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INTRODUCCION 

Al t'relno del proceso revolucionario lni -
ciado en 1910,loa regl-ne• que ae han sucedido desde la -

lnatltuc1onallaac16n de '•te mediante la Conatltucl6n de -

1917,han llevado a cabo,tanto •n la teorla COflO en la prA.s, 

tlca,una ••rle de pollticaa dirigidas hacia loa gnapoa •t -
nlco1. 

Los objetivos perseguidos han aldo la desa -
paric16n de las fol'lltas 11ngUlst1caa y sociocultural•• CS. -

reaistencia que a6n conaerwan loa 9rupos hacla eataa polt_ 

t1caa y que han tendido a incorporarlos en lo que ae da -

en 1 la•ar la nac:ioMUdad •xlcana aal COllO t••bUn al de -
••rrollo econt.ico y polltlco del pala. 

A lo largo de la hbtorb ae ha tratado de 

aalallar a laa reglonea en donde •• encuentran local1ud08 

eato1 grupo• aocl•l•• al desarrollo nacional sen una prl• -
r• lnatancia fue con la i•plantac16n da un alstema echtcatl -
YO de car6cter autoritarlo,con ••te,s• desplegaron de .. ,.. 

. -
ta directa polltlcaa de deaaparlc16n aocloc.1ltural y ca1t __ 

prende loa per!odoa des la ConqMlata,•l Independiante,la -

Reforaa,el Porflrieto,el de le eonfronteei6n de l•• fac:c:io .. . -
ne• durante la Revolt1e16n Mexicana y •1 ,..xintato. La1 po_ 

lltlcaa que .. deaerroll•ron en cuanto •1 aapecto educ•tl_ 

vo,fueron 1•• d• ense~ar en fonaa directa el ••paftol,no ... -
conoclel'Hlo 108 ldlOlllll de esto• CJnlpoa y de l• •la .. une_ 

ra •u• for .. • de de•envolvi•lento cultur1l y •oclal. 
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&n otra fa .. ,a• deaarrollaron pol!tica• Pll -
ternall•t•• hecla dlchoe gn1poa,prote9llndol•••d'ndol•• -

loe .Snlll08 de bleneatar1 educ:ac16n1••1•d,c .. lnoa,1•••••-

tre otroa • lntr..t.cle..-0 11eeanla110• de control polttlco,r 

coeprende loa CJObl•moe ele c6rctenaa,AY11a Ca•cho,lllgu•l -

Al--'n y R•l• Cortlnea. La polltlca edvcatlva qwe •• de .. 
:. -

rrolló fue la del •reconoct..lento de la exlat..X:ia de gr. 
' 1 :.'· -

: .·'::~: 

poa •ocialea diferente•• en relacl6n a au ait~jc16n ecan6' 
' -

•lea y soc1al,o •a.•,tod•• laa dependencia• del l•t.do,prl!! 

cipal•nte del alateu edKatlvo,H dedicaron al "conocl 
. -

~lento• del deaarrollo de l•• cultura• lndlcaenaa,de •u or_ 

ganl .. cl6n •octal y de 1•• lenQ~a• que hablan. 

E•t• 61t1 .. etapa ha •ldo para el Eatado un 

con•tante reflexlon.r aobre la. .. nera adecuada de lntrochl_ 

clrH,por •dlo de la edtaeac16n,a 101 grupo• 6tnicoa,e• -

aal,cOIM> encontrallOtl en la1 dlferentea entldade1 feclerati_ 

••• de la aep6bUce,la partlclpac16n del latado expr•••da 

en una gran variedad de proyecto• ed11eatlvo1 y de de1arro_ 

llo de1tinactoa a eata ~1acl6n. 

En •1 caao del Eatado de Chl•pa•,donde H -

nal1•6 la 1nve•tlgac16n,coexlaten dheraoa grwpoe que •o_ 

clal,cYltural y llngll•tlca .. nte •on dlferent•• •noa de -

otroe,tal•• COllOI lo• Tseltalea,lo• Taot•llea,loa ZOquea, 

loa 11a .. a,loa T0Jolabale1,lo1 Chole1 y 101 Lacandone1. 

Loa 9npo1 1161 l•portent•• por el nhero de pob1acl6n ••l.& 

tente IOft loe T .. lt-1e• 1 loa Tsotsllea,eatoa ae locallaan 

;,.· • . 
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en ~~•• a11lada• y en una 1ltuacl6n polltlc. y econl.1ca 

le de1ventaJa en relac16n al re1to de la poblac16n del Eata -
do. 

E•ta ret16n es .. y laportante ya que en a11a 

ae han i•pt1lsado dlver1A1 experiencia• educativa1 tale1 co -
•o la acc16n evan9elisadora de loa cura• d••P'I'• de la Con -
qul1tasla Eacuela Central de Ind!genaa en t882sla Escuela 

Prl .. ria de San ~uan Cha.ula en 1905slas E1cuelas Rud1Menta -
r1a1 eatableclda• por el Estado en 1911J1•a Eacuelaa R•r•~ 

lea en 1921¡1•• Mlalones C•lturale• en 1926¡•1 Inatituto -

Lln9Qfatlco de Verano e•t•blecldo por convenio entre este 

organlllN> y el gobierno .. xlcano en 1935,cabe decir, que la 

p~lnclpal acc16n que re•11a6 fue la de dif•ndir laa diferen 
. -

t•• f or .. a de penaa•lento de prote1tantla90 11edlante accio_ 

nea paternaliataa de atenc16n a probleaas de aalud,al .. Jo_ 

r••lento de la a9rlcultura,de la hlglene,del veat..arlo y -

otros1el Departa .. nto de A••ntoa lndlgenaa,dependiente del 

Departamento Aut6noeo de Asunto• Indl~naa a nivel federal 

en t936JY por 6lt1mo,la v1116ft integral del litado para la 

atenc16n a lOll grupos 6tnlcoa del pala con la lnatalacl6n -

d•l -prl•r Centro Coordinador Indlgen1ata en 1951,el cual -

t•wo la finalidad de atender en diferente• a•pectoa a loa --

que •e localisan en eata sona. 

11 t ... de 1nveatltacl6n que no• ocupa ea la 

educac16n d1rl9lda •1 grupo taeltal y ae ll•ita a 101 afto1 

d• 1946 a 19'0,perlodo de 9ran lmportanc1a para el tt.•"~' 

-~ ... : 
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llo de las ideaa indigenlataa,ya que •n este ae conjuntaron 

ana .. rie de experiencias educ:atlwas llevadas a cabo por el 

Eatado Mexicano. Pri .. rament• l• lega11zsc16n de la educa . ... 

c16n ca110 obli~atori• y 9ratulta pla .. ada en el •rtlculo lo. 

conatitucional de1de 1917,la creac16n de la Secretaria de -

Ed.cac16n P6blica 1nat1tuc16n que •• encar9arla de llewar a 

1• practica la educac16n a nivel nacional de•de 1921,cre&n_ 

dos• a partir de éata una aerie de departa•entos y organla_ 

ll08 encar99do• de la atenci6n educati•a a los 9rupo• ¡tn.!.__ 

coa,llegando al per!odo hiat6rlco de ••t•dlo al 1~pulao y -

deaarrollo del penaa•lento lndlgeniata en donde se experl~ 

11entaron tal•• tdeaa haata •u 116x1Ma expresi6R,6poca en do.!!. 

de ae crearon lo• pri9ero• Centro• Coordlnadore• Indlgenlo ... 

ta• y .. d16 •n11 11t .. cl6n de s>-rt1clpac16n polltlca para --

la poblac16n indlgena,ello ae observa en la actuallclad en -

un .. yor c0tttl'Ol de la• de .. ndaa de la poblac16n 6tnic1 a -

trav6• de loa CCJ,en haber ganado la lealta~ de loa repre .. n ... 
tant•• de ••t•• paltlacionea nOllbr6ndolo1 delegad09 del PRI, 

Prealdente• Mun1c1palea,s1mtlcoa y Re91dor•• o dAndol•• otro 

tipo de c•rQ08 en otra• dependencia• ~ra canalizar laa pet! 

clone• de loa 9rvpoa que repreaentan ante el E•tado. 

E• l•portant• r•c•lc•r que en loa Alto1 ele -

Chlapa8 (Ver .. ~ No. 1),sona de tr•bajo de ••t• invaati99_ 

ci6n,1e han reall•ado d1ver109 eatudloa de car6cter antroP,2 

1#>91co y 11n~Gfat1co,por ej .. plo el eatudlo realiaado en --

1975 por Uldrlch Kllher en cuanto al c1e .. rrollo re91ona1 de 

. , ·. 
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MAPA No. 1 

UBICACION GIOGRAPICA DE LOS MUNICIPIOS TZELTALES DE LOS 

ALTOS DE CHIAPAS. 
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los Altos y c6-o la educac16n ha incidi~o en este de1arro_ 

llo,aai •ls•o el estudio de Nancy Modiano en 1974 el cual 

de•cribe la 1ituaci6n de las escuelas de esta regi6n,el •.! 

tudio realisado por el Centro Nacional de Procluctlwidad 

(CENAPRO),en 1979,cuyo objetivo fue el de contribuir a en_ 

contrar alternativas de soluc16n para los problemas de de -
sarrollo y por GlUmo el te1th1onio del profeaor ridenc.io 

Montea,el cual fort16 parte de la experiencia educativa ob_ 

jeto de nueatro eatudio. 

En tales trabajos el an&llsi• que se preaen_ 

ta ea poco profun4o en cuanto· a la politica educatiYa dir! 

gida a loa grupos 'tnicos,a loa objetivos pol1tlco-ideo16 
. -

glcoa que el Estado per1i9'116 ti.el• dichos grupo• y a la -

l•portancia que esta entidad feder1tlv1 (Ch1apaa),slgn1fl_ 

c6 par• el deaarrollo de expeduntos educativo• que logr~ 

ran la 1ntegrac16n de estos al de•arrollo nacional. 

Para llevar a cabo la inveatigac16n en el 

6rea nos plantea•os los sigulentea objetivos 99nerale11 

1.- Anallsar el d•••rrollo de la polltlc:a ... -
catlva de un aector de loa Altoa de Chiapa•. 

2.- Exa•lnar la ap11caci6n de esta polftlca 

en cinco ca.unidadea tseltale• de 101 11Unicipioa de Oxchuc, 

Ch•n•l y Huixt,n,en el Eatado de Ch1apan. 

l.- Recolectar la• oplnlonea de loa 1•p11ca_ 

dos en el proceso talea ca110 loa saaestros fundadores de 1•• 

prlP1era1 eacuelaa,exalumnoa de la• pri11era• 99neracionea y 
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autoridade1 actual•• de las c011Unldades. 

Las hlp6teais que se 11anejaron en este trab;!_ 

jo fuerons 

1.- La polltlca educativa indS.gena i11plemen · -
ta•a en e .. •a11ento lntegr6 al grupo tzeltal al desarrollo 

regional. 

2.- La polltlca educativa ind!gena callb16 -

las for .. 1 socioculturales propias de esta• comunldadea. 

3.- Los prat1otores fuerQn loa agentes de ca.! 

blo que ut111s6 el Estado para deaarrollar la pol!tic• de 

integrac16n. 

Final111ente,se ha dejado para un estudio pos_ 

terior el an6lisl1 de la polltica educativa hacia loa gru_ 

poa 'tnico1 de 1960 hasta nuestros d!aa,ya que,esta pollt! 

ca se presenta cOllO la con1011daci6n de las instltuclonea 

oficialea encargada• de llevar este aervlclo • la1 diferen -
Conaldera•os que el presente trabajo de in __ 

vest19aci6n logra dar alguna• aportacionea ~r• un mayor 

conoci•iento de eata problem,tica,aal ca.o tambi'n ea la -

ba•e para poaterlores e1tudio• que ••yan enfocado• •1 'rea 

del indl9enh110. 
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l. MARCO TIORICO 

Para l• arpmentac16n del te• de ln•••tl -
tael6a rwc11rr1..,. a la• fuente• '•l .. terlallaao hlat6rl -
co,y• que,penaa•o• qae • tr••'• '9 estas ldeaa po4re~o• -

clarlflcar •l rol de loa alate .. 1 educat1Yo• en el •odo -

tle producc16n. Conslderaaoa fundAmental el hacer uso del 

alate .. de ideas que noa brinda la concepc16n ••terlalla_ 

ta de la hiatorla acerca del papel de la educac16n en. laa 

aociedadea actual•• y aal tallb16n poder •xpllcar •1 por -

qu' lo aostlene el Estado Moderno atendiendo las posibles 

refor11aa pedag69lcaa o de otra ladole que requieren loa -

alatemaa escolar•• para la propia reproducci6n del slste_ 

-· Para eato •• neceaario conocer qu16n pro __ 

gra .. y orienta la educac16n en una econo11la tleter•inada, 

o aea,eatudlar al Estado coao elemento eatructural ll;ado 

al •odo de producc16n,en eate caao,el capitalista. 

&l an611ala aobre la func16n del Eatado y 

et.o •• encuentra relacionada la educac16n e1 de su•• 1•_ 

portancla,ya que e1te ha Ju9ado un papel rele•ante ce>110 -

reproductor de la ldeolOCJl• da.lnante,difundlendo Aata 11.!. 

dlante d1Yer10• 111ecaniainoa tale• COllO loa 11edloa 'e comu_ 

nlcac16n •••l•• y 11 educac16n. 

El Esta-o ha sido el ln1tru111ento por el - -

cual •• dete,.lna el rUllbo econti.lco que rec11.. l• el••• 
dOMinante,aal COllO t1mbi6n ha repro41ucido loa proceaoa • 
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hege110nlaaci6a q .. requiere dicha el••• a traw61 ,. l•• -

instltuclon.• polltlc:a• en donde .. h.ln e•tablecldo la• -

regla• a lH que debe all14ecer la conducta anta96nlo • 

loa hollbre1 COllO ~ll•• que ha n.ce•ltado p.1ra au .,_ ... 

.. rcha el modo de producc16n dolllnante. Aal •llllO ha si -
do el medio por el aa.1 .. han ex.,.ndldo 'I refor .. do el -

conjunto .. ltleaa (forma• habituales de organl••cl6n eo~ 

clal,polltic:a,cult•r•l,t6cnlca,etc.),para lograr l• ••ta -
billdad del 1lat.... su eatructura ea c011pleJa.en el --

exlaten una serle ele lftatltuclonea (forma• jurldlcaa,pol! 

tic••, l'8o16glc•• y econ&.lcaa), i.s cual ea ion lom •ca -
nhllOa para proporcionar y reforaar el •ntenl•iento '81 

•i•t••• Al reapecto Gra•cl Hftala: 

•w ••cuela como func16n edtlutlY• podtiwa 
y 101 trlbuMl .. COllO func16n educ:atha re_ 
prealwa nevatln '°" l•• acthldalle1 eatata 
lea ... l•po.rtaate• en tal Mntl41o. Pero,
eft rH11•41,Mcl• el lotro de dicho fin -
tl.,.._n una .. ltlpllcl .. d .. otra• lnlclat! 
... r actlwt ........ nalina.taa prlwada1,que 
f01'119ft el apal'9to de la~llOnla polltico 
cultural ele la• el••• nante1•. (1) 

E•t• .. rle .. ortan1all08 .. '!Anlfle•tan • 

acuerdo a sus nivele•: a) en lo J•rldico,en ••t• ••pecto 

•• dictan 1•• nor.•1 por ejemplo la1 constltucione• de 101 

Eatadoa,la Conat1tuc16n .. 1• Rep6bllca,l•• cual•• coatle -
nen la• leyes y n41l-ntoa aobr• et.o debe regirM •11• 

1ocledad. 
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b) En lo politico,se llevan a cabo esta S.!, 

rie de nor~as a trav~s de una diversidad de aparatos est!. 

tales,los cuales atienden aspectos econ6micos y sociales 

en donde se incluyen: la salud,la educaci6n,la vivienda y 

otras medidas de i•portancia social. 

e) En lo ideolbgico,la acci6n estatal se -

manifiesta a trav~s de organizaciones ideol69ico-pollti_ 

cas,por ejemplo: los partidos pol!ticos,organismos pol!t! 

cos y asociaciones civiles 1que revierten la ideologla es_ 

tatal de la clase dominante. A trav6s del sistema esco -
lar se expanden y refuerzan las ideas del Estado1 teniendo 

como objetivo de ~llo,el de conformar una conciencia co 

lectiva subordinada. 

Como puede observarse la acci6n estatal -

tiene un fin: preservar el orden y el progreso que exige 

la clase social d011inante. Esta se sirve del Estado para 

mantener y conformar la conciencia de las clases soci~les 

d0111nadas 1 sirv1~ndoae de la• in•t•nclas mencionadas. 

Retoa1ando una de las cueationes planteadas 

acerca de las funciones del Estado en la sociedad capita_ 

lista,dire~os que el aiate~a escolar es uno de los pila~ 

res fundamentales para el sostenimiento de dicha sociedad, 

en cuanto que es el mecanismo para la expansi6n y reforZ!_ 

111lento de las ideas dominantes ,entendiendo por ello: la -

historia econ61111ca y social de la clase domlnante,el na_ 

cionalismo patri6tico de la misma,las normas y costumbres, 
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Est~ por lo tanto determinado por el contexto particular 

de la lucti. de clases en que se encuentra. Al formar Pª.!: 

te de lo 1deol6gico,tambi~n,contribuye a la reproducci6n 

de las relaciones econ6micas y pol!ticas que le sirven de 

t>.se,como observamos,los sistemas educativos deaempeftan -

principalmente dos funciones: un• de car,cter econ6m1co 

y otra de naturales• ideolbc;¡ica. Sobre lo anterior Marx 

nos dice: 

"Las ideas d011inantes no son otra cosa -
que la expre1i6n ideal de las relaciones 
•ateriales dominantes,concebidas como --
ideas;por tanto,las relacione• que hacen 
de wna deter•inada clase,la clase dominan 
te,tienen tambi'n las que confieren el p'¡° 
pel doainante a sus ideas. Los individuos 
que forman la clase dominante tienen ta• 
bi~n,entre otras cosas,la conciencia de ~ 
ello;por eso,en cuanto da-1inan como clase 
y en cuanto determinan todo el 6mbito d• 
una 6poca hist6rica se cOllprende de suyo 
que lo ha9an en tod• su extens16n y,por -
lo tanto,entre otras cosas t•mbl~n coao 
penaadores,cCMIO productores de ideas que 
regulan la producc16n y distr1buc16n de -
laa ideas de su tiempo¡ y que sus !de.u -
sean ,por ello •iaR10,las ide•s domin~ntes 
de b lipoc•"• ( 2) . .. 

Considera•os •l aparato escolar cOllO uno de 

los instrumentos del Estado paril a•egur•r el creci1111ento 

econ611ico,en cuanto a 6sto,planteamos que re•liza una in_ 

vers16n de capitale1 para atender al secto1· educativo,prg, 

porcionando infrae~tructura escolar que comprende' con• ___ 

trucci6n de encuelas,equipamiento escolar,dotac16n de •a_ 

(2). Rarx,carloa. La Ideolo9!a Aleman.-. M'xico,Ed. Fon_ 
do de Cultura Popular,1910,p.p.=so-st. 
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terial didictico,pago a técnicos en la planeac16n de la 

educac16n en todos sus nivele• y a los agentes que rever_ 

tiran la educac16n. Todo esto interviene para preparar a 

loa "educando•" e lnaert•rloa en la presente divis16n del 

trabajo. Al respecto Labarca anota: 

"&1 sistema de educac16n contribuye a la 
reproclucci6n de la fuer•• de trabajo,por 
una parte,la neceaaria mano de obra cali 
ficada 1es decir 1 reproduciendo te6ricame!l 
te la fuerza de trabajo y 1 por otra parte, 
la repro~uce adecuando a los individuos -
a las necesidades del control polltico -
exiatente en el proceso productivo. En -
otras palabras,les ensena y entrena en la 
organizac16n jer,rquica y autoritaria 4el 
traba jo". (3) 

Asl mismo,al realizar inversionea,el gstado 

contribuye tamb16n con las ideas de modernizac16n en todas 

las instancias de la socieda4 1 pero principalmente en el -

ren9l6n educativo,planteando la necesidad de realizar una 

serie de reformas en todos los nivele• del slste111 educa_ 

tivo,ese proeeso reformador ea con el fin de preparar me_ 

jor •6n • la fuerza de trabajo,que esta sea en un nivel -

m1nimo y maximo callflca4a y por lo mismo lo suficiente __ 

mente capacitada,ya que la economla al estar inmer•a en -

un proce•o de 1ndustrializac1bn-tecnologiEac16n requiere 

de una fueraa de trabajo de ese nivel. Sobre esto Libare• 

sef\ala: 

"La modernizac16n del aparato productivo 
ea,tambi¡n,una modernizaci6n de loa sis_ 

(3). Labarca 1r.uillermo,et al. Economla PollticQ de la -
Educaci6n. M6xico,Ed. Nueva Ima9en,198o,p.41. 



temas educativos de la regi6n. Sin em 
bargo,la 4e esta 6ltiMa no puede suscr! 
birse solo a la demanda de 1Dano de obra 
calificada que generen las actividades 
productivas,de distribuc16n por el ser 
vicio. Las funcione• 1deol6gicas y po_-
11 ticaa de la educaci6n e1guen eatando
preaentea. Pero laa 6ltimas te11an ahora 
una for .. especifica acorde con las ca 
racterlatlcas de la •odern1zaci6n del -=-. 
ap11rato productiYO"• (4) 
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El Estado y l• clase doniinante ae "preocu_ 

pan" por pre~r•r culturalmente laa futuras geno~aclonea 

para que ingresen a 1~ clase obrera,11,mese industri-1 9-

agricoia o bien ae encuentren empleados o •ubempleados en 

el sector de los servicios. Se lea proporciona el •1nl•o 

y el a6x1•o de conocl•iento1 generales de la cultur~ a -

trav61 de loa diwerso• niveles educativo•,•l darl9 ~atos 

conocimiento• el individuo se encuentra ya apto paira el -

lngreao a la claae social antes dicha. 

El siatema educativo e• un organismo de CO.!!, 

trol y 4e .. diacl6n de l•• po81bles luchas d~ las clase• 

aubordinadas 1ya que aparece en la realidad como un ente -

"pacifico" que a6lo aten4erl los proble~as educativo• de 

estas clases socialea. 

El proceso ideo16gico de 4ominac16n no se 

da al libre arbitrio ele la cla8e dominante,o sea,que 'la 4~ 

minaci6n no se da directamente y en forma esque!Úiticai el.! 

se dominante-clases dominadas,sino que el grupo social d~ 

(4). Labirca,Gillermo,et al. Ibld. p.15. 
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alnante necesita de l•• capa1 medias de la sociedad para 

la re•1lsaci6n del proceso. En este sentido A. Gramsci 

ap1nt• lo siguiente: 

•ca~• grupo •ocial,al nacer en el terre 
no originario 4e una funci6n esencial eñ 
e 1 llOdo de proctucci6n econ6-ica, ae ere¡¡ 
conjunta y organic••ente uno o mas ran 
gos de intelectuales que le dan hoiaoge~ 
ne1dad y conciencia de la propia funci"gñ, 
no s61o en el ca•po econ6mico sino tam 
biAn en el social y en el político: el~ 
e•pre1ario capitalista crea junto a ¡1-
•l técnico lndu1trial y al especialista 
en economía pol1tica,al organizador de -
una nueva cultura,de un nuevo derecho,
etc.•. ( 5) 

Ea as!c~ en lu capas inedbs ,cierta fracci6n 

de este grupo social juega un papel muy importante en la -

producci6n de las ideas dominante• y as! mismo introduce 

una de las formas de la div1s16n social del tr•iNjo cap!_ 

ta lista. 

En cuanto al 1rea rural el proceso se da de 

una 11anera distinta a como se presenta en las lrea1 urba -
nas,ya que en ella se encuentran concentradas una gran va_ 

riedad de institucionea,agentes culturalea,progra.as de d.!, 

sarrollo co•unitario.entre otroa,y es donde es m6s viable 

introducir la• form.1• de domin•ci6n mediante individuos 

propios del irea y no extraftoa a la misma. En cuanto a -

la caracteri•ac16n de estos individuos Gr•msci se~alai 

•i.oa inte'lectuales de tipo rural son en 
gran ~rte "tradicion1les" es decirle&_ 
tan li9adoa a la masa social campea na 

(5). Gram•c1,Anton1o. 
de la Cultura. Buenos 



y pequeño burgueaa de la ciud•d (especial 
mente en los centros menores) tod«v1a no 
formal y puesta en movimiento por el sis 
tema capit•liata; Este tipo de intelectüa 
les pone en contacto a la mas• con la ad
ministrac16n eatatal o local (abogados,
notarios,etc. )y por éllo tienen una gran 
func16n pol1tico - aocial,porque la media 
c16n profesional dlficilmente puede ser -
separada de la medlacibn pol!t!ca. Ademls: 
En el ca•po intelectual (sacerdot~s,abo<J.a 
doa,•aestro,notar1o,116dico,etc.} tienen un 
nivel de vida auperior o por lo menos dis 
tinto del que tiene el campesino medio,y ':' 
por eso representa par• este un modo social 
en su asplraci6n al salir de su condic16n 
o mejorarla". (6) 
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Eatoa 1nd1v14uoa aon los abocados a plantear 

y a ejecutar la acci6n eatatal,ya que éllos piensan y con_ 

cretan el proceso de dominaci6n,con la conv1cci6n de que 

est'n ayudando a los diferentes sectores de l• poblac16n. 

Nlco1 Poulantaa1 anota en eate sentido que: 

"No es ofrecer a loa agentes un conoci 
•lento verdadero de la estructura social, 
sino simplemente tnaertarlos en cierto mo 
do en sus actividades pr6cticas que sos -
tiene dicha estructura. Precisamente .
cauaa de su determ1nac16n por su eatructu 
ra,el todo social es un nivel de lo vivi
do opaco ~r• loa agentes,opacidad sobre
deter11inada en las sociedades divididas :: 
en clase1,por la explotac16n de clase y -
las formas que esa explotac16n toma a fin 
de poder funcionar en el todo social"• (7) 

Con lo ant•rior,ae observa que eataa P.8rl.!!, 

nas actúan como ele111ento1 desmovi11a•dores a tr~v's de --

cualquier programa educativo o de desarrollo que e~pren4• 

(6). Gra•sci,Antonlo. Ibid. P• 18. , 
(7). Poulantsaa,Nicoa. Poder Politico ~ Cl~s~ en el Eata
do Capitalista. MAxico,Ed. Siglo XXI,197 ,p. 264. 
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el Eata4o,,stos •anipulan a trav61 del convenc1•1ento a 

la poblac16n tratando de controlar la acc16n de l•• raasaa 

para evitar la coheailMa da claae,cre,ndo mec•nismos vert! 

cale• • eana11uc16n • laa. de11andu ,asl 1111sr10 el E atado 

proyecta la 1 .. 9eft a las poblaciones de que todos loa pr~ 

ble .. • por loa que atraviesan 1•• mismas no son cauaa401 

por 1•• sltuaclonea tle deaigualdad social y econ6mica,-

11no que 1e •ueatra que son provocado• por errorea come __ 

tidoa de loa ind1Yi4uoa. 

Al conjuntar e1to1 aspectos te6rico1 con•! 

dera•os esclarecer la polltica educativa oficial y la po_ 

l!tica educativa real,entendiendo a esta 6lti .. COllO la 

apl1cac16n prictica de 101 planteamiento• educativoa,y a 

la pr11119ra COlllO la concepcl6n 4e c6Mo debe eatructurarae 

la educaci6n a nivel de los representantes del Estado. 
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lI. ANTECEDENTES DE LA POLITICA EDUCATIVA DIRIGIDA A LOS 

GRUPOS ETNICOS DEL PA!S DURANTE 1921 - 1946. 

En la Constituci6n de 19~7,ae establecen -

las bases fundamentales para llevar a cabo el desarrollo 

capitalista del pa!s que demanda la burgues1a transnacio_ 

nal y nacional,o sea,es el inicio del desarrollo econ6'ni_ 

co tal como lo comprende la burocracia estatal y la clase 

social antes mencionada. En dicho documento se encuen ___ 

tran los fundamentos legales que concilian los intereses 

del gran capital con los que intervinieron principalmen ___ 

te en el proceso revolucionario de 1910 - 1917:ohreros y 

campesinos. 

Loa diferentes art!culos que contiene el -

doc:umento,tales como: el 123,que regula los conflictos -

obrero-patronales; el 27,que reglamenta el reparto de ti!, 

rras,la expropiac16n de las mismas y ampara al gran capi_ 

tal;el 28,que proh6be el acapara•iento de los productos -

b'sicos y evita la creac16n de •onopolios,cuya aplicac16n 

ha sido deficiente; y el 130,que nor11a la no intervenci6n 

del clero en las actividades que competen al Estado,en -

otras palabras 1 le prohibe las actividades políticas que -

provoquen conflictos. Son un ejemplo de c6mo el Estado -

establece jurldicamente las bases para impulsar el deaa ___ 

rrollo capitalista. 

Cabe hacer notar,que todo siste .. conat1t,!! 
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cional de cualquier sociedad es la expres16n de los inte 

reses de quienes detentan el poder econ6mico y pol!tico,

este nace para dar t6rmino a una crisis socioecon6nica co 

mo medio para conciliar y mediatizar la lucha de clases -

existente,dando concesiones a las clases sociales aubord! 

nadas y procurando que en dichas clases se genere una con 

ciencia conformista y de confianza de que existan los 111e_ 

canisaos legales para resolver sus problemas de pobreza,

empleo,educaci6n,salud,vivienda ,etc. Por tanto,todo el -

sistema constitucional tiene que analizarse en una prime_ 

ra instancia en el contexto de la estructura clasista de 

la sociedad donde se ori9in6,el car&cter del Estado y la 

organizaci6n funcioaal de su poder. 

Otro de los art!culos que contiene el acta 

constitucional de 1917,es el 30. referente a la educac16n 

en cuanto a que se impulse en todas las regiones del pals, 

esto es,tanto en las ciudades como en las comunidades mls 

aisladas. Al respecto en &l se dice: 

"Habr' libertad de ense~anza;pero serl -
laica la que se d' en los establecimien 
tos oficiales de educaci6n,lo mia•o que-= 
la ensenan•• primar1a,elemental y suptt 
rior que ae imparta en los e•tablecimien 
tos particulares. Ninguna corporac16n re
ligiosa,minlstro de alg6n culto o persona 
perteneciente a alguna asociaci6n semejan 
te podr' establecer o dirigir escuelas de 
1nstrucc16n primaria,ni impartir enseñan 
za personalmente en ningón colegio. Las
escuelas primarias particulares s6lo pe> 
dr'n establecerse sujet&ndose a la vigi-
lancia del gobierno. La ense~anza prima
ria será obligatoria para todos los mexi-



canos y en los establecimientos oficiales 
será impartida gratuitamente". (8) 
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Ahora bien,siempre se ha entendido que pa.!... 

ra difundir,fomentar y expandir la educaci6n se requiere 

de un organismo que 6nicamente se dedique a la atencibn -

de los servicios educativos,sin embargo en el Congreso -

Constituyente de Queretaro se diacut16 y acord6 la desaP!. 

ric16n de la Secretarla de Instrucci6n POblica y Bellas -

Artes,que habia sido creada en 1905 bajo la dictadura po,t 

f irista y que en ese entonces era la dependencia encarga_ 

da de cub~ir el aspecto educativo,es as! que mediante un 

decreto (art. 14 transitorio de la Constituc16n de 1917), 

desaparece la instltucibn antes mencionada. Tuv1P.ron que 

pasar cuatro anos para crear el nuevo organismo que impu! 

sara la educaci6n y propagara los objetivos polltico-ide,2 

l6gicos del nuevo Estado en su proceso de reconstrucc16n 

nacional. 

En julio de 1921 se crea la Secretaria de 

Educac16n P6blica,su primer Secretario fue Jos6 Vasconc!.._ 

los. Antes de ser designado en el cargo,fue rector de le 

Universidad Nacional;durante su periodo desarroll6 en fO!, 

ma experimental un programa de alfabetlzaci6n en algunas 

zonas rurales y urbanas del pa!s con estudiantes de la 

Universidad. A partir de la experiencia mencionad~,al 

nombrArsele como Secretario de la nueva lnstituc16n,1mpl.! 

(8). Historia del Articulo Tercero Constitucional. M6x,! 
co,gd. Patrla,1970, p. 18. 
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ment6 un pr09rama que le llam6 "Plan de Educac16n Rural", 

'•te lo llevaron a cabo las Escuelas Rudimentarias,las M.!, 

siones Culturales y el Departamento de gducaci6n y Cultu_ 

ra Indtgena. 

su período se caracteriz6 por el estudio -

de los programas de enseftanza primaria tanto en el área -

~ural como en la urbana,la difus16n y cultivo de las be~ 

llas artes,el impulso a la educaci6n media y a los cen 

tros de docencia preescolar,en la prollferaci6n de las b!. 

bliotecas,en la edici6n de libros de texto gratuitos y el 

reparto de desayunos escolares para la parte de la pobla.:, 

ci6n infantil. 

Es importante ~acer notar que en ese pe ___ 

rlodo se dib un gran impulso a la edic16n de textos clAs!, 

cos de la literatura universal tales como los Di~logos de 

Plat6n,La Iliada y ot~os,lo cual contrastaba con el nivel 

cultural de la mayorta de la po~lac16n existente en ese -

momento,ya que habla un alto 1ndice de analfabetismo e• ). 
La atenci6n que recibieron los grupos ~tn!, 

cos durante esta 6pooa fue poco relevante. El Departame.!!. 

to de F.ducac16n y Cultura Indtgena encargado de dar aten_ 

ci6n a esa poblacibn dependia del Departamento Escolar,-

'ste a su vez se"alaba el presupuesto a dar y personal d.2, 

(• ) Para 1910 habla un 78.5% de analfabetos con una po 
blaci6n de 15 millones de habitantes;dado el movimiento-= 
revolucionario que atraves6 el pa!s,para 1921 eate indice 
no dism1nuy6. 
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cente que fuera a las regiones en donde habitan estos 9"E. 

pos¡pero la atenc16n fue m!nima,ast la planta de maestros 

con la que se contaba era de cien profesores conferencis ... 
tas y cien maestros rurales residentes,contando con un -

sueldo de ocho pesos mensuales estos ~ltimos y diez pesos 

mensuales los prl.Jleros. 

Una de las actividades que realiz6 este O!, 

partamento,fue la 1nstalaci6n de las llamadas Casas del 

Pueblo las que serian posteriormente centros para el de_ 

sarrollo de la comunidad y al mismo tietnpo establecimien_ 

tos de la educac16n formal. Los primeros en r~cibir el -

servicio fueron poblaciones cercanas a la Ciudad de M6x1_ 

co y algunos poblados en el interior de la RepÓblica. 

Las Casas del Pueblo en 1923 contaban con 

doscientos maestros misioneros,con sueldo de diez pesos -

diarioa;doscientos maestros rurales con sueldo de cuatro 

pesos diarios¡doscientoscincuenta maestros con sueldo de 

dos pesoa cincuenta centavos diarios y tres mil maestros 

con sueldo de tres pesos diarios. Para fines de 1924 las 

casas del Pueblo fueron llamadas ~scuelas Rurales y con __ 

taban con 1,089 centros escolares atendidos por 1,146 ---

maestros y cuarenta y ocho misioneros,contando con una P.2 

blaci6n escolar de 65 1 329 alumnos. 

~n 1925 el Departamento de Educac16n y CuJ. 

tura Indl9ena tuvo su primer cambio de nombre y pas6 a --

1 lamarse Departamento de Escuelas Rurales de Incorpora ___ 
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c16n Cultural Ind1gena,as1 los misioneros y maestros pa_ 

saron a llamarse inspectores e instructores respectivame.n. 

te,a su vez el personal contratado y la poblaci6n atendi 

da awnent6. 

Sin embargo,nuevamente para 1926 esta de 

pendencia tuvo un nuevo n0111bre: Departamento de la Incor_ 

porac16n India,cuyo objetivo fue "preparar maestros bili~ 

9Qes" para promover a trav6s de la castellanlzac16n la i~ 

corporac16n de los diferentes grupos ~tnicos al siste~a -

de las escuelas rurales. La durac16n del Departamento -

fue ef!mera por la falta de apoyo econ6mico-pol!tico por 

parte del Estado,la falta de inter~s en la atenc16n a los 

grupos ~tnicos y las contradicciones entre el Estado y el 

clero en cuanto a su intervenc16n en la educac16n. 

En 1928,tuvo un tercer cambio de n6mbre,-

fue llamado Departamento de Escuelas Rurales,Prlmarias F,2 

raneas e Incorporaci6n Ind!gena. Durante este a~o se re 

du,eron los centros escolares y baj6 el nC..mero de inscl'i_E 

e iones. 

Es importante destacar que el departamento 

encargado de llevar a cabo la atenci6n escolar a los gru_ 

pos 'tnicos,independientemente de los cambios de nombre -

que sufr16,retona6 los modelos peda969icos,que en general, 

desarrollaba la Secretarla a nivel nacional en las &reas 

urbanas ,estos sistemas fueron el de la escuela de la .... __ 

acc16n d~ J. oewey 6 bien el eclect1ci5mo de las ideas de 
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Rebsamen,Gregorlo Torres Quintero y Ferrer Guardia. En -

otras palabras no se respetaron las formas de desenvolvi 

miento lin9U1stico y cultural de los grupos ~tnicos. 

En cuanto a las Misiones Culturales,que se 

crearon durante el periodo Vasconcelista,tuvieron como 

objetivo el desarrollo de la educac16n rural que se empe_ 

z6 a generar despu~s del proceso revolucionarlo. En estas 

misiones la instrucci6n que se impartla era:la enseílanza 

de la lectura, la eser! tura, los conocimientos básicos de ·· 

la arit~~tica,la historia,la enseñanza de la geograf!a y 

materias vocaaionales. Sobre el desarrollo del experime!!. 

to educativo un observador extranjero nos d1ce: 

"Las misione• culturales han contt"ibuido 
grandemente a superar ei ele"'ento fis1co 
y mental en que vive el campes.ino indio, 
dando al mismo tiempo a las comunidades 
rurales un sentido de interdependencia y 
relaci6n con el resto de la poblac16n. 
En este aspecto han contribuido a hacer -
triunfar un sentido nacional sobre los -
regionalismos y localismos ••• -Más adelan 
te nos dice: Tambi~n mediante la int~oduc 
ci6n de nuevos cultivos han hecho de los
campesinos mejores productores y consumi 
dores d!ndoles mejores animales dom~sti -
cos,mejores t~cnicas de producci6n y mP.~ 
jor r~gimen alimenticio. Se ha acostum~ 
brado a los campesinon,prindpalrnenLe,a-= 
los indios,a qu<~ consulten al m~dlco y hn 
9an uso de medicinas modernas y,con la iñ 
troducci6n de los programan recreativos i 
rnusicalea,so ha dado nueva orlentacibn a 
los festivales nacionales y locales y se 
ha contribuido a resolver el problema del 
alcoholismo en muchas regioneo".(9) 

( 9). llughEts H. Lloyd. Las Misiones Cultur11lcs Mexicana¿ J su Pro~rama. UNtsco/PARIS,M'onogranu sobre f!:ducacl 
undAmen sí,~o. 3 1 1º5~ 1 p.~7. 
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En cuanto a las posibilidades de este ser_ 

vicio educativo para desenvolverse y expandirse,el r~gi~ 

11en ya establecido centralmente tuvo que realizar una la_ 

bor de convencimiento para la 1natalaci6n del mismo,no a 

la poblac16n donde se establecia,sino a la iglesia,a les 

caciques regionales y a los jefes pol1t1coa que dominaban 

en las entidades federativas. Estos elementos eran quie_ 

nes impon1an sus pol!ticas,pues se~alaban la conveniencia 

o no de los centros escolares para sus intereses econ6mi_ 

cos y pol1ticos. 

Donde se establecian estos servicios se -

creaban las sociedades de padres de familla,se decretaba 

tambi~n la creac16n de c0111it6s de educac16n. El objetivo 

de la creaci6n de estos comit~s era el de hacer participe 

a la población para la resolución de sus problemas y as! 

aparentar que el r'9iaen se preocupaba de su situación,m!_ 

diante estas acciones se legitimaba como un Estado que -

otorga derechos y beneficios. 

El que 1nic16 el servicio de las Misiones 

Culturales fue Rafael Ram1rez,quien a su vez estuvo dura!!. 

te este periodo (1921-1924) a cargo de la Direcc16n de ~ 

las Misiones Culturales y posteriormente ocup6 el cargo -

de jefe del Departamento de las Escuelas Rurales e Incor_ 

poraci6n Indtgena,el pensamiento de Ramirez en cuanto a -

la educac16n tural fue trascendente en el pecsonal docen_ 

te de la 6poca,¿l sosten1a que esta educaci6n hacia los -
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grupos ~tnicos deberla desarrollarse conteniendo lo si ___ 

9uiente: 

"Hasta ahora,querido maestro rural,te he 
mos considerado cano un agente valioso de 
1ncorporac16n de la raza indigena al seno 
de la nuestra,preciaamente porque pensaba 
mos que comenzabas tu labor ense"ando a :: 
los indios a hablar el castellano,a fin -
de que pudieran comunicarse y entenderse 
con noaotros que hablamos este idioma ya 
que ning6n inter~s prActico nos empuja a 
nosotros a aprender el suyo. Pero si t6, 
para darles nuestra ciencia y nuestro sa 
ber,les hablas en su idioma perderemos la f' que en t! ten!amos,porque corres el ~ 
li9ro de ser tO incorporado. Comenzarás ':' 
por habituarte a emplear el idioma de los 
ni"os,despu~s iras tomando sin darte cuen 
te las costumbres del grupo social ~tnico 
a que 'llos pertenecen,luego sus formas -
inferiores de vida,y finalmente t6 mismo 
te volver's lndio,es decir,una unidad m&s 
a quien incorporar. gsto que te digo no -
es una ch~nza para reir,sino una cosa se 
ria. La vida entera de los pueblos se coñ 
densa en su lenguaje,de modo que cuando ~ 
uno aprende un idioma nuevo,adquiere tam 
b1~n nuevas formas de pensar y a6n nuevai 
maneras de vivir. Por eso yo considero co 
mo cosa importante el que tu sepaa ense -
ftar el castellano como Dios manda,es de-
clr,sin traducirlo al idioma de los niños 
••• M's adelante aeftala- T~ debes tener -
•ucho cuidado a fin de que tus nlftos no -
•61amente aprendan el idioma castellano,
slno que adquieran ta111bl6n nuestras cos 
tu111bres y for11as de vlda,que !ndudablemeñ 
te superiores a las auyae. Es necesario = 
que sepas que los indio• nos llaman "gen 
te de raa6n11 no s6lo Porque hablamos la ~ 
lengua castellana,sino porque vestimos y 
comemos de otro modo y llevamos una vida 
diversa de la suya. De raanera que yo pien 
so que la funci6n tuya como maestro de --= 
una comunidad netamente lndi9ena no con 
s1ate simple111ente en c••tellanizar • la-: 
gente,sino transformarla en gente de ra 
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z6n"• (10) 

Otro de los iniciadores de la escuela ru 

ral 1Rexicana fue Moisés slenz,que en 1925 fue nombrado -

Subsecretario de Educac16n;la concepci6n que tuvo sobre -

el sistema escolar b&sico y sobre el papel que ~ste debe_ 

r1a cumplir en la sociedad mexicana y por consiguiente en 

todas las zonas rurales del pa!a 9fue que este sistema ea_ 

colar debla ser el instrumento para desarrollar las pote.!1 

cia~idades econ6m!cas de las regiones y ser el centro de 

las comunidades,con ~llo se pretendia sustituir las fun 

clones y actividades que desarrollaban el clero y partic.!!. 

lares .. 

La escuela rural propuesta por s&enz tuvo 

varios objetivos entre los que se pueden enunciar los s.!_ 

guientes: El de "ensenar a vivir a los campes1nos";hacer 

del centro educativo el elemento para desarrollar la lla 

mada "integrac16n social" dentro de la comunldad¡asl mis_ 

mo fuera el centro de ensenanza que desarrollarla en la -

nl~ez "la conciencia de que pertenecen a un pats y que e.! 

te es de los mexicanos" para ~llo se les remarcaron el -

respeto a la b•ndera nacional,a las fiestas clvicas,a la 

figura dei aresidente de la Rep6blic• en turno y al mismo 

tiempo el respeto a la f lgura del maestro como una •pers~ 

(10). Ram!rez,Rafael. La Escuela Rural Mexicana. SEP-Di 
rec:ci6n General de D1vulgacl6n. Rlxlco,Ed. Sep S!'t~nta~7" 
No. 290,1976,p.p. 62 - 65. 
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na de raz6nn. 

El experimento escolar no lleg6 a su t&rm.!, 

no en los lugares donde se logr6 establecer por los cona_ 

tantes ataques que recibi6 por parte de la 19lesia,ya que 

este aparato de control polltico-ideol6gico al observar -

que se le estaba restando fuerza social de apoyo y que se 

pretendía introducir en las distintas regiones del pa{s -

formas de laicismo y protestantismo a t~av~s del sistema 

escolar,medlante diversos mecanismos obstaculiz6 el esta 

blecimiento de los centros de enseñanza,como ~1 ae formar 

alianzas con los caciques y gobernadores que no estaban -

de acuerdo con el r~gimen. 

Paralelamente,al anterior experimento,se -

fund6 en la capital de la Rep6blica la Casa del Estudian_ 
" 

te Ind!gena (1926),el objetivo que persi9ui6 fue "~l in __ 

corporar a la c1v1lizasi6n a j6venes ind!genas" (11) de -

las diferentes zonas de la RepCablica y ul saJ.ir del cen_ 

tro fueran h0111bres 6tile! al desarrollo que venia experl_ 

mentando el sistema econ&Dico. 

El plan de estudios era el sig~iente: Pri,! 

cip1os de h19iene,noeiones de geografh,historla univer . -
sal y de México,deportes y vlsltcis a los museoa. Es im 

portante mencionar que se daba relevancia a la alimenta -
c16n de estos alumnos,planteando que aunque no fuera la -

(11). Casa del Estudiante lndlgena. '·'.l>:dc"', ·~ :!. ;;1::P,1931. 
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optima,si seria la suficiente para que se olvidaran de -

sus lugares de origen. El experimento dur6 poco tiempo,

en 1930 se cerr6 la casa por carecer de fondos econ6micos 

y falta de apoyo pol!tico por parte del r~gimen, 

En relaci6n al funcionamiento de las Misio 

nes Culturales,para que lograran trabajar con la eficien_ 

cia que se requer1a se crearon las l~ormales Rurales y las 

Escuelas Regionales Campesinas en 1926. La finalidad de 

esto obedeci6 a que era necesaria la preparacibn acad~ml_ 

ca de los maestros,la cu 1 era indispensable por la labor 

que desempeñar!an,se buscaron los m~todos adecuados para 

prepararlos en actividad~s extraescolares tales como: La 

crianza de anlmales,la ense~anza para mejorar cultivos,-

oficios artesanales y la promoci6n de cooperativas e in 

dustrias rurales. Como puede observarse,el objetivo que 

se persigui6 fue el de promover el desarrollo de las comu 

nidades,sin embargo,el experimento se interrumpi6 por fa.!, 

ta de apoyo politico y econ6mico,por las características 

de la estructura econ6mica en la que se desarrollaba el -

pals,por los sistemas politicos re9ionales que se ventan 

consolidando y que no pennitian la entrada de estas inno_ 

vaciones que propon1a el gobierno central y de las pro 
~ 

pias administraciones estatales de caracter regional que 

pretendian llevar a cabo estos programas de desarrollo, 

A partir do 1931,la Secretaria de Educa~ 

ci6n P6blica,se dedic6 a la revis16n de los planes y pro_ 
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gramas educativo~ que se v~~1an desarrollando. :n ese en 

tonces el Secretdric de la dependencia educativa era Nar 
' 

ciso Bassols 1el propuso,=esde que co~nz6 su gestión que 

~a escuela y el conjünto -:l~l sistema educativo nacional 

fue~an los centros donde se i~partlera la ense~anza,pero 

ad~m~s llegaran a ser los instrumentes mediante los cua~ 

les ser!a promovido ~1 desa~rollo nac~onal y regional. 

~n lo que cespecta ~~ servicio de ~cuca 

ción que se brlnd6 ~ la pohlaci6n de las diferer.tes ~

etnias del pa1s,Bassols consider6 que la escuela ser!a el 

instrum0nto id6neo capaz de producir cambios en la produs 

clón agdcoh ,en las formas de oc-gl!nizaci6n y én los .11~t,s. 

dos de trabajo en las r~g!~nes i~d1genas. Para elle,~" -

centro escolar jugarla un papel funda~ental y se ligarla 

a l~ problem!tica y necesicad~s de estas zonas. Sobre é~ 

to,aassols expl!ca lo sig~i~nte: 

"Toda educaci6n generosamente orientada -
quiere.es verdad,productr la aparici6n de 
un mundo mejor. Pero tratándose de la e 
ducaci6n d~l indl~ena mexicano no 3e qule 
re forjar una utop!a y ~signarle a la edu 
caci6n rural propósitos p~rarn~nte ideale~ 
sino que cuando hablamos de aparic16n de 
un mundo nuevo,nos referimos ~Ól~mente a 
la necesidad que existe de que mediante -
La educaci6n se logre integrar la vida -
econ6mica ,pol 1 tica y social de los ind!ge 
nas,en un sistema que,por una parte,ha de 
ser congruente con el que tenga el resto 
del pals,y por otra parte ha de signifi 
car un mundo nuevo porque lo ~a~ue de su 
condici6n de enqulstamiento,da inhabili 
dad vital,en una p~labra de carencia de-r
mundo propio,en que la domin~c16n espa~~ 
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la los dejó". (12) 

J ••· ·• -., -

secretario de Educaci6n 1Sassols c.,~~i~e~~ 

r1o cambf.;¡r las menta!idades y C':'~.:::i:;:c!c"' ·~:: ·.~·;,~~ .. :_.':"."'"! "'! ·. ~ · i 

cac16n se ten1u:,ya c¡ue p,')r mP.dlo d~ ur,:; r . .... :'-"! c(:·r.: 

educatlva,junto con el inicio en for:na linitaG~ del 

so de refor:na ,:ic:¡raria,er-! posible rec 1.1perar l..i l":!']il:irni_ 

dad poll':ica del si;,tem'! ,c¡ue en es~ munf'nto se rl:'!flejaba 

en forma critica. 

Anteriorm~nte los Secretarios de Educaci6n 

l•-; :: :(" .. ':o: '"1 imp1Jls11 del dP.sarroE':I capit~l.tsta, la rr0te~ 

:-;~r-o, 1r;-; ·~ )n.sl: .:!ntes -:.r~bi()S que se sucedlecon ~n la Pres,!. 

i•,;'"l:::'.i.'I ~·~ la r.epó!:ilir.a y por la falta de P:H"':idos ~oliti_ 

<-::::s 1 r"1 :is;:~c:t<"l educativo -'! é1tender en la soc1~dad mi:!xica_ 

n~ c ~ q el d~ ~~sarrollar exp~r!mentos e~ucacionales,no t~ 

niend" compromisos con grupos sociales en es~ecldl,slno -

r:on 1 a :; :-ele dad me:11ic11na en general, Bassols rebati6 esta 

posicl6n qu~ cludia el problema fundam~ntal,o sea las ca 

racteristic~s ~nteriormente menclonada~,para resolver el 

problem.1 educativo,comprendi6 que para resolv~r éste 1 no 

sólo er .~ a tr:-av~s de experlm<?ntos que únicamente se impl.! 

( 12). "MEXICO HIDIGnl~. " •. H'l 10 ,'\ ~')g D~spu!!s,; Pevisi6n 
~rftic~. M~Yico,fd. I~T,1978,p.49. 
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mentaba por cuestiones de leg1t1maci6n politica e ideoló 

gica del r~gimen,sino que estos al mismo ti~mpo fu~ran e~ 

perimentos que posteriormente se ampliaran y se expandie_ 

ran a todos los niveles sin existir privilegios de clases. 

Una caracter1stica sobresaliente ante5 de 

que Bassols fuera nombrado Secretffrio de Educaci6n PÚbli 

ca,era la intervenc16n del clero,tanto en las escuelas p6 

blicas como privadas,al asumir el cargo de Secret&rio,in_ 

tervino para lograr el cumplimiento del articulo terr.ero 

Constitucional ,en lo referente a q_ue la educaci.6n deberla 

ser laica,para lo cual se elaboró el Reglamento de Escue_ 

las Priniarias,e>epedido el 19 de abril de 1932,cl\ dicho d.2, 

cumento se prohibía a todo miembro de cualquier orden re_ 

ligiosa impartiera instrucci6n en las escuelas primarias, 

con la advertencia de que se cerrarían las escuelas que -

violaran dicha norma,ast mismo reforz6 lo anterior con la 

inspecc16n de las escuelas particulares para hacer reape 

tar el caracter laico de la ensenanza. 

Posterlormente,fue retocnado este problema 

de la intervenc16n del clero,en la discus16n que se di6 -

en la CAmara de Diputados en 1933,donde se presentaron 

los motivos y el proyecto par.a la reforma del articulo JO 

Constitucional,a la comis16n especial de la XXXV Legisla_ 

tura ,«in la fracción segunda de dicho articulo se anota -

que: 

"Las corporaciones religiosns,los mini&_ 
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nes de vida de dicho grupo. Al respecto M. sáenz expli_ 

ca: 

"La eataci6n tiene por objeto deaarro 
llar estudios e investigaciones de an~ 
tropolo9!a social,para cerciorarse de""":' 
las realidades del medio ind!gena y de 
los fen6menos que operan en el proceso 
de la asimilación de la poblaci6n abor1 
gen al medio mexicano~ Efectuar6 igual 
mente,indagaciones mediante las cuales
puedan descubrirse los procedimientos -
mis adecuados que el gobierno deba se 
guir a efecto de lograr la pronta incor 
poraci6n del indio a la entidad nacio -
nal,dentro del criterio de estima a los 
valores culturales y espirituales del -
1ndio 1de respeto a la personalidad huma 
na y de la cabal interpretaci6n del ~ 
ideal mexicano. La estaci6n tiene tam 
bi~n el encargo de hacer observaciones
que permitan la valorizac16n y la cr!ti 
ca de los m~todos y procedimientos que
el gobierno desarrolla en las agencias 
que operan en las comunidades de que se 
trata,tales como escuelas,organizacio 
nes aqrar1as 1etc... Quedan bajo la j'ü'" 
risdicción de la estación todas las es
cuelas que sostiene la secretaria de --= 
8ducac16n Pública en la Ca~ada,y se pe 
dirl que el Gobierno del Estado de Mi -
choac~n,deje tambi~n bajo su d1recc16ñ9° 
los planteles que de U dependen 11 • ( 14) 

En cuanto a la s1tuac16n en la que se en -
contraban las escuelas de esa zona 9 Mois~a S~enz narra y -

justifica de alguna manera la 1nstalac16n de la Estac16n 

Experimental,en su informe dice: 

11Las eacuela• no merecen ni siquiera el 
11ote despectivo de "escuelas de leer ,es 
cribir y contar" pues el aprovechC'lmie-n
to que de estas artes fundamentales ob
servamos es casi nulo ••• Tan general= 

(1.4). S&ftnZ,Mois4s. Cftrapan. M~xico,Ed. Gobierno del E,! 
t~do de H1choacAn,19G6 p.p. 21-22. 



es la falla y tan in~xplicabl~ que he 11.!_ 
gado a preguntar~e si al d~flnlr lñ escu~ 
lñ rural,no habremos sido victinas de al -
gf;n tniraje de idealis~c. Los planteles ae 
la c~~ada dist~n mucho de estar socializa 
dos ;no tl~r.en anexes para E;l desarrollo= 
<:!•:! ?<:~!;ellas c:c•;r:2c!one~ GU~ torr.en activ~ 
l~ e~se~~nza;lo~ maestros son lndiferen 
tP.s i' .:ir~tic•.;s ¡los niños and;,n sucios hi'S'""' 
t~ dar asco. ~l pro9rama de la ense~anzi"'"" 
es cre~ci6n c ~ ~~i~ ~~~a de los profesores -
~' d~ las c:rc·rnstancia!:. 1-:o hay horarios, 
ni ord~~ @~ le que se hace". (15) 
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~1 ~rn~~cto s6lo du~6 un año y estuvo bajo 

su dl~ecci6n ~Qis6s S~e"z dur~nte seis meses,renunci~ndo 

p·:>r diferencias ideológicas con ~•arci se Bassols ,en -

cu~nto ! la co~cepci6n de le funci6n que deba cuwplir el 

Otra de las medld~s ~mple~entadas por Ba 

sscls fue la fusi6n de .as ~0~~ales Rurales,que venlan --

l:rabaj;indo desde la fur.daci6n de l• S.E.F. ,con las Escue_ 

las Centrales Agr!colas,fundadas en 1925,Asto fue con el 

ohjetivo de qu~ el ~a~stro rurol tuviera un •diestramien_ 

.to en la pr~ctica asr1cola y as! estuviera formado para -

contribuir ~n el ~ejoramiento econ6mico de las comunida~ 

<l~s. F.:stos servicios pasaren a llamarse Escuelas R~gion!. 

les Campesinas. 

Para 1932 existfan ocho Escuelas Centrales 

Agr1colas,diecislete Escuelas Normales Rurales y catorce 

Misiones Cultur~les; por lo lanto,este nuevo servicio lla 

(15). sAenz,Mols~s. lbld. p. 37. 
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mado Escuelas Regionales Campe5inas,¡:.roducto d~ los sr:>rv.l 

clos escolares anteriores,cont6 con una infraestructura -

escolar ya desarrollada;sin embargo,al ~ismo tiempo que -

este sP.rvicio se deser.volv1a,1ba adolecienco del an~uilo_ 

samiento burocrStico que se venia enquistando en el slst~ 

ma escolar y de los fracasos de los experimentos educati 

vos r.esarrollados. 

Otro de los aspectos sobresalient~s duran~ 

te su gesti6n,fue la introducci6n de la educ~cl6r sexual 

en los programas escolares,ello fue propuesto par la S~ 

cretilria de Erlo.1caci6n PC!blica en 1933 ,badndose en estu_ 

dios realizados previamente por una comisión técnica de -

la misma Secretar!a,de inmediato surgieron las ~rotestas 

pedod!sticas a ni.v'?l nacional 1 rle uniones fi.ctici"ls de P.! 

dres de familla,argumentando que este tipo de instrucci~n 

pocda l1ev,1r a la anarqu1a y por tanto a un problem,¡ so_ 

el al (la prost1tucl6n) ,as! mismo este programa de educa_ 

ctbn sexual fue mezclado con los problemas religiosos --

e~is\i&nt6*. Las reacciones se sucedieron el el D.F. ,en -11 '., 
Michoac~n y ~clsteriormente en tod~ la poblat16n a nivel -

nacional,que en su conjunto no ten1~n intervenci6n en los 

reacomodos pol1ticos de las facciones del ~rupo gobernan_ 

te. 

E:n la Convenc16n del Partido NacionA l Rev2 

lucionario,durante el periodo de 1933-1934,se aprob6 el -

plan sexenal para "reformar la vida social y econ6mica de 
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la sociedad",incluyendo en él,la educaci6n sexual 'I la -

educaci.Sn en general cerno un medio par.3 pro::iov·~r el dt'!5a 

rro!.lo del pa!s. ~ste tipo de educaci6n ccntendrla ,;¡3, ·,~c: . -
tos del socialismo. A ~ediados de 1934,se ~izo renunciar 

a Narciso aassols por las p:-opuestas qu~ pl:i!"lteó e;-1 c ·c.~n_ 

to al tlpo de educac16n. T~les propuestas fueron retom3 

das durante el gob!erno de cirderas. 

Los perlo~cs d~ !926 a 1933 fueron de rea 

ccmodo en el grupo gobernante ,d.~l cuidado del ¡Jropio gru_ 

po p"tra ~vitar que se desest.:ibi l!. zara la or1)anizaci6n po_ 

l!tlca ya creada. ~os aconteci~i~n~os pollticos que se -

'.>'JC<?di~!:."on 1 ta les como: :::: asesina to d~ Obt·egón, los suce_ 

:' · '.lS de Huitzllac,la guerra de lo.s •:rister:-os,el despla-z:a_ 

:>!lente d>?l gr1Jpl) Sonor~nse, la crea::!.A11 d.;~1. Pa:.tido i1acio 

na l ~~volucionado ( p~;R) y lo:::; constan t:es c .1rr.b los que hu_ 

~o t~~~c en la presid~ncia d8 la Rep6blica (?lutarco ~--

:11~~ Cilles de 1924 3 1923¡ Emilio Portes Gil de 1928 a 

1930; i"asc :.1<1l ortiz Rubio de 1930 a 1932¡ y Abel .~;rdo L. -

Rodri~ud~ de 1932 d 193~),como en la Secretaria de Educa 

ci6n P6hlica (Jos~ ~anuel Puig Casauran de 1924 a 1928; 

~ois~s S'enz en 1925; Ezequiel Padilla Penaloza de 1928 a 

1930¡ Jos~ Manuel Puig Cas~uran de 1910 3 1~11¡ Narciso 

Sassols ~e 1931 a 1934),son los aspectos principales para 

peder comprender y en~endP.r él desarrollo del régimen Car 

denlsta en cu~nto a su pol1~icA global y as1 mismo el te 

ma que nos ocupn,el aspecto educ~tivo. 
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En cuanto ~ los antecedentes que tuvo la -

educaci6n socialista,se d"n en la llamada educaci6n r~c12 

nalista que se llev6 a cabo en Yucatán en 1926¡el objeti_ 

vo de la escuela racionalista era el de combinar la~ co 

rrientes educdtivas y de filosof1a soci~l que se present.!_ 

ban en C::uropa .en esa ~poca, la meta er~ educar y crear re~ 

peto hacia las diferenci~s individuales para estructurar 

~n~ s~cied~é mis humana. La Confed~raci6n Revolucionarla 

de Obreros de :-1éxico otorg6 su apoyo a este sistema d~ ~n 

se~anza que se 1mpl~ment6 en YucatA~ y Ta~asco. Esta co 

rriente pedagógica ,a caUSd del d~sq•.lebrajamiento de estos 

gooie~nos regionales,desapareció. 

Sn la déc~d:. de los tre !nt,a, ri?su C'·Jitn las -

ideas de implem~nt~r la educaci6n con un enfoq~e socialis 

ta,pero su arlicac16n tuve un matiz diferente al qu~ se -

planteaba ~ón la educación raciona11sta,ya que,cabe hacer 

notar,durante este periodo se trata de adecuar las ideas 

que sobre el "socialismo cient1fico" se daban en el pa1s 

y as1 mismo,los problemas que se suscitaron por las dife 

rentes concepciones que sobre educaci6n socialista se te 

n!an. 

Producto de la Segunda C~nvenci6n Ordina~ 

ria del PNR en el Estado de Quer~taro,fue la desi9naci6n 

de L&zaro C~rdenas como candidato a la presidencia de la 

República y la proposic16n d~ cambiar el carácter que te_ 

n1a la educacl6n,de laica a socialista,dicha propos1ci6n 

fonn6 parte del Plan Sexenal y pas6 como iniciativa de --
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Ley a la Comis16n especial de la Cámara de Dlputados,pos_ 

teriormente a la Cámara de Senadores y a las legislaturas 

de los 2stados,con la subsecuente aprobaci6n,quedando le 

gallzada el 28 de noviembre de 1934. 

Pu~de decirse que en cuanto a la pol1tica 

educativa se refiere,la .promoc16n d~l laici:imo y socia_ 

lismo en la educ~ctón,fue la caracter1stica principal du_ 

r3nte el sexenio Cardenista. 

No~brado como Secre~ario de Educaci6n ?6 -
blica,Ignaclo G~rcla T6llez,se dedic6 a l? t~rea de encon 

trar l.=i orientaci~n pol ltica y pedagógica que debla dárs!!. 

l~ al articulo tercero Constltuclonal,ast mismo,a la pre 

paract6n t&nto de los medios para lmplementarlo,como de -

los m~~stros que deb1an 3pllcar dicha educaci6n. 

Sn dlc~1=;?mbre de 1934 entr0 t3n vigor la mo 

.J!flcad611 :! .~l éH·t. 30 1 -::> sea el e.stabl~cimiento de la edu 

r.:3d r)r. 50C 1 n lis!:a fu~ estlpu lado bajo los .;iguienteS t~r-

"Lr.i ed•Jc<-'clón r.¡ue impar.ta el Estado será 
~0cl~Listd y ade~~s de excluir toda doc 
trln~ r~ll~iosa,comb~tir~ el fan~tismo ~ 
lo s pr~juiclo3 1 p~ra lo cual la escu~la -
'Jr']·iniv.tr~ :;us enseñan~.33 'i .:tr:tivid"1dl:!s 
en fQrmd qu~ permita crea r en la juv~n 
tud un concepto r.acional y ex.acto del = 
1.1nlver<;o y el~ lil vldtt ~ocl.11 11 • (16) 

(16). Di~rlo Ofi~l~l de l~ NÁctón. Mhxlco 113 de diciem __ 
bre do 1934. 

·· ' · ·· 
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El objetivo qu~ tuvo la educdci6n soc~alis 

ta,no fue el de tr~nsformar la estructura econ6mica-pol1_ 

tica cre~da por los gobiernos anterlores,sino el dP. rom~ 

per con los inter~s~s cr~ados por la iglesia y por los -

gru~os pol!ticos r~gion~les,q~e no estaban de acuerdo con 

la pol!tica Card¿nista,y pr1nr.1palm~r.te mediatizar a les 

movimientos lnde~~ndi~n~~s qu~ se most~3b~n en d0sacuerdc 

::1 ·~;:;010 q•J~ tu•:o ")s'::=.: :; ::i:'l~.~rno ~")r 1-:i tr._ 

clusi6n del t~rmlf"lo "so.:1al1.sta" fi.:= totril d~ ::··3rte d":'l -

mavl~iento obrero,a trav~s de las ~iversas ~r ; i~~~@c~~~~ ~ 

~l)ó-:1 ·'.l r1.1e la ~t.:'nfeceC''•Ci ·Sr. -;er.·~r"-1 i:e Chr~ros 'i ·:::'. ·? ~ '.>~ ~: i:"l·~~, 

i:'e México (C~CCi< ) y d.;, l.=.t Cl)f\f-o-<:lPr.:i:::i .:.r ~-?r. r>r.;, 1 ·.' - ~:-=;~ -= 

~~dor~s (CG'!') 1 r.-:¡ni.:~:;taron que los certros esc ~ l'lr~s y la 

educaci6n que s~ im~~rtl~r~ en ~llos,serf~n los ins~ru~e~ 

tos formadores d~ ~0nciencia de las cl~ses trabajadoras 

y serv1r1an en el futurc p~ra preparar los cuadros t~cnl_ 

cos ~ cultur~les que llevarlan ~ c~bo la revoluci6n ~aci~ 

lista. 

En el Programa de ~ducac16n P6blica,formu_ 

lado por ~~rc1~ Téllez,se encuentran plasmadas las carac_ 

t~r!sticas de 1~ escuela socialista,la cual debla ser --

emanc1p~rlora,única,obl1gatoria1gratu1ta,cient1f1ca o ra_:. 

clonril, t~i::nlcs 1 de ti:-ab.Jjo,soclalmente 6t11,desfl!lnatiza_ 

dora e integral,con la finalidad de consagrarse a la ac __ 

cl6n educativa de la ni~ez pi:-oletarla. 
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Sin embargo,al llevar ~ la práctic~ la edu 

caci6n sociallsta,s61o se realizabd en los sigui~ntes as ,, 
pecto~: s~ izaba la bandera roja Junto a la mexlcana;3e 

/ 
cantaba la Internacional;se celebraba el 10 dB ~ayo con -

l~ par~icip~ci6n de los estudi~ntes en la marcha de los -

trabajadores. Los c~ntr~5 ~~~olares se convirtieron en -

lugares de discusiéin y de enseñanza sobre las luchas del 

movimiento obrero en M'xic:J 1 sobr~ ~l CJ~ocimlento de los 

sindicatos y de lo5 ejldos. 

R«by explica und de las ~azonP.s por la ~-

cual no se implem~nt6 exitosa~Pnte l~ e~ucaci~n soclalts 

ta: 

"El mayor obst~culo ?ara ~l 6xito de la • 
escuela sociali3ti ~r~ el dlsl~~i~nto,no 
tanto 9eo~~iflco,sin0 el pol!ti~o,es d~ 
cir, la falta de •poyv P·:Jr ¡::;~rte de otras 
cterendAnclas Jel gobl~rno. Cua~~o 5~ -~ 
leen los Jiscurso~ y folletos ~e aquel re 
rtodo 1 es dificil no l:egar a 1~ ccnclu -
slón d·~ que muchos :naestros crelan que----:
era posible derrocar al capitalismo únlca 
mer>te con la educación,o que ve!an al 90-
~L~rno de ::~rdenas a trav~s d~ cri:;tal"s""".' 
color de rosa,creyendo que tenian un plan 
coherente para socializar los medios de -
producción". (17) 

8n 1935,Ignacio Garcia T~llez deja de ser 

Secretarlo de. Educación P6blica y toma su lug3r Gonzalo -

v!izquez Vela ,el cual realizó sus actividades como s~cret.:. 

( 17 \ • R.aby, ~•vid L. ~~ducaci5n y Ravolución Socia 1 en M& 
xico 1921 - 1940. M~xico,Ed. sep ~aténEas,No. 141 11974, 
p. 6C, 
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rio hasta 1940. :.. lo largo de este se)(er.io se neutraliz.!. 

ron las ideas que en a~os ant'!?rlores SI! pr11?9onaban ,er. --

cuanto it la nec.,.sidad dP. •.rna nui;;v" r~·.roluci6n en forl"la -

violenta,por ~edic d~ la for~u:aci6n y el desarrollo de -

las ideas GUe conte~?laban el tipo dP ~~se~"nza socialis 

ta j• de lo q...:e se cornprer.r1!a er el int~r.!cr del E:stado 1 s.z 

bce todn alaun~s intelect~ales,acec~a tel ~socialismo y -

revc:.uc~6n". 

~x~s~!~ la i~ea de q .e e~~a co¡untura ~~~ 

se presentab~ ayudarla ~ ld implartaci~r del ~oclalism~ -

por ~edio de la v!a ~ac1fi=a,~~di~~te la ins~rucci6n ~ seo 

lar y ~l r~girnen de libertades e~ jo~ce pod!ar. exrres¿r.~~ 

las dif~rent~s t~ndencias i~eol6g!cas,;r~~ci~al~0~ te ~a -

d~minante: ~a~ '.~~as de lz;~ierda. 

~~r~lelo a ~s:cs ca~bios ~r la ed~cación -

sucedieron otros aconteci~ill!ntcs,Gue e~ cierta na~er• in_ 

fluyeron en el as¡:oecto ed•Jcativo, ta les come: E:l proble_ 

ma de la tenencia de la ti~rra que durante este ~r!odo 

se manej6 retaqndo l•s pol~micas qu~ se daban eii toC"no • 

la apl1cac16n de un~ Reforme Agraria,e~tre otros grupos 

que sosten!an que ~1 desarrollo econ6micc del pa1s y ~n 

especial del agro mexicano serta mediante l~ v!a de 1~ -

"pequel"la propierlad";y quienes sosten!an que rr.l!diante el -

rep~rto agrario 1 la d~s~rucct6n del latifundio y de la pe_ 

c¡ue"'a prnpiedad convirtiendo a esto:-; en ejidos,se promov~ 

da· et desarrollo. Ambas posiciones retoma c6rdenas,re_ 
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solviendo el c~nflicto de int~reses econbmico pollticos -

en favor de los latifundistas,punto importante de recor~ 

dar,porque con 'sto se sentaron las base3 para el desarro 

llo capitalista en el agro mexicano. 

?or otro lado,no puede negarse que existió 

u:-: r.op.:i t"+.:•:> d~ tierras, p:e:-o s{,lo se promov16 ~ste en las .... 

res '.~;.~s q;.1e ri"¡:r?.senl:aban ~reas de confllcto para 1.-,s 92. 

bi~'.:'"n,1:S de los ='.Sta.dos '/ ¡:''ira los latifundistc'!S ,los casos 

·.::-,~ s ::iJ.r,.:iloa;-:-•· Lo1robardta 'j rJueva Italta,::d".). de Michoa_ 

~~ ;~ ·;~atSn ~n la regl6n henequenera¡al Mante en el ~do. 

de ~a~•ullpas y en la zona del Soc,nusco en Chiap~s. Dl~ 

r~~te ~s~e ;erl0do se re~artleron 20 1 136,935 has. las que 
• 

~cnf~~marcn 10 1 651 eji~~s con una pcblaci6n par~ at~nder 

,) ~t·ns acontecimientos Qlle se dieron duran_ 

'=·=- <!:<:t~-· ¡:·.r~~~ · ' ':lo fuP.ron los concernientes a los movimien_ 

tos l~h0t~les y campesinos. ~n cuanto a estos Oltimos,se 

or<Jar.lzan en l:i Central C:ampesina,p•JeS e"1st1an diversas 

or-,.rnlzaciones de car!cter regional oflci.qles e indepen_ 

•Hl!!ntes. La Confederac16n t~acion~l Canipesin~ (CNC) ,desde 

que emp~z6 a funclonar se dnd1c6 ~ c~~allz~r las demandas 

cam¡::esiMs,pero lim1t~ndol<!s en aras de la "Unldad a Toda 

Costa" ( 18) ,qt•e pedia el ~residente par;i resolver los pr.2_ 

blemas del p~ls. O s~a,no r~rllcallzar las demandas,por..:._ 

(10). Gonz&lcs Hav~rro,~olG~5. ConPed~rac16n Ndclonal -
C<1mp<fli:.1n11. Mlixli::o,E;d. UNAM '1978. 
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qu~ ib.;ir1 en ~rju!.clo d.;,-~ ¡:-r.:.ncipal problema qu.: ~nf:--::n_ 

taba el pa1s qu~ ~r~ ~l d~creto d~ la expropiacl6n cetr0 . -
l~r•, 

n0amerlcano,y es la Lntrom!.si6n dPl r~stituto Li~s6!stlco 

zar sus investlgac1ores en coordinac:~- :on la j~~r--·~!~ 

cha en MichoacSn,el maya,el maz~teco,~1 mlx~,~l tot0naco, 

Al otcmi y el tar~humara. Sl obj~tivo Je estos est~dios 

fue el ~e propcn~r que 1~ educaci6n que se brind~r~ ~ l~s 

grupos l!t:nicos fuP.r.;i p.r f,)rr11-1 bi l tnstJ~ y qu.,. lo<..: m.:;es '::co:,; 

fuenn orlgindr~os de las regiones en d0nde se nrop0rci::-_ 

nara el servicio. 

81 sentido de las actlv!dad~s de esta o~~~ 

r.1ziilci6n fue el conocimiento d' 1.oiS l<"'<]U.ois de los grupos 

~tnicos de M'xico,lG pceparactbn de vnca~ular~os,~r~mSti_ 

cas y cartillas de b1lingU!smo. Estas ~ccLones fueron 

unldas al "mejor~miento" de l~s condiciones socl•les y ~

econ6mlc•s de los grupos en estudio y de l• mism• m•nera 

en que se m~nlfiest~. 
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planteami~nt~ de que ld ~duca~t6n ~~e ~ebt~ proporc i o~ar 

se a los ind{Jenas serl~ d~ cac~cter bll~r~Ue 1 dicha pos!_ 

cl6n fue b~sada ~n los trabajos re~li3adcs par el !LV. 

pr~:. :.~mas de los 0ru¡;os ~tnicos oi la consideración del 

"='~' {.1 del carácter burocr4tico "'r: ·1Js l.:ibac.c:.>s. ,\ .Ü 1~ ismo, 

r!dico qu~ ~fect~Lan a las comunidad~s. 

•1 : ·-

E:ste D1~partaniento fue dirigido por el ll_ 

dn~ c~mpAs!"o Gr~ci~no S~nchez y pcsterlorm~nte en 1939 

por ~l profr. Luis Ch,vez Orozco. R~hy expone en forma -

sint~tlca las acciones que desarrol16: 

"El Depart~mento de Asuntos Ind!genas ayu 
dÓ litP.ralmente en miles de casos legales 
a los ind1gnnas,orsanizó cooper~tivas,les 
en~~ ílb espanol y pidi6 al gobierno que ac 
Hv"lr¡¡ 1.:1 construcción de caminos,presas
y e9cuel~s;s~ coordinaron varios proyec ~ 
tos lntersecretariales p-Jra ¿:iyude1r a 9ru 
po• indigenas espec1f leos y el Departarneñ 
to patrocin6 cudndo menos ocho congresos-
1ndigenistas ,a todos los cuales ~slst16 -
Clrdenas personalmente, gn el terreno d~ 



l• oer.! 11 1_:,.,r:i.. :t;n t fu·:· \ ·::r'1 ... i··1 ... n:z.,r1 cJ :.> les C-en 
.. ~ d ......... '. - - ,.... ! t "'' 1 . , .,, ,. """' . ,.... ~ ,... ... 1 • ' ~ r ·:'.>;: '= .1; .,,_ .. · - - • .., ' ' r;, 13.,-.. . ~ i: . ..,rro ~ ·~·-ele.:.-~ 

'Jo;:·a.::i.t:. ' ... :i:> :: .: ... . ·. : : r ~· - :".i r , ~"'• e:, ind~9e 
nas y en 1940 habf;i 29 d~ r-lLir.s,r.!.":'" eqUT 
p.1 d~s ~· pr::>vis". ·•S d~ ':ie~·ra". (1'?) -
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en su estructura gramatic.:al comi; ·~r, l..;, :.., .~.~· >2~·.:: ~-=- ~' ·~ L-· ·.!.,~ 

s-:-n;; :':" 1.;¡ lengua purépechil . . -11yo .. 
t:'! -

;11aestros. 

E'.1 19~7,se cre6 la S'.":·~!edad ;.·extcana·de Ar;_ 

tror.olo'.)1a, l;¡ Cl1.:.il t1JV0 ~s¡:~cial part1.t::ipac16n ~n ~l ca:~po 

~rqueol6gtco,desd~ 1939,public6 l~ Revista M~xtc~n~ Je g5 

t:ud1os .~.nt-ropol6gk1>s. En 1930 hab1.- sido cr~ado ~ l TMt~ 

tuto de !nw~stigaciones .5c-c1.;iles de 1"1 UMAM,c1ur;,ont~ el ~

r!odo C.:ir·J,.nl.sta desuroll6 ~stud1os de ca rkter etno9df.!, 

co ~ntr~ \os qu~ destacan las monograf1as de los T~r~scos 

(t(J). R11by,DavJd L. EdUCO\C1l>n y R~volucl~n Social en M~
xl~n 1921 - 1940. Mfxlco,Gd. Sop Setent~s,No. 141,1974,-
P•P• 52' - 53. 
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en 1940 y de los Z.potecoa en 1949. 

Al deaarrollo posterio~ del Departamento A:! 

t6n0110 de .Uuntoa Indlgena•1•• crearon l•• Caalsionea In -
teraac:retariales de la ZOna Tarahullara (1936),del Valle~ 

del ,..squital (1937),y de la Zona Mlxteca (1937). Eataa -

experiencia• .. quedaron a6lo en el escritor1o,por aar.cer 

de peraonal que fue•• preparado en eatudlos de antropolo __ 

g1a,tecnolog1a,de 11ngU!st1ca,de sociolog1a y sobre todo -

que cOMprendieran lo que el Eatado daba en llamar •proble -
ma 1nd1gen•"• 

Otros aucesos que ocurrieron durante esta -

periodo relacionados con la problem,tica indlgena,fueron -

la celebrac16n en Montevideo,uruguay,de l• VII Conferencia 

Internacional AMericana,en 1938;1• celebrac16n del 1er. -

Congreso Indigenista Interamericano realizado en P'tzcuara, 

Michoac,n,en 1940,en donde •• dieron l•• baeea para la --

creac16n del Inatituto Inclig«nista Intera .. ricano y fina! 

••nte el reaur91•1ento de la• Miaionea cultural•• cuyo ~

jetivo fue la ayuda y or1entac16n en las cc.unidadea que -

atendla,con el fin de que por a1 •ianwa• resolvieran aus 

proble•••· 

La pol!tica educativa desarrollada durante 

••t• etapa 1940 - 1946 no fue en el sentido de lo que •• -

pretend16 en el ••xenio anter!or,lo que parec16 un inten -
to por parte del gobierno populiata de C'rdenaa para 1• -
pul••r una renovac16n de la sociedad .. xicana .. diante 1• 



4? 

llamad~ "•ducac16n 1ociali•ta,sexu&l y laica",ee cerr6 d~ 

rante e1t• periodo. Los constantes cambios por un lado en 

la Direcc16n de la Secretaria de Educaci6n Pública,en aus 

planes y programas de enaeftanza,y por otro lado,una orien -
taci6n diatinta a la educaci6n,expresada en la reforma del 

articulo tercero con1t1tucional,dest1nada a eli•inar •1 -

t6rmino "•ocialista" y registrarlo aai: 

"La educac16n que imparta el Estado -Fed• 
raci6n,E1tado1,Municipioa- tender6 a desi' 
rrollar ar116nicamente todas las faculta -
dea d•l .. r humano y f011entari en el,a !A 
vea,el a11or a la p.atria y la conciencia -
de la solidaridad lnternacional,en la in 
dependencia y la ju1ticia: 1. Gilrantizadi' 
por el articulo 24 la libertado de creen . 
claa,el criterio que orientar' a dicha ..= 
educaci6n •• •antendri por completo ajeno 
a cualquier doctrina reli9101a y,basada -
en loa resultados del progreso c1ent1fic~ 
luchar1 contra la ignorancia y 1u1 etec 
toa,la1 .. rvidumbrea,101 fanat11•os y lOi 
prejuicio•. Ademla: a) Ser' democr,tica, 
conaiderando a la d••ocracia no solamente 
COllO eatructur~ jurldica y un r'giiaen po 
lltico,11no ca110 un s11tema de vida fundi 
do en el con1tant• •ejoramiento econ6mic0, 
aocial y cultural del pueblo; b) Seri na 
cional,en cuanto,ain hoatilidadea y excl'ii 
aivi .. 01,tend•r' a la compr•n1i6n de nuea 
troa probl .. aa,al aprovechamiento d• nue'i 
troa recuraoa,a la defenaa de nueatra in
dependencia,econt.ica,y la continuidad y
acrecentamiento de nuestra cultura; y e) 
Contribuir' a la .. jos convivencia huMan-, 
tanto poa 101 ele .. ntoa que aparte,a fin 
de 1·obuatecer en el educando, junto con el 
aprecio para la dignidad de la persona y 
la integridad de 1• f .. ilia,la convicc16n 
ct.l inter61 ;eneral de la aociedad,cuando 
por el cuidado que ponga en su1tentar loa 
ideal•• de fraternidad e igualdad de to 
do• 101 hoebrea,evitando loa pr1vile91o-¡
de razaa,en sexo1,o individuos". (20) 

t20). V!zquez de Knauth,Joaefina. Nacionali .. o ~ Educa-
c16n en M6xico. M6xico,Ed. Colegio de Mlxleo,i97 1 p.p~Zli 
-232. 
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Lo expueato anteriormente ion elemento• 

fundallefttal•• para cOllprender la pol1tica educ•ti•a de 

AYlla c ... cho. El objetiYO que ae plant•6 este r6gi .. n -

fue la exhortac16",la deaanda y exigencia de la conc111~ 

c16n de 1• aociedad .. x1cana,el dir1•1r y hacer • un l~do 

loa conflicto• pollticoa que fueran generados por elemen_ 

toa propiCMI o ajenos • esta aociedad. La atenc16n brlnd,! 

da a loa grupoa 6tnicos fue irrelevante durante todo el -

Hxenlo. 

En cuanto al apoy.e 4a~o al deaarrollo ec:.2 

n6alco del pala fueron creadas inatltuciones cOlfto la 

Cc:mlal6n I11pulaora y Coordinador• de la Jnveat1gac16n -

Cientlflca en 1943 y loa Jnatltutoa Tec:nol6gicos de "6xi_ 

co y el de Eatudloa superiorea de Monterrey. 

Como •• aeftal6 en p6rrafoa anteriorea,al -

interior de la Secretaria de Educac16n hubo una aerle de 

c .. bloa que afectaron,en 9ran .. dlda 1 1oa planea y pr09ra_ 

•• a Hgulr. El pri•r callbio fue •1 de la de•iCJMC16n 

de Lula s6nchea Pont6n ca.o Secretario de la SEP (ta 4 

de Dicl .. bre de 1940 al 12 de Septiembre de 1941),dwrante 

•l tle•po de •u cae•tl6n .. ntuvo lo• principio• de la edu_ 

cac16n 1ocialiata que H llevaban a cabo a f inalea del -

aexenio anterior y prlnclpio• de 6ate y aai •ia110,lo• .._.. 

tre• prlnciplo1 en que 9Íraba la propia Secretaria cuando 

fue cre•da,loa cual•• eran tratar de erradicar el •nalfa_ 

beti•Mo;cre•r un 1nd1v1duo que tuviera la capacidad d• --
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contribuir al desarrollo eco"611ico y por 6ltimo elevar el 

nivel cultural de la sociedad •exicana. 

Lo• aervlcio• da educac16n se lncr-.111enta -
ron durante au gest16n,aiendo un total de 23,191 e1cuelas 

funcionando en el pals. En esa &poca 13.358 eran atend1_ 

da• por la Feder~c16n 71420 dependlan de loa Gobierno• E~ 

ta~alea y Munlcipalea1971 con 1ntervenc16n •ixta,991 1oa_ 

tenida• por empreaaa agr1co1aa,m1nera• e 1ndust.~i•le• y -

445 que pertenecian • la iniciativa privada. 

En cuanto a la Educac16n Noraal,se atend16 

la preparac16n y actualisac16n de los Maestro• 1 para ello, 

•• realiaaron aleta se.inarloa pedag6g1ca. para ln•pecto_ 

rea de sona,aal tJulbi6n,fueron creado• centros de capacl_ 

tac16n para •1· 11ejor .. lento profealonal. 

La aalict. del Secretario Luis s¡nchea Pon -
t6n fue proYOCada por loa CCNafUeto• creado• al tratar de 

aoatener loa principloa de la .clucac16n 90Clalista,el 1'9_ 

conoc1aiento sindical de ~.. ..••t~• y 1• incapacidad de 

lograr la conc111ac16n de l•• agrupacione• a1ndica1•• --

exlatentea, tal•• cOllO: ~1 Sindicato de loa TrAbajadore1 -

de la Educac16n de la RepGblica Mexic:.na (STERM>;•l Slndl . -
cato Nacional Aut6no.o de Trabajadore• de la ~ducac16n -

(SMATE) y el Prente Revolucionario del Magi•terio de M6x1 -
.co (PRP1M),quedanclo latente el conflicto •indical p11ra re_ 

aur~ir cOft ... yor fueraa durante la geat16n del siguiente 

Seccet•rlo. 
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El ao9undo callbio dentro de la de~ndencia 

fue el nombramiento de Octavio Vejar vlzquez como Secret!. 

rio (12 de Septiembre de 1941 al 23 de Dicie•bre de 1943), 

loa principios en que ~ au.t•nt6 su programa fueron: aca 

bar con loa planes y pro9ra•as que desarroll6 el anterior 

Secretario;con los conflictos que fueron creados por los 

elemento• (61 les lla~& de izquierda),que •• encontraban 

en la inat1tuc16n y ~l Gobierno;incorporar a los empre•a_ 

r1oa en l.a elilborac16n de los planes y programas que ae_ 

r!an desarrollados por la Secretar!a;transformar el Inst1 

tuto de Preparac16n del Magisterio de Segunda Ensenanza -

~n l~ Escuela Noratal superior;cre6 las Eacuel•s Pricticas 

de Agricultura y fund6 la Escuela Normd de Eapecbliza ··• . -
ci6n. 

En cuanto .a la exiatencia de organi1•0• 

que de alguna manera se relacionaran con la atenci6n a 

los grupos 'to~.cos,en 1942 durante su geat16n como Secre_ 

tario,ae creó la Escu~l• Nacional de Antropologia e Hiat,!! 

ria,de la cual han salido generaciones de antrop6logos y 

11ngU1stas quienes han sido los que han propuesto al Est.! 

do el tipo de pol1tica,y loa aspectos que debe contener y 

conaiderar de la poblaci6n ind1gena. En la Clrnara d& Di 

putadoa fue celebrado un homenaje • laa diferentes ~tnias 

del pa1a,cuyo propf,sito era el de ensenar l• grande~ de 

la cultura nacionill;s.in embargo,el hecho do celebrar tal 

1'!lct.~.s1J fando po111::l.co,fue el desarrollar más aC.n el pro_ 
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ceso de leg1ti•aci6n y de fomentar las Cdracter1sticaa P.2 

pulistas y ~ternalistaa de los re9!meneo con l~s 6tn1aa 

del pah. 

Como •• uftal6,durante el periodo del an_ 

terior Secretario se habla dejado latente la un1f icac16n 

magisterial,con la geat16n de Vejar Y'zquez se preaenta -

nueva•ente el conflicto de los •aestros,ahora exiatiendo 

cinco organizacionea que ae disputaban la me~bresic de ~ 

los docentea,laa agrupaciones sindicales er~n: el SindiC!_ 

to de Trabajadorea de la Educac16n de la Rep6blica Hitxlc!. 

na (STERM),apoyado por la CoRfederacibn de TrebQjadores -

de M6x1co (CTM);el SindlcatoNac:ional Aut6nomo de Trab&J.! 

dores de la Educaci6n (SNATE) ,de c:arlcter lndependil!lrtte; ... 

l• Federac16n Revolucionarla del Magisterio de M¡xico (P,! 

MM),apoyada por la Confederac16n Nacional Campesina CCNC)S 

el Sindicato Mexicano de Maestro. Trabajadore~ de la Edu_ 

caci6n (SMMTE) ,iniciativa del propio Seer.etario de Educa -
ci6n y por 6lti•o el Sindicato Unico Nacional de Trabaja_ 

dore• de la Educac16n (SUNTE),apoyado por el Partido COlt,!! 

nista Mexicano (PCM). 

De lo• organismo• .. ncionados se desprende 

lo siguiente: por una parte,la 1nf11trac16n que realizat>. 

el Estado por intet:IN!dio del Partido de la Revoluc16n Me_ 

xlcana (PRM),y 6ate a su vez por medio de la crM,la CNC y 

la iniciativa del propio Secretar!o,on la vida sindieal -

de eatas a9rupacionea y por otra parte el fOll~ntar la co_ 



52 

rrupci6n sindical de las •i•aa•. De lo expuesto,se hace 

notar de inmediato en el bloque for11ado por las agrupaCi,2 

nea que fueron apoyada• por el poder estatal la actitud ~ 

de ob1taculisar cualquier iniciatiya de un1ficac16n que -

propuaiera el organis•o apoyado por el PCM. 

El conflicto queda sin 1oluci6n,las agruP!. 

ciones apoyadas por el Estado siguieron ganando terreno,

CCllllO fue la propo11c16n de expulsar (clausula de exclu~ 

s16n),a todos los ••estro• y directores que estuvieran en 

contra de la un1f1cac16n del •a9iaterio,ar9umentando,que 

dicha expuls16n era favorable para loa intereses del Eat.!. 

do,la unlf1caci6n •agisterial aerla,poateriqrmente,uno de 

101 princ1palea soportes con loa que contarla el régimen 

para lograr loa objetivos de control pol1tico-1deol6gico 

sobre las clases sociales subordinadas. 

Se produce el tercer caabio de Secretario, 

en esta ocas16n fue Ja111e T6rre• Bodet (23 de Dicie•bre -

al 30 de Novi .. bre de 1946),deade el principo de sus act! 

Yidadea def1n16 su pol!tica educativa • seguir y la fun 

c16n a deaempeftar por 101 centros escolares hacia todos -

101 sectores soclale• que cOllponen la sociedad mexicana,

para ••to anota que: 

"Nueatra eacuela habr' de ser una escuela 
para todos loa 111exlcano•,una e1cuela .. 
plia y actlva,en que las laborea de la iñ 
.. nansa no •e poster9uen a finea pol1t1 -
coi lndebidoa,y en lo cual todo lo que 'ii 
aprenda prepare eficazmente a 101 educan 
dos para la Ylda,dentro de un generoao .:::: 



sentido de la concordia y de solidaridad 
nacional". (21) 
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Durante su adllinistrac16n la labor re~liz.! 

da fue: instituy6 la Ca11iai6n Revisora y Coordinadora de 

los Planea Educati•o• y Textos Escolares en febrero de --

1944 ;cont1nu6 con la for•aci6n de Bibliotec~• Popul•re• -

que hab!a iniciado Vaaconceloa 1durante au periodo ccmo ~ 

cretario •• publicaron 232 t!tulos de autores cl,aicoa •,! 

tre los que destacan: Vidaa Paralelas de Pluta~co; !:!!,!_ .... 

Guerras del Peloponeao de Tuc1didea; El Contrato Social -

de J. J. Rousaeau¡ La Reli916n de los Aztecas de Alfonao 

Caso; se cre6 el Instituto Federal de Capacitac16n del Ma ... 
gisterio en •arao de 1945,con el prop6sito d• resolver -

proble .. s que ten!an loa maestro• para ejercer la en .. "-.!l 

za ya que en ese entonces no contaban con estudios profe_ 

sionalea Cs6lo eran 3,000 quienes ten!an dichos estudios), 

los demia contaban con la priMaria y secund~ria; desarro_ 

116 un Programa de Construcci6n de Escuelas en m•rzo de -

194~,a partir de 'llo se crearon 796 centro• ~scolarea y 

al ter•inar su 9esti6n ae awnent6 a 236 escuelas mAa; .. -

celebr6 el Primer Congre•o de Educaci6n Normal en Saltl~ 

llo,Coahuila en abril de 1944 y ae procedi6 a reforMar •l 

articulo 3Q Constitucional de 1934 (ver p¡g. 47),se le 

justific6 dicho cambio por atedio de l•• Con!erencias Eco_ 

n6elticas,pol1ticas y peda969ic•• reali&act.s en novie•bre -

de 1945. El 30 de Diciembre de 1946 se public6 en el Dl!. 

(21). Torres Bodet,Ja1198. ~ftoa Contra el Tie•po. 
co¡Ed. Porr6a,1969,p. 20. 

M6x1 .... 
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rio Oficial dicha reforma• 

Es !•portante resaltar lo que •ignific6 T,!! 

rre• Bodet durante au adll1niatraci6n en el sexenio c0110 ~ 

Secretario de Educac16n y lo que repre•ent6 para el pro~ 

pio Eatado en •u conjunto,de aer el elemento necesario ~ 

ra conciliar las dificultades que se le presentaron al r! 

9imen,aunque suene repetitivo,el problema magiaterial,la 

refor11a al articulo 3Q Constitucional,y el que •uchos in_ 

telectuale .. que se encontraban en desacuerdo con el s1st!_ 

wa se integraran a ~ste y formaran organismos,como fueron 

loa cas~ de: El Colegio Nacional,el Inatituto Nacional -

de Bella• Artes,El Colegio de ,..xico y la creaci6n de la 

editorial Fondo de Cultura Econ6-ica. 

En cuanto a la atenc16n brindada a los 9t'!, 

poa 6tn1coa,con Torrea Bodet ae vi6 la necesidad de dar -

atenc16n a estoa grupoa,con la 1•prea\6n óe diez millones 

de cartillas en los idi011•• TarahU11ara,Ot<>11l,Nahuatl,Pur! 

pecha y Maya,•u aplicaci6n no traacendl6. 

Tallb16n •• ••prende una Ca•pafta de Alfabe_ 

ti .. ci6n para reforsar lo anterior,cOllo fue ut111sar avi.!! 

ne• de•de loa cual•• •• dejaban caer octavilla• para ex ___ 

plicar el progra•a y que mediante un siste•• de recompen_ 

... •• garantizaba que aquellos mexicanos que anaeftaran a 

leer y a eacribir a cincuenta analfabetoa,recibirlan una 

Medalla de manos del Preaidente y adem's tendrlan derecho 
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loa portavocea ante la Caaa Blanca de que H6xico nunca -

dejarla de aer a•i90 de loa Eatados Unidos. 
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III. LA FOLITICA EDUCATIVA DE 1946 ~ 1960,LA INFLUENCIA 

DE LA ANTROPOLOGIA APLICADA,EXPRESADA EN LAS IDEAS DE AL_ 

FONSO CASO,AGUIRRE BELTRAN ,JULIO DE LA rut:NTE y OTROS. 

Durante el periodo de 1946 - 1960 la pol! -
tica del Estado Mexlcano,en cuanto a la educac16n •• re -
f1ere,marc6 los lineamientos para que se diera el impulso 

al desarrollo del capital monop611co "nacional" y trlmSn.!. 

cional,argumentando la necesidad del desenvolvimiento in 

dustrial y financiero del pals. 

En un primer M09ento,los hechos ccurrldos, 

relaclonadoa a la pol!tica educativa y cultural des1rro__, 

llada durante el periodo Alemanlsta,se ~xpresaron en el -

programa de gobierno,en el cual •e plaamaron los plant••.! 

miento& educativos de la ~poca,este programa seg6n expl1_ 

ca Ra61 Cardiel Reyes: 

"Af ir1116 au conf1an•a en la esencia demo 
cr,tica de las instituciones p6blicas:-= 
hiz6 'nfasis en la i9ualdad,entendlda no 
s6lo ccaio goce efectivo de 101 derechos y 
las garantlas indlvidualea,sino cOMo· la -
conaecuc16n de una "igualdad ciudsdana" -
que consist1a en que todos los habit~nt~s 
de la Rep6blica pudieran participar de -
loa beneficios que se podlan obtener de -
la ciudad". (23) 

Durante esta etapa el Secretario de Educa_ 

cl6n P6blica fue Manuel Gual Vldal,las acciones emprendi -
(23). Solana rernando et nl. Historia de la Educac16n 
P6bUca en iaxtco. MAxko. t~:1~ F' e E , 1981., P• 329. 
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das fueron la proposici6r. de un sistema de escuelas para_ 

lelas que consistir!an en clases normales durante los --

seis grados de primaria¡clases de aceleración en cinco -

grados para los nil'los de aprendizaje tard1o¡clases llama_ 

das auxiliares para los ni~os que reprueban y clases para 

niños que no tienen las anteriores características y que 

serian los seis grados. ~sto se planteaba co~ el fin de 

re~ediar los errores cometidos en la ense"anza. 

otros sucesos que acompañaron la pol!tlca 

educativa de este régimen fueron: la creación de la Ciu~ 

dad Universitaria,que costb 200 millones de pesos¡la fun_ 

dación de la Asociaciór. ~acior.al de Univ~~sidades e Insti 

tutes de Enseñanza Sup-!'!rior (ANUIES),en el Estado de Oaxa 

ca en 1948,instituyéndose le~almente hasta 1950 en Hermo 

sillo.Son.;se impulsaron las accior;es que venia realizan 

do el Departamento de Capacitación del Instituto Politéc_ 

nico,que forr.entaba la c~pacitaci6n técnica en los trabaj~ 

dcres calificados;se inau9uraron varios Institutos T~cni_ 

cos Regionales como el de Orizaba,Cd. Madero,Veracruz,Gu~ 

dalajara,Chihuahua y se prepararon los primeros requer1_ 

mientos para la constituci6n del r-atronato encargado de -

la ciudad politécnica. En cuanto a la pol1tica cultural 

de !ndole educativa,fu~ creado el Instituto Nacional de ~ 

Bellas Artes el 31 de diciembre de 1946,comenzando a fun_ 

clonar al a~o siguiente. Las acciones emprendidas fueron, 

fundar la Academia Mexicana de la Danza y la Academia de 

".! 
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la Opera,se cre6 la Orquesta Sinf6nica Nacional del Con~ 

servatorio,la cual se fusion6 con la Orquesta Sinf6nica -

de M&xico llamandose Orquesta Sinf6nica Nacional. 

Se f0111ent6 el eeatro. En 1947,se estren6 

la obra "El Gesticulador" de Rodolfo Usigll,la que e)(pre_ 

sa con cier.ta certeza lo que era la "familia revoluciona 

ria". Tambi~n hubo representaciones de obras de autores 

cl&sicos. En cuanto a la pintura,es creado el 1948,el -

Museo Nacional de Artes Pl,sticas,en el cual se expusie_ 

ron las obras nacionales de: Siqueiros,Ta~ayo,Rivera y -

Doctor Atl. 

En cuanto,a la educac16n rural,se pens6 -

que esta era la clave para el desarrollo de las &1·eaa ru -
rales. En esta époc• se llev6 a cabo un experim·ento edu_ 

cativo en el Estado de Nayarit,en la implementaci6n de -

este trabajo tuvo intervenc16n la Organizaci6n de las Na_ 

clones Unidas para la Educac16n,la Ciencia y la Cultura -

(UNESCO). En novie11bre de 1947 se resolvi6 que el lugar 

ideal aer!a Santiago Ixcuintla.a pesar de ser una regi6n 

11a9r1cola11 relativamente pr6spera. El experimento tenla 

varios objetivos: 

"Proporcionar los rudimentos de la cultu 
ra,elevar las condiciones econ6micas y sa 
nitarias,preparar a los alumnos en los -
ideales de la UNESCO,aplicar los m~todos 
de la ense~anza activa y de la diferencia 
ci6n e 1ndividual1zac16n docente,fomentar 
las artes y las t'cnicas y formar maer 
tros. Las agencias educativas deberla~ 
ser cinco: un jardln de ninoa,la escuela 



primar1a 1 la misibn cultural,una escuela de 
ense~anza agr1cola elemental y una escuela 
normal". (24) 
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El ensayo duró tres a~os,existiendo cierta 

similitud con el proyecto Carapan en cuanto a los objeti_ 

vos,principalmente el de desarrollar económicamente la re 

gi6n. Se cerr6 el proyecto por problemas burocráticos 

por parte del f.stado,po:- el Gobierno del E:stado de Naya_ 

rit, los intereses creados en la reglón y el per'son.:il téc_ 

nico encargado del pt"oyecto,as1 mismo,por la e~istencia -

de .:.tversos criter"ios para atacar la situaci6n econ6mica 

y soci~l de la zona. 

Otra de las instituciones que se crearon -

en este periodo fue el Centro Regional de Educaci6n funda 

me~tal para América Latina (CR~rAL),se propuso como sede 

di'! est~ •.-: ... n! !'(, ;,-, c:iud.;id d(~ P~tzcuaro,Michoacán. La ere_! 

ct~r. ~~ est.~ or';¡an!smo fue el resultado de una gest16n de 

Jaime Torres Bod~t,en mayo de 1951,logr~ndose establecer 

p:ir- •Jn convenio entre el Gobierno F'ederal,la um:sco,la -

C~A y ece~~las especializadas de la Organizac16n de las -

Naciones Unidas co~o la PAO,la OMS y la OIT. 

El objetivo principal de la creación del -

CRErAL fue preparac personal latinoamericano que al regr~ 

sar a su pais de origen trabajara en ~royectos de mejora_ 

(24). S~lann ~~rn~nd~ ot al. Hi3torla de la Educación 
FÓblica en ~~xico. M~xico · sd. r e E 1981. P• 338 
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miento e 1ntegraci6n de la poblac16n ind!gena. Juan co_ 

mas da una opreclaci6n sobre las actividades de este Cen -
tro de Educaci6n B'sica: 

"El progrUDa de trabajo,a trav~s de cursos 
relJVl•re• con durac16n total de 18 meses, 
comprende 3 etapas: i)conocimientos gener,!_ 
lea; ii)trabajo intensivo; y iii)trabajo -
en equipo. Todo ello dividido en 7 seccio 
nea: educaci6n y ccniunidad,alfabetizaci6n-; 
ayudas audio-vi1uale•,investigac16n,econo_ 
m1a rural,salud y hogar,recreaci6n y tea __ 
tro"• ( 25) 

En cuanto • la campa~a de alfabetizaci6n,

el sexenio de Miguel Alealn,la consider6 uno de loa debe -
res más urgentes a continuar. Ahora bie11,esta pol1tlca -

educativa se refleja a partir de 1948 con la creac16n de 

la Direcc16n General de Alfabetisaci6n y en base a la --

acc16n emprendida fueron instalados 21,000 centros de al_ 

fabet1zac16n,en los que se logr6 alfabetizar a una pobla_ 

c16n de 350 1000 persona• y con una planta de 21 1 500 ••••

tro& altabetisadores. En 1949 ae dijo haber alfabetizado 

a 363 1000 alu.no•. Al carecer de datos del IV inforee -

presidencial referentes a este programa,nos temitire.as a 

la informac16n del V informe presidencial en el que •• di -
ce lo siguiente: 

(25). 
xico. nrr. 
Ruta. 

"Se prosi9ui6 la campana de alfabetizaci6n 1 
aprendiendo a leer y escribir quinientas -
sesenta y do• mil peraonas ••• " Más adelan 
te se seftala: "Para la educac16n de nues -
tros aborlgenes se .. mantienen diecinueve = 
centros". (26) 

Conias,Juan. L• AntroE!flogta Social Aplicada en "'" 
MAxico,Ed. Ina. Ind. nteramerlcano. 1976. p. 61. 

v. Informe del Preaidente Miguel Alem'"· M6xico Ed. 
1951. P•P• 35-36. 
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De las cifras m~ncionadas anteriormente,es 

importante hdcer notar,como durante este gobierno no se -

da una 1nformac16n precisa acerca de los logros de la ca~ 

Pª"'ª de alfabetlzacibn ,muy a pesar de que en los informes 

se exalta dicho programa como uno de los aspectos más im 

portantes de la política educativa desarrollada en el 

sexenio,para reforzar esto,Raól Cardiel R. en el libro -

Historia de la Educaci6n Póblica en M~xico dice que en -

1950 el nÓ;nero de alfatetizados fue de 3, 22'1, 156 per-scnas 

(27) y se~ala como manipulan los datos quienes hacen los 

informes presidenciales y muestran a la figura scxenal 

como una person~ "preocupada" ·por la sociedad mexicana y 

por sus problemas,en este caso el analfabetismo. 

Ahora bien,en el V informe presidencial ~e 

dan a conocer las cifras ~ue fueron destinadas al sector 

educativo y son las siguientes: 

"El presupuesto destinado a la educaci6n -
p6bl1ca ocupa,en cifras,el segundo lugar -
entre las dependencias del Gobierno. Ascien 
de a m~s de trescientos sesenta y s~is mi -
llenes ,por lo que puede afirmarse GUe el--. 
Gobierno Federal invierte cada d!a mis de -
un mil16n de pesos en la educac16n del pue 
blo mexicano". (28) -

Asimismo para fundamentar lo dicho sobre 

la manipulaci6n de los datos,en el VI informe presiden ____ 

cial se dice en relaci6n a la campana de alfabetizac16n y 

(27). Solana,Pernando, et al • . Historia de la Educaci6n 
Pública en M~xico. M~xico,Ed. F.C.E.,1981, p. 336. 
(28). v. Informe del Presidente Miguel Alem&n. M'xico,

Ed. Ruta ,1951 4 p. 33. 
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presupuesto total destinado a la educaci6n,lo siguiente: 

"La Camoai'\a de Alfabetizaci6n cuenta con 
catorce.mil novecientos ochenta y cinco -
centros. En ellos se ense~a a leer y es 
cribir a doscientas sesenta y nueve mil ": 
setecientas cuarenta y seis personas ••• 11 -

MAs adelante se anota: "El presupuesto ~ 
ra el a~o de mil novecientos cincuenta ,¡
dos destinado a la educaci6n nacional --
asciende a la suma de cuatrocientos cin 
cuenta millones de pesos;es el m&s alto-: 
que en ramo ha tenido la Nación y se ele 
va a mAs del doble del que rigió el año-: 
de mil novecientos cuarenta y siete en -
que se inici6 el actual periodo presiden 
cial". (29) -

En cuanto a la atenci6n de los grupos 6tn!, 

cos del pais,el Departamento Aut6nomo de Asuntos Indige ___ 

nas pasa a formar parte de la Secretaria de Educaci6n Pú_ 

bllca con el nombre de Direcci6n General de Asuntos Ind1_ 

genas, segCan se e~rero, porque no pudo cumplir con las lab.2, 

ces encomendadas;en ese momento contaba con catorce misi.2, 

nes de mejoramiento ind1gena. Las acciones que realiza_ 

ban eran: ense~ar las t~cnicas del cultivo;crear talleres 

de diversa 1ndole como el de carpinter!a,el de al_bai'IUe_ 

rta ,el de música y otros ;el de emprender campai'fas de sa_ 

neamiento de la vivienda y de salud de la familia;dar se!. 

vicio médico;fomentar la creaci6n de caminos comunales;-

abrir pozos en las zonas en donde se carec!a de agua en 

tu bada. 

Un comentario del antrop6logo Juan Comas -

Presidente Mi uel Alem~n. M~xico,Ed • 
• 
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en cuanto • la acc16n de asta dependenciil es el siguiente: 

"E•tableci6 proyectos de mejora de l~ vi 
da ind19en• que en unos casos des•parecie 
ron po•teriol"'9ente y en otros perduran. -
Por eje11plo9 en 1948 .e crearon laa llama 
da• Unidade• Regional•• de Promoci6n Eco
n'-1co-1ochl y CUlt.ural Ind1gena con el
fin de •proaover la auper•ci6n de laa zo 
naa con la poblac16n lndigerua,propiciand'O 
•u inte9raci6n en la nilcionalid•d mexica 
na,..cllant.e la elevac16n de •us niveles = 
econ6111co- y fualo"'ftdolaa politlca,ao~
cial y culturalmente a ella"'. ( 30) 

Durante eate periodo sexenal la Direcci6n 

General de Aauntoa Indlgenaa cay6 en la burocratlsac16n,

no exist!~ planeac16n,ni progra~as &·estudios que lncllca_ 

ran que tipo de polltica educativa ae lb• encauzar hacia 

loa grupos lt.nlcoa,a6lo ae tuvieron 6rdenes de lmpulaar -

la "eclucaci6a" y el de deaarrolhr "pro9ra11u de •jora_ 

•lento comuftal" hacia eataa reglonea,con todo ~1 per•110 

• i•proY1aac16n de la Secretaria de Educaci6n,del Poder -

EjecutiTO y de qulene1 diriglan esta Direcc16n. Durante 

e1ta fa1e,el Director del organi1~0 citado fue Gonsalo ...,. 

Agulrre Beltran y como subdirector Julio de la Fuente. 
' 

Un ensayo re•liaad~ por e1ta Direcc16n fue 

el ll•••do Comunidades Dirigid•• de Promoci6n Indlgena,el 

cual pretendla formar polos de atracci6n con matr1•'*9lo• 

indigerws j6vene1 que tuvieran 11ejorea condicione• de •1_ 

da y servicios pCabUcoa para la flo.b1.ac16n indigena circ:u.!! 

( 30). 

~-
coraa1,Juan. La Antro~loq!a Sec:lal Alllcada en "6-
M6xico,Ed. lna. Ind. iiter ... rlc:-no,1 71,p.p. 3t:4o. 
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dante a eatoa 1rupoa fuera lntegr,ndo .. • elloa. 

En el afto de tt4t h•bla aldo creado el In.! 

tltute de Alfabett .. ct6n de Len911aa Indlaa,eate Inatltuto 

para el afto algulente c...,16 ele ftOllbre,denG11inlndoae Ina_ 

tlblto de Alfabetlue16n para Indltena• tloftolllMJU.•,deJa.!l 

do de funcionar en el afto ele 1958,laa accione• que reaU_ 

a6 fYe la pr.par•cl6n de cartilla• blling&ea r la realls.e, 

~16n de estudio• ••trépo1'9laea y etno16ttcoe de loe gru_ 

poa 6tn1c:oa. 

En 1947,eate ergaat .. o contribuy6 a la rea -
lluc16n de eatud108 de loa 9rupoa que habitaban la cuen -
ca ~1 Papaloapan,en ... entone•• encontraron que en el .;.. 

&r.a M hablaMn 9nC• ldlcmaa tndlgenaa ,con UM pablac16n 

aproxl .. d• de 200 a 300 •11 habltaatea,loa principal•• -

grupoa 6tnicoa que •• locaUMban en ••ta aona er•n: MaS!_ 

tecoa,Zapotac:oa,lllxea,cldnantecoa,culcatec09,Mixtecoa y -

Pepolucaa. El car6cter de loa eatudi• fue para conocer 

•'• a tondo a 1• 9rupoa que habltüan •• MM,y poate_ 

rionente el E•tado pudiera cORivencar a eata peblacl6n ele 

• nacGllOdo en otra ret16n p1ra poder aal iniciar la -

conatncc:illl de una pr.A,aqumentanclo que ayudarla cOllO 

pc'Ot.cc16n de 1•• lnundacionea que •e •ucedlan cada aft• y 

al.•llllO ti...,. auxlliarlan a la agricultura y ganaderla 

de la reg16n. 

S.9'• una ewaluac16n ~aallAda,••t• proyes 

to ba•o otra• f ln•llcllHle• no tanto en favor d9 loe grupoa 
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~tnicos que habitaba.n la zona,sino en favor de una burgu~ 

s1a agraria y algunos elet1entos del propio &•tado Mexica_ 

no. As1,tene•os que en esa 'poca habla 773 ranchoa,con -

una extensl6n de 700 •11 hect,reas;ingenlos azucareros .... 

que cubr1an una extenai6n de 31 mil hectáreas,por la parte 

de los Tuxtlas en el Edo. de Veracruz y asi mismo otra ex 

tensión de 8 mil hect~reas por el lado de Orlzaba-C6rdoba 

del •is~o Estado;cOMpaftlaa madereras y coaapa~!as constru~ 

toras que hab1an sido contratadas para la construcci6n de 

la presa. 

Otro de loa proyectos que se !~pulsaron -

fue el de la Cuenca del Tepalcatepec,esta se locali~• en 

los ll•ites de los Estados de Michoac'n y Jalisco. Dicho 

plan fue parecido al de la Cu.nea del Papaloap¡¡n,y de la 

misma manera ae aefta16 que se Mejorar!an lan condiciones 

econ&aicas de la zona,el grupo en cuesti6n fue el pur6pci_ 

cha. 

En 1948,ae publica en el Diario Oficial el 

decreto para la creaci6n del In•tituto Nacio~al Indigenla 
. -

ta,sin e•b•rgo dicho instituto .. pieza sus actividades en 

1951 y no ea aino haata el gobierno de Rulz Cort1nes cuan . -
do se •~pl!an y refueraan aua funciones. 

Ahora bien,para que dicho instituto conien -
zara sus laborea fue necesaria la rea11 .. cl6n de diver•o• 

estudios antrapol691coa,ling01st1cos,soc1ol6gicos y de -

otra Índole. 
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~uvleron que pasar cuatro anos (1948-1951) 

para que la influencia de estas disciplinas cientlficas -

dieran r~sultadoa,ae criatalisaron en la 1nstalac16n del 

Prinaer Centro CCM?rdinador Indigeniata en la Ciudad de San 

Cri•t6bal de la• Caaaa en el Estado de Chiapas. La aele.f. 

c16n de este lugar,tue por los •ia~oa estudios de antrop_2 

logh y lingO!atica que •enbn realizar1dose,por una parte 

un gnipo de aiumno1 de la Escuela de Antropologla en 1942 

-1943. Los antrop6lo9oa eran: Ricardo Posas,Alfonso Vi 

llarojas,Fernindo Ci•ara Barbachano,Calixta Guiteraa Hol_ 

•es y Sol Tax que se distribuyeron en los ~unicipios de -

Zinacantan,San Juan Cha•ula,Chenalho,Chalchihuitan y ox 

chuc respectivamente. Loa eatudioa camprendlan el an,11_ 

sis de h econ011l·a,la estructura aociopolltica y religio_ 

aa de los grupos "'61 !•portantes de lo que abarcaba la z~ 

na central del Estado de Chlapaa, .. jor conocida Callo loa 

Altos de Chiapas. 

A•i•iallO el eatudio reali&1do por el antr.! 

p61ogo Ricardo Posaa,en 1u informe de c0tltia16n del 29 de 

marzo de 1950 se aeftala la a1tuac16n de loa grupos 'tni __ 

coa Tzotzil y T .. ltal en cuanto a au deaenvolvi~lento ec.2 

n6'11co,el estado de insalubridad existente,las condicio 
. -

nea de l• contratac16n para el trabajo en los latifundio• 

c~fetaleros del Soconusco,el escaso impacto de las insti_ 

tuclones educativas en la zona. En su estudio propone la 

1nstalac16n del Centro Coordinador en un lugar intermedio 
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entre los poblado• de Mitontic y Chenalho,el cual fue se.;. 

g6n su punto de vista •1 sitio adecuado para empezar a -

funcionar. L• lnveatigaci6n qued6 en los archivos de Go_ 

bernac16n,poateriormente fue retomado el an1lisis para d!!_ 

cldir que la instalac16n se hiciese en la Ciudad de San 

Crist6bal,6llo fue el 4 de septiembre de 1950,cuando ae 

aa.eti6 a conaideraci6n del Presidente Miguel Alem¡n la -

creac16n de dicho Centro. Uno de los directores del Cen_ 

tro Coordinador Indigenista,el antrop6logo Ricardo Pozas, 

noa dice: 

"El Instituto Nacional Indigenista ha 1ni 
ciado un programa educativo en dos zonas
ind!genaa del pda, la tzotzll-tzel tal ,en 
el Estado de Ch1apaa 1 y la Tarahumara en -
el de Chihuahua. La• enseftanzaa que han 
dejado los 6xitos y los fracaaoa de nuea_ 
tro siatetna educativo que han aplicado a 
los grupos ind1genas,no han sido olvida 
das por 61 al formular sus planes educatr 
voa en esas dos zonas. As!,puea,conside
ramoa que la as1milaci6n de los n6cleoa -:' 
ind1genas a la ca.unidad nacional a6la11en 
te h~br' de realiaarae por una labor inte 
gral;~s decir,mediante la construcc16n de 
ca•inos,la enseftanza de nuevos 9'todos de 
cultlvo,la 1ntroducc16n de nuewaa tfcni 
cas en los oficioa,el 11ejora•iento de lii 
induatriaa,l• difua16n de 101 M's moder 
nos conceptos de la higiene y haciendo ii 
perimentar los beneficio• de la 11ed1c1naT 
en fin c<llt~nicando loa n6cleos de pobla 
ci6n ind19ena con el reato del p..1s,leviñ 
tando su nivel eq~n6"'ico 1mejorando su saT 
lubridad e hig1e.,_ y d'ndoles la educa -
c16n ele11ental neceaarla para la vida C!iI' 
hombre moderno". (31) 

Para enero de 1951,ae crea la COM1ai6n w--

(31). Pozas Arciniega,Rlcardo,et al. La Pol!tica Indige
nista en M6x1co. "'todos y Reaultadoa. H¿xico, Ed. InstÍ 
tuto N~cional Indigenista,Tomo II,1973,p. 215 -
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Intersecretarial de la Regi6n del Valle del Y•qul 1 en ~l -

mismo a~o se le camb16 el nombre por com1s16n de la Regi6n 

Ind!gena del Vd le del Yaqui,la sede para h ·re.i11uci6n 

de sus actividades fue Vicam,sonora. Los objetivos fue~ 

rcim el mejoramiento de las condiciones de vida de los gcu_ 

pos 'tnicos: yaqui y mayo,mediante la dotac16n de mejoras 

agr1colas 1 de agua potable,el servicio de unidades asisten 

ciales,la construcc16n de escuelas y caminos vecinales. 

Sin embargo,el trabajo realizado por esta coinisi6n no lo 

gr6 la integraci6n de los grupos 'tnicos mencionados. 

El Patrimonio Ind!9ena del V;alle del 11.ezq11J.. 

tal fue creado el 25 de junio de 1951. El objetivo fund• 

mental que ae plante6 fue la incorporaci~n del grupo 'tni_, 

co otomi a l• cultura nacional,esta 1nstituc16n empez6 sus 

actividades con la colaboric16n tanto d~l Gobierno del Es 

tado de Hidalgo,cOftlo de las Secretaria& de H.acienda,Educa_ 

ci6n,Agricultura,Recursos Hidr,ulicoa y Comunic~ciones. 

En la actu•lid~d sigue funcionando dicho organismo. 

Todo lo anterior es lo m's relevante del P.! 

r!odo alemanista,el cual dej6 muy "gr•tos recuerdos en lo 

econ6mico" a lils personas que ocuparon los principales 

puestos en las diferentes dependencias federales,as1 tam~ 

bi~n el r~gimen de protecci6n que brind& este gobierno en 

lo fiscal,jurldico y po11tico al gran capital financiero e 

industrial del pala y transnacional. 

Pasemos ahora al periodo del Presidente de 
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la Rep6blica Adolfo Ru!z Cortines (1952-1958),durante es_ 

te sexenio se dice haber continuado con la camp~~a contra 

el analfabetist110,sin embargo en el 6ltimo informe presi~ 

dencial no se niencionan,el presupuesto destinado a este 

programa,el nOmero de centros de alfabetizac16n instala~ 

dos,el personal docente contratado y el nOmero de alfabe_ 

tizados alcanzado durante el sexenio. Se~alamos esto,ya 

que ea los últimos informes presidenciales (C¡rdenas y -

Avila Camacho)se resumia lo realizado,los logros obten! 

dos y las tareas aPe•prender para los siguientes anos. 

Por tanto queremos manifestar que tal campaíla s6lo se ma.!l 

tuvo como proyecto en loa escritorios de la secretaria de 

Educaci6n,como en los miamos informes proporcionados al -

Presidente. No se contlnu6 con lo que se ven!a•~ealizan_ 

do11 ,si se considera que en el sexenio anterior se v16 un 

inter&s en acabar con el analfabetismo. 

En este periodo el presupuesto que se ded! 

c6 a la educac16n p6blica tuvo un aumento poco considera 

ble,comparandolo con el Último ano del sexenio anterior,

as! encontramos que en 1953 fue de cuatrocientos ochenta 

millones de pesos y para el ~ltimo año del régimen ruiz~ 

cortinista,según el informe presidencial fue de mil tres 

cientos cuarenta y cinco millones de pesos. Casi el 80% 

de los presupuestoe destinados cada affo al rubro de la -

educaci6n fueron utilizados principalmente para impulsar 

le ense~anza med1a,tecnol6gica y superior ya que a trav~s 
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de estas se pensaba dar auge a la industri•liz~ci6n del -

pa!s,por ello se observa la poca atenci6n a lo referente 

a la educac16n fundamental. 

Asimismo durante esta etapa se 9est6 una -

lucha contra la corrupcJ6n sindical la cual se venta en 

quistando en los sindicatos mis importantes del pa1s,cono 

lo eran el de lQS petroleros,ferroc~rrileros,electricia..:.._ 

tas y maestros. A este 6lt1mo nos referJmos,por las con_ 

tradicciones intermagisteriales que se hablan desarrolla_ 

do,concluyendo ~stas con la represi6n del movimiento por 

parte del Estado y del apoyo que di6 &ste para que se 

ahon~ara mucho ~•s la corrupc:::16n del comlt¡ ejecutivo n~_ 

cional cada vez que se cambiaba este durante el sexenio. 

Un hecho sobresaliente del régimen rula -

cortinista es la nueva modalidad que se les presentara a 

los grupos 6tnicos en relaci6n a sus problemas y es el r.! 

ferente a la creaci6n del Instituto Nacional Indigenista, 

encontramos su referenci• desde 1942,en que l• ciud•d de 

M~xico fue seleccionad• como sede permanente del Institu 

to Indigenista Interamericano y que a partir de ~llo fue 

establecido el compromiso de las naciones latinoaMer~c•__. 

nas de crear filiales de este organismo internacional en 

aquellos pa{ses en donde existieran grupos Atnicos,estas 

instituciones los llamar1an Institutos Nacionales Indige_ 

nlstas. 

En el caso de M'•ico,ee retrasa por diver_ 
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••• c1rcunstanc1aa la creaci6n de la filial y no es sino 

hasta 1948 cuando aparece el decreto en el Diario Oficial, 

cu•pli~ndo1e ~st el c0tnpr0Miso suscrito por el Gobierno -

Mexicano con el III. Esa iniciativa de ley otorga al 

INI funciones deiinve1tigaci6n,coordlnaci6n y ejecuc16n -

de proyectos y obras de mejoramiento de las comunidades ~ 

ind19enas. Las ta~ea~ de la nueva dependencia se lleva~ 

rlan a cabo por medio de los centros coordinadores. 

Para el Estado Mexicano represent6 la ver 

si6n integral para atender a los grupos 6tnicos,la forma 

adecuada del poder estatal para llevar a cabo su proceso 

de hegemonizaci6n y leg1ti11aci6n ante estos _grupos soci& 

les. Los procedimientos que fueron aplicados pilra pene ___ 

trar en estas regiones fueron: a)individuos de estas ---

zonas que se les convirt16 en ~romotores de la Educaci6n, 

esto fue para ranper la barrera comunicativa de los idio_ 

mas y dial~ctoa existentes; b)la partici~ci6n del Insti_ 

tuto LingOistico de Ver•no que venta trabaj•ndo en algu __ 

nas regiones desde su convenio con el r6gimen cardenista, 

y por ~ltimo c)el papel de la Antropologia y LingU1stica 

Aplicada llev•da a la red idad por al9unos individuos que 

se sintieron identificados por las labores paternalistas 

de este r'9i11en hacia esa poblac16n. 

La colaborac16n de estas disciplinas fue 

el de proporcionar •l•IMlntos te6rice>ftpr'cticos al ~stado, 

ello,se tradujo en la real1zac16n de investigaciones de -
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las ~tnias •'s i~portantes en cuanto al nGmero de pobl•~ 

c16n existente y de la resistencia cultural de estas ha~ 

el• los programas de desarrollo federal o privado. cabé 

senalar que a61o fueron justificentes estos •n~liBia para 

exponerlos ante la op1n16n p6bl1cil y menciunar de paso h 

necesaria presencia del Gobierno Federal en estas zona1,

con ~sto,se legitimaban sus acciones de proporcionar aten 

ci6n a los problemas que le ocasionaban molestias al pro_ 

plo sistema y al •ismo tiempo que los resolv!a se mostra_ 

ba como un Estado que se ttpreocupaba" por h proble11ltica 

de estas 'reas poblacionales. 

Hay que hacer notar que la Antropologla y 

la LingUistica se encontraban influidas por las teor1aa 

sociales func1onal11taa (norteamerlcena e inglesa) y el -

carácter de las investigaciones que se realizab~n en aq"'!. 

llas sociedade1 era el de encontrar soluciones fScilea a 

los problemas que se le1 presentaban. o sea,lo que sefta_ 

lamos es que las ideas que rete111aron los •ntrop6logos y -

lir.gUlata• Mexicanos fue el de contribuir ~e6nicainente y 

dar la raa6n al Estado para la difusi6n de las refof'9al -

que requerla el propio sistema y seguir funcionando. 

El objetivo de loa estudios sobre estos 

grupos sociales era el de epuntalar los intereses del po_ 

der estatal para ast amoldarlos,someterlos y controlarlo•. 

En esto• an,llais se elud1• y confund!~ a la op1n16n na__ 

cional,a los centros de educac16n superior en donde labo_ 
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raban y a las propias comunidades en donde realizaban sus 

1nvest19aciones,esto es 1en disfrazar una s1tuaci6n que V!, 

nla desarrollAndoae en forma paulatina por el propio deaa 

rrollo capitalista del pals,la cual era una lucha de cla 

ses que se reflejaba en la explotac16n y por consiguiente 

en una extracci6n de plusval1a que generaban estas pobla_ 

ciones,tanto en las tierras que trabajakMln,corno cuando ae 

i~n a trabajar a otro• estados; en el despojo de terre~ 

nos cOft'lunales por parte de latifundistas (ganaderos y pe_ 

queno1 propietarios) o el ~stado que declaraba de utili 

dad p6blica esos terrenos; en un analfabetismo que se ob 

servaba en la falta de escuelas; en una insalubrldad.fal_ 

ta de atenc16n • estas poblaciones en lo referente a la -

salud¡ en formas de un rac1amo exacerbado parecido al que 

existe en los Estados Unidos,un ejemplo de 'llo en el Es 

tado de Chia~s a todo ind1gena que se rebelab~ le corta 

ban hs orejas ,despuli~ l~_ daban de htig•zos y si insis_ 

t1~ lo ahorcaban; y por 6ltimo en formas de corrupc16n p~ 

lltica y econ6'11ca hacia estos grupos ~tnicos,como fue el 

caso de la Confederaci6n Nacional de J6venes de Comunida 

des Ind!gen•s en 1957. 

La le•lt•d mostrada hacia el sistema de -

quien•• contribuyeron con sus ideas,se muestra en el rol 

que jugar!a el ~stado par~ la resoluci6n de sus problemas. 

Por ejemplo el antrop6lo90 Manuel Gamlo nos dice: 

"El Estedo puede c••biar ••• por medio de -



l• educaci6n,emple•ndo uno de los siste 
m•s que gener•lmente se preconiz•n. Pr~ 
mero. Extender el uso de los idiomas y = 
dialectos nativos impl•ntando la enseñ•n 
z• de los mismos. Segundo. Ens~ñ•r el = 
espa~ol a los ind1gen•s de los citados -
grupos ••• Creemos en general debe adop 
tarse el segundo,porque aquél haria que-= 
persistier• la pluralidad de lenguas ind1 
genas,que si son de cierta utilidad en aT 
gunas especialidades cient!ficas ••• en cam 
bio no traerla consigo el progreso cultu
ral de esos elementos y,sobre todo,su --= 
acercamiento indiscutible al gran resto -
de la poblaci6n~. (32) 
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Otros de los representantes de la •ntropo_ 

logia que expresan el papel del Estado son Miguel Othon -

de Mendizabal y Alfonso Caso,quienes señalan respectiva~ 

mente lo siguiente: 

"En la actualidad,el problema central del 
ind1gena es el aislamiento; el aislamien 
to geogr¡f ico que es la causa de la des -
vinculac16n econ6mi~a,del distanciamiento 
social y del estancamiento cultural ••• 
El primer deber del Estado mexicano para 
los grupos indlgenas que habitan su terri 
torio,es comunic«rlos... Tom¡ndolos en= 
cutnt• en su programa nacional de vías de 
c icacl6n los ro ramas re lona--

"Deben estar sujetas a un¡¡ pol! tica espe 
cial,porque en primer lugar est¡n,por su
atraso cultural y econ6mico en un estado 
de inferioridad con relaci6n a las otras 
comunidades del p~!s,y en segundo lug•r -
porque lo que se pretende con este r~gi 
men de protecci6n no es mantenerlas en Uñ 
estado de inferioridad,de minoría como en 
el sistema de 1 reservaci6n 1 ,sino de prepa 
rarlas lo m¡s rápidamente que sea posibl~ 

(32). Gamio,Manuel. Antolog1•. M~xico, Ed. UNAM,1968 9p.13l 
(33). De Mendizabal o.,Miguei. Los Problemas Ind1gena• X 
GU m¡s Uraente Tratamiento. M~xico,Revlsta:Cuadernos Ame 
rlcano1,1 45,p. 54. -
• Los subrayados son nuestros. 



cap¡lcitarlas econ6mica y culturalmente,pa 
r• que estén,dispuestas al libre juego de
las fuerzas ol!ticas econbmlcas en las 
otras comun •es e p• s ••• As m smo no 
pretende restaurar ªtueiias caracteristi-
cas de la comunidad nd1~ena que hayan de 
saparec!do con el contac o espontaneo o dT 
rigido". ( 34) -
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Como puede observarse el papel de los t~c 

nicos al servicio del ~stado en la producci6n y reprodu_s 

ci6n del discurso estatal es real,tanto en la realiza 

ción de m¡¡nu,lles para la "acción indigen·ista" como piilril 

la promoci6n de la misma llevada a la prictica. Para ill 

gunos parecer~ lógico el pilrticip•r y tener liil "oportunl, 

dad" de influir en los objetivos pol1tico-ideol6gicos --

del Estado,colaborar en l¡¡ realizaci6n de reformas que -

v•y•n en "f•vor11 de hs cliilses sociales subordinadas ,en 

que se les dé lit "•tenci6n11 y el proporclon•r los servi 

cios ~ue da "gratuit•mente el Gobierno Feder~l". Pero -

p•r• otros al analizar las bondades del sistema,los fi~ 

ne~ que ~ersiguen las mismas no son otra cos• que el im_ 

bulr,control•r,corromper posibles movimientos sociales y 

pol1ticos de car~cter independiente de est•s clases so·. 

cl•les y en especial de los grupos ~tnicos. 

Desde el comienzo de las activid•des del -

I.N.I. ,se le di6 gr•n importancia a la particlpaci6n de 

los ind1genas que de alguna manera sabian habl•r,leer y 

escribir el espaílol,para que fueran el enlace de la ins· 

(34). Caso,Alfonso. El Indigenismo. M~xico,~d. I NI 
1960,p. 41. 
• Los subr~yados son nuestros. 
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tituc~6n y la comunid•d,las actividades re•liz•das por -

este grupo de person¡s,fueron • dos niveles: escol~~ y -

extraescol•r. 

El alc•nce educativo logrado por el Centro 

Coordin•dor Indig~nista Tzeltal-Tzotzil,en su l•bor de -

penetración haciil est•s zonas,en el promover la necesi_ 

dcd de estos servicios y de l• "aceptaci6n de l• comunl_ 

dad" ,se observi en el cw~dro que se presente • continua 

ción,durante sus primeros nueve años: 

CUADRO No. 1 

NUMERO DE ESCUELAS 'f MAESTROS OC:i- INI EN EL 
PERIODO 19~2-1960 

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

26 29 28 

14 21 26 24 26 27 30 32 l8 

scuelils en 
u totali 
ad - 47 46 52 51 50 53 56 61 66 

aestros 
promotores) 
n su tota_ 
!dad 6 48 56 54 54 65 65 71 83 

36~. 
o en os 

Durante este periodo en que comenzaron las 

labores del INI,se di6 importancia • la participac16n de 
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un grupo de antropólogos extranjeros que realizaban est~ 

dios con diversos grupos étnicos del p•ls,1~ interven~ 

ci6n de estos investigador~s influy6 de alguna manera en 

la antropologl• aplicada de esa época,asimismo los traba 

jos que venian realizando fueron por un convenio entre ~ 

el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano. 

En el caso del Estado de Chiapas,el conve_ 

nio se realiz6 para que se diera participación a invest! 

gadores y estudiantes de las Universidades de Chicago y 

Ha~vard en las especialidades de antropolog!a,etnologia, 

11ngU1stica y arqueolog!a,el compromiso sigue funcionan 

do. 

En lo que respecta a la educación indigena, 

las ideas que proporcionaron los antrop6logos y lingU!s_ 

tas fueron también relevantes 1 as1 observamos lo que se~~ 

lan sobre el rol a cumplir de la educaci6n en aquellas -

regiore~ En la antropologla tenemos las posiciones de -

Gonzalo Aguirre Beltr~n,Julio de la Fuente y Alfonso Vi 

lla Rojas y en la 11ngU1sticalas de personas como Carlos 

Antonio Castro,Mauricio Swadesh y la contribuci6n del -

Instituto LingU1stico de Verano. En relaci6n a lo ante 

rior Aguirre Beltrán nos dice: 

"La tendencia principal de la acct6n en -
materia indigenista es la de promover el 
cambio cultural,la de introducir el proc~ 
so de acultur~ción en las comunidades in
dígenas subdesarrolladas,para que,cuanto
antes se integren a la gran comunidad na 



cional". (35) 

En otro de sus textos sen~lc: 

"Cu~ndo h•bl¡mos de educaci6n ind1gena,en 
realldad,nos estamos refiriendo i l• edu 
c•ci6n intercultural,esto es,• l• opera -
ci6n en l•s comunidcdes ind!genas pre-•1'"9 
fabet•s que carecP.n de escol&rizición,de
la enseñanza escolar car•cteristic• de la 
sociedad nacional. En un régimen democr6 
tico (sic),emanado de un movimiento revo
lucionario eminentemente social,la educa
ci6n int~rcultural se conduce bajo el su
puesto que postula el respeto irrestricto 
• la dignidad de la p~rsona y de l• cultu 
ra del educando,para des•rrolhr el poteñ 
cial de su existencia,tanto en provecho:: 
de l• sociedid cuanto de el mismo". ( 36) 
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~l antrop6logo Julio de l• ruente es otro 

de los m¡s reconocidos,nos dice: 

"Toda educaci6n es definible como el pro 
ceso por el cual se trinsmite un• cultur¡ 
de una gener•ci6n a l• siguiente,se renue 
va es• cultura y se perpetÚ• la existen -
ci• de l• sociedad como tal,pero su ~nfi'""" 
sis c•e m~s en l• renovaci6n que en l• ..:= 
perpetu•ci6n,por cu•nto su fin•lidad últi 
ma,es que l• sociedad lnd!gena deje de ..:= 
ser 1nd{gena y se integre a l• comunid•d 
naciontill". (37) 

Mauricio Swadesh fue un lingüista que · in__ 

fluy6,por sus trabajos anteriores,en l• implement•ci6n -

eductiltiva del I.N.I. En el a~o de 1939 este investigador 

norteamericano particip6 en el proyecto tarasco (menciona 

do anteriormente),siendo director de este proyecto y maes 

(35). Aguirre BeltrAn,Gonz~lo. Sl Proceso de ~cultura~ 
cJbn y el Cambio Sociocultural en M~xico. M~xicb,Ed. -
Univ~rsidad Iberoameric~nn,1~70,p. 149. 
(36). Aguirre Beltrán 1 Gcn7.~lc. Teor!a y ?r§ctic~ . de la 
Sduc~ci6n Ind1gena. México,Sd. Sep Setentas,~o.64,1973, 
p. 3 5. . 
( 37) •. llavighurst, Robert .; La .:cc iedad y la Ed•Jcación en 
A~6~ica Latinn. Bu~n~s ~ - ~~s !a. tuo~n~,1970,p. 1~~-
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tro de la Escuel• Nacional de Antropolo91a e Histori•,--

asi mismo en 1945 particip6 implementando alfabetos para 

los idiomas tarasco,~aya,otom! y nahuatl y asesor~ndo a -

maestros ~ra emplear estos alfabetos en la campana de a! 

fabetizaci6n. Algunas de sus obras son: Orientaciones -

LingU!sticas para Maestros en Zonas Ind!genas,en 1940;!!!_ 

Nueva Filolog!a,en 1941;La Educac16n Indlgena en los C~n~ 

tros del Instituto Nacional Indigenista,en 1956¡~E~-!!.&~ 

Clasificaci6n Lingllistica de M~xico y las ~~~ricas,en ~-

1959;Estudios Sobre la Lengua y Cultura,en 1960 y ~!!...~ 

mas Sochles y L1ng01sticos en ltl castellaniucil>n,en --

1960. 

Carlo Antonio Castro es uno de los 1ntele,5; 

tuales de este periodo que mis contribuy6 a la reproduc~ 

ción del discurso estatal en lo referente a corno desarro 

lhr lil educaci6n ha ch las regiones ind19enas,debemos d!. 

cir que su posic16n diferh en relac16n .a l•s que se"•h 

ban que l• ense~anza que se proporcionar• a ~stan Are•s -

fuera ónicamente en espa~ol,el reconoc1a que_para impul~ 

sar la acc16n indigenista era necesario darle validez • -

la existenci• de idiomas diferentes al espanol en el int!. 

rior del ··p.iis y que por lo t"nto par• llevarla • cabo,~ 

principalmente,en el aspecto educativo - en la educ•ci6n 

b'sica,la educaci6n de adultos y educaci6n extraescolar -

el instruir en el idioma del grupo ~tnico en cuest16n,en 

este caso al 9cupo tzeltal. Los principales escritos en 
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donde se observ•n sus ide•les fueron: H•blemos en Tzelt•l, 

en 1955¡Gu!a de Castellanización,en 1956¡La Lingü!stic• ~ 

en el Centro Coordinador Tzelt•l-Tzotzil,en 1956 y L• Lirr. 

gUistic• Aplicad• en el Programa del Instituto Nacional -

Indigenist•,en 1957. Sobre la aplicación en l• pr~ctic• 

de la lingU!stica nos se~ala lo siguiente: 

"Ahor• bien,teniendo en mente las met~s -
de integración nacional que el INI persi 
gue en las comunidades ind1gen•s,met• cu':"" 
yo •lcance ser¡ el resultado positivo de
l• •plic•ci6n de una serie de técnicas de 
transformación de los grupos humanos,en -
todos los aspectos de su cultura,ve•mos,
por lo que al problema lingOtstico se re · 
fiere,cual~s son las relaciones que exis
ten entre una lengu• y la cultura del gru~c 
po que la habl•••• ~l único cambio radi
cal que puede efectu•rse,pero que no im -
plica un• evolución del idiom• condicioñil 
do por l• transformación del contenido _::-1 
cultural,es la substitución de una lengua 
por otr•··• El problem• de l• integra 
ción ~lacion•l de grupos humanos que seex 
presan en lenguas diferentes y que tieneñ 
cultur•s divers•s es de tal manera comple 
jo que sólo un• •cci6n integral en todos-: 
los ordenes de la cultura,as1 como una po 
lltica lingü!stica rigurosamente cientifT 
ca,pueden llevar a su solución". (38) -

Después de haber expuesto lo fundament•l ~ 

de este capttulo,en el que se dan a conocer l«s primeras 

acciones del INI • trav~s de su primer centro coordinador 

y la contribución de una parte de la intelectualidad en -

proponer reformas y as1 reforzar a un Estado en el que se 

( 38). Antonio Cillstro,C•rl.o. La LingU1sl:1ca en el Centro 
Coordinador Tzeltal-Tzotzil. M~x!co,~cv!sta AMERICA INDÍ 
GENA - organo trimestral del Instituto Indigenista Inter
americano - Vol. XVI,1956,p.p. 144-151. 



82 

empez•b•n • vislumbr•r c•r•cteristic~s •utorit•rias fund~ 

ment•lment~ de tipo represivo. 

P•r•lel•mente a l•s acciones del Instituto 

recien cre•do,venl• tr•b•j•ndo en l•s zon•s indígenas una 

dependenci• que se ll•maba Direcci6n de Asuntos Ind1genas 

que dependh de h Secretar!• de f:ducaci6n PÚblicil ,con _. 

ello,queremos hacer notar la •p•rente duplicidad de acti_ 

vid•des que se desarrollaban,sin embargo en el fondo se -

observa un punto en com6n en ambas instituciones,estable_ 

cer mecanismos de control hacia las étni•s m's importan~ 

tes. Por parte del INI atender problemas socioecon6mi 

cos,principalmente de car,ctet educativo y por parte de -

la Direcci6n de Asuntos Ind1genas en atender la educaci6n 

básica,de adultos y de l• educaci6n extr•escolar. Esta -

direcci6n contaba con tres departamentos. El primero era 

el de Educ•ci6n Ind1gena del que depend1an: 20 centros de 

capac1taci6n para indtgenas; 2 unidades educativ•s; 14 h,2 

gares inf•ntiles y 9 misiones de mejoramiento indl9ena-. 

Lo realizado al terminar el sexenio fue: el establecer un 

Centro de Capacit•ci6n en San Gabrielito,Estado de Guerr~ 

ro;crear una Unidad de Educaci6n Ind!gena en la Hu•steca 

Veracruz•na;instalar un Centro de Capacitaci6n en la Zona 

Tarahumara y una Misi6n de Mejoramiento Ind1gena en la ~ 

Regi6n Mazahua del Estado de México. 

El segundo Departamento era el de P·rocura_ 

dur!as que contaba con 26 delegaciones y lo realizado al 
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terminar el régimen fue: el promover 95 1 283 asuntos agr•_ 

rios y se obtuvieron resultados en 36 1 030. Los casos --· 

eran:' restituci6n 1 dotac16n y ampliac16n de las tierras co 

munales y ejidales¡creac16n de nuevos centros de pobl•~ 

ci6n;confirmac16n y tltulac16n de bienes comunales¡desli!!, 

des;introducci6n de agua potable;construcc16n de peque"as 

obras de irrigaci6n¡adquisici6n de implementos agr1colas; 

construcci6n de escuelas;construcci6n y reparac16n de ca 

minos vecinales. 

Por ~ltimo el tercer Departamento era el -

Administrativo,el cual se encargaba del presupuesto y de 

la adquisici6n del material escolar y did~ctico. El pre_ 

supuesto que le ~ue designado al iniciar el r~gimen era 

de SS,760,759.66 y al finalizar fue de S10 18SS,793.96. 

Por otra parte 1 las acciones que emprend1a 

el Gobierno del Estado de Chia~s,en el primer informe da 

do por el Goh~rnador 1 senalaba que actividades se realiza_ 

ban y la concepci6n que se tenia •cercc de los indigena1. 

Sobre el rubro de alfabetizaci6n se dice que son 1084 ce!!. 

tros de alfabetizaci6n,en estos planes estuvieron inscri_ 

tos 23 1 965 analfabetos en esta cifra mencionada no se se 

nala la pobl•ci6n 1nd1gena a alfabetizar,pero si se dice 

el presupuesto utilizado para la campana el cual fue de -

S211,212.50 1aportando el Gobiarno Federal ~79,000 y el -• 

re1to el Gobierno del Estado,los Municipios y la iniciat.!. 

va privada. En cuanto a los apartados de Turismo e Indi 



genismo en el informe se anota: 

"En cooperaci6n con el INI,llevaremos • -
cabo la conservación y construcci6n de ca 
minos en las zonas ind1genas tzeltal-tzot 
tzil que,aparte de los beneficios propios 
de su fúnci6n,llevarin a los visitantes a 
dichos parajes y poblados estimulando l• 
producci6n de artesan1as... Hemos creado 
como lo prometimos la Dirección de Asun 
tos Ind!genas,tara que en estrecha cola:;:; 
boraci6n con e INI 1 desarrolle un progra 
ma en favor de estos ciudadanos chiapane

or su sensibilidad artistica -

ara ~a ~atr a... La 
o rece n e Asuntos n genas esta estu
diando con inter~s la clausula del Contra 
to Colectivo de TrabaJo que servir~ de b:! 
se para la contratacion de peones durante 
el periodo 1954-55 trabajando en forma -~ 
proteccionista y al amparo del Contrato -
Colectivo Vigente 1 han salido de los Dis 
tritos de San Cristob~l,Comit¡n y Maris~ 
cal catorce mil trecientos veintiuno br¡
ceros requisitados legalmente". (39) 
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Se desprende de lo dicho anteriormente la 

aparente duplicidad de funciones de las instituciones,sin 

embargo se observa todo lo contrario,muy a pesar de que -

existier~n contradicciones entre el Gobierno Federal,el -

Gobierno del Estado de Chiapas y la burgues1a regional -

por los programas de desarrollo y de reformas que realiz.!. 

ba el r6gimen ruizcortinista y en los que se se~alaba la 

presencia necesaria del INI,de la Direcci6n de Asuntos -

Ind!genu para poder estabilizar pol1ticamente a la enti_ 

d•d federativa y la regi6n. 

" · 

(39). Aranda Osorio,Efr•in. Primer Informe de GobiernQ,•--
1952-1953. Ed. Talleres LinotlpogrUlcos 1if4l!xlco Austrd" ,
Tt1xtla Gutierrez,Chhpas 1953,p.p. 28-33-42-44. 
• Los Subrayados son nuestros. 



.. ...... ' . ...... ~ ., ..... ... . 

85 

r•r• concluir el presente cap1tulo quisi~ 

mos transmitir lo que dijo en su 6lt1mo informe el Fresi 

dente Ruiz Cortin~s .;acerca de i .. •tenc16n a los grupos ét 

niccs y el tipo de educ•ci~n qu~ reciben estos.en e•• ao 

cumento se ~~estran las contradicciones que existlan al -

interior del r~g1men para reconocer,por un lado,la exis~ 

t~ncioi de grupos sociales y culturalment"! dite:rentes del 

gran ~esto de 1• población ~exicana y por otro,el que ju_ 

ridicamente,administrativa~ente y pol1ticarnente se hi.bioi 

creado ya un organismo federal qu~ se ocu~aba de estas zo 

nas poblacionales,dicho informe dice: 

"La situaci6n actual ~e la en~eAanza pri~a 
ria ~s as1: los niños en edad escolar en-
el pa1s suman siete millones 400 mil;se -
inscribieron en la~ escuelas federales dos 
millones 900 mil y un millon y medio en e& 
tatales,mun1cipales y particulares. En sü 
ma,cuatro millones 400 mil. Tres millones 
de niños incluidos los de las comunidades 
indígenas - lo informo con rofund• 
quedaron al margen de 

(40). Cort!nes,Adolfo. Informe que··Rindenal H. -
la Unión el c. Presidente el Primero de ~e 

tiembre e a e Agos o de e 
res Gr~ficos de la Nacibn,1958,p. 27. 
• Los subrayados son nuestros. 
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IV. RECOLECCION DE LA INPORMACION 

Ante• de iniciar la expo&ic16n de 108 ~soa 

aetodol6gicos que ae llev•ron a cabo para la real1zac16n 

de la 1nveat1gac16n,quereaoa Nrc•r una •erle de pUntoa en 

releci6n a la aona de eatudlo. 

En cuanto a la poblaci6n del grvpo t:aeltal, 

aeg6n el censo ele 1970,era -. 99,412 habit•ntea,lo• cu.lea 

habitan en un• aexta parte 4191 territorio del Eata•o d• -

Chlapaa;algunoa investigadores que hen realisa4o estu4ioa 

del 9rupo lo han 4iv1d1do aeg6n aua caracterf stlc•e cultu_ 

ralea y lungU!sticaa en elneo aonas: 

l. Loa taeltales ele Oco•1ngo,Yaj•l6n y 

Chil6n. 

2. Los taeltalea de Bachaj6n. 

3. Lo• tseltalea 4e AIMltenango,Aguacatena_! 

90 y Villa de l•• Roaaa. 

4. Los Tseltalea de Oxchuc,ctwinal,Huixt¡n 

'/ cancue. 

s. Loa tzelt•l•• de Tenejapa. 

La 1nveatigaci6n .. baa6,principalmente en 
- · 

la educac16n lnd!gena dirigida al 9rupo tseltal,en el E•t.! 

•o de Chla~a,aal,para el 4eaarrollo de este eatudlo .. t.! 

m6 en cuenta el papel que de1et1peft6 el Inatltuto Nacional 

In-lCJfln1sta al promover la lnstalac16n de la• prl .. ra• •• -
cuelas de educac16n blaica en dich• ent1dad 1 ya que fue la 
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1nat1tuc16n en~rgada de llev¡ar la educac16n primaria con 

un enfoque b111nglle en la ense~anza;el personal que part! 

clp6,directamente,fue nati-.o de las localidades donde fu,! 

ron e1tablecidos 101 centro• eacolarea,o sea,gente perte,J 

naciente al •lamo grupo ¡tnico,conocedora del medlo,las 

coatwnbrea y la lengua. 

Eate tipo de servicio educativo fue imple_ 

.. ntado en lo• anos cincuenta,teniendo un impacto muy ~ 

fuerte en la poblaci6n,por e1ta ras6n fue 4e lnter~a •na_ 

liaar dicho proce10 educativo y aua i~plicacione1. 

Las técnicas utilizadas en la investigaci6n 

fueron las siguientes: 1nvest1gaci6n bibliogr,fica y heme 
- -

rogr,f!ca,encuestaa de opini6n y estudio de comunidad. 

E1t11 hicieron poalble la realizaci6n del trabajo,princi._! 

palmente las relacionadas con el acercamiento a la pobl•.;.. 

c16n implicada en el proceso educativo,ya que la gran •a -
yoria de la gente <••estros y alumnoa),que particip6 en -

eate hecho a6n viYe y aigue trabajando en la regi6n,por -

lo cual conaldera11e>1 de 9r1n importancia conocer au1 v1 __ 

venclaa y oplnione• en cuanto al efecto que provoc6 la -

educac16n en eata sona. 

Con reapecto • la 1nvest1gac16n bibliogrA_ 

flca y hemer09r6flea,fue de suma i•portancia,ya que ah! -

•• encontraron loa ele11entos en donde varios te6rico1 del 

lndigeniamo plaa .. ron aus ideas y forma de implementar la 

educ:ac16n hacia lo• grupos 6tnicos. 
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Los instrum.!ntos de 1nvest1gacibn util~~~

dos para rec~bu la 1nfot"mac16n 41d trab.Q jo df:': campe fl!~ _ 

ron: entrevistas de op1ni6n y Untl guia de obs~.cvoic16n .. 

La• entrevistas de op1n16n se dirigier:o" 

a la siguiente poblac16n: promotores de la educa~16n 

(fun4adores),exalumnos de las primer•• generaciones y •u 

toridades de las co•unid~des de la •uestrA. La guia de 

observac16n se elabor6 p;ira el ~studio dP- lias cor:;-.m h111d•H 

seleccionadas,con el propósito de observ~~ las tcQnafor•.!, 

clones que han tenido por el proceso educativo. 

En cuanto a la muestr~,se sel~ccionQron a 

· trece de lo¡ veintiseis promotores tzeltales que plilrticiP! 

ron en el proceee (1951 - 1954) ,que re:pr~senter1 el 5()%.., 

De la ml•IDól aanera se entrevistaron • cu~r&.nt• y un (39G~) 

exalumnos de las tres primeras gener•cion&a le.·~ cuales s~ 

eligieron de una lista de ciento tret exdumnos proporci.2 

nada por los prOIROtores entrevistados,esta mu~&tcQ f~e ~l 

azar ya que son peraonilS que vlvt!n at'm en l• comuni<'hacl o 

fuera de ella,y fueron loe que ~ locaU.u1·on con mayor -

"facilldad~,cabe aclarar que p~r• llegilr a ellos hubo que 

P••~r por una serle de dificultildes,t•les como: 

El aislamiento geogrifico de l&s co~unida_ 

des donde viven y loe lug~res donde l•boran,tambl~n porque 

otros viven fuera del Est•do de ChlaJ>.lla y los recurnos -

con qu~ contnba~os nos i•pedlan ir m6a ~11¡. Aaf. ~!emo,-

l•o temporadas que 4edic•MOS al trabatjo de campo,cn al9u_ 
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aa• oc:aaione• no co1nc1d1a con el encuentro 4e las perso_ 

na•,la b6aqueda de ella• 1e hacia diflcil porque 1e encon -
traban tle wacac1onea,coe11ionad•• o bien,por la lneatabi_ 

lldad en cuanto • su lugar de reaidencla. En general la 

raz6n por la cual ae hiao eate 1e9ul•iento fue lo raclo"!. 

do de los recursos f1nanc1eroa,la llmitac16n del tle•po y 

laa condiclonea 9e09r,f l~1 que hicieron imposible la lo_ 

callsaci6n de la totalidad de elloa,sin eab~rgo,"4ace•os 

notar que la 1nve•tlgac16n fue f•ctlble de verif1cac16n -

e•plrlca. 

Atle.Aa,para el conocl•iento de dicha expe_ 

rlencla fue reallaado un eatudio de comunld~d,par• ello 

•• ta16 una •ueatra,no 1010 de la poblacl6n mencionada a.!!. 

teriormenta,aino tamb16n de l•• d1ecl1el1 localldade1 en 

donde fueron e1tableclda1 1•• pri .. raa eacuelas,aeleccio_ 

n'ndo•• a cinco de ell•• que equivalen al 31.351 del to~ 

tal. Loa criterio• princi~lea ~ra la ae1ecc16n fueron' 

en pri11er t'rmlno,que en eat•• coeunidadea se fundaron -

las prl .. raa ••c:uel•• con pr0110tore1 que dominablin la le!!, 

~ua de esta• poblacionea;en segundo t'r•lno,la gente era 

ca•l en au totalidad IMNK>llngOe en taeltal,o 1ea,no doe11i_ 

naban el eapaftol,y,en tercer t¡r111no,por el f¡cll acceso 

para lle911r • l•• localidades. 

La 1eleccl6n ~ cada uno de loa li19area de 

eatudlo,en partlcular,•e hlso por laa algulentea r.zonea: 

l. Chanal,porque t.ue en la cabecera •unicl -
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pal en don4e •e fun•6 la ••cuela y no en las locAlidade1 

coino •• hizo en otroa •unicipios. 

2. L• Libertad y La Independencla,porque 

eataa se for-.ron cuan4o ae introdujo la escuela,ya que -

for•aban parte de una finca. 

3. Me1bilj' y Bumilj,,porque al instalar_ 

1e la escuela se acentu6 m6s en la poblaci6n el Proteat•.!!, 

tl••o y a11 misao preaentan en la actualidad poco ca•bio 

en su desarrollo aocloecon&.ico (Ver 11apa No. 2). 

Para el an,lisi1 de la• entrevistas real!_ 

aadas 1e cla1ific6 la informaci6n en dos grandes aparta_: 

doas I. Caracterlsticaa de 101 promotore1 -.•xalumno1,el 

aual contiene tanto 101 datos personales del entrevistado 

cOllo la opin16n lle alguno• aspectos de su vltla,lo cual -

nos ayu46 a e1clarecer la part1cipac16n,1ntere1es y cono -
cl•iento1 de dichlla persona• en cuanto • 1u vivencia ce.o 

pr0110tore1 de la educac16n y como receptore1 de la Mla .. 

(exalumnos). II. Polltica Indigeniata,que contienen la • 

vla16n de loa entrevlatadoa en cuanto a la l•ple .. ntac16n 

de la educaci6n en aquella 6poca. 

En lo referente al estudio de coatUnidad se 

contemplaron loa al9'11entea a1pectoa1 I. Idantjficaci6n 
-

y ~•racterlsticaa 4e la c011unida~,II. Infraeatructura de 

la em"6"ida•,1n. Condicione• econ6mlc:as de la comunidacl, 

IV. rort1a1 de trabajo no agrlcola,v. Or9aniaaci6n rellgi_!! 

a• de la comunidad y VI. A•pectoa culturalea de la c011Un! 
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4ad. Todo esto no• d16 una vis16n ge~r~l de l~ situacibn 

actu~l de las comunidades particip~ntea en el proceso edu_ 

c1tivo de estudio. 

' : · -.--;J 



93 

V. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS R~3ULTADOS 

Los Promotores. 

Al iniciar la puesta en marcha de sus pla~ 

nes y programas educativos,el Primer Centro Coordinador -

Indigenista que se localiza en la ciudad de San Cristobal 

de las Casas,Chis. debió contratar personal,para lo cual 

fueron ~eleccionados 56 individuos de la región colindan_ 

te a la ciudad antes mencionada,26 de la zona tzeltal y -

30 de la tzotzil,con el fin de capacitarlos como prometo_ 

res de la educación,esto es,en el conocimiento de lo que 

implica el desarrollo de la comunidad en todos sus aspee_ 

tos principalmente en el relacionado con el de la educa 

ci6n básica,para que posteriormente pudieran revertir --

este aprendizaje en l•s com~nidades donde fueran designa_ 

dos. 

Para fines de este estudio fueron entrevis 

tados trec~ promotores del grupo étnico tzeltal que repr~ 

sentan el 50% del total de los promotores tzeltales. Con 

resrecto al análisis rje estas entrevistas revisaremos las 

car•cter1sticas gener~les de los informantes.(Vs:-anexo No.1) 

De los trece,siete pertenecen al municipio 

de Oxch11c,cuatro al municipio de Chanal y los dos restan_ 

tes a los municipios de Ocosingo y Huixtán respectivamen_ 

te. Las edades de los promotores al entrar al servicio -

educativo eran de los 16 años la m1nima,la m~xima de 27 -

a~os y la media oscilaba en los 22 a~os,en la actualidad 
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sus edades van de los 42 años la m!nima,la media 49 anos 

y la máxima 61 años. 

Durante el proceso de la entrevista,cinco -

manifestaron que se les contrat6 a pa~tir de 1951,uno en 

1952,cuatro en 1953 y tres en 1954. Los requisitos solí_ 

citados a los promotores fueron los siguientes: el grado 

escolar aprobado en educación básica;el acta de nacimlen 

to;si sabian leer y escribir el español,aunque ésto fuera 

con una comprensi6n m!nima del mismo;el conocimiento de ~ 

la lengua tzeltal,las costumbres y tradiciones de la po~ 

blaci6n de la regi6n en donde laborarian;la c~dula cuart~ 

fotos y otros documentos de menor importancia tales como 

cartas de recomendación de buena conducta extendidas por 

el presidente municipal,certificado de salud y el estado 

civil. 

Cabe hacer notar,que no importaba que los -

individuos que se contrataban fuesen o_ no de la localidad 

a donde fueran designados para trabajar,lo que se necesi_ 

taba era penetrar en las regiones en donde se localiz•n y 

habitan estos grupos sociales y extender la ideolog!a de 

la revoluci6n mexicana que llevaba • cabo la clase gober_ 

~ante en su proceso de legitimaci6n,como un gobierno ins_ 

talado por derecho y que otorga derechos a todos los ciu 

dadanos mexicanos. En este caso,esta poblaci6n tenia la 

justa raz6n de obligar al Est•do brindar la· educaci6n ~

sica necesaria,por intermedio de las personas contratadas. 
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' 
~n cuanto a la pregunta de qu~ si __.. 

ten!an conocimiento sobre el trabajo que realiza un pro_ 

motor,y qué activid•des lleva a cabo. Las respuestas --

fueron las siguientes2 seis (46%),señalaron que activid_2 

des deb!an desarrollar,o sea,las actividades que realiza 

un maestro federal,el ense~ar a leer,a escribir e ins 

tr-uir a h gente de la comunidad a saber "vivir mejor"; 

cuatro (31%) opinaron,pero la misma se vio dividida en -

el transcurso de la respuesta,por un lado no sabian que 

actividades habrian de desarrollarse y por otro lado di 

jeron que el personal técnico del Centro Coordinador In 

digenista les explicaba que funciones y actividades de~ 

blu cubrir un promotor en la comunidad¡dos (15%) explic_! 

ron que no podrían realizar el trwbajo que se les habla 

encomendado y lo que implicaba este para la localidad 1 y 

la Última opinión correspondiente al (8%) se sale del 

contexto de la pregunta,pues expres6 que el trabajo a de 

sempeñar era por temporada como si fuera el de un jorna_ 

le ro agr!coh, llamándole "peón de hacienda" ,que labora a 

destajo en la finca en su respectivo ciclo agr!cola. 

De las opiniones expresadas por los entre 

vistados en cuanto a esta pregunta, concluimos lo si 

guiente: La falta de informaci6n que ten!an los promoto

res acerca de las actividades y del papel que jugar!an_ 

en cada una de las comunidades fue una caracteristica. -
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que aprovech6 el ~stado para ;ue en ellos no se fomentar• 

un cuestionamientc polltico y d~ conciencia soci•l hacia 

las acciones est•tales que se desarrollaban en la regi6r., 

o sea,dicho personal al carecer del conocim~ento de los -

verdaderos Frop6sitos que persegu1a el Gobierne federal -

tal como el de tener mayor control pol!tlco y eccn6mico -

en la re~iér. tzeltal ,hacía de ell :i.s -;er.te ca¡:.iz de cesa_ 

rrol1ar el tr~bajo sin ver los fines par~ lo cual hab1a -

sido instalado el :entro Coord:~ador ~r.di~er.ista,ya ~ue -

el r'gimer. se presentaba ante la poblaci~n c2~0 una admi 

nistraci6n que prote~1a sus intereses c~n~ra : as ~alas &= 
cio~es que hac1an les co~erc!~ntes de la ciutad de San ~

Cristcbal, los en~anchadores de las fincas ca:etaleras del 

Soconusco y los latifundistas,que en si eran la ;ro~ia -

burguesía agraria de la reglón. 

Ctra de las preguntas fue,el que dieran su 

opinibn sobre el tipo ~e educación ind1ger.a q~e se llevó 

a cabo durante ese periodo,la~ respuestas proporcionadas 

fueron las slguientes: diez (77~) exrresaron a sec~s que 

fue bueno el servicio Gue di6 el Instituto ~:acional Indi 

genista,dos (15~) explicaron GUe fue fo~entada la compe~ 

tencia entr.e las comunidades para pedir que se les asign~ 

ran más promotores y que la educaci6n vino a despertar a 

la gente de las localidades y la 6ltima (8%) extern6 no -

pensar nada sobre este hecho. 

Lo manifestado por los promotores,a pesar 
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de la fulca Lle ccnr¡abiliddd en lo dicho,y4 que se nos -

identlf icaiba como personas e:ue l.~bcr-dbamos e!; alguna de_ 

pendencia federal,explicarcn c.¡:..ie Cjr~cias •l INI la gente 

de la reqi6n ha despertado,ahoca sabe def~nderse con el -

poco espa!iol que domina pa ::-a ;::ode r comprar y vender sus -

productos a mejar precio,el ten~r conocimiento de que --

existen leyes que los ~rotegen,el ~ntender lo que habl~n 

los indivicuos 4ue vienen de fuera y no dominan el tzel_ 

tal y el de !as condiciones par~ su contra~aci6n en las -

fincas en lo referente a tener mejores salarios. 

Hubo otras presuntas que les f~eron plan_ 

teadas de 1ndole personal y t'amiliar,tales cor.:o: 

En cuanto al tipo de problemas ::;.ersonales 

que pudo haber tenido en la localidad cadd uno de l os ~r~ 

motcres,nueve (69-X,) contestaron que s1 les tuvieron,pero 

no explicaron la causa de estos ~roblemas y cuatro (31~) 

contestaron que no tuvieron problemas. De lo anterior,se 

desprende que dadas las caracter1sticas exigidas a los -

promotores, principalmente que fueran gente de la regi6n,

éstos tuvieron la capacidad de adaptarse al medio. 

Otra pregunta fue si les hubiera gustado -

que alguno de sus hijos fuera promotor,ante la cual con __ 

testaron lo siguiente: ocho (62%) dijeron que si,sin dar 

m&s explicaciones al respecto y cinco (38%) dijeron que ~ 

no,en la oplni6n áe uno de ellos se observ6 esta actitud 

negativa porque a su hijo no le quisieron dar la plaza de 
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promotor y dijo con cierto orgullo que actualmente éste ~ 

es economista. 

Con respecto a la ~regunta de que si han -

tenido algún cargo civil o religioso y el tipo de cargos 

~esempeñados,las respuestas que se externaron fueron: --

diez (77%) promotores contestaron haber ocupado cargos de 

orden civil o reliqioso,t~les como: 

Cargos de tipo civil. ~l ser designado -

~residente Municipal de Oxchuc,uno de ellos es,en la ac 

t~alid3d,l5 autoridad principal del municipio. Como dele 

9ado del ~artido Hevolucionarlo Institucional (PRI) en el 

~unicip!o (Oxchuc y Chanal). El ser delegado del Sindica 

~o Nacional de Trabajadores de lA ~ducaci6n (SNTE) en la 

;·eg.~ón. r~ ara formar :~,1rte de la de l egación del Consejo -

~~prem~ :~el~al ante el Consejo ~acional de ~ueblos Indi 

.enas {CNPI), org.:rnisn10 ligado a la Confederaci6n Nacional 

:a m¡~ .. ::.:>ina ( CljC). Ot ros cargos desempeñados por los prom2 

tor<::s ,:, :·. s.:.co corno: Presidente de l.:i Junta de r·iateriales 

del i·:un.icipio¡ P.residente de los oiet)eS Comunales del Mu 

nicipio; auxiliar del Subprograma de Castellanizaci6n y -

por 6ltirao el ser designado como ~ residente del Comit6 de 

C:ducación. 

En lo referente a los cargos de orden rel.!, 

gloso en los que h~n sido elegidos como autoridades para 

festejar las fiestas religioscts del pueblo,son los sigui.:_ 

entes: como Mayordomo de la iglesia del Municipio de Ox 
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chuc y el ser Secretario de la Acci6n Cat61ica en el mis 

mo .nunicipio. 

Je la;:; tres opiniones restantes ( 23%) ex_ 

pr~saron que no han ten!do la oportunidad pera desempe~~r 

al~Gn cargo y 21 de ser elegidos co~o autori~ades. 

~~s comentdrios acerca de las respuestas -

s~e ~~~empe~ar~n,exceptuando les d~ tipo religioso,fueron 

d:~;uás de ha~er entrado~~ la de=endencia como ~remeto 

'..'"· __ ~ . 

.. : ~3 ~~;~!zos tenia~ acce5o ~ ocu:~rlas,a partir de -

' .. - v ;;;o 

: ~~·~~~~,las comercisntes ~e las ciudnd~s cercana3 a 

~=~ os á:n~cos tzotzil y tz~ltil y a los latifundis 

·Jr:: :.:i re::;ión de q•~-= ~s necesario que ha/a !?residentes 

·.~lcipales ind1genas en los ayuntamientos,que exista por 

lo ~~nos representaci6n de los ind!genas en los mismos. 

~sto nos hac~ recor¿~r 13 cita del antrop6logo Alfonso Ca 

s0 (v~~ p~g. 75 Cap. III) ,en ld que se refiere al tipo de 

at•!nción que se deb·.'! prc:. ¡>1;i r .:ior:<1r a los grupos étnicos 

~·l prl!s por p~rte del Gobi~rno ?erl~ral y en que tipo de 
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pol!ticas deben participar. 

En cuanto a l~s otros ca~~os se refuerz3 -

lo dlcho,como el de ¡.;2rmi.tirl2,:; la "o!)on:unidad 11 de ser -

nonbrados del~g~dos del ?Rl,d¿l ~NTE,del c~~I o Sdr auxi 

liar del SubprogrA~~ de Castell~nizaci6n en la zona d~~de 

laboran. 

?of lo qu~ toca a los pues:~s de carác~~r 

(8li0ioso,es necesario comant3r más a6n e: por qu~ les -

h~n brindado oportunidades a l~s iGd!genas ?ara q~e part! 

cipen del tipo de ?Olitica que promueve =! :3tado en es 

~as ~r=ms ~n l!s ~ue existe despolitizdci~~,falta de ln 

~0~~9Ci~n,analfajetismo,etc.,es que si nG f~ncionan :as -

foc~a ~ d~ control formal est~tales,surgen otros m~c~n!s 

~'"):3 ir1:.:::·;n.->l•~;j co; .. o es el p1~el que juega el cler') a¡:rov.=_ 

~n~nd~se de las c r~~ncias,tra~iclones y c~stumbrea d~ --

c_uier.,.,, ,; .:~ ,;::. .fin •.:!jerciendo lo:; puestos 01 nte.:i :·11cnci.onados,en 

ot~ds :~ l ~~: ~s,m~nipul~ndolos,¿ligiendolos como autori~a 

~e~,p~r~ llamar a la drmon1a y al equili~rio al ¿onju~~o 

de l,1 ::-.oóL1ci6n tz,~ltal ,c¡ue no ,:;e ri::bele ,no hagd rnovi::-:ie_!l 

tos l°i~·~ c:iusen problemas tanto al Gobierno F'ederal ,ssta_ 

tal,a ld Iglesia y burgues1a del ~rea. 

Las personas que ocup~ron los puestos no -

est~b~n conscientes de la sicuaci6n que s~ venia de.sarro 

llande 2~ el pa!s y en la zona,como er~ el c~so de qu~ se 

est~b~n tra nsformdndo y adecu~ndo las estructuras pol!ti_ 

C<l~ y ('Con·Smicas del 4re;:, ,:,n f ;:.vor de le. b:.irrJued.a regio_ 
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r2alizaci6n d~ los mis~os ~~ccsit~td d~ los promc tores,--

ahor~ bi2n,ca~¿ hacer not3r ~ue elles consideraban que ~1 

cic hacia si.: gente ,e:~tos se trad-uciriar. en la !...-. trocuc_ 

ción d"! div-:::rs1)S s~rvici.:is,tales como; une. escuel.:a;elec_ 

trlcid:1d ¡;..Jr.=i el municip.:0;~<jua :;o:able ~a;:-.;, 21 n~s1:1 c¡ c"J.!::_ 

seguir un bue~ presupuesco para el rau nicipio¡losrar ;ue -

el Gobierno federal incluya en el presupuesto nacional la 

realizaci6n de caminos G~e lleven al ~unicipio y ~ las lo 

calidades y obtener el serviclo de salud,asi co~o ta~~i4n 

la r~ali zaciÓ:-i de cainp.,ñas de vacunación ¡el rner-=cer se 

instales más escuelas o bi~ n que en las co~ur.icaces en 

donde s6lo existe el primer grado se extienda hasta el 

tercero o sex:o grado. 

La 61tima ~regunta r e ferente a las c ~r~cte 

r!sticas generales de éllos,fue la d~ si en su casa la ma 

yor parte del t!empo hablan el tzeltal,las opiniones fue_ 

ron: ocho (ó2%) promotores consideraron que es muy impor_ 

tante no perder esta forma de comunicaci6n {la lengua ~-

tzeltal) ,para ~sto,piden a sus hijos que conversen en 

tzeltal sobre lo 4ue pasa en la escuela,en la comunidad,

en el pueblo más cercano a la ciudad ,de las t\r-eas que -.:.. 

les corresponden realizar en el campo y en el hogar,para 

la compra y vent~ de sus productos,al acudir ? la~ as~m 
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u.1.eas .:¡ue se promueven· tanto en la escuela como en la co_ 

munidad y se lleven a cabo en tzelt~l,as1 c0mo tambi&n en 

el trato cotidiano en las calles de la localidad. Las 

otra:; op.í..nio;·,es ,cinco ( 38:~) expresaron que el español do_ 

mina en el hogar, ya ':ue consideran que no se necesi b!"á -

más del tzeltal en los a~os qu2 faltan por venir. 

De lo expuesto,se desprende q~e a pesar de 

haber sido agentes de cambio en sus cornunidades,l:i mayo_ 

r!~ ~e estos ~romo:ores a6n conservan fuertemente un as 

pect'' r,,.,;resentativo de la cultura tzeltal como lo es el 

iciiorra, c. ¡:.es::ir de -:¡u,:: este tipo de comunidaces ha ido pe!_ 

diendo ~~ul~tinamente sus for~as de desenv~lv!~iento cul_ 

tural ·y ~·o:itico,claro est~ el Estado a analizado ésto 

y se a visto en la nl:'cesic!ad, por las recomendaciones de 

a:-.t.rc·:<:ilo9os '/ lingüistas mexicanos ,de inves'.:igadores ex_ 

tran~ ,~:.:;:; 'i del reconocimiento que hace la UNESCO d2 la -

exist~~~ia d~ lenguas vernáculas en una reunión de Far1s, 

Francia en 1951,de retomar las consideraciones que han he 

cho r~c1~perar las formas culturales,pol1ticas y lingü1stl, 

cas que conservan estos grupos en este caso el Tzeltal,p!_ 

ra llevdr a cabo su proceso de hegemonización política e 

ideológica hacia ~llos,se observa aquello en la actualidad, 

en la expansibn de las diversns dependencias federalcs,del 

partido politico oficial,en las formas de corrupción eco_ 

nómica y politica,en haber~es imbuido a gran parte de la 

población de la región que sólo el Gobierno feder•l y el 
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PRI les resolverá sus probl~mas y ~ue no se necesitan de 

iniciativas de c~r~cter independiente. 

Continuando con el an~lisis de las pregun_ 

tas,serán en este c•so las concernientes al segundo a~ar_ 

tado de la entrevista que es parte fundamental del traba 

jo re•lizado,siendo las éeferentes a la concepción de los 

informantes oc lo que signific6 para ~llos la política i~ 

digenista y sus implicaciones pára la poblaci6n tzeltal -

en su conjunto. 

Veremos la presentaci6n de las respu~stas 

de cada una de las preguntas que les fueron dl~igidas. 

En cuanto a la pregunta ;sabe· Ud. el por qu6 se form6 el 

primer Centro Coordinador Indigenistd (CCI) en la c i udad 

de San Cristobal7,lo expresado fue lo siguiente: doce 

(92%),consideraban tres razones,a) que había una pobla __ _ 

ci6n indlgena bastante numerosa,b) por los estudios antro 

pol6gicos y lingüísticos que venian realiz~ndose en la re 

gi6n y c) por la celebraci6n de un Congreso Indigenista -

re•lizado en la ciudad de P~tzcuaro,Michoac!n en 1940. 

El restante (8%) no la contest6 por carecer de ele~entos. 

Respecto a la pregunta de que si hubo -~

otros que trabajaron para el beneficie de estas comunid• 

des,lo que se respondi6 fue: nueve (69%) desconoc!an que 

hubiera organismos federales o privados que trabajaran P.! 

ra el beneficio de la poblaci6n lnd1gena de la regi6n. 

En cambio para las cuatro opiniones restantes (31%} maní• 
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testaron que si h;.1bi<t o hubo otros erg.mismos <.¡~!'.! ldbora_ 

~an en la zona,las instituciones eran: el D~r~~:a~ento -

A~t6nomo de ~suntos Indi~enas su delegaci5n re~ional ub!

=ad~ en la ciuddd de S~n Cristotal de las Casas,el Insti_1 

tuto LingUlstico de Verano y un Centro de Salud ~or pdrte 

de la ~ecreta~ia de Salu~~idad y ~sistencia. 

~on ~es~~c:o J las res~uestns de la pregu.!! 

ti:: .:.c6mo se enteró de el trab'1 jo de promotor? fueron las 

si-; .lL~ntes: seis (4S;;:.) se enteraron por intermedio de --

1 ~~ ~jestros ~ue tuvieron cuando cursaron SU3 pri~eros -

~ ~os d~ l~ ~'i~aria y los siete restantes (54~) supi eron 

::--::- la pro~oción que realL!:Ó el Centro Coordinador Indi1,;~ 

rista en las ~o~unidades. 

;::n lo n':fer-=nte cll l:ipo c!e cursos de capa_ 

e:· ':aci6n y lo~ t"c!mas ·,ue c;,,¡:ir!a ,se cijo lo siguie:.te: 

les t~eco (1CC\) expresaron que si se les capacitS en los 

':.e c1:.s rle I r~ tr;:;ducción a la LingUL>tica y el pape l de la -

~is~a ¿n el proceso de la ~nseñanza; ~rimeros Auxil:os y 

s;.; aplicación para la comunidad; en la promoción de nue_ 

vos cultivos, co;r.o son los huertos familiares y harta lizas 

q~? ~yudarian ~ la economia de las familias indígenas¡ 1~ 

tramitación ante el CCI y el Gobierno Federal para que se 

in~roduzcan los servicios de a~ua potable,luz eléctrica,

ma~erial para la construcción¡ en la resoluci6n de probl~ 

mas en la tenencia de la tierra. 

Seílalaron que quienes los capacitaron en -
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un pri~cipio fu~ r~rsonal t~: Inst!tuto Lingüistico rie ~e 

rano y posterior::'"nte r.iaes:r-)s f=:derales del C:do. ce C.ax~ 

ca jt.;r.to con el ¡:...;,rsonal t~::nico del Cr=·.t.ro Coordinador. 

~n relac16n il la pregunta lle explicaron -

cómo .:.tt:-nder 10s c,3untos de la comunidad? ,doce (92%) de -

los prcmotores ¿!~eran saber a qui~n acudir para resolver 

los as:.;r.tos de la co:r.ur.lcac,princip.:ilmer.te seriar: :as au_ 

tori~d~es del ~CI,~'s ~delar.te,con las autoridades ~un!ci 

pales y de la ent.lciad federaLiva y si ne existia el ~l~m 

po suficiente para trdsladarse al CCI,é!los tcmarían la -

decisi.Sn de ori2r t3.r y orc_¡ar.~zar a L: ¡::o;:,1ació:1 ée la lo 

calidad. L~ otra opinl6n (3~) ~~nci0n6 que & 'l no s~ le 

comunicó como atender los as•.mtos. 

?or lo que teca a las res~uestas de la pr~ 

gunta lcu,les fueron los principales problemas que encon 

tró? los trece (':Jo:;) consic,:,raron los siguientes: en sie 

te ca~unidades la cenencia ¿e la tierra,la falta de local 

para la escuela y del terreno pura la instalación de la· -

misma fueron los problemas principales; en cuatro funda .. :.~ 

mentalment~ la salud de la poblaci6n; y en dos comunida~ 

des (La Libertad y La Independencia) el problema mencion~ 

do fue que todav1a no se encontraban formadas como locali 

dades,su poblaci6n tenia la condición social de pe6n de 

finca,donde las caracter1sticas de trabajo y de vida se 

desenvolvían como si no hubiera pasado la Reforma Agraria 

en esta zona,las localidades mencionadas se formaron con 
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la instalacibn de la escuela y por la iniciativa de los -

promoto~es para asegurarles un terreno,el cual fue compr!!. 

do por intermedio del CCI. 

Ea importante hacer notar que los proble~ 

mas que mencionaron para cada una de sus comunidades fue_ 

ron los más relevantes,sin embargo 1 en siete de las trece, 

hubo otros problem~s tales como la cuesti6n religiosa y -

los mestizos. Con respecto a la cuesti6n religiosa,el -

protestdntismo y el catolicismo fueron un elemento de di 

visi6n en :as comunidades,en dQr.de se observa más este he 

cho es en Chanal,Mesbiljá y Bumiljá. 

Sl sentido de la siguiente pregunta fue ~~ 

cor. ~1 fin de conocer el grado de solidaridad existente,

~l com¡::.ailerismo, la cooper3ci6ne entre los pr-omot:ores,el ... 

sa:,.~r si cada ~uién resol via los asuntos que les pre sen_: 

t~b~ ld comunidad o se daban consejos entre si y hasta -

~ü~ punto er·-'1 aceptado el criterio de la dependencia fed~ 

ral. Las respuestas fueron: los trece ( 100%) manifesta~ 

ron que s! 5e comunicaban entre si ya que se les reunía -

quincenal o mensualmente en el CCI,con el Director y el -

pez:-sonal técnico que los habla car,acitado; as! mismo pro_ 

curaban visitarse para comentar como los trataban en cuan 

to a casa,•limentaci6n y comportamiento de la gente d~ -

las localidades y entre ellos se aconsejaban c6mo resol~ 

ver las diversas situaciones que se les presentaban. 
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respuestas se reafirma nuevamente,que los entrevistados -

fuéron el p~rsondl idóneo para extender las actividades -

del CCI en las comunidades ind1genas,ya que por falta de 

informaci6n pol1tica,de org~nizaciones contestatarias y ~ 

de grupos pollticos en los que se hiciera patente la cr1_ 

tica hacia toda acción estatal que se emprendiera en la 

regi6n,el ~stado· encontr6 en estos un campo fértil para -

penetrar y ampliar su proceso de hegemonización ideol6gi_ 

co politica hacia esta zona. Esto se demuestra en el 
... 

agradecimiento mostrado por los informantes hacia las la 

bares que emprend16 el Instituto ~acional Indigenista en 

favor de ellos,en no mostrar rechazo hacia los cursos de 

capacitación que les fueron impartidos,al contrario,en dl 
ches cursos vieron la "luz" tanto para ellos mismos como 

pnra el beneficio de la población tzeltal. Asi,también -

se observa en lo expresado por los promotores el no sen 

tir inconformidad por la forma de como intervino el Insti 

tuto.Lingüistlco de Verano en la capacitaci6n que se les 

bdnd6. 

Con respecto a las caracter1sticas que te_ 

n1a la comunidad que se atendi6 1 lo dicho por los informa~ 

tes fue lo siguiente: once (85%) opinaron que la_s vivien_ 

das se encontraban dispersas (entendiendo por viviendas,

no lo que se conoce en el bue~ sentido de la p~labra,sin~ 

s6lo jacales),y que no tenían servicios por p~rte de alg~ 

na dependencia federal. s6lo dos (15%) manifestaron que 
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hab!a un• escuela (Chanal),pero esta era atendida por ma 

estros federales que no dominaban el tzeltal y por tanto 

desconoclan las formas culturales de esta pablaci6n lo -

cual redundaba en un pésimo aprendizaje. 

Acerca de los beneficios que tuvo la gente 

de la comunidad al instalarse la escuela,los trece (100%) 

consideraron que los beneficios hdn sido much1simos,como 

son los casos siguientes: en una comunidad 35 jóvenes co!! 

tinuaron estudiando y han"podido recibirse de promotores, 

ademá::> se tienen dos edificios escolares; en nueve comunl:_ 

dades se han mejorado los cultivos,se ha ampliado la ens~ 

:anz~ primaria (de 1Q a 6Q grado),y se ha dado auge a la 

~vicultura y porcicultura¡ en dos localidades (Mesbiljá y 

La Libertad) existen cl1nicas del programa nacion~l de sa 

lud :¡;.:.ss-COf'LAh:1R ¡ y por Último en do~ comunidades (La Li 

bertad y La Independencia) se logr6 obtener la compra de 

terreno para formar estos centros de poblaci6n. 

~n cuanto a la re•cci6n que tuvo la gente 

·oua.ndo se enter6 que se 1iban a dar servicios educativos 

en sus localidades,lo contestado fue: once (853) aprec~.! 

ron que la gente los recibi6 bien por la expllcac16n que 

se les di6 acer-ca de la utilidad que tendrh el establee.!_ 

miento del centro escolar,desde un primer momento,la gen..;. 

te colabor6 en la construcci6n de las aulas,envi6 a sus 

hijos a la escuela y en algunos casos solicitaron al Di 

rector del CCI que se mandara un promotor·m~s y en los --
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dos (153) restantes s1 hubo rech~zo,principalmente de los 

protestantes,sin embargo,despu~s de que se les convenci6 

para que no causar~b problernas,colaboraron en la instala_ 

ción de este servicio. 

~n lo refere~te a la penóltima pregunta de 

la entrevista,la cual fue,si a trav~s de los años la gen_ 

te del lugar ha cambiado, las opiniones fueron las siguie~ 

tes: los trece (100%) estimaron· que la gente de las loca 

lidades ha tenido algunas transformaciones,como por ~jem_ 

plo;en ocho localidades,en su forma de vestir,ya no son 

monolingües en tzel tal, tienen una rr.e jor vivienda. y siem_ 

bran huertos familiares y en las cinco restantes s6lo se 

nombró que ahora viven mejor,algunos viven en la ciud~d -

de San Cristobal y la capital del Estado Tuxtla Gutierrez, 

llega ~utobus a las comunidades y tienen transportes para 

llevar sus productos a vender a las comunidades menciona 

das u otras. 

La razón por la cual se planteó la 61"ti~ 

pregunta fue para poder tener un enlace con los que fue_ 

ron los primeros alumnos de estos promotores y hacer el -

seguimiento de los mismos p~ra comocer su opln16n respec_ 

to a la educaci6n que les fue brindada en esa 6poca. Pa_ 

ra algunos fue dificil ·recordar los no.11bres,en d6nde se 

pod!dn · !l:>calizar y del tipo de empleo que tenian (no -

existi6 desconfianza en proporcionar estos datoa),en ---

otros definitivamente sólo recordaron tres o cinco perso_ 
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nas,en total los ex~lumn,)S mencionados fueron 103 y el -

tipo de empleo que se er:cuer. tr<ar. re:a lizando es el sigule_Q 

te: cincuenta y dos pertenecen cil ma~isterio,veinte tr~b~ 

jan en el campo,siete er. l~s labores domésticas,cinco son 

enfermeros,tres son obreros,tr~s san en la actualidad au 

toridade:s municipales y trece se desei7;pei:an dentro del ru 

bro de otros e~pleos. (V~r cuadro ~o. 2). 

C1uerc.ni1)S subr•y:ir c¡..;e efectiva:nente,exis_ 

tió un beneficio lL'lmémcsle "relativo" para esta pobla. __ 

ci6n,ello se observa funda~entalrn¿nte ~n que hcin salido -

generaciones de j6venes de sus co~unidades para continu~r 

estudiando com0 maestros y obten~r su tf tulo;vtros están 

terminando su bachillerato,su secundaria,su primar~a o se 

encuentran enlistados era el ejército ,en la policL=i 1 :; l:~u

nos otros se fueron de su comunidac y ahora son o~reros,

alba~iles,empleados y los demás optaron por ~uedarsa en -

sus comunidades,poc falta de medios económicos par~ cont.!, 

nuar estudiando,o bien r~ influyó en ellos lo que estabñn 

aprendiendo y e5taban ~vlabor~nco con el padre o tienen 

terreno donado por la comunidad o lo compE~ron. Lo men 

clonado anteriormente se ha manejado por un lado,dentro 

del lenguaje institucional de ~ue gr~cias el establee! 

miento de las escuel~s en les comunidades ~stas han salJ 

do de su ostracismo,r.1arginaci6n, atraso cultural, subdes•_ 

rrollo económico y otra serie de conceptos que le antepo_ 

nen il ese beneficio que nosotros le llam•mos "relativo",-



CUADRO No. 2 

NUMERO DE EXALUMNOS POR SEXO 
Y TIPO DE EMPLEO 

No. de 
No. de cntr.e 

Tipo de trabajo exalum S~xo vista-- H M dos nos 

!Magisterio 52 41 11 20 

Car.ipet:;ino 20 20 16• 

Labore:; do:"':ésticas 7 7 1 

1 
Snfermr.ro 5 5 

n~::-ero 3 3 

1.\·.~t:".lt'°i<'.'"H~ municipal 3 3 
' 
IAlbuñil 2 2 

¡comerci.:inte 2 2 1 

.S'.Jld;;<io 2 2 

¡¡:olida 1 1 

!E:~rlear.o f':'r!e>rrl l 1 1 2 •• 

lsr.i:::-~taria 1 1 

E:~?-' l ~.::i rlo de banco 1 1 
Ccnt.1dor público 1 1 1··· 

Sastre 1 1 

.'.)i r:-vienta 1 1 

TOTAL 103 93 20 41 

Sexo 
H M 

17 3 

'!6 

1 

1 

1 
2 

1 

l 
37 4 

• Uno de ellos tiene doble actividad: campesino y 
pastor de la iQlesia protestante. 

•• ~stos son maestros,pero actualmente est~n reali 
zando actividades administrativas. -

••• Este trabaja actualmente de empleado fcrleral,
sin emborgo es importante hacer not~r la profe 
si6n. -
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posteriormente argumentaremos el por qué del pesimismo al 

considerarlo de esa manera,por otro lado,de aquellos que 

sostienen las ideas del gran valor de la educación y su -

contribuci6n a la producci6n y reproducción de recursos -

humanos que "•yudarari al de.3arrollo ec.::onómico de l p.1! s 11 • 

:n ld regi6n el sistema educativo impuesto ha contribuido 

d l~ ~ovilidad social de la poblaci6n,sin emb.rgo,Asta ha 

si~~ a travAs de un costo social,cultural y lingU1stico -

muy alto,ya que no h~y GUe olvidar c;,ue ~1 instalarse los 

c :~ .~ tc-:>5 esco lares y el conjunto de las diversris dependen_ 

ci ~ s ~stdtales,~sto~ hdn 1plastadb todas las formas cultu 

r .; ~ :: .;, t:ol ! t:icas y económicas ce r2s J s t c r.cia y c•:: senvol vi_ 

; : !.-: n':o ¡:.co pio de est;:is pobl.:iciones ( :;iuy a pesar de c;,ue: ... .,., 

h1y reconendac~o~e5 de Cdr&c t ec formal de recog~r ~stas), 

l:'n las ·~ue sólo 3e tratará de conservar el idioma y recu_ 

¡:.e:-~• un~ pri rte de sus forma.3 p•:>l1ticas e ideol5gic.:i s pa_ 

ra re:producir su sistema de domlnaci6n y utiliz~ c a est~s 

para controlar los movimi~ntos sociales que se generar~n. 

Otro hecho que querernos rem~rcar y hacemos 

la r regunta les ben&fico que la gente se olvide ~e su pa_ 

sado hist6rico,la gr~n cultur~ maya¡de su idioma y lo p-
r~emplace en nombre de la uniddd nacional,por el español; 

d~ su indumentaria y sustituirl~ por la ropa de tipo occ.!, 

dental;de sus formas cultur•les,pol1ticas y religiosas y 

éstas l•s absorvan tanto e~ Est<ldo como otros organismos 

no estatales para reproducir sistemas de dominaci6n haci« 
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esta poblaci6n? 

Por Último es importante reca1car que el 

hecho de que se hayan provocado cambios en los modos de 

vida personal y comunit~rio 1 por la instalaci6n de las es_ 

cuelas en estas localidad~s,no invalida lo argumentado ª!l 

teriormente y es lo referente a ~ue estos centros escola 

res han pulverizado a la comunidad,a las familias y desa_ 

rraigado a muchos habitantes de estas poblaciones. Cl.!, 

ro,que no puede negarse que,por ejemplo,muchds de estas -

localidades cuentan con algunos servicios como son los de 

salud,de luz eléctrica,de agua potable,de centros eeucat.!, 

vos,je ~lbergues escalares,de caminos de terracer!a,etc. 

y tcdo esto se fue obteniendo porque la educación estatal 

impartida foment6 en ellas la organizaci6n para exigir -

más servicios,pero sólo sonóalgunas las comunidades que -

cuentan con Lo antedoi:- en esta región. Se dir~ por qui~ 

nes an~licen ésto,que es necesario demandar una acci6n -

rn~s amplia del Estado,sin embai:-go no es eso,ya que se ha 

obsei:-vado y analizado el papel del Estado Mexicano desde 

1917 hrista 1946. Cada sexenio que se ha sucedido por in_ 

t~~r:nedio de sus cr-1ticos ha sabido interpretar 1 absorver y 

camuflar mediante el arrebato del lenguaje y sus banderas 

l•s demandas de las clases sociales subordinadas y de or_ 

g•niz•ciones disidentes 1en este caso,lo que demandaban -· 

los grupos ~tnicos del pa!~ en ese momento,el qu~ se les 

reconociera como grupos sociales tliferentes, con un idio 
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ma distinto del espa~ol y se les proporcion•r•n los servi 
, 

cios educativos,de salud 1 de ~gu• pot•ble,etc. necesarios. 

El Estado al mismo tiempo ha comprendido y en t8ndido que 

s6lo a trav~s de brindarle aqcellos servicios podr~ gara_!l 

tizarse la lealt•d de muchos individuos de estiLS poJlaci.s, 

nes,recibir ·muestras de agradecimiento y de~apoyo a toda 

acción institucional que se• emprendida en aquellas zonas. 
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Los E:xalumnos. 

~n este •partado se analizaron cuarenta y 

un casos de los cuales cuatro (10%) son mujeres y treinta 

y siete (90%) son hombres.(•• 

~stas personas forman p~rte del proceso e_ 

duc&tivo que se desarrolló por parte del INI,durante los 

~ñas de 1951 a 1960,son la representaci6n de los primeros 

alumnos atendidos por los promotores del !NI,actualmente 

oscil~n entre los 30 y 42 años de edad. 

Sl 100~ de los exalumnos pertenece al gru_ 

~o ~tnico tzeltal y procede de los municipios de Oxchuc -

diecisiete casos (41%),Chanal ocho casos (20%) ,Huixt~n -- · 

quince casos (37%) y San Cristobal de las Casas un caso -

Las localidades en donde inici~ron sus es_ 

tudios de primaria,fueron lugares en los cuales el INI -~ 

fun¿6 escuelas p~ra ser atendidas por los promotores,como 

se mu~stra en el cuadro No. 3. 

~1 grado de estudios alcanzado~por los ex!. 
.. 

lumno.3 es el siguiente: trece (32;¿) con primaria incompl!!!. 

(•• ). Es importante hacer notar que esa gran difer~ncia 
entre hombres y mujeros entrevlstados 1es el reflejo mismo 
de las formas culturales de este~grupo~~tnico,principal 
mente en esos años 1 en donde l" prep~ración escolarizada~ 
de la mujer no fue de importancia,pues este grupo conside 
ra que no es redituable,y~ .que l• participacl6n de ésta= 
debe ser en el hogar,en el cuidado de los hijos y en la -
ayuda con mano de obra en las labores del campo. 
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ta,llegando hasta el 3ec· . <,jc-:..-~o;cuátro (10f.;) prima.da com 

pleta;uno (2%) c~rr~ra corta (curso de radiot~cnico y d~ 

~nfermer!a);dieclseis (39~) con normal primaria;cinco --

(12%) nor~al superlor y uno (2~) con estudios profesior~_ 

li:::s \contad•.:.r público). 

CUADRO No. 3 

NUM!RO DE ~NTREVISTADOS EN 
Ci1DA Lo.:.;:,r;::.. .:..ü 

Localldaces .:;n ::~evi s ta Ges 
;.;o. 1 

,,.. 
/O 

Chanal a 20 

i•:esbil j~ 3 8 

aumil já 3 3 

La Lib~rtad 9 22 

La Indepenci~r.cia 6 15 

Chenchao 1 2 

Col. N-=pité ~ 2 ! 

Tzopil já 5 12 

Tolbilj~ 2 s 
Naoquil 1 2 

Cholol 1 2 

El Corra lito 1 2 

TOTAL 41 100 

De los cuarenta y un entrevistados (Ver -

~nexo No. 2),s6lo cinco (12%) se encuentran realizando es 

tudios actualmente,argumentando que necesitan capacitarse 
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para desarrollar mejor a~n su trabajo,cuatro casos (10%) 

y ayudar a la población que atiende,un caso (2~). Los -

treinta·y seis restantes (38%) explicaron que en la actU_! 

lidad no estudian por tener problemas econ6micos,ocho ca_ 

sos (20%),por destinarle tiempo a la familia seis casos -

(15%),y veintidos casos (54%) por las siguientes razones: 

por encontrarse ~nfermos,por realizar otras actividades,

por falt3 de facilidades y por destinarle la mdyor ~arte 

del tiempo al trabajo. 

En el aspecto laboral se dieron cambios -

significativos principalm~nte en lo relacionado al trabaj_ 

jo agricola y magisterial,en donde veintiun de los entre 

vistados (51%) tuvieron su primer trabajo remunerado como 

peones en las fincas y doce (29%) en el magisterio como -

promotores de educación primaria,dependientes del INI,en 

la actualidad sólo dieciseis (39%) siguen trabajando en el 

campo y veinte 3e dedican al magisterio. an cuanto a los 

servicios y al trabajo de ob~ero,hubo una dismin~ci6n de 

cuatro personas (10%) dedicadas a los servicios en el pr_! 

mer tr~bajo a dos (5%) en la actualidad y de un obrero -

(2~) en e l primer trabajo a cero en la actualidad. (Ver 

cuadro No. 4). 

La apreciación que tuvieron los entrevist! 

dos en relaci6n al sueldo que recibieron en su primer tr~ 

bajo y al que reciben actualmr~nte · no se dife rencia grand~ 

mente,encontramos que de treinta y un exalumnos (76%) --



CUADRO rJo. /1 

DI STRIBUCION DE LOS EXALUMtlOS POR 
TIPO DS Tr.A~;JO. (PR~ER -

TRARAJC y /,C'ru.:..L) • . 

F rim~ r trat~ JC '!'rab." 10 

Tiro de trabajo ~!o. 1 % ~·=~. ·1 
,.,;·· 1 

Agr!cola 22 54 16 1 
.Servicios• 4 10 2 1 

Obrero•• 1 l 2 -
::m¡:-ll"ado 2 1 5 3 

l'"'.agisterio 12 ! 29 20 i 
TOTAL 41 100 4 '1 

1 
i 

ac+:ual. 
% 

39 

5 

-
7 

49 

100 

·~n el rubro de servicio? $e ccnsiderarcr. los -
siguientes tr:lbcjcs: ec6n~rn:,"::::-nc!:'ro '! :elefo_ 
r.l$t3 del pueblo,em~acador ~e ~e~ce~c!a.cuid~ 
dar d@ ni~os v avud!n':~ de chofer. 
••sobr~ este apartado se cor.sideré ~l tr~~ajo -

dr- ~ecánico. 
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considerabar. quP er. su ~rim~r trab~jo ~l salarie era p0cc, 

en la actualidad veintisi~t~ d~ elles f~~1} ccr.sideran tn 

dav!a insufici~r.te ~l suel~o que perciben. Cinco (12~) -

cH je ron tener un sueldo ;:;cecuadn en el ~rir:ier tr;iba jo ,Zlc_ 

tualmante echo (20~) piensan lo ~!s~o. De tres (7%) qu~ 

expresaron tem~r muy !:>u~r. st1P.ldc en ~u primer trabajo,ac_ 

tualmente no opinan le mismo para el preser.te trabajo y -

do:3 de los <-?ntrevistados ( 5"'.) se .:ibstuvi':'ron de opinar SE_ 

bre el prim1·r tr;ih.~jo y cutitro (10%) p:ira :.u trabajo ac 

tual. 

Bn relac16n a lñ migraci6n de los exalum 



119 

nos,encont~amos que treint~icuatro (83~) de ellos si hnn 

vivido fuera del lugAr de nacimiento y siete (17; ) nunca 

han vivido fuer3 ~e ~l. De 103 treintalcuatro que hen mi 

c:;raco la r~:,.:,Ón '1rc;:umcnt.1da por la cual salieron ¡::>or prim~ 

ra v~z de ln =o~unidad donde nacieron fue l~ si guierte: -

rHPci0ch'.) c0 el les (44"'>) por ~ontinu.3r ::;us 1~S!::!.1 r! i0s y di~ 

ci9eis (39\ ) ~dlieron de sus comunida~es en busca de tra 

~¿\jo. 

~n c~gnto a la 6ltimn vez que s ~ lieron del 

l•iq.:-.1!:" do:-1d::? nacieron, las r;:i:.>on~r .. .:i:- : tw1 ,,ntad0s fueron l.:is 

s~~ufr,rt:~s: ~".lec (2ª0 '-l r.cr .-.1 trahdjo,d0s (S'~} pnr s:=quir 

~ ~~ estudios,cuetro. de los 0ntrevist.:idos n0 ~~n regre~ado 

(;,O'' ),tr"'.:e \32"'.) ~ólc v:in de •1idtri v tres < T-~ ) no hi'ln -

-~~as~~ 0st~ i nfo~mac!6n nunde verse l.:i 

~~vili~0~ ~u ~ ~~ ~a en las comunidad~s,princir~lmente d~ 

eE~~s ~ 11 i u ci ,d de ~~n Crist~bRl dA las Casas Chi apas,

~" de~~~ l~ ~2yor p~rtc de los exalumnos continu6 sus es_ 

t~Jr~ios • . \~Í :::1~~0 télmhiP.n de las ciud,1des a las fincas,a~ 

:u:.il r· '! 1~.t2 (:L~r: i ::;iete (1\1'.'!J de los entrevistados han regr~ 

s~cia 3 las localidadrs realizan~o los trabajos menciona 

dos ~nterlormente. 

Otro aBpecto importante de an~lizar es el 

r0lacion;:1cJo a lns c ,1r;H:ter!sticas dP. las loc-:ilidad~s,pri,!l 

d .p;;lrnente f' n rk:nde inü:L1·ron :;u pri:nnria, (escuelas aten_ 

d.!r.a~ r:or ::-1 :u,I) y en conde vivP.n <lctualmente,los cam 
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bies rel~c!onR dos en ~st~ r ~ ~ ~o son relevantes,de cornuni 

rla~~s 0n d~~~~ s6lo ha~1an s~rvicios ~scolares de 1er. a 

3er. ~ ra~o d~ educ~c i6n prim2ri~;al 9unas ccn servicios ~e 

s~lud,princi p~ l~, · ~t~ visitas cv~rtuales de ~6dicos d~ li 

SSA 6 ~~ ~~f2 cs~r8s !ocales adiestra~cs ~or el I NI;con :2 

r::~n:ics ~n ~'cqu~~ -:i cscal:1 'r' cr.municadas er. 'J:-: .:1lto rore:<"'!! 

taje por vcrPdas y ca~!nos de herradura. ~ales e~an las 

condiciones generales en las que se encontr1~an est~ s l~ 

calida~e s e n l~ d~c~d~ dp los ci~cue~ t~s. 

Sn cu~rto a las c~racteristic2s de !as lo 

c~lidades en do~de v!v~~ ~ctual~e~ ~e ,e~c~~tr~~c~ los si 

r:?1if' n tes .~::;pectas: ccri~ :1i da des con cal les alineadas ,con -

servicio de 0 ~crsia el~ctrica,agua entubada,sc:vicios ~~ 

salud principal~0~te at0ndicos pn~ cl!nicas ce la SSA v 

~el IM.5S - ci:-:· L:\i-'. .\ P. ,servicios escol'!res CA pri :r Firi~ com_ 

¡::letil ( cjp 1 C . a 5c, t_;raCOS) 1 C'On C!nAX CS .que fUr.CiOnéln C~ 

~o escuela::; albPrque 6 albergues escolares,tod~s las loca 

lid~c~~ cu~n~an con pe~uer.os comercios y algun3s con ti~n 

das CO~IASUPC y éstas se encuentran comunicadas por cami_ 

~os ce terracer1a principalmente. En la p'g~ 119 se mues 

tra un cuadro ~n donde se desglosan los servicios existen 

tes en estas loc~lidaces. 

Ctro aspecto importante es que treintainu~ 

ve de los entrevistados (96%) piensan que tanto los hom~ 

bres como la~ mujeres deben aprender espa~ol en la actua 

lidad,uno (2%) dijo que no.porque no siguen estudiando y 
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CUADRO No. 5 

CARACTERISTICAS DE LAS LOCALIDADES 

Donde estudlb Donde vive 
Servicios su primaria actualmen -te 

Calles alineadas 18 24 

Luz eléctrica ... 32 

.\gua entubada - 22 

Servicios ne salud 9 35 

Servicios escolares 40 41 

C:ornercios 9 41 

Caminos: 
'ler:-eda o herradura 38 1 
3recha - 7 
Terraceria 3 24 
Car:-retera pavimentada - 9 

final~ente uno (2~) se abstuvo de contestar. De los -~--

~reint~lnueve q~e contestaron afi~mativamente catorce,ex_ 

presaron que ambos ti~nen los mismas derechos¡diez,~ara -

dar~e a entender con la gente ajena de la comunidad;cua~ 

tro,rcrque les sirve para defenderse de los engaños del -

~estizo;tr~s,para comerciar sus productos;tres,para que -

con0zc'ln 105 d0s .lciom;:is¡dos,mrJnifestaron que lo cor.side_ 

ran fa=tor de progreso y los tres últimos no pudieron ex 

pl J cilrse. 

As! mismo de los cu~rcnta y un entrevista 

cc;z,trcintai5eis (3CC~.'.) c::>nsideraron que es importante ha_ 

blar tanto el tzPlt~l como· el español,tres (7~) opinaron 

qu~ serla malo p~r~ las nuev~s generaciones dejar de ha 
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hlar el tzeltal,uno (2~) ~~~lf~st6 que seria bueno dej~r 

de hablar el tz~lt3l y ~no (2~) prefiri6 no conte~tar. 

A la pregunta de que sl algón día se va a 

dej~r ~~hablar el ~zeltal lqu~ pasaria7,encontramos qu~ 

veintiocho (C8~) de los e~t~evistados rechazan el hecho -

ce que se llegue a p~rc~!." P.sta fcrrna ce comunicaci6n,por 

las siguient~s raz..,nes: r.::cve,r:;orquc ::".lnside!."an principal_ 

~ent~ que forma parte d~ su cult~ra;d!ez,3rgumentan que -

es una . costu~bre;tres,por~ue tienen que ~ante~er el idio 

ma y s~is,no argumentaron sus razones. ~ueve (22%) ccn$~ 

derar~n que si se va a dejar de h~bl3r el tzeltal por lo 

siguiente: cuatro,porGue e~ l~ cscuola s6l~ se ense~a en 

español;uno,argumenta que con esto (el espa~ol) se alean . 

zar~ el ~rogreso;otro de ~llos expr~5Ó ~ue por los hijos 

se dejará de hablar este:un-:i,manifestó porque la gente s~ 

le de la ~omunidad;otro ~or~ue actu~lmer.te se ~e ense~a a: 

ni~o las dos lenguas (d¡ndole ~'s cref~r~nc!a al espa~ol) 

y uno,no expuso sus razones. Cuatro (10%). no contestaron 

a 1'3 ¡iregunta. 

~n cuanto a la participac!6n de los exalum 

nos para desarrollar alquna promoción sccial,econ6mica 6 

de salud en el ben~ficio de las comunidades indigenas,en_ 

centramos qu~ de los cuarenta y un entre~istados,treinta 

casos (73~.) han tomado parte e intervenido de alqunii man.! 

ra en las comunidadez,die~ (24%) jam~s lo han hecho y uno 

(2%) no contest6 a la pregunta. De los treinta;nueve,h3n 
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~articic~do en la tramit~ci6~ y realizaci6n de obras de -

.:!1fraes ':ructura, tale.~ ::0.-:io ce-ns ~rucci6n de escuelas, tif>n_ 

~as,cl!nl~~s rurales,a~ri~ndo ca~inos,solicit3ndo la irs_ 

t~laci6r de luz ~l~c~rlca y de ~0Ua pot3ble;~!eciseis de 

los in~cr~antes h~n ~articipado oriPnt~ndo ~ ~~~~ n i2~n~~ 

) la ~cnt~ rle la cc~unid~d para resolver si~uacianes tan 

to de !ndole familiar como ccmunit~ria,por ejempl o en 13 

hi~i0ne,la salud,asuntos legales y as~ec~os a~rlcclas; -

tres d~ ~'.los han ~~rticipado en ambos aspectos y dos,no 

ou~i0ro~ explicar cual ha sido su particlpaci6n. 

Zn c~1nto ~ la segund~ pa~te de la entre 

v::..st.'l rcf~rcnt<:? a Vi :-o!ítica "indi9enista 11 encontrarnos -

ln si:":'U:i.~nt~: 

A !a ~recunta de que si ~1 i~ a la escuela 

!0.s cni:r-~l'i:~~.~cos dij~::-on :.:;_:.;e s!,:.r12s (7~) dijeron que no 

y .:·:13t:-c. e ~ 1Y') no c.ontest:aC'on, ::s:o:.:; tr~intaicuatro ex 

pli~aro~ qu0 l3 9cnt0 ha c~mhiadc ~n lo siguiente: siete, 

en las cc:~u~br~s;cinco,en la form2 de vestir y vcintidos 

no se ext~~~i0ron e~ la presunta qu~ les fue dirigida por 

falta dr cle~entos p~r ~ po~eC' expli~~rse. Ahora bien,con 

r~sp~cto al oor qu6 con~ld~ran que cambi6 la gente de la 

comunidnd l0s treintaicu~tro ~xpres~ron: nucve,por lo 

.ir-.rondido r•n léi escuelu¡trcs,por 1.1 necesidad de se:;u ir 

estudi~ndo¡tres,por aprendbr a h~bl~r,leer y escribir ~l 

eor~"ol y ~iecinucve no pudieron ampliar la respuesta. 
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b~ los c~ar~nt~ y un entrevist~dos,t::-~int~ 

y uno (76~) de ellos c o~si~~r~n au~ ~or lA @duc~ci 6n ~ue 

se di6 en aquellos a~os la ge~te ~i h3 s~~ido defenderse 

mejor,nueve (22~ ) q ue no y une (2%) ne c=ntes : 6. Las ra 

zones ex~resadl s por pa::-:e ~e los trei~::1 y ~no, ~on ~as -

sisuientes: diez,por sabPr defender sus derec hos¡ --

nueve,po~ saber habl~~.leer y escribir el espa~ol;dcs,por 

existir l"(lás i -: ·c ~ ·~ : .:..-:- ::-'Jr ¡:-ar-::e del maestro; tres ,ex::;lic-1_ 

r-Jn ::;u~ m.:>~~~;· t: e :::l e :=,.,· :-: 1.:: A"'l :'laestro;uno,:=:or la l.,~OC' 

del HIT v seis -o 1::--1;~r-': ~ cc '.~ :: -:. b:-e ello. :: '."'. :::uan t ') a -

los nueve que dijeren que no: ~ :-es,expres3con que no s~t ~ ~ 

hablar bien el espanol:c~:al-:o~,;-;~ est.3n bien c .'l !)~ci t i'\d8s '.' 

dos nn se explicaron. 

:;:n cuanto .~ l~s cal".lt:i ::;s ~¡ue ~l Los h<.!n :ib_ 

serva~o ~n la loc~lidad ~onde estudiaron,des~e GUe se fun 

d6 la escuela han ~ido los siguie r tes: siet~ { ~7H l ~ ~!n~ 

ron que ha habido cambios de tipo social,tales co~~ las -

servicios de salud 1 de agua rotable,de lu:! eléctrica,en 1'3 

vivienda,incremento del depo~te,etc.;cinco (12%) opir~rc~ 

que los cambios han sido desde el punto de vista ~ol!tic~ 

princip~l-e ~ te en el enfoque que se le ha d~do a lJ e~uca 

ci6n en comun!da~es como Gstas y en cuanto a la religi6n 

tanto cat6lic~ cow.n protestante;siete (17%) han opinado -

que los c~mbios han sido desde el punto de vista socidl 

(mencionado anteriormente) y el econ6mico en donde se con 

templan caminos ,car-reteras, tr.rnsportes tanto de particul2_ 
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res como de la cooperativa formada en la comunldad,de las 

nuevas t'cnlcas d~ cultivo e incremento de los comercios; 

diez C 24%) de los entr:"evistacos mencionaron que los cam_·_ 

hios se han manifestado tanto en lo politice ~orno en lo -

social y doce (29~) consideraron que los tres puntos ce -

vista (~l econ6mico,el politice y el social). 

En lo referente a si en los Óltl~os 25 a~os 

la ~ente de las localid~des ha cambiado o no en su forma 

de ~ens~r en la vida,treintaicuatro (88%) consideraron ~

q~e si h~ habido cambios en la for~a de pensar,p~incipal_:: 

~ent".' en les sigufon tes aspee tos: en la religión, un ejem_ 

~~ ~llo es que en la actualidad existen diferentes ti 

pJs d~ ~rotestantismo;en el vestuario,ha habido un cambio 

~r. ~1 uso del traje region~l d~ndole pr~poncerancia al 

~so de l~ ropa de tipo occident~l¡en el lenguaje,se le da 

~~s i~ r- ortancia al uso del español come ~na forma de comu 

n1c~ci6n en l~ inter:"acci6n social;en nuevas formas de tra 

b~jo y en la aceptaci6n de servicios de salud e higiene -

familiar. Los entrevistados argumentar~n que estos cam 

hios se deben principalmente por la orientaci6n de los ........ 

ma-stros,pcr el tipo de trabajo en el cual se encuentran 

insertos muchos individuos de estas localidades,por la re 

ligt6n y por lo mayor comunicaci6n que tienen estas comu 

~idades en comparaci6n a los ~nos cincuenta. Hubo un (2~ 

!'X 01 lurnno que consideró c;:ie. la gente no ha cambiado en su 

forma de pensar de la vida,explicando que &sto se debe --



a que no hay GUien ~~lent0 a la qente. Cuatro (10~) e~ 

trevis~ñc~s no dieron respuesta a la pre~unta que se les 

había d:!.rigico. 

Otra de l~s ~re0untas pt~nteadas fue 3i --

exist1~r algur.as d~fer~ncias er.tr~ los pri~eros pro~oto~ 

res y los ~ctuales,scbre ello ~e !ncontr6 lo siguiAnte: 

catorce (34~) de los informantes consideraron qu~ r.o 

existían ~ifcre~cias entre los promot~res,su tr~bajo ~s -

el mis~o ~ue hace 25 años;veintiseis {53%) opinaron qu~ -

si exist~~ diferencias entre los ~rimeros y los actuales, 

principalmente (14) porque los prl~eros promotores ten!an 
. 

poca pre~ar2ci6n escolar,(9) porquP los pri~eros tomaron 

cursos i~t~nsivos tanto para la er.se~anza formal como ~a 

r~ as~cctos extr~escolares y (3) porque utiliza~ñn la car 

tilla tzeltal,ya que este texto slrvi6 de base oara la en 

señanza de Li lengua tzelta 1. Fer Último uno ( 21-) no cor. 

test6, 

Con respecto a la pregunta de que si el -. 
maestro al eMpezar a dar 5U clase utilizaba la lengua tzel 

tal para enseñar,el total de lo~ entrevistados (100%) di 

jeron que si se utilizaba el tzeltal en la enseñanza,(30) 

porqu~ los niños no entcnd!an el espa~ol,(9) para hacer -

más f~cil el proceso de ense~anza-aprendizaje y (2) por __ 

que esas er~n sus instrucciones. 

Sobre la pregunta,lpara qu6 le sirv16 est~ 

diar? las ide~s que mencionaron los entrevistados,fueron 
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las siguientes: catorce (34~} les fue 6til par~ poder vi_ 

vir mejor que ant~s,cinco (12~) para conocer otros ~~dios 

ner ntro tipc ¿e trabajo y par~ ~prende~ ~ leer y ~ e~cri 

':'ir'. 

~on relaci6n a la ~regunta de ~u~ si .'!lgu . -
~1 v0z pens6 s0r como ~u m~estro,vein~icuatro (59~) ~~ --

lo: 0~trcvista~os opinaron que s1,p~incip1lme~te (Sl 0n -

L1 f).:-:-n:i d.:. orientar a l3 r:~n!:e el~ l'!s comunid<ldes,(5) en 

~~n =~~ ~~ c!n de ~0n~cer la opini6n d~ los entrevistados 

c0n rAs~~C~? ~ los s0rv:!.cios que se ~rind~n actu~lm~nte 

l:al,cori.::i 00r 1.,13 ins~jtuc:!.onP.s fP.d~::-ales que se encuen_ 

~~~~ P~ la ~cna,~stas tuvieron la f inalidad de saber ~l -

niv0! de acep!:aci6n 6 r~ch~zo que existe h~cia estas ins 

tltuc1o~~s,a~1 mismo el conocimi~nto de que por lo m0nos 

han ohs~rv~~o l~ exi3ten~ia rl~ est~s organismos ya se~ de 

palahr~ o bien de nccioncs.que lleven a cabo para henefi 

ciar a l~ pobla~i6n indigena. 
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Sn =~~~te ~ l~ cpini6n que ~~enen los exa_ 

l~~nns so~r~ lo su0 hace el ~o~ierno estatal hacia comuni 

".'.:~r.sLce~~r~.n que ~s hJ"'r.·'l la 'J.•,·uca ·:O 'Je ca el ~oblerno e~ 

~u~ s6lo ~?ce l~ c~c ~u?d~ 6 c~~rrlo se le solicita,cuatro 

en es~s co~unicada~ l~s 

las si0uientes: atcnci6n es ruy -

bu~na,v~i~~e (40~) ~ue es regul2r,siete (17~) que e5 defi 

ci~nte y d~s (S~) no ccntestaron. 

Sn !o que respecta ~ los servicios del Pro 

;rama de :e sarrcl~o ~con6mico Scc!al de Chiapas (PRCD~SCH) 

siete (17~) 0~inaron que ~en muy bu0ncs los servicios,---

cie?: (:'4'.'',) -:;ue estos ::;en r~,.ularcs,cEccisiete (4'.1%) que -

~en ceficier.tes y siete (17~) no supieron contestar a l~ 

finalmente,la opini6n que tienen en cuanto 

.3 l~ ::i tenci6n que b r-i nda rá IMSS-C<:'PL.\!·'.'IR y cm!A3UPO-COPL~ 

'' .;P, las resru-estus fu~ron: once ( 27"!,) consider-aron que s~ 

r5n buenos los ~Drvicics,dieciseis (39%) que estos serán 

regul~res,cuatro (10%) que log servicios ser~n malos y --
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diez (24~) no res;or.ctieron. 

ntra rlc las preguntas pl~ntead~s fu~ s~her 

l :~. s co:ntrnidades ci~l r.:i1!1 y ~n e~pr:-ci .Jl An l~s \ltnr, d:: ··, 

:ue 

es un ~u~:i servicio,di~z 
;~ 

r2~ ' exrlic~ron que este tipo - u 
.":·~ 

r.1 ·>~:ia,porqt~e el progra:n.:i. es::~lar ~o se e:'. '::iende,:io lle 

, Í I -<! ~~~ ) ~i~rn~o los ~~teriales ~~d~ct cos GUe 2n~~~ la 3Sr y ~ 
.:J. 
:)J, 

~~ .. Jr:~· .. ~7 .-:-1 prcH~ra~ I.~ i:~.ccl.1r ~r:e~.i.~!."" er-1 ::i .~:...; sencillo; trr.:'S ·· :·'.~ 
.:.¡ 

(7 .. '.) --::-~M":-::n q·.~0 ··'l 3E:r"'.'~::!:: ,., <'."' ·1c.,,:i•.10 es r~gular si~ 2r.i :J; 
.:,:¡ 

~!i:::~ : ... ; r23í-'..!:~ st~¡trr's (7 :~ ; ·~ue Pl ser•1icio es dcfici~n_ · .. :~ 
J ~~ 
•1 

~~ l ~~S ( ~ ~ : ~~0 r~r l~ PCUC~c16n y ~ n especial de l~ 8n 1 
.·¡~ 

- • l - 1 · t .-.-.. ·.-, 1Jnica.-__ , .!..n ·.-~nt_r-_ l"'-:: - ·,'t.~ . . ; \ ~ · ·. ~; ;- 1 '-· ~ ...:.. !' ":" .1 ..... -:> ex.!.. s .. e ;:" .1 · .. · !"j r , , _ ...J ~ -- º ::.. "'"' 
·':~ 
.. ::ff 

=~~~~ ~ ~ ~ dcs;uno 12 ' 1 exoli2~ ~~~ ~or P.St~ serv~clo SR han J 
-~ 

creac ~ :'~8'::l,~!~,ls P.ntrP. 1,:¡ ·:-0-r.un!.d.:id y los :naestr•Js y l.:res }_;: 

( 7 -· ~ r·: s '...! ~~ : . . : ! .. 0 ~ · .. e r? !: ~ s ta r . . ~ 
-:;:!1 

L" 61 tima nre'.:'·.:nta t:ue se l~s planteó fue . :!' 
s.1h"'r '.JU opini!in dE- c6mo de'ce ser la educación ~ara 1.os - '~ 

·~~~ 

¡~ 

:~ 
que lA P.ducación de '!~ 

~ 

he a~apt~rae al medio ind1gen~ y a las necesi~ades de las i 
co~uni¿ades;diez (24~) dijeren que la ensenanza debe ser l 

··,:;g 

J 
- :~1 
:·.;~ 

cnnstantcm~nt~ y tener los materiales que se requieren -- ] 
· ~ 

,J 

::;r~~O::S indÍcJeni1S del ¡>a1s 1Pn especL'll f)ara liiS coinunida 

des tz~lt ~ l~s,di~z (14~ ) explicaron 

util!zanda principalmente la lengua materna,en este caso 

el tzPltal;se!s 115~) que los ~aestros deben prepararse 
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Las Autoridades. 

Para complen.enta r el anál isls de las opi_ 

niones que nos expresaron los promotores de la educaci6n 

y de los cxalumnos,se hizo necesario conocer también lo 

que expresaron las autorida~es de las 5 comunidades sobre 

el rol que ha jugado la educaci6n en estas poblaciones,si 

contribuyó a que la gente despertara,se organizara y exi_ 

giera mayor atenci6n por parte del Gobierno Federal a --

brindarles no s6lo los servicios de educaci6n 1 sino tam~

bi~n de otros como el de salud,electricidad,agua potable, 

::a1ninos,entre otros. P3ra conocer lo ~. n terior fue e l abo 

rada una c~dula para realizar las entrevistas a dichas --

2-:,rsonas. (Ver anexo ~Jo. 3). 

Los inforrauntes manifestaron ser origina_ 

r !~s de loR siguientes lugares: dos de la localidad de 

3w~ilji;dos de ~esbiljá;dos de la cabecera municipal de -

Chana l;y uno de La Libertad. Las edades de estas autori 

dades van d~ l~ m1nima 31 años a la máxima de 5G a~os. 

~abre la pregunta referente al puesto que desempeílan,tres 

.:.on Agentes Auxiliares Municipales¡dos son los Presiden __ 

tes de los Comités de 8ducaci6n¡ uno es l? r esidente i·iun i ct· 

í:al y uno es Tesorero. De los agentes municipales entre_ 

vist~dos ninguno tiene los estudios de la prima r ia¡los -

~ r~ r.ldcntes de los Comités de ¿ducaci6~ uno tiene el se 

gundc a ilo de pr.imar-in y c~l otro no l~ estudi6¡el Preside.:: 

tr:.- 1'iuniclpal tiene la pr:-epacaci6n de educación normal ~ 
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primaria,al m!smo tiempo ~j-rce el pu~sto de ~i~ector de 

~ana de ~upervisi6n dependiente de la Cirecci6n G~neral 

de C:ducaci6n Indígena y por 61 timo el Tesorero hunicipal 

q~e cuenta con el tercer ~~o de prim~ria. 

Acerca de le pregunt3 1 si ha ocupado otro -

puesto para servir a la comunidad lo dicho fue lo slsuie!:_ 

te: cuatro de las autoridades mar.ifestaron h~ber d~semp!. 

ílado otros cargos,corno el de forma1· p"trte del i:o1r:it~ de -

~ducaci6n 1 de autoridad municipal o de mayordomo de la i 

gl¿sia. Las opiniones restantes hasta ahora tuvieron la 

oportunidad de ser designados con0 autorid~d~5. 

C.tra de las pr-éguntas que les fue dirigida 

fue si la gente de la localidad ha cambiado en :os 6lti 

mos treinta años,de las siete autoridades,sólo una difie 

re de las otras opiniones,nos señaló que "esta ~ente no -

q•Jiece progresar" ,en cambio las otras dicen que la gente 

d2 las comunidades ha ca~biado en su forma de vivir,de 

alimentarse,de vestirse,existe mayor entendimiento del 

idioma español,hay escuelas y sabe defenderse para que le 

Puguen bien en las fincas o en la ciudad. 

Con respecto a lo que piensan sobre la edu 

caci6n que se imparte a los ni~os,seis nos dicen que esta 

es buena y la opini6n restante dice que ~sta es regular y 

proviene del Presidente f·1unicipal el cual nos dijo "no -

contamos con el material clid~ctico,la odentac16n sufi_ 

ciente,no existe un programa de preescolar,s6lo lo cono 
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cen los Directores y .iiupervisores en forma verbal y los -

promotores y maestros que llevan a cabo el proceso de la 

ensei'lanza no saben de él 11 • 

Sobre su opini6n,si la educación impartida 

a través d~ la escuela ha mejorado o empeorado a la gente 

de la comunidad,lo expresado fue: las siete autoridades 

coincidieron ~n su opini6n en que la educaci6n que se les 

ha brindado ha mejorado a la poblaci6n,un ejemplo de ello 

"han salido m1Jchos maestros y ahora ganan de eso''• 

~n cuanto a ~ue si ha contribuido como au 

toridad a que se le de mayor atenci6n educativa a su loca 

lidad,expresaron haber cooperado para que se le dé aten· 

ción educativa a su gente,unos ~jemplos de ésto,se "cons 

truyeron ffiá~ aulas y se exige a Cdda uno de los jefes de 

f~railia a ~ue manden a sus hijos a la escuela o de lo con 

tra.rio se tomarán medidas drásticas,como multarlos o lle 

v~rlos .;. 1.:1 Céiccel". 

Ac~rca de su opini6n en cuanto a que si la 

escuela le ha creado problemaG a la gente,16 manifestado 

fue: de la~ siete autoridades,nuevamente,una difi~re nos 

dice que "en algunas comunidades se estA en desacuerdo -

con el establecimiento de los centros escolares y por con 

siguiente con la educación que se les proporciona"-. 

Por lo que toca a las difecencias que han 

observado en l>l forma de trabajar de los primeros promot_2 

n~s con los actuales,cinco autoridades dijeron que s! •. .:. ... 
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existen diferencias,como por ejemplo,en la e~se~anza aho 

ra son los seis grados de primaria y los maestros se en 

cuentran mejor preparaqos. Las autoridaces restant~s di 

cen que la enseñanza es igual y los prcc~otor-es de antes -

sab!an como resolver ~lg~r.os problemas ~ue tenía la comu 

nidad. 

Las siguientes prej~~tas ~ue les f~e:on di 

rigidas tuvieron el objetivo de =onc=e~ sus a~reciaciones 

que tienen acerca del as¡:;.ecto religicso dt:! i.as cc.-1_;r,id-:; r:: 

des,ya que el mismo ha dett:nninado ce a:;;unc, mar.era el d~ 

senvolvimiento de las comunidade6 y ha inf lJido tam~i~n 

en cierto sentido en la educaéión ~~e v~ene desplegando 

el ~stado en esta zona. 

üe las siete autorida~e.:; que fuer;c.n ent.ri= 

vistadas,cinco proporcionaron su opinión al res¡:;-ecto y -

dos definitivamente se negaron a responder,poc lo tani:o, 

las r:-es~uestas no se presentar:-án como anteriormente se ha 

bia hecho una por una,sino que se hcrá una relatoria gen,!;_ 

ral sobre ellas. 

E:l tema d~ la re.ligión es de sumu. importa~ 

cia ya que por ejemplo m~diante la ~v~ngelizaci6n se hizo 

posible acelerar el proceso de dominación española en el 

~stado de Chiapas,de esta maner;a en la reg16n de estudio 

se da en gran medida el sincretismo,o sea,la fusi6n de la 

religi6n cat611ca y las deidades propias del grupo tzel · 

tal ,as! mismo la religi6n cat611ca es la CiUe mayor anti..;.:_ 
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gUedad tiene en relación al protestantismo. 

~l analizar el papel 4ue juega la religión 

nos sirve para comprender y explicar la situación que vi 

ve actu~lmente el grupo tzeltal por lo que toca a sus con 

diciones económicas y grado de conciencia,un ejemplo de -

ello,son las opiniones vertidds por dos autoridades sien_ 

do las siguientes: "C:l ser ca t61ico puede hacer progre_ 

S'3r Fi la gente". "E:n 1948 se quemaron las casas de los -

protestantes,~hora se aceptan y el 30~ de la poblaci6n ha 

~~ido convertida". "Trae divisiones el protestantismo,ya 

no llevan v2las,no creen en los santos y no están de 

;c .. :erdo 11 • "No pueden e:>tar 2n el pueblo ~chB.n a perder -

!.:i 0np·~ .i7.ación tradicional y formas dr-, trah3.jo ccmunal 11 

: ¡;0r (1lLí:no "no c1uiercn aportar na.da para las ftestas re 

llgi0s~s,l~ ermita y 3e van F! quejac con el Presidente ~u 

nlc!pal de que no coop~rarán 11 • 

Antes de señalar las demás opiniones,se d~ 

se~ externar el absurdo de haber permitido actuar en las 

dif¿rentes zonas rurales del pa1s ( prlnci palmen te las 

areas indlgenas) a un organismo transnacional cerno lo es 

el Instituto LingU1stico de Verano,el cual representa los 

int~~eses más reaccionarios de los Estados Unidos de Nor 

tP.<:11n~rica. En el f::stado de Chiapas es significativa su 

injr~rencia ya que uti11z6 de campo experirnental a dos re 

giones indigenas de esta entidad federativa (la tzeltal y 

la t::,~ot:dl) p.::.ra adecuar sus métodos de penetración y po_ ' 
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der introducirse en otras partes de la Rep6blica. 

Se dijo lo ~nterior,pocGue el protestanti~ 

mo se introcujo ~n las localidades estudiadas con el jus_ 

tificante de c¡ue las sacar!an de su "atraso cultural y e_ 

con6mico11 ,en la comunidad de i·iesblljá se les permit16 ac_ 

tuar desde 1946,en la cabecera municipal de Chanal a par_ 

tir de 1948 ,en Burniljá ,La Libertad y La Independencia en 

1951. ~sta labor de convertir a los habitantes tanto de 

las localidades mencion~das co~o las ~ue comprenden toda 

la regi6n de los Altos de Chiapas f~e desarrollada por -

elementos que pertenecieron al Instituto Lingü!stic o de -

Verano,las acciones que llevaton a cabo para loyrar su ob 

jetivo fue mediante la enseñanza de nuevas técnicas paru 

el cultivo de la tierra,el curar enfermedades,cómo vivir 

mejor (no fumando,no tomando y ser ahorrativos),respetan_ 

do a los dem~s y el olvidarse de sus creencias ancestra __ 

les. ~jemplos de estos se expresaron,una autoridad dijo; 

"Se debe respetar a los mayores, vecinos y debe de ut.· ja.rs.~ 

de tomar y fumar". "Los cat6licos creen que existe el na 

gual,los protestantes dicen que es el cuerpo de Cristo,-

los cat6licos queman incienso,velas,tienen su Mayordomo y 

Carltán y hacen muchos gastos para sus celebraciones,los 

protestantes ya no hacen eso,ahorran su direro para otras 

cosas". 
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Las Coniunidetdes. 

Cl propósito de los estudios que se reall_ 

zaron en las cinco comunidodes,tuv~eron co~0 finalid~d,cl 

conocer los cambios ~¡ue se cier.:>n e inf'"'rir :.ue en base -

al sistema educdtivo que fue establtcido en ~llas Se pre_ 

vacaron transf.:>rmaciones ~n las for~as socio=ulturales,--

económicas y pol1tic~s de la ~oblaci6n. . .:..hora . I f ll.i.en, no s~ 

lo fu~ron estos hechos sino t~mbi~n contr~buy6 a GUe ~1 -

~stado les hayd pro~orcionado otros servicie~ para refor · 

zar más los cambios con el justificante de ~u~ hay ~~~ i~ 

tegrarlos a la vida econó~ica,social y pollt~c~ de ld ~~ 

ci6n. (Ver anexo t:c. 4). 

munidades es el siguie·.te: Chanill cabec¿.r·c, .-.1~:.iciral; 

~esbilj~ y 8umilj¡ agencias municipales p~rt~necie"tes al 

Mpio. de Cxchuc; l"i5 colonias i...a Libertad 'J La i:ndepende!:::, 

cia agencias municipales del Mpio. de Huixt¡n. 

Las -vias de comunicaci6n que tienen acceso 

a dichas comunidaces son en gran parte caminos de terrace 

ria que entroncan con la carretera pavimentada ~ue lleva 

a la ciudad de S~n Cristobal de las CasaR (~ananericana~ 

La forma de asentamiento es principalmente 

congregado 1as1 mismo cuentan con calles allneadas,sólo en 

Bumiljá y Mesbiljl las viviendas se encuentran dispersas. 

Las comunidades tienen una poblaci6n entre le~ 461 hAbi ~ 

tant~s la m~s pequeíla (La Libertad),a 1329 habitantes ---
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{Chanal). 

~n cuanto ~ la infraestructura con que --

ci..;entan las comunidades,encontramos '1i.l~ cuatro de ellas -

~ienen el servicio de luz el6ctrica,~hanal lo ad~uiri6 ~n 

:;;¿,'.),L.~ :i:nde~'ende1 ·cid er. :;74 ,L ·:i i..ib¿rtad en el ~ismo año 

y :::u;;üJ.já ¿r. :976¡ tr--.=s de las localidades cu~1d;-,r. con el 

~2rvicio de a ~ ua ~atable ~ste se enc~entra funcionando en 

=\•:r.il jfi y :·:e :;;b i l já c¿scJc: :97~ y ~n La Independencia desde 

:; ~ e; ~n le r~~0rer1 te al servicio ~ducativ0 las cinco co 

, .,.:,·G:i .. :~s cu-:-1'.tan co!'l este,siendo les siguierit.:-s en cada 

.:n .~ r!," le1s lc•<:':llcaci(:'S: <~ r. :.:h,1nal l=. escuela primaria es 

·:· •r:':.:inización ::;,;¡.1pleta y tien(• al:J~rc: u e ¡:, r·odu-::tivo, Me~_ 

::. '. ::~ 1=1 pri:7taria -- .en ta :::Jn los seis gr-1dos y es esc1Jel .. 

~!~cr;ue,La ~i~~r-tad es escuela alborsue y ~lene ?rimaria 

:;"¡~1·: :·,,:.,;; J>:;::!~penC:encia ~.1.:>ne pd .~3ria de orgar.'..zaci6n 

=:-pl 2 ~~ ¡ :~ ~ iljá tiene una escuela primaria hds:a el -

c : . ~r ~ ~ ; r~d0 . 3n el caso de ChanA\ desde 191G fu~cionaba 

~~~2 s~rv~c:c con una esc~ela federal,sin emb~rgo los --~ 

::-t,·2 ~ '::- 0 )::; c¡U<'! fueron designados por carecer del m1nim6 co 

r2~ i ~ !2 G to . de las fc:-mas culturale~ 1 sociales,pol1ticas y 

¿~ ¡ ~ :engua tzcltal,fracasaron en la ense"anza,por .lo 

tantc recurri~n a si~temas ~n poco represivos para ~ue 

l~s alumnos fueran olvid~ndose por un lado de sus formas 

cul~urules,5ociales,len~ua,2tc. y µor otro que mediante -

~! espa~ol sersuperar!an •. A partir de la 1nstalaci6n de 

h e3c11ela bilingüe esto cambi6,en las de;r.ás cor.a.:nldades 
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como lo se~alAbamos anteriormente,se introdujo este servl, 

cio en forma bilingüe con los promotores del Instituto N~ 

cional Indigenista (1951 - 1954)¡ y en cuanto a la salud, 

en cuatro comunidades les fue proporcionado el servicio:

Cha~al desde 1960,Mesbiljá en 1972,BumiljA y La Libertad 

en 1980,teniéndo ésta 6ltima,del Programa r.:acional de sa_ 

lud,una cl!nica IMSS-COPLft.MAR,s61o La Independencia cat"e 

ce de este servicio. 

Con respecto a las condiciones ccon6micas 

de estas comunidades encontramos que predomina la propie_ 

d~d =omunal y en un segundo término la propiedud privada 

como formas de tenencia de la tierra,los principales cul_ 

tivos son el maiz,el frijol y los ~rboles frutales,el re~ 

dimiento de estos cultivos es casi negativo por las si __ •_' 

guientes razones: la calidad de la tierra,el terreno accl, 

dentado y erosionado,la falta de est1mulos económicos,de 

fertilizantes y el tamaño del predio,por lo tanto el pro_ 

cucto que se saca es utilizado para el autoconsumo funda_ 

mentalmente,como algunos cuentan con Arboles frutales el 

producto que es extraido de ellos lo dedican a la v~ 1 -

en peque~a escala principalmente en San Crist6bal de las 

Casas,Oxchuc o en las mismas comunidades. 

El instrum~ntal y las técnicas agricolas -

~sadas son principalmente: el azad6n,el hacha y la coa,-

~ractican la roza,la tumba .Y la quema del terreno. S6lo 

~n Mosbilj~ utilizan ocasionalmente el tractor y el La LJ. 
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bertad en ocasione5 utilizan fertilizantes. 

::n estas comunidades a¡:iaz:te de la activi •-~ 

dad agz:lcola se desarrollar. otras formas de trabajo como 

refuerzo para su ra~u1tica econom1a,tales como el trabajo 

de las artesanias en donde la mujer juega un papel impor_ 

tante en la producción d~ las mismas,elaboran ollas,redes, 

huipiles,fajas,comales de barro,etc. estas se destinan 

principalmente al uso propio o familiar,a excepción de La 

Independenci~ en donde en ocasiones destinan esos ~rocuc_ 

tos par~ la venta en la misma localidad y en Oxchuc. 

Otras ,formas de trabajo que existen en estos lugares son: 

}3 ~lb~rilerla,la carpinteria;e1 peque~o comercio ~on un 

surtido escaso de productos,la comunid3d que . cuenta con -

más tiendas es Chanal (20) y con una tienda Bumiljá¡enfe~ 

meda y •:?l magisterio. A excepci6n de la.3 tres ~ltimas -

actividades 1 las de~ás se pagan por contrato entre los ses 

senta y cien pesos diarios. 

En estas localidades la religi6n se manl~ 

fiesta en diferentes aspectos,existen principalmente cat6 

licos y protestantes,en . ambas hay grupos organizados que 

son los encargado~ de hacer los festejos y de incorporar 

más adeptos,as1 como tambifn del cuidado de los templos. 

Las creenclas propias de la cultura tzeltal se han ido 

perdiendo paulatinamente o bien se han mezclado con la re 

llgi6n dominante en el pueblo (sincret~smo). 

No se explican mis.detalles de las comunirl 
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dades por lo ~ue toca a sus caracterlstlcas geogrAflc~s,

de ir.fraestructura,ce SU$ condiciones econ6micas,forn•as -

de trab~jo no agricola,orgJr.izaci6n r~l~giosa y cultura. 

~ara tener una visi6n ~As a~plia ~e es ta~ comunld~ :es ~ -

c0nt!r.uaci6n se presentan le~ sl;ui~=~tes cud~ros. 
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A lo largo del trabajo se ha dado una vi 

si6n general (Cap. II y III) de cual ha sido la polit:!.ca 

educativa e indigenista seguida por ~l ~s':.a-::c hacia lo~ 

56 grupos étnicos que en la actual:!.dad tccavia existen --

bajo diver.;;as condiciones de subsi3::e;-,cia ,·..:;-:es :a c::n ;::ro_ 

c~o de extinción cult.ur.':!l ':' lir.güist.ica ;::::::::- -::!.·.:(!rscs fac 

core~.orincipalmente el econ6~ico,ccmo es 01 casa de ~=s 

Pai-pai y J<ilh:.:il ,del ~rupo t!ahu;:; e:-'. el ::-:-:. ~~ ·:c::-~lcs,-

del Ch:mtal en el ::do. de Tabásco,d~l :'la!;·..:i:-:a '! 'a':.13 

tzinca en el ~do. de N~xico y del Chichi~ec~ ~c~~s 2n el 

culturales,lingGisticos,religiosos y fcr~as ~e dese~vcl~i 

miento económico-politice por iniciativa de 21:os e ~or -

la intervención del ~stado ~~xic~no par~ ~ar.tener a estos 

grupos como ejemplo de lo que fueron las culturas existen 

tes antes de la Conquista y como un atractivo turístico -

del pa1s,como son los casos de: los Coras y Huicholes ~n 

Nayarit¡Hayos y Yaquis en Sonora y Sinaloa;Tarahumaras y 

Guarof!os en Chihuahua JPurépechas en r·~ichoacán ;Totonacos, 

~ahuas,Popolocas,Tepehuas en ruebla y Veracruz;ctomies en 

Hidalgo y l:uerétaro;Mixtccos ,Zapotccos ,Mixes, Chinantecos, 

Huaves ,Cha tinos, Driquis, ,\muzgos y Chontales en Oaxaca ¡ -

Tze l ta les ,Tzotzi les 1 Tojolaba les y Lacandones en Chiapas y 

los M~yas de Yucat&n. Aparte de los 56 grupos existentes, 
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hubo otros que llegaron a su extinci6n fisica total,tales 

como los Guaycuras y Pericues en el ~do. de Baja Califor_ 

nia Sur. El análisis de esta problemática y de la pol1t.!_ 

ca educativa dirigida hacia estos grupos espec1ficamente, 

nos llev6 a las siguientes conclusiones: 

1.- Se han creado instituciones estatales 

y organismos de inve:;tigaci6n para dar 11soluci6n 11 a un 

problem~ que provoca dificultades tanto al Estado como a 

la burgues!a,dicho problema es la existencia de estos 56 

grupos cultural y lingU1sticamente diferentes que bajo di 

versos niveles han subsistido conservando parte de sus 

tierras y su ldentl~•d &tnica. Las instituciones ~~ 

han llevado a cabo planes y programas de "desarrollo11 con 

estos grupos para no perder la legitimidad estat~l de ca 

da sexenio adquirida ante ellos. Los organismos de inve.! 

tigación han contribuido a la reproducci6n del discurso -

estatal de cada gobierno en turno,6sto por un lado y por 

el otro han hecho cierta presi6n para que se brinden los 

m1nimos de bienestar socialmente necesarios a los 56 gru-. 

pos,pensando que con ello se solucionar! el problema. 

2.- Tanto instituciones como organismos,-

han coincidido que mediante el proceso educativo se logr!!_ 

rS la incorporac16R de los grupos ~tnicos y s6lo as! · podre! 

garantizarse un desarrollo econ6mico,pol!tico y arm6nico 

del pa1s y no mediante la r~presi6n,despojo,traslado y m~ 

tanza de ellos. 
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3.- A lo largo de treinta años de - - -

Revoluci6n Mexicana (1921-1951) la ~tenc16n brindada a 

los grupos étnico5 ha sido a través de la experimentaci6n 

como si fueran conejillos de indias con el objetivo de o~ 

servar el grado de conciencia pol!tica que se les ha qene 

rado y para <;orftraponer esto el :stado se ha visto en -

la necesidad de crear formas de ~revenci.6n pol1tlca (;:;la_ 

n~·, programas e instituciones) para rnediatizar-lo5 ,descn;!!_ 

nizarlos y corromper-los,ésto se ha hecho paten:e en les -

lugares en donde se ha desarrollaco cierta c~ncicncia y -

organización. 

4.- A pesar de que·hace treinta a~os se inicié 

la educaci6n hacia estos grupos ccn ur. enfoque "indi~eni~ 

ta",éste ha trascer.dido en la actualidad para algunos gr..:!. 

pos de manera "positiva" ,;:::crque ellos han desplegado rnov_! 

mientes y aprovechado la oportunidad que les brind6 el Es 

tado de ocupar puestos de representación indigena para 

con ~llo demandar más servicios de instituciones estata~ 

les en sus lugares de origen. Sin embargo en otros gru~ 

pos no ha existido dicha atenci6n por parte del 8stado,-

puede decirse que ha sido "negativa" la participaci6n de 

este ya que ha concentrado :;u .1tención en los grupos más 

conflictl vos. 

s.- Otro de los hechos que vale remarcar es •

que esta pol!tica no ha sido heterog~nea como algunos di_ 

cen,.en 'cuanto. • · la integr•ci-ón de los grupos ~tnic:o11 al -

de1arrollo naclon•l,sino 'que • lo l•r90 de treinta •ftoa ha 
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.. CJUido una trayectoria 1ntegrac1on1at• bien definida en 

•1 trata•lento a eatoa grupo1,el hecho de que ha~calllbia -
do de nOllbre la• lnatituc:ionea y la warlacl6n del pr.1u· • -
pueato en cada ae .. nte,no noa dice nada 1 1a ten41enc1a ae ,.. 

ha .. ntenldo latente 1 ahora bien,al lo velltOa deacle un plan 

1n99nuo y r0116ntlco pen•arla110a que el &atado hace y deah;!_ 

ce planes sin nin(J6n orden,aln ellbargo1cona1dera•o• que el 

objetlYo principal 419 eata polltica no ea lograr 1• •aolu -
c16n" a loa probl ... a de eatas poblaclon•a,alno •61aMente 

incorporarla•. 

Ahora bien,de acuerdo a la1 hip6teala plan -
teadaa al inicio de la 1nve•tlgac16n,en cuanto a la lnte_ 

grac16n del grupo tseltal a la aocleda• nacional y reglo_ 

nal,ae aeftala que efectlv ... nte 1l ae •16 tal 1ntegrac16n 

principalmente en lo econ6'11co y en lo polltico,y• que en 

el aapecto aoclal exlaten a6n actltu .. a racl1taa del resto 

de l• poblac16n ~el• ••t• grupo social. 

Anterlon1ente ••ta poblac16n se encentraba 

en vlaa d9 lncorporac16n en lo econ6n1co,mc:hoa • aue M_...

bltant•• acudlan a trabajar con un aueldo raqultlco a laa 

grandea fine•• cafetalera• del Soconuac:o y otros al tener 

propledatlea (mlnlfundlo• • 'l/4 de ha. a 8 haa.) ,ae deja_ 

ban al cultivo de dlwnoa producto• y a la erlanea de -

anlaal•• dGll6•tic091con ••t•• ectlwid•cle• lb9n al ... ntcl_ 

pio d• Oxchue • wender 1u1 producto• ,o a la Cd. de san Crla -
tebal ,an do~ con 9ran frecuencia eran de1pojalloa de au1 

Mrcanclaa por la poltlac16n ••tlu del lu911r (conocida co -
.. kaxlama • t.•lftN~ ,•al· •luo •1 que 1•• •ujena al H -
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lir de sus comunidades y llegar a la ciudad de San Crist6 

bal se empleaban como servidumbre en· condicione• de expl,2 

taci6n y abuso sln percibir nin96n suel~o,s6lo comida y 

hoapedaje en el lugar de.trabajo. Otro aspecto en el que 

participaban en forma incipiente en las relacione• econo -
•lea• fue e~.- uso : de los productos artesana les de estos 

grupos.-tomo atractivo turistico,as! como tambi~n la pre_ 

S'>f'cia f1sica de ellos y lo que significa para el turismo 

el hecho de conocer a este grupo social como descendien 

t~s ·de la cultura maya. 

Por los años sesenta la intecraci6n econ6 
, -

mica se acentuó por la partic1paci6n en for~a directa de 

las instituciones federales y de la politica propia de -

cada gobierno de esta entidad federativa,en dor.de se han 

llevado a cabo transformaciones t:into en la tenencia de ,;,.. 

la tierra como en la explotaci6n de la misr:la,con un ases~ 

ramiento t~cnico en aspectos tales como: t~cnicas para -

el cultivo de la tierra.la crianza de animales,la ense~an 

za de oficios diversos y otros. · 

En lo pol!tico,es significativa la incorp2 

rac16n del grupo,ello se observa en la participac16n,en -

la concesi6n y en la consolidaci6n de los intereses del -

Estado en la regi6n,dando oportunidad a algunos indivi__:_ 

duos de que participen en los ayuntamientos municipales -

con los cargos _de presidente municipal,de regidor,de s!n_ 

dico,etc. ,en el Centro Coordinador Indigenista,como em·· ··'· 

: ¡ 

.···.· 
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pleados (maestros,promotores,bur6crata5 y delegados),o en 

otras dependencias federales. Ssto ha sido para legiti~ 

marse ante esta poblaci6n. 

Ctro hecho desde el punto de vist~ pol!ti_ 

co es el de conceder servicios en aquellas poblaciones 

en las cuales se obse~va la lealtad de los individuos ha_ 

cia el ~stado y que han sido portavoces del mismo en --

otras comunidades. 

Sl hecho de haber fomentado en institucio 

nes no indigénistas la aceptac16n y la participac16n de -

personas ind1gena~ 1 es otro de los puntos referentes al -

aspecto pol!tico,~llo se observa en los nombramientos que 

les dan como representantes de este g~upo social y ser -

as1 ni~mo el medio de enlace entre estas dependencias y -

las comunidade~. 

En el análisis presentado encontramos un -

rP.flejc d~ la incorporacién en lo •oc:lal,los hechos demue.! 

tr~n cómo l~ educac16n. ha 9enerado cierto grido de movili_ 

dad social en lu personaa,algunas,inuy a su pesar .. igoen 

labor•ndo en la re9i6n, aunque , ya no tienen los mis. 

mes intereses del gruro tzeltal,ahora aspiran a tener un 
automovil 1a ganar un sueldo que vaya por encima del sala 

rio mln!rno de la zona,casas,terrenos,etc. 

Culturalmente,algunas comunidades han teni 

do cambios: tienen calles .alineadas,luz cléctrica,•HJU<l P2. 

table,casas con una d1stribuci6n de cuartos,letrinas, -~~ 

. ·, 
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otro1 1ervlcio1 por parte de ln1tituclone1 e1tatales,c0110 

t'cnlcas p~r• el cultlvo,fertlllsantes,ha •u.entado el n6 -
mero de comercloa;en donde exi1te el servicio de lu• el,c_ 

trie• algunas de laa viviendas tienen televlsi6n,rad1o,leen 

revlataa y perl6dlcea,claro ••t6 4le un aae.,.¡ado apollticl!. 

llO. En lae per10M• •• acent6a el hecho de lr olvl.-•ntlo au 

lengua,el otros la p6rdida de aua caracteriatlca• 6tnlc••• 

rlnalmente,en relac16n a aua creenclaa,6ataa 

ae tMn auetituldo por el catollcisllO y proteatantiallO y,c.! 

ao ae 111enclon6 en el capitulo anterior,se d6 un •arcado aln -
cret11mo,princlpalmente entre la rel1916n eat611ca y laa --

creencias del 9rup0,aa! COIK> tallb16n por 1• existencia tl9 -

eataa dos rellglonea en laa comunidades ae ha provoca*» d! 

v1a16n y enf rent•llientoa entre la poblacl6n,e1to 1e obaerYa 

principalmente en Chanal,Me1blljl y eumllJ'· 

Por lo que toca •1 papel que Jugaron 101 p~ 

•otorea COllO agentes de caabio en la regi6n y la utilizac16n 

que hl .. de ellot el Estado para cle1arrollar au polltlca tl9 

lnte9racl6n encontramos que efectiva .. nte ••toa f-.ron •l 

vinculo neceaarlo y adecuado que requ1r16 ei" gobbrno fede -
ral para poder lntróduclr .. con .. yor eficacia en la ra9l6n, 

cabe recordar que ••t• fue una ft las enUdadea de l~ 11ep6_ 

bUca que cu·ec:16 4M un adecuado apoyo econ6'11c:o,poll_ 

tlco y aoclal para 1u desarrollo, t~nto por IU leJan!a 

del centro del pala como por la caal tradlclon•l ten_ 

dencla de loa regl•ne• poetravoluclonal'ioe de dar MJOr 

atencl6n y apoyo en todoa 101 aentid09 de donde provenla 
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el presidente en turno, o sea,ae dab.a una ~yor concentr.!. 

ci6n de los servicios de las dependencias federales 

en estas entidades federativas o bien se brindaba 

apoyo econ6mico para i~pulsar el desarrollo industrial 

(acumulaci6n de capitales) de aquellos estados,como fue~ 

ron los casos de Nuevo Le6n,Jalisco,coahuila y Veracruz. 

Cabe se~alar,que a partir de 1950,se empi~ 

za a prestar al Estado de Chiapas la atenci6n que se re~ 

quer!a,aunque esto se di6 por dos razones principales: 

1) de indole geopol!tica,por su cercan!a con Guatemala y. 

por las pretensiones que este pa!s ten!a con respecto a -

Chiapas,y 2) de carActer político e ideol6gico,ya que ~l 

Gobierno Federal necesitaba extender su proceso h~gem6n1_ 

co en aquellas entidades alejadas y de esta manera se l~ 

reconociera como un gobierno emanado del proceso revolu~ 

~icn~rio de 1910,~l cual otorga derechos tanto individua 

les como colectivos a todos los mexicanos. En este Últl 

mo punto,los promotores fueron,como se mencion6,el v!ncu_ 

lo ~ás id6neo para penetrar a las regiones indigenas del 

~stado d~ Chiapas,con la tarea de llevar a estas comunid,! 

des los servicios ,en este caso educa.ti vos ,para lograr ju!:!_ 

to con otras instancias la incorporación de estos grupos 

sociales. 

Hoy en dia al conjunto de politicas oficia 

les se les hi'i dado en llamar "acción indigenista" o de -

"participaci6n ind1gena", 1.a ret6rica oficial al adecuarse 

a las circunstancias pol1tico-econ6micas en que se desa_ 
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rrolla el p~1s,necesit6 evolucionar en su discurso ideoló 

gico, y a ello le nor:ibra "hacer que los grupos marginados 

p.::rticipen del desanollo nacional". Al rescecto el exdi 

rector de la Coordinación del Plan Nacional de Zonas Dep!! 

midas y Grupos Marginados (1977 - 1982),en una estrevista 

que se le realizó,habló sobre las nuevas estrategias que 

seguirla el 'Gobierno Federal con re~pecto al tratamionto 

que se l~s.dar!a a los grupos é~nicos y m~rsinados del ~ 

pa1s,explic6,queenel.pa1s existen 18 millones de mexicanos 

rnarginacos,a los cuales se les explota,que est~n perfecta 

~ente integrados y que en ellos existe una distribuci6n • 

injusta ce la riqueza y de los servicios que brinda el 9.2 

bierno mexicano,por lo anterior,$eñal6 que fue creado --

COFLA~AR para responder a estas apremiantes necesidades -

que tienen estos mex:canos y rcmarc6,que esta institución 

no será como la5 anteriores que iban y se salian de la Z.2, 

na ,ésta, se quedará para tener una visión globü de la re 

gi6n en donde operará. 

Las metas que se persiguen mediante estas 

pol1tic.1s son bastante claras ,el brindar los "mínimos de 

bienestar socialmente necesarios" a estas poblaciones. 

Por un lado,se plantean cuestiones de orden t~cnico para 



' : . .. 

157 

resolver el problema ind190na y por otro lado,se rea l izan 

políticas no en el sentido del beneficio integral haci~ -

estas Areas,sino mAs bien el tener un control formal l~I-

COPLAMAR e inform3l ANf'IBAc,cm-I (• • • ) sobr-: posibles rn~ 

vimicntos de carácter sociopolitico y de reivindic5ci6n -

de los grupo~ étnicos en for;:;a indepenCiente. .::.ste con· · 

trol es éón el fin de ,restarle fuerza a las organizacio'. •· 

nes- de izquierda de carácter reg.j.onal o n:icional ya fori.lE_ 
/' 
das o en vias de fortalecerse nediante la fusién con estos 

movimientos. La actual y la anterior pol!tica ~nd~~=nis. 

ta h~ tenido como bases funda~entales el hab~r desarrcl:~ 

do el reparto a<;rario o la conse.:-v'3.ci6n del régim:n de t!:. 

nencia de la tierra en la q~e se desanvu2lve la econo~!a 

de los grupos étnicos,el de h~b2r b.:-in~ado la educaci6n -

básica y as! mismo promoviendo el desarrollo y ~l mejora_ 

miento econ6mico y sociul de esta ztna. 

Ahora bien,se han dado pormenores acerca ~ 

de las conclusiones a las que se llegaron,sin embargo,co~ 

sideramos pertinente el proponer los medios ~ara combatir 

este tipo de políticas paternalistas que impulsa un sec• " 

tor de la intelectudlidad y del propio Estado hacin estas 

poblaciones,para ello sugerimos las formas para encarar 

esta situaci6n de dominaci6n y de control que ejerce el 

e:stado Mexicano. 

(••• ). Asoc1aci6n Nacional de Profesionales Indigenas ~ 
BilingUes Asociaci6n Civil (ANPIBAC). Consejo Nacional 
de Pueblos Indígenas (CNPI). 

' -' : 
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Los grupos étnicos y en este caso el tzel 

tal tienen que pugnar porque se les proporcione una educ~ 

ci6n critica o bien fomentar 6sta en sus po~laciones de -

~anera independiente ya que se cuenta con los elementos -

necesarios (maestros y promotores) para difundirla. Por 

otro lado,si este tipo de educaci6n fuera brindada por el 

:stado no podr!a ser cr!tica,por tanto.la sancionar!an 

los gru~os ~tnicos al carecer de ese elemento crltico,ex.!, 

qir1an al ~stado incluirlo y añadirían a esta demanda el 

p~dir una capacitaci6n integral no s6lo para qu~ sirviera 

de superación escalafonaria sino qu2 fuera de reforzamien 

to,por ejemplo,la aplicación en la educaci6n 

de las nuevas corrientes pedagógicas y lo que compr~ 

de el desarrollo de la comunidad como un paso para organ,! 

zar a las poblaciones. 

~ara poder implementarla es necesario ex 

plicar que entendemos por educación cr!tica,en la parte ~ 

teórica de la investigación expusimos que pap~l juega la 

educación en estas sociedades y lo volvemos a remarcar,--

los procesos educativos son la base para preservar el po_ 

der pol1tico y econ6mico de quienes lo detentan,as1 mismo 

son los mecanismos para reproducir los sistemas de domina 

ci6n. 8ste tipo de educac!6n s61o sirve para introducir a 

los individuos a un mercado de trabnjo ya jerarquizado S,2 

cialmente y no les resulta 6til para su vida,para su crea 

tividad y para el logro de su autosuficiencia,los reprime 

y los conforma. 
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Lo que proponemos como educación cr!tica,

proviene de los conceptos de concie~t1zaci6n y autoses~ 

t16n. ~n lo que corresponde al primer cGnccpto,éste 

tendrá que ser un acto de conocimiento,no podrá basarse 

en ana sola visi6n del mundo (tal como lo explica y da la 

clase dominant~),sino en una comprensi6n de que existen -

dos modos de concebir la vida, la "del dominado y l~ del que 

dor.dna, o sea hacerle ver al que es c!ominado que ti•}ne un 

proyecto de vida propia par·.i qu.:: tome conciencia, por Úl t.!, 

mo,esto implica que al tomar conciencia se organice col~!:, 

tivamente para transforo~r esa realicac ;uc le presenta -

el que le domina. 

5obre este proceso educativo,cbnsiceramos 

que debe ser una labor permunente y de clariflcacibn de -

c6mo se ·dan las r<:>laciones de dominaci~n y c.:imo r.1ediante 

diver-sos medios puede t:"omperse ~sta. Cabe aclar:r q :Je és 

to conlleva a un comµromiso hist6rico el cu~l exige la 

transformación de la sociedad y no la ac~ptaci6n o la ade 

cuaci6n,1rnplica que los que llevad.n a cabo este proceso 

comprendan,asimilen y se situen en la labor que est~n --

desempeñando. 

Sobre la autoqesti6n,esta serA no s6lo en 

que los individuos de los grupos ~tnicos tomen la posici6n 

de ocupar los puestos de las div~rsas instituciones esta 

tales que les brindan atenci6n,sino que tambi~n se convier 
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tan en 1rupoa d• preai6n ..acl•r•ndo que eatoa puesto• no 

solo •••n ocupados por repreaentantes de un grupo o dos, 

alno que exista ~rt1c1pac16n de los 56,ya que en 1• actu.! 

11••• se eat6n 9enerando eleniento• de d011in•ci6n de un S,2 

lo grupo: loa nahua1-. para obtener concesionea y aal •is_ 

•o •e for1ent• la organ1sacl6n •• la• difereRtes 'tn1a• de 

.. nera independiente -no cow.> en la actu~lidad ae encuen_ 

tran lo• eonaejo1 Supre•oa,en loa cualea,laa for••• de di -
recci6n aon •e car,cter vertical,de canali•ac16n de laa -

nec:eaidadea ,_ eatoa grupo• a tr.v6s de loa t11r1gentea,

quienes,al eatar incorporada. a grupo• ca.o h CNC u otr•'I 

central•• campesinaa,con i•agen protectora, eviten la • 

po1ible or9anlaaci6n- para que ae desarrolle 11ediante eaas 

agrupacione• una concienci• polltlca 6tnlca frente al E•t.! 

do. 

P•ra llevar a cabo • la prlctica eata edUC,! 

ci6n critica,conaideramoa necesario aplicar l•s •lguient•• 

•lternativa•i 

1.- Deber6 incidir•• en la conclent1 .. ci6n 

6tn1ca de loa 56 9rupoa , pdncipal11ente en la pobl•ci6n i_u 

f•ntil 1generando,propa9ando y fortaleciendo el uao de l•• 

lenguAa ~•tern.a,veati~ y otra• for .. 1 cultural•• en la• 

poblacionee n1edi•nte la educaci6n critica~ 

2.- Deber6 pugnarme por un nconocl•l•nto, 

no 1610 4'e palabr• o cOflo rellellbran .. hlat6rica,de la ex1,! 

tencia real,vi~: . y actual ••loa 56 gnapoa 6tnicoa. 

3.- DeberA exigirae la part1c1pacl6n poli_ 

. .. .. .. -.·. ··--.. ~ · .. ,. ,,, ,..,,.,.,~ 

·:. . -~· 



. " ;··, . . .· . ... 

161 

tiesa ca110 grupo8 •ocialea or9anizadoa,y no como un paliat,! 

YO de leg1t1•ac16n eatatal,pr0111oviendo la organizaci6n in_ 

4epend1ente de laa dlferentea 6tnlas en relac16n al Estado 

o blen aprovechando l•• ya existentes expulsando a los el~ 

.. ntoa corruptos. 

4.- Deber' del'Mndar•• el rescate terrlto_ 

rlal,o •ea,que ae refort1ule el sistema federal,cre,ndo•e 

u or99nia.lndose otr•• enti~a~s,o en au caao,legallzan4o 

y reapetando las autona111aa terrltorlalea tle loa 56 gru __ 

poa. Aelaranclo con eeto que no •• pretende deatruir la 

confor .. c16n 4e la Rep6bllca o crear un pala mla. 

s.- Deber' exlatlr .. yor atenc16n • las 

c011Unidadea principalllente en el rubro de aervlcloa o en 

la creac16n de lnf raeatructura. 

-·.:.': 
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AHEXOS. 

· 1. C~dula de entrevista para los pro~otores. 

2. Cédulri de entre\·ista para los exalu!"lr.os. 

3. C~cula de entrevista ~ra las autoridades .de l;;; locali 
dad. 

4. Guia de observación ~ara la comunicad. 

,, 



Anexo No. 1 

C~dula de entrevista para los promotores. 

I. Caracter!sticas de los promotores. 

2. Sdad años. -----
3. Lu9ar de nacimiento 

~L-o_c_aT1~r~a-a~a-----M ....... u-n~1-c~f-p9l_o __ _ 

4. A~o en que comenz6 sus servic~os -----
s. Localid3d que atendió 

~L-oc-aT1~1~a~a~a-----......,M~u-nT!-c~1-p~l-o __ _ 

6. Edad al entrar al servicio -----
7. iQu~ requisitos le pidieron? 

Primaria incompleta ( 
Saber leer y escribir 
Documentos personales 

} 
) 

Primaria completa ( ) 
Hablar la lengua ( ) 
Estado civil ( ) 
Otros. ~specif !car --------------------------

e. li.6mo pens6 que serla el trabajo de un promotor? 

Enseñar a la gente a mejorar su situaci6n ( ) · 
~nse?.ar a leer y a escribir a los nl"o• ( ) 
Otro. Especificar -----------------------------

9. tQu~ piensa de la educaei6n "lndlgena" que se 11ev6 a 

cabo en ese periodo? 

Pue positiva,Lpor qu6? 

Fue ne9atlva,lpor qui? 

No traacendl6,Zpor qui? 
----------------------------
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10, lPor el trabajo que desempe~6 tuvo problemas personR 
. -

les? 

Si No ( ) r;o contest6 ( ) 

11. lLe hubiera gustado que alguno de su~ hijos fuera pr~ 

motor? 

Si ( \ · No ( ) No contest6 ( 
si. ¿p·or qu~: 

12. lHa tenido alg6n cargo civil o reliQi~so? 

Si ( ) No ( ) rio cor.testó ( ) 
Si,especificar que tipo de c3rgos 

~~~~~~~~~~ 

ZQu~ logro~ obtuvo? 

,.. J 

13. lEn su casa,la mayor parte del tiempo hablan en tz~l 

tal? 

Si No ( ) ~:o ccnte.s t6 ( ) 
Si 1 lpoC' qué? 

No, l poC' quE7 

II. Polltica "indigenista". 

14. lSabe Ud. por qué se fund6 el primer Centro Coordina_ 

dor !ndi~enista en la ciudad de san Cri~tob~l de las 

casas,Chis. y no en otro lugar de la Repóblica? 

Si ( ) No ( ) No contest6 ( ) 
si,t.por qu~? 

No;lpor qu~? 

15. lAparte del Centro Coordinador,hubo otros que trabaj~ 
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ron para el beneficio de estas comunidades? 

Si ( ) No ( ) No contestó ( ) 
Si ,lqui~nes? 

16. ¿c6mo se enter6 del trabajo de promotor? 

Por la gente de la comunidad ( ) Por el periódico( ) 
Por el radio ( ) Otros. ~speclficar --------

17. lLe dieron cursos de capacitaci6n? 

Si ( ) No ( ) 
Si 1 lcuáles? 
Lecto-escritura ( ) 
Técnicas de cultivo e 
Uso de la lingüística 

No contestó ( 

Pr~meros auxilios ( } 
injertos ( ) Hioiene ( ) 

( ) Aspectos de véterinaria ( ) 

Otros.Especificar --------------------

18. lLe exrlicaron c6mo atender los asuntos de la comuni 

dnd? 

Si No ( ) No contest6 ( ) 

19. lSabia a qui6n dirigirse par~ resolverlos? 

Autoridades locales ( ) 
Autoridades del TNI ( ) 

Autoridad municipal ( ) 
Ud. orientó a lA gente . ( 

Otro. E~peclficar 
--~-------------------

20. lCu~les fueron los principales problemas que encontr6? 

Tenencia de la tierra ( ) 
Caminos ( ) Salud ( ) 

· Falta de local escolar ( ) 
Religiosos ( ) 

Otros. 8specifjc~r 
--------~--~------

21. lTuvo comunicación con los demás promotores,acerca de 

lo que suced1a en las comu~idades7 

Si ( ) No ( ) ~!o contest6 ( 

22. lQué características .tenia la comunidad que atendi6? 

Calles alineadas ( ) Servicio de luz el~ctrica ( ) 



Servicio de ag~a potable ( 
Servicios escolares ( ) 
Caminos de: Herradura ( ) 
Pavimento ( ) 

Servicio de ~alud ( 
Car.iercios ( ) 

Terracer!a ( ) Brecha 
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23. lOu~ beneficios tuvo la gente de la comunidad al ins 

talarse la escuela? 

24. lCÓrno -~ccion6 la gente cuandc se enter6 que se iba 

a-fundar una escuela? 

25. lA través de los a~os la gent~ de la comunicad ha 

cambiado? 

Si ( ) ~o ( ) No contes~6 ( ) 
Si,len qu~ ha cambiado? 

26. Por último,nos agradaría que nos ~roporcionara cicz -

nombres de sus ex~lumnos. 

Mombre: Ocupaci6n: Dirección: 

1. -------------------------2. -------------------------
3. 
------------------------~ 

4. 
------------------------~ 

5. -------------------------
6. -------------------------7. 

-------------------------8. 
o 
-·------------------------- ------------ ------------------
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Anexo No. 2 

c6dula de entrevista para los exalumnos. 

J. ~aracter!sticas de los exalumnos. 

1. :-.Jom!:>re 

2. Edad años. ------
3. LUGar de nacimiento 

_L_o_c_a~l~---·· r·iunidpio 

4. ¿~6nde vive actualmente? 
Localldad Municipio 

5. lQu·é estudi6'? 

¡: dr1ada ( ) Secundad.:i ( ) 
Ca:·rera Corta ( ) Profesional 

~achillerato ( ) 
( ) 

ct~o. ~specificar 

· 6. ¿a6nde curs6 su primaria? 
Localidad Municipio 

7. lSigui6 est~~i~n~o despu~s de la primaria? 

Si ( ) ~!o ( ) No contest6 ( ) 

8. lActualn!,~!1':e sigue estudiando? 

Si ( ) Mo ( ) No contest6 ( ) 
Si,porque: Quiere capacitarse mejor en su trab~jo ( ) 
Gui~re capacitarse mejor para ayudar a lo~ indigenas() 
No,porque: En el trabajo no se 16 permiten ( ) 
TiP.ne problemas econ6micos ( ) 

9. lEn qu6 trabaja actualménte7 

Aor!cola ( ) 
t<agisterio e ) 

Empleado(~ Servicios ( ) Obrero 
Otro. Bspecific~r 

--~--~-----

10. Considera que el pago es ••• 

Poco ( ) Adecuado ( ) Muy bueno ( ) No contest6(l 
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11. LCu~l fue su primer trabajo remunerado? 

Agr!cola ( 
Magistedo 

Servicios ( ) Cbrero ( 
Otro.~Especificar 

168 

12. Considera ud. que le pagab~n 

Poco ( ) Adec~ada~ente ( ) 
test6 ( ' 

r~uy bien ( ~:o con 

13. lHa~~ivido fuera de la comunidad donde naci6? 

Si ( ) Mo ( ) ~;o ccntcst6 ( ) 
Si. lCu~l fue la raz6n principal por la cual salió 
por prirnera vez d~l lugar donde nacié7 
Para estudiar { ) Fara oanar ~inero C Otra. ~ s 
pecificar ~ 
Si. lCuU fue la raz6n principal porTa c•Jd sdTó-~-= 
por 6ltima v~z del lug~r donde naci6? 
Por el trab.3jo ( ) . Por el estudie ( ) r:o volvió a 
regresar ( ) Otro. Espa~i!icar 

14. lQu~ c~racter!sticas tienen las l~calidad~s co~ce es 

tudi6 su primaria y ~onde viv~ actualm~ntc? 

Donde estudi6 la primaria: 
Calles alineadas ( ) 
Servicio de: 
Luz eléctrica ( ) 
Agua potable C ) 
Salud ( ) 
E:scuelas ( ) 
comercios ( ) 
Caminos de: 
Herradura ( ) 
Brecha ( ) 
Terrac:erla ( ) 
Pavimento ( ) 

Donde vive actual~ente: 
Calles alineadas ( ) 
Servicio de: 
Luz elfctrica ( ) 
Agua potable ( l 
salud ( ) 
Escuelas C ) 
Comercios ( ) 
Caminos de: 
He!"radura ( ) 
Brecha ( ) 
Terracer!a ( ) 
Pavimento ( ) 

15. lPiensa Ud. que tanto las mujeres como los hombres de 

ben aprender el espa~ol en la actualidad? 

Si ( ) No ( ) No contest6 ( ) 
Si. Para que se defi~ndan ( ) Para darse a entender() 
Porque tienen derecho ( ) Otro. gspecificar ----

16. tQu~ pensaria Ud. si la gente dejara de hablar tzel~ 
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tal y hablara s6lamcnte esp~ñol? 

seda bueno ( 
los dos idiomas 

sedci malo ( ) 
) 

E$ mejor hablar 

17. lPiensa que ~sto pas~r~ algún d!a: 

si ( ) No ( ) No contest6 ( 
Si,porque: Los maestros no han valorizado la lengua() 
Sn la escuela sólo les enseñan español ( ) 
Otra. Especificar 
No,porque: Forma part~ de la cultura ( ) 
Es la costumbre ( ) 
Otra. ~specificar 

_,--------------------~--
18. lHa participado en alguna promoci6n social,econ6mica 

o de sal~d para el beneficio de las comunidades? 

Si ( ) No ( ) No contest6 ( ) 
Si,¿en qué?: ~n obras de infraestructura ( ) 
Orientando a la comunidad ( ) 
Otro. Especificar 
No, c. por qué? : . M o 'Tl_e_l-n"'"t_e_r_e_s_a __ ,......------------
se fue de la comunidad ( ) 
Ctro. Especificar 

~--------------------------------

II. r·ol!tica 11 indigP.nista 11 • 

19 . lPu0de decirme,si al ir a la escuela Ud. fue cambian 

do su forma d~ ~~nsar7 

Si ( ) No '( ) No contestó ( ) 
Si 1 len qu~?: Sn las costumbres ( ) 
~n la habitación ( ) En la alimentación ( ) 
Sn P.1 vestido ( ) Otro.Especificar 
lpor qué?: Por lo que aprendió ( ) _,,,P_o_r__,l_a_n_e_c_e_s~i.---

di'ld de seguir estudi;:indo ( l Otro. E:speéifica r --= 
20. ~Considera Ud. que por la educacl6n que se di6 en 

esos años,la gente ha sabido defenderse mejor? 

Si ( ) 
Si,porque: 
cribir ( ) 

No, porque: 

No ( ) No contest6 ( 
Sabe hablar español ( ) 

Otro. Especificar 

No sabe hablar esp~"ol ( 

Sabe leer y es_ 

No estan ·--
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) Otro. Especific;:ir 

21. lQué cambios ha observado en desde que 
Localidad 

se fundó la escuela? 

Pol1ticos ( Sociales ( ) Econ6micos ( ) 

22. lEn los úl.timos 25 años la gente de la comunidad hil - ' 

ca~btado en su forma de pensar en la vida? 

Si ( ) ~o ( ) No contestó ( ) 
l8n qu~ ha cambiado? 

lPor- qu~ consider-a que cambi67 

23. lVe algunas diferencias eRtre como trabajaron los pr2:_ 

mer-os pr-omotor-es y los actuales? 

Si ( · ) No ( Mo contestó ( ) 
Si,lcuáles son?: SnseA3ban otros aspectos ~par-te de 
las mater-ias del pr-ogra~a de primaria ( ~ Ter.!an -
poca preparación ( l Stilizaban la cartilla de -
Tzeltal ( l Otro. Especificar 

24. lEl maestro al empezar a car su clase utilizaba la 

lengua tzeltal para eeseñar? 

Si ( · ) No ( ) ~:o contestó 
Si,porque: Los niños no hablaban 
Esas eran sus instrucciones ( ) 
tzeltal ( ) Otro. Especificar 

25. lPara qué le sirvió estudiar? 

Para vivir mejor que antes 
Para conocer otros medios 

( ) 
español ( ) 

21 maestro era 

Para ser maestro () 
Otro. Especificar 

26. lAlguna vez pens6 ser como su maestro? 

Si No ( ) No cont:est6 ( ) 
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Si,¿en qu~ esrectos?: En la forma de ori~ntar a la -
comunidad ( ) En la forr.~a de vivir ( ) E:n la ma 
ner<t d~ expresarse ( ) Otro. Especificar -----

27. lQu~ riensa de lo que hace el Gobierno Sstatal hacia 

co'nunidaces como éstas? 

:.:s bu~na la :iyuda que da ( ) Engañan a la gente ( 
~s deber del go~ierno ayudar a las comunidades ( ) 
Otro. Sspeci ficar __ _.;.. ______________ _ 

28. lQu6 opina de la atenci6n que brinda el !NI actual~e~ 

te hacia est~s comunidades? 

Deficiente ( ) Rec;;ular ( ) •·~uy buen¡:¡ ( ) 

?.~. lQué opina de los servicios que proporciona PROD8SCH 

hacia las comunidades tzeltales? 

l·:alos ( l Regulares ( ) i-'.uy buenos ( ) 

30. lGu6 opina de la atenci6n que brindará CCPLAMAR-CONA 

SUPO y COPLAMAR-IMSS? 

.Serán: Ha los { ) Regulares ( ) Muy Suenos ( ) 

31. t.Qué piensa sobre la educaci6n que se da actualmente 

en las comunid~des del pa1s y en espe~ial en los Al 

to!l de Chiapas? 

Ss buen servicio ( ) No se adapta a las necesidades 
del medio ( ) Otro. Especificar 

------~----

32. lCÓmo debe ser la educaci6n para los _qrupos 11ind!.ge_ 

nas" del pa1s ,en especial para las comunidades tzel ta 

les? 
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Anexo rlo. 3 

C§dula de e~trevista para las autoridades 

de la .localidad. 

1. Localidad r.i:unicipio ------
2. Lu9~~ de nacimiento ---...-.-.--.------...,..,.--.--.--r--~ 

Loca112ad ~uniciplo 

,Y. Edad años. -------
4. Puesto que desempeña 

S. lHasta qué año estudi6 Ud.? 

6. lHa ocupado otro puesto para servir a la comunidad? 

Si ( ) No ~Jo contest6 ( 
Si,lcu!l (es)? 

7. lCree Ud. que la gente de la localidad ha cambiado,en 

los Últimos 30 años? 

Si ( ) No ( ) No contestó ( ) 
Si,len qu~ ha cambiado? ----------------
No,lpor qu~ no ha cambiado? 

a. lQu~ piensa sobre la educación ~ue se imparte a la ge~ 

te que Ud. representa? 

Mala ( ) Regular C l Buena ( ) 
; lPor qu~? 

---------------------~ 

9. lCree Ud. que la educaci6n impartida a trav's de :La es 

cuela ha mejorado o empeorado a la gente de aqu!? 

Si ( ) No ( ) No contestó ( ) 
lPor qu~? 

... _; 
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10. l~a contri~~ido cc~o autoridad a que se le de mayor a 

tencibn educativa a la gente de la localidad? 

~ 1 ( ) 'i o ( ) ~~o c0ntestó ( ) 
¿p,x qu~·~ 

~1. ~cree u~. que la gente de la localid3d se ha superado 

por: La educación ( ) 
C·tra ra~ón 

necesid2c económica ( ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~2. lPicnsn 'Je. que la escuela l~ ha creado problemas a + 

la <;¡ente: 

Si ( ) ~::J ( ) "a contestó ( ) 
Si,lqué tipo de probler.as: 

~3. lTcda 13 g~nte de la localidad ~anda a sus hijos a la 

escuela? 

Si ( ) No ( ) ~ ! o contes':Ó ( 
.!.[.·or qué:· 

1<~. l\!'2 Ud. alguno dife:'.'encia ·~ntre ' l-3 fol'."r:'l<l de trabajar 

d~ 10s prfr1eros rromotores que tuvo la comunidad y --

los act1.: .1!.es'? 

Si ( ) No ( ) Mo contestó ( ) 
¿por qué? , 

15. lAdemSs de la educación ha habido otro5 organismos 

que han tl'."abajado p~ra beneficio de la localidad? 

Si ( ) No ( ) ~Jo contestó ( 
si,lcuáles? 

(Ahora quisiera hacP.rle algunas preguntas acerca de la re 

11gi6n,si Ud. gusta puede contestarli\s 1 si no,no hay pro_ 



, ~.- .- .. -·,· ... 

174 

16. lHa hRbido enfrentami~ntos entre la gente de la loe~ 

lirlad por l~ religión? 

Si ~e ( ) 
Si,l~ntrc ~uihnes? 

~-·o cor.testó ( ) 

·11. lTiene ~-d• ccnocir.iientc desde cuándo se introdujeron 

las· religiones? 

.=>rote.stante 
<:at61ica 

18. lCu' opin~ Lld. sobre estas ~eligiones? 

Ca to_licismo 

19. lCree Ud. que para que se supere la ~ente es necesa 

rio seguir alguna de estas religiones? 

~:e contestó ( ) 

20. lQu~ diferencia encuentra entre la ~ente protestante 

X la gente cat6lica de esta localidad? 
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Anexo Mo. 4 

Gu!a de observación para la comunidad. 

I. Identificación y c3racter!sticas de la comunidad. 

'1. Nombre de la localidad 

2. Municipio a que pertenece 

3. categor1a política de la localidad 

4. Vías de comunicación (hacia SCLC,Oxchu~ ó Chanal).~ 

5. Forma de asentamiento de la localidad: 

Congregado ( ) S~midisperso ( } Disrerso ( ) 
Otro. Especificar --------------

6. Número de habitantes: 

:-tomtir.-es --- ~:u je res --- Total ---
!!. Tnfraestructura de la tocalidad. 

7. Calles alineadas C 

8. LU2 el~ctrica ( ) Pecha de instalación -------
9. Agua potable Fecha de instalación 

10. E!lcuela ( ) Pecha de !nstal~ci6n -----------
11. Puesto m~dlco ( ) Fecha de instalaci6n 

12. Servicio de autobus ( Fecha de entrad~ ------
13. Comercios 

----------------------~ 
III. Condiciones econ6micas de la comunidad. 

14. Forma de tenencia de la tierra: 

Peque~a propiedad ( ) Ejido ( ) Ejido comunal ( ) 
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Otro. Especificar 
~------~---~~ 

15. NÓmero de hectáreas 

16. Número de propietarios 

18. Utilizacijm de instrumental y técnicas agr!colas ~ 

19. yeíidimiento por cultivo ---------------

'20. Lugar de venta de la rroducci~n agr!cola: 

San Cristobal de las Casas ( ) Oxchuc ( Chan~l( ) 
Ocosingo ( ) ::n la localidad ( ) Otro. Sspecific.=ir 

IV. Formas de trab~jo no agr1cola. 

21. lQu~ tipo de artes~nlas existen? 

22. lQui~nes se dedican a esta actividad? 

23. Precios de los productos artesanales 

24. lEn qu~ lugares se vende el producto? 

25. lExisten otras formas de trabajo en la localidad? 

Albar'liles ( ) Ayudantes de albar'IU ( ) Profesio 
nlstas ( ) Obreros ( ) Cor.iet"ciantes ( ) Otro.= 
Especificar 

26. Ingresos de cada forma de trabajo: 
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v. Organizaci6n religiosa de la comunidad. 

27. Población católica No. 

28. Poblaci6n protestante No. 

29. Tipos de protestantismo 

30. Organiz~iones religiosas 

31. 5anto que celebran 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~2. Fecha de 1~ celebraci6n religiosa principal 

33. Población que participa 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

VI. Aspectos culturales de la comunidad. 

34. Predominio del vestuario (tipo) 
~~~~~~~~~~~-

35. Pr~dominio del idioma 

36. Costumbres y creencias: 
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