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Este documento es  el resultado del trabajo de campo que realizamos 
durante  tres meses  en  el estado de Oaxaca,  tiempo en  el que 
permanecimos en dos  comunidades  del  municipio de  Huautla de Jim&nez 
(la  cabecera municipal y Agua de ia Rosa). 

Para la reaiizaccicin de  este trabajo contamos  con el apoyo de la profesora 
Patricia Rfena quien nos otorg6 las faciiidades para permanecer en la 
zona de estudio, ademss de la preparación necesaria para hacer posible 
este trabaajo, Debicin a que ella radica en  el estado de Oaxaca y ha 
reaiizado es i s u : r . l i ~  sobre temas de educaci6n. 

Nuestro  inter& por el tema que  abordamos en  este trabajo surge a partir 
de la primera practica de campo que realizamos en  el estado de 
MichoacPn, en  donde  tuvimos por  primera v e í  ia oportunidad de 
convivir con  maestros  indígenas  bilingües. 

El objetivo de este trabajo de campo fue  visitar escuelas de educación 
indígena bilingiie para conocer  la realidad  sobre el papel que desempeña 
el maestro indígena  biiingüe dentro  de la  escueia y la  comunidad.  Las 
prcguntas  quc nos formulamos fucron L Q ~ C  tan  importantc cs cl papc~ 
del maestro  para la revitalización cnltnral?, así como ;QaC actividades 
reaiiza para  orientar y reforzar en  los  niños  sus  costumbres?. 



La educaciiin indígena ha sido  motivo de preocupacihn desde la  creaciiin 
de los primeros organismos educativos del país (SEP 1921). Su  evolución 
ha sido constante, comenzó con una política de integracibn nacional, para 
lograr una incorporación de los grupos 6tnicos a la sociedad  nacional, 
pasando  por ei XNI (1948). 

El INI se responsabiliz6 en un principio de 13 creación y acercamiento de 
maestras para los grupos indígenas, tomando gente nativa de los propios 
lugares para faciiitarse la integracihn de estas culturas a una cultura 
nacional, hasta la creación de la DGEI (1978), es que comienzan a 
desarrollarse  programas de educacibn, dirigidos específicamente a las 
minorías indígenas del  país, aunque siguiendo la misma finalidad de una 
integración nacional. 

La integracih nm.iona1 por la que se esforzaron durante mucho tiempo 
10s organismos educativos no significaba otra cosa que “la perdida  de su 
identidad para  adquirir una plena incorporación a la sociedad nacional” 
(Bonfi1,1983). 

Recuperar  e  incorporar ios saberes étnicos y las formas de transmisión 
del  conocimicnto, cs una condicióin ncccsaria para quc la  cscucla  sc 
constituya en un Bmbito  en donde se revaloricen y fortalezcan algunas de 
las formas de expresión de la identidad de 10s grupos étnicos. 

Haccr quc la  cscucla contribuya a csta rcvaiorización y fortalccimicnto 
implica en primera instancia al maestro, quien va a desarrollar sus 
prácticas como maestro en condiciones  socioecon6micas,  poiíticas, 
religiosas,  lingtiisticas, etc., que se agudizan y entran en contradicciones 
con SIIS expectativas individuales y profesionales. 



1Jno de los sectores más desprotegidos en todo los ámhitos de la vida 
social  son los indígenas, son  ellos quienes más han sufrido debido a que,  si 
bien, la política  oficial habla sobre la democratización de la educacidn, en 
el sentido  de  que todo mexicano  tiene derecho de ingresar a la  escuela, 
vemos que la situaciiin de la poblaciiin indígena no ha permitido que 
todos los niños indígenas ingresen a la escuela, o que la mayoría de los 
que ingresan deserten durante los primeros años, en donde las que tienen 
mejor  suerte tienen que solucionar una serie  de problemas para 
mantenerse dentro  de la  escuela y dar continuidad 8 sus estudios. 

En años posteriores y bajo la  presión y demanda de maestros bilingües  se 
reajustaron las políticas de educación para el medio indígena en donde ya 
se habla d? un desarrollo educativo, dentro  de  an marco de respeto a las 
c u b r a s  y lenguas de los grupos indígenas como estrategia que les 
permita  desarrollar su propia cultura, conocimientos y valores. 

La educación formal del indígena es valuado oficiaimente  como  medio 
irnportantc para conscguir la intcgración nacional.  La educación dcl 
indígena significa en gran medida la transmisibn al indígena y la 
adopción por este, de la cultura y los valores occidentales para lo cual se 
emplea cl espaiíol  como  mcdio dc comunicación. La cultura y las lcnguas 
indígenas son generalmente subvaluadas y la cultura occidental y el 
español supervaiuados. 

Con la perspectiva intercultural que se desarrolla a partir de los 80’s en 
distintos países latinoamericanos, es tomada en MCxico esta perspectiva 
como  la apropiación cultural y rcproducción cultural. En dondc sc 
pretende vincular la concepción interactiva de la crlltwa tomando en 
cuenta, el contexto de la  globalización y la interconexión actual. Se va a 
distinguir la función simb6lica  del potencial pedagógico y didáctico de las 
lenguas y culturas indígenas y se  ponen  en juego en el proceso educativo. 



La educación intercultural sólo lograra sus metas en la medida  en que 
sean respetados los c6digos y símbolos de los grupos étnicos, para que se 
reforce su cultura tradicional para erigirla en cultura  de referencia u 
base, a partir de la  cual podrá asimilar y adoptar ciidigos y símbolos 
nacionales que no  se opongan a los suyos propios. 

Para la mayoria de los maestros, el proyecto de descentralización importa 
por lo que pueda significar para sus condiciones laborales (plaza, 
adscripcicin,  sueido, etc.). Para el yuehacer de todos los dias en la escueia 
parece tener ‘un peso  menor:  el estado puede determinar plaza, sueldo, 
contenidos, mtitados, etc., pero en el salrin de clases  del maestro éI dice lo 
que hace ~ u I I ( . ~ M ~  a veces sea  lo yue prescriben las autoridades. Parece 
importar m6s lo que se proyecta para enseñar que lo que realmente se 
enseña. ( M ~ w Y I G ~ .  Raslth. 1992) 

Uno de los municipios con mayor presencia indígena mazateca es Huautla 
de  Jiménez  (“lugar de águilas según dicen 10s propios lugareños). Una 
de  las principales actividades culturales que se realizan en Huautla de 
Jiménez es dia de muertos ( ly  2 de noviembre) en donde se observan 
altares para muertos, bandas de  música tradicional y concursos de 
huehuentones. 

A partir be este panorama general, realizamos el siguiente trabajo que se 
enfoca en dos  pequefias comunidades del estado de Oaxaca. Estamos 
seguras que es una situación que se presenta en la mayor parte del  país 
en donde hay grupos indígenas bilingiies y maestros consientes de la 
importancia  de su cultura. 

. 



La estructura de este trabajo consta de cuatro capítulos.  El primero 
describe el camino que han seguido los organismos educacionales para 
impartir educación a los grupos indígenas biIingües.  En  el capitulo dos se 
hace una breve etnografía de las comunidades visitadas, así como la 
descripcibn de  las escuelas que tomamos como muestra para la 
realización de este trabajo. En el capítulo  tres realizamos el acercamiento 
con  los maestros de las escuelas visitadas en donde registramos los datos 
que ellos nos proporcionaron sobre si mismos y su sentir en cuanto a su 
étnicidad. El capítulo cuatro  da  una descripción de los  diversos  eventos 
que se realizan dentro  de la  escuela para fortalecer en los niños sus 
valores culturales. En un quinto capítulo se darhn las consideraciones 
finales a manera de conclusión. 

h 



CAPITULO I 

PROYECTOS DE EDUCACCION INDIGENA BILINGüE. 

Este capitulo trata de dar un panorama general sobre los avances que 
se han dado en los proyectos de educación indígena, para  dar solución 
a las demandas de las minorías Ctnicas  del  país. Uno de los estados de 
la Repúblicza que ha tenido mayores demandas de educación indígena 
biiingiic 11:s Oaxaca quien ha tenido la oportunidad de crear proyectos 
propios para el Estado, incluida la formación de maestros que 
atienden 8 sus propias etnias. 

1.1 u EDUCACI~N IND~CENA EN RI~XICO. 

Por  varias decadas el pais ha experimentado cambios fundamentales en 
los  procesos de educación. La prioridad de la política  del Estado  a 
consistido en extender la educación basica a un mayor numero de 
mexicanos, el esfuerzo de la  Nación  se concentro en multipiicar. las 
posibilidades de acceso a la  ensefianza primaria. 

La necesidad de la educación en  Mexico a significado una preocupación 
nacional, permanente y prioritaria desde la creación de la Secretaria de 
Educación Publica en 1921. Detrás de las demandas que  surgieron en 
I910 por :a democracia, igualdad y justicia, estuvo siempre el anhelo de 



oportunidades educativas. La estrategia en los primeros años de vida de 
la Secretaria  de Educación Publica fue multiplicar escuelas, obtener un 
amplio concurso colectivo en las tareas educativas prioritarias, 
articulando el esfuerzo de los Estados y Municipios, en una palabra 
diseñar  UD^ educacihn publica nacional. 

Desde  ia  escueia rural mexicana, las misiones cuitbrales, la casa de¡ 
estudiante indigena y hasta la creación del Instituto Nacional Indigenista 
(INI) y los actuales programas de educacion bilingüe y bic.ultura1 para 
casteilanizacion, ia enseñanza publica del pais a  recorrido un largo 
camino en el que han evoiucionado las concepciones y se han depurado los 
sistemas tewtientes a elevar la capacidad de los grupos étnicos  en sus 
derechos iadividuales y sociales a  través  de la educación. 

En 1948 el ini;tituta Nacional Indigenista es creado como  un organismo de 
investigacion, consulta, ejecución e información: comprende cinco 
departamentos especializados que son agricultura, sanidad, asuntos 
juridicos, comunicaciones y educación. Para  lograr una mayor cobertura, 
el ITVI dispuso de centros coordinadores construidos en lugares 
estrategicss donde se concentraba un mayor número de población 
indigena. 

El IN1 cumpliria la funcion de cubrir necesidades que  otros organismos 
no habian Irsgrado.  En cuanto  a la educación propone un modelo  en  el 
cual ¡os miembros de las comunidades indígenas serian entrenados como 
promotores y maestros para la impiementacion de la educación bilingüe. 

El INI crea escuelas en las que se aprenderia  a leer y escribir en sus 
lenguas maternas y posteriormente en castellano bajo la dirección de 
maestros bilingües. 



En ailos posteriores y con propbsito de  dar continuidad a los objetivos 
que el Estado se habia planteado con respecto a  la educacion indígena, se 
delega a Ia Dirección General de Educación Indígena ( Antes conocida 
como Dirección General  de Educacibn Extraescolar en  el Medio 
Indigena) y al XNI la responsabilidad de atender los diferentes grupos 
Ctnicos  de! pais con la finalidad de definir, estructurar una educación 
especial: La Educación Indígena Bilingüe y Bicultural, con  el objeto de 
procurar la integracibn de los indígenas a la vida nacional mediante el 
Programa Nacional de Educación para Todos,  en donde los  objetivos que 
se planteaban  eran: 

- Proporcionar ¡a educación primaria bilingüe-bicultural a todos los 
niños  irtdligenas  del  pais que pertenezcan entre la edad de 7-14 años 
y mejoras la eficiencia terminal y la afirmación de su identidad 
étnica. 

- Logr~11' q!,:tt iu cducacibn primaria en las comunidades indígenas 
respouthi: ;u los criterios  de bilinguismo' y biculturalismo2, asi 
como los intereses y necesidades de las propias cominudades, 
dentro del marco del plurilinguismo y pluriculturalismo que 
establece la ley federal de la educación y las políticas  del gobierno 
de la republica. 

Si  bien los principios pedagbgicos  con  los que parte la educación bilingüe- 
bicultural del I N  no eran di€erentes a la educación indígena de la 
Direccirin General de Educacidn indígena ( DGEI ), con  el sistema de 
educación primaria se programaria  al español como una segunda lengua 

La educación  biiingiie  significaba el conocimiento y manejo de la lectura,  escritura)? la estructura lingüística 
y gramatical  de las dos  lenguas: La propia y el castellano. Con  la educación  bilingüe, se lograba  una mayor 
eficacia en la  enseñanza  primaria  del niño indigena  debido a que se creaba un ambiente  de  mayor y mejor 
comunicación, lo que contribuiria  al  desarrollo psicológico equilibrado  del  educando  permitiéndole  adqulrir 
confianza y seguridad  en  los  nuevos conocimientos. 

* El aspecto  bicultural  implicaba  tomar en cuenta la cultura  mrzterna ( filosofn, valores cient5cos y objetivos 
indígenas ) de ¡os educandos en la  pianeación  educativa, tanto en el contenido como  en los mérodos 
pedagoglcos. 



de tal forma que  tanta el  espafiol  como la lengua indígena llegarian a ser 
lenguas funcionales en las  áreas indígenas del pais. 

Cuando se creo la Direcci6n General de Educacibn Indígena ( DGEI ) en 
1978, opto  por un modelo  bilingüe-bicultural, y que en 1990 se  paso, “ 

nominalmente 6r3, a una perpectiva bilingiie-intercultural. Este cambio  se 
observo en varios países de AmCrica Latina. Zliñiga (1989) realiza  un 
estudio en  el que  apartir  de una serie de definiciones de biiingiiismo  en  el 
que manifiesta que si hablamos de una educación  bilingüe necesariamente 
tendríamos que  hablar de cultura que se expresa a travCs de la lengua por 
lo que es conveniente agregar ” al concepto  educación  bilingüe el 
componente cultural  de  tal  forma  que el concepto final se:: un2 
“Edncaciófr 13ihgiie Intercnltnral”. 

Otro  estudh t r ~  reatiza  Ingrid Jung (1992) donde toma corno punto  de 
partida el significado de los dos prefijos “bi-“  e  “Inter.-“, en donde el 
primero establece UR paralelo con  conceptos  como  los que  antes habíamos 
observado “bilingüe”-“hablando dos  lenguas,  etc. Es decir, el sujeto tiene 
dos rasgos  a  la  vez. ‘CTnter.-66 este prefijo se refiere mas bien a  una 
relación entre  dos o varias cosas.  Aplicando  este deslinde a lo cultural, 
bicultural se referia a un sujeto  que  integra dos culturas,  mientras  que 
intercultural  implicaría una relacicin entre dos o más culturas. 

Dado que !u educación bicultural se habia definido bajo el supuesto  de la 
participacihn de dos culturas en  el proceso  educativo,  la  educacihn 
intercuiturai  fue  entendida  (por muchos maestros y algunos técnicos) 
como aquella en que 1% intervienen varias  culturas en dicho proceso,  es 

3 Se destaco  “nominalmente”  por  que  dicho  transito  se  efectuó a través  de un cambio  en la denominación 
utilizada  en los documentos  correspondientes a la modernización  educativa,  sin  que  mediara  exp!icación 
alguna  sobre  las  razones y los conceptos que fkdamentan la adopción de la  nueva perspectiva. 
(Gganre, Eibia. Fundación S h i .  “Interculturalidad  en  la escueia” en Básica, año Ii, nov.-dic. De 1995, 
num.8,  Méx.,pp.4-8-52) 



decir, que lo que habría  cambiado es solo el numero  de  culturas 
invoiucradas. 

Este  cambio  se  observo  de la siguiente  forma:  (Gigante, 1995) 

PERSPECTIVA BICUL"L 
Se institucionaliza en México 
en los  setenta en  el contexto 
del  indigenismo  de  participación 
y en el auge  de  movimientos 
etnopo!oticos 

Vinculo con e4 I-eJatiLismo 
cultural y la  teoria  del  colonialismo 
interno 

Correspondencia  entre  lengua, 
cultura y etnia.Se les atribuyen 
cualidades  exclusivas y esenciales 

Se asigna un papel  emblemático 
a las  lenguas y culturas  en  la 
escuela, generalmente  sustituye 
el p o t e n d  pedagbgco de  las 
mismas 

Presentan  dificultad.es  para 
plasmar  el pluralismo en h esmela 
plantea  conflictos  entre  lo  propio 
y lo ajeno y constituye una permanente 
amenaza  de  excIusión  de los elementos 
de  una y otra  cultura;  propicia 
ambivaiencia frente a la educacibn 
escolarizada para los &os indígenas 

PERPECTIVA INTERCL?LTURAL 
Se  desarrolla a partir  de los 

ochenta  en  distintos países 
latinoamericanos. En México 
se expresa  en  una  perspectiva 
de  reproducción  cultural  ampliada y 
de  apropiación  cultural. 

Vinculo  con la concepcih interactiva 
de  la  cultura, se toma  en cuenta el 
contexto  de la globalización y la 
Interconexión  actual. 

Se atiende  cada  dimensión  de  la 
diversidad  según  sus características 

y requeriinientos  pedagógicos y se 
Consideran  como  fenómenos  Inter.- 
,4ctumtes y prosesuales. 

Se  distingue  la funcihn emblemática 
Del potencial  pedagógico y didáctico 
de  las  lenguas y culturas  indígenas 
y se  ponen  en juego en el proceso 
educativo. 

Busca la  articulación  complementariedad 
entre creencias,  saberes, y conocimientos 
locales, regonales y universales,y 
atribuye al logro de un pluralismo 
inciuyente.  Contribuye a  mejorar  la 
pertinencia  de  la educacih escolarizada 
haciendola m& compatible con la 
cultura  regional. 



A propiciado  una  perspectiva  de 
agregaci6n  en e1 disefio  curricular: 
currículo gemral más conteuidos 
propios,étnicos,etc. 

Plantea demas acerca  de la 
posibilidad  de  incorporar  ideas 
innovadoras y por tauto predomina 
una practica  pedagógica  transmisora 
y centrada en los materiales. 

Las lenguas  in.disenas se usan 
generalmente -or.n.o puente y  cuando 
se aplica  para ia ensefianza de la 
lecto-escritura se emplea  una 
concepcijn t?-ad;Pzio,nal de la 
abbetmcior: 

Propicia  una  perspectiva de articulación 
en  la  elaboración  curricular. Los 
cmtellidos  cwriculares v a  aupliando 
Por  aproximaciones  sucesivas  el  repertorio 
Explicativo  dc  los dios. 

Permite  recuperar  aportes  teóricos 
y experiencias  de otros contextos.Favorece 
la innovación  pedagógica y la  gelleración 
de estrategias  culturalmente mas adecuadas 

Énfasis en el papel  de la interacción 
y la  comunicación  en el  proceso 
educativo. Las leuguas  nativas  constituyen 
el  sustento  del  proceso  especialmente los 
aspectos  semánticos 

En la educaci6n bilingüe  existen dos modelos  ya  clásicos:  el  modelo de 
transición y el  modelo de mantenimiento: 

El modelo de transición (persigue una educación final monolingüe), la 
educaci6n es bilingüe solo en  la etapa inicial  de  la escolaridad ya que se 
planifica l a  utilización de la lengua materna como medio de educación 
por poco  tiempo. Los alumnos deben adquirir suficiente destreza en  su 
segunda lengua ya que sus estudios continuaran en esta segunda lengua 
durante toda su educación. 



AiiOS DE  ESCOLARIDAD 

El  modelo de mantenimiento,  la primera y segunda lengua  son utilizadas 
como instnmentos de educación a lo largo  de toda  la escolaridad del 
niño, esto implica, educar en  dos  lenguas y en  dos culturas. El modelo de 
mantenimiento.  Tiene  como  meta a largo plazo  beneficiar a los educandos 
ya que adquieren un mayor  bilingiiismo a nivel  social  (Zúfiiga 1989). 

AÑOS DE E S C O L W A D  

A pesar de los  esfuerzos  realizados,  la caiidad de la  educación  sigue 
siendo una preocupacibn fundamenta1,particularmente la que se  ofrece a 
las comunidades rurales indígenas en donde los indices de eficiencia son 
considerados menores que el  promedio  nacional. 

Con el Programa de Modernización Educativa (1989-1994) se trata de 
fortalecer los valores y expresiones culturales indígenas, así como la 
aplicacihn de sus espacios de participacih en  el desarrollo nacional para 
el propio beneficio de las comunidades indígenas, además de la 



diversificaciiin de los programas para  atender las necesides  de  la 
educación indígena, rural,  urbana marginada, y urbana,  e incluso 10s 
contefiidos  basicos nacionales y regionales diferenciados así como las 
sugerencias metodologicas adecuadas a cada sector de la  pohlaci6n. 

Reforzando, en la educación primaria ofrecida a los niños indígenas,  la 
ensefianza del  español con  el propósito de que logre una competencia 
lingüística satisfactoria para desenvolverse en cualquier medio. Así 
mismo, se darti mayor Cnfasis a las manifestaciones culturales de las 
comunidades indígenas. frnpartiendo en la educación indígena primaria 
que provea los contenidos generales que posibiliten la realización plena de 
los educandos como ciudadadon mexicanos y al mismo  tiempo,  los 
contenidos pwticulares  que fortalezcan su libertad indiscutible como 
integrantes de una etnia de conservar y cultivar sus valores, hábitos y 
tradiciones. (Frograma para la ii.lodernizaci6n Educativa 1989-1994). 

HameI  en su articulo “politicas de lenguaje y estrategias culturales en la 
educación indígena” (1998), menciona que los principales aspectos que se 
deben tomar en cuenta para  pasar  de un sistema educativo monocuiturai 
hacia un sistema de verdadera educación bilingiie intercultural, es con la 
planificación e implementación real de todos los actores iavolucrados a 
nivel comunal, regionai y estatai, en donde la dirección que lleve  esta 
educaci6n apunte hacia  la preservación de las culturas y lengua, que a la 
vez permita una buena adquisición del español y las habilidades 
curricuiares  de la cuitura nacional. 

Propone que como  en todo ambito de comunicación intercuitural 
intervienen por lo menos tres dimensiones de la  comunicacidn: la 
estructura lingüística (gramhtica, alfabetos), estructura discursiva 
(formas de interacción verbal entre maestros y aiumnos) y los modelos y 
csqucmas cuituralcs (la organizacidn cognitiva ‘y’ proccsual: los sabcrcs y 



tecnologías propias de cada sociedad). Estas tres dimensiones intervienen 
siempre en toda comunicación es por esta razón que deben estar 
presentes en toda plantaci6n educativa, y por supuesto en la 
implementacicin de la educaciiin misma. 

1.2 UTA EDUCACI~N IND~GENA BILING~E INTERCULTURAL 
EN OAXACA. 

La poblaciijn indígena de Mtxico es de 8,693,712 y representa el 10.7 YO 
de la pobiwihn total del país (INEGI 1990) la cual agrupada por criterios 
lingiiísticos conforma los 56 grupos étnicos que se reconocen oficialmente. 
De estos 16 se encuentran en  el estado de Oaxaca en donde según datos 
censaies de 1.990, se tenia 3,019,560 habitantes  de los cuales 1,018,106 
mayores d; ~ i i m  se declaro hablante de una lengua indígena lo que 
representa d : i  39.1% de esta poblacibn, de acuerdo, al número de 
hablantes de lengua indígena, tenemos: 

341,583 zapotecos 
239,451 mixtecos 
141,325 rnaaatecos 
90,322 chinantecos 
88,863 mixes 
28,801 ch m t’ lnos 
12,910 triyuis 
11,846 cuicatecos 
11,745 haves  
9,090 nahuas 
4,849 zoques 
4,671 chontales 
4,217 amuzgos 
1,202 chochos 
0,504 ixcatccos 



0,191 popolocas 
29,633 son hablantes de otras lenguas indígenas originarias de Oaxaca4 

El estado de Oaxaca es  la entidad federativa del  país que tiene la cantidad 
mas alta de habitantes pertenecientes a alguna etnia indígena, si  se  toma 
en cuenta la primera lengua hablada como indicador de  la pertenencia 
Ctnica. AI mismo tiempo es en Oaxaca donde se encuentra concentrado el 
mayor numero de grupos étnicos. Esta compleja y rica situacicin de 
multietnicidad y pluralismo cultural se a venido manteniendo, con 
adaptaciones y modificaciones, desde antes  de la conquista (ver mapa 1). 

Oaxaca se 2 ramrterizado por se  una  región  multilingiie, sin embargo la 
creciente d?1.!;~:?rasi6n del castellano a desplazado las lenguas indígenas y 
esto a genx:r-:.rt11~ tsnyl serie de movimientos que luchan por la afirmacicin y 
consen7aci6n de las lenguas indígenas. Esto se  ve plasmado en la ley de 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca. 

En el capitulo IV de la Cultura y la Educación el articulo 23 nos  dice  “los 
pueblos y comunidades indígenas en los tkrminos del articulo 3 de la 
cunstitucibn política de los estados ünidos mexicanos de la ley general de 
la ebucaci6n y de la ley estatal de la educación, tienen el derecho a 
revitalizar? utilizar, desarrollar y transmitir  a las tecnologías 
tradiciunaies orales, filosofías, sistema de escritura y literatura, así como 
a  utilizar su toponomia propia en la designación de los nombres de  sus 
comunidadest tugares y personas en sus propias lenguas? 

COESPO 199 1 y 1993 en  Mena: Muiioz, Ruiz. 1999 ’ Ley de  derechos de los pueblos y comunidades  Indigenas  del  estado  de Oaxaca.1992-1998 



MAPA 1 

LOCALIZACIóN Y DISTRIBUCIóN DE LOS 
GRUPOS ÉTNICOS EN EL ESTADO DE OAXACA 



Sin embargo lo que en la realidad se observa para el caso mazateca, es 
que el español va a funcionar como lengua de instrucción, de intercambio 
econ6mic0, de oferta de trabajo asalariado, así como  en actos políticos, 
educativos, jurídicos y religiosos. T,a lengua indígena, por el contrario 
serii el instrumento de las interacciones familiares y comunales. 

La presencia mayoritaria de poblacicin indígena en esta regihn  no a 
logrado  garantizar la permanencia de sus idiomas  ni  una relacih 
igualitaria con el  español. El conflicto lingüístico  se  revela así como una 
medida de conflicto  social que vive  el  estado. (Pardo 1993). 

El  espaiíol va rzsumiendo mas funciones y va penetrando en los dominios 
tradicional#:$ Pas Ienguas  indígenas. Los programas educativos,  de 
capacitacih :+ cxtessi6n cumplen un papel fundamental, como proyectos 
de cambio, hay una  imposición  del castellano así como de los 
conocimientos oficiales y genéricos que el estado impone. Por lo que la 
posibilidad de desarrollo y progreso aparece  ante ellos condicionada i;l la 
renuncia  de su respectiva cultura y lengua. 

Es importante sefialar que la ley estatal de educación en  el estado de 
Oaxaca (promulgada en 1995), espera atender una variedad de 
prub1emhtie:irs educativas que van desde la creaci6n de infraestructura 
material, instituciones formadoras de docentes hasta la implementacibn 
de una educación bilingüe intercultural  para las minorías étnicas 
destacando que la relación que existe entre el sistema educativo nacional 
y el estatal esta dentro del marco politico de descentralización educativa.6 
Oaxaca a  creado instancias que se han encargado de  organizar el 
fur~ciur~arniento del sistema educativo, ~01110 el Instituto Estatal de 

Mena, Muñoz, Ruu, 1999 



Educaciiin Publica de Oaxaca (IEEPO), hasta los consejos  escolares que 
son los que  debieran vigilar directamente el  funcionamiento de las 
escuelas. 

1.3L1MAESTROS Y EDUCACIbN BILINGüE INTERCULTURAL 
EN OAXACA. 

La  prioridad  de la política educativa del estado ha consistido en 
extender la !:ducación bisica a un mayor numero de mexicanos. Durante 
décadas, el esfuerzo de la naciiin se concentro en multiplicar las 
posibilidades de acceso a la enseñanza primaria. lMas adelante se 
impulsaror~ IQS nivefes de  preescolar y secundaria para confirmar el 
concepto d4:: T!K:I. cducacihn  básica continua e internamente  congruente 
que el Estad't.9 v s b  obilgado a proporcionar. 

La  prioridad  otorgada a la educación básica corresponde a un reclamo 
permanente de la  sociedad. Para los mexicanos,  una  educacihn publica 
laica, obligatoria y gratuita constituye el medio por excelencia para el 
mejoramiento personal, familiar y social. Al mismo  tiempo, la sociedad 
confia a la  escuela  el fortalecimiento de valores Cticos y cívicos que 
garantizan la convivencia armónica y que nos  confieren identidad como 
nación. 

En cuanto a la educación indigena, el articulo 4 de la constitución y la ley 
general  de educación  reconocen  el carácter pluricultural y plurietnico en 
¡a naciCrl y cor~lpro~neten al Estado a desarrollar una acción educativa 
que promueva el mejoramiento de 13s condiciones de vida de los pueblos 
indios y de acceso a los beneficios del desarrollo nacional, aliente la 
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observancia y la defensa de los derechos humanos,  especialmente los de 
las mujeres y loa niños y proceda con  pleno respeto a las particularidades 
culturales y lingiiisticas de cada grupo etnico.’ 

Desde la creación del  servicio de educación indígena, los maestros 
bilingiies y promotores  culturales han sido preparados  para desempeñar 
el papel de  intermediarios  entre la sociedad  nacional y los grupos Ctnicos, 
han sido  preparados  para  trabajar en funcih de los  intereses  del Estado 
y no de las comunidades indigenas.%e  hecho  el INI incremento la 
formación de los maestros y supervisores bilingües con nivel de  normal y 
normal  superior,  para  disponer del personal necesario para  atender  las 
necesidades de diversos niveles de educación en las zonas interktnicas, 
reclutii y ca.paeif6 a promotores y castellanizadores  para  apoyar a los 
programas complementarios,  en particular los de desarrollo social, de 
salud y productE6n. 

Dentro de la Ley Federal  de Educacibn, aunque  señalando  para el  sistema 
educativo nacional en su conjunto, tambiCn encontramos definidas las 
funciones que deben desempeñar tanto el educador como  el educando y la 
relaci6n que  debe establecerse entre la escuela y la comunidad  en  el 
proceso educativo y son validas para  la educaci6n indigena, en tanto que 
parte de dicho sistema. Concretamente, en  el articulo 20 de la citada ley 
se  dice”:El fin primordial del  proceso educativo es ¡a formacibn  del 
educando. Para que este logre el desarrollo  armónico  de su personalidad, 
debe asegurdrsele la participación activa en dicho proceso, estimulando 
su iniciativa., su  sentido  de responsabilidad social y su espíritu creador”. 
Esto significa que el educando debe  tomar  parte activa y responsable en 
los  procesos educativos y sociales de su comunidad y su país. Por su parte 
el articulo 21 postula que:  “El educador es promotor, coordiuador y 
agente  directo del  proceso  educativo.  Deben proporcionirseles los  medios 
que le permitan  realizar eiicazmente su labor y que  contribuyan a su 
constante perfecciorlarlliellto“. Es por eso que la Direccih General  de 



Educacicin Indígena, al instrumentar este tipo de educacirin,  tiene muy en 
cuenta  la capacitación del personal docente,  no solo en  el aspecto 
puramente acadkmico,  sino  en su papel  social  como promotor y 
coordinador  de la  educacihn y la cultura? 

Con la creación de la  Universidad  Pedagógica  Nacional (UPN) en  la 
dCcada de los 70’s par Decreto  Presidencial, Mtxico llega a poseer  la 
mayor oferta  formadora  de maestros  bilingües  del  continente. Esta 
institución crea en 1982 una Licenciatura en Educaci6n Indigena dentro 
de la estructura  de la  propia UPN en  la ciudad de MCxico, teniendo una 
poblacicin estudiantil de maestros bilingües procedentes de todo  el país, 
con una Y:? datidad escolarizada. Independientemente de la unidad 
Ajusco funcionan 75 unidades en  el país  con  una  modalidad  semi- 
escoiarizada y se imparten las asesorias los dias stibados cada ocho dias y 
en algunos C ~ S : B Y ,  sdbados y domingos cada quince dias. 

En el estado de Oaxaca existen tres unidades ubicadas en las siguientes 
ciudades: Oaxaca, Oaxaca, Ciudad Xxtepec y finalmente Tuxtepec. La 
unidad 20-A de Oaxaca, Oaxaca, cuenta con  cinco  subsedes que son: 
Tlaxiaco, Huahutla de JimCneL, Huajuapan,  Cacahutepec y jimiltepec. 

La  IicenciaEw-a  se  compone de ocho  semestres mas otro  para  curso 
propedkuiieo, dando un total  de nueve  semestres con periodos cortos de 
asesoriis individuales y grupales durante los sábados y domingos cada 
quince dias. Eu total se cubren 32 materias agrupadas en  dos  modelos: 
una irea biisica  compuesta de 20 cursos que a su vez se distribuye en 
cuatro líneas de formación:  Psicopedagógica,  Socio-hist6rica, 
Antropolbgico-lingüística y metodologica. 

3 Fundamente para la Modemlzaclon de la Educaclón  indigena, SEP. 1990 



El  firea terminal consta de 12 cursos distribuidos en cuatro campos de 
conocimiento: El campo de la naturaleza, el campo de lo social, el campo 
de la matemitica y el campo de la lengua. Finalmente un trabajo 
recepcional bajo  tres modalidades 3 escoger:  Tesina,  Tesis o propuesta 
pedagiigica. 

Con el funcionamiento de las unidades y la creación de mas subsedes de la 
universidad en todo el  país,  se ha avanzado hacia la construcción de un 
nuevo modeio de  educacih, con un mayor impacto social que ha ido 
rompiendo :mco 3 poco con la formación de una elit  magisterial. Los 
egresados se irlvolucran mas en los proyectos comunitarios, educativos y 
sociaies,  esto ha dado origen para revalorar y desarrollar las culturas y 
lenguas.’’ 

En años m& recientes cobta forma el proyecto de escuela Normal 
Bilingiie de Oaxaca, que adopta la  concepción  bilingüe e  intercultural con 
el propósito de preparar maestros indígenas bilingües y que deberán 
atender ius  servicios  del  nivel  inicial, preescolar y primaria.” 

Ruth Mercado, en su articuio “La pr6ctica decente y la formacidn de 
maestros”(l986), hace  mención de la desvinculación entre los contenidos 
de formación y la realidad escolar que enfrentan los maestros al egresar. 
Entre las propuestas de  formacitn docente y la práctica de los maestros 
siempre media una realidad institucional preexistente, dinimica, 
compleja que establece formas de relación  social,  concepciones educativas 
y jerarquizacioues específicas  del trabajo docente. 
lo 
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La funci6n más importante del maestro es la de traducir realidades 
culturales  de la sociedad nacional en las formas de vida de las 
comunidades indigenas, el maestro indigena tiene una especial utilidad en 
los primeros años de la  escolarizacihn en que el niño indígena es 
introducido  a la escuela'*. La educación es y ha  sido e1 medio a travts del 
cual las nuevas generaciones reciben un bagaje cultural, valores, normas 
de conducta, concepciones  del mundo y de la vida y también su historia. 
Por lo tanto, la educacibn es el recurso mtis confiable para asegurar la 
persistencia temporal de una comunidad cultural. Son los maestros 
quienes llevarán  a la practica escolar sus ideas, enfoques y métodos que 
bartin funcionar un determinado modelo  educativo. 

Entender w v r  din6mica, implica reconocer al maéstro como un sujeto 
social, yue no :r.a'twa. cn el vacío, sino dentro  de un contexto yue tiene una 
historia y por tanto una orientacidn determinada. Con todo su bagaje 
cultural personal, el maestro se convierte en mediador entre las ideas y 
las acciones. 

El maestro debe asumir que su tarea tiene el sentido de misión,  delegación 
o facultad de influir en cada uno de sus alumnos para  ilenar carencias y 
conducir al éxito, deseando que el alumno adquiera la visión de  vida.que 
éI tiene. 

E11 relación COI¡ la actividad laboral del maestro hay expresiot~es 
particulares  de la distancia entre el nivel normativo (ya sea  explícito en 
leyes y reglamentos o implícito en lo que dicen o hacen las autoridades  de 
la institución) y el de la realidad cotidiana. En la institucidn escolar 
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normativamente se maneja un modelo de maestro, pero en la practica la 
propia organización de los  espacios y las actividades de aquella imponen 
algo diferente. Por ejemplo,  se asume por todos (incluso por los  mismos 
maestros) que la tarea que define al maestro es la ensefianza en un sal6n 
de clases; io  que hace fuera  de ahí no siempre es  visto como trdbajo. La 
institución misma lo establece tan claramente como que si no hay aula no 
hay escuela, no hay  clases; fuera del aula no hay labor docente. Es 
aceptado  que ese es  el lugar  de trabajo por exelencia  del maestro, por lo 
tanto supuestamente ahi  transcurre la mayor parte de su tiempo y 
esfuerzo laboral sin embargo si aceptamos este  modelo pasaríamos por 
alto muchos elementos que lo contradicen. 



CAPITULO I1 

ETNOGRAPIA  DE DOS PEQUEÑAS COMUNIDAES DEL ESTADO 
DE QAXACA. 

En el estado de Oaxaca existen 16 grupos étnicos y uno de ellos  es e1 
Mazateco ( ver mapa 2). La zona Mazateca esta  situada al norte del 
estado  de Qauaca, en la cadena montañosa de la Sierra  Madre Oriental. 
La zona rkrne 1,060.25 km. , que  representan 1.11 por ciento de la 
extensión del estado de Oaxaca, el quinto más grande del  país.  Su 
población total es de 104,603, repartida en 16 municipios. La zona tiene 
una densidad pobiacional del  estado, que es de 33.85 habitantes por km. 
Huautla C z z :  7 . ~ h w  2s uno de  los 16 municipios pertenecientes a la zona 
Mazateca. L r w  mazratecos son el tercer  grupo étnico más  numeroso de 
Oaxaca. 

Err la región hay tres ambientes ecol6gicos  bien diferenciados que son: fa  
zona alta, la zona media y la  zona baja (ver mapa 3). Esta catalogación 
propia se alude, por un lado, a la altitud,  criterio  que también determina 
el clima, en la zona baja, e1 clima  es cálido con una  temperatura media de 
2 6 O  C, en la zona media  el  clima es templado - húmedo, con una 
temperatura media de 22O C, y en  la zona alta es frío - húmedo, cowuna 
temperatura media  de 20° C. Esta diferenciación también tiene que ver 
con  el tipo de suelo,  ya que la zona alta montañosa, es rocosa y por tanto 
solo una pequeña capa de suelo fértil, en la zona media aunque todavía es 
montaiioso el suelo  es  menos  rocoso y finalmente la zona baja  que ya  no  es 
montañoso ni rocoso, contando con una gran extensión de  tierras fkrtiles. 



REGION MAZATECA 
MAPA 2 



MAPA 3 
SUBREGIONES MAZATECAS 

MAZATECA ALTA  MAZATECA INTERMEDIA MAZATECA  BAJA 
1.HUAUTLA  DE JIMIhEZ 1 1 .SANTA MARIA CHILCHOTLA I4.SAN PEDRO  IXCATLAN 
2.MAZATL.ÁN VILLA DE FLORES I3.SAN JOSE TENANGO I5.SAN JOSE  INDEPENDENCIA 
3 . S A N  ANTOMO ELOXOCHITLAN 14.SAN PEDRO MCATLAN I6.SAN FELIPE  JALAPA  DIAZ 
4 .SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA I5.SAN JOSE INDEPENDENCIA 17.SAN MIGUEL SOYALEPEC 
5 . S A N  FRANCISCO HUEHUETLAN I6.SAN FELlPE  JALAPA  DE DIAZ 
6 .SAN JERbNIMO TECOATL 
7.SAN JUAN DE  LOS  CUES 
S . S A N  LUCAS ZOQUIAPAN 
9.SAN MATE0 YOLOXOCHIl'LAN 
10 ?,ANTA MARlA TECOMAVACA 
1 1 .?ANTA MARlA CHILCHOTLA 
I2.SANTA  CRUZ  ECATEPEC 
1 3 .  S A N  JOISE TENANGO 



La mazateca baja se ubica en los municipios de San Soyaitepec y parte de 
los municipios de San José Independencia, San Felipe Jalapa de Díaz, San 
Pedro Ixcatlhn. En ella  se encuentra la presa Miguel Alemin que para SU 
construccibn en  el año de 1954 se inundaron 40 mil hectáreas, provocando 
la reubicacihn de cerca de 20 mil habitantes, mazatecos en su mayoría. 
Esta zona se caracteriza principalmente por ser  productora de caña de 
azúcar. 

La mazateca intermedia abarca desde la ribera veste de la presa Miguel 
Alemiin hasta las primeras estribaciones de la sierra, comprende parte de 
los municipios de San Pedro Ixcatlhn, San José Independencia, Santa 
María Chiichotia y San Felipe Jalapa de Díaz. Todos estos  municipios 
perdieron tierras que fueron inundadas por !a presa. Esta es en realidad 
una zona de krmnsiciiin entre la zona alta y baja, esta se caracteriza por 
la ganadería en extensiones considerables, así como por su gran cantidad 
de cítrico, plhtmos y piña. Existen también caílaverales y cafetales. 

La mazateca alta comprende los municipios de  Huautla de Jiménez, 
Mazatlin Viiia de Flores &lag6n, San JerGnirno Tecoatl, San Lucas 
Zoquiapan, San Mateo Yolozochitlin, Santa María Tecomavaca y San 
Juan de los Cues.  Además de los cultivos tradicionales como el maíz, 
frijoi, calabaza, etc.,  en esta regi6n el cafi es  el cultivo comercial mis 
importante. 

Los habitantes de la región mazateca mostraron gran preferencia por 
estabiecerw en la parte montañosa de climas templados y fríos, a pesar de 
contar con tierras f6rtiles y buenos rios en la parte baja de climas ciilidos. 
Fue en  la parte alta donde alcanzaron mayor desarrollo  e importancia sus 
centros político - religiosos,  tales corno Huautla y Mazatlh, dotlde se 
concentro la mayor densidad de poblacibn, en la parte baja s610 llegaron 
a consolidarse algunas comunidades, quedando el resto de sus tierras 
escasamente pobladas. 



Durante la época prehispánica, en la etapa de los señoríos ( de 1170 a 
1300) las comunidades de Mazatlán y Huautla fungían como metrópolis 
político religiosas, por lo que  se piensa que durante  esta  etapa sus 
caminos fueron intensamente transitados, generando asi constantes 
relaciones interktnicas y lingiiísticas (Vílla 1955). 

Después de casi  un  siglo de sometimiento  los  mazatecos junto con otros 
grupos indígenas, participaron como  aliados de los  españoles, que se 
convertirían en sus nuevos dominadores. La región fue sometida a través 
del pago  de tributos, sin embargo las presiones coloniales  no fueron tan 
fuertes, por lo que los mazatecos lograron mantener y reelaborar 
elementos crdturales y mecanismos de identidad. 

En e¡ sigio XPi ios mazatecos participaron en ¡as l u d a s  de independencia 
al lado del nwvimiento criollo liberal (Martinez, 1988). Los consejos de 
ancianos emsbezaron  la resistencia, .pero los hacendados respondieron 
con violencia; en las partes alta y media,  la tierra quedó en manos de 
grandes latifundistas extranjeros, quienes establecieron innumerables 
haciendas dedicadas a la producción de ca€&  como  cultivo  comercial 
(Neihq, 1988). 

Entre los años de 1910 y 1920, los rnazatecos participaron en los 
movimientos  revolucionarios , desatando rivalidades locales.. al 
finalizar la revolución, algunos de los habitantes recuperaron sus tierras, 
aunque las ~ir;rciques .hies siguieron controlando el acceso a b tierra y al 
comersi&. (Madinez, 1978)- 
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Desde I947 comienza ma nueva etapa caracterizada por la intervmciúrr 
del Estado que instrumenta un enorme Proyecto de Planificación 
Regional para Ia Cuenca de1 Papaloapan. Sus prop6sitos eran mejorar  el 
nivel de vida de los pobladores e incorporar a la economía nacional la 



riqueza potencial de la zona. La construcción de la primera presa, de 
nombre Miguel  Alemán, inundó gran  parte del  municipio de Soyaltepec, y 
partes  de  San Pedro Ixcatlh y San José Independencia; 20 O00 
habitantes, casi todos monolingües, fueron trasladados a otras regiones de 
Oaxaca y Veracruz coa distinta ecosistema. El proceso se repitib &s. 
despuCs con la construcci6n de la presa  Cerro de Oro. 

La memoria histórica mazateca constituye un  mecanismo identitario pues 
la adscripción a un pasado compartido fortalece la cohesión del grupo. 
Esta se ha mantenido gracias a la tradición oral. Entre los dos relatos hay 
concordancias, por ejemplo la memoria colectiva  se remonta hasta los 
tiempos de una larga peregrinación que se llevó a cabo para.que el grupo 
llegara a psh‘lar la  región, también existen recuerdos sobre l a s  relaciones 
con 10s mixtec(rss y mexicas en la etapa anterior a la conquista española. 

La sociedaci rxxionai reconoce a este  grupo como  mazatecos, palabra 
derivada deb gwtiiicio náhuatl “mazatecatl” que significa “gente del lugar 
donde  abundan los venados”. Ellos se denominan a sí mismos chjota énnri 
que significa “gente que habla nuestra lengua” (chjota  es  gente, én es 
palabra o lengua y ná  es nuestra). El rasgo más importante que define su 
identidad, y que ellos consideran como  elemento  esencial,  es  la  lengua. 
(Eclart Boege, 1988) 

El idioma rnazateco es oral cuenta con  diez variantes dialectales, que en 
algunos casos coinciden  con l a s  divisiones  municipales, en otros caso 
agrupan a \-arios municipios y también dividen un mismo  municipio. 
Hay factores que dan a la lengua mazateca un cariicter especialmente 
dinámico, por una parte l a s  migraciones internas, que se dieron a causa 
de las fincas cafetaleras y caííeras, a fines  del  siglo SIX. En el aspecto 
Iingiiistico estas migraciones dieron, en general, dos  resultados: en una 
misma pobIaci6n  puede haber diversas variantes dialectales,  con e¡ paso 
del tiempo éstas se han ido  mezclando, creando nuevas  configuraciones; e¡ 
otro caso es cuando una sola variante ocupa varias poblaciones. 
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La capacidad de comprensión entre todas las variantes de la lengua 
contribuye a la formación de una identidad colectiva,  pues  se habla 
“nuestra lengua”. 

El mazateco, a pesar  de  ser la lengua indígena de una minoría en 
situación de colonialismo  cuyos  efectos son, entre otros, la discriminación 
y la marginación, a logrado mantener una gran vitalidad durante casi 500 
años. Esto se había logrado, en parte, por el contacto poco  intenso de los 
mazatecos curl la sociedad dominante que se reflejaba en un alto grado  de 
monolingüismo.  Sin embargo, esta situación ha comenzado a cambiar y 
actualmente el bilingüismo va  cobrando fuerza, aunque no de  manera 
homogénea. ! ... 3 tendencia general es que en l a s  cabeceras municipales, en 
donde se aghhra mayor conntingente poblacional, se da mayor grado  de 
bilingüismo, mientras que en los poblados más pequefios, como 
rancherías y algunos poblados apartados, suele haber todavía un alto 
grado de monolingüismo. 

En el aumento del bilingüismo  influyen diversos factores, uno de. los 
principales agentes del  cambio ha sido el TM. Uno de sus objetivos ha sido 
la  caste1ani:cación a través de las  escuelas  formales, donde el aprendizaje 
del español ha sido forzado por los maestros; otros factores son el 
incremento de la presencia de instancias nacionales en territorios 
indígenas (clínicas, programas gubernamentales, migración, etc.). Estas 
razones hacen cada vez más necesario el manejo de una lengua de 
contacto, la  elección  del español es un reflejo de la situación de 
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dominación y desiguddd, el grupo toma corno, proyecto. propio el 
aprendizaje del español visto como una estrategia que facilita la 
interacción con la sociedad mayoritaria. 

En la mayoría de los municipios  el  mazateco conserva una gran vitalidad, 
tanto en la esfera privada como en la pública, es el principal vehículo de 
interacción social  en  las  faenas, en l a s  instancias de la administración 
ptíbiica  en  los  comercios,  en l a s  fiestas, en las  actividades de 
esparcimiento. En otros como en el caso de Huautla, la perdida de la 
lengua materna ha cobrado un ritmo acelerado; en da actualidad se da el 
caso de  ruptura  entre generaciones de la siguiente manera: los ancianos 
hablan rnxmteco, los adultos son  bilingües, mientras que los jóvenes y 
niiios e s t h  dejando  de  hablar .mazateco y s610 io entienden. Además de la 
lengua habhda los mazatecos cuentan ttirnbién  con  un  lenguaje  silbado. 

Existen cuam &veles  en cuanto a los  sentimientos de pertenencia. que en 
orden  de importancia son: el grupo etnolingiiístico, la comunidad, el 
municipio y la religibn. En la  noción de pertenencia a 1% comunidad, 
intervienen dos factores; uno de ellos es ei nacimiento, pero el más 
importante es el  principio de participacidn. Los ámbitos por excelencia en 
los que se participa con  la comunidad son: I s  ayudas mutuas, las faenas 
(tequios) y el sistema de cargos, ellos  explican: "la faena es labor social, se 
dice xabasen que es trabajo  para la comunidad"5 también lo traducen 
como "lo que damos nosotras entre todos". 

Existen otras características como indicadores de identidad: la 
indumentaria étnica, sobre todo la  femenina,  pues a partir de un  modeio 
general hay  variaciones estilística que señalan la pertenencia a una 
determinada región. El caso del  huipii huauteco es  muy ilustrativo, con 
aves y flores bordadas hacen referencia a la flora y fauna locales. 



En todo el país hay aproximadamente 180J30 hablantes-dei mazateco ( 
INEGI 1995). LOS hblantes de la lengua mazateca en Oaxaca son 150,066 
y en el municipio de Huautla de Jiménez hay 22,629 hablantes del 
mazateco. 

La identida del grupo mazateco se refuerza a través  de distintos  medios, 
por ejemplo, con las reglas del parentesco, entre l a s  cuales esta la 
exogamia comunal. En este sistema  se da al intercambio de bienes, 
trabajo, favores y mujeres entre las  familias patrilocales extensas, siendo 
la reciprocidad un elemento fundamentrtl. Resulta interesante el canto 
tradicional de  la  parte alta “flor de naranjo”, alude precisamente a las 
alianzas matrimoniales institución. c h e  para la reproduccidn mazateca 
en su cora+to. El canto habla del amor y la armonía que debe haber 
entre consuegros aludiendo a las  alianzas entre dos grupos parentales que 
se unen. 

Aunque el patrón de vestido es el mismo en toda la región mazateca (el 
cual  consiste en enagua y huipil largo para l a s  mujeres y calzón y camisa 
en  el hombre), dentro de este patrón se encuentran l a s  variantes 
peculiares de cada lugar. Las diferencias se hacen más notorias en el traje 
de la mujer debido a la utilizacidn de flores, phjaros u otros animales de 
la región ya que cada grupo lo elabora a su  manera así como en la calidad 
y color de sus materiales, Los trajes más ricos y atractivos son los del 
municipio de Huautln. 

E1 huipii que utilizan ¡as mujeres, es bastante ancho hasta el punto de 
permitir  que las madres lleven a sus  niños  en  el interior. Para 
complementar la vestimenta esta el rebozo el cud ademhs de proteger 
contra la  intemperie, les sirve para ayudarse a cargar aigunas cosas. 
Como adornos utilizan aretes y collares de cuentas de colores,  utilizando 
más e¡ rojo y el azul. Los hombres utilizan sombrero de palma, huaraches 
o sandalias de cuero, algunos usan ceñidores o cinturones de seda. 



En este capitulo se hace  una  breve  descripcibn  de dos comunidades 
Mazatecas  pertenecientes al  municipio  de  Huautla  de  Jimknez,  que son: 

1 La  propia  cabecera  municipal  de Huautla de  Jiménez. 

2 Agua  de la Rosa comunidad  perteneciente al municipio de 
Huautla de Jirnénez (ver mapa 4). 
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2.1 Huautla de Siménez 

Huautla  de Jiménez pertenece ai distrito  de Teotitian, en la zona alta de 
Oaxaca (ver mapa S). Los serranos esan ligados comercialmente a 
Tehuach, Puebla y Huautla. Huautla funge como capital interna de 
todos los  Mazatecos. Los serranos tienen  relaciones  con grupos étnicos 
como los nahuas, mixtecos y en menor medida  con  cuicatecos. Su 
organización gira en torno a la soiución de los problemas propios del  café, 
a la defensa de su autonomía basada en sus tradiciones políticas y a la 
organización de autoridades municipales. Esta zona es culturalmente viva 
y la defensa de su c u h r a  su revalorizacih y preservación es uno de sus 
objetivos. 

El municipio irha i--iua.utla de Jiménez representa el 0.070/0 de la  superficie 
del estado dc @.-‘i!;m~a. Sus coordenadas geográficas extremas son al norte 
18O12’, al SUT 123’03’ de latitud norte: al este 96O43’, al oeste96O52’ de 
longitud oeste. 

El municipio de Huautla de Jiménez colinda al norte con ¡os municipios 
de  Santa  María Chilchotla y San José Tenango; ai este con  los  municipios 
de San José Tenango y San Juan Coatzospam; al sur con los municipios 
de San Juan Coatzospam, Huautepec, Santa María La Asunción y 
Mazatlán l7iIIa de Flores; al oeste con los municipios de Mazatlán Villa de 
Flores, San .Lucas Zoquiapam, San Mateo Yoloxochitlán, Eloxochitlán de 
Flores Magón y Santa María Chilchotla (ver mapa 6). 
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Las principales localidades que conforman ai municipio de Huautla de 
Jiménez san: San Andrés Hidalgo, Santa Cruz de Juárez, Xochitondco, 
Ria Sstkgo, Lnme Chilar, Lana Ckapultepec, Agua. de la. Rosa, El 
Carrizd, Pab de Marca, San Few, BatZFawa Seca.  así- come, Ewind 
l3tmUth 

Huautla  de JimCnez posee características de una ciudad pequeña, cuenta 
con una población aproximada de 8800 personas de las  cuales 41 20 son 
hombres y 4681 son mujeresi4. Comprendida en la  zona alta de la región 
mazateca, alcanza una temperatura minima de 4' C, una media de 19 O C  
y -una máxima de 36OC. 

En el centro de la  comunidad se pueden observar construcciones 
modernas, edificios de más de tres pisos  (hoteles que dan servicio ai 
turismo), cab; hierr estructuradas y pavimentadas que aún cuando la 
cammidad ;tik* ixcenc'nfra enclavada en un cerro se puede llegar en auto a 
casi cualquic punto, conforme se sale del centro hacia la periferia se 
pueden encontrar algunas calles de tercería y algunas veredas que la 
gente utiliza para  acortar distancias. 

La construcción de sus casas originalmente se hacia con hoja  de caiia de 
azúcar para los  techos,  esto debido a la falta de paima o zacate que 
abunda en la parte baja, las paredespodían  ser de carrizo, tablas o adobe, 
siendo este último el mhs utilizado. En Huautla existen casas de diversos 
niveles sus pisos, la mayoría presenta la particularidad de tener a diversos 
niveles sus pisos, debido a la inclinación  del terreno, a s í  suele ocurrir que 
la puerta principal esté en un plano y la puerta trasera en otro. La 
comunicación interior se  hacen a través  de escaleras, los pisos son casi 
siempre de tierra apisonada. Actualmente se ha modificado el materid 
que utilizan para la construcción se sus viviendas, cambiando el adobe 
por ladrillo y la hoja de caiia por laminas, solo en la periferia se  localizan 
algunas casas con rasgos tradicionales. 



En  esta periferia sobresale una institución muy importante de la región 
mazateca que es un centro coordinador del Instituto Nacional Indígena 
construido en los  aiios 50’s. Existe un solo templo católico ubicado en el 
centro  de la comunidad en la que se celebran las  fiestas  del lugar, así 
como acontecimientos sociales de los creyentes en esta religión (bodas, 
bautizos, etc.). El palacio  municipal ( actualmente en remodelacibn) se 
encuentra a un costado de la iglesia.  Existen  en la comunidad algunas 
oficinas de los partidos políticos que tienen m& seguidores en la 
comunidad ( PRT, PRD y PT), otro edificio importante es el mercado ( al 
que se le une  el día domingo  un extenso tianguis) ( ver mapa 7). 

Los mazatecos combinan tres elementos  en su economía:  una  la 
produccibn destinada al autoconsumo, otra con files conlerciales y la 
migración. 

La economía de autoconsumo. es una forma de produccibn 
mesoamericana que gira principalmente en torno a la  milpa  (incluye  el 
maíz, frijol, chile y calabaza) incorpora animales, plantas y hongos de la 
recolección y Ia domesticación de ciertos animales. 
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Algunas producciones se realizan  con fines comerciales e incorporan al 
grupo mazateco al mercado nacional e internacional, en este caso en la 
zona alta de la región mazateca, se cultiva  el  café. 

El fenómeno migratorio depende de la cosecha  del maíz y los precios  del 
café. La migración se ha convertido en  una alternativa de subsistencia 
al representar una fuente de  ingreso^'^; actualmente la agricultura de 
temporal no es suficiente para abastecer ai grupo domestico durante un 
aiio, entonces el maíz se tiene que comprar a otras regiones y el precio  del 
mismo no e s t h  controlados por el grupo. 

En Huautla de SiunCnez el mercado funge  como  mecanismo articulador 
tanto en e¡ aspecto social,  como  en  el aspecto económico, puesto que son 
lugares de encuentro, platicas y comunicación, articulan los nichos 
ecológicos h s  disfintas zonas, también con otros grupos étnicos  como 
nahuas, m i x t w w  y la sociedad exterior. 

Los productos que se  comercializan  pueden ser regionales o externos. Los 
que son regionales  se  obtienen de los huertos familiares y de la 
recoleccibn. El idioma que emplean para 10s intercambios comerciales o 
sociales, por lo regular son en  mazateco y la situación varía según  el 
mercado de que se  trate y las personas que interactuán. si es que el 
comprador y el vendedor son  mazatecos y si es del exterior o bien  tiene 
otra lengua diferente al mazateco, se interactua en español. 

El mercado de Huautla, es el centro  articulador rnhs importante, esta 
articulación no solo se da en días de plaza ya que es frecuente encontrar 
personas en cualquier día de la semana, sobre todo mujeres y niiios que 
circulan en las localidades cercanas a l a s  suyas ofreciendo sus productos. 

!S Los principalea lugares a que sz dirigen son las ciudades de &ikxiilco, 'I'zhwan, Oaxaoa y Puebla 



HUAUTLA COMO CENTRO CEREMONTAL. 

Huautla es uno de los centros comerciales y politicos de la sierra 
mazateca, donde l a s  mayordomías tienen msis arraigo, organizando las 
fiestas y e1 cuidado de 'los santos. 

La gran mayoria de la S iglesias se encargan de organizar y vigilar  los 
servicios d d  culto de modo que se forman mayordomías.  Se  llama 
mayordomin al grupo que integran los mayordomos quienes se encargan 
de atender las cosas de  la iglesia, cada santo tiene su grupo  de 
mayordomos y entre sus responsabilidades se cuentan las de cuidar la 
limpieza y d r ~ o c i b o  de¡ santo y especialmente costear y vigilar el 
lucimiento I;:J ilesta anual que le corresponde. Las actividades  del culto 
católico alcmx.n su mayor esplendor durante los días de la fiesta  especial 
que corresponde a cada santo, siendo la principal la que se hace en 
homenaje al santo patr6n  de todo el  municipio. 

Aunque la  fiesta principal de Huautia es la del señor de las tres caídas 
celebrada el tercer viernes de cuaresma, la  fiesta de muertos es el 
principd ritual colectivo, época en la que  regresan masivamente los 
migrantes. La fiesta  tiene varios ámbitos: Los huehuentones, los altares 
domksticos,  las  comidas  especiales, la velación  en  el  cementerio. Los 
huehuentones constituyen un factor de  integracih, asi como una forma 
de comunicación rituai, expresada en canciones en mazateco,  música y 
baiies a través de los cuales  exponen aspectos centrales de la identidad 
étnica. Los títulos de las canciones son ilustrativos y su temática es desde 
la creación del universo así como  las  vivencias de las personas, hasta las 
problemiiticas  políticas,  económicas y culturales que se viven  en  la  región 
y en el propio pais. 



SERVICIOS. 

Los servicios con  los que cuenta Huautla de Jiménez  son: agua potable, 
electricidad, servicios  públicos y privados de salud,  calles pavimentadas, 
drenaje, servicio telefhico publico y privado ( para llamadas locales, 
nacionales e internacionales), correo, telégrafo, sucursales bancarias, 
transporte local y forlleo (este servicio es cubierto por camionetas que 
prestan servicios para  transportar a lugareños y visitantes a comunidades 
cercanas, además cuenta con dos líneas de autobuses que cubren 
distancias m& largas como son a la ciudad de México, la ciudad de 
Oaxaca, Tehuacan , Puebla y Tuxtepec). Así como  una gran variedad de 
comercios que satisfacen las necesidades de la  comunidad y de otras 
comunidadm aledañas. 

En la comunidad de Huautla se distinguen  las diferentes ocupaciones de 
los habitantes, que en  su mayoría se integran a tres grandes bloques que 
son: maestros, comerciantes y choferes (todos  ellos además cuentan con 
terrenos  de cultivo, algunos lo siembran para auto consumo y otros 
comercializan sus productos). También podemos encontrar profesionistas 
de diversas árem, asi como  técnicos que ofrecen  sus  servicios dentro de ía 
comunidad y fuera de ella. 

EDUCACTON. 

Huatia se distingue por  ser la comunidad que cuenta con un mayor 
servicio de educación publica y privada, cuenta con  un  plantel de la 
Universidad Pedagógica  Nacional  (plante1 Huautla), un plantel  del 
Colegio de Bachilleres de Oaxaca ( COBAO), dos planteles de educacibn 
secundaria,  cuatro pianteies de educación primaria, dentro  de ¡as cuales 



se imparte  educación  preesco1arlG. Ademis de  estas  instituciones,  existe 
una  prelatura  que  funciona como diócesis  dependiente  de  la  arquidiócesis 
de Oaxaca, ubicado en la parte más alta  de Huautla  donde se imparten 
estudios  de  primaria,  secundaria y preparatoria. 

DESCRXPCION DE LA ESCUELA QUE SE TOMO COMO MUESTRA 
EN LA COMUNIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ. 

La cscucla dc Huautla  dc Jimincz cs más conocida  conlo “Ccrro Azteca", 
dicha  escuei ... ; sc Plana Ingeniero  Jorge L. T w y o ” ~  cuenta  con 235 alumnos 
que cursan del primero al  sexto grado y cuarenta  alumnos  que GUTS~W el 
preescolar ya que dentro  de las nlismas  instalaciones  de la escuela plllnaria se 
da cabida t u ;  gm;m de  preescolar. Esta escuela  cuenta con 10 grupos 
incluyendo t;.: L ; I . ~ . : , . : ; ; c o ~ ~ ~ ~ .  así como una du-ección. 

El terreno  que abarca la escuela no es plano, por lo  que  las  construcciones  de 
los  salones  se  ubican  en  diferentes sitios (ver  croquis). Las puertas de la 
cscucia pcrmancccn abiertas todo el día, los niiios llcg‘zn a la cscuch a partir 
de las  siete  treinta  de la mañana a pesar de que la hora de entrada  es a las ocho 
(no hay turno vespertino). 

Las indicxiones para el día o bien para h semana  se otorgan los días 
luncs  ticnzn  una  duración  aproximada  dc 20 minutos,  dcspuks  dc  la 
fonnacih e indicaciones son repartidos a sus salones ordenadanlente. 
Hay un tiempo de  recreo  que se da a las 1 1  :30 a.m. donde  tienen 
oportunidad los niiios de comprar algún alimento o dulce  dentro o hera 

‘’ Una  de  estas ewuelas fue seleccionada por ser la  única dentro de  la cmunidad que imparte educación 
bilingue. la primaria ’’ Ingenia Jorge L. Tamayo”. 
l7  El nombre que  se  le puso 3 esta escuela fue en honor B M ingeniero que falleció en M accidente aéreo 
dentro  de  la  comunidad  de Huautla ( el  helicbptem en el que trabajaba cay5 cerca del l q a r  en el que  se 
encuentra la escuela). 
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de la escuela, dándose la posibilidad de que algunos niños regresen a sus casas 
a comer,  el  tiempo  que se otorga es de 30 minutos,  a las 12 p.m.  nuevamente 
se refinen  en  el  patio para la. formación y reinician clases, las  clases  concluyen 
a las 2 p.m. 

Los maestros se retiran a sus casas al concluir la salida de los  niños, 
regresando a la escuela por las tardes  cuando  tienen  cursos  de  capacitacion o 
bien  reuniones  en  relación a la escuela,  estas reuniones  tienen una duración  de 
cuatro a cinco horas aproximadamente. 



2.2 AGUA DE LA ROSA. 

La configuraci6n montaiíosa de múItiples  ramificaciones  en todas 
direcciones, ha influido en alto grado en la condición de aislamiento que 
prevalece en casi toda la  región  mazateca. En toda esta basta superficie 
existen comunidades que todavía se aferran a su lengua y sus tradiciones. 
Los poblados apenas accesibles provocan que se aparten  de algunas 
tkcnicas de la vida moderna. En estas comunidades los indices de 
bilingüismo son mucho mayores ya que su aislamiento  es  el mayor 
obstaculo para la dihsi6n del espaiiol 

Aún en nuestros días, estas comunidades,  constituyen pequeños mundos 
cerrados para el grupo que los  habita, cada uno  tiene  ideas, creencias y 
normas de . , ; , d o  qew los diferencia de otros, de modo que cada comunidad 
tiene sus pw:,’w cuerpo de autoridades nativas,  quienes ejercen su función 
de  acuerdo m l  Pos principios  exclusivos de ese grupo en particular. 

En estas comunidades existe  un grupo  de  autoridades oficiales, que es 
electo por votación popular, existiendo también otro cuerpo de 
autoridades de carácter tradicional que esta  integrado por ancianos o 
personas mayores que han recorrido ya todo un escalafh de cargos 
piiblicos. El consejo de ancianos recibe  el nombre de chotaj- chink& que 
siglnitica “persona anciana”. El grupo así formado es en las comunidades 
m& pequeñas quiere de mucha más importancia y autoridad que el 
primero, m presencia se deja sentir en todos los asuntos de la vida 
comuna¡, tanto en Io que atañe a la autoridad como en lo que toca a la 
iglesia,  inclusive la elecci6n de las autoridades municipales  es controlada 
por este consejo,  pues los candidatos deben contar con su apoyo antes de 
hacerse la  elección  oficial. 

-1 S 



Agua de la Rosa es una pequeña comunidad  con estas características, 
cuenta con una población total aproximada de 635 habitantes de los 
cuales 330 son hombres y 305 son mujeres'*. Se ubica en  la  mazateca 
intermedia, se encuentra en los limites  del  municipio de Huautla junto al 
municipio de Tenango; a una distancia aproximada de dos horas  por una 
carretera de  terraceria, que parte de la cabecera municipal que es 
Huautla y que da acceso a otras comunidades, teniendo como 
desembocadura o como  último punto a la comunidad de Agua de la Rosa. 
Fuera de esta carretera no existen  más que veredas para accesar a 
cualquier punto de la comunidad. 

Esta comhlidad aún conserva caracteristicas tradicionales en la 
construcción de sus casas que en su gran mayoria son de  madera y adobe, 
aunque al igual que en Huautla los techos dejaron  de ser  de palma para 
ser de iamina. :;on. contadas las  casas que se construyeron de ladrillo. Los 
únicos edii;{*dd:,c, q , u ~  se  distinguen en la c.omunidad son: la escuela 
primaria, la exuela secundaria (tele-  secundaria. que también se ocupan 
como  oficinas de las autoridades locales) y un templo católico, a un 
costado de este se encuentra una explanada con  techo que se utiliza como 
mercado los fines de semana. 

El  centro de reunión que se utiliza para asuntos de la comunidad es una 
cancha de basquetbol que se encuentra entre el mercado y las oficinas de 
las autoridades. El idioma que hablan los habitantes de  esta comunidad 
es  el  mazateco en su totalidad y solo algunos hablan el espafiol, entre kilos 
algunas personas que viven  en  el centro o que han vivido fuera del  pueblo 
(ver mapa 8). 



MAPA 8 

AGUA DE LA ROSA 

1. IGLESIA 
2. MERCADO 
3. ESCUEI..",,  I'RIMARIA BLLINGUE FRANCISCO I. MADEXO 
4. CANCII.!L DE BASQUETBOL 
5. OFICINAS (TNEA, CONASUPO, SALONES DE TELESECUNDARIA) 
6. TELESECUNDARIAS 
7. PANTEON 



ECONOMIA. 

La tenencia de la tierra en alto porcentaje es propiedad privada. El 
acceso a la posesi6n de la tierra es desigual,  hay  quienes  poseen grandes 
extensiones de 20,30 y hasta 100 hectáreas; pasando por los que cuentan 
con terrenos m& o menos pequeños, hasta los que no  tienen tierra y se 
ven obligados a arrendar.  La  tierra es la principal riqueza con que 
cuentan ¡os mazatecos “la madre  tierra todo lo da, nada más 
sembrandolo”. 

La  gran nxryoria utilizan sus tierras  para auto consumo y venta, 
producen m w ,  frijol y café. El maíz  tiene una gran variedad  de formas 
de preparacihn como tortillas, tamales de diversos tipos, atoles (de 
granillo y agrio), el pozoi (agua de maíz),  pinole,  tesmoie(especie de 
caldo); tamhiktla se uriiiaa para alimentar a los animales domésticos: aves, 
cerdos incluw ::,~.BcDs y perros; los olotes se utilizan para hacer fuego  en el 
bracero; el muiz también  se puede emplear en ciertas formas de 
adivinacibn. 

En la comunidad hay  solo  cinco tiendas que abastecen a todo el  pueblo, 
se pueden adquirir  productos que van desde semillas,  enlatados. de aseo 
personal hasta herramienta en general y en algunos casos papelería. Los 
fines de semana cuando se establece el mercado los lugareños aprovechan 
para vender sus productos y adquirir a su vez lo que les haga falta. 
Algunos, los que tienen la oportunidad se dirigen a otras comunidades 
para realizar sus compras. 

Los migrantes constituyen la pobiación  econ6micamente activa (entre 1 O 
y 40 años); hay distintas modalidades para  partir, se pueden turnar el 
padre o algún otro miembro joven del grupo doméstico, también pueden 



migrar familias enteras. En al caso de los varones los periodos de 
migraciiin están directamente vinculados con la dinámica de la 
agricultura  de temporal, en este sentido permanecen en la comunidad 
durante los periodos de siembra y de cosecha, y salen  el resto del año. 

FIESTAS Y TEQUIO 

El termino tequio, se refiere a los trabajos  de indole comunal que se exige 
del pueblo para beneficio de la propia comunidad,  con esta clase de 
trabajos se  incluyen  los  relativos a la  limpieza y arreglo de caminos, 
construcciim de puentes, de escuelas, de1 panteón y de  todo lo que se 
requiera para el progreso y buena marcha de la comunidad. La 
conservacih de  los caminos de alguna forma es la tarea a la que se 
presta mayor atenci6n. La obligacihn de asistir a estos trabajos 
correspon&? ? \os hombres íinicamente y se empieza a contar de los 15 6 
16 años de t ~ i g z l d ,  sin  importar que sean casados o no. La asistencia al 
tequio se toma COMO base de ledtad al pueblo y aún COMO criterio 
decisivo para juzgar si  un hombre es bueno o malo. 

La principal fiesta que se  realiza  en la comunidad es el día de muertos, 
que incluyen veladas en el cementerio y los hrrehuentones, asi como  el 
festejo al santo patrón  de la  comunidad. 

La superstición, la magia y el temor de lo sobrenatural ocupan un lugar 
importante en el contenido cultural de esa región. Las ideas sobre algunas 
enfermedades y su  modo de  curarlas también tiene mucho que ver con sus 
creencias y supersticiones como  lo son,  el “mal aire”, el  cual sucede 
porque los malignos atacan a las personas cuando estan sudorosas o 
cansadas y el uespanto” que da lugar a que la persona  pierda el alma pur 
haberse caído o pasado un susto, esta enfermedad también es atribuida  a 
la  brujería, la forma de curar las enfermedades solo puede decirse 



después de  valorar el daño y saber el origen de la enfermedad, según los 
recursos especiales  del brujo o curandero. 

Los servicios con que cuenta la  comunidad  son  minimos, ya que solo 
cuefitan ( algunos) con  luz  eléctrica,  el agua que se  utiliza  es traída de 
otras poblaciones o bien se utiliza  el agua de liuvia. No cuentan con 
servicio telefbnico ni drenaje. El servicio de transporte con el que se 
cuenta e? e l  de tres camionetas que  se  utilizan para entrar o salir de la 
comunidad, Existe solo un lugar en  el que se vende comida a los 
profesores u bien a personas que no son de la comunidad. 

La mayoria de los pobladores de esta comunidad se ocupan en l a s  labores 
del campo y solo algunos salen de la comunidad a trabajar como 
empleados en otros lugares ( el  campo y albañilería).  Algunas mujeres 
salen de la comunidad para emplearse como domesticas a Huautla, 
Tehuacan. Puebla o la ciudad de México. 

EDUCACION. 

La comunidad cuenta con un plantel en el que se imparte educación 
preescolar y primaria hilingiie,  también cuenta con piantel en el que se 
imparte educación secundaria (tele-secundaria). 



DESCMPCION DE LA ESCUELA QUE SE TOMO COMO MUESTRA 
EN LA COMfJNIDAD DE AGUA DE LA ROSA. 

Esta escueia cuenta con 227 alumnos que cursan de primero a sexto grado 
y un grupo de 20 alumnos de preescolar. Dentro del espacio en  el que se 
ubica la  escuela primaria Francisco I. Madero, también se encuentra el 
preescolar, todo esto junto al templo de la  comunidad. Esta escuela 
cuenta con nueve grupos incluyendo el preescolar, una dirección y una 
bibiioteca. Esta escuela no cuenta con una cerca que deiimite ei espacio 
que ocupa ;:;a: escuela, de hecho  la formacibn se realiza en la cancha de 
basquetbd que se encuentra entre el lugar que se utiliza para el mercado 
y las  oficinas de las autoridades de comunidad (ver croquis). La hora de 
entrada es :k h:, 9 a.m. sin embargo la mayoría de los alumnos y maestros 
llegan rnuchs ; , I : Y B ~ s ,  fa hora de recreo es a las 11 :30 a.m. y concluye a las 
12 p.m. tiernrg3::I que ocupan los niños para jugar o ir a comer a sus casas. 
El dia de clase concluye a las 2p.m. horario que se respeta 
sorprendelltemente para que los maestros que no permanecen en la 
comunidad tengan la oportunidad  de alcanzar transporte y regresar a sus 
respectivas casas o bien que algfin maestro tenga  tiempo de ir a Huautla o 
a otras comunidades y puedan regresar. 



Croquis 

ESCUELA PRIMARIA BILINGüE FRANCISCO I. MADERO 

i 

I .DECCI~N 
2.BIBLIOTECA 
3.BAÑOS (DE MAESTROS) 
I.CUART0 GRADO 
S.TERC!3? GRADO 
6.SEGI ; : \ D O  GRADO GRUPO A 
7.PRhER GRADO GRUPO B 

08.PRIMER GRADO GRUPO A 
09.PREESCOLA.R 
1O.SALON VACIO 
1 1 .SEGUNDO GRADO GRUPO B 
12.QvWrO GRADO 
I3.SEXTO G W  
I4.LETRINAS 



CAPITULO I11 

MAESTROS DE  EDUCACION  INDIGENA  EN HUAUTLA Y L4GUA DE 
L A  ROSA. 

Los maestros a los que nos referiremos en éste capítulo, fueron tomados 
como muestra para la redizacibn de este trabajo  dentro  de las escuelas 
antes mencionadas; la selección se realizó  en base a su tiempo y 
disposición para concedernos las entrevistas necesarias. La muestra 
consta de cinco maestros que imparten educación indigena bilingüe, tres 
de ellos en h escuela Jorge L. Tamayo dentro de la comunidad de 
Huautla y dos más en la escuela Francisco I. Madero dentro de la 
comunidad de Agua de la Rosa. En este apartado analizaremos algunas 
de las razones que los motivaron a ingresar al magisterio, la opini6n que 
guardan c t a  -~spes to  a los cursos y capacitaciones que recibieron y 
reciben. 

3.1 i QUIENES SON ELLOS 3 

De los maestros de  nuestro estudio distinguimos dos caminos de 
procedencia hacia el magisterio:  uno,  el que siguieron  los maestros e 

entrevistados de la escuela Jorge L. Tamayo, los tres ingresaron por 
medio  del IN1 con  un  nivel escolar de primaria, contando con una edad 
que iba entre los 15 y 19 años de edad. En lo que respecta a la escuela 
Francisco I. Madero de los dos maestros entrevistados uno de ellos  llego 
al magisterio por el 1N1 a la edad de 20 años con estudios de secundaria y 
el otro por lo que llamaremos el segundo camino de procedencia al 
magisterio que es  la UPN., a la edad  de 19 airos con estudios de 
preparatoria. 



El origen rural de los maestros indígenas, la escasa o nula escolaridad de 
los padres, según l a s  propias historias de los maestros nos hacer  ver lo 
dificil que les resulto terminar su educación primaria. 

"mis estudios de primaria los hice en la escuela Benito Jutirez, una escuela 
de la periferia pero solo lkgue hasta quinto grado nada más y culmink en la 
comunidad de S Q ~  Josk Tenango me sexto grado, por situaciones 
económicas tuve que  acompañar a una de mis hermanas que se fue para 
allá, entonces allá  termine"(maestra bilhgiie, mzateca, 40 aiios, esc. Jorge 
L. Tumayo). 

"cutindo fsltuve en la primaria, pues siempre se atrQviesan mucho los 
problemas c:concimicos, es lo que mús recumdo, de yuepor ese problema yo  
no podta crpntindsur mis estudios, pero hicimos un esfuerzo,  tanto  mis padres 
como yo  ,;,' :r?:cde tmminar".(maestra  bilingae,  mazateca, 43 años, esc 
Francisco 1. ~d;srirderqj. 

Los maestros que laboran en la escuela Jorge L. Tamayo tienen una 
trayectoria  laboral que oscila entre los 25 y 38 d o s  de trabajo  durante 
los cuaies han recorrido  gran parte de la  zona mazateca cubriendo ciclos 
escolares completos,  en  ocasiones por varios aiios en un  mismo lugar o en 
ocasiones por s610 algunos meses.  De los maestros entrevistados en la 
primaria  de Agua de la Rosa, uno cuenta con sólo cuatro años de 
experiencia  mientras  que la otra tiene 25 años laborando en el magisterio. 
Estos dos maestros cambiaron su residencia natal, uno por motivos de 
distancia ( es  nativo de una provincia llamada San Francisco del Mar, 
esto es en la zona huave en las costas del Estado  de Oaxaca), la otra 
maestra cambio su residencia natal que es Huautla a Agua de la Rosa por 
que se caso con un nativo de la  comunidad. 



Al adscribirse ai gremio magisterial, fuera por el IN1 o por la UPN la 
gente se comprometía de forma voluntaria a continuar estudiando ya 
fuera en cursos semi-escolarizados o escolarizados la educacibn 
secundaria, y posteriormente la educación normal del sindicato en  el  caso 
del INI y a inscribirse a la licenciatura en  educación indígena en el  caso 
de 1a CJPN. 

Todos los maestros entrevistados de la escuela Jorge L. Tamayo 
continuaron con sus estudios de secundaria al mismo tiempo que 
laboraban como promotores culturales para el INI, posteriormente 
siguieron con sus estudios de normal primaria hasta concluirla y recibirse 
como rnaesms de educación primaria en educación indigena bilingüe. 
En lo que eovleierne a los maestros de la escuela Francisco I. Madero, uno 
de los maestros cursa actualmente la licenciatura en educación indígena 
bilingüe dentro de la UPN, la otra maestra ai igual que los maestros de la 
escuela JOR’Y ‘L, ,  ’ñ:;tanayo hizo su normal primaria en educación indígena 
bilingüe, al & w r l l ) r !  qrre era promotora cultural para e1 I N .  

CC cuando me dieron mi trubujo, pues yu me  inscribí en secunduriu,  hice  tres 
afios de  secundaria  en  el  mejoramiento  profesional, alli termine mi 
secunduriu  trabajando y estudiando, una vez terminando la secundaria me 
dieron mi plata en  la  secretaria  de  educacidn, ya de  allr’seguiestudiando mi 
normul??.(muestru bilingüe,  muzutecu, 47 uiios, Jorge L. Tumu-yo) 
“como teniamos que prepararnos, fue una comiswn que se formo, bueno, 
pues nos-ftrimos hasta  Oaxaca para prepararnos en ía  normal  de  sindicato, 
aliíhice mi normalprimaria  que  ahorita es indigena int~culturul”.(maestra 
bilitlgiie, mazakca, 33 años, Francisco I. 1’Madero) 

“ cuando  me  inicie ya habrb  culminado mi educacidn  primaria,  despuds  de 
alií hice mis estudios secundurios en una escuela  de un sistema  abierto 
durante dos años en Huautla, después, como  dejo de funcionar fa escuela, 
la sede sefile para la ciudad de Oaxnca nsiqtie alld termine, desprrés hice In 
normal  primaria en Omaca tambidn,  en el centro  de  mejoramiento 



profesional  que  nos  tocaba  ?(maestra  bilingüe,  mazateca, 40 años,  ese. 
Jorge L. Tarna-yq) 

‘$0 no era  normalista,  Gnicamente  tenia  eí sexto de primaria,  despuhs, 
curse lu secunduriu, ya después por  último norm1 en primuriu,  la 
secundaria Ea hice ya una v a  ingresado al magisterio, porque terminando 
ía  primaria  era suflicieate para ir al campo.  Il’ermine  casualmente en 
Oaxaca,  tengo mi tirulo de  la  normal, asi fue que  me forme aunque  con 
mucho sqfiimiento?(maestro  bilingüe9 ma?;ateco, 49 aiios, Jorge L. 
Tamayoj 

La mayoría de los maestros  entrevistados son de  origen  mazateco,  nativos 
de Huautla 7; excepción de uno  que es originario de San Francisco del 
Mar (huavs),se  dicen  conocedores y practicantes de sus  costumbres, 
consideran que los valores  que más los representa son: la  ayuda  mutua y 
el  respeto. 

66 soy  mazateca, m mi manera de pensar, un mazateco es el que conoce las 
custumbres, lr lenguu, usí que yu me siento  que si soy muzutecu”. (muestra 
bilingiie,  muzutecq 47 uiíos, ecs. Jorge L. Tamuyo) 
‘yo me  considero  mazateca porque soy nativa  de aqui de  Huarrtia,  hablo  la 
lenguu  indi&na y pues mds que nada  me he desenvuelto  aquí  en mi 
región ”. (maestra  bilingüe,  mazateca, 40 afios, RSC. Jorge L. Tamuyo) 

“soy mazateca porque conozco la lengua y las costumbres de la 
región  ”.(maestra bilingüe9 mazateca, 43 &os, ese.  Fruncisco 1. Madera) 

“soy Ituave:, porque pertellezco a la regidn h a v e  del i tmo de tetuantepec, 
yo creo que es importunte que uno mantenga  sus  costumbres porque en mi 
pueblo ya casi nadie habla la lengua ttuuve, solo /os nncianos, es por esos 
que les digo a mis alumnus  que  no se asergi?encen de hablar  su  lengua  por 
que ellos deben de guardar  su origen, ya que a sus antepasados les costo 
bustunte  conservar eso y que  ustedes , Ea nueva  generación  vengan (I 

borrarlo, pues no esta bien”. (maestro hilingiie, hume, 21 afios, esc 
Frnnciscu I. &fadero) 



Ciertamente, el docente se representa a-sí mismo, y socialmente se acepta 
la ubicación del principio en el momento en el cual el sujeto empieza a 
ejercer la funcibn docente es decir; dar clases, asumir la autoridad 
pedag6gica que le confiere la institucih  para el ejercicio  del  papel. 

Este momento, desde el punto de vista simbolico, se piensa como central 
para la construcción de la identidad del docente, ya que este configura su 
acceso a un  nuevo lugar en  la  institucibn escolar, en tanto accede en el un 
estatus, poder, función y relaciones.  Nuevo lugar que supuestamente 
confronta al maestro con  nuevos  significantes,  posibilitando el 
surgimiento de distintos  polos de identidad. 

Cuando al maestro se le pregunta  por qué es docente, nos hace un  relato, 
es decir, nos cuenta en una historia ordenando más o menos 
cronoibgicamente algunos datos que 61 considera más significativos y 
dhndoie ciertos  sentidos,  unos  explícitos, otros irnplicit~s'~. 

Los motivos que llevaron a la mayoría a tomar un empleo como maestros 
indígenas tuvieron mucho que ver con sus condiciones  económicas,  al 
concluir la primaria se encontraron frente a l a s  alternativas de emplearse 
en algún trabajo  de bajo nivel o ingresar  al IN1 como promotor cultural. 
El senicio de promotor resultaba ser la respuesta a sus problemas 
economicos y a la vez  les otorgaba  la  oportunidad de continuar 
estudiando, esta oportunidad fue divuigada por familiares o amigos que 
conocían o trabajaban en  la  institucirin: 



66 se lanzo una convocatoria pero &rams muchos aspirantes más o menos 90 
fuimus lus que ingresumos, no subiu que iba u ser muestru, unu de Eus 
personus que organizaron este evento  era  paisano, mu el director regional, 
se hizo la seiección, aunque no puedo decir que fui  favorecida  por era una 
persona allegada  a nosotros, fue totalmente de acuerdo al 
aamen”.(maestra  bilingüe, mzateca, 40 aiios,  Jorge L Tamap) 

“me notifcnron que hubia empleo que se  necesitaban  personas  que  se 
fueran a ius  comunidades a enseñar a los niños., acudi a esa  dependencia y 
de allt me inicie, m’ hermano f i e  quien  me dijo que acudidramos a esa 
dependencia y afortunadamente fuimos aceptados, no necesariamente  sabia 
que iba a W F  maestra, pero a lo mejor si porque amo mucho mi 
trabajo ’! (mtmtm bilingiie, mzateca, 33 afios, Francisco I. Madero) 

Todos los maestros entrevistados contaban con una edad entre los quince 
y diec.inuev:e años cuando se  iniciaron  en  el  magisterio, ninguno tenia 
experiencia laboral y solo contaban tres con educación primaria, una con 
educación secundaria y uno con educación preparatoria. En el momento 
en que ingresaron al magisterio contaban con una edad y una escolaridad 
tal que les permitiii incorporarse al mercado de trabajo ocupando un 
puesto como maestros de educación indígena. 



La mayoría no  ingreso ai magisterio por vocación, las oportunidades de 
empleo con que contaban eran casi nulas por lo que ingresar al magisterio 
les daba la oportunidad de solucionar  algunos de sus problemas 
económicos al mismo tiempo que recibían la oportunidad de continuar 
estudiando. 

Decididos a formar  parte  de  una institución  oficial (TNT), los jóvenes 
indigenas tenian que cumplir con ciertos requisitos, que de dguna forma 
aseguraban que el  solicitante fuera una buena opción para  cubrir un 
puesto como promotor cultural. Los promotores culturales debían ser 
jóvenes, sin importar el sexo, originarios de la región en que prestarían 
sus serviciw:,,  que dominaran la legua indígena del grupo étnico  al  que 
pertenecian. La institución  seleccionaba a una poblacibn con 
caracteristicas culturales muy  específicas: 

I .  Ser origiyFsrio de Ta r e g h  en que se utilizaran  sus  servicios. 

2. Dominar el español y la lengua indígena de la regibn. 

3. Haber cursado en forma completa la educacicin primaria”. 

4. Acreditar un examen de bilinguismo. 

El proceso de selección resultaba crucial para  asegurar el reclutamiento 
de una población, que, por una parte,  requería de este trabajo debido a 
sus necesidades socioeconómicas y que, con  tal de obtenerlo y no perderlo, 
se veian obligados a aceptar una serie de compromisos y de obedecer una 
serie de disposiciones, que a la vez eran medidas que coartaban su 
libertad en  diferentes formas”. 

2o En sus inicios el JNI era quien reclutaba a los j6venes  indígenas para ser promotores culturales, 10 que 
permitia ingresar solo con ehcacion primaria. Actualmente la LPX es quien se encarga de  distribuir a SIE 

estudiantes a l a s  diferentes comunidades a impartir sus senicios como  maestros de educación indígenq 
quienes solo inpan a esta institucih con un nivel  escolar  de preparatoria. 
21 Calw y Uonndieu. 1 W2. 
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La gran mayoría de los maestros indígenas tenía  como expectativa de la 
carrera magisterial poder resolver los problemas de las comunidades 
indígenas, consideraba el trabajo magisterial  como el indicado para 
lograr cambios,  sin embargo, una vez que forman parte de la institución 
oficial,  sus intereses ya no se definen en tkrminos individuales,  sino  con 
base en su nueva condición  como miembros de la institución. 

La docenciz m se presenta como una profesión  elegida en concordancia 
con  el campo de conocimientos en el que se ha formado y con 
circunstancias previsibles. Se presenta más  bien como eventualidad 
aprovechable por la  posibilidad de inscribirse de manera activa en un 
proyecto q n ~  ihnaa ha ser,  que pueda ser espacio de construcción y de 
creatividad, 

3.3 CMACITACION ...;QUI TAN NECESARIA? 

Todos los maestros entrevistados en-mayor o menor número, recibieron 
cursos de capacitación para poder  ejercer como  docentes, cursos que . 
impartieron las mismas  instituciones que los contrataron. 

.“ios q u e f h o s  favorecidos nos tmsiadanzos u in ciudad  de  Oaxacn n Ancer 
los estudios de capacitación de dos meses’.(maestra bilingüe, mazateca , 4 0  
aiios, esc. Jorge L. Tamayo) 



“me presente en el IN1 y  estuve  siete  meses  en el curso que se llevo a cavo, 
donde ha-y que prepararse”.(maestra  btlingiie,  mazateca, 47afios, esc.  Jorge 
L. Tamayq). 

“se tomaba un curso de  tres  meses la primera  etapa  después  otra  etapa  de 
tres meses, ett total fueron seis meses’:( maestro biling& mazateca, 49 
alios, esc. Jorge L. Tamayo) 

“estuve en un curso en Sun Juan Coattospan, esa comunidad es de La &nia 
mixteca, su lengua  es  mixteca, de ahtme mandaron a la ciudad  de Oaxaca y 
de ahí me mandaron a Huautla”.  (maestro bilingüe,  huave, 21 aiios,, esc 
Francisco I. Madero.) 

Los cursos ofrecidos  tenían por objeto dar l a s  bases de la practica 
magisterial: tkcnicas pedag6gicas fundamentales, manejo de los 
programas :V edumción primaria y del libro de texto gratuito, 
conocimienw: generales sobre administracidn escolar y el método de 
ensefianza bihgüe  y bicultural.  Concluido el curso al promotor le era 
asignada escuela para iniciar sus labores decentes. 

“nos ensefiaron a preparar  materiales, como va uno a trabajar  con los 
alumnus, como se va uno a presentar con La gente de la comunidad Nos 
ensefiaron las formas de enseñanza,  que es Lo que tenemos que 
hacer ”. (muestra  bilingüe, muzcrtecu, 47 años, esc Jorge L. Tum~vo) 

Vas  personas que nos dirigieron en ese momento nos dieron ma’s o menos 
una pnrrtn de todo, de cdmo z’bamos a trabajar, cuales eran las cotrdieiutzes 
que presentaba cada comunidad“.  (maestra  bilingüe,  mazateca, 40 aiios, 
esc. Jorge L. Tamayo) 

La institución educativa plantea las actividades extraescolares como 
esenciales a  ser maestro. Por lo que el sistema educativo incorporó las 
actividades extraescolares como una obligación en el  desempefio  del 



maestro: Asistir y participar en los cursos de orientación y actualización 
tknica a que convoquen la dirección de la  escuela, la supervisión de zona 
o la jefatura de supervisih. Participar en l a s  reuniones del consejo 
tCcnico consultivo de la escuela, que entre otros puntos manifiesta su 
función de orientar al personal docente, en la aplicación de las  técnicas y 
los métodos para  desarrollar el proceso de ensefianza - aprendizaje, así 
como en la organización y distribución  del  tiempo de  trabajo  dentro y 
fuera del aula, además de cumplir con las  comisiones de  trabajo que éste 
le asigne". Lo que  representa  una  carga extra a su labor  central que es 
la  docencia. 

"dentro de la escuela d s t e  el consejo  tdcnico,  entonces ese orgartismo va 
cakndarizGxio lav fechav de cuando nos v a m s  a reunir para  darks 
sohcidn a ciertos problemasy entonces ya tenemos las fec?zas sebaladas de 
cuando, buencr, puru ventilur esos problemus es cudu mes, pero si vemos 
ciertos detalles sobre todo con los nifios, entomes a veces es cada quince 
dias? cada whi:: t i i s ~ s ~  o dependiendo de la prioridad del problema pues nos 
tenemos qui:& r , ~  cxwtantemente ".(maestra hilingfie, mazateca, 40 años, 
esc Jorge L.. irmayq) 

El trabajo extraescolar se ha convertido en una vía para canaiizar 
intereses laborales, sindicales y personales, representa una dirnensibn 
donde ellos producen, entran en contacto y se apropian de los usos, 
saberes y costumbres necesarias para sobrevivir en su oficio. 

"todos los maestros de esta  escuela  asistimos a los cursos, pero todos 
estamos  obi'igadus a asistir y lo hacemos ya también por inter& personal, 
porque para mejorar la calidad tiel  trabajo, pues forzosamente tenemos que 
actuaiiznmos, d a m  esos son íos criterios que yo tengo? (maestra biíingne, 
matatcca, 47 años, csc Jorge L Ibmayu) 
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Los maestros indígenas habían recibido  diversos cursos de capacitacibn a 
lo largo  de su trabajo magisterial, cursos de introducción, cursos de 
promotoria, seminarios de actualización  pedagógica, carrera norma1 
biiíngiie y cursos no  educativos". 

La respuesta  que los maestros ofrecieron con respecto a los cursos 
recibidos fue  positiva, debido a que el  perfeccionamiento  decente, como 
fase posterior, esta ligado a la obtención de mAs información y a la 
actualizacihn de esta. 

"hemos usi.~ido u cursos de ucgualizucicin, tumbiin nos hun convocudo u 
cursos aqerd dentro &? la Zona, porquepues hay ciertos probkmas, detalles, 
en  cuantl; ~*fesntrdlo de nuestro  trabajo,  entonces es por eso que  nos 
llaman a ~ T E W  y pues ya vemos esos  detalles y y" los resolvemos, nos 
reunimos  pura rcsohvr algunos  problemas,  para  hacer  ciertas 
investigaciones  sobretodo  en  cuanto a la metodologrb, en  cuanto a las 
didúcticus de uprendizuje?  (muestru bilingüe, rnuzutecu, 40 afios, esc. Jorge 
L. Tumuyo) 

"tengo una  buena  opinión de los  cursos, a mi me  sitvieron, y si tengo  que 
tomar mis cursos me servirían  igual,  porque yo creo  que el hombre  toda su 
vidu  vu u estur  uprendiendo cosus nuevus,  creo que nos  orientun mucho y 
nos enseñan  cosa  que a veces  ignoramos".(maestra  bilingiie,  mazateca, 43 
años, ese. Francisco 1. Madero) 

"la gentd que HOS da 10s curso nos prepara mu-y bien, nos trutan muy 
bien ': (maestru  bilingiie?  muzateca, 47 aiios? esc. Jorge L. Tumayo) 



El concepto de formación decente completado  con  los de actualización y 
de perfeccionamiento son significaciones  que  le dan coherencia, sentido y 
orden a l  discurso docente. Todo esto esta armado para mostrar cómo  el 
docente paulatinamente se va convirtiendo, se forma, se hace en la 
representación que se va haciendo de sí mismo. 

3.4 A DAR CLASES. 

Una  vez  ubic:srlo  en la comunidad en que prestaría sus servicios, los 
maestros se encontraban frente a su nueva realidad. Algunas 
comunidades (si  no  es que todas ) se encontraban alejadas de los 
beneficios de Ha sociedad, debían impartir clases a una población 
proveniente ,rkv un contexto caracterizado por fuertes carencias 
econbmicas y m4ter.ia.ies. L2.t mayoría de las comunidades que ofrecen 
educación indigena bilingüe se ubican en regiones alejadas, lo que llevaba 
a la mayoria de los maestros a recorrer  grandes distancias, utilizando 
diversas formas de transporte  para lo que dedicaban varias  horas  para 
llegar a su comunidad de  trabajo. 

Una vez que el sujeto ha sido investido de la autoridad pedagógica por 
parte  de la institución escolar, es frente a todos, el maestro. Ya el p r b e r  
día de clases cuando traspasa el umbral de la puerta del aula, todos los 
alumnos saben que es el maestro. Cuando empieza, quizá nervioso y 
balbuceando al articular o expulsar o bien pronunciando con cuidado y 
detenimiento las primeras palabras frente a su primer  grupo, nadie duda 
que el que acaba de hablar es  el  maestro2'. 



“Recuerdo mi primer dib  de  clases, fue en  Llano  Arnica y puesfiancamente 
se me hizo dificil, m& que  me dieron un grado alto, yo no sabia ni como 
empezar, yo no sabia  que  decir a los rnuchachos?((maestra  bilingae, 
mazatecu, 43 años, esc. Francisco T. Madero) 

“en mis primeras  clases, yo creo que Io t o m  como  reIajoy yo lo tome como 
juego cl pesar de que yo en hz primera escueh donde atuve fueron 25 niiios 
de  preescolar y no se me hizo pesado’: ( maestra  bilingüe, mazateca, 47 
años, esc. Jorge L. Tamayo) 

Y a  primern vez que di clases  me  send muy extrofia, al ver a tantos ntiios, 
porque cuando me dieron mi grupo yo sentfa ganas  de  llorar, yo  sentr’a 
ganas de  echarme a correr”.(maestra bilingüe,  mazatecu, 40 afios, ese 
Jorge L. Turnup) 

46 cumdo di pv primera ve: clases, era un grupo muítigrado y a mi  me 
parecio’ baumnte dijiicil porque me sentía  bien  apenado,  bien 
cohibido”.(mestro bifingüe, huave, 21 años, esc Francisco I. Madero) 

La  educación  indígena no  debe  quedar  aparte de la educación  nacional, 
por ello, sus programas  educativos  cumplen  con los contenidos  de  ambos 
tipos de  educacibn, hecho que implica que el maestro indígena deberi 
llevar a cabo  el  doble  objetivo  de  la  educación  que  tiene  bajo  su 
responsabilidad  impartir: la educacibn  nacional y la educacibn  bilingüez5. 

“los  proyectos de  educaciún bilingüe por parte de  la  supervisicin,  es un 
proyecto a largo plazo porque ellos  implementan eso, pero ellos no están 
enfrente del grupo, no suben el sentir del grupo, no saben como se comportu 
el grupo enfrente  de nosotros, ellos io impíanentan porque es un proyecto, 



no saben si va a funcionar o no, nosottos lo llevamos a cabo,  para  mi un 
pro-yecto  debería  surgir no solo de la supervisidn  sino  debe de surgir  de Io 
que es aqui,’.  (maestro bilingzk? have ,  21 años, esc Francisco I. Madero) 

“los programas de  educacibn  bilingüe  apenas  están  iniciando, es un inicio 
que  los  compañeros maestros tienen,  para  mi  que son buenos porque pues 
de aíli nos preparamos  nosotros y a veces  acudimos a ellos por las dudas 
que aveces tenems de cdmo escribir  esto o como traducir  en  espaiioi  por 
que si se  nos difEuulra  mucho”.  (maestru  hilingiie,  mazateca, 43 años, esc. 
Francisco I. Madero) 

“en la  edumcl,:ua hihgüe se tiene  que dar  en  dos  lenguas,  en  lengua 
maternn y I!:~w m p a f  01, nado mlis que no todos Io hacemos aqulr; como 
traducir natja ~lncis para traducir  el  conocimiento, nosotros estamos  viendo 
la forma de que se íengu que  dar  la  educacidn de una  manera  bilingüe pero 
uhuru s i  uburcundu desde sus ruices, que lus niños  tengun  que  escribir  en 
muzuteco, que tengan  todo, que tudo se tengu qua dur en  nuestra  lengua 
matema, entonces lo que  hacemos  nosotros  es  poner  en  practica lo que el 
plan y progruma  nos  mnrcaJ’.(maestra  bilingüe,  mazateca, 40 uhos, esc. 
Jorge L. Tantayo) 

, .. 

L a  educacibn diferencial  tiene que partir  del  respeto  a  la  diversidad 
cultural, a las  necesidades  reales e inmediatas así como  los  propios 
proyectos históricos de los pueblos. Se debe  proporcionar  la  formación 
social, la  enseñanza y la  capacitación  para  una  mejor  participación 
comunitaria,  regional y nacionaL La educación  que se imparte  aún  sigue 
siendo  deficiente y con un  fin integracionista. 



El maestro se apropia, en  el  ejercicio de su profesión, de determinados 
significados que lo convierten en sujeto portador de la presencia de la 
institución, lo que esta permite, propicia o aspira a realizar. De este  modo 
hace posible su inscripción como docente, actuando  de algún sentido 
como  institución, mediante la aceptación de programas, horarios, 
sistemas de evaluaci6n y normas de comportamiento y manteniendo un 
discurso identificatorio con los  fines y prácticas institucionales.  Algunos 
maestros opinan que las  instituciones que realizan los proyectos de 
educación indígena no tienen los suficientes  elementos para realizar y 
estructurar tales proyectos, ya que en su mayoría estos nos se apegan a la 
realidad que viven  los  niiios a quienes van dirigidos estos proyectos. 

AI dar clases  la formación del maestro no reconoce una  diferencia 
cualitativa entre el contenido adquirido cuando era estudiante y el que 
tiene que t~”:~!w:nirir como profesor. Igual se estudia en  los  mismos libros 
de texto q w  8’!:Icranc%o se era discípulo. Posteriormente la demanda del 
maestro hack los contenidos será de una ampliación de estos, de sus 
flwntes, estudiar ya no solo  en libros de texto sixio en articulos y revistas. 

Si los maestros son convencidos por su identidad como docentes, la 
propuesta en  los documentos oficiales (programa  para la  modernización 
educativa y el acuerdo nacional pira la modernizacibn de la educacih 
brisica), podríamos hablar de que no existe un  conflicto entre el 
magisterio y el discurso rnodernizador. Sin embargo durante la 
observacih  de campo constatamos que existen dos planos en los que se 
mueve el maestro, uno es la norma y otro es la realidad. 

El maestro por un lado sigue  sus propios intereses, enseñando lo que éI 
cree que es conveniente para la educación de sus alumnos; toma del 
contexto de la comunidad los elementos que supone le serin más útiles 



para  ejercer mejor su enseñanza y por  otro lado, algunos maestros sin 
considerar los proyectos de educación indígena,  ni siquiera los elementos 
de  su entorno, se limitan a ejercer su profesión de forma tal que pareciera 
que se encuentran en una escuela de educación formal. 

Entendiendo que el proceso de constitución de una identidad en un sujeto 
no ocurre  de una manera única y acabada. La identidad se encuentra 
caracterizada por una multiplicidad de procesos de identificación que la 
llevan a definirse  como inacabada. 

El contenido del discurso modernizador es un intento de fijar un orden, 
de  interpretar 10 QW es la realidad y de definir lo que entiende por 
trabajo e id.m:i:lad docente. 

Las formas en que el discurso modernizador es  significado por el docente 
llevan  en su interior diferencias y contingencias que le permiten al 
maestro estructurar  su propia noción de io que es su identidad. Al 
llevarse a cavo la confrontación entre la propuesta estatal y el discurso 
magisterial se generan una serie de antagonismos que  rodean o traspasa 
el ámbito educativo de nivel  básico. 

La resolución  cotidiana de qué ensefiar y como hacerlo no sólo la 
reproducción, sino  la integración y generación de conocimiento por  parte 
de quienes ejercen ese trabajo. Se trata  de un conocimiento no formulado, 
no  sistematizado, ni explicitado  como tai, pero no por  eilo ausente. Desde 
esta visión  la  realización de cualquier trabajo,  tal vez particularmente la 
docencia, requiere de la incorporación de conocimientos de muy diverso 
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origen, apropiados  por los sujetos que lo ejercen; implica  el ensayo y 
construcción de soluciones a 10s problemas que el trabajo mismo plantea 
en las condiciones específicas en que se presentan. Significa la existencia 
de  saberes adquiridos en la resolución  del trabajo diario y en la necesaria 
reflexión continua que a la vez éste impone, saberes que se encuentran 
integrados a la prhctics cotidiana, aun cuando no se puedan explicikzr 
conscientemente. ( Mercado, Ruth. 1986). 



CAPITULO IV 

LOS MAESTROS COMO AGENTES DE LA REVlTALlZAClON 
CULTURAL. 

Históricamente, las escuelas de educ.ación  indígena surgieron muy 
vinculadas a la  posibilidad de  integrarse a las organizaciones y relaciones 
sociales en ?I kmbito  social  inmediato.  Algunas de las organizaciones eran 
pre-existenles a la  escuela, otras surgieron de manera simultanea y 
algunas estaban más directamente ligadas a la escuela que  otras,  pero 
nunca la h.istoria de !a escuela h e  la de una instituciiin  aislada. En este 
sentido, la. I , :  ' 1 1   ricas sociales contenidas en esas formas de organización 
locales hma estado histbricamente adheridas con las escuelas 
determinando tanbien sus prácticas (Mercado, Ruth 1986). 

Algunas de las prjlcticas que se realizan en relación comunidad escuela 
son eventos relacionados con sus propias culturas (eventos 
socioculturales). Este capítulo tratará  sobre la  festividad que se realiza a 
finales del mes de octubre .y principios de noviembre ( día de muertos). 
Las actividades  más importantes en esta región  son los concursos de 
huehuentones, quienes dan la bienvenida a los fieles  difuntos; otra de las 
actividadei que se realizan es el ofrecimiento de altares para los  fieles 
difuntos, complementándose dichas actividades con concursos de bandas 
de música. En ésta regi6n además se realiza un evento llamado la marcha 
de las identidades. 

En ei anáiisis de la vida diaria escolar el caiendario escolar se ve 
modificado con más frecuencia y consistencia de lo que se supone. En esa 
modificación  interviene de manera importante elementos propios del 



ámbito social en el que está inserta la  escuela. En las  zonas rurales los 
ritmos e trabajo productivo marcan que en periodos de siembra y cosecha 
las actividades escolares se vean disminuidas o paralizadas. Los alumnos, 
definidos  como tales por el ordenamiento institucional  se  definen también 
como trabajadores desde su propio  entorno social. 

Las tradiciones religiosas y populares influyen  también  en esa 
modificación  cotidiana. El propio calendario escolar  oficial ha debido 
incorporar la suspencih  de clases en días de fiesta  nacionales de carhcter 
tradicional. Regionalmente, también hay tradiciones populares que 
implican suspención de clases, y que ya han sido incorporadas a la 
practica escirfa.r en cada lugar aún sin el reconocimiento  oficiaL(Marcado, 
Ruth. 1986). 

La fiesta de numtus es el principal ritual colectivo, en donde las 
relaciones intercomunitarias contribuyen a reforzar la identidad 
abarcativa mediante diversos mecanismos. 

Una de las principales formas de articulación son las fiestas patronales. a 
las  cuales acuden no  sólo  los miembros de las comunidades  vecinas, sino 
también los migrantes. Estas fiestas  coinciden  con una etapa del ciclo 
agrícola, el momento de la cosecha. Esta fiesta  constituye un espacio de 
cohesi6n sucial, todos los miembros de la sociedad participan en roles 
tradiciondes  que refuerzan su adscripción al grupo y es, además, la época 
en que  regresan masivamente los migrantes quienes  llegan a la cabecera 
municipal distribuyendose a sus comunidades de origen'. La fiesta  tiene 
varios ámbitos:  los huehuentones, los altares domksticos, l a s  comidas 
especiales, la velación en el cementerio. 

I h n t e  8 o 10 dias antes de esta celebracion comienzan a iieyar a l a s  d a  estaciones de autobuses de la 
coolurudsj alrzddor de 10 a 15 aut0buse-s por &a 



4.1 REVITALIZACION CULTURAL DENTRO  DE LA ESCUELA. 

El concepto de intercuituralidad apiicado a la educación,  tiene algunos 
puntos que pueden ser relevantes para enriquecer la propuesta de 
educacih intercultural que tiene Mkxico  con  la  Direccirin General de 
Educaci6n Indígena (DGEI). Estos puntos nacen directamente de la 
experiencia de Oaxaca así como del sistema de educación indígena 

En el documento del I.E.E.P.O. y DEI se hace referencia a los cuatro 
componentcs hásicos  del concepto de interculturalidad que lleva e¡ estado 
de Oaxaca: 

1. Sisternat:ima.Ihrn de los saberes étnicos: para  que el saber étnico tenga el 
estatuto , : , k  ~:wwi~mientc tiene que pasar por la depuración de la 
reflesiórrr, .!.AL interpretación y resignificación  del mismo, pasar  a  ser 
conocimiento para sí  por  parte de los portadores de esos saberes. Es 
condici6n indispensable que los maestros tengan ese nivel de 
conocimiento de cada una de sus culturas, pues solo cuando estos 
conocimientos puedan ser explicados por los maestros, entonces 
podran armar contenidos curriculares. Desde este punto de vista, no 
se puede pasar de los saberes étnicos a los contenidos de manera 
directa. sin pasar  por este proceso de sistematización, ya que este 
proceso de sistematizacirin  no puede ser  de una sola vez y  para 
siempre, sino que será un proceso permanente de aproximaciones 
sucesivas y sobre todo un compromiso colectivo  de los portadores de 
esas cult ¡.was. 

2. Este proceso de  sistematización esta apoyado en la investigación 
seria de las culturas por parte de los maestros, quienes se piensan así 
mismos  como premisa fundamental, que son  intelectuales orginicos  de 
sus pueblos que conocen, practican y estiman sus culturas. 



3. El trabajo de investigar sus propias culturas los entrenan en  el 
quehacer de la indagacih, de la búsqueda, del descubrimiento de 
hallazgos y los hace caminar por una  vía que sus alumnos podrán 
también seguir o participar con dos .  El proceso de investigación al 
que llaman indagación, tiene un fuerte sentido pedagógico de 
aprendizaje  de conceptos, valores, comportamientos y conocimientos 
por  parte de los niños de las  escuelas interculturales. 

4. Una vez que el conocimiento ha adquirido dicho rango, entonces se 
esta en la posibilidad de armar contenidos curriculares para los 
distintw:  niveles escolares, previa preparación del personal para este 
prop6suiu 1 lEEPO y DEI, 1999). 

Así el maerjtsw del grupo étnico deberá jugar un papel fundamental, ya 
que prestara sus servicios docentes en  el grupo indígena al que pertenece, 
con la finalidad de  que conozca el ambiente cultural que rodea a la 
población con la que va a trabajar y de esta manera, deberá  tomar y 
aprovechar aquellos  elementos  necesarios que le permitan llevar a cabo la 
educacih que imparte. El maestro indígena deberá llevar a cabo el doble 
objetivo de la educación que tiene bajo su responsabilidad que es el de 
impartir la educación nacional y la educación bilingüe e intercultural. 

Para realizar los trabajos escolares, los maestros e s t h  organizados por 
comisiones que pueden variar de una escuela a otra,  pero que algunas de 
las m6s comunes son las de acción  social, deportes o educación física y la 
cooperativa escolar. El director junto con los maestros, se encargan de 
organizar y coordinar las actividades escolares relacionadas con su 
comisicin, Los maestros se turnan las actividades  festivas que se 
realizaran durante todo el  ciclo escolar como día de la madre, día del 
nifio, día de muertos, etc. Se encargan de organizar l a s  participaciones 



artisticas  de los niños así como  vigilar que el día de cada evento no faite 
nada. No  hay maestros encargados de deportes ya que  cada maestro se 
encarga  de  su  propio  grupo  para dicha actividad, ademis de  atender sus 
labores como  docente. 

Existen otras festividades  específicas de cada escuela que los calendarios 
no marcan pero cuyo  festejo  es tradicional; de cualquier forma, casi todas 
las celebraciones conllevan a l g h  tipo de actividad  especial que los 
maestros deben preparar. 

Hay eventos escolares en  el calendario oficial que coinciden  con  festejos 
tradicionales de la poblacibn, que traen como consecuencia que los 
festejos esr.n!;sLw t c m p n  especial  significado. Una de las fechas de mayor 
relevancia t : ~  ;:4 dia de muertos (1 y 2 de noviembre) que coincide  en 
importami:! ,dentro de la escuela y en las comunidades de la regi6n 
m,azateca. 

Los eventos del día  de muertos que se celebran en las  escuelas de 
educación indígena, representan una parte importante de las tradiciones 
que aún se conservan en esta región. Las escuelas de educación formal no 
tienen  la  obligación de realizar eventos  en  relación a estas festividades, sin 
embargo otorgan las  facilidades para que los nifios continúen con sus 
tradiciones  en eventos a nivel  comunidad. 

En la comunidad de Huautla observamos que a pesar de considerarse 
como una comunidad que se rige por sus costumbres y tradiciones, esto 
no siempre se aprecia. 
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Por ejemplo: la única  escuela de educación indígena bilingüe 
perteneciente a la cabecera municipal no cuenta con  los recursos, ni  la 
forma de atraer el interés de la comunidad para sus eventos culturales, 
tales  como  el día de muertos; sin embargo otras zonas escolares que 110 
pertenecen a ésta en particular han logrado atraer no sóio a la 
comunidad de Huautla sino a otras comunidades del  municipio, 
realizando eventos como  los concursos de huehuentones que se festejan el 
día de muertos. 

Dentro de it,: ~ ~ ; , ; ! . k a .  muatec;1. encontramos  dos  comunidades  que  ejercen  de 
manera mi:\ II Igificativa la tradxión de  huehuentones  que  se inicia  una 
semana antes  de dia de muertos, las comunidades a las que nos referimos son: 
Huautla y Chilchotla. 

...I 

Cha ma o huehuentón significa “hombre negro”, para el caso de 
Chilchotla o cha xo’ o, Yhombre ombligo” para el caso de Huautla, 
representan a los antepasados, &‘a los que ya no están en el mundo”.  Ellos 
fomentan la reciprocidad entre todos los miembros de la comunidad: 
cada noche, durante el lapso de la fiesta, que pueden ser hasta de diez 
días, visitan cada casa  del pueblo para alegrar a las familias, bailando y 
cantando. Por su parte los anfitriones les ofrecen alguna bebida o 
alimento, y ai final les regalan piñatas. 



Los huehuentones constituyen  un factor de integración,  pues en algunos 
momentos se concentran personas de  varias comunidades,  como  en 10s 
concursos, cuando se rompen l a s  piñatas o en el baile que marca el fmal 
de la fiesta. Los huehuentones representan una forma de comunicación 
rituai, expresada en  canciones ( en rnazateco),  música y bailes, a través de 
los cuales exponen aspectos centrdes  de ¡a identidad  étnica. Los títulos de 
las canciones son ilustrativos, por ejemplo: “sobre la creación del 
universo”, “como vivieron nuestros viejos”.  También transmiten la 
conlgrension local de su historia contemporánea, por ejemplo: “sobre la 
opresión que sufrimos por los extranjeros”,  “cada día se va poniendo más 
difícil  la situación”, “sobre los hombres soldados” o “los hombres 
armados del gobierno”. 

“Actividad sociocultural que se realizo en la escuela primaria Francisco I. 
Madero “Conranidad de Agua de la Rosa”. 

Discurso ofrecido por el directo del  plantel a la  comunidad y alumnos 
presentes: 

“se da Ia bienvenida a este evento sociocultural  de  esta  escuela  primaricr 
Francisco I. Madero  quien  tiene  el  honor  de  invitar a todos los presentes 
puru que nos ucompuiien u este evento en el que vamos a llevur ucubcr el 
concurso de ituehuentone.9, así mismo e¡ concurso de  opendas”. 

“la tducaci6n va de acuerdo  con la cultura, es precisamente por ello que 
nosotros tenemos esta situncldn de que vamos (J envezar con un acto civico, 
no quiere decir que estamos divorciados  con la tradicicin,  con la cultura, 
con la tradicidn  cn la educacibn, estarnos cooreíacionados con ío cual 
hacemos  este  mento:  primeramente vamos a empezar  con un acta  cívico, y 
posteriormente damos inicio  al evento sociocultural, que es todos 
santos”.  (maestro biling&, nahnati, 35 aiios, esc Francisco I ,  Madero) 



Discurso ofrecido por el  maestro de ceremonia: 

“cualquier sociedad deípasadn n d e l p r e . ~ e ~ t ~ p n r p e ~ u e ~ ~  n grande que sea 
se distingue por su culfuru en purticulur, es decir, Ius munijiesfuciones 
materiales y espirituules  creadas por sus mkmos integrantes,  características 
de sus costumbres y tradiciones todu /u anterior es d producto de su 
relacidn  establecida  entre  individuos  en  sociedad y naturaleza ”< 

“la  comisidn  de  accidn  social  dirección de la  escuela, en coordinncidn  con 
la  dirección y el personal  docente y asociación  de  padres  de familia., tuvo la 
inicintivn de realizar un evento sociocu l~ural”. (maestro  bilingae, Jzumv, 21 
años? esc. Francisco I. Madero). 

Discurso ofrecido por la subdirectora  del  plantel: 

&I gracias por. .~:.~L:ompuiarnus. en este  dta  en el cual a nisel pat’s Mckico lo 
celebrm aiio con  aiio ya que es una tradición, una costumbre que se ha 
plusnzado vurios uños utris”. 

“disfruten de los errores que se hallan  cometido durante este acto  social ya 
que  es un esfirerzo  del  personal  docente así corn de los alumnos  que se 
encuentrun  estudiundo  en  estu  institucicin  educutivu”.  (maestru  bilingüe, 
mazateca, 25 afio.9, esc. Francisco  1:Madero). 

Discurso del director del  plantel: 

‘‘que bonito es eí baile, eí baile de los hnehrrentunes,  el  vestuario,  Ins 
mascaras, las canciones de nuestra wrdadera realidad,  que en ellos nos 



identi3camos y nos caracteriza  por  se  elementos  de  nuestra  propia  cultura, 
de nuestra  raíz, de nuestro origen". '' este  evento  en  el  cual  nos  permitinos 
acercarles a ustedes el concurso  de  huehuentones  en  donde los niifos de 
preescolar a sexto  grado se  van a preparar  para  realizar  este  evento". 

"gracias Q todos los  presentes, y que esto  se  fortalezca  en el prbximo o 
prdximos  años y que no se  olviden  de nuestras costumbres? (maestro 
bilingile, nahuatl, 35 aíios, esc Francisco I. Madero). 

Discurso de despedida (fin del evento) por  parte del director del  plantel. 

"cuu12do esuckamos la  llegada  de los hue?zuerztones , cuando  vemos  las 
ofrendus, Ius Y elus,  veludorus, el copul, Ius flores, lu comidu, el dole @o, 
es  la  esenciu q r r ~  FIOS brindan pura  la  espera de nuestros fieles difintos". 
"así  mismo $3:; ."'!: r ; : ~ . v p m  que  nosotros  sentimos al esperar con mucho  cariño 
a nuestros 1;1 t*?'>iltt'fnc>q5 ahue/ims,  padres y amigos, que con mucho carifin 
estuvieron  COY^^ ,nrosudrus en alglin tiempo, que estuvieron  convisiendo en este 
espacio de la vida, usí tambikn nos da tristeza y a veces dolor, sentimiento 
por los que vivimos et1 estu tierra, y que muchas veces no vuloramus lo que 
tenemos, u uyueilus personus  que se niegun u reconocer su tlerduderu 
identidad,  que no wzlorizan los principios en donde  se  encuentran 
enclutwdos, se les hace una  invitación pues, a aquellas personas, a aquellus 
seres  Itunzanos, 4ue nos  unamos  para que éstas  tradiciones,  nuestra  cultura 
no se pierdun. muchas grucias y Dws los bendigu".(muestro  bilingüe, 
nahunti, 3.5 años, esc Francisco I. Madero), 

Para la redizacitn de este evento  el director y los maestros del  plantel 
tuvieron que organizarse varios días antes, debido a que la fecha que se 
tomaría para el evento debía estar  acorde a las  festividades de día de 
muertos, quedando como acuerdo la fecha del 28 de noviembre; a partir 
de este acuerdo los maestros se turnaron la cancha de basquetbol 
comenzando así los ensayos con sus alumnos para el concurso de los 
huehuentones. 
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Llegado el día, los preparativos dieron comienzo a muy temprana hora 
sin importar que no todos los maestros estuvieran presentes aún, a la 
llegada del director y el resto de los maestros se agilizaron los 
preparativos. El  plan era comenzar el evento a las I O a.m., sin embargo 
los preparativos se alargaron demasiado; debido a la espera  de 10s padres 
de familia y jueces de los eventos,  ya que la distancia que hay entre las 
casas de los alumnos y la escuela es considerable por lo que el  evento no 
dio  comienzo sino hasta las 12 p.me 

Todos los grupos de esta escuela participaron en este concurso, bailaron y 
cantaron tocando su propia música y aunque casi todos tocaron y 
cantaron Iz misma canción el jurado se inclino por el grupo  de sexto año 
por  ser el nlhs organizado, el mejor disfrazado y mejor entonado, Los 
niiios de primer grado también recibieron un reconocimiento por parte 
del jurado y pablicr, asistente al esfuerzo que mostraron en sus bailes. 

El público que asistió al evento mostró un gran interCs  haciendo 
observaciones con respecto a lo que hacían y decían los niños en sus 
bailes, a pesar de que en  la comunidad no existen grupos de esta indole ya 
que los grupos de huehuentones que llegan a esta comunidad pertenecen a 
otras comunidades. 

Los huehemtones han sido tradicionalmente de la sierra mazateca,  sin 
embargo en varias comunidades incluida  Agua de la Rosa esta tradición 
no ha tenido  la  suficiente importancia para realizarse a nivel comunidad, 
sin embargo los maestros son los que se han encargado de imponer a 
través de la escuela el baile de los huehuentones como una costumbre de 
la  comunidad. 



El concurso de los huehuentones fue  calificado por los ancianos y 
autoridades de la comunidad; los  niños fueron parte fundamental del 
evento ya que ellos mismos confeccionaron sus disfraces ( Ias mascaras 
que utilizan son parte  de la cultura mazateca,  originalmente, estas son 
elaboradas con madera de la región,  los  niños  en este evento fabricaron 
sus mascaras con los materiales que tuvieron a su alcance  como  papel, 
plástico y tela y s610 algunos portaban la tradicional) e hicieron SUS 

propios instrumentos (utilizaron latas vacías cubiertas COR plAsticos 
como tambores y ligas como instrumentos de cuerda), las  canciones que 
interpretaron son tradicionaies de la región. 

Existe un cF;ncurso de huehuentones a nivel  regional, que se reaiiza  en la 
comunidad A: Chilchotla, el evento dio  comienzo aproximadamente a la 
1:30 de la tarde, en donde participaron  alrededor de 20 grupos de 
diferentes comunidades; el evento dio comienzo  con UR rito en  el  cual se 
encendierstz f v : c e  Tieladoras e incienso,  las veladoras fueron colocadas 
bajo el esci:(;a :*ai) m !una forma piramidal, en cada escalón  se  coloco una 
veladora y or;. ia punta de la pirámide se colocó un cirio, quedando el 
incienso  al  pie de la pirhmide; el evento se realizo  casi en su totalidad en 
lengua xnazateca,  la temática de las representaciones fueron en  relación a 
los cuitivos,  diferentes épocas del año, problemáticas sociales y de la vida 
cotidiana.  El evento se realizo  en el s d h  social de la  comunidad. El 
escenario que se preparó  para el concurso se disea6 de acuerdo al 
ambiente natura¡ de sus comunidades de origen,  el evento concluyó a las 
530  p.m. 

Esta fiesta rmnbién refleja los cambios en la sociedad. Anteriormente, sólo 
los varones podían disfrazarse de huehuenton, mientras que ahora 
algunas mujeres lo hacen. Anteriormente los huehuentones solo cantaban 
las canciones  tradicionales, pero hace algunos aíios en  Chilchotla apareci6 
esta nueva modalidad y poco a poco  se está extendiendo hacia los otros 
municipios. La fiesta de muertos, en conjunto, es un elemento tanto de 
diferenciación, como de  identificación,  pues cada municipio  posee ciertas 
peculiaridades. 



4.2.1 ALTARES 

Dentro  de las culturas prehispanicas, la muerte no era el tíal del  camino, 
sino  un paso mas hacia otro tipo de vida, la muerte tenia sus propios 
dioses y, por lo tanto, era celebrada y honrada con  el  mismo respeto y la 
misma veneración que cuaiquier otro fenómeno de ia naturaieza. Durante 
estos dias se acostumbraba rezar y recordar a 10s difuntos con gran 
alegría, también se colocaban ofrendas en lugares especiales dedicadas a 
las almas de los muertos. 

Con la llegada de 10% españoles esta concepción de la muerte cambió, pero 
no así la c ~ - t ! ~ v h r c  de, recordar a los fallecidos en un día especial, ya que 
dentro  de !P, a*&rgYan catolicw tambih existía un día y un ritual especial 
para este fin, e i  &a §e  designo  como  el de los fieles  difuntos y se celebraba 
el 2 de noviembre. Este ritual consistía  básicamente  en interceder  ante 
Dios  col1 oraciones, sacrificios y limosnas por el perdón de las almas  del 
purgatorio, a pesar de sufrir ciertas modificaciones, l a s  personas seguían 
viendo en  el día de los fieles difuntos la continuacibn de  sus rituales. 

Continuando con estas creencias los mazatecos acostumbran poner,  los 
altares como un pequeño tributo dedicado a los muertos, en los que se 
ofrece comda y bebida a sus difuntos, los adornan con flores de la región 
y se adicionan con algunos productos que consumía el difunto en vida. 

El arco que se hace en  ia ofrenda significa el día y la noche así como  ia 
vida y la muerte, es parte importante en este festejo (día de muertos j para 
la vida de los mazatecos, el arco  esta conformado por: ramas de carrizo 



adornadas con pan,  flores y frutas,  además  dentro del altar se coloca 
incienso, veladoras, agua,  comida  tradicional,  bebidas  alcoh6licas ( 
cerveza,  aguardiente), cigarros2, etc. 

Exposición de alteras, hechos por ¡os niiios  de  la  escuela  primaria  bilingüe 
Francisco I. Madero. 

c‘so~os del quintu grado, les voy (x dar una sesefia Izistdrica, el dia primero 
de aoviembre despub de haber saboreado eltributo,pLatiUo que se ofrece, el 
mole cnlnr.‘~~~ado con tamales  de frijol negro, en esta  tarde se velan a los 
dificntos adulim, aunque algunus Io hacen por la mfiuna, la mqoría 
prefiere huc.o;..Lo por lu turde, entre miles de cirios encendidos, didogos 
serios y nlgurws chuscarrillos, cantos y dunzas de los kuehuentones, 
transcurre & i:.vde y llega la noche y se inicia el retorno de La multitud  en 
caravana: 
Arco, es la ~~macka de los dijimtos. 
Cera, es como un aEmntn para ofrecerles y para que ellos no est& en la 
oscurickrd. 
Copal. t” un  ofrccirnienio que sc les haec. 
Agrr a, es con que se refrescan sus espíritus  ellos. 
Se les ojrece los alimentos que consumían en vida porque es verdad que 
Ileqal? 8 -  pero no los vemos y ellos  se  sienten  contentos mando uno los espera, 
cada uño vienen a comer sus alimenlos. hay algunas personas que no creen  en 
eso y sus dzjmtos se  regresan muy tristes y por esos no progresan hs gentes 
que no les ponen noda. p o r p e  ellos nos traen bendiciones que nos do 
fortdczu cs,,uiritual. por eso y10 debemos perdcr nuestrus costumbres”. (niAa. 
maa1t2cc7, p i ~ t o  ofio, e x .  Fl-nncisco I. “der.o). 

Estos productos (bebidas alcohlicas v cigarros) se c o l o c a n  solo a los d M o s  que l o s  consumían en wda. 



El  evento  dio  comienzo  a  temprana  hora,  en  donde,  se  aprecio  el  entusiasmo 
de los niños al preparar sus altares para el  concurso, los niños miis pequeños 
filcron  ayudados por sus macstros3, cl cntusiasmo  dc los niños sc contagió  al 
resto de la población y mnaestros  de la Comunidad. A pesar de que en la 
comunidad  hay pocos recursos  económicos, la gente  contribuyó  de la mejor 
manera,  situación  que se noto  en la presentación  de los altares  ya  que  estos 
estaban muy  completos a pesar  de  la  situación  de la comunidad. 

Las personas  que se tomaron  como jurado para dar valides al concurso tanto 
de  ofrendas mmo de  huehuentones,  se  eligieron  de entre las personas de m i s  
presQgio cib,.irtm de la conlunidad,  los ancia1os y autoridades,  el  evento  se 
llevo a cabc en el mercado  de la comunidad, al igual  que  en la  cancha  de 
basquetbol, cirzcio que son los  lugares  que  utiliza  la  escuela  con  mayor 
frecuencia !mr:,> rcnLzar eventos  socioculturales y cívicos. 

Los jueces calificadores  hicieron  distincibn  de las ofi-endas  de  los niños más 
pequeííos  de la escuela, ya que heron los  mejores,  otorgimdoles  el  primer y 
tcrccr  lugar, cl scgundo  lugar,  sc  lo  adjudicaron al quinto grado quicncs hcron 
los únicos que  ofrecieron  una  reseña  sobre su altar. 

Descripcibn  de  altares  realizados  por  los  alumnos  de la  escuela primaria 
bilingüe Jorge L. Tanayo. 

3 -4 e s q c i h  de un grupo de primero cuya maestra ejerce la rdigión de los Testigos de Jehow quien dijo 
que su relinión no le  @tía  participar en este tipo de eventos. por lo que el director auxilio  a l o s  niños en el 
arreglo de su altar. 



El  evento  en  esta  escuela fue totalmente  interno ya que  no  se hizo invitación 
3lgun3 3 la comunidad ni a padres  de fiumlia de  los  alumnos, todos los grupos 
sc  org,ulizaron  con SLI macstro  para  la  claboración dc  un altar por  grupo. En 
cada grupo los niiios heron quienes  decidieron  que  poner  en  su  ofieuda y 
como adornarla. El director del plantel  fue  quien  visitó cada uno de los salones 
para ver el trabajo de los 1-150s (los altares),  felicitándolos por su labor y 
exortandolos a continuar con estas  costumbres no sólo en la escuela  como 
algo obligatorio, sino que  también  en sus casas  continúen  practicando sus 
costumbres ya que  con  ello  se  fortalece su cultura. 

Los rituales :x pueden  comparar con las trivialidades incuestionables de la 
vida cotidxa~.~: que fitlllt)ién elininan la reflexividad,  los  indwiduos  pueden 
entrx o sal& del ritual, clxsponer  de 61, pero  una  vez  que  opten  por participar, 
éste ofi-ece un paquete  de  sentido,  que  debe  aceptarse  como  tal.  El  ritual  tiene 
un  mayor p t l ; ' r x ~ . a  :c estructurar un campo  de  certeza y tambikn  la  más 
paradójica Y:  T kgitima en la  tradición. 

4.2.2 BANDAS DE MUSKA. 

La  rnilsica  acompaña  todos los actos  trascendentales  de la vida, bautizos, 
bodas y la  muerte  misma,  además  de  que  son  innumerables las  fiestas 
rcligiosas qm.. sc cclcbran cn cl aíio, sicmprc sc ticnc la música quc acompaiic 
estos acontecimientos. La pieza mis tocada en la región  mazateca es la flor de 
naranjo. la que  indistintamente se utiliza  en  cualquier  celebración; 
origkml111sntc ssta pieza era tocada solamente en bodas o bis:., 
aconteciqientos  relacionados con las bodas, sin embargo, hoy en día, se 
puede escuchar  esta melodía  en  cualquier otro  acontecimiento. 
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En la regibn  mazateca,  la  música  es  interpretada  por  bandas  constituidas  por 
varones,  quienes  utilizan  instrumentos de  viento,  percusión y cuerda? en la 
formación  dc  cstos  grupos sc pucdc  aprcciar corno sc intcgrm gcncración tras 
generacibn jbvenes, niños y adultos de la misma hmlia. En esta regibn se 
puede ver que  son  algunas  comunidades l a s  que se encargan  constituir grupos 
musicales, siendo estas las que  se alquilan para cualquier tipo de evento  de la 
región. 

En la  escuela primaria Jorge L. Tarnayo se  convoco a un  concurso  de 
bandas de :&sica, para el día 14 de diciembre, la convocatoria fue extendida 
a todas las cvmwidades del nunicipio, en  donde  se ofiecían prenios de 
dinero  en efktivo a los tres primeros  lugares. El evento h e  programado para 
dar zornienm 2% las I Z :O0 a.m.,  hora en  que  invitados del INI, DGEL así como 
autoridadet & :  :n.t colxmnidad,  quiénes fhgirían como jurados en el evento. 

Las actividades  laborales  del  maestro  dentro y hem del salón, tienen  diversa 
lustaria,  distinto  significado  para la institucibn y para los  propios  maestros, 
Istinto peso y valor  dentro  de  las  tradiciones  escolares. Esto signrfica  que  no 
pucdcn  cambiarsc, cn caso dc  quc  csc  fucra un intcrcs,  dcsconocicndo csa 
hlstoria y esos significados. Algunas de  esas  prácticas  son  producto de la 
historia de la propia institucih imbricada  con la de su ámbito social y se han 
convertido en tradciones que  ya  forman  parte? no sólo de  la vida escolar, sino 
de  la  población  en  las  zonas rurales, como  sucede  con  muchas  celebraciones y 
fcstivalcs . 

Otras actividades  responden a un requerimiento  distinto  por  pa.rte de la 
institnción  como  son  los  concursos  escolares.  _Medante  la  competencia, 
implícitamente  se  establecen  modelos  escolares. Las escuelas  ganadoras 



representan el modelo de escuela que se supone  mejor y orienta  de  laguna 
manera  el  trabajo de otras para  alcanzar  dicho  modelo.  Con esto la institucih 
refberza también  la  concepción según la cual se supone que hs caracteristicas 
matcrialcs  dcl  local  cscolar son dctcrmincvltcs  fUndmcntalcs  dcl  trabajo 
docente. (Mercado, Ruth. 1986). 

4.3 MARCHA DE LAS TDENTTDADES. 

En cada rcqi611 se realiza aiio con afio u11 evento al cual se le da el 
nombre  de  %archa de las identidades étnicas por una educación 
intercultural”, organizado por el Instituto  Estatal de Educación Publica 
de Oaxaca !KE,k.I). La Dirección de Educación Indígena (DEI), La 
Jefatura de ~ ~ 1 ~ s  , d i e  Supervisión de Educación Indígena, así como la 
Coordinacidrl General de Educación Básica y Normal. Se realizan 
actividades tales como: la siembra del maíz, el  tequio,  medicina 
tradicional, artesanía, construcción de vivienda tradicional, cocina y 
alimentos, presentación de mayordomía, presentación de lavado de mano 
en diferentes rituales, presentación de bodas, presentacibn de fiesta de 
todos santos, presentación de juegos, técnicas agricoias, literatura y 
fdosofia  indígena,  actividades artísticas, etc. La periodicidad de este 
evento varia  de acuerdo a la organización de estas instituciones, que 
dieron inicio e1 lunes primero de  febrero de 1999, y que hasta hoy dia 
continaim. 

Oaxaca es uno de los estados que se distingue por tener un mosaico 
cultural conformado por 16 grupos btnicos  con patrones culturales 
propios,  dentro de ellos,  la lengua como  medio de comunicación y difusión 
cultural afianzado a la identidad propia. 

S? 



El sistema educativo de Oaxaca cuenta con 23 Jefaturas de Zonas de 
Supervisidn. Con el proyecto de la Marcha de las Identidades Etnicas por 
una Educación Intercultural, et Magisterio Indígena Bilingüe, 
autoridades educativas y municipales y vecinos  de las comunidades 
coinciden en su desarrollo, porque  representa la oportunidad de 
reencontrarse  entre los pueblos,  con sus valores propios y formas de 
relaci6n con la vida cotidiana y el mundo, y que necesariamente tiene que 
tener continuidad en la educación de las nuevas generaciones como 
patrimonio cultural. 

La cosmovisihn de los pueblos indígenas guarda una filosofia sabia, tanto 
para  relaciaur su existencia  con la naturaleza, así como con los asuntos 
sociales que tienen que ver con su educación que no ha sido considerada 
en el proceso educativo nacional  como son: la lengua indígena, la 
organizacih s c ~ i a i  y de gobierno tradicional, valores de respeto, el amor 
a la naturalw,;*. y ias nmnifestnciones entre  otros muchos  elementos. 

La justificacihn que estas  instituciones manejan para que surgiera y se 
llevara a cabo dichas “Marchas de las identidades étnicas por una 
educacibn intercultural”, han sido: 

“Las políticas  educativas  del  gnhierno  hacia los indr’genas, han tenido‘ un 
claso yrop6.v”ko de cxtesminio y enajenacicin de nuestros valores crrltlcrales, 
estas  politicus buscan borrar la existencia de los grupos dtnicos y con  ello 
nuestra iettgua como  medio de comunicacicin,  uparenta  ante potencias 
mundiales  que somos un pais uniforme, es decir, una nacidn  nacional 
h o m g h e a  .... Pero la realidad es otra, lo que  hasta hoy hemos construido 
como Educucilin Indlgena: al menos en el estudo de Oux(;~cu, no es unu 
hondad  del  Estado  sino  el  iogro  de  insistentes  planteamientos  de  diversas 
organizaciones indígenas en  diferentes furos a lo lorgo J’ ancho del país y 
hoy es fundamental el papel que juegan los pueblos indr’genas de Chiapas 



desde el 1 de enero de 1994, exigiendo  respeto y reconocimiento para la vida 
digna, la paz, la justicia, y la  iibertad?  (secretario de educación indkena de 
la seccidn 081) 

“A más de 40 afios los  modelos educativos no responden a las  necesidades 
de nuestros pueblos indeenas,  por el  contrario.,  al  entrar a un ttuevo 
milenio, responde solo al  modelo  econcimico de glohalizacicin que día a día 
nos despinza  del  sentido humano que es distintivo de los pueblos indtgenas”. 

cumplir ?us fundamentus jurídicus constitucionales y depluis leyes que dan 
cobertura para m u  Educacidn Bilingiie Intercuhurul: ArL 3: y 4; 
Cnnstitucimszl, Art. 38 de la  ley  Genmul  de  Educacihn, Art. 74 De Ea Ley 
Estatal de ./idmacidtz, Les’ sobre Derecho y Cichrra de los pueblos Iitdl‘genas 
y el Cuntvrtio 169 de lu 0.1. T. que pugna por unu educucicin Indígenu que 
considere y respete nxtestro conteso? (secretario de educación  indígena de 
la sección Of? ,; 1; 

íí Como maestros ind&nas oaxaqueños, nos corresponde  cumplir y hacer 

Ante este modelo  educativo, el Magisterio Oaxaqueiio no sólo lucha 
gremialmente por sus demandas econ6micas y sociales, pretenden busca 
también un proyecto educativo con objetivos congruentes para la 
formación integral de sujetos conscientes de su identidad étnica. Así en  el 
seno del  movimiento  magisterial, surge el iklovimiento  Pedagógico por 
consenso de las bases en las que participaron las partes oficial y sindical 
en busca de captar contenidos  étnicos e integrarlos al proceso educativo a 
través de la Marcha de l a s  identidades Etnicas como proceso 
metodolót$co, donde participan padres  de familia, autoridades 
municipales, educativas y docentes biiingiies. 



Sus principales propósitos son: 

f. Fortalecer la relación  escuela-comunidad para la captación de 
contenidos Ctnicos, que se aplicara con  fines educativos en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

2. Propiciar la participación comunitaria, creando los mecanismos e 
instrumentos necesarios para una efectiva contribucibn a la tarea 
educativa indígena. 

3. Lograr que los integrantes de la comunidad valoren sus elementos 
culturales a partir de los conocimientos,  habilidades y actitudes 
propiw que han preservado durante siglos. 

3. Diseñar una propuesta metodol6gica que facilite  el desarrollo de los 
conteniriw Ptnicos, vinculando la participación. de la comunidad a 
partir & ~ ! w  mividades propias y partiendo del  papel fundamental 
del rnac,:..m corno agente social. 

La marcha de las  identidades  es  uno de los proyectos en el que se ven 
invoiucradas las  instituciones educativas indígenas así como las 
instituciones  étnicas  del estado de Oaxaca, con estos proyectos se 
pretende: 

- Lograr que el magisterio indígena conozca  los  conocimientos, 
habilidades y actitudes de los pueblos a partir de su cosmovisión. 

- Que distingan  contenidos Ctnicos y elaboren propuestas metodológicas 
para su aplicación  en el proceso enseñanza-aprendizaje, acorde con los 
contenidos del plan y programas vigentes de la S.E.P. 



Han  participado aproximadamente 2000 maestros, esto de forma directa 
en los talleres y eventos que implicó  la Marcha  de las Identidades Etnicas 
por una Educación Intercultural, han participado SO comunidades 
demostrando temas específicos, además en presencia de sus Autoridades 
Comunitarias. Son 6 departamentos, dos Coordinaciones, la  Unidad de 
Planeación y la D.E.I. quienes han participado en la Marcha  de las 
Identidades Etnicas. 

A pesar de los esfuerzos que han realizado estas instituciones no se han 
visto los resultados deseados, ya que muchos de los docentes no se 
interesan I n  suficiente en estos proyecto; a pesar de la participación de 
las comunidades que exhibieron sus artesanías situacibn de la que nos 
percatamos en la observación del evento que se realizó en Huautla. En 
donde la ariayoría de los presentes eran nifios de la comunidad que 
realizaban *Y:T::~'; ilar~41s escolares y sólo se  observaron algunos adultos que 
permanecinvr  or un momento para enseguida retirarse. 



CAPITULO V 

CONSIDERACIONES FINALES 

La educacidn indígena ha recorrido un largo camino en el que se a 
tratado de depurar los sistemas que tienen  la  disposición de elevar la 
capacidad de los grupos étnicos en sus derechos individuales y sociales a 
través de la  educación. 

Sin embargo, creemos que aún existe  una  falta de consideracion y de 
comprensibn por parte de las autoridades educativas,  quienes al parecer 
no toman m ~ a t s  que se trata de dos perspectivas o formas de ver la 
vida. Por ic? qx:, si e% sistenm busca alternativas en la educación que se 
ofrece a los f?'~apos étnicos, debe orientar sus esfuerzos a la búsqueda de 
alternativas en  función de lo trascendental, en este caso, en función de la 
cultura indígena.  Debe conocerse a fondo la población concreta que se va 
a atender (comunidad indígena,  poblacidn  infantil  indígena, maestros 
indígenas), pues cada una presenta situaciones, características y 
necesidades específicas, ya que las costumbres, tradiciones, lengua y 
características socioeconómicas varían de  una  población a otra. 

Pues aun y cuando los maestros dicen  distinguir y conocer los modelos de 
educación bilingüe, en ia realidad se observa que no  se  aplica el que ellos 
dicen sirve mejor a sus necesidades y deseos, que  sería el de 
mantenimiento, o que Kottak llama  multicultural,  el  cual sabemos, es  el 
opuesto del  modelo  asimilacionista, en  el que se espera que l a s  minorías 
abandonen sus tradiciones y valores culturales, reemplazandolos por los 
de la mayoría de la poblacidn. La visi6n multicultural fomenta  la 
practica de las tradiciones étnico-culturdes. Una sociedad ndicultural 
socializa a sus miembros  no sólo en la cuitura dominante (nacional), sino 
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también en una cultura étnica. Cómo explicar  entonces que la mayoría de 
los maestros en ambas escuelas (que se tomaron como muestra) no sepan 
escribir su lengua, que si bien se han elaborado libros de texto gratuitos 
en mazateco,  estos no son utilizados por no tener la suficiente 
capacitación para manejarlos. 

La carencia de  hndamentos s6lidos y de conocimientos  reales respecto d 
mundo indígena ( lengua, cultura y características socioeconómicas) 
necesarios para definir, estructurar, organizar e instrumentar la 
capacitación que se otorgará a los maestros indígenas a s í  como los 
conocimientos  necesarios para  atender a grupos sociales con culturas 
diferentes ' , '  que hablan lenguas diferentes, no permitía contemplar lo 
diferencial, y por tanto, daba como resultado una inadecuada 
capacitacibnl. 

Algunos maestros mencionaron el  hecho de estar satisfechos  con  la 
capacitación recibida antes y durante su ejercicio en  el  magisterio, pero 
creemos que es necesario que tanto autoridades educativas así como los 
planes, programas y fasciculos que se imparten en  la  capacitacibn,  tornen 
en consideracih, la situación real de la población indígena y la  situación 
académica de los maestros indígenas, ya que el maestro indígena es quien 
se ha visto en la necesidad de  buscar la forma de ajustarse a los planes y 
programas de estudio que la DGEI le  hace  llegar. 

Cuando  nos  preguntamos  por la identidad del maestro,  sabernos que estamos 
abriendo  un  campo muy a.mplio de  interrogación y lejos de enc&.rnos a un 
principio  único nos remite a la contradicción, la incoherencia y la diversidad. 



El sujeto que es maestro construye su identidad en  distintos  planos, por 
ejemplo: en relación a la institución, en relación al saber o bien en 
relación a su grupo étnico. La construye cuando esta en función de 
maestro y también cuando no io esta. 

Los maestros de educación indígena han vivido una contradicción entre lo 
que tiene que  hacer (lo que marca la institución) y lo que realmente 
hacen. Por un lado muchos de los maestros tratan de impartir la 
educación indígena a partir de lo que las instituciones otorgan como 
materiales, pero no  tiene  la  suficiente capacitación para ello. Por  otro 
lado ellos intentan impartir esta educacibn de acuerdo a l a s  experiencias 
que han adqrlirido a lo largo de su carrera magisterial y de su propia 
vida. Muclws de ellos creen que este tipo de educación no tiene nada que 
ver con su realidad, puesto que las  instituciones eiaboran proyectos en los 
cuales se trata a los pueblos indígenas a la sociedad nacional,  situaci6n 
que no es m w ?  r ~ d a  por ¡os maestros por no ser acordes a lo que ellos 
creen que & w ~ , w ~ ~  wr, ya que son  ellos quienes se enfrentan día con día a 
este ambieni.t, 

Aunque no todos toman  suficiente interés en impartir una educación 
indigena bilingüe,  situacibn que pudimos constatar en la escuela que 
tomamos como muestra en  la comunidad de Huautla Muchos de los 
maestros, sino es que la mayoría no imparten sus  clases  en lengua 
indigena, ni  llevan a cavo los proyectos de educación  indígena, 
argumentando que la mayoría de los niños ya no hablan el  mazateco, 
llegan como monolingües en espaiíol,  es por esto que no tendría caso el 
dar clases m esta lengua. Por otro lado los padres de  familia que mandan 
a sus hijos a esa escuela argumentan que los  envían para que  aprendan a 
escribir y hablar la lengua mazateca, ya que podemos hacer enfatizar en 
que hay pocos niños que hablan el mazateco pero que aún y así la 
mayoría io entiende y los  pocos que lo hablan prefieren  no hablarlo en la 
escuela. 



Por  otro lado, en la  comunidad de Agua de la Rosa los maestros tienen 
que  hablar el mazateco y realizar sus clases en esta lengua, ya que la gran 
mayoría son  monolingues en mazateco. En esta comunidad los maestros 
pretenden seguir conservando la  lengua y l a s  costumbres como lo indican 
los proyectos institucionales, sin embargo la comunidad esta en contra de 
este tipo de educaci6n; ellos creen que el mazateco no es funcional par 
continuar con sus estudios o bien para conseguir empleo, lo que de alguna 
forma influye en los  alumnos,  en no poner atención a lo que tienen  (su 
cultura, lengua, etc. ), sino en preocuparse más por  adquirir lo que dicen 
eilos necesitar (hablar e¡ español).  Es por eso que en esta escuela se puede 
observar como  los maestros, en  ocaciones  imponen tradiciones o 
costumbres que la mayoría de las  veces  la comunidad no  tiene y termina 
por adquirirlas como parte de su cultura. 

La identicjnd se conforma en la interrelacicin entre el mundo  social, la 
subjetividad y el universo simbólico. La  palabra, el  acto es visto como 
acci6n simbdi.ca tiene significación, no es inmediatamente accesible  ni se 
puede del-ivw de wm descripción de contextos. Requiere de un trabajo  de 
interpretar:i61; f p 4  ponga en movimiento historias de sujetos, 
significaciows culturales que se gestan fuera del aula. El maestro termina 
siendo la clave para la educaci6n así como para la revitalizacibn de sus 
culturas en la escuela y en la comunidad. La connotación positiva o 
negativa de Ia pertenencia a un grupo esta vincuiada a la comparación 
social: la simple necesidad  de  una valoraci6n positiva de sí mismo se 
convierte, en una necesidad de pertenecer a grupos valorados 
positivamente en relación con otros grupos(Lorenzi-Cioldi, Doise  Willem 
1994). 

Cuando e¡ sujeto habla de sí mismo está haciendo referencia a su 
identidad, a la que cree que es. La identidad se construye en juegos de 
irnigenes contradictorias. Es decir, no hay continuidad de planos en el 
sujeto. 



El  maestro al pertenecer a un grupo étnico, trata de continuar o bien 
llevar su  cultura a los alumnos de acuerdo a la  identificaci6n que 61 tiene 
con su grupo étnico, al parecer esto es lo que tratan  de hacer los maestros 
de la comunidad de Agua de la Rosa, a pesar de que no todos los decentes 
de  esta escuela pertenecen ai grupo mazateco; esto es para nosotras algo 
peculiar, ver como  ellos  ponen m& interés en la  revitalización  de la 
cultura o del grupo étnico en que estan trabajando que en el de su propia 
cultura,  argumentando que no quieren que desaparezca su  lengua y su 
cultura como ha sucedido en sus comunidades de origen. 

A pesar  de que Huautla es una  comunidad central para la cultura 
mazateca en toda la  regibn,  solo  existe  una escuela de educación indígena 
bilingüe de!nd:ro de la comunidad, la cual no lleva  dicho sistema en su 
totalidad y que además al tratar de realizar una revitalización cultural 
no tiene los  suficientes recursos y no han recibido el apoyo de la 
comunidad, lpiw io que la mayoría de los docentes de este plantel  no pone 
el suficiente Zmw6s 4211 la educación que imparte ni en lo que denominan 
la revitaiiz;rww cuhral. L o  que se observa es que ya no es una 
comunidad c m  arraigo cultural tal cual, conservado s610 algunas 
tradiciones, sino que se ha transformado en una ciudad; en  la cual se 
puede ver que a pesar de que hay una multiculturalidad, en la que 
conviven gentes de diversas etnias, lo que predomina es la cultura 
nacional. 
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