, salo podrb 

alcantarse cuando l o s  nifios y las comunidades participen de 

m8nffa rea l  en l a  educacibn  escolarizada, 58 conviertan en 

parte activa  del  proceso de construccibn  del  curriculo  propio 

di, uq etn ia  y definan tambien e l ,  papel que jugaran los maestros 

indigenas en dichos  procesos. 

Por  dltimo, salo  queda seflalar que en part icular ,  a l a  que 

esto escribe l e  quedan todavi a tres  interroqantes, que t a l  vez 

01 reduzcan a una sola  pregunta  Uena de  contradicciones% 

Despues de decenas de anos y hasta s ig los  .de prescncia de 
'W 
1; " 

mscuelam en l a s  comunidades campesinas e indfqenas que 6ititmpre .' .\h...* ' , 

han hecho a un lado a 105 habitantes de las  local idades y 69 

han planteado como l a s  que todo lo saben, Les  'posible ahwr 

convencer a la comunidad ind ia  de que 1 a escuela puede ser-Gha 

ln,wtacia de educacidn  legitima?, o viceverga,  Les  posible 

convencer a l a r  comunidades de que pueden pier leg$  timao 

educadoras?, y mP5 san, Les  posible convencer a l  maestro de que 

debe compartir  su  papel de educador con los   n inos y l a  

. ,  

c 

- 
- *  

, 

. .  

C-idW?. 
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Maestro: MamA fue l a  que nos  ensend a hablar por 
primera vez y t a n b i e n  a papa. 
Hubo una vez en e s t a   t i e r r a  q u e  e5 muy 
grande  personas que no sabl  an hablar. 
Luego  tuvieron que i n v e n t a r '   a l g o ,  que se 
llama la   lengua mazahua. Para  comunicarse 
eso mama y .pap&  tuvieron que inventar el  
mazahua para  cornunicarse.  Pero eso fue hace 
muc'hos anos. 
Luego d e  l a  l e n g u a   v i e n e   l a   e s c r i t u r a .  
Primero +los senores  inventaron el  mazahua y 
luego  lo  inventaron a e s c r i b i r l o .  
De ah3 nosotroqs s a b e m o s .   l e e r ,   e s c r i b i r ,  
bai 1 ar  lr danzar. 
&Que f i e s t a s  hacemos en el pueblo?. Cuando 
vamos a mi s a  vamos a 1 9  i g l e s i a .  Rallll, 
cuantos  seflores habi a .en 1 a i g l e i  sa. 

Rad1 : 0 . .  

Un alumno: Muchos. 
Maestro: Los mayordomos ce . encargan  de  hacer  todos 

l o s   p r e p a r a t i v o s  de l a  f i e s t a .   & Q u i e n  tiene 
un papa  que sea mayordomo  en 1 a i g l e s i a ? .  

Alumnos: 0 . .  

Maestro: E l  mayordomo tambign  organiza  las  danzas: 

Un alumno c o r r i g e :  - !Los comanches! . 
Maestro: Los "imbil 'I o Lcbmo le dicen ustedes?. 

Alumnos: . . . 
Haesro: - Van a dibuja!- a tres  grupos,   cada uno. de 

l a s   p a s t o r a s , '   l o s   a p a c h e s . .  . 
&Quien  sabe  danzar  pastora?. 

un grupo  de  danzantes. 

Los alumnos  empiezan a d:ibujar en 5 u  cuaderno y el  

Hablamos con el  maestro y sa:limos  del  salan. 
maestro  pasa  al  lugar d e  cada uno d e  el l o s .  

(Observacibn d e  c l a s e ,  
Primero  de  primaria 

22 d e  a b r i l  d e  1986.) 



CONCLUS'Z ONES. 

Hemos hablado  ya de los  avances y l imitaciones de los 

cursos d e  capacitacidn  para e l  manejo del "Cuaderno-Guia para 

1 a Educaci dn Indi  gena B i  1 i ngue-Bi  cu1 tural  I' entre  105  maestros 

mazahuas del  Estado de  Mexicc), asi  comtr de las  aportaciones,  

hal lazgos y d i f i c u l t a d e s  de los propios  docentes  durante esos 

eventos. De manera que para  cunc:luir s a l o  nos queda semalar que 

. en l a   p r a c t i c a ,   a l g u n a s  de la.; propuestas  del "Cuaderno-Guiall 

fueron  apl  icadas  al menos ent.re 1 o5 alumnos de preescolar, 

primero y segundo de primaria a l o s  que 5e   vi   s i  tCI en suo 

escuelas  por l a  que est.0 escri  he, mientras que otros  muchos de 

l o s  conceptos que aparentement.e  quedaron muy c l a r o s  para l a  

mayorfa d e  105  profesores que participaron en 105 cursos, se 

vieron  frenados por l a  . propis,  real  idad a l a  que se  enfrentan 

Bstos en sus escuelas  y en s u  prupia  vida  cotidiana. 

I 

clsi, despu9s  del primer curE,o d e  capacitacidn C2281 algunos 

maestros ' disefraban 5 u 5  "planes; de c l a s e "   b a j o   l a  forma d e  

llndclaos de trabajo";   otros  intentaban  l igar sus actividades de 

enseRanza-aprendizaje en general,  y en p a r t i c u l a r   l a 5  de 

lecto-escritura (en espafrol), a la   real idad y a l  medio conocido 

y manejado  por los  niRos y en  muchos de los  casos  introducian 

dentro de s u 5  clases  contenidos propiamente mazahuas; unos ma6 

empezaron a hacer  recorridos por l a  comunidad y en especial  ran 

las  zonas  cercanas a l a   e s c u e l a ,  para el   tratamiento d e  algunos 

temas 'o problemas las  plantas,   la   contaminacibn,   etc),  y otros  

d e  e l l o s  se dirigieron a los  padres de ,familia y autoridades 

E2281 Los datos que aqui  vertiremos  surgen d e l  trabajo d e  
seguimiento  entre  ocho  escuelas mazahuas en l a s  q u e  trabajaban 
maestros de preescolar, primero o segundo d e  primaria que _' . .y , . 

participaron d e l  primer curso de capacitacidn  para  'el  
conocimiento y manejo del "Cuaderno-Guia  para l a  Educacibn 
Indigena  Bilingue-Bicultural".  

"""""""_ 

~ ., I .  
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comunitarias  (delegadas  municipales,  asociaciones de padres de 

f a m i l i a )  para  informarles  acerca de los  planteamientos 

fundamentales de l a  nueva propuesta,  decidir en torno a l a  

posibi l idad de i n i c i a r   l a  ensefianza  de l a   l e c t o - e s c r i t u r a  y d e  

los otros  contenidos de l a  educacidn en l a  lengua matahua; 

ademQs, en e l   c a s o  de preescolar,  algunos  profesores  aplicaran 

algunos  ndcleos de trabajo en e l  a u l a  t a l  y como se proponian 

. en los "Cuadernos-Gula"  para &se grado  escolar. 

Como mencionamos anteriormente,  algunos  profesores  despuas 

del  curso  de  capacitacidn,  elaboraron s u 5  "planes d e  c'lascr" I 

bajo  la   propuesta de estructura y contenidos de un "ndcleo d e  

trabajo".  En el  ejemplo que $sigue,  nos  encontramos l a  mayor 

parte d e  los   e lementos  constitutivos  de un "niicleo d e  trabajo" 

asf komo propuestas d e  conten'iidos e t n i c o s   e s p e c l f i c o s ,  y de 

intaqracibn de las  distintas  areas  del   conocimiento,  de l a s  

c u a l e s  podemos i d e n t i f i c a r  ].as c i e n c i a s   s o c i a l e s :  los 

diferentes  productos que s e  venden en l a   t i e n d a  d e  l a  

comunidad, donde se abtientln i!st.o-s, c ~ ~ a l e s  se producen en l a  

localidad;   asi  misma =e identifican l a s  matematicas, c m  e l  

manejo de cantfdades;  las  ciencias  naturales:  productos  de 

ar i gen animal y vegetal;   la  educacidn  teconolbgica: . .  

1 ,  

". 
"" 

. . , -  

herramientas  para  el  trabajo y l a  educacidn  artisticar 

habilidades  para  el  bordado. Veamos: 

. .  





"P1 an d e  c 1 dE,es: CZ3QI 
7-1 11-86. 
NUCLEO DE TRABJO: Transformarnos la   naturaleza.  
Tema: Transformamos la   naturaleza  modifichdola  

para s a t i s f a c e r  1 a5 necesidades, de 
alimentaci¿m,  vestido y vivienda. 

O b j t .  general.  - Los alumnos s e  daran . cuenta d e  l a  
importancia de cuidar  el  medio que l o  
rodea. 

Aspecto:, Cuidemos el medio. 
Objetivo  partic:  O b s e r v a r  y comparar acciones que e l  

hombre r e a l i z a  para  conservar y 
mejorar e l  medio. . 

Objetivo  Espec.-  Sehalar  alguno5  procedimientos  para 
cuidar  el  medio del agua y del 
viento.  
Valorar l a  c.01 abor aci bn Y 
paticipacidn en la  yonservacibn y 
mejoramiento  del medio. 

Act i v i  dades: - Obser-ve diferentes  productos que s e  
venden en 1 as   t iendas de s u  
1 oca1 i d a d .  

- Pregunte a l o s  vendedores y anote en su 

- Investigue de donde se  obtienen  los 

- Cuales son 5 u s  u t i 1  i d a d e s .  - SerYale 1 o5 que 5e obtienne en 5u 

- Cuales son d e  origen animal o vegetal .  
- Mencione que herramientas emplean. 

cuaderna 1 a respuesta. 

productos que venden. 

comuni dad. 

- Importancia de la   alimentecibn,   vestido y 
vi  v i  enda. I' 

S e l l o  de l a   e s c u e l a  y VO.BO. de su director.  

No podemos dejar de sefYalar que en el   tercer  aspecto  del  

mismo "plan d e  c l a s e s "  se introducen  elementos muy importantes 

d e  l a  propuesta  metodolbgica de l a  Educaci&n  Indigena como l o s  

son l a   p a r t i c i p a c i d n   a c t i v a  y c r e a t i v a  d e  l o s  alumnos en s u  

propio  proceso de ensehanza-aprendizaje, a53 como el manejo d e  

""""-""" , ; .  

C2303 De igual  manera que en el   caso  anterior,  se respetan , .  I .  1 

estructura y redaccidn  del . documento elaborado por l a  
profesora. , .  

? I , ,  , 
, L  

' *' . 
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l a  lengua y l a   u t i l i z a c i d n  pro l o s  niffosj d e  materiales   propiQs 

del medio en que esta u b i c a d a   l a   e s c u e l a   p a r a   e l   d e s a r r o l l o  de 

d i v e r s a s   a c t i v i d a d e s :  

"P1 an d e  c l  a1se5". 
11-111-86. 
Ndcleo d e  , t r a b a j o :  Transformamos l a   n a t u r a l e z a .  
Tema: Cuidemos el media. 
O b j t .  g e n e r a l . -  Comparar l a s   a c c i o n e s  q u e  el  hombre 

realiza   para  conservar y mejorar el 
medio y expresar P U S .  o b s e r v a c i o n e ~ ,  
hechas  anteriormente. . Clepecto:  Cuidemos el medio. 

l o  rodea  de  acuerdo a s u  observacibn. 
O b j t  Espec:  Valorar l a   c a l a b o r a c i d n  y p a r t i c i p a c i b n  en 

Expresar en forma o r a l  y e s c r i t a  sus 
observaciones y e x p e r i e n c i a s   r e f e r e n t e   a l  
tema. 
- Comente con s u 5  compafferos y maestro 

l o  observadb que sucede en l o s  campos 
d e  c u l t i v o  y con l o s   a r b o l e s  cuando 
1 lueve mucho y cuando  hay v i e n t o s .  

- que p a s a r l a  con l a 5   c a s a s ,   l a   g e n t e  y 
l a s  campos d e  c u l t i v o ,  si se desbordan 
l o s   r i o s  o presas  a causa d e  l a s  
1 1  uvi   as.  

l a   c o n s e r v a c i d n  y mejoramiento d e l  medio. 

- haga una i l u s t r a c i b n   r e f e r e n t e   a l  tema 
- modele  con material de l a   r e g i d n  

- comentar que p a s a r l a   5 i   l l o v i e r a  

- deje caer  agua en una d e  l a s  montaPYas. 
- o b s e r v e   l o  que  sucede, l o  comente y l o  

- haga  al gun05 d i b u j o s   s o b r e   l o  

montatYasj, va:Lles,   r ios  y presas, 

f u e r t e  en una de l a s  montaPYas. 

anote. 

obkervadQ  referente  al  tema. 

O b j e t i v o   p a r t c .  comparar y expresara 5us a c c i o n e s  
echas  para  conser.var e1 ma 

I 

Se1 l o  d e  1 a escuel  a y 
firma de? su d i r e c t o r .  

Uno d e  los  planteamientos  fundamentales  del Cuaderno-Guia 

e r a  sal de   desarrollar   "ndcleos   de   trabajo"  q u e  giraran en torno 

a lor d i s t i n t o s  acontecimientos q u e  se s u s c i t a n  en l a s  

comunidades  indfgenas, sin embargo, e s t e   f u e  una propuastlr qua, . - , ;  

, I 

: i  : 

. ,  
, .: 

' , '  

v 



capdcitacifin  para  el manejo de dicho  instrumento y en e l  

momento d e  elaborar sus propios  "ndcleos d e  t r a b a j o " ,   a s i ,  

durante  el   trabajo de seguimiento  del "Cuaderno-Gu.ia" nos 

encontramos que algunas  clases  impartidas por 105  docentes 

mazahuas 5e desarrollaban  alrededor de diversos  acontecimientos 

de ,las? comunidades. 

Un ejemplo de e s t e   t i p o   l o   c o n s t i t u y e   l a   c l a s e   d e s c r i t a  a 

continuacidn,   la   cual   trata  sobre uno d e  lor, principales  

acontecimientos de l a s  comunidades mazahuas: l a   f i e s t a   d e l  

santo  patrono  del  pueblo. 

Tal  vez la  dnica  observaci¿m que pudiera  hacerse a e s t a  

c l a s q   s e a   l a  de  que g i r a  en turno a una f i e s t a  mazahua que s e  

desarrolla  en e l  mes de octubre,  mientras que e s t a  se impartla 

en e l  me5 de marzo, precisamente  dos d i  as  antes  del  21 de &5te 

mes en que se celebra en todas  las   escuelas  y comunidades  de l a  

zona tanto el n a t a l i c i o  de Benito  Juarez como l a  entrada de l a  

primavera, lo cual   constituye un "acontecimiento"  comunitario 

de gran  importancia  para l a s  comunidades ya q u e  en Bste 

I 

participan alumnos, padres de familia  y maestros  de l a   e s c u e l a ,  

y sobre  el   cual  pudo haber girado  el   nacleo' de trabajo.  

PP cualquier maneraz e5 importante  hacer  notar l a   r i q u e z a  

de e s t a   c l a s e  en terminos d e  l o s  "contenidos etnfcos 

especificosl '   presentes en esta:   diversas  danzas,   vestuario,  

d i s t i n t o s   p a r t i c i p a n t e s  en el   suceso;   etc. :   asi  como d e  l a s  
I 

, 

propuestas de desarrollo  d e  l a 5   d i f e r e n t e s   " & r e a s  del 

conocimiento*: de l a s   c i e n c i a s   s o c i a l e s ,  con las  preguntar en 

.. . 
, ,  
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torno a la   organizacidn y p a r t i c i p a c i b n  d e  d i s t i n t a s  

pereonalidades en l a   f i e s t a  de l a  comunidad; d e l  a r e a  d e  l a s  

matemlticar, con el   tratamiento d e  l a 5   d i s t i n t a s   f i g u r a s  

geometricas$ de l a  educacibn a r t l s t i c a ,  con l a   d e s c r i p c i v  d e  

l a  indumentaria de 105 p a r t i c i p a n t e s  en l a s   f i e s t a s ,   e t c .  

Veamos: . 
OBSERVACIbN DE C,LASE: 

211 de primaria. 
b 19 de marzo de 1.986. 

Cuando, entra  al   salbn d e  c : l a s e s  en e l   p i z a r b n   d e c l a   l o  
s i g u i  ente: . .  

"Miercoles 19 de marzo de  1986. 

"Las  actividades  que 512 r e a l i z a n  en ? a  
comunidad en algLln05 me5ec del aRn 

ACDNTEC'IMIENTOS 

a )  Danzas 
b )  t r a j e s   r e g i o n a l e s  
c l   F i s c a l  
d)  l o s   d i f e r e n t e s   p r o d u c t o s  
e)' Mttsica. 

""" 

El  maestro  pide a 8 niPlos del  grupo  que se paren a l  
frente del  saldn y pregunta  cual  es e l  t r a b a j o  del f i s c a l .  

Los pinos que estan parados  al   frente o l o s  que e s t b  
sentados  contestan  varias cosas a l  mismo tiempo.  El  maestro 
d i  eel 

M . -  Muy b i e n .  E l  t r a b a j o   d e l   f i s c a l  es organizar a l o s  

Ademas agregan  alguna  informacidn en torno  al  papel del 

- Encargarse d e  l a  limpieza d e  l a  i g l e s i a .  - Se  encarga de q u e  el seflor. cura  efecttte SU misa. 
- V i g i l a  que los  responsables  de  la  danza cumplan con 

que van a e j e c u t a r  l a  f i e s t a .  

f i s c a l  en l a   f i e s t a :  

el t r a b a j o  que tienen. 

Posteriormente se habla  sobre el ndmero d e  grupos de 

- Los santiagueros, - l a s   p a s t o r a s  y 
- los  concheros. 

danzas q u e  hay en l a   f i e s t a  y se concluye que hay t r e s :  



. 

Se sientan  105 8 nifros y p a s a n  a l   f r e n t e   t r e s .  
El  profesor  pregunta: 

M - LPorqu& decimos que E!S un acontecimiento de l a  
comunidad? 

M - &Cuando sucede? 
CI "- En octubre. 
( Y  l a   c l a s e  5e esta  desarrol  landa en e l  me5 de marzo). 

I Alumnos - . . . (nadie  contesta).  

M -  
A -  
M -  
A -  

O M -  
11- 

&Porque e5 un acontecimiento? 
Porque es una f i e s t a .  
&En honor de q u i e n  5e 1 leva a cabo? 
De l a   v i r g e n .  
&Quien  e5  el  patrono  del  pueblo? 
Yo 
E l  F i s c a l  
San Lucas. 

I 

M - El 20 de octubre 5 ~ 2  hace el  acontecimiento, se 
redinen  en e l  campo los que danzan y 5e l e s   o f r e c e  comida. 
Entonces, & Y a  saben l o  que es un acontecimiento en l a  
comunidad? 

A - ! ! S i  i i 

M, - Vamos a hacer un repaso. &Cuantos meses t i e n e   e l  

0 - ! ! 1 2 i i  
M - En cual de  105 meses hay un aconteqimiento en l a  

CI - En 'octubre. 
M - &Quidn.es participan en la  organizacibn de l a  

A y M - El f i s c a l ,   e l   j e f e .   d e l   p u e b l o ,   d e l   s e c t o r  o 'de 

N - &Quienes mds  participan? 
11 - .El  comisariado con l o s   j e f e s  d e  noche. 
M - &Y e l l o s  qul) hacen? 
A - Van a v i g i l a r  a la5  personas  para que no 5e  peleen, 

Agrega e l  maestro: 
M - Y que no surja  alguno que 5e  crea superman. 

&Nada mas e l l o 5  van a cuidar  el  orden? 
A - ! ! N o ¡ ¡  
M - ~ Q u i b n e s  mas podian participar?  
A - Un grupo  de  seflores. 
M - Que tambien pueden cuidar  el  orden general.  

iBRO? 

comunidad? 

,fiesta? 

manzana y el   delegado. 

se golpeen. 

I 

I 

. Y a  en estos momentos d e  l a   c l a s e   t o d o s   l o s  niPlos estan 
inquietos y d i s t r a i d o s .  . .  

M - &Que podri a observar s u  compaflero  en l a   f i e s t a ?  
c) - Que vendian 

' La conducta 
Los  cabal  los. 

M - Para  ver si entendieron vamos a repasar. 
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Y por  medio de preguntas y r e s p u e s t a s   n i h o s  y maestro 
lograron  hacer una d e s c r i p c i d n  d e  la   vestimenta de l o o  
danzantes. 

, .  

M - &QuB mas vieron? 
A - ... 
M - &Qui2 formas  observaste en l a   f i e s t a ?  
Pasan S nifros  al  pizarrdn y dibujan  algo  observado: 

1 Panes: O 

P I  

I d e n t i f i c a c i a n  con el 
rectd.ngu1 o. 

I d e n t i f i c a c i d n  con e l   t r i h n g u l o .  

Pl, - &Que mas vieron? 
CI - !Los f u t b o l i t o s i  
Los n i h o s   l o s   i d e n t i f i c a n  con e l  recthngulo sin pasar 

a,l pizarren a d i b u j a r l o .  
M - 01 f i n a l i z a r   l a 5  danzas  hay un intercambia de 

comida  &Cuanto  tiempo  tardan  bail anda 155 danzantes? 
4 - Cuatro  dias.  

Y f i n a l i z a  la c l a s e ,  p a r a  que 1 5 5  ninos  junto con s u  
maestro  decoren s u  s a l a n  con r e c o r t e s  de f l o r e s  d e  papel 
l u s t r e   p a r a  el f e s t e j o  d e l  21 de  marzo. 

Adema5 de l a   p o s i b i l i d a d  d e   o b s e r v a r   d i s t i n t o s   i n t e n t o s  de 

d e s a r r o l l a r   l a s   c l a s e s   d e n t r o  d e  l o s  marcos e s c o l a r e s  que 

g i r a r a n  ' en torno a d i s t i n t o s   a c o n t e c i m i e n t o s  de l a r  

comunidades,  dentro d e  1 a s   e s c u e l a s  bi 1 ingues podf an observarse 

de manera m85 frecuente   sesicmes d e  c l a s e  en l a 5  q u e  se 

i n t e n t a b a   l i g a r  las propuestas d e  l o s   l i b r o s  d e  t e x t o  a los 

conocimient,os y a l   l e n g u a j e  mi 5mo de l o s   n i h o s ; .  Cssi, para 

algunos maemtros 1 a s  propuestas d e l  "Cuaderno-Gui a" r e s u l t a r o n  

I 

rnimantes, y d e  manera e n t u s i a s t a   i n c l u l a n   c o n t e n i d o s   B t n i c o s  y 

. .. . , I r  ." . .. ... ._ ". 
"L" 
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l a  propia  lengua mazahua en s u  ticabajo  docente: 

En l a   c l a s e  que 5e describe a con,tinuaci&n  el  maestro 

intenta  hablar en  mazahua con los   ninos,  p,ero estos no l e  

contestan  debido a mi presencia en e l   a u l a ,   s i n  embargo pese a 

l a  ausencia d e  l a  lengua  materna, e5 un ejemplo muy c l a r o  d e  

adpatacidn  del  libro de tsxto  al   contexto  local,   haciendo 

Q n f a s i s  en los  conocimientos que tienen l o s  niffos d e  l o  que 

sucede y e x i s t e  en s u  localidad: 
. 

OBSERVACIdN DE CLASE. 
10 de primaria. 

18 de marzo de 1986. 

Cuando entre   al  sjaldn de c l a s e s ,   e s t a b a   e s c r i t o  
textualmente  lo   s iguiente  en el  pizarrdn: 

3 4 5  Mal z ,  calabaza papa 
habas s i  1 andro ahuacate 

nopal cirhuelo pera 
DURAZNO f r i j o l  tomate  capul  in 

chabacano manzana ' 

I 

Maestro - Todas esas palabras 5e c u l t i v a n  en nuestro 

DespuBs el   docente  indica que vean l a 5   i l u s t r a k i o n e s  d e  

M - &Se dB a q u i ?  
filumno - No, porque en l a  helada  se  caen. 

pueblito  y se l o s  comen o 105  venden. 

s u  l i b r o  de texto:  Ven un mango y & s t e  pregunta: 

DsspuQr 'ven un pol lo:  

M -  
A -  
M -  
A -. 
M -  
A -  
M -  
A -  
M -  
A -  

&Ustedes t i  enen pol 1'0 en su casa? 
! ! S i ¡ ¡  

&Y d e  que colar- &S? 
! !Blancoi i 
Cuando tienen pal IC; La :.i?irficJe 1 :3 v d r - ,  a vender? 
! ! E n  San Felipei  I 
& A  cbmo pagan e 3  g ~ , l I : j ?  
A 2,000 pesos. 
&Y l a   g a l l i n a ?  
fl 1900 pesos. 
Otros nirtos dicen q u e  a 500 pesos. 

. 

El  profesor  escribe en el  pizarrdn: "500 pesos", 



M - @u& compran  con &se d inero?  
A - C h i l e  

Charales 
Carne. 

E l  maestro  responde: 

l o  que  nb  tienen  porque  no  se  consigue aqul : 
M - No, s i   t i e n e n   p o l l o  no compren carne,  mejor  vendan 

( Y  cont inba:  1 
M - Cuando 5e siembra  haba  &cuantas  siembra? 
A - ! !Uno¡ i 
Y en  base a preguntaE5 y respuestas  describen 

conjuntamente  alumnos y maestro e l   proceso  product ivo   de l  
haba  desde l a  siembra hasta el momento en que se cocina. 
Posteriormente se s igue e l  mismo procedimiento  con  otros 
productos  sef'falados  en e l   l i b r o  de texto pero que tambiw 
ex is ten  en l a   r e g i d n  mazahua: 

FRIJOL8 
M - &Cbmo crece? 
A - Se enreda como s i   f u e r a  un h i l o .  
M - & C h o  se cosecha? 
A - Se le pega con una  vara. 
M - &Se come? 
A - ! ! S i  i i ,  se cocc. 

NOPCIL : 
M - &Cuantos  tienen en 5u ca!s.a? 
A - d iez ,  

c inco ... 
M - &De que co lor  e5 e l  nopa:l? 
A - ! ! V e r d e ¡ ;  
M - @.I& mas t i e n e  el nopal?. 
A - ! ! T u n a ¡ ¡  
N - &Glue l e  hacen? 
A - ! ! A  comeri i 
M - &No l o  venden? 
A - ! ! S i ¡  i 
M - LA cuanto l o  dan? 
A - ! ! A  5 pe5os i i  
M - LCbmo crece  el   nopal? 
CS - ! !Se siembra; i 
M - Tambien l a   z o r r a  se come las tunas,   deja l a s  

semi 1 las  completas ' y cuando  hace d e l  barro salen l a s  
semi l l as  en l a  caca y con el tiempo  crecen  entre lasi 
p iedras  105 nopales.  

. .  

. 

CALABAZA: 
M - LDbnde se siembra? 
A - ! ! E n  la mi lpa i  I 
M - &Que abono l e  e c h a r : ?  
A - No 5e echa  abono  porque se quema: 
M - Se l e ,  echa l a  caca  de l o s   p o l l o s  y l a  lama  de l o s  

animales. " . .- 
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CILANTRO: 

M - 'LC6mo s e  come?. 

6l - ! !Crudo¡¡  

TOMRTE : 

El  maestro  hace  algunas  preguntas en mazahua, s i n  embargo a 

los niPTo5 l e s  apena hablar en 5 u  lengua en mi presencia. . 
La mayorfa  del  tiempo l o s  alumnos habian  permanecido 

. 

a t e n t o s ,   p e r o   a l   l l e g a r a   e s t e  momento d e  ' l a   c l a s e  105  ninos ya 

estaban  cansados y dejaron de contestar a la5  preguntas  del 

maestro, por l o  que este   suspendi8  la   platica  y cambib de 1 

actividad:  

nombre abajo  de   e l la.  

~ " -  - 

Cuando los   ninos empiezan a dibujar en r e l a t i v o   s i l e n c i o   e l  

profesor  pasa a r e v i s a r  cada uno. de los  cuadernos. 

Otro  elemento que desde  nuestro punto  de v i s t a  nos  permite 

1 1  wgar a conclusiones en torno a los  aportes  del  "Cuaderno - 
Gula  'para l a  Educacibn  Indlgena  Eilingue - B i c u l t u r a l "  para e l  

desarrollo  d e  l a   p r a c t i c a   d o c e n t e  de l o s  maestros mazahuao, es 

e l  hecho  de que algunos d e  e l l o s  en 5 x 1  propio  trabajo tambian 

echan mano de los conocimientos de l o s  nifYo5 sobre s u  propia 

realidad e incluso de l a  propia  .lengua mazahua para  avanzar en, 

el .manejo d e  l a   l e c t a - e s c r i t u r a  en espatkol.. En el  ejemplo de 



c l a s e  que presentamos a continuacibn, vemos como el   docente 
maneja e l  llamado "metodo global de a n a l i s i s   e s t r u c t u r a l "  
(manojo i n i c i a l  de  palabras y s i l a b a s   h a s t a   l l e g a r   a l  d e  
l a s   l e t r a s ) ,   l i g a n d o   a l g u n o s  de estos  vocablos a elementos 
propios  de l a   v i d a   c o t i d i a n a  de  105 niPros mazahuas: 

OBSERVACI bN DE: CLASE: 
151 de 'primaria 

17 d e  marzo d e  1986. 

Paga i n i c i a r   l a   c l a s e .   e l  maestro pegd una c a r t u l i n a  en 
el   pizarrbn: 

El  profesor empezb hablando en  mazahua mientras que l o 5  
nifros  sereian  pera  contestaban a su5 preguntas en l a  misma 
longya. 

Posteriormente  pregunta en ekpahol: 
M - &Las pol 1 i t o s  cdmo dicen? 
A - CO, CO, CO.  , 

M - &Que dice  aqui? 
a - Co. 

La maypria del  tiempo e l  maestro combinaba e l  mazahua 

. .  

con e l  esparrol (por l o  que + no f ue  p o s i b l e   r e g i s t r a r  1 a . 
clase   completa).  

Por s u  p a r t e ' e l  grupo p b ¡ - n t G t r ; e C i f ,  =\tento excepto 6 nihos 
q u e  se  encontraban  sentados en una , f i ' l a  cercana a l a  
ventana  del  salan. 

M- &Ustedes  para  venir a la ~ ? s c u e l a  caminan? 
A - ! ! S i ¡ ¡  
M - Yo tambien  camino. 
Y e s c r i b e  en el   pizarrdn: 

YO CAMINO 

Con una indicacibn  del  maestro  los  nihos  leen l a  
oracidn  completa,  despues  leen  silaba por s i l a b a  y 
finalmente  identifican  cada una de l a s   l e t r a s .  

Posteriormente l o   e s c r i b e n  en 5 u 5  cuadernos y e l  
d o c e n t e   r e v i s a   l o  q u e  cada  nina  escribib  colocando una 
8ipalomitai' en cuada  cuaderno. 

. . .  . .  

, .  

M - Ahorita van a sal i r  de l a   e s c u e l a  y &que van a 
hacer en s u  casa? 
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A - ! ! A  comerii 

E inmediatamente una p.arte  importante  del  grupo se 

El  maestro e s c r i b e  en' el   pizarran:  
levanta d e  s u  asiento  dispuesta a s a l i r   d e l   s a l b n .  

YO COMO 

M - Ouarden s u  cuaderno y su lapiz  y se  sientan en 5u 
1 ugar . 

Los  niffos  se'  tranquilizan y regresan a sus lugares 
poniendo nuevamente atencibn. 

pizarrdn: 
Em prof esor  pasa a algunos niPTos a 5eRalar en e l  

M - LDdnde d i c e  ... CO 
CA 
COMO 
cu 

El  pizarrdn esta a s i :  

I 

' Y o  c a m i n o  

Y o  c o m a  

I 

Por instrucciones  del  maestro, si un niflo  sena: 1 aba bien 
l o  que se l e  pedfa,   el   resto  del  grupo l e   a p l a u d i a  (como 
sucedid  durante las dinarnicas  organizadas por tino de los 
asesores  del  Centro d e  Estudios  Educativos  durante los 
cursoe da capacitacian  para  la   aplicacidn y e l  manejo d e l  
"Cuaderno-Ouf a " ) .  

Toda el   salan  estaba  'atento en &se momento 
Despues unos ninos  indicaban a '10s que pasaban a l  

p i z a r r d n  las   palabras  o 53 1 abas qud debian  senalar. 
Luego el maestro l e s   i n d i c a  a 105  nihos que 

eecribieran: "Casa, coco,  caco". 
Finalmente l e s  d e j &  e s c r i b i r  S palabras que empiezan 

con l a  si laba IrCCI" y 5 con 1 a s i  1 aba "CO"... 
Los nihos d e b l a n  buscar esas palabras en 5 u s  1 ibr,os d e  

t e x t o  o "en 105 de sus hermanos que estudian  aqul".  

La f i l a  de  105 n i  Ros mas d i  s t r a i d o s   s e  qued8 a hacer e l  
aseo  del  salan con una escoba, mientras que l o s  demas 
alumnos sal ieron de e s t e  formados y de manera ordenada. 



La aplicacidn en l a   p r a c t i c a   d e l  "Cuaderno-GulaN en general 

y de su.6 "nt3cleos de trabajo" en particular,  f u e  una actividad 

d i f i c i l  de l l e v a r s e  a cabo  debido en primer lugar a ¡a .ausencia 

de  106 planes y programas  de :La Educacidn  Indigena  Bilingue - 
Bicultural  dentro de 105  cuales debe insertarse  esta  propuesta,.  

ademas d e  que los   profesores  se velan  obligados a cumplir con 

el programa o f i c i a l  en los  tiempos que sef'rala l a  SEP, l o   c u a l  

resultaba mucho ma5 complicado  para 105 grados de 10 y 20 de 

primaria en ' l o s  que p,r&cticamente  todos  105  esfuerzos y tareas  

de l o s  maestros son d i r i g i d a s   h a c i a   l a  enseflanza d e  l a  

locto-escritura en espanol y a l  desarrollo  de las  nociones d e  

. 

suma y r e s t a  en l o  nif'ros. 

pan *si puede decirse  que despues  del  primer  cursa de 

capacitacibn  para  el  manejo del "Cuaderno "Guia",   se empezaron 

. 

a aplicar  algunos  "nbcleos de trabajo",  fundamentalmente en e l  

caso de l o s  maestros de preescolar,  desarrollando  labores  tanto 

dentro  'del  aula cam0 fuera de el l a ,  ademas  en  una escuela de 

ese mismo nivel  pudo observarse la aplicacidn  del   l ibro de , I '  'Y. 

t e x t o  para l a   l e c t o - e s c r i t u r a  en mazahua. 
\ t  

* l . ,  :, 'li 

Ademas, un elemento de apoyo a l  t rabajo  d e  desarrollo  de l a  

educacidn de caracter  indigena bilingue - bicu.ltura1   es   , le  

e x i s t e n c i a  de un grupo organizado d e  maestrosj~ indiJsrwas, .. .~ ._ 

miembros d0 l a s  comunidades mazahuas, a 5 l  como d i f e r e n t e s  

profmsionistas   ( l inguistas,   antropdlogos,   etc) ,   e l   cual   se  

I 

denomina "Cultura y Sabidurla Mazahaua", y que busca  fomentar 

el  re5cat.e  del   baile y danza regional,  de las f i e s t a s ,  de s u s  

costumbres y tradiciones,   a l  mismo tiempo que estan  elaborando 
,. , 

_ I  

I , I , , . '  ) .  , , '. 
, 
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una propuesta d e  a l f a b e t o  maxahua que contenga  todas  las 

v a r i a n t e s   d i a l e c t a l e s  de l a  lengua y pueda s e r   u t i l i z a d o  por 

t o d o s   l o s  miembros de &sa  etnia.  

Sin embargo, pese a que . l o s  maestros y las   propias  

comunidades d e s a r r o l l a r o n   c i e r t a s   a c t i v i d a d e s   t e n d i e n t e s  a 

a p l i c a r  en l a   p r a c t i c a  al.gunas de la5  propuestas  del 

t8Cuaderno-GufaW,  desde  nuestro  punta de v i s t a ,  muchos de l o s  

conceptos que aparentemente quedaron muy c l a r o s  para l a  mayoria 
. 

d e  l o s   p a r t i c i p a n t e s  en 105 C L I ~ S O S ,  se vieron  frenados por' l a  

propia  realidad a l a  que be enCrentan los  docentes mazahuas en 

SUB escuelas.  

& s i ,   e l   p r i n c i p ' a l  'problema  para l a   a p l i c a c i e n  d e  l a  

propqmsta curricular   bi l ingue , .- bicultural  despues  del primer 

curso de capacitacidn  lo   constituyb  el  hecho d e  que l a s  

minorias d e  maestros  tienden a ser  absorbidas por l a s  mayorias* 

par lo que si en una escuel. a eran mas l o s  que estaban de 

I 

acuerdo con l a  propuesta  todos o una buena parte d e  e l l o s  

intentaban  echarla a andar, en e l  caso contrario,   s i   era  mayor 

a l  nbmero d e  profesores en desac:uerdo con 1 a idea d e  retomarlos 

elementos  de la cultura  indigena  para  integrarlos  al   proceso 

educativo d e  los  ninos,   los  participentes  del   curso  dejaban a 

un lado  nuestras  propuestas y continuaban  desarrollando su 

trabajo d e  , l a  misma forma en q u e  siempre l o  habian  hecho. 

hdern&fi 'la posicihn d e l  director  de l a   e s c u e l a   f r e n t e  a l a  ! 

educacidn  indigena  influia de manera determinante en la I .  

p r a c t i c a  d e  105  maestros que estaban a 5 u  cargo. 

I 

. .  
. .. ' . i  

. .. . ."- ... .. . . . .. . . . " . . .- 
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En d s t e  mismo sentido debe sefialarse que dado que e l  primer 

curso da capacitacidn se d i r i g i b   t a n   s b l o  a l o s  maestros  de 

preescolar, primero y segundo d e  p.rimarid, se s u r c i t b  una 

a c t i t u d  de  enojo  entre  los  directores  de  escuela y los  dbcentes 

der 38, 48 51! 

sobre l o s  que 

llCuaderno-Guf a "  

de l a  educacidn 

por 10s maestros 

Adernas, a l  

. 

organizados y 

y 6a de primaria,   los  cuales  ejercian  presiones 

participaron en el   curso  para  evitar que e l  

se aplicara en las   aula5,  o que las  propuestas 

indigena  bilinyue-bicultural  fueran  presentadas 

a l a s  comunidades. 
. .  

interior '  de los  maestros  existen  grupos 

l a s  pugnas de' poder e n t r e   e s t o s  grupo6 

contribuyen  tanto a i m p u l s s r  d i v e r s a s  propuestas de trabajo 

entr.e  algunos  maestros, como a frenarlas  entre  105  otras;  'de 
1 1  

manera que los  grupos de poder y d e  l e a l t a d e s  que corren  desde 

l a   j e f a t u r a   d e l  departamento d e  educacibn  indigena en l a  
. .~ 

..~ ~ 

_~ "  - - 

USEDEM, l a   j e f a t u r a  de zonas de supervisifin  del  area mazahua 

del  Estado de Mdxico, los   supervisores  de  zona, l o s   d i r e c t o r e s  

d e  escuela y por dltimo 105 maestros  de  grupo, son l o s  que 

detienen o apoyan e s t e  y cualquier  proyecto  educativo. 
. ,  

4 ' 8  

, ~ !. 

Una constante en l a 5   p l a t i c a s  con l o s  grupos de maestros a l  

termanar las  observaciones de clasts  real  izadas por l a  que e s t o  

, .  

, .  

mazahuas, era que l o s  que habian  participado en e l   c u r s o   l o  ; , I  

defondlan y 105 que no habSan tomado p a r t e   e n . & s t e  l o  atacaban, 

adn cuando finalmente  solicitaban que e s t a   c l a s e  de eventos de 

capacitacibn. se hicieran  extensivos a 105  maestros  de  toda l a  , ,  

primaria, ast como a l o s   d i r e c t o r e s  de escuela y supervisores 

de  zona. 

, ', 

I '  ' (  

, .,.. . 
I . i  , .  , 
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Entre  las  objeciones  fundamentales a l a  aplicacidn  del  

"Cuaderno-Gut a" en 1 as  escuel  a5 mazahuas estaban 1 a s  

s i g u i  entes: 

En primer lugar,  desde  el  punto de v i s t a  de  105 profesores 

bi l ingues,  una propuesta hecha tan  solo  para  los  ninos  de 

prescolar,  19 y 201 era una propuesta  incompleta a l a  que no 

podia darsele  continuidad,.  por lo que se  requerlan  los 

81Cuadernos-Guia'o  para  toda l a  primaria. A l o  cual en algunos 

casos se agregaba  que,' al cambiar e l   c i c l o   e s c o l a r ,   l o s  

maestros  piden o son asignados a grupos d e  d i f e r e n t e  grado 

escolar y dejan a un lado lo que pudieron ha'ber aprendido en e l  

curso  para  trabajar con e l  programa correspondiente  al  grado en 

quo dqsarroll  aran s u 5  1 abores. 

Otros  docentes  planteaban q u e  no era  posible  aplicar l a l  

propuesta con l o s  niPlos de 10 y 20 de primaria  puesto que todo 

e l  tiempo  de t r a b a j o   s e   i n v i e r t l a  en que l o s  niffos  aprendieran 

a l e e r  y e s c r i b i r .  En e s t e   s e n t i d o ,  5e proponla por ejemplo que 

el programa de edbcacidn  bilingue - b i c u l t u r a l   i n i c i a r a  a 

p a r t i r  de 30 d e  primaria, cuando l o s  nitros t ienen  los  

conocimientos  basic05 de l a   l e c t a - e s c r i t u r a .  

Por otro  lado,   se  at: irmaba que l o s   n i n o s  que estudian en 

l a s  dos zonas  escolares donde se impartib  el   curso de 

capacitacidn son monolingues en espaffol, 

funcionaria  bien en l a s  zonas  escolares "O3 'y 

poblacidn si es bi l ingue y l a s  mujeres "adn 

mazahua". A l o  cual se agrega  el  echo  de 

04" en l a s  que l a  

portan el vestido 

que muchos de los 

. '  

1! 

, '  
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maestros mazahuan se declaraban  analfabetas en su propia 

lengua. En particular  un maestro  declara:  "no  conozco  el 

a l f a b e t o  mazahua, y mucho  menos  uno que se acople a l a s  

v a r i a n t e s   d i a l e c t a l e s " .  

A l o   a n t e r i o r  5e sumaba e l  argumento  de que l o s  niflos 

mazahuas se desarrollan en un medio muy ceraano a ,  las ciudades 

de MBxico, Toluca,  Atlacomulco e i n c l u s i v e  San F e l i p e  d e l  

Progreso,  lugares  hacia donde muchos de e l l o s  van a emigrar 

para t r a b a j a r ,   v i v i r  o simplemente v i s i t a r   a . 5 ~ 5   f a m i l i a r e s .  En 

este sentido,   para  e l los  es necesario  cmocer  tanto el esparrol 

(hablado y e s c r i t o ) ,  como l o s  problemas, sucesos y condiciones 

de vida de l a s  grandes  ciudades. 

,Se preeontd  tambih una . n e g a t i v a  a implantar el  programa 

dol "Cuaderno-Guf a"  por 1 a 5  conf usioness que s u  a p l   i c a c i k ,  ha 

ocacionador no queda c l a r o  si se u t i l i z a r a   s o l o   e l  "Cuaderno - 
Gufa", e l   l i b r o  de t e x t o  de l a  SEP o ambos, 1 0  cual 86 un 

prablema que ni  siquiera ha sido  resuelto   hasta   la   fecha por l a  

propia  Direccibn  General de  Educacibn  Indigena. 

1 

Todo d s t o   s i n  tomar  en cuenta.que.hay  dos  posiciohes de , l o s  

maestros en torno a l a  Educacibn  Indigena, una d e  l a s  cuales  se 

niega a d e s a r r o l l a r   e l  b i  1 ingui smo y bicul  turalismo, y BP 

p l a n t e a   c a s t e l l a n i z a r  a l o s  riiplos y darles  todos 105 elementos 

posibles  propios de la   cultura  nacional  para que puedan . . 

integrarse a l a  sociedad  global. , '  . 

.. . 

. ,  . ,  
ficiln a d  ,. en l a 5  mismas discusiones  entre  105  maestros 

participantes  de l o s   c u r s o s  y l o s  ,que no  tomaron parte do ello5 . I  



se plantearon argumentos que fundamentaban l a  importancia de 

echar a andar l a  educacibn  indigena  bilingue-bicultural y en 

particular   las   propuestas  d e l  "Cuaderno-Gui a " .  

En bste  sentido'   se  planteaba que era de suma importancia 

para los maestros  encontrarse con l a   p o s i b i l i d a d  y l a s  

herramientas que le5  permitieran  "adaptar l a  educacibn all medio 

dol  niRo" mazahua. Y ademas, al respecto un profesor  afirmb en 

una de esas  reuniones que: "los  conocimientos practicas se 

anfqcan a l o  rural t y l  no es contrapoducente  para  los  niRos 

e .  
I 

aprender 1 0  de l o   b i l i n g u e  - bicultural  como l o  de l o  urbano". 

Ademhe 11 ' mismo agrega que "todos 1 0 s  programasr y el  del 

'8Cuaderno-Gufa11 tambitln, son f l e x i b l e s  y por tanto depende del 

c r i t p r i o  d e l  maestro SLI aplicaci,dn". 

Por su parte,  otro  docente,, d e  19 d e  primaria,  5eRalb que: 

" E l  Cuaderno-Guia, como su nombre o d i c e ,  es par-a guiar,  para 

, .  

ampliar l a  labor  del  maestro". 

Asimismo, respecto a l o s  problemas de l a  lengua -10s 

maestros  participantes de la  caRacitacidn  replicaban, como 5e 

~~ 

S". " 

sefralaba en e l  cur50, que l a 5   v a r i . a n t e s   d i a l e c t a l e s  eran 

similares  a l a s   d i f e r e n c i a s  que existen  entre  algunas  palabras 

en l a s  d i s t i n t a s   r e g i o n e s   d e l   p a i s ,  por l o  que l o s  elemwntos 

c o n s t i t u t i v o s   b a s i c a s  y comunes de l a  lengua mazahua eran loo 

mas importantes y en l o s  que debla  basarse  la   escritura.  

Es importante serYalar que los  maestros y alumnos para e l  

desarrollo  d e  las actividades  escol  ares cuentan con muchas 

carencias y. l imitaciones que van desde l a s  malas condiciones de 

t -  

e .  

los l o c a l e s   e s c o l a r e s ,   h a s t a   l o s  problemas  de t i p o  econdmico 
' ,  



que se r e f l e j a n  en la  ausencia de materiales  apropiados  para 

que los  ninos  desarrollen 5 ~ 1  t r a b a j o   ( a   l o s  nitros l e s  hacen 

f a l t a   l a p i c e s  y sacapuntas  para  escribir en 5u5 cuadernos o no 
I 

cuentan con  pegamento para  desarrollar  algunas de l a s  

actividades  propuestas en l o s  :libros de t e x t o   o f i c i a l e s )  per-o 

tambien  carecen  de  elementos  de t i p o   c u l t u r a l ,  como l o  son por 

ejemplo  algunos  conocimientos  propios d e  l a  cultura  nacional y ' .  

universal.  ' Asi, existen  tanto  pa:labras, COTO objetos;,  animales, 

s i t u a c i o n e s ,   v i v e n c i a s ,   e t c ,  muy d i s t a n t e s  de la   experiencia  de 

. 

l o s  nihos  indigenas,  pero t a m b i e n  lejana de l a 5  concepciones y 

conocimientos de l o s  mismos maestros. 

Qsi por ejemplo, un maestro al  trabajar  para  el  manejo de 

l a   l g t r a  "F" ( f a ,   f e ,  f i , .Fa, .F,c.c) can el Ill ibro  recortable"  de 

10 de primaria  pidid a 5us; al~tmn13stque recortaran de 5 u  l i b r o  S 

"cuadritos".  En e l l 0 5   e s t a b a n   d i b u j a d o s :   " l a .   f o c a " ,   " l a   f e r i a " ,  , 

" e l   f u s i l "  y "el  f aro1 ' I .  

Los nih'os,  basados en lasein5trucciones  del  maestro,  iban 

identif icando  los   cuadritos  con la5  f iguras   dibujadas y los 

relacionaban con los nombres de &5tas, que tambi&n habfan 

recortado. 

41 i n i c i o ,  los; niPros  no encontraban " l a   f o c a "  pues no l a  

conocfan. El maestro l e s   d i j o  que "es u n  animalito que v i v e  en 

el agua". Observando e l  d i  bu jo, 1 os alumnos, gui ado5 por e l  

maestro, la   describieron:  Tiene un ojo ( q u e  e 5   l o  q u e  58 vela 

an el d i b u j o ) ,   e l  maestro dice:  " y o  supongo.que  tiene dos bjos" 

y se agrega que " t i e n e   d o s   o r e j l t a s  y dos  patas". 

. *  . , . 
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El  maestro l e s   p i d e  que comparen la foca con algZln  anima¡ 

q u e  conozcan y con juntanrente :llegan a la   conclusidn de que l a  

faca  se  parece a una zorra. 

AOn cuando pudiera  suponerse que el   nivel   preescolar 

pudiera ser un espacio en el  quE los  maestros  estuvieran 

p o s i b i l i t a d o s  para  trabajar en la  propuesta con m85 l ibertad,  

tanto porque  cuentan con L i n  programa propio  para l a  educacidn 

bi l ingue-bicultural ,  como porque no tienen  contenidos 
. 

nacionales muy e s t r i c t o s  q u e  cubrir y l a s   c a r a c t e r i s t i c a s  de 

sus alumnos son 1 a s  de estar  muy 1 igados a IU f ami 1 i a y a c u  

lengua  materna, son pequeflos y requieren de mas juegos y 

actividades  extraescolares.  

S i n  embargo, debido a qye e l  nivel  d e  los  maestros de 

preescolar esta por debajo  del. de las   profesores  de l a  

primaria, y al  parecer  cuentan con una  menor preparacidn 

acaddmica que &stos ,eltimos., 5u5 c l a s e s  son muy r i g i d a o ,   l o s  

nifios  estan profundamente controlados,  se  hace un bnfarjis 

enorme  en el   aprendizaje de ciertcs   conceptos  (mucho, poco, 

grande, c h i c o ) ,  5e i n s i s t e  mucho  en los   habitos  de higiene, y 
I 

salvo  pocas  excepciones, no s e  fomenta la  creatividad  del   nino 

para nada. 

Como ejemplo de e s t o  tenemos el   caso de l a   s i g u i e n t e   c l a s e  

de  preescolar: . .  

Cuando entramos, a observar su c l a s e ,   l a  maestra  habla 

dibujado en el pizarrbn una escuela y un Arbol. Cada uno de 105 

ninos  tenia  sobre 5u e s c r i t o r i o  u n  d i b u j o  identico,  previamente 

-- 
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elaborado por 1 a prafes;ara, sobre c:c;y'i.tj 1 .t neas debf an c o l o c a r  

l o s   c o l o r e s  q u e  l a  maestra l e s   i n d i c a b a .   M i e n t r a s   l o s  alumnos 

seguian las i n s t r u c c i o n e s  marcadas r e c i b f a n  constantes regafios 

y g r i t o s  d e  s u  profesara.  

Los niffos  pintaban a l  T h i s n o  tiempo el   techo,   las   paredes,  

el p a s t o ,   e l   d r b o l ,  d e  !XI c a r t o n e i l l o  con  p i n t u r a s  d e  agua que 

l a  maestra l e s  iba  reparticr,;:o s8abre c o r c h o l a t a .  

Aqui tenernos el di+luc;o  entre  la  n:aestra y 5 ~ t  alumna: 

A - &Le hago una f l o r e c i t a   m a e s t r a ?  

M - ;Florecitas   no'   Solamente van a hacer e l  Ar-bo1 y l a  

escuel  a .  

,Sin embargo e5 en el ¡-ti vel, pr bt..;cular donde e5 combn 

escuchar  la   aceptacian de los   padres  d e  f ami 1 i a  para  e l  manejo 

del mazahua en el su1 a siempre y c,qando no, se d e s c u i d e   l a  

ensehanta d e l  espaf'fol dentro  del n ~ i s n ~ r ,  c i c l o  e s c o l a r .  

educati;irr, basZtndcjse L;;. . +. . ,S  Y c ; . r  - ele;rsc.r;toc, d e  1 a cul t u r p  

indigcna y e l   l o s  cronncinlit-ritoc- qc.!e e31~~3, tienen  de  diKti-ntas - 

areas (matematicas, 51;11~cd, etc. ) 3  as l  Lam0 l a  v i a b i l i d a d  d e  

d e s a r r o l l a r   a c t i v i d a d e s  d e  e n s e h a n z a  aprendizaje  fuera  del  

a u l a ,  e i n c l u s o   e l a b o r a r   m a t e r i a l   d i d a c t i c 0   u t i l i z a n d o  

materiales   propios  d e  l a  r e g i d n .  

7 di . , - . -cG-$ 

- 

Sin embargo, &stas  r e f l e x i o n e s  no fueron  tan  profundas y 

e x t e n s a s  que  pudieran  ser asumiudas de una forma firme y c l a r a  
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por todos  los  maestros mazahauas en el  desempeflo. de 5u trabajo 

docente. Asi tenenmos que en el   caso de lI! y 20 de primaria  el  

trabajo se sigue  centrando en el   desarrollo  en l o s   n i n o s  d e  l a  

lecto-escritura en espaflnl y d e  las nociones de suma y r e s t a .  

En Bste  mismo sentido,  en el   nivel   preescolar 5e hace  hincapie 

en los  conocimientos de l o s   c o l o r e s ,   l a 5  formas, tamanos y 

cantidades  a5i como en fomentar habitos da higiene. . 
Un elemento que propiciarla  l a  apropiacibn  del  conocimiento 

d e  manera mas amplia  coherente y sistenb21tica e s   l a   v i n c u l a c i b n  

de l a   v i d a   e s c o l a r  a l a  comunitaria, as3 como la   participacibn 

de l o s  padres de +ami 1 ia,   ancianos y autoridades de l a  

comunidad en el  proceso  educativa d r  105 niPlos. Sin embargo, 

4ctp ce vi&  frenado por l a  cpncepcibn que tienen  lo5  maestros 

d e  sf mismos como profundos  conocedores  de la  cultura  indigena,  

s u  idea d e  que l a  comunidad no tienen  capacidad n i  interds d e  

"educar" a sus h i j o s  y su r e l a t i v a   d e s v i n c u l a c i d n  con l a   v i d a  

I 

de l a  comunidad. 

Por 5 u  p a r t e ,   l a s  comunidades mismas  no se creen  capaces  de 

p a r t i c i p a r  en las  actividades  propiamente,  educativas que 

d e s a r r o l l a   l a   e s c u e l a ,  y restringen s u  presencia  al  apoyo 

econc)mico, a l o s   f e s t e j o s  de t i p o   c i v i c 0  y s o c i a l  o a l a  propia 
I 

construccibn y mantenimiento  de l o s   e d i f i c i o s   e s c o l a r e s .  

Ademas, l o s  maestros h a n  encontrado  dificultades  para 1 levar 

a cabo l a s   a c t i v i d a d e s  de  ensenanza-aprendizaje  extramuros 

puesto que l o s  padres de' f ami 1 i a  opinan que l o s  alumnos no 

deben s a l   i r  de l a s   a u l a s  mas que en e l  recreo. En su concepcibn 

el   aprendizaje  escolar  solo puede realizarse   dentro de l o s  

salones de c l a s e .  
I 



En cuanto a los  niflos, p,ara el  profesor  indigena lo5 

conocimientos de los  niflos,  sobre su lengua, l a   n a t u r a l e z a ,   e l  

funcionamiento de l a  f ami 1 i a  y ' de la comunidad, de l a s  

tradiciones y las   leyendas,   etc,  no constituyen  conocimientos o 

saberss de  importanci,a que pudieran  5er  sistematizados y 

desarrolladas en l o s  marcos de la educacibn  formal. En b i t e  

mismo sentido,   desde  la   perspectiva  estrict.amente  escolar,   la  

investigacien y profundizacibn  sobre 105 propios  conocimientos 
. 

del mundo indigena,   la   participacibn en e l   t r a b a j o  0 en 

acontecimientos  importantes  para la comunidad, no son asumidos 

en l a   p r a c t i c a  por los maestros como instancias  que propician 

el aprendi.zaje en los; nirYos; sobre 105 di.v,ersos  aspectos de l a s  

distintas  areas  del,   conocimiento que 5e proponen en la's planes 

y programas para l a  educaci(3n primaria y preescolar. 

Por tkltimo, es imposible  dejar d e  sePralar que el  ausentismo 

es una grave li,mi tante p0ar-a eS i j t tfsc1rI .~i  lo 'de la propuesta 

e d u c a t i v a   i n d i g e n a   b i l i n y u e - ~ t i c ~ l t u r ~ l .  En l a s  escuelas  

rnazahuas los maestros f a l t a n  p o r  razones  personales, ;por 

reuniones  sindicales, por a s i s t e n c i a  a curso5 de capacitacibn, 

reuniones de trabajo con supervisores y en la jefatura  del  
i 

departamento d e  educacibn  indigena,  etc, por su p a r t e ,   l o s  

alumnos f a l t a n  a l a   e s c u e l a  para participar  en l o s   t r a b a j o s  de 

l a  siembra y l a  cosecha, l a s   f i e s t a s   c o m u n i t a r i a s ,   l a s  

responsabilidades  dentro  del  trabajo  familiar,  etc,   asi como 

por el  escandaloso nflmero de d l a s  muertas  debido a l o s   f e s t e j o s  

y a las   act ividades  preparatorias  de l o s  mismos f e s t e j o s .  

. 
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Do cualquier  manera,  desde nuest ro   punta   de   v is ta ,   los  

cursos  de  capacitacibn  para el conocimiento y manejo  del 

"Cuaderno-Guia  para l a  Educacibn  Indlgena  Bi l ingue-Bicultural"  

entre   los .   maestros  mamahuas del  Estado  de Mc?xico, const i tuyeron 

una  aportacidn  importante  para  e l   t rabajo  docente  de  d ichos 

profesores, y en mayor o menor medida,   lograron  ofrecer  a l  

maestro  nuevas  herramientas y puntos  de  v ista  para  e l  

dassarrol lo   de  su  t rabajo  docente  entre 105 n iRos mazahuas y 
. 

sus  comunidades. 

ACnn a s i  quedan  grandes  problemas  por  resolver,  que  van 

desde l a  necesidad  de  capacitar  de manera permanente a l o s  

maestras   b i l ingues  hasta   Iograr   e levar   su   n ive l  acadernico, de 

t a l  ,manera  que  no s d l o  s e a n  capaces de comunicarse  de manera 

d i r e c t a  y c l a r a  con l o s  alumnus y comunidades sino  que  eleven 

e l   p r o p i o   n i v e l   a c a d h i c o  de los   n i t fos  que estudian en l a 5  

escuel a5 b i  1 i ngues. 
I 

Asi mismo, respecto  al  "Cuaderno-Gula"  en  particular  es 

necesar io   s imp l i f i ca r   sus   p ropuestas   de   es t ruc tu ra ,   de   ta l  

manera  que  5e conv ier ta  en  un  in5trumento  agil  y de f k i l  

manejo   para   los   profesores  ind ios .  

Es indispensable  tambien  que l o s  profesores  indigenas 

tengan en sus manos todas  los  e lementos  posibles  para 

prr feccionar  su  pract ica  docente,   pero  tambien-   para  contr ibuir  

a l a  construccidn  de  un  modela  curricular  especif ico  para 10% 

nifros  indlgenas. 

I 

Por  anos los i n d i o s  de  Mexico  han  rechazado l a  presencia  de 

la%  escuelas  en sus comunidades  por su caracter  colonizador y 



de  aculturacibn, por l o  que €25 urgente que l o s   i n d i g e n a s   l e  

impriman s u  propio  caracter a l a   e d u c a c i h ,  de l a  misma manera 

que l o  han hecho con otros  elementos de l a   c u l t u r a .  

La estrategia   curricular   bi l ingue  bicultural   pretende 

contribuir en este  proceso  ya,  que t i e n e  un.a propuesta 

metodolagica y de contenidos, que pudiera  ser  valida  para  todos 

l o s  grupos  Btnicos de  Mexico.  Sin embargo, s u 5  planteamientos 

d e b e r h   i r s e  transformando  hasta que l o s  maestros  indigenas 

logren  definir   e l   cardcter  d e  las  "contenidos  etnicoe 

. .  

e s p e c i f i c a s "  que debe tener l a  propuesta curricular  para  cada 

una de l a s   e t n i a s ;   d e c i d i r  t ;mbiPr;  CT; trjrnn a l o s  "contenidos 

Btnicos  generales" que deben ~ i ~ : '  $wit~mes y puuderl 5er 

compartidos por l o s  56 grupas !2t.,nicc1c d e  nuestro pa is ;  l l e v a r  a 

una r e f l e x i b n   c o l e c t i v a  acerca de 105 "contenidos  nacionales y 

universales" de l a  propuesta que serfan  compartidos de manera 

.. . 

comdn por t o d o s   l o s  niffos  mexicanos; y finalmente,  los  maestros 

indigenas deberan d e f i n i r  l a  metodologia que seguiran  para 

l levar  adelante  la   propuesta  educativa  india.  

Es c l a r o  que tambien 5e requerira de un gran esfuerzo  para 

transformar l a s   r e l a c i o n e s   e n t r e   l a 5   e s c u e l a s  y l a s  comunidades 

indigenas y a s i g n a r l e s  a los  padres de familia,  ancianos y 

autoridades  el  papel de  pedagogos y no 501'0 e l  de 

constructores',  manutentores y muchas veces  observadores de l a  

v i  da escol  ar . 
Los maestros  indigenas,  al  igual que l o s   i n d i o s  en general, 

se encuentran  sumidos en l a  mar-ginalidad s o c i a l  y p o l l t i c a ,  y 

est ln  apartados de l a  toma de d e s i c i o n e s   d i r i g i d a s  d g s d e  e l  

l 

. 
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Estado  hacia  e1105,  y particularmente  las  que 5 e   r e f i e r e n  a l a  

educacidn  indigena. Asi,  a n i v e l  nacional,   la   Direccibn  General  

d e  Educacibn  Indigena 5e encuentra  supeditada a l a s   d e s i c i o n e s  

que en materia  educativa 5e tomen en l a  SEP a n i v e l   c e n t r a l ,  

mientras que l o s   p r o f e s i o n a l e s   i n d i o s  se encuentran r e l e ~ a d o s  

al   paepel  de e j e c u t o r e s   d e   l a   p o l l t i c a   e d u c a t i v a   d e f i n i d a   d e s d e  

a r r i b a .  
L 

De , l a  misma manera, l o s  maestr-os i n d i o s  se encuentran en un 

segundo  lugar en r e l a c i d n  a l o s   m a e s t r o s   . r u r a l e s ,   l o s   c u a l e s  a 

s u  vez son valorados como "de  segunda"  respecto a l o s   d o c e n t e s  

de l a s   c i u d a d e s .  Esto sin hablar de lac,   reales   l imitaciones  de  

los   maestros   indigenas que se d e r i v a n '   d e  s u  condicibn 

acadWnicaz secundaria y norm+l semiescolarizada en l a  mayoria 

d e  l o s   c a s o s .  

De manera que a i s l a d o s ,  sin ninguna  retroalimentacibn en 

terminos . d e  e x p e r i e n c i a s  con maestros ' d e  o t r a s   e t n i a s ,   l o s  

docentes i n d i g e n a s  no p u e d e n  verse  motivadas a echar a andar de 

manera s e r i a ,  y con un trabajo  permanente, el proyecto 

e d u c a t i v o   i n d i g e n a   b i l i n g u e - b i c u l t u r a l ,  q u e  aunque  forma p a r t e  

d e l  d i s c u r s o   e d u c a t i v o   o f i c i a l   r e s p e c t o  a l o s   i n d i g e n a s ,  no sk 

ha encontrado con acciones  concretas  y s a l i d a s  de  parte d e l  

Estado  para  echarlo a andar. 

Creemos q u e  el trabajo  de  con~truccic3n d e  un c u r r i c u l o  

propio,  para l o s   g r u p o s   i n d i g e n a s  e5 una ta.rea  de muy l a r g o  

plan0 y q u e  requiere  de u n  g r a n . t r a b a j o   t e c n i c o ,   t e d r i c o   y . ' d e  

organinacidn. Por eso, s o l o  nos queda c i t a r  d e  nueva c u e n t a   l o  

""&""""". - 



que bien dice A n t o n i o  Grai; ,sri:  ‘ I ”  si de c m  grupo social que 

quiere  crear un estrato d c  i n t e l r c - t ~ a l e s  c m  l a s  m a 5  grandes 

especia‘lizaciones, habrdrr d ~ !  ‘sc:perarsf  dificultades inauditas. 

-. 
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