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· INTRODUCCION. 

El presente estudio analiza la situaci6n educativa que prevale- . 

ce~en una comunidad ind!gena tzotzil desde el punto de vista 

global que incluye tanto la educaci6n formal.como la informal 

y el contexto econ6mico. social e hist6ricó en el que seda 

· esta experiencia teniendo siempre como referencia · 1os aspectos·· 

generales que caracterizan a la poblaci6n indígena que habita 

.a lo largo y ancho de la Rep(iblica Mexicana. 

Los grupos ind!g~nas deM~xico siguen siendo una parte importa!!, 

· te dentro de nuestra·sociedad a pesar de las constantes agreSi2 

n.es a su existencia f!Sica y cultural, que dieron. inicio con la 

conquista española y el establecimiento de la categoría "indio" 

y continuaron con la categoría "mexicano" al establecerse la 

Repnblica. Distintas fuentes aportan cifras disímiles sobre su 

existencia, sin embargo, ninguna señala un proceso de extinci6n. 

Los problemas de cuantificaci6n estadística se generan por los 

distintos criterios para considerar "lo ind!gena•; parece ser 

que lo que ha sido considerado como importante para tal clasi

ficaci6n es la presencia de la lengua vern5cula. 

El siguiente cuadro indica los altibajos estad!sticos que la P2 

blaci6n ind!gena ha presentado desde 1930,con una perspectiva 

num~rica que resulta importante considerar, no sin olvidar que 

en una ~poca constituyeron el total de la poblaci6n de la re

gi6n que ahora nombramoaReptlblica Mexicana. 
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EVOWCIÓN DE LA PC!3Ú\C:i:CN 'ltl.rAL Y.· DE !A POB!ACION INDim:NA * 

ru:io POBLACION · MONOLINGUES 1 BILINGUES1 POBLACION POBLACION 
TOTAL TOT. I?-1.2 TOTAL 

1930 16'552,722 11 185,273 11065,660 2'656,112 16,0 

1940 19'653,552 1'237,0lS 1'253,891 2'939,272 14.9 

1950 
'·' 

25'791,017 795,069 1 '652,540 2'888,178 11.1 

1960 34'625,.903 . 1'104,955 11925,299 3'575,698 10.3 

1970 4'213,515 

1978 65'863,800 8'042,390 12. 21 

l. - Monolingües y bilingües de cinco años y más. 
2.- La poblaci6n total indlgena incluye a los menores.de cinco 

años. 
3.- La poblaci6n estimada p6r el INI es 3499.675, a ~a cual se 

agregan los niños menores de cinco.años. 
4.- Estimaci6n nuestra, incluye 30% de la poblaci6n no revelada 

como hablante y 11.5 de migrantes rurales a la ciudad. 

DATOS BASE: 1970: 4'213,515 indlgenas 
FUENTES: Censos Nacionales, INI 

México Demográfico, Breviario 1978. Consejo Nacionalde 
Poblaci6n. 

A pesar de que el análisis de estas cifras nos indique ciertos 

proble~as en el levantamiento de datos, se puede considera~ que 

esta poblaci6n tiene cierta importancia social por lo que no pu~ 

den hacerse a un lado sus necesidades y problemática. 

(*) Tomado de: Varese, Stefano: Indígenas y edllcaci6n en ~xico México. CEE. 
1983. p. 28 

.. 
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De acuerdo a ea-ta s-.:ttua.ctan e& interic:l:On del presente estudio 
·:,/ . . : ' .. 

realizar un an4lts:l:s de los principales problemas educativos 

que se presentim eri las- comunidades indtgenas a .trav~s de la 

observaciOn de un caso concreto, tomando en cuenta la realidad 

del aula y de la escuela pero tambi~n la realidad social (tra

bajo, producci6ri, comercio, situaci6n pol1tica-ycultural) sin 

la. cual cualquier aseveraci6n o propuesta para el &nbito educa 

tivo resultad.a incompleta .o parcial porque la educaci6n es un 

hecho eminentemente social y absorbe todas·las necesidades y 

problem!ticas que ah! se dan. 

· El trabajo del pedagogo se realiza en el ámbito 

_educativo y es necesario qµe acceda a esta tarea con la 

may~r cantidad posible de herramientas, de las cuales la m~s 

importante es tener una actitud de investigación que tome en 

cuenta a la educaci6n en todas sus dimensiones y con todos los 

factores que determinan a ese proceso. 

En.este sentido, el presente trabajo se inicia con el .estable-. . 

cimiento·de los elementos que inciden en la relaci6n de las c2 

munidades ind1genas con el resto de la sociedad, tomando como 

eje los rasgos fundamentales del desarrollo del modo de produs 

ciOn capitalista, la hegemonta de la clase dominante y la pre

sencia de las clases subalternas que son.constantemente refun

cionalizadas por las necesidades de ese modo de producción. El 

nacimiento y permanencia de lo indio ha sido moldeado por los 

intereses de los no indf,genas a pesar de la constante autode

fensa que sign:l:tic• l• persistencia de la comunidad, de la in-
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dumentaria,de la lengtla y de. 1~ organ.tzac.i:6n independi,ente.· 

Una vez establecidos .los pr:tpcipales problemas econ6micos, so-
. . 

ciales y poHticos que vive el :tndtgena, se realiza-una refle-

xi6n sobre el proceso educativo en general y su papel dentro 

del ámbito social. Esto responde a la necesidad de aclarar los 

mecanismos que se ponen en juego al educar, tanto ·en la escuela 

como en la familia y en la comunidad. La ideologta de la clase 

dominante hace aparecer a la·· educaci6n como algo neutral y posf. 
. ' 

tivo,aunqUe en realidad sl5lo se generalicen las bonda-

des que la·educaci6n tiene para con sus intereses y valores. 

Para las clases subalternas y _el caso concreto de los ind!qe

nas, la educaci6n puede ser un instrumento de alienaci6n depe~ 

diendo del grado de.conciencia paras! que ellos y otros gru~ 

pos explotados puedan realizar- en la lucha social cotidiana. 

Los :tndtgenas han tenido diversas oportunidades para acceder a 

.la educaci6n formal que los no indtgenas prepararon para ellos 

corrio una forma de.demostrar que st existe un inter~s o una 

atenci6n espec!fica por lo menos en este aspecto. Sin embargo, 

es posible detectar en esas expefiencias, la creencia de que 

la educaci6n es la base para la soluci6n de los problemas.que 

viven esos grupos sociales. El capttulo tres es una relaci6n 

de las distintas instituciones que,desde la ~poca colonial 

hasta la actualidad,han abierto sus puertas para los ind!genas. 

La periodtzac16n que se present3 no responde a una propuesta 

te6r:tca especff:tca s:tno a la frecuencia en que se crearon 'si-



guiendo ·U!'.\. et.atto order( cronolOgi,co. 

De acuerdo con el planteamiento de que la educaci6n no s6lo es · 

el conjunto de conocimientos que se ofrecen en la escuela sino 

tambifn el conjunto de. eventos· a los que se enfrenta el indiv,!_ 

duo en su vida cotidiana como el trabajo, la comunidad, la fa

milia, el medio ~tente, etc., y con la intención de que un 

. an!lisis educativo comprenda .la mayor parte posible tl,e varia

bles intervinientes, se presentan en el capitulo cuatro los 
' ' ·-· . 

rasgos mS.s sobresalientes de la cultura que sustenta el grupo 

ftnico tzotzili como suvisi6n del mundo, la familia, y en ge-
- ' ·. -

neral su relAct6n con .el no ind!gena {ladino), informaci6n sin 

la cual no se podd llevar a cabo una comprensi6n integral.de 

lasituaci6n:educat:tvaque.nos ocup~. Los rásgos culturales'de 

los grupos étnicos siempre han sido menospreciados. En general, 

se ha tratado de que el indio conozca. todo lo que está en su 

entorno considerado ·~~por la cultura dominante- como lo mas avan 

zado o moderno; sin embargo, esto supone un alto grado de dis-

. \,Ct~minaci6n y etnocidio. La imposici6n de valores y conocimientos ajenos 

¡t su tradici6n y percepci6n del nuooó, sUJOOrge_ al indígena en .un ambiente lle

no de tinieblas e inseguridad que le impiden romper con las 

condiciones agudas de explotaci6n en que vive. 

con estos elementos es .posible apuntar que la relaci6n de los 

ind!genas con los no tndtgenas se envuelve de actitudes que re

cuerdan la relac~6n colonial en la que el blanco es asumido e~ 

1110 el amo, el poder·oso, y· el :!:nd!qena como el sucio, el hara

g!n, el inferior. Lo greve 'de esta sitÚact6n ea que aunque en 
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la realidad no exiSta·, precid~mente tma rela~i6n: econ6mka de tipo 

c9,l0rulll, vemos que los indígenas &()~m~né>spre~iado~ por 

sus condiciones de vida y por sus rasgos culturales y,'·:€llos 

mismos se conciben corno inferiores, soportando las actitudes 

arrogantes y desp6Ücas de.l ladino o mestizo. EStas relaciones se obser

van en las distintas experiencias educativas en las que se ha 

visto involucrado el indígena. 

., 
Para observar directarqente algunos elementos concretos de la 

educaci6n formal se Vi,si taran las escuelas de los Parajes Pig, 

Yalentay y Nachig del Municipio de Zinacantán, Chiapas, ·pero 

sobre todo, la escuela albergue "Benito Juárez" de la cabece

ra municipal d~ San Juan Charnula, con el. ,fin de detectar en qué . 

Pr~rci6n c0alitativa. se presentan lo's rasgos d~ las dos 011 turas, 

teniendo en cuenta que para las autoridades educativas lo que se· 

se imparte en esas escuelas es una educación bilingüe y bicultu

ral. Toda esta informaci6n se incluye en el cap!tulo cinco. 

Los datos aportados en el presente trabajo tienen ~a intención 

de generar una reflexi6n en todos aquellos profesiona1es no in·

d!genas, acerca de su actitud al enfrentarse.a las comunidades 

e individuos ind!genas¡ pero sobre todo en los educadores, por 

las caracter!sticas que en un momento dado se pueden asumir P! 

ra justificar y razonar la situaci6n infinitamente real de 

opresi6n y explotaciOn que viven estos grupos sociales cuya 

pr~sencia subsiste y peizrnanecerá en la conformaci6n de la po

blación de la Reptlbl1.ca Mexicana. 
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l. . LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL CONTEXTO HISTORICO-.SOCIAL 
-. r 

En M~xico, como en otros pa!ses de América Latina,. existen n!:. 

merosos grupos ~tnicos que sobreviven desde la conquista esp~ 

ñola .hasta nuestros d1as, a pesar de los. cambios que ha teni

do la sociedad mexicana. Las condiciones en que se ha dado e~ 

ta permanencia y las condiciones actuales de vida no deben V.! 

sualizarse sin la perspectiva del modo de producci6n capi~a

lista que envuelve y determina todos los aspectos relaciona

dos con estos grupos y con el res.to de la sociedad • 

. 1,1 IA VINCULACION DE LOS GRUPOS INDIGENAS CON EL DESARROLLO 

DEL CAPITALISMO EN MEXICO 

\., 

La formaci6n del capitalismo en México es resultado de 

factores tanto internos e.orno externos y no una importa-

ci6n de caracter1sticas del capitalismo europeo. Muestra de 

ello es la especial articulaciOn que establecen las comunida

des indígenas con la sociedad capitalista, si bien las prime

ras est~n sumergidas y condicionadas por éste al contribuir 

con mano de obra y productos a muy bajo precio dentro del me~ 

cado interno, se distinguen del resto de la poblaci6n y su permanencia · 

es clara en la conservaci6n de·la lengua, valores y costumbres que conforman 

su cultura. 

Dado el proceso histdrico que han seguido las comunidades in

d!genas, es cierto que no han permanecido del todo ajenas a la 

instauracidn del capitalismo nacional, sino que desde tiempos 

remotos han establecido contactos con la sociedad mestiza·o 
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ladina aunque en la mayor!a de los casos en foi::ma desventajosa. 

Existe el criterio - avalado por algurios historiadores .... de 

.que la instauracidn del capitalismo en M~ico es una trasla

cidn de la econom!a.europea a través de la conquista española, 

á partir de la existencia del auge comercial y la acumulacidn 

de'oro ·y plata ,del siglo XVI. Sin embargo, "La sociedad colo

nial mexicana es resultado de::-)ln conjunto de factores: 1) El 

gran · salto del mundo indtgena al novohispar.o de los siglos 

XVI y XVII se produce no debido a un proceso interno sino a 

través de la conquista, la' superposiciOn de una estructura 

econ6mica sobre otra. 2) La integraci6n de la Nueva España al 

sistema. coloniai capitalista revoluciona algunos sectores .de r ···. . . . 
la e·conom!a fntegr.4ndolos al mercado inte:::naciorial, deprime 

otros sometidos a un intepso proceso de explotaciOn y deja v~ 

getar a los dem4s en el aislamiento. 3) El florecimiento tem

prano de la economía monetaria, el capital comercial y usure-

.ro.que acompañan el colonialismo, permiten la coexistencia de 

estructuras econdmicas muy heterogáleas que estos factores li 

gan ein alterar grandemente su modo de producci6n". (1) 

La coexistencia de diferentes formas de producciOn se da en 

una fase particular del desarrollo del capitalismo, esto se 

puede ubicar durante los tres siglos de coloniaje, es decir, 

se aprecia una estructura precapitalista m&s que un sistema 

capitalista ya conformado. "El sistema est4 formado por dos 

(t) serno, Enriques Historia del Capitalismo en México. M~ico, Era, 1975, 
p. 18, 
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estructuras fundamentales: 1) La ~epdbHC:a de indios o despot~s 
' - " ' ' -mo tributario y 2) La Repabl'ica de los e·spañoles en la cual el 

feudalismo y el-capitalismo embrionario se hallan indisoluble-

mente entrelazados. Cada estructura .forma un conjunto orgánico 

bien definido y distinto. Sin embargo, entre i,1as dos existen 

'lazos estrechos que las i11:tegran en ~ sistema orgétn:i.co, No se 

trata de una 'sociedad dual' sino de un sistema t1nico con dos 

"estructuras". ( 2) 

La re~IÍblica de indios y la española quedan desde un- inicio l!_ 
•. . . 

gadas a .los acontecimientos mundiales como fue el desarrollo 

del capitalismo europeo de l~s siglos XVI y XVII en etapa de, 

•!' expansi6n. Sin embargo, las relaciones entre· los países ameri

canos que se ~stablecen durante esa época con los centros colo 

niales son muy diferentes .ª las que surgen a ra!z de la Revolu 

ci6n Industrial, "·sus mecanismos de explotación se ubican en 
\ 

la esfera de la Oirculaci6n y· el pillaje, no en la expansi6n 

de la producci6n" (3). De esta manera, el capitali$mo embrio

nario tendió a adaptarse• a los grupos precapitalistas existen~ 

tes en América. 

La singular fusi6n de las comunidades indígenas con los secto

res más avanzados fue evolucionando invirti~ndose la ·predomi

nancia del capitalismo embrionario hacia el monopolista. Asi- _ 

mismo, el papel de las comunidades indígenas fue cambiando con 

el paso de los años. "La comunidad era en los siglos XVI y 

(2) Sano, Enrique1 ob:....E:!• pp. 15-16 
(3) Id•. p 252:_ '. 

. '·.' --~ 
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·principios del.XVII la base productiva de una estructura desp~ 
. . . 

.. tico..itdbutátia. En el presente, la misma comunidad subsiste 

en algunas régiones, pero como elemento subordinado al desarro 

llo del capitalismo mexicano. En el siglo XVII, la hacienda re 

presenta u~ gi:anavance: la consolidaci6n de la propiedad pri

vada, la sustituci6n de los métodos de prOducci6n comunales 

por otros, mucho más avanzados. A finales del siglo .XIX; su 

funci6nes totalmente diferente: constit1Jye el fre~o principal 

al desarrollo del mercado nacional de productos y mano de obra". (4) 

·En reswnen, desde la instauraci6ndel capitalismo en México, 
r~ 

las relaciones capitalistas y no capitalistas coexisten hasta 

nuestron dtas. : La dominancia de la hacienda para el siglo 

·XIX ~bsorbi6 a gran parte.· de las comunid.ades indígenas pero no 

.las elimin6. La influencia que las potencias capitalistas eu

ropeas habtan ejercido durante la Colonia, condicion6 en cier

ta medida el desarrollo de la sociedad mexicana, pero no la de 

termin6 en su totalidad, de· ahí que ésta sea heterogénea en su 

composici6n econ6mica y social. Movimientos poltticos y so-

ciales internos pugnaron por romper las cadenas coloniales. 

ªEn efecto, en el siglo XIX hab!a tenid() lugar un desarrollo 

capitalista tardto de fuerte orientaciOn externa que hab!a vi2 

lentado la formaci6ri de relaciones sociales internas. Ahora é~ 

tas demandaban un replanteamiento o retorno al desarrollo in

terno en un nivel m!s avanzado y complejo. Eran los albores 

de la revoluci6n burguesa en la basqueda de caminos y de un e~ 

pacio econOmico m4s exclusivo que demandaría la destrucci6n 

del sistema capitalista-señorial para dar paso al capitalista· 

f4). Idem. p. 14• 
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-burgi.tb. E1it-.nue'Ía etapa requedauna reestruc:turaci6n sus

.tantiva de las relac;l.oneli de producci6n y sociales a la que 

habr!a de corresponder una nueva etapa de ac:umulaci6n (que·· ya 

no aer!a originaria ·en el estricto sent.ido a pesar de sus 

apariencias}, ~h~ra orientada a sustentar un capitalismo in-
. . . 

. · duatrial m&a coniplej:o". ·(5) 

Aat pues, los grupos 6tnicos que existen en· la actualidad en 

~xico, no son los mismos que los de la época colonial o los 

del siglo XIX, · sino que a11n'' cuando su identidad ~tnica perina

nece, su relaci6n con el resto de·· la sociedad y sus caracte-. 

' r!aticas · propias han venido modificándose conforme a ias nece . . . . .. ·. .. . -
.liidades del modo de .produoci6n capit11Üsta t~nto a nivel in:.. 

ternacional como nacional. 

1.2 CAAACTERIZACION DE LOS GRUPOS INDIGENAS 

En una sociedad predominantemente mestiza, los grupos ind!ge

nas se ven constantemente acechados por la expansi6n de los 

centros urbanos. •El contacto, una vez establecido, tiende a 

formarse m&s frecuentemente y a intensificarse desafiando. a 

loa indios a solucionar continuamente los problemas que gene

ra"• ( 6) Son casi inexistentes los grupos dtnicos que no man

tienen un contacto constante con los mestizos. La total inte-

9raci6n ae detiene gracias a la existencia de mecanismos de 

cohesi6n interna como son los lazos de parentesco,·las creen

cias m4gico-reli9ioeas,1a lengua, o "la fuga hacia territorios 

deshabitados, con lo que apenas postergan el enfrentamiento; 

CSl oe la Peña, se.rgto1 La rormaci6n del. Capttal±s1110 en ~xico. México, 
Siglo XXX, 19.¡Ct, P• 235.. · 

(6l Ribeir:o, Carey: rronterH Ind!genas de 14 ctvil±zaci6n: ~xico, Si91o 
.xxx, 1971, ~!'.20. 
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L .. ] la relaci6n hostil, a los invasores, que trastorna la vi 

da tribal por la imposici6n de. un permanente estado de ,guerra .. · 
. . 

en el que no es posible el funcionamientoéle sus instituciO-
· .. 

nes, mientras que 'otras tienen q\ie ser dram&ticamenté redefi

nidas~ [ ••• r (y en filtimo drmino) la aceptaci6n de l~ convi

vencia porque representa efectivamente una fatalidad .inevita

ble". (7) 

Otra causa pol; la qui:! los grupos ind!genas se -ven expuestos a 
.'. --· .. 

-sufrir fuertes modificaciones; es el aislamiento en peqüéños 

grupos con poca in'terrelaci6n y apoyo solidario con otras -co

munidades ind!genas, factor que facilita, en Cierto modOr- la 

expansión del grupo dominante en puntos fundamentales,.de su 

constituci6n interna. 
. ··; . .:,;f 

-. 
La presencia de las comunidades ind!genas en un sistema capi-

talista, ha provocado grandes- discusiones sobre sus posibili

dades de 'existencia futura coino tales. No.·debe entenderse, 

sin embargo, que las comunidades ind!genas están condenadas a 

desaparecer. "El cambio en el seno de las instituciones. d1ala 

vida cotidiana 110 implica rompimiento en la continuidad del 

grupo, en tanto las nuevas formas y los nuevos contenidos, i~ 

dependientemente de su origen, sean incorporados en la matriz. 

~tnica diferencial. De ah! que la din!mica hist6rica de los 

grupos ~tnicos no obedezca en forma mecánica a cambios socia

les de otra naturaleza, como los que. ocurren en_el paso de un 

modo de producci6n a otro. La interrupci6n, la suplantación 

total y definitiva de un &mbito cotidiano distintivo, resulta 

(7) Ribeiro, Darcy1 ob. cit. p. 20. 

, JL . . -
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~pdble:s6lo en situaciiones extremas .en las que"se cancela la· 

posibilidad de~ grupo e·n cuanto a tú (genocid.10; dispersi6n 

:atomizada}". CBl E~ta. pernruwncia considerada como. fuerza interna o 

· ·~eblo profund~•·; es la rafa ctué soporta los cambios que el exterior provoca con.§. 

tantemente. En el pueblo profundo se pueden apreciar dos fac-

tores fundamentales que frenan en cierta medida la total int~ 

graci6n de las sociedades ind1'.genas al resto de la sociedad. 

"El. lengua~ comG.n, ;quk f:!.S el pensamiento mismo y cons~ituye 

un c6dig.o compartido, un campo semántico elaborado hist6rica-

mente, segdn el cual se. organiza la comprensi6n del mundo¡ y 

e~. modo de consumo mencionado brevemente por Marx1 que par~i-. 

cula·r.izarta, por la i~cidencia de las. qaracteristicas ~tnicas 
ancladas en lo cotidiano, la culminaci6ndel cicío producci6n

' distribuci6n-consumo". (9). 

Las diferentes formas de asumir los ·problemas .de la vida coti

diana. propicia una organizaci6n pol1'.tica, social y cultural 

que var1a de un grupo ~tnico a otro¡ de ah! que no quepa ha

blar de los "ind:tgenas" como una masa amorfa sino que hist6ri 

camente se han conformado como grupos dnicos en sus rasgos 

- .',, 

m!s particulares, muestra' de ello.son etnias como los mayas, zapotecos, 

tzotziles, yaquis, coras, mixes, etc., que habij:an a lo largo 

y ancho del pata. "En la actualidad, l_a comunidad se presenta 

desde luego como una unidad territorial continua y coextensi-

va a un sistema de relaciones· sociales. El territorio comuni-

tario queda definido por el grupo que lo habita. Se extiende 

justo hasta donde la poblaci6n se identifica aan con la comu-

(8) Bonfil Batalla, GUillermo: "Utop!a y Revoluci6nt El ~enSllliento Polí-
tico de los Indios en Amério~ Latina" en Utopfa y Revolución. México, 
Nueva Imagen, 1981, pp. 25-26. 

(9) Bonfil Batalla, GuilleQ110: ob. cit. p. 24. 
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nidad, y no con tal o cual comunidad vecina. La poblaci6n:·.a 

la ql1e, por juego de las. fidelidades que ~presta o que retira, de1iml.ta 

el sitio ·territorial de .la comunidad. Hasta fecha reciente, 

la comunidad de 'Chamula comprend!a las tierras meridionales 

de·los lJ.anos, pues sus habitantes de ese paraje se consider~ 

ban chamulas. Pero cuando por diversas razones los llaneros 

decidieron independizarse, aut6mát~camente el límite meridio'"'. 

na! de la comunidad de Chamul.a qued6 más al norte". (10) 

. Los indígenas .forman .su autoimagen de acuerdo a la comunidad 

'a la que p~rtenecen, ya sean chamulas, zinacantecos, pedreros, 

etc-., y no exactamente al grupo étnico como podría s~! el tzo

tzil ó eltzeltal. Para ellos su comunidad;es el centro delmun. 

do Y' según sea su estruct?ra y las retac::~ones que en ella. se 

establezcan,. será la forma más o menos tradicional o 'terrada" 

como ellos abordarán la explicaci~n de los aconteci~ientos que 

capten de la sociedad capitalista. 

La permanencia de las comunidades ind!genas se mantiene tam

bi~n mediante la contrastaci6n con la sociedad mestiza, es de 

cir, al' establecerse las diferencias entré indio y no indio 

que se manifiestan desde el nivel material hasta el ideol6qico. 

En lo material, la perpetuaci6n del indio como tal, consiste 

en la explotaci6n permanente de su fuerza de trabajo, el comercio 

en d-e:sventaj a de sus productos pagados muy por debajo de su 

precio real, la carencia de prestaciones sociales, etc. En lo 

ideol6gico, ae puede señalar el trato discriminatorio para la 

{10J · Favre, Heru:i: Cambio y Continuidad entre los 'Mayl\s de M11xico.- Mfixico, 
S.l.qlo XXI, 197,3 P• 125. 
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cult.~ra del :ind.tgena; que ~i6 ubica como un ser inferior r~·spes: 

to al ladino o Dlestizo •. 

Ei conocimiento de 'la g6nesis de las sociedades .ind!genas es

t&, como se ha visto, determinada por la _del capitalismo en 

la cual se encuentra subsumida. No es raro oir hablar de,.las 

i::o.munidades ind1.genas como lugares apartados o alejados de ~~ 

da influencia externa, en fornía ahist6rica y estática1 inclu-
. . 

so se.la ha llegado a defender románticamente .éomo la convi-

v.encia ideal del.· hombre con la. naturaleza1 el extremo las con 

sidera como reductos de.grupos salvajes que deben ser civili

zados. Queda claro que los grupos r!tnicos en la actualidad d~ 

·ben s~r .entendidos ftmdamentalroonte como grupos. o. clases subalternas ~e por 

stis características~tnicas, diferenciales y un pasado hist6rico 
'· . . ' 

márSado Ji>Or la conquista. militar y la opresi6n de la 6poca co 
·- . 

lonial1 han sido integradas al proceso de formaci6n de las na 

ciones capitalistas y al sistema de clases correspondiente. 

1.3 EL CONCEPTO DE INDIO 

Ei conceptp de indio no exist!a en Am~rica sino hasta la lle-

. gada de los. españoles, quienes creyeron que hab!an llegado a 

la India1 sin embargo, el nombre no tiene tanta importancia 

como la carga ideol6gica de inferioridad y discriminaci6n que 

se le asigna a los t~rminos para referirse a este tipo depo

blaci6n. 

Antes de la conquista española, exist!an en Am6r1,ca pueblos 

que se distingu!an entre s! por su cultura e idioma y aunque 

fueran vencedores o vencidos entre sus frecuentes luchas, la 

identidad cultural no 'se perd!a, la derrota se pagaba con tr! 
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· butos o· servicios. ,. La conquista ,1013 ll.am6 indios sin tomar ·· 

' .en cuenta sus diferencias cultura fes. 

' El sometimiento que a raíz de la conquista tuvieron los indí

genas no destruy6 de.golpe su particular forma de organizarse, 

·aunque sí ~esapareci6 lo que se tenía como reine:> o dominio de 

un señor, en lugar de ello surgi6 .una nueva relaci6n: "Al es-

tablecerse en , Nu.eva España una colonia de explotaci6n, los 

grupos étnicos .americanos fueron organizados .como grupos semi-

aut6nomos con el nombre de reptlblica de indios.. Gozaban 

de gobierno propio y de una cultura también propia, modificad~ 

. por la evangelizaci6n y por los intereses econ6micos de la me 

· ·· .tr6poli colonial. Al sobrevenir la Independencia y de en-. 

,tonces hasta nuestros a!as, el nfuneró de antiguas r~p11blicas 

de indios [ . ·. ;J disminuyó·· drAstica~ente". {lll 

A este respecto. se sabe que antes de la conquista existían en 

México 650 tribus aut6ctonas, las causas de la disminuci6n y 

de su extinci6n fueron los malos tratos, la esclavitud y las 

epidemias.·. (l~) Otro fen6meno que contribuy6 a la reducci6n 

de las etnias fue el mestizaje, que trajo consigo todo un si~ 

tema de castas; e.L resultado de este proceso fue una composición 

social de- la poblaci6n novohispana heterogénea. "'La tragedia de la he- . 

rencia colonial fue una estructura social estratificada ade

m.ts por el color y la fisonomía, por lo que los antropdlogos 

denominan fenotipo: una élite de blancos o casi blancos y una 

( 11) Aguirre Beltrán, G.: lHa Fracasado el Indigenismo? México, SepsetE!!!_ 
tas Núm. 9, 1971. p. 14. 

(12) Cf. Molina Enríquez, A.s Los Grandes Problemas Nacionales. M&xico, 
Era, 1972. p. 83. (Los datos son de 1909) • 

.. ·~ ·~:·. 
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~··. ·masa' de gent'e . de color -indio.a y negros, mi-ilatos y mestizos, 

y la gam~ de 'kézclas de blanco; indio .y negro, denominad.o .cas

tas". (13)' 

El concepto de 1,ndio ha sufrido variaciones' de foi;ma, mas no de 

fondo. En los primeros años de la colonia, la sociedad occidem

tal estaba imbu!da por las. ideas de los cronistas militares que 

narraban las "extravagancias" de los salvajes que ~abitaban 

esás tierras tan remotas. "En Cavazzi, encontramos una tabla 

compléta con los 'defectos de.los naturalll's y morales de estos 

pueblos envueltos a(in en las tinieblas del pagariismo'. 

Es una lista larga: vanidad, pereza, cobard:ta, malicia, dureza. 

· de coraz6n, envi.dia, falta de. honradez, supersticiones rid!cu

las. Para pueblos cuyo 'natural' es tan malo, no hay 'salva.ci6n 

mb que en la esclavitud, que ios arra~ca de su coridici6n mise

rable para convertirlos en hombres y en cristianos•. (14f 

Los misioneros impugnaron estas ideas y practicaron un.paterna-· 

lismo y protecci6n para los ind!·genas considerándolos como ino-

cantes o niños, es decir, en una etapa de atraso social. Grandes 

educadores y protectores de indios' fueron Fray Barto1om€ de las 

Cas~s, Fray Pedro de Gante y otros que realizaron actividades 

evangelizadoras. 

As:t, podemos señalar que la ideolog!a colonial es uno de los 

rasgos esenciales de la identificaci6n del indio como tal. 

"La·categor!a de indio designa al sector colonizado y hace re

ferencia necesaria á la relaci6n colonial. El indio.surge con 

al establecimiento del orden colonial europeo en Am~rica¡ an

tes no hay indios sino pueblos diversos con sus identidades 

propias. Al indio ··10 crea el europeo, porque toda ·si tuaci6n 
(13} Stein, Barbarai Stein, Stanley: La Herencia Colonial de América Latina. 

México, Siglo XXI, 1979, p. 57. 
(14) Duchet, Michele1 Antropología e Historia eh el Siqlo de las Luces. Mé

xico, Siglo XXI, 1975, p. 34. 
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colónial exige la definici6n global del colonizado. como dife

rente .e. inferior lde~de una perspectiva total.: racial, cultµ~ 

ral., intelectual, religiosa, etc.); en base a esta categoriz~ 

ci6n de indio, el colonizador racionaliza y justifica la domf. 

naci6n y su posici6n de privilegio (la conquista se transfor

ma, ideológicamente, en empresa redentora y civilizadora)".(15} 

La conciencia de la identidad étnica surge del contac~o soci~l. 

entre los miembros del grupo~ Alfonso Caso, precursoT del in

digenismo en México, concibe al ihd1gena en uni6n a su comuni 

dad. · Afirma que el indígena se concibe a s! mismo como tal 

"porq1,1e esta conciencia de grupo no puede.existir sino cuando 

se ac.:ipta·totalmente la cultura.del grupo; cuando se tienen 
,, 

J los :.mismos ideales éticos, estéticos, sociales y poH tices 
r:: 

del grupo; cuando se participa en las simpat!as y antipatías 

colectivas y se es de buen grado colaborador de sus acciones 

y reacciones. Es decir, que es indio, el que se siente perte-

necer a una comunidad indígena". (16) A pesar de lo subjeti

vo de esta definición, se ubica a los ind!genas como seres 

concretos y sociales, pero no como aut6nomos de .la sociedad 

dominante ni siquiera por poseer una cultura diferente a la 

del resto del pa!s. "La.mayor parte de las definiciones de 

indio y de ind1gena excluyen el problema principal: explicar 

el por qué los indios son tales indios1 el por qué son miem 

bros de comunidades indígenas; el por qué los indios manti~ 

nen un cierto conjunto de normas socio-culturales diferen-

·u Sl Bonfil Batalla, G. 1 ob. clt. p. 19 .• 
~16) Caso, Alfonso: La Comunidad Indígena. México, SepSetentas-oiana, 

1980, p. 9. 
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'tes a· las ,def resto de la poblacidn. Es decir, a 'final de 
>:, 

cuentas las definiciones de .que ~blamos no ~os ayuétan a es

clarecer el problema, sino.a oscurecerlo m4s". (17) 

La necesidad de un marco tedrico conceptual que d6 cuenta de 

los cambios que han experimentado desde la Colonia hasta nues 
. ' ' 

· tros días tant:O los ind!genas como sus. sociedades implica·~ .en 

un primer momento; conocer las condiciones de su vida'. laboral~ 

social y cultural en todo su contexto global. 

· A. continuacidn se. describen algunos de los problemas de las. 

sociedades indígenas que en lo general se ~onocen como el 

"problema indígena" pero que en realidad configuran'las dondi 
' ' ' ' ·, ' > -

. ~ione's1 que.\ el sistema capitalista impone no sdlo a los ind!g~ 

n:s' ~~º a los campesinos y otros grupos sociales. que viv~~ 
la explotacidn. 

1.4 ASPECTO AGRARIO 

Dentro de las problem4ticas que afectan a las comunidades in

dígenas, es la de la tierra la m4s importante. "Antes. de rei

vindicar el derecho del indio a la educacidn, a la cultura~ 

al amar o al cielo, debe comenzarse por reivindicar su dere

cho a la tierra". (18) Es claro que el indígena est:& inclui

do en el sector campesino por e.l hecho de que la agricultura 

es su principal fuente de trabajo. La agricultura en Mbico 

( 17) Guerrero, Francisco, J .1 "La CUesti6n Indígena y el Indigenismo" en 
tndigenism, ModernizacicSn y Marginalidad. M1faico, Juan Pablos, 1979,p.49 

(18) Lombardo Toledano1 El Problema del Indio. México, SepSetent.as Núm. 14, 
1976. p. 11. 



·se encuentra sometida a un proceso profundo de explotación 

·con niveles muy bajos de inversión •.. La mayor parte de las me

jores tierras de labor, con sistema de riego, se encuentran en 

manos de latifundistas que ocultan su posici6n v!a prestanom

.bres o arrendamientos. Las tierras 4ridas y las de temporal 

son propiedad de pequeños propietarios, ejidos o comunidades 

ind!genas (estas dltimas bajo el sistema comunal) • Las comun~ 

dades indígenas se han visto cada vez más reducidas en la ex-
. . 

tensi6n del espacio que ocupan, asediadas por la creciente_e?S_ 

pansi6n de las zonas urbanas y de afluencia de.ladinos que se 

han ido estableciendo en el interior de sus comunidades. Du-

rante el periodo colonial, las rep11blicas de indios gozaron 

de espacio suficiente, as! como de protecci6n jur!d"ica, pero 
>~~. 

20 •... 

con el paso del tiempo, 'el proceso de refuncionalizaci6n de 

los sectores no capitalistas ha llevado al despojo, cuantit~ 

tivo y cualitativo de las tierrasque se pueden utilizar. Ejem

plo de ello son diversas leyes como la de Lotes Baldíos, los 

Bienes de Manos Muertas, la Reforma Agraria, la Ley de Fomen

to Agropecuario. Asimismo, el desarrollo nacional a nivel in

dustrial, elimina.éonstantemente la cantidad de superficie 

cultivable a través de la creaci6n de presas, caminos, la e!_ 

plotaci6n irracional de recursos naturales (extinci6n de sel

vas, bosques, lagos), la excavaci6n de pozos petroleros, el 

uso de la tierra para la ganadería o bien para el estableci

miento de centros turísticos o fabriles en general. 

Para realizar estas actividades, los reales propietarios de 

la tierra son despojados, obligados a renunciara sus dere-

;. 
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chos, o bien, reubicados en terrenos pantanosos,.áridos, sin 

servicios y· ul:ii.cados en otra reaHdad econ6rnica ·(por ejemplo, 

la inflaci6n petrolera) • "Las relaciones de l~ forma campesina 

con la sociedad global es~n definidas en el ámbito político 

por el sello que. leimprirne la condici6n de dependencia de la 

primera con respecto a la segunda. La sociedad global, en efec 
,_ " -

to, deja ·sentir su peso, su influencia tremenda sobre la for- · 

rna campesina en el nivel pol.!tico. Tal poder. se 'manifiesta en 

la toma de decisiones: en general, ~stas no se toman por 

acuerdos equilibrados entre ambas partes, sino que casi siem

pre por unilateral voluntad de la sociedad global (podemos 

plantear aqu! la hip6tesis d~ que) a· medida que se van impo

niendo las relaciones capitalistas en la· formación social de 

que se trata, las deciSiories adoptadas por· la sociedad toman 

menos en cuenta los intereses especiales de la forma campesi• 

na". (19) Por si fuera poco, las tierras de las que disponen 

los campesinos como los indígenas se encuentran sometidas a 

una constante irregularidad en su tenencia, pues ni las reso

luciones presidenciales, ni , la Reforma Agraria ni dem4s recur 

sos similares pueden resolver definitivamente en favor de 

esas comunidades sin afectar a un sector'social,econ6mica y 

poll'. ticamen te poderoso. 

Sumándose a esta situaci6n nacional, algunos elementos de la 

cultura ind!gena inciden tarnbit1n en la escasez de tierra. En 

(19) O{az Polanco, H.1 Teoría Marxista de la Econom{a Campesina. México, 
Juan Pablos; 1977. p. 97 • 



Ch~!',Pªª "la Tierra se-ha conyertido·:~~ un bien individual y 

transmisible,[ ... ] sea s6lo a tra~á de los hombres y mujere·s como 

. en Chamula y Amatenango en especial, y siempre de manera 

2Z. 

igualitaria ( ••• ), Supongamos que un hombre y una mujer deten

tan cada uno un campo que deben repartir de modo igualitario 

entre todos sus descendientes de los aos sexos. Si este hombre 

y esta mujer tienen cuatro hijos y si cada uno de ellos tiene 

igualmente cuatro hijos y as! sucesivamente, los derechoha-

. bientes de. la primera generacidn descendiente recibir4n cada 

uno una cuarta parte de cada uno de los dos campos, los dere

chohabientes de la segunda generaci6n,la dieciseisava parte:. 

los derechohabientes de la tercera generaci6n la sexagésimacuarta 

parte. As!1 los dos campos originales se dividir4n en ciento. 
'"· ventiocho parcelas en tres generaciones, o sea, en menos de 

un siglo". ( 2Ó) 

Al mismo tiempo que se observan la escasez de tierras y los 

problemas en su tenencia, eXisten luchas sociales por la leg~ 

timaci6n de la.propiedad o por la recuperaci6n de las tierras 

f~rtiles. Estas peticiones se pierden en el pantano burocr4-

tico o bien generan acciones represivas como asesinatos o 

aprehensiones, ya que dltimamente han sido reivindicadas por 

organizaciones campesinas independientes (21). En Chiapas,por 

ejemplo, las comunidades de Venustiano Carranza, las del muni 

cipio de Ciudad Hidalgo, son víctimas de constantes ataques 

(20J Favre, Henri: ~b. cit. p •. 182. 

121) ~.Jm'.l la uni6n de Uniones del Estado de Chiapas, o la coordinadora Na 
cional Plan de Ayala. -

.. 
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tanto de los caciques como del gobiemo estatal y federal. (22) 

Asiinismo, es posible obser~ár'"la migraci6n hacia la selva o ha. 
~; 

cia ios bosques o a las ciudades para integrarse a los nivel~ 

m~s bajos del trabajo asalariado ya sea en las fincas cafetal~ 

·ras, en trabajos _de construcci6n o de algtln tipo de servicio~' 

También alrededor del problema de la tierra se desarrollan pr~ 

blema13 entre co,munidades porque les qui tan la tierra a unos P!!, 

~a dársela a otros, por ejemplo, a los choles y tzeltales les. 

quif::an la tierra para dársela a los lacandones, otro caso es 

el .de los mixes de Oaxaca por las tierras de Quetzaltepec. 

La p~rdida de ,la tierra . es tal vez más significativa para las 

comunidades indígenas ya que para ellas es su historia misma, 

a trav~s de la cual se mantier.e una .estrecha relaci6n con la 

naturaleza y de la cual obtienen los elementos que configuran 

su visi6n m4gica del mundo. 

1.5 ASPECTO LABORAL 

Los problemas que giran alrededor de la tenencia de la tierra 

han obligado al indígena a recurrir a la venta de su fuerza 

de trabajo con el fin de lograr un cierto equilibrio en los 

ing~esos familiares. La mano de obra de los indígenas se paga 

a bajo precio y resulta abundante en el estado de Chiapas. 

Quienes generalmente la absorben son las fincas cafetaleras 

(2:1) Cf. warman, Arturo1 "El Problema del Campo" en M~.xico Hoy. Húico, 
Siglo XXI, 1979. p. 11~. 
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ubicadas en· la ... zona. del Soconusco quEt. son. participantes de la''· 
. ' 

econorn!a internacional pues 'logfan al~s ,niveles de.~porta .. 

ci6ri. Sin embargo~ si existe algt1n tJ.po dé:,beneficiÓ de esa 

situaci6n, ese no. es para los ind!genas. Las c~acter!sticas 

del trabajo que realizan los peones en esas fincas recuerda 

el estilo de los obrajes o la encomienda en la época colonial, 

o bien la servidumbre dé las hacienda's de la ~poca porfiriana. · 

Sufren malos tratos. y constantes enfermedades como el paludi! 

rno. Se distinguen dos tipos de trabajadores: los acasillados 

que _viven permanentemente en la plantación donde a cambio del 

trabajo de toda la familia, el patr6n les presta un pequeño 

pedazo de tierra para que lo labren y. v_ivan en (11. ·Los incÍ!g~ 

nas que aceptan est;:e tipo de. trabajo son los que han_ perdido. 
, .. 

sus tierras. El.otro'tipo de. asalariadoes el trab«¡ljadpr tem-

poral que s6lo pasa algunos meses en i~s finc~s, sobre todo 

en lipocas de cosecha. "Los salarios de los trabajadores indí

genas, que est~~ apuntados en los libros de cuentas, corres

porñen exactaioonte ~- los salario5 nú.ni!ros fijadOs por· el' r;ct>ieroo del 

Estado, solamente que los trabajadores ti_enen que pagar con 

este dinero su alojamiento y alimentaci6n. Un control .sobre 

la exactitud de la~ cuentas por parte de los obreros es, en 

la rnayor!a de los casos, imposible por no saber escribir, con 
. . -

tar y leer. M!s de la mitad de las cuentas es~n firmadas s~. 

lamente con impresiones dactilares de pulgares•. (23) . Las ga

nancias de los trabajadores temporales se utilizan para gas-

(2~) De Hartwiq: vera: "Procesos de Integraci6n Indígena en la Produo
ci6n Agraria y Artesanal de Chiapas y 'labasco" en El Sur de México. 
México, UNAM, 1980, p. 119. 
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, tos. de m.anutenci6n pero téllllPi~n · (en su gran mayoría) en el' pa ·· 
,_ .. ,_~- . . - . - '-,. 

"g~ de lo¡; gastos realizados para el ~umpliníiento de alqtin ºª!'.: · 
g<(religioso dentro. d~ la' comunidad. Los chamulas, por ejem-

' plo' asisten anualmente a sus" labores en. ia "ticirra caliente" 

sin que por ello pierdan. sus derechos dentro de la CC?munidad 

o.señalen rasgos de olvido de sus tradiciones religiosas, en 

realidad se va en busca de· recursos ·para mantenerlas. 

Existen much.os elementos ideológicos que no permiten ipercib1r 

al ind1gena los grandes niveles de explotación a que es sorne-

tido en este tipo de trabajo asalariado. Es posi-

·ble observar que el indígena considera al 'dueño de la finca 

pomo su "benefactor".ya que'és~e. se cubre• bajo el manto del 

paterrialismo, o bien, co.nsidera' que el pago es suficie.1}7 

'te porque de. todas maneras es m~s de· 10· que puede obtener de 

la. cosecha de sus tierras. · 

La articulaci6n del trabajo agrario en la comunidad y del tr! 

bajo en las fincas' puede considerarse. como una articu.laci6n 

de formas no capitalistas con iormas capitalistas de produc-

. ci6n que es propia de las fases de transici6n que el capita

lismo puede adoptar. "En la situaci6n de los pa!ses latinoam! 

ricanos estas:· formas no capitalistas de producci6n, aunque 

tienden a disminuir relativamente, a medida que se desarrolla 

el capitalismo, no solamente son usadas por el capital, sino 

que se presentan con frecuencia como complementarias de las 

relaciones capitalistas en el agro, ya que permiten eJ(itosa

mente la extracci6n peJ:!llanente de un ;cuantioso excedente. Es-



·.to se c:I.ebe quizá .a la foma'·'.o vía ·en q\le se ha dado el 

rro.llo capitalista en ~só.s país.es, m~~ que el grade; de ;su de

sa;roÚ611. C24) 

La abundante y barata mano de obra de los in~genas tambi~n 

se utiliza en el ramo dela construcción, como por ejemplo, 

obras municipales, construcc~6n de presas y plantas hidroel~ 

tricas, excavaci6n de poz~s petroleros y dentro de .los innum~ 

rables programas dé asistencia o desarrollo'comunitari()~ en 

la que distUI tos organismos y fideicomisos aportan materiales · · 

y/o recursos1 y los ind!genas participan con la mano de obra. 

L 6 ASPECTO. COMERCIAL 

El. pérmarten te contacto entre las comunidades. ind!ge~as y los 

centros ladinos se basa en la necesidad de los ind!genas de 

vender sus productos y comprar otros que antes no usaban y 

que cada vez aumentan en ntlmero y calidad. Es comt1n ver en el 

mercado de San Cristóbal de las Casas a ind!genas comprando 

pantalones de.poli~ster, estambres, blusas, faldas y 

hasta c~ntaros de plástico, es decir, cosas que antes acostlll.!!. 

braban · elaborar ellos mismos~ "Al destruir la pequeña pro

ducci6n agr!cola y la pequeña industria campesina, la 

poblacidn rural queda como consumidora de mercancías. Lo que 

antes era producido para su propio consUJllO, ahora deberán ad-

(24) Olivera, Mercedes: "Sobre la EXplotación y Opresión de las MUjeres 
Acasilladas en Chiapas" en El sur de México. México, UNAM, 1980, l?P• 
66-67. 
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quirirlo en .forma de artículos· producidos col!'o merc.ancías P.or 
j 

la .industria. Por lo tanto el desarrollo del sistema crea no 

s6lo la conversi6n de la.producci6n agrícola en mercancía, s~ 

no tambi~n otro fen6meno esencial para el r~gimen capitalista: 

el mercado interno, convi rtiendo a parte importan te de la· 

poblaci6n campesina en consumidora de: mercancías". (2~) 

· El intercambio comercial juega de este modo .una funci6n inte-

gradora ,. al crear necesidades que antes no exis t!an. Ante-

riormente las transacciones come~ciales más intensas se daban 

entre las mismas comunidades indígenas .donde intercambiaban 

pr.oductos para el autoconsumo familiar. Estas no eran perma~ 

nen.tes .e }ncluso no muy necesarias. En. l~ actualidad, existe 
,'•t! , 

toda una. estructuraci6n de la producci6n indígena con los mer 

cados ladinos que resulta favorable a estos porque el indíge-

na ºno maneja una empresa en el sentido capitalista, sino me-

dios de producci6n que le sirven para mantener una familia" 

(.26) Resulta claro, entonces, que al entrar en contacto con 

el intercambio de tipo capitalista, su produccidn adquiere el 

éar~cter de mercancía sin recibir el pago correspondiente co

mo tal. 

La relaci6n de co~ra-venta de productos entre los indígenas y ladinos se 

presente. acompañada de autoritarismo y abuso. En cualquier m2_ 

mento se puede observar que las mujeres ladinas regatean el 

ya ínfimo precio de los productos ind!genas e incluso llegan 

(.25) o!az Polanco, H.: ob. cit. p. 118. 
(26) Idem. p. 123. 



a arrebatarlo/ tirando el dinero con despreció. Otras veces · 

esos productOs SOJl revendidos O. bien se observa el caso Qe 
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las "atajadoras" que son nujeres que esperan en el camino rumbó al mercado a 

los ind!genas que vienen con sus productos y se los arrebatan 

con violencia y en el mejor de los casos les avientan unas mo 

nedas al suelo. "El int.ercambio mercantil entre comerciantes

ladinos y productores-ind!genas no aparece' ex'clusivamente co

mo relaci6n cosificada, sino que se impregn~ fuertemente de 
' . 

elementos p~rsonales coercitivos, que no son otra cosa que h~-

rencia de la ~poca colonial¡ esto ciertamente no implica que 

la relaci6n t!picamente .colonial en su defecto, .de colonia-

iismo interno, sea la que viven estos indígenas. Lejos de 

ello, .de lo que se trata es de una reminiscencia que la ac-
~~ 

tual clase dominante se e~carga de reproducir_ insistentemen-. " .. 

,te -y dicho sea de paso, le viene como anillo al dedo- con 

miras a justificar y perpetuar las formas m.§s vandálicas de 

explotaci6n". (27) 

En la ciudad, cuando un ind!geria llega a un establecimiento 

a comprar algOn objeto, es atendido hasta lo dltimo y en for

ma desp6tica, su solicitud es expresada con humildad. No obs

tante, son muchos los ladinos en San Cristóbal que han prospe

rado gracias a su clientela ind!gena, por ejemplo los establ~ 

cimientos que venden velas, cohetones telas o materiales de. 

confecci6n de ropa, y sobre todo los coioorciantes que venden ropa d.-

(211 Ards, Gloria1 Coello, Manuel1 "Indigenismo Capitalista en M!Íxico" 
en Historia'y Sociedad NGin. 21. México, 1979, p. 70, 



La graye crisis que en cuesti6n de la tierra tienen los indí

genas ha propiciado la aparicidn de cací.ques indígenas quienes 

monopolizan la entrega de la producci6n agrícola al mercado • 

. ''El "enrique~imiento" de estos. caciques ha alterado, en cierto 

grado, 'las relaciones de ayuda mutua que for.talece los lazos 

C;omunales y de cooperaci6n entre los integranes de la comuni

dad •. Pareciera ser que la antigua proscripci6n .de fome.ntar el. 

sentimiento de'riqueza personal que se transmite por medio de 

la educaci6n familiar, es un valor que. se encuentra en proce

so de transformaci6n. (Ver cap. 4.2.) 

"~n suma, a.la mercantilizaci6n del.os productos del trabajo, 

h~~ seguido, necesariamente, la mercantilizaciÓn · d,e la tierra 

y de la fuerza de trabajo, con lo que se han ido destruyendo 

todas aquel las relaciones. sociales· ·1d!llcas, comunitarias. En 

el interior de las comunidades esto se traduce en un indivi

dualismo creciente, en un cada vez más hendo sentido de canp=. 

tencia por parte dé todos los pequeño~ productores, competen

cia que no pocas veces se recubre y expresa mediante pr4cti

cas mágico-religiosas o de .hechicer!a (envidias) • El fen6meno 

del individualismo es perfectamente normal puesto que el pro

ceso de mercantilizacidn abre paso y anuncia ya los primeros 

síntomas de diferenciaci6n socioecon6mica en el seno de la !:.2. 

munidad ind!qena, el germen de las contradicciones de clase 
propias del modo de producci6n capitalista". (29) 

(28) Art!s, Coello: ob. cit. pp. 71-72 
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De ah! que· é:ada vez m&ll la cÓmunidad :Í.ndtgen.:l se vea obligada; 

a participar<de una,econom!arestrictiva, desigual e .inflacfo 

naria, pues· la yanta de sus productos es a bajo costo. y la 

compra de art!culos es a 'muy altos precios. 

El caciquiSlllo y el mercado capitalista, contribuyen por lo 

tanto, con su granito de ax:ena para introduci·r cambios en las 
' :u 

pr!cticas sociales de las comunidades ind!genas no sdlo en el 

. estricto intercambio merc~til, sino en los valores cultura

les como son la humildad y la solidaridad grupal, en.la ali

mentacidn (al consumir galletas, cafd, dulces, etc.) y tam

bidn en la necesidad de completar los gastos crecientes del 

hogar y las fiestas rel.:lgiosascon el dinero ganado en las 

;;·fin!ªª.· La participaci~n de la 
0

produccidn ind!gena bajo la di 

n!mica del mercado capitalista tiende a. disminuir. el cadcter . 

de autosuficiencia de las comunidades ind!genas para crear 

una nueva dependencia. 

Dos casos de relaci6n comercial observados en el mercado de 

san· Crist6~al de las Casas pueden ilustrar la situacidn des

crita. 

Caso l. 

Son las nueve de la mañana y en el tianguis de San Cris t6bal 

hay actividad febril. Los ind!genas acomodan cuidadosamente 

papas y zanahorias relucientes, bien lavadas, hasta formar P! 

queños montones alineados sobre el plástico tendido eri el pi-

.:( 
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'>. ",.( '. . - .. _·. 

pueden observar puestos de col, p'r~fa~os,:·':nat;~j~·~;iiok ... 
. .··· .. 

t~Ü zas y otros. vegetales •. 
.:· .. 

Lamayor!a de los puestos son de indígenas. chamulas, aunque 

también existen algunos de zinacantecos y pedranos; en los d! 
timos años, ha aumentado cada vez má'.s el ntimero de vendedoras 

ladinas que comercian junto con'los ind!genas. Las.relaciones 

de esta conyivencia son tensas y generalmente hay peleas por 

el espacio para la venta. Cuando no existe más espacio, son 

siempre los indígenas los dtsplazad9s y tienen que vender. de 

pie su mercanc!a por los alrededores. 

La 11\l:':Yºr!a de los. coin.erciantes son mujeres con. sus niños'. pe-
·_!~i: 

queños a un· lado.Parece.ser que todos son parientes entre 

o pertenecen al mismo paraje o colonia. 

Se observaron variosind!genas vendiendo s6lo raíces, o dos o 

tres puñados de semillas o s6lo tres huevos, etc., que han 

tardado horas en podervender o muchas veces no venden, aun

que no es posible' observar desesperaci6n en su rostro. 

La mercancS:a que se vende es tra!da desde sus parajes ya ·sea · 

a pie o en los camiones locales. La que venden las ladinas 

puede proceder de la labor de "atajo". 

Un niño indígena tiene su puesto junto al de una ladina. El 

niño vende fruta y algunos huevos, Una mujer ladina le dice 

que se los venda. El n~o se niega, moviendo la cabeza. En un 
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movlriiiento rápido la ínt1jer. l~ arrebata 'i~ mercanbía pregu~Ü!!. 
d~le el precio. :h niño 'sefiaia q~e los huevos son a 5 pesos~· 
La l~diná.s<Slo quere pagar tres. Desp:ul!s de un lapso de rega

teo, la mujer s6lo da tres pesos con cincuenta centavos por 

cada huevo y da por terminada la compra. Para calcular el pr~ 

cio, la ladina fue la que hizo las cuen~s, el niño s6lo reci 

bi6 el dinero para recontar lo varias veces. Al retirarse la 

mujer dijo: "¡Ah! me .traes más~" 

Caso 2. 

Un indígena como de 45 años estaba vendiendo huevo ~'·Acababa 

de llegar.a su P\lesto y empezaba a arreglar la mercancía cua!!_ 

do llegaron tres mujeres ladinas .vestidas de negro. Revolvi·e!!. 

do la mercancía buscaron los huevos más grandes. 

Mujer ladina: 

Indígena: 

Mujer ladina: 

Indígena: 

Mujer ladina: 

Indígena: . 

Mujer ladina:. 

Ind!gena: 

- ¿Cuánto pides por tu huevo? 

- t Seis, s.eis, seis! (monótona) 

- ¿Por qui! tan caro? 

~lo a cuatro. 

- No. Seis, seis, seis. 

- ¡Pero si a la otra mujer se lo diste a 

tres cincuenta! 

- Bueno, cinco, cinco. 

- tNo! o4lo a cuatró. Si no lo vendés más b!_ 

rato, lo vas a quedar todo tu huevo. ' 

- No. No. Cinco, cinco. 
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·Las m\ljere's vanmetiendo·. la· mercancía a sus canastas. alegando 

con enfado~· iridiqnaci6n. Al terminar le dicen al indígena: 

-·siquiera rebaja veinte centavos. 

Después de un rato entregan una serie demonedas al indígena 

y no podemos saber lo que' realmente pagaron. Tal vez el indí

gena tampoco,.porque cuenta repetidas veces el importe de la 

venta. En caso de no estar; de acuerdo ya no es posible hacer 

nada. pues las mujeres .ya se alejaron~ 

1.7 ASPECTO POLITICO 

Los ind!genas se enfrentan por: ún lado a .sus problemas c_oti

diarios y por otro, al sistema de control, desmov.ilizaci6n, 

c~optaci6n, .corporativizaci6n y represi6n que a nivel políti

co se ha establecido en la totalidad de la sociedad en la que 

la clase dominante va imponiendo su proyecto. 

Lo~ Consejos Supremos y el Consejo Nacional de Pueblos Ind!g!:_ 

nas, surgen ccino resultado de la política indigenista y son 

. grupos de representantes cuya funcidn es analizar y enfrentar 

los problemas individuales y comunales que se presentan. No 

. ces posible olvidar que estos organismos son creados por la 

iniciativa gubernamental y que los representantes siempre son 

accesibles a ése control porque siempre existen mecanismos P!. 

ra que resulten del agrado de ese mismo gobierno. 

Las organizaciones camp~sinas que son aceptadas por el. gobier 
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·~'~'no son las que:¿l misinc»cre6¡ las' que ~~;gen de forma indepe.:A 
{: -

.diente no son escuchadas o bien son ·reprl.midas, no importando 

el ·nivel de organizaci6n o las acciones emprendidas, como mar 

chas campesinas, invasiones, huelgas de hambre, etc. Ni la 

vía burocrática ni la vía independiente alivian la dura situa 

ci6n de las condiciones de vida del· campesino y del indígena. 

En nuestras visitas a Chamula vimos la.elecci6ndel secreta

rio del ayuntamiento a la que asisti6 ~l gobernador estatal. 

Todo el pueblo se reunió en la cabecera municipal y el gober

nador se dirigi6 a ellos preguntándoles a quien prefer!an par

ra ocupar el puesto, en diez minutos nombr6 al que pareci6 h~ 

ber recibido más ovaci6n de una "terna" propuesta por el mis

mo gobernador• En :otros di.ez minutos dej6 .varios fajos de bf;. 

lletes como una "ayuda" del gobierno hacia la comunidad YPªE. 

ti6 para seguir con su "gira de trabajo". 

Este tipo de prácticas va variando para mantener en la misma 

situaci6n al indígena dentro de un sistema social que' lo emp~ 

ja a los más bajos niveles de existencia y de participaci6n 

pol!tica. 

~: . 
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2. EL,PROCESO ·EDUCATIVQ .. y LA IDEOLOGIA. 

Comt1nmente se .habla de la educaci6n.como un proceso en el que· 
~~.: _: 

· el· individuo debe desarrollar todas sus facultades para lograr 

su madurez y hasta cierta perfecci6n, también se la considera 

como un proceso en el que se generan y transmiten los conoci

mientos, o bien, como un elemento con el cual se puede lograr 

uná sociedad mejor. A manera de ejemplo: "Educaci6n es el co~ 

junto de con?cimientos, preceptos y métodos por medio de los 

· cuales se ayuda a la naturaleza en el desarrollo y perfeccio

namiento de las facultades intelectuales, morales y f!sicas 

del ser humano. En consecuencia, la educaci6n no crea faculta 

des en·. el educando, pues esas actividades son propias del su

jeto, sino que coopera en su desenvolvimiento y pe.rfección"(l): 

. "La educaci6n es el medio fundamental para adquirir, transmi-

tir y acrecentar la culturar es el proceso permanente que con 

tribuye al desarrollo del individuo y a la transformaci6n de 

la sociedad, y es factor determinante para la adquisici6n de 

conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sen 

tido de solidaridad social."(2) En la actualidad sabemos que 

no es posible describir al proceso educativo de manera tan se!!. 

cilla o con tantos rasgos de neutralidad y optimismo, pues la 

observ.aci6n de los problemas que se desarrollan en el ámbito 

de.la educaci6n nos indican unaqran cantidad de factores in-· 

tervinientes que le imponen una din&mica ta~que incluso se 

puede hablar de crisis con relación a la educación. La falta 

(1) Enciclopedia Ilustrada cumbre. 
12) Ley Federal de Educaci6n. Artículo 2. 
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de ;esÓUelaS t ·· 1a deSeÍ'Ci6ri, el, analfabetismo t la :.b1isqueéia de 

m~dei~s·adecuados para la fo~ci6n de j6venes dtiles a la S2_ 

c!edad, la determinaci6n de los valores y conocimientos que 

deben transmitir, los que se .deben dejar a un lado, la crea

ci6n de tecnologías que incidan en la disminuci6n de la depe~ 

dencia, la elaboraci6n de la cultura en general, son algunas 

de las situaciones que impiden hablar con.ligereza del fen6me 

no. educativo. 

A travb del· trabajo la humanidad ha construido al mundo, 

apropi4ndose de los elementos de la naturaleza. Con el desa

rrollo de las fuerzas productivas, el hombre ha requerido di

ferentes tipos de educaci6n para la capaci t~cion de l.a fuerza 

de trabajo, as! como para la formaci6n del hombre,. que es el 

elemento b4sico de( la sociedad. 

Se puede hablar de dos ramas fundamentales de la educaéi6n: la 

educaciOn formal y la educaci6n informal. 

La 'educación formal es la que se lleva a cabo en institucio-

nea espec!ficas como la escuela, que responde a objeti-

vos y planes espec!ficos y de' la cual se obtiene cierto tipo 

de reconocimiento. En la actualidad este tipo de educación es 

b!sico para la colocaci6n de las personas en el mercado de 

trabajo. 

La educaci6n informal se refiere a la experiencia obtenida en 

la vida cotidiana, y est4 condicionada por las desigualdades 
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econ6micas, sociales, psicol6gicas, etc. , que, conforman pau- · .. 

. ·tas . de . conducta de acuerdo'/a 'la clase social a la· qtie. perter.:_ ..... 

cen los individuos, esto es, el medio. en el que se aprende. d:;i 

terminada 1 conducta social. Esta educaci6n también se observa en la escuela. 

Es conveniente señalar que a los procesos educativos que se. 

dan en esta.forma se les ha llamado de diversas maneras: 

educaci6n permanente, educaci6n espontánea, 

. aprendizaje incid~ntal, educ.aci6n familiar, socializaci6n y. 

transrnisi6n cultural. 

A pesar de los dif.erentes t~rrninos, hay coincidencia en seña

lar que existe de manera ineludible un aprendizaje donde el 

sujeto, a travb de· su experiencia personal o de otros, cono- · 
. . . - ' -

ce, su realidad, la asimila e incorpora a sus estr.ucturas men-
. ' . 

tales para lograr su integraci6n cultural a:su grupo de pert!!, 

nencia. En concreto, la educaci6n informal es el fen6merio de 

transforrnaci6n de valores y actitudes, adquisici6n de concep

tos e inforrnaci6n y desarrollo de habilidades, acontecido a 

lo largo de la vida y en la práctica cotidiana. 

Este tipo de educaci6n es•asistem&tico, no se enseña algo de

liberadamente, sino que en eltranscurso del tiempo el hombre va 

aprendiendo incidentalmente del medio social en que se desen

'V\lelve, por ejemplo, a travds de la familia, los amigos, los 

grupos religiosos, laborales, pol!ticos, los medios de comuni 

caci6n masiva y, en general, en todas las instancias de la so 

ciedad civil. 
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El l§nfasis-puesto en los procesos'educati~os informales va en 

·.el s~ntido,de marcar su influencia en la eficiencia de. la es

cuela. Desgraciadamente son muy pocos los estudios al respec

to. La mayoría de los investigadores se han avocado al estudio 

de los sistemas educativos fonnales, dejando de lado la acción educa 

d_ora del medio social. La consecuencia lógica de ello son an!_ 

lisis parciales o .fragmentados que no.dan cuenta de las mÚltf. 

ples variables del hecho educativo. De esta manera, resulta 

i~posible comprender la relación entre los procesos educati

vos informales ·y los formale~ sin conceder un espacio de aná 

lisis a las.caracter.!sticas, alcances y modificaciones. que la 

educación familiar y comun~taria ha sufrido en su interacción 

con la sociedad capitalista. 

Hablar de educación informal es referirse en primer lugar, a 

la familia. La familia es el primer agente socializador,·de 

ah.! que sea el lugar donde el niño recibe su primera educa

ción. En las comunidades ind!genas, la educación familiar c~ 

ple funciones de cohesión social al generar todo un sistema 

de parentesco y linaje, de interiorización de la mayor parte 

de los hechos de la vida cotidiana y de la visión m4gico-relf. 

giosa que los distingue de otros grupos sociales. Universal

mente, la función principal de la familia es la perpetuación 

biológica y cultural del grupo humano. La educación en la fa

milia pasa por dos ·momentos: el primero, que seria la imposi

ción de los valores de la herencia cultural y, el segundo, la 

interiorización de las normas y valores para su integración a 

la sociedad. (Ver cap. 4). 
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i.>or lo común, en la educaci6n inf orinál no se fomentan actitu-" 
.,,/?'» •' ,·. 

des que impugnen el orden establecido o que generen actitudes '· 
. ' 

.de autonom!a, m's bien se establece una especie.de jerarqu!a 

en las decisiones del grupo familiar ejercida por los padres. 

En las sociedades occidentales los roles de los miembros del 

grupo familiar han ido paulatinamente haci~ndose más democrá-
. . . 

ticos, don gran independencia de los hijos j6venesrespe~to a 

'lo qu.e quieren ser en la vida. Esto no quiere .decir que en· su 

totalidad· los padres han alcanzado un alto nivel de compren-·· · 
. . 

·~iÓn Y. armon!a fainÜÍ.ar, incluso hay <;iUtores que interpretan 

·. e~t~ cambio como una crisis en los valores morales, de ident!, 

dad, generacionales, etc., que no son más que un reflejo de 

la situaci6n caótica de la sociedad de consumo •. 

Esto no sucede con la misma intensidad én los grupos ind!ge~ 

nas, donde la influencia dé la comunidad es muy fuerte y las 

. probabilidades de elegir un destino distinto son muy limita

das. La transmiSi6n de los ·patrones culturales significa la 

permanencia y continuidad psicol6gica y social de la.comuni

dad. "Este proceso· tiene un mayor impacto en los primer.os a

ños de vida, y se prolonga a lo largo de ~sta. Ti.ene como me

ta la adecuaci6n a valores y roles sociales, y present~ una 

mtnima discontinuidad psicoldgica y social entre los medios y 

la cultura (en contraposición a la escuela )"(3). 

(3) Cianeros Paz, Erasmo. "El Proceso de Transición Cultural y la Educa
ci6n Formal en las Comunidades Indígenas Mexicanas". Citado en con
greso Nacional de Investigación Educativa. Documento Base. Méxi~ 
1981, p.358. 
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La adaptaci6n del .individJo, a la cui~ura:,.se iI\strUlnenta en ,uri' 
., ·, .;,.· . 

. ·principio en la familia pero continúa a medida que el i_ndiv1-

duo· establece contactos con su mundo inmediato: "se ha llega-
-~ . . ' . . . . 

do a considerar que'el proceso educativo infonnal abarca solamente.·e1 pe~ 

riodo de la niflez. No obstante, siendo la e~c~ci~n informai .un ins· . 

trumento de preparaciOn para la vida social futura,. tambi~n 

mantiene estrecha relaci6n con la actúaci6n cotidiana del in..,. 

. dividuo adulto; garantizando mediante un aprendizaje permane!!_ 
·'-<·• 

te la estabilidad de la cultura y su reproducci6n".(4) 

.-Las caracter!sticas que esta integraci6n asuma, depénde';de su 
. 1 ~ 

capacidad de transmisión ideologica, Un ejemplo de e·llo lo 

constituye la aceptación de los roles tradicionales de hombre 

y mujer que en las cornunidade:; ind!genas definirán casi en su 

totalidad cu!l sed, su .posici6n futura respecto a la v.i.da~ _ 

Laacci6n edÚcadora del.medio y el aprendizaje que el indivi

duo obtenga de sus experi.encias cotidianas tendr~n como resu.!:, 

tado un cierto grado de conciencia sobre la interpretaci6n de 

la realidad social. En otras palabras, la sociedad como real! 

d~d objetiva es i~ternalizada por el sujeto·construyendo una 

realidad subjetiva. Como ya se mencion6, esta primera intern!_ 

lizaci6n. se genera en la familia, le sigue una segunda socia

lizaci6n que se efectda a travfs de las instituciones sociales 

como la escuela, posteriormente, a ló largo de la vida, se ex 

perimentan constantes vivencias que constituyen la premisa b!_ 

sica de lo que conocemos como educación permanente. 

(4) Congreso Nacional de Investiqación Educativa. DoCU111ento Base. ~xico, 
_ 1qf31, p. 358. 

... -:--• 
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Z. l. EllJCACION CCM> ~ SUPBRESrnuCIURAL 

.· .. Una v:ez ac~ptado que la .educaCi6n es un hecho eminentemente•··• 

··social "cUyas finalidades, eleme'ritos,· estructuras, 'prÓce~os "Y "· 

resultados esdn dete~in~dos y reflejan a la sociedad en .la 

que se desarrollan -cultura, valores, ,ideal del hombre y de' 

la sociedad, fuerzas y relaciones de producci6n, sistema de 

gobierno e historia- en la medida en que la· sociedad patentiza 

una determinada estructura de clases y de poder"(S), hay que 

. considerar_ que la sociedad comprende una estructura econQmica 

y una superestructura en la cual queda instalado el fen6meno 

educativo, por lo cual podemos afirmar que ~ste se sujeta a 

la relaci6n din!mica y dialéctica que existe entre esas dos 

estructuras y adem4s cumple un papel espec!fico dependiendo 

de·las caracter!sticas que asuma el todo social.' Es decir, no 

se puede hablar dé educaci6n en abstracto, sino señalando de. 

qu~ formaci6n social fornía parte ya qu~momento hist6rico 

preciso se e,st4 haciendo referencia. 

As!, tenemos que en las socie.dades de corte capitalista, . las 

relaciones de explotaci6n que se dan entre la burques1a y el 

prol117tariado! el predominio ideol6gico·de normas y valores 

burgueses sobre las clases subordinadas, as! como el papel del 

Estado como un aparato para el ejercicio de esa heqemon!a y 

la diaociaci6n entre trabajo manual e intelectual, van molde~ 

do las funciones de la educaci6n entre las que nos interesa 

destacar las s;i.guientea: 

1. Funci6n conservadora; con la que se garantiza la continui~ 

dad de la especie hwnana, al producir en cada individuo 

las normas de sus posibles actitudes. 

(5) rbarrola, Marta de. "La Sociolog!a de la Educación. Una Visión Gené
ral" en Educación y Sociedad en México. México, UPN, pp. 6-7. 
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2, - Función socializante, 'en la medida en que se convierte a 

un individuo' en un sujeto social con una identificación a 

un grupo determinado. Este grupo es el que sostiene la h~ 

gemonía en el ámbito social y,a través de la educación, -

difunde una concepción de la vida y elabora una conciencia 

" colectiva homogl:!nea, con lo cual se mantiene !"a dominación 

de la clase domina11te sobre las clases subalternas; debe. 

entenderse así la socialización, y no como la transmisión 

de la cultura por parte de la generación adulta a una ge

ración joven, (los valores, normas, conocimientos, patro~ 

nes de conducta) a fin de asegurar el mantenimiento de la. 

tradición y el incremento de la cohesión social (Durkheim), 

puf;'.~ esto sería negar, precisamente, la estructura de clases 

y el·papel superestructural que tiene· la educación. 

3.- Función represiva, porque controla y reserva lo que es po

sible conocer, con el objeto de conservar y reproducir las 

limitaciones que el poder asigna a cada clase y grupo so

cial, según el rol que le atribuye en la realización de ún 

proyecto socioeconómico. 

4.- Funci6n transformadora, .que se manifiesta en las contradi!:_ 

cciones del sistema educativo y que pueden determinar un 

proceso de concientización, es decir, la escuela tiene una 

autonomía relativa en relación a los intereses de clase, 

no.est& sometida integralmente pero tampoco es totalmente 

independiente. El proceso de concientización y en consecue!!_ 

cia de transformación, se refiere al logro de una actitud 

;<'" 
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··crítica hacia la ediicaci6n y hacia la ~oC:H.edad con la que 

se debe combatir el conformismo social y crear con ello un 

hombre nuevo que moi:Üfiqu~ ia situación hegem6nica de la 

burguesS.a. Esto en términos de Gramsci, es lograr en el ám 
bi.to educativo, un intelectual que pueda incidir en una· 

crisis social en la que al romperse la relación hegem6nicá.; 

se convierta en una especie de puente entre ·la estructura 
':\. 

'y la superestructura para impulsar el cambio. social,. com:-

prometido, desde luego, con los intereses de las clases -

subalternas. 

Dentro de las tres primeras funciones que hemos señalado, se 

ubica el proceso de reproducción de las relaciones de produc

ción én una formación social. La estructura económica garanti 

za, en $U dinámica, la presencia de todas sus características 

y concretamente la creación de plusvalia, la explotación de 

la fuerza de trabajo, la producción de mercancías, la acumu

lación de capital, etc., pero esta reproducción también se 

lleva a cabo a nivel de la superestructura en donde se garan 

tiza el predominio ideológico da normas y valores burgueses 

sobre las clases.subordinadas. "En toda formaci6n social ca-

pitalista .( ••. ) el aparato educativo debe concurrir a la re

producción en tiempo de esa sociedad o, lo que en definitiva r! 

,,,. 
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> su~ta lo mismo, ala reproducción del sistema de explotaci6n 

sobre elque esa sbcied~~ se asienÚ :y d~s,arro;la. Es preciso 

que el; Apa:r:ato EducaÚvo contribuya a ia:- perpetuación de la 

división de la sociedad en dos clases fundamentales y antag6-

nicas, explotadores y explotados, burgueses y proletarios",(6) 

· ·_Al Ubicar· a• 1a educación como un fen6,merio: supe,restructural se-

.está haciedo reforencia a su papel como . transmisor de la ida~ 

logia dominante y como una garant!a (eritre otras) deque el 

sistema social seguirá actuando. conforme a las leyes del capi 

talismo. El sistema educativo es fundamental para la reproduc · 
, . . ,. ··, -

ci6n tanto de la fuerza de trabajo, como de las relaciones de 

producción; la escuela reprodu~e habilidades diversificadas 

que requiere la fuerza de trabajo moderna. En la escuela se 

enseña a l.eer, escribir, sUmar, etc. Estos son elementos que 

pueden ser dtiles para el desempeño de los diferentes empleos 

productivos, pero además se enseñan las reglas del buen com

portamiento: moralidad, conciencia c!vica y profesional, res

peto a la división social y tfcnica del trabajo, y a las re

glas del orden social establecido. Lo mismo ocurre en la fa

milia y en la comunidad. A travfa de ello se reproducen las 

relaciones de producción bajo el supuesto.de que la educación 

ea un ambiente _neut~al en el que se va a fomentar el'conoci

miento, el desarrollo personal y sobre todo el de la sociedad. 

(6) Vasconi, Tomás. "Ideolo9S:a, Lucha de Clases y Aparatos Educativos en 
el Oesarrollo de América Latina" en La Educación BurgUesa. M&xico, 
Nueva Imagen, 1977, p_207, 
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·El sistema éducativo.refleja las relaciones·soc1ales de pro":--. ·.: . . ". . -·"r "":· . ,· . -:-" , ~--

ducci6n'y actúa para ap~yafaas, conforme cambia el capitalis:

mo¡,también cambia el rolde la educaci6ri, es d~cir, rio es lo 
':·. . -. -. 

mismo la educación en Estados Unidos que en México. 

Es preciso señalar que también dentro del proceso .dereprodu2, 

ci6n de una ~~rmaci6n so~ial, . el Estado tiene un papel de prf_ 

mer orden para garantizar la hegemon!a y la resolución de 

.las· contradicciones que se dan e~.· la lucha de cl~ses J es im

'portante hacer menci6n de él,porque generalmente es quien in!!_ 

trumenta el proceso educativo de la sociedad (sobre todo en 

América Latina) a través de la escuela, los medios masivos de 

· .comunicaci6n y en la mayor pa,rte de la creación .de v:alores y 

creencias gen~ralmente aceptadas.por el conjunto social. La 

educación ptiblica e.s el esfuerzo del Estado .de apoyar una me

diaci6n de las contradicciones que surgen en la estructura e

conómica. Sin ser ésta su finalidad, se puede observar que su 

acci6n en el ámbito educativo muchas veces funciona como con

cesi6n a la clase trabajadora, sin permitir por ello' que se 

pierda el predominio.y hegemon!a burqu~s.~{ ••• )el Estado, pr~ .. 

! -curando siempre la hegemon!a de clase, actua en el campo de 

un equilibrio inestable de compromiso entre las clases dómi

nantes y las dominadas. El Estado asume as!, permanentemente, 

una serie de medidas materiales positivas para las clases po

pulares, incluso si estas medidas constituyen otras tantas 

concesiones impuestas por la lucha de las clases dominadas':(7) 

(7) Po11lantzaa,Nicos.Estado,Poder y Socialismo. Mbico,Siqlo XXI, 1980. 
pp. 30-31. 
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~1' ;Estado l(!qril: una posici6n de · supremac!a con respecto 

efectos de ia · reproduccit5n; sus instituc+.ones son la henamfén
ta, y la m!s !iliportante de eHas, e~ ~a escuela. Asimismo el E!. 

·•· tado usa la ciencia y la tecnolog!a par·a racionalizar el po

der, la ideoloq!a jur!dico-pol!tica que el Estado sostiene se· 

c~nvierte en un conjunto de "hechos" tec~ocráticós y decisio_. 

ne~ basados en estudios "cient!ficos". que no dejan observar a 

primera vista su apoyo al ·grupo heqem6nico. 

· Cuando se piensa que la escolaridad es el mecanismo que igua

la las oportunidades de mejorar el nivel de vida, que con más 

estudios aUil\entá la capacidad de ascenso, en la 'escála social ' 

y que entre más· educaci6n promedio se elevad el desarrollo ' 

ascial(B); se.está generalizando lo que sólo es posible para 
·~.~~ '" ·.;' 

un grupo .social o lo que constituye tan s6lo un ideal, porque 

las oportunidades de empleo no son iguales para toda la pobl~ 

ci6n (existe desempleo y subempleo) o bien se pide un grado 

de escolaridad para empleos que no lo necesitan, tambi~n las 

personas que han pasado por la mayor parte de los niveles de 

estudio no encuentran empleo, "El incremento del nivel medio 

de inatruccit5n.escolar en la poblacit5n sin alterar la distri

buci6n clasista de esa instrucci6n mantiene la actual estruc-

tura de los ingresos. Como loa niños ricos consiguen el acce,

ao a los niveles m4a elevados de escolaridad, mientras que los 

(8) "el s!ndrome ideol6qico pequeño burgués1 la creencia en el papel fun
dA1Uental de la educaci6n para lograr una movilidad social ascendente. 
LA pequeña burquea!a y da aún laa que hemos denominado 'capas media.a' 
(los asal.ariadoa no productivoa),otorqan una importancia capital a loa 
Aparatos Educativos con1ider"1dolos como mecanismo• fundamentales para 
la democratizaci6n de la 1ociedad," vaaconi, Tomas.~, p. 187. 

,· 

" 



-~'obres reciben mucho menos escueiaí no hay iaz6_n para creer 

que el dar acceso a , la escuela a todo el mundo influya gran 
: - ' 

cosa en l.o que cada quien recibe en la soci~déld. (9) 

2.2 EDUCACION Y TRANSFORMACION. 

No obstante la impor.tancia de la educa.éi6n dentro del proceso 

de reproduceión del sistena social, no es posilile c6nsiderar que ~tá es 

·su tinica caracteristi~, ya que nuchas veces dentro.'de la escuela y en las 

.·otras nanifestacwrieá de la educación, la reproducc~n no se realiza de na

- nera perfecta¡ por ello, no es po_sible avalar ~tegraneilte la posicl.?n Al-

thusileriana; ejenplo de ello son las. contradicciones y conflictos corro el 
. . . . 

_analfabetism:>, los problerra,s de .corducta• en el escolar,. los noviini.entos. _ 

esti,¡.diantiles, el bajo praredio 'de educacióli ert ciertas poblaciónes y, . en 

general, las conductas sociales que no corresponden con las neeesidades de 

la· estructura econ5mi.ca. 

Las escuelas transmiten el simbolismo de la democracia y pro

mueven la ideolog!a de los derechos individuales y humanos. 

Pero esto puede revertirse en contra de la gran empresa y del 
".l. ' 

gobierno. La misma reuni6n de una gran cantidad de j6venesen 

una misma instituci6n promueve el desarrollo de una cultura 

juvenil que puede ser contraria a la reproducci6n de las car

racter!sticas sociales vigentes (10). 
/ 

í(9) Carn~y, Martin. La Educación como Imperialismo Cultural. México, Siglo 
XXI, 1977, p.22 • 

. (10) Un ejemplo más es el caso de los alumnos de Barbiana que precisamente 
se alejan de una escuela que los evade por incapaces y pueden llegar 
a construir otra escuela que si está interesada por ellos y, claro, con 
~tras caracter!sticas logra la formación de hombres completos y madu
ro:; que -por supuesto, están en .contra del sistema social que los rech~!;.' 
zó. e: \lumnos de'Bar~iana. 9arta a una Profesora. Ed. de cultura P.2, 
pu J. ar, 1975. 
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.que .el dar acceso a la· escuela a todo. el mundo influya gran 

cosa en lo que cada quien recibe en la sociedad. (9) 

2.2 EDUCACION Y TRANSFORMACION. 

No obstante la impor.tancia de la edudaci6:n dentro del proceso 
. '· 

de reproduCci6n del sistena soc:ial, no es posible considerar que· ~ta es 

·. su única característica, ya que mJChas veces dentro de la e50lela y en lzis 

otras nanifestaciones de la educaci6n~ la reproducci?n no se realiza de na

. nera perfecta; por ello, no es posible avalar ~tegrarrente la posici?n Al

thusseriana; eje!lplo de ello son las. contradicciones y conflictos cono el 
" . . 

.analfabetisno, .los proble.rtaS de conducta en el escolar¡ los novimientos 

estudiantiles, el bajo prarefilo de edueaci6n en ciertas poblaciones y; en 

general, las conductas sociales que no corresponden con las necesidades de 

la estructura económica; 

Las escuelas transmiten el simbolismo de la democracia y pro

mueven la ideología de los derechos individuales y humanos. 

Pero esto puede revertirse en contra de la gran empresa y del 
. .(¿ . . 

gobierno. La misma reunión de una gran cantidad de jóvenes en 

una misma instituci6n promueve el desarrollo de una cultura 

juvenil que puede ser contraria a la reproducción de las car

racter!sticas sociales vigentes (10). 

i(9) carn'oy; Martin. La Educaci6n como Imperialismo Cultural. México, Siglo 
XXI, 1977, p.22. 

(10) Un ejemplo más es el caso de los alumnos de Barbiana que precisamente 
se alejan de una escuela que los evade por incapaces. y pueden llegar 
a construir otra escuela que si está interesada por ellos y, claro, con 
,tras características logra la formaoi6n de hombres completos y rnadu
"º5 que.por supuesto,están en contra del sistema social que los rech!_ 
zó. C~ \lurnnos de'Barbiana. Carta a una Profesora. Ed. de Cultura Po 
pul.ar, 1975. • -
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Tenemos así._, que la acci6n de uri fen6meno supérestruc'tural al 

estar incidiendo en las .contradicciones de la dinámica social 

puede favorecer la permanencia de un grupo determinado en la 

hegemon!a o puede reforzar el potencial de cambio, sobre todo 

en las.clases sociales explotadas y contribuir a una crisis 

en el ·todo social, aunque es necesario aclarar que s6lo .en 00!!, 

diciones estructurales y de coyuntura muy precisas. 

Es por ello que hemos señalado como una .fUnci6n más de la edu 

caci6n, la de transformación. Así, cuando la_educaci6n garan~ 

tiza el funcionamiénto de la ideolog!adominante, porque el 

proceso económico así lo requiere, también puede dar lugar a 

una toma de conciencia, al permitir el. desarrollo de una contra-

' -ideplogí~ que incida ~n movimientos s,ociales que de alguna 

manera conduzcan a un cambip parcial, o bien a una·destrucc.i6n 

de los mecanismos estructurales vigentes, o modifiquen los as 

pectes coyunturales del funcionamiento de la hegemonía. 

~l señalar la importancia del proceso educativo corno reprodu~ 

ción de la sociedad así corno su potencial de transformación, 

se está haciendo referencia a la autonomía relativa que este 

proceso tiene dentro de la dinámica social. "La escuela puede 

transformar totalmente las diferencias socioculturales de los 

niños y llegar a una igualdad completa de sus oportunidades. 

Subsistirán limites objetivamente colocados a estas tentati-

vas: la escuela permanecerá triliutaria de contradicciones que 

son elaboradas fuera de su propio dominio y estará sujeta a 

la suerte de las condiciones sociales y políticas que no podr4 



- - -, ~, - -

_,,.-', 

A.9• 

cambiar directamente"(ll). 

Con respecto al impacto de la educaci6n informal, las expe

riencias vividas en la vida cotidiana son más impactantes que 

las obtenidas por medio de los programas escolares~ Como lo 

ha demostrado la historia, los est!mulos que llegan a lograr 

. cambios transformadores de la sociedad se deben básicamente a 

.las crisis .ocurridas en la estructura econ6mica que agudizan 
' las contradicciones de>las clases sociales en lucha. Con ello 

se quiere decir que las experiencias de la vida com~n, sus ne 

cesidades y temores son aprendizajes más profundos que los ob 

tenidos en la escuela. 

Sin embargo, télmbién la rutina de la vida cotidiana puede fr!_ 

nar movilizaciones innovadoras, cr!ticas o revolucionarias.E!!_ 

to sucede cuando la hegemon!a de la clase domin~nte es muy 

fuerte. A medida en que ésta disminuya, por perder el consenso 

id$ol6gico, pueden surgir mayores probabilidades de acciones .· 

liberadoras dentro de la educación informal. De ah! que en un 

momento dado, los·procesos de aprendizaje incidental puedan 

tener un papel alienante o liberador. 

2.3. IDEOLOGIA Y COLONIALISMO. 

Al señalar a la educación como un fenómeno superestructural 

(11) t>l:lisnncP., Eric."tnterpretaci6n del Fracaso Escolar", en El Fracaso 
tscolar. México, Ediciones de Cultura Popular, 1978, pp. 66-67. 



se quiere hacer 'énfasis en , su de.senvolvimiento' como un fen6me· 

no ide~i6gico, es 'decir 1 .que en educación se involucran un con 

junto de creencias, valores, posiciones, actitudes, costumbres, 

que surgen en un momento hist6rico concreto (bloque hist6rico) 

y que responden a los intereses del grupo hegemónico. La ide~ 

log!a ·tiene como finalidad justificar las relaciones de expl2_ 

tación creando una conciencia social y de clase defomiada.- con respeqto a lá 

realidad, porque responde a una pÓsici6n ec·on6m:f.co,.;social de

finida (pertenencia a una clase social) , por lo que podemos 

afirmar que en una gran cantidad de casos, la educaci6.n .es alie- · 

nante•' "Uno de los objetivos [ ••• J de la educación (. •• J . es 

que el hombre piense lo real como imaginario y lo-i111ag;l,nario 

CO~Ó' real, (el empresario] aparece COmb (,. ~) el trabajador 

empeñoso; el obrero no reconoce su trabajo en la ganancia del 

patr6n. c .. ,J la educación debe revincular la conciencia con la 

vida real"(l2J. La Pedagog!a debe dar cuenta de las distintas 

modalidades que toma el fen6meno educativo en el todo social, 

basándose en su autonom!a relativa y en el proceso de aliena

ción, especificando la dial~ctica economía-sociedad-cultura 

que concretiza. a la "educación" de se est~ hablando. 

·La ideoloq!a que en un sistema capitalista domina, _tiene fi

nes alienantes, es decir, la alienación es la situación ·his....: 

t6ricamente producida y verificable en la sociedad burguesa, 

y no una condici6n eterna en la que el hombre está condenado 

( 12) PuiqqrcSs, Adriana. ImpeX'ialiSlnO y EduoaoiéSn en Amérioa Latina.. Mé;idoo. 
Nueva Imaqen, 1980, pp. 23~24. 

' . ' ' ~ 



Cuando se observa que ia ~ducaci6n, en· su carácter de ali e..; 
'. 

nánte, convence a los distintos grupos sociales·que se invo-

lucran en ella de que todo está bien y de que· los roles.que 

asigna son los que se deben desempeñar, se puede afirmar que 

este proce.~o 'presenta características muy parecidas a un pro·· 

ceso de coloniz~ci6n (14) en el que ún gruJ,Jo,social decide 

los roles de todos los demás y éstos aceptan loestabl.ecido 

coino algo dado y natural. y se dice colonizaci6n porque la 

mayor parte de las veces se plantea una relaci6n de superio

ridad-iriferior.i.dad. Ejemplo de ello son las relaciones ent,re 

patr6n>y obrero, hombr.e y mujer,. maestro y alúlnno y, concre,;;. 

=.~~ente .. )m ~i¡s~~só que n.º·~· octipa, no·ind!g~h~'e·'ind!gen~~ ·t~'. 
Ció .ello sin que exista·en.ias relacfones econ6mfdas un~ coló 

nizaci6n específica. 

Es conveniente hacer aqu! alguna1;1 observaciones con respecto 

a la situaci6n y relacio~es coloniales. Originalmente se en

te~d!a por coloniz~ci6n, ia imposici6n de una sociedad desa-

.. rroilada, industrializada, racialmente considerada como sup~ 

51. 

(13)~Bróccoli, Angelo. Ideoloqía y Educación. México, Nueva Imagen, 1980. 

(14) "No es raro que la escuela sea uno de los vehículos más eficaces para 
la 'transmisión de la ment~lidad colonizada. El colonizador se esfuer- · 
za por persuadir a los propios educadores 'nativos' de la superiori
dad de la cultura invasora1 ( ••• )dispuestos a difundir la verdad aje
na y a reproducir una ideología al servicio de la metrópoli. Frecuen
temente, esta ideología permanece incluso cuando la independencia po-
1! tica de un país se ha consumado y el colonizador se ha ido. " De la 
Peña, Guillermo• "Todo lo que hay que saber de la Educación en las Co 
lonias" en~· l!éxico, 1978, #7, p.17. -



··' 
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cu~~·ti ta~i van\~tit~ m:Ínoi-l t~fr1~'.~,' 'sobi'e'. tiria :.-C:i vil:i,zaC::Lon·' 

rádic.almeri.te diferente: considerada como atrasada, sliPersticiO:"t:t. · . ' '" . ' , . -·-· ' 

sa, analfabeta; campesina;pero :cuant;tativa.xnente Ítayoritaria por 

los rasgos ~tnicos. La sociedad "desarrollada" se. apropia -por 

la .fuerza- del territorio, las riquezas, etc,, esgrimiendo una 

serie de justificaci9,nes' válidas desde' el punto de vista de su 

cultura •. La . relaciÓn entre las dos sociedades·es vertical; 

autoritaria e injusta en todos los aspectos que toca~ Si bien 

ésto. suc7di6en Africa yAáia, en Am~rica se han dado.diver

sos grados de colonialismo. En.el caso de los ind!gerias esta ·, 

situaci6n extrema se ha efectuado en Brasil, con el desplaza

miento de sus tierras-ricas en maderas preciosas- hast~ emp~ 

ja_rlos a la,extinci6n. . __ · 

La situaciOn colonial y la presencia inherente de la enajena.:. 

ciOn están !ntimamente ligadas, "su validez se mantiene en~ 

to puede dar raz6n de una situaci6n concreta. En este sentido, 

ha probado su validez en relaci6n con el car~cter misterioso, 

enigmático de los productos del trabajo cuando a~optan la fo~ 

· ma de .mercé?:nda (fetichismo econOmico). Por lo tanto~ esta fO!, 

ma concreta, espec!fica de darse los objetos econ6micos como 
" objetos reales e irreales, sensibles y suprasensibles, con su 

esencia y apariencia, lejos de excluir al concepto de ~najena

ci6n no hace sino enriquecerlo."(15). 

'(1S)Sánchez Vázquez, Adolfo, Filosofía de la Praxis. México,Grijalbo, 1972, 
p. 361. 
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Si bien el concepto .de enajenaci6n nace con la teoi!a marxis"".· 

ta del trabajo, como si éste ·fuera ind.epetid.iente á quien lo 

cré6 o de fa sociedad, éste ~~ncepto puede ser apÚcable a los .• 

grupos indígenas en cuanto a que también apareC:e ese fen6me

no de "extrañamiento" a lo que se produce, as! como de la rea 

lidad que lo rodea. 'Los indígenas viven un proceso .de enajen~ 

ci6n en este sentidÓ, con cambios que el sistema capitalista 

provoca en sus h!bitos y costumbres'. Por ejemplo, en Chamula, 
' ~ ' ' 

el tréÍlJajo tenía una significaci6n coinun:~l y solidaria, actua! 
' mente miles de ellos tienen que vender lo que antes no. se ve!l · .. 

. _.--. 

día: su fuerza de trabajo1 el producto dé ese trabajo es"ex

traño''. pues no tiene una significaci6n .real, es. cllgo que se 

evapora, que desaparece a cambio de algunas monedas. Igualme!l 

te sucede.con sus prendas de vestir que.antes eran 

.. rada.s . para uso propio y ah<?.ra representa una fiiente de ingre-

so~ 

Como ya se mencion6 arriba, el violentar las normas tradicio

nales de equilibrio social, constituye una•forma de colonia

lismo.,aunque la justificáci6n que se utilice para ello sea la 

de imponer la "civilizaci6n". 

Es importante subrayar que no puede existir una ideol.og!a C.2 · 

lonialista si antes no existe una situaci6n económica de de

pendencia, esto es, que lejos de ser la enajenaci6n y su ca

racterización dentro de la ideología colonialista una categ2 

ría abstracta, resulta tan objetiva como lo es la lucha por 

la connervaci6n de la h~gemon!a por parte de la clase dominan 



te, .. en el modo de producci6n capitaUsta,;· ".La .s;!.tuac:l.6h có1Q.:. .. 
·,,.¡'• 

nial constituye una estructura objeti~a que conduce necesari~ 

me~te a dividiÍ' .el mundo en explotadores y explotados,. en bl<l!!. 

COS y negros¡ en Opresores y Oprimidos como consecuencia del 

desarrollo capitalista. Los caracteres sociales, culturales y 

psicol6gicos que genera, existir~n por encima de las volunta

des subjetivas de .. los actores que entran en relaci6n :eni esta 

situaci6n y en :consecuenc.ia su superación está solo dada por 
. . . 

la posibilidad de elimiriar la situación en su conjunto y no 
. . . ' ' . "' . . ·. ~ .. \ 
-·· < 

por el rescate individual y subjetivo de la relaci6n."(16). 

La. ideolog!a colonialista se manifiesta en múltiples aspectos 

y sectores, por ejemploJ •"ei colonialismo de_. Fanon, Menuni y 

Mannoni t ... ) es la rel.aci6n psicol6gica entre seres humanos · 

que .,, representan d,istin.tos papeles•< El colonizador, como tal, 

considera al colonizado nó solo desprovisto de derechos pol!

ticos sino como un ente de distinta categoría. (, •• ) eJ. colo

nizado tiene que transformarse de individuo con fe en s! mis

mo, como ser humano apto, en uno que sOlo cree en la aptitud 

de los otros. ( •• ·.l nos alejamos de la definici6n de 'una na

ci6n que trata de extender su autoridad a otros pueblos y te-. 

rritorios '. t ... J ,El colonialismo se convierte en des?ripciOn 

de relaciones entre gentes y no entre naciones; Por ello·em

p.Leamos esa palabra para referirnos al modo en que un indivi-· 

duo se conduce para con otro (sojuzgamiento de un individuo 

por otro). Dado que las relaciones humana.a suelen prOducirse 

(16) Rivas !'., Luis. "La Situaci6n Colonial.'" en Transformaciones. No. 83, 
Revista del Centro Editor de Alllérica Latina. B.A., 1973, pp. 362-363. 



"'. 
· .. , en. el ·aóntexto. de·institudones,· .C•'; .¡:·estás ·:Ceiaciones.·se Ce>!!, 

'forman y "~omu~iC:an·'por medio.de las estructuras instituciona~ 
·~.'' . 

les ... (17) •. Sigl.1.iendo estas piemisael, .al patrón, se le debe> 11re!!_ 

petar" porque,,es el dueño, porque ha llegado a la "cima", el 

obrero solo es una pieza de producción como cualquier otra, es 

alguien "corriente", "burdo"; el hombre es el fuerte, el que . 

decide, el que otorga, y la mujer: la sumisa, la callada, la 

que recibe; ·el maestro es .el que' sabe, el que conoce; el que 
.·.-., ' 

enseña / el alUmnO el. que nÓ Sabe 1 e.l que recibe 1 el , que debe 
' ' 

aceptar; y el indígena es ;,ei' atrasado, el déb:Í.! 1 .el necio, el' 
~ ·:; 

sucio y, el no indígena es el superior, el ejemplo a·seguir, 

el sano, el fuerte •. Aun cuando en la áctualidad muchos movi- .· 

mientas sociales han demostrado la falacia .de tales niveles•· 

de relaci6n, en muchos casos pers:i.steri y son todáy!a fuente - .... f.:~ . ; . . ' . . ., . ' . . -

de SonflÍ~ho. Lo impo~tante de todo ello es que la educación . 

es uno de los éscenarios en donde frecuentemente y hasta sis:: 

tem&ticamente se transmit.e y defiende este tipo de roles. 

De manera general, "toda relaci6n de hegemonía es necesaria-

mente una relaci6n pedag6gica y se verifica1 no s6lo en el: in-
'· 

terior de un pa!s, entre las diferentes fuerzas que lo campo-

nen, sino en todo el campo internacional y mundial, entre ·gr!!_ 

pos de ci vilizaé:i6n nacionales y continentales" ('18 l •. se habla 

·(17) Carnoy, Mártin. Ob. cit. p. 15. 
(18) Betti, G.; Escuela, educaci6n y pedagogía en Gramsci.Fspaña. Filie. M3!'., 

tlnez Ibca. 1981. p. 67• 
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de re_laci6n pedagógica pues existen relaciones educativas. que 

son. cÍ~d la exclus.Í'~iaad de la escuela~ Aá~mir y mantener el . 
·;~ -.'·' ~:~-"·' ' ' -

consenso de las clases explotadas dependerá':del pod~r "educa._, 

ti Vf)." de quien detente el poder econ6ínico. La violencia con 

que se efectúe el proceso podrá ser directa o indirecta, in~ 

tencional o inconsciente. 

La eduaci6n formal e informal en ,Los grupos ind!genas debe ser 

analizada por _la pedagogía y po;t: el pedagO<JO a partir de la 
. . 

c9~cr7,ta ~ituaci6n.-econ6lllica de los mism::>s/ a ;partir de· las cu~ 

tro funciones ·mencionadas con ··anterioridad, considerando ·ambas 

premisas como una estrategia metodol6gica para poder d_etectar 

e investigar los mecanismos· por los que se in_staura la ideolg_ 

: • g1'.a colonialista en estas dos Iilodaiidades ·.educa ti vas que por 

· 10 .·común. se presentan veladame11te .en ias. acoiónes cotidia'nas .· 

· .. de la familia y en el sal6n de clases., 

. . ~-

~¡, 
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3. . TRAYECTORIA ·oE LA Eoucii.cro~ PARl' · tós morcfüNAs 

En e.r plano de .la educaci6n .formal, existen a lÓ largo de· 1a 

. historia de M~xico, i.nstituciones. creadas específicam~nte pa-. 

ra la atenci6n del indígena, ~s! como planes y programas fede 

rales y estatales que incluyen la acci6n educativa. 

3.l . EPOCA.COLONIAL (1521-1810) 

En la di.riámica de .la sociedad colonial novoh:rspana surgen di-
• - ' ' • • • ' •• •• • • - ' > • ~. 

vers'as acciones educativas que señalan el inicib de l~.educa-

ci6n !?ara.el indio en nuestro p~ís. Esas acciones educativas 
. . . - •' 

abarcan fundamentalmente dos puntos: a) Irnposici6n al vencido 

de los valores del sistema político, económico y so'cial del 

ve~cedor y, b) Garantizar la sumisi6n del indio y. la partici

paci6n, de éste dentro de la nueva sociedad .sobre todo en el 

t:rabaj6 ~ haciendas, minas, obrajes, gremios, cabildos; en 
,¡> 

el tribut,6, en la encomienda. 

Ello se hace a través de una política de segregaci6n en la 

que el indio asumi6 en todo su peso el poderío español· (en lo 

.ecori6mico, en lo racial) . Este se consolid6 por medio de la 

fuerza pero tambi.~n por medio de~ control político, del sabor· 

no o de pequeñas prebendas otorgadas a las familias nobles in 

d!genas·que sobrevivieron a la, guerra de conquista(l) una·de 

( 1) "Conswnada la conquista, hubo necesidad de que los vencedores realiza
ran la reconstrucción del antiguo gobierno indígena, estableciendo lo 
que llamaríamos actualmente un tipo de 'gobierno itxiirecto '. Cortés fue 
el primero que designó funcionarios ind!genas para gobernar a los natu~ 
ralea¡· sin que estos intervinieran en dicha de$i9nación 11

• CUé Cánovas,A1 
Historia Social y Econánica de M!ixico. México, Trillas, 1976, P·, 147. 



-'~~x,:eeri~cias e(iucativá¡¡ que··se ·señalarán' a cóntinu~ci6n. 

. ' 

· · 3. Ll EVANGELIZACION 

··.En· términos generales, fue la evanqelfzaéi6n el m6vil expl!ci .. . . ·, -
to que fundament6 la 'acci6n educativa en la Nueva España~ ·No 

obstante qué para. los conquistadores la; .. búsque~a de r:i.queza y 

poder fue e.l principal/c~ino a seguir,· ~~\.unieron su taréa 'có' · 
. . . ' ···:.. ' .·. -~;_-

· mo la ép'oca en· que· viyieron .lo dÉmlandab~: ga~ar vasallos para 

el reino de Dios. (2) As!, la destrucci6n, ·la explotaci6n, ·s~ 

.· juzgamiento y discrimfoaci6n de que fueron objeto los indios 

se ·justificó en. t~minos de su herejía y su sujeci6n a los 
. . ,· . . . . . 

m~andatos de Sat~n.(3) se hizo ·en't:dnC:es todo .lo· posible para 
. ' 

que. la religi6n cél.t6lica 'fUera conocida• y practicada por 

·.; ;ueblo venCido. 

Como se sabe, hubo frailes que acompañaron a Cortés en todo 

momento y él siempre exigi6 a la Corona española el env!o de 

religiosos en cantidad suficiente. (4) · Por parte de la Corona 

española existía la obligaci6n de propagé!,r la fé católica en 

(2)' " (. ~, 1 Con todos • sus defectos humanos Cortés era un ·honbrede religio
sidad arraigada y enaltecida cuya sinceridad no admite· duda alguna C. • .J 
Ardía fervorosa. en 51 la fe de un pueblo duran te siglos cruzado 
[ ••• ] Duran te su jornada hasta 'l'enochti tlan, fue limpiando los elles man 

chados de sangre de los sacrificados, colocando cruces e imágenes de h -" 
Virgen,· haciendo celebrar misa a la vista de los atónitos indi'.qenas y 
hasta predicando él mismo [ ••• ] "t<obayashi, José María: La Biix:acicSn co 
mo ConqUista.. México, Col.eqio de México, 1974, p. 184. 

(3) Cf. Villero, Luis: tes Grandes Momentos del Indigenismo en México. Méx!_ 
co, 1979, casa Chata, p.JO. 

(4) l<obayaahi, J.M.: ob. oit. p.185. 

·_ ·~: -· 
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. ~us domi.nios y considerando al ind:Í.o como .un vac;allo r~ás, f~. 

'.é:i.lit6 la tarea de la evange~izaci6ri y ~mbi€n dict6 leyes 

·protectoras para los indios, como fruto de la gran labor de-
. . 

fensora realizada por Fray Bartolomé de las Casas, 

quien .utiliz6 los detalles de la "Leyenda ·Negra" ae la con

quista para obtener, por lo menos en el papel, mejores condi 

cienes de vida para los·' indios. 

' , 

De_sde 1503 existió una instrucción oficial para que en un edificio anexo a . ·.' ' . . ·.' ·. . . . ·-

·.· i'as iglesias se reunieran los nHfos de las comunidades para 

¡t:iue el capellán les enseñara a leer y escribir y los rudime!!. 

tos de doctrina. Sin embargo, la intención de evangelizar se 

limi t6 a que los indios conocieran las cosas más sencilfas 

de ,la religi6n, como. santiguarse, .el paternóster, el ave ma-

da; etc. , y abandonaran su reÜgi6n idolátricá. 

La concretizaci6n de la evangelización la llevaron a cabo 

las 6rdenes religiosas que arribaron al Nuevo .Mundo (franci~ 
. . 

canos, a·gustinos, dominicos, jesuitas) (5). Pusieron en 

ello lo mejor de sus recursos y aunque en general coincidían 

con la Corona y el conquistador en querer desterrar la reli

gi6n prehisp&nica, trata:ron de poner en pr~ctica ideales pr~ 

pios. Por ejemplo, los franciscanos pretendían• ( ••• ] fundar 

en el Nuevo Mundo una nueva cristiandad equiparable no a la 

europea corrompida, sino a la primitiva de los tienpos de los 

(5) "En 1535 Carlos V eJCPidió una cédula real que espea!fic11111ente enea!_ 
gaba a loa frailes la educación de la nobleza ind!gena". Llinás A., 
Edgar1 Revolución, Educación y Mexicanidad, México, UNIUI, 1979, p.24. 



ap6stoiés . .;;los ;doce' rraric'iscarios. fueron intenéiclnálffiente. ~ici'..: .·' 
· gÚos en este ndmero";'( 6) 

. -

· En otro aspecto, pensaron que nadie mejor que los mismos in-

dios para ense.ñar a su pueblo la nueva doctrina por lo que 

trataron de implementar la creaci6n de un clero indígena. De 
~ . .. -

alguna manera se observa que la acci6n misionera respet6 has-

ta donde fue poál.ble las estructuras y costumbre_s' que Tes pa- •- · 

recieron.·m~s relevantes en la sociedad indígena: 11
[ ... J1o5 franci§_ 

.canos no pensaron jamá'.s en sustituir la comunidad :indígena 

por otra de estiio español; [ ..• ] prétendieron redimir la rep_!! 

blica indiana .con la f~: de Jesucristo, pero respetando todo 

lo tradicÍ.~nal en cuantoera indiferente, a la materia religiosa,.

Y"!':;que ~os frailes no tardaron en per~atarse de que los indios 

.de la Nueva España eran' 'gente de gran policía y muy sabia en 

el regimiento de su repdblica • ( •.. ] " (7) Los misioneros esta 

blecieron un tipo de educaci6n para los hijos de caciques y 

otro, para los macehuales, lo mismo que en la -época prehispá'.n!_ ·· 

ca. 

Desde un punto de vista paternalista 1 los misioneros se impr~ 

sionaron ante la desolaci6n y la p~rdida del gusto por la vi

da que mostraban los indios, quienes trataban ante todo de 

(6) Kobayashi, J~M.i ob.cit. p. 195, Además: "Los aoce apostólicos 1fran
ciscaoos .que vinieron a México en 1524 provenían de un movimiento de 
reforma de las Órdenes mendicantes en España, encabezado por el carde
nal Jiménez de Cisneros• [ ••• ] ZUmárraga,quiso aplicar los preceptos 
del humanismo de ErasmO en la misión americana~' Gibson, Charles: ~ 
Aztecas Bajo el Daninio Español. México, Siglo XXI, 1978, p. 102. 

(7) trnbayash\., J.M.1 ob. cit. p. 265. 

, -_.,., 
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. . . ·'·.::, . . . 

. ; .. hu~:i;: de,;,;'l<l. terrible, realidad de lá derrota. y ei su:iúzgalnten t:C:Í;: ··· 

empezaron' entonceJ'• por t:r~t~r ,de s.embrár el ainór a la vida y 

lá' confianza .hacia ellos utili;z¡ando ·accione!!. que resultan un 

gra~ Íegado pa~a la'. reláci6n educando-educador; y en este ca-

• so, de especial importancia para .la educaé:i6n .del indib, ·si se 
-· .·. -~i-.. : 

elimina el contexto de explotaci<5n y segregaci6n en el que se. 

di6 esta experiencia. 

sú metodo.logÍa fue: a) Coriocer .todo lo qu'e fuera posibl;e' del 

pueblo át que pretend.!an ·evangelizar: lengua, religión, ·cos

tumbres, formas de vida e histor:iá antigua. Los misioneros . . . . ' ' ' -. ' . - . ~ 

convivieron con los in di o.s, 'empe za.ró?l jugando con los , n iñós ·y 

iterminarori. hablando a .~ª perfección las diversas lengqas>·au

tóc.tonas pa~a de'spués conocer por ~eÍ;Uo de. relatos o d:Íl:rtljos 

tod~~ l.:i i~form~ci¿·~·· necesaria d~ la•' cual' se. valdrían para el 
\'_·, 

adoctrinamiento. (8) b) Utilizaron como instrumentos educa ti-
. ~· . 

vos; masica, canto, baile, pintura, teatro, técnicas' de cons...: ·· 

trucc,i6n y agrícolas que siempre fueron de uso cotidiano eri 

la vida prehisp~nica. "Por el empl~ de es tos medi.ós, ·los mi-: 

sioneros lograban a la véz satisfacer la. sensibili~ de los :indígenas, 

'.acostumbrados a presencia,r dia tras d!a acontecimientos' cele• 

prados en sus teocalli con grandes panpas y aires de solemni

dad. Comprendieron, pues, muy bien .la nec~sidad da dar satis-

(8) "Durante casi dos siglós, la obra de cr:i{ltianización se desarrolló en 
el idiana de los vencidos, al mismo ticinpo que se conservó en algo la 
cultura y laEJ prácticas indígenas, en vez de prC111over una fonna de ca
tolicismo puramente española~. Tanck de Estrada, O. 1 ''rensi6n en la 'l'o 
:rre de Marfil" en 'Ensayos Sobre la Historia de la E'rlucaci6n en Mbico. 
Mbico, Colegio de.MLic:o, 1981, p •. 36· 
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··f~cci6~~?a este gu\3tó\~!3Utic'i~·,"(¡'~1· iridtgetia·,por 
··: ,,'·:;· -. - ": ... ;.:.:·;~:·_;.~~·: .• ":,..1, ,:: .. ,-:_~<" _:-:·· .. ···:·r:·~,.>-·, .... , ... _ ·. -

· e impohente [:. ~ C" (9). 
t'· 

~vangelizaci~n . ~~. llevd á' cabo con pocos recursos y en p~ . 
~ ' ' . 

co ,tiempo. No obstante que los religiosos obtuvieron cambios 

en los valores y. c.ostumbres def· los indios, ést.os no füero~ 

profundos ni permanentes "El, dristianismb se ~ceptabá y que- .. 
. ' ' •. . t 

daba incfÜstado sin el menqr conflicto dentro de·s~.{parato re 

·•. uri acto. de sincretisino religi.Oso al que .tendían mucho los in 
.·-,, 

d!genas. ( ••. ] " (10). 

. ' - -

:ü:>s conventos qu~ fueron construídos en, la .Nueva España,· te..;. 
·'-i> . '~.<:~"· 

· nfan·a.1.r'ededor .del.clausti:o 'y 'i~ iglesia, \lp.e11orme·:~atio 

. que' siri1a,.para: dar' misa.al ii&e. ·libre.y tairibi~~ cp~~ .. insti'"'.·· . 
.-.,, ·. ' ·' ·., , ', 

tuc1'6n educativa, pues en ella recibían los rudimentos de 
.. . 

'.doctrina los niños indio.s que no pertenecían a la nobie~a: ' 
. ·. :. 

los domingos y d!as festivos, los adultos tenían la, obl.iga-

ci6n de asistir a conocer la nueva religi6n~ Esta enseñanza 

se'•llev6 a cabo en la .lengua materna y en ella participaban 

corno maestros los alumnos de .las. escuelas monasterio~: . A es:-

ta enseñanza se le llam6 enseñanza catequbtica de patio. 

(9) l('obayashi, J.H.: ob~ cit. p. 201, 
(10¡ Idern. pp. 203-204. 



EDUCAC!ON ELEMENTAL. 'l( SUPERIOR. 

~poca· colonial existieron escuel.as espec!ficameri,te CJ:'e~ 

das para e.ciucar ~l.·.i~dio; ~stas tienen· su auge,,; y decaden'~üi a 

lo largo: del siglo XVI y sus.objetivos eran, sin apartarse de 

la, evan~eÜzacHin, .. :la. enseñanza de las primerás letras y al9'1! 

'nos oficios, y la e~señanza de ~teriás q~e en',esa época'•con!!_ · 

"ti tu!an ,.la preparacii5n' y la inmers i6n en üna ceducacicSn supe""'.' 
; ;; ~:. . - . . 

rior. 

.t.·; .-

' La existencia de estas .escuelas. fue· posible por la ardúa la-

. bor de los 'misioneros y por: el apoy,6 de las atitoridades civi..: .. 

les que' tenirui que da~ ~lglln tipo de atenci6n al ind!gena · ·'· 
! . . 

obH.gados poi: las .leyes protectoras d,el indio; sin em_ba:cgo,,el 

.;in~efés deéay6,, p~imero, con el aumento de la poblaci6n inf.~!]_ 
. - . . 

. ~il mestiza y crioÜa: a c;¡uienes la Iglesia se di6 a la tarea 
• .. - _ . 

. de educar y, segundo, porque las condiciones de explotaci6n' 

del indio fueron recrudeci~ndose y éra más in)portante que ~a 

baj.aran en lugar de estudiar. 

· Po:r: otro ~ado, los ind1genas que tuvieron acceso a esas inst!-_ 
' ' 

' tuciones fueron muy poc9s· y la maYoda .eran hijos de caciques 1 

no siendo por ello·, menos relevantes las ácciones que en ellas 

tuvieron efecto. 

A continuacidn describiremos las tareas que s'e lievaron a. ca

bo en la escuela de Texcoco, las escuelas monasterio;,. el co-· 

leqio de. San Gregario, Ia::S escuelas en las que se enseñaron 



:'.~ic~.i.íos .. ·~·~· ·i9s.~~i~~Í(J·~;-~¿;~~: .• ~.··~ibt4i••·'';·.··· . 
. ,'.,. --. '"- . -.. ~ ... 

. Ú prinera escuela· abierta· en l,a Nueva ~¡>3iia fue. la que Fray Pedro· de - · 

>Gante establ~i6 en ~ en el añ~ de 1523. en. el palacio del Rey Net~ . 
. •. : hualpilli. ~sde éste naiento. se Puso;en prlic4ca·:ia edubaci~ para los - .·· .. 

hij~s ?e los éaciques y ~s priool~les. ~ lQ!> p.ieblos, ~s~· Tc:xh: .. • ·· 
.•·:·fuice'suponar que en'tres años, Gante elabol'6 ei eatéciáno de la oOC:trinii 

,_,· ·- .. • ..,_ .. . ,., - . , , ,_ . P' - • . , ., 

. \'.&~~en dome ;.[se) ~licabl ~ prirx:ipales oraciones, ~~ fi~as 
.· .Y sigms de·~u)6 sin1?l~, btsi. con seguridad.heChos por ~q~s~~ (U). 

'··.· ,~·~,~; - - --' ~ . ' ~- _. . . . -.. ' .. 

fra~(~o de ~t;e.lleg~ a la NueVc1 España ~n Juan de ·Tecto .y Juan de 

···~· ·ltc)ra •. funj\int:anente• ~~n establecien~ las nomas de· ia alfabE!tizaC:ÜJn 
. . .. . .. ,;· '·.' ' __ ,,. . 

,_, :> en l~ Mhuati durante su es~ja· en Texco(x).la Dx:trina eS h?stino-. 

~·de ello~.~ el pr"1eJ:' i~ inpréso en:laNuevaF.spañii; ~12{·t:am-
bf6Ü10 esla. elaboraci6n•del.leÍato de la Conquista, "d:>ra Wl6nin8,~·tID 

• ~- < ' • ' .. • • ' ' - • • 

.·• . .ihdio natural de Tlatelolco redactada en 1528", (13) alfabeti7.a,do gracias 

·~ la C:bra misionera. 

La escuela de Texcoco estable_ci6 el modelo de. trabajo que los 

dem4s inisioneros implementaron en las .subsí.~ientes f\lndacio;.;.; · 
. , ·' ·· .. : ... ' 

nes. 

(11) vbquez, Jt>sefina z. í "El PensaJDiento Renacentista Españ9l" en Ensa- · 
;ir]ª sobre Historia de la ·F.ducacicSn en México·~)t&Xic0/ El. ColegiOde 
Mexico, 1981, p. 15. 

(12) l(obayashi, J.M.: ob. cit. p. 241 
(13) Idem. p. 243 

.,.·--. 
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ú:>s franciscanos decidieron est.ablecer,una escuela al lado de sus r:nnas

terios (~ico, Tlaxcala, Huexotzinco y TelcoocD), Por lo que. se les lla

na escuelas 11Dnasterio, con uná. capacidad de trescientos y hasta mil a

llumos, que en general fueron hijos de caciques de cada lugar, cuyas e

dades fluctuaban entre los 10 y 15 años. I.as asignaturas :irrpartidas fue

ron: leer, escribir, cantar y la doctrina cristiana (14). Todo ello se 

enseñó a través ,de·una ·táctica fundarrental: el establecimiento de disci

plinas similares a las del calrrécac ~ Fray Bernardino de Sahagún e~arbo- ' 

, ló este principio al conprender perfectarrente cuál era la base de la ci..: 

vili?.ación azteca: " [ .•. J al cultivo de una virtud, la fortaleza, 'la -

que entre ellos era nás estimada que ninguna otra virtud, por lo que su

. bían al últill'o grado del valer'. Toda .su descripción tierde a (rrostrar~ 

nos] al .Pueblo fuerte y austero: rigido hasta l.á crueldad, sever-6 consigó. 

misro tanto ·Corra crin los deirás • El fundanento de la sociedad indígena q\ie 

Sahagún des taca era, sin duda alguna, la educación ( ... J ". ( 15) 

Así pues, las escuelas rronasterio tuvieron un régiiren de vida nonacal, 

" [ ••• J se les enseñó a levantarse a nedia noche para rezar los m:iitines 

de Nuestra Señora y, al ananecer, sus lbras. Basta. se les ·enseñó . a dis

ciplinarse con azotes de nocruá y a tener oraciones rrentales. •' (16) 

J\derrás se les separ6 de todo contacto oon su cxmunidad. los rrora.sterios 

ademis de tener aulas tenían domit.orios, y no se permitía ningiln tipo 

de visita. 

(14) Idem. pp. 246-251 
(15) Villero, Luis: ob. ·cit. p. 51. 
(16) 1Col>ayalhi 1 J•M.1 ob. cit. P• 250 
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'' ' 

. · ~n cuanto al .aprendizaje, los alumnos egresaron con habilida;,. 

''des propias para el canto, la mdsica; fueron intérp~etes 'per~ 
·sobre todo evangelizadores. Se convirtieron en el principal 

instrumento de ayuda para 'los misioneros en su tarea de con

versi6n de las comunidades, aprovechando el respeto que.se 

les ten!a por ser hijos de caciques,. su conocimiento de las 
t ' 

comunidades ale.jadas, 'as! como de los lugares donde~ a escon-
' ' ' 

·· didas, se r.ealizaban ceremonias ''idolátricas~ Estos alumnos 

'asumieron el cristianismo en forma dogmática con base en su 

!mpetu juvenil. 

uná.de estas. escuelas: San .José de los Naturale~ (fundada t~ 

· bién. por Gante en Tenochti tUn después de alejarse .de la de · 

·.· Texcoco) incluyd en su plan de estudios, el latín,¡como un ex 
, ' -

perimento por la capacidad que observ6 .en los. indios en las 

otras materias. Esto tiene importanciá porque en la estructu 

ra que ten!an los estudios en Europa, éste era el inicio de 

los estudios superiores; los indios llegaron a este nivel en 

el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco .. 

El Colegio de San Gregario, fue abierto en 1575 por el padre 

Pedro Sánchez, primer provincial que tuvieron loa jesuitas. 

En los años de 1590 s6lo ten!a 17 alumnos y se les instruía 

en las primeras letras, mdsica y doctrina cristiana. Aqut ta!!_ 

bién se puso en pr4ctica la forma de trabajo de Fray Pedro de 

Gante y cuando el colegio se cerrd, los alumnos formaron la 

Asociaci6n Gregoriana con la finalidad de propagar .acciones 

educativas. 



.·: . 

. '.Dé i<>~ ~01;~'ios>de 10~~j'~~itas,~ :~!'ªe)111~~(:u~~~·.·~1·!il~ .. ~a.~i 
Gregorio de Mfxico; y el de S~ :Francisco Javier de 

f 
Otra'escuela donde los indios estudiaron fue el Colegio de 

San Mart!.n (en TepotzotUn) fundado por los jesuitas e~ 1584. 

Se i.Ínpart.!a reÚqidn, urbanid~d, canto eclesic1stic:o Y, cerell\o-:~ 
. . ' : . ·- . 

riias del setvlcio del altar, 'además de leér y escribir~ Se S!_ 

be,que asistía~ altededor ele 30 colegiales hijos d~ c¡ciquef! 
.~ .. ·.. . ·.¿.. . *, ' ·.· .,- •' .:., . ,.,'L' 

y los. jesuáas' se . dedicaban a/~prender. el náhuatl y e~ otom!.(17),· 

• ..• Ia E$~1a ll'Onasterio de. San JOsé ·.tenía un salón anexo. OOnde Fray Pedro ' 

~nr.6 .¡:x:ir lSJ,O ; cdic:ha enseñanza);. l ~ ~ . J es 'fráncanente formidable la . 
. -· ·.·.: ' ·' '· . ' ·. ·' '.' .. ·. . ;,,, ... " .'. . ' . ·,. '·, 

v.?iedad .,de ~S ~ficios allf. ~, fAESto que, ~ MSldlet:a, al 
~ tiEll{lO eni>ezaron a salir de este plantel nccánioo [sic) aprOvecha

. doS, sastres, zapatei:os, carpinteroS, ·lapidari~, orfebres, cantexos;aJ:. 

. f~os, teñidÓres, curtioores, fundidores de canpana, herreros, borda

dóres, pintores.y escultores y otros [ .•. ]"(18). ibdo esto fue prarovido. 

p0r;la.orden fraooi.Scana. 

Loa ac;tustinos fundaron el Coleqio de Tiripit!o (Michoacin) 

donde enseñaron oficios a los indios: sastrería, carpintería, 

herrería, pintura y cantería. Este colegfo se fund6 en 1540 

(17)Cftarroyo, r:anciaco¡ ~istoria CO!llfarada de la F.ducaci~n en M'xico. Mé
xico, Porrua, 1973, p. 166. 

(18) Kobayashi, J.M. ob. cit. p. 275 · 



·:·J/ ·: 
'.'.,·· .. ·., _',/.}~,·-. ~~~-: >. :·. ·' ~- ·.::,.-'_.;. _· _-->--· .· 

en· él es tudfaron iridios. de ::m\.lc hos ' lugares'·· 'd.El' la 
~ ... .:..~-.~: l ' d> .. ·:..... . ' ·'.,·.~ .!...- ,._¡,; , •.•.••. ':+ '•; -,_~,~·-_,-:; 

En~re'i los egresados .,se; encon?:ába''oon Antoni()::Huitziñiengari y 

'caitiohtzin hi'.fo del. R~~ cciltzoritzin·~· Ú9) Ccm 'el tlempo es ta 
·~ . : -

escuela se convertiría 'en la Casa de Estudios Mayores de Tiri . - )·· 

. pit!o. 

También.··· el ~irrey •Aritónio de Mendoza•.· apoyd, la eúst.cn~i~·)di;!·· 
la enseñanza de oficios a los fodios ~ [ ••. J 'Yohe procurado .· ... _, •, - '"-• . 

. . que haya oiiciaÚs indios de ~odos. los' ofi-

9io~ en esta rep1lbli~a; y as! viene -~ habergr_ari cantid.~d·d~ · 
e ll~s. • • he. proveído tjue particuiarmen te examÚien los indios. 

' ' r - • • 

.y. los españoles en aquellas cosas que ¡saben bien y de aquello· 

que les :den título y permitan teng<in tiendas! p()rqu,e haya ,mas 
. - .... ;, 

º~.i.~iaie.s. y no haya Janta. carest!a•['. •.•) n (20.) 

'.::.• 

El establecimiento. de laS instituciones educiativas llanadas hospitalE*> 

se debe a .la fecurm labÓr de Vasco de Qrl:roga. su finalidad fue hacer 

de los in::lios prÍlleI:O hatbres y lúego cristianizados; "[pr.inero]. pidió 

.al Consejo de Imias baldíOS!. para pci>lamientos: pero su iirpaciencia'·no . . . -. . . 

p;xi1a esperar a gue la mSqu:i.n<l burocrática se decidieta y de· su· ¡;>ropio · 

peculio caipr6 tierras prll'a fumar sus faiimos hospitales, unidades au.:: . · 

.tosufi~ient:es, donde todo el nund:> ~ cliversos oficios [ ... J " (21) 

Los hospitales eran antes que nada uri& cooperativa, una pr2 

piedad coll\Unal que se so15ten!a del cultivo de tierras y de la 

(19~Iarroyo, F. ob. cit. p. 155. 
(20) 10bayashi, J.M. · Ob. cit. p.276 

.,C21) V.bquu, J<l6efina z. ob; ·cit. p. 12 
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cría ae aves y ganado; artes CJ.UE! ahí eran .~iaas, a~Í C:aro los •ón 

cios tiecánicos y las prilreras letras para ctes?,iés aprender graiñ3tka. 

Esta institución fÜe. la que. én JA Nueva España ofreeió por prirrera vez 

el sérvicio de casa cuna, recibiendo niños aban:lonados o .huérfanos. 

Los principales hospitales fueron .los. de Santa Fé ÓSJO -cercano a ia -
' .··, ·''' . .. , ' ., 

ciudad de ~ico) 'y el de t-t:>rel.ia ( 1554 l • su.· estructura organizaÚva . fue 

siI~i}ar a la organización de los. pueblos tarascos " [ ... J La antigua -

SuataPe~a o casa de soltera.si es transfornada en hospital~ p()sad,a; albeE; 

.. gue o casa colecti'Ja, sede de las autoridades de la carunidadqu~:ha de 

i-énovarse periódicanente por ~lección. El. rector y los regidores o -

principates tienen la res?:i~Uidad del gooierno y direcc:Í.ón del pue-
. . . 

. blo organizado' en familliis [ ..• ) •. ~l jefe de la familia ex~,. el a- . 
. ,;;~ ··<L. ;.;·, J .> . . . , ···.:,..·.=.·:; .. . . ~:; _ ... , 

buelo, conserva su antiguo ratbre y antigua funcion~ . Es el encargado . 

de regular el trabajo ó6núri de los harbres y nujeres de la familia; de 

inbuirle nuevos valores cristiaros, de encauzar la enseñanza de los 111-

ños [ ••• ) "(22) • 

El hospital pueblp fue una insti tuci6n que respetcS la estruc-:

tura social· de los hombres a los que pretend!a educar, as!. e~ 

mo sus costümbres y sus valores de la vida1 porque el estar 

unidos a ia riqueza de la tierra fue el fundamento de tal or

qanizaci6n con la finalidad de obtener beneficios en todos 

.los «mbitos relacionados con el trabajo agrícola y artesanal; 

desde la misma tt1cnica hasta las relaciones humanas. Por ello 

se dice que resultaron una experiencia vital en educaci6n in

tegral.· 

t22) Aquirre Beltdn, G. 1 Teor.Ca y Pdctica de la Educaci6n Ind!gena. •
xico, Sepse~tas NÚm. 64, 1973, 9. 56 
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¡¡;a nii.Sioo:iros ~i&i se ~· de ia. ~ción de ia~ ni.iiás wias . ·. 
,• '_'·>· ,., '·•-'·" • ,,,,.,_ •. ,, "-··:''-'c"4·.• .. ··· ·"•'!·':'..·,.,_., .• ,,._, .. 1•,:·--,-, f· ·· '.'''-'''' ! '"''' ' __ ., .. " '· •'" 

de las .cuales quisieron lograr bUen.is cristianas que a través de 1.á .:.> 

· famiÚa participarM en las tareaª de ~~sión religiosa~ Para ello - . 

. se trajeron "nujeres de la' teroera orden . de San Francisco [; . ~ .·'<nlel para 

1534 hab ían desarrollado sus actividades fundando colegios o casas de 

dóc:~ina para niñas.en México, Tezcoco, otUni:>a, Tepepulco, Huexotzinco, 

.Tlaxcala, Cholula y Coyoacan ( .•. ) 11 (23) 

Las niñas indias ap.rendieron muy bien la doctr in~, 

. :ho~~stidad y algunos trabajos manu.ales considérados propiós 
.· ," ·:. ,. . -- . ·. . 

.,_ 

de la muje,r, ·pero su instrucci6n tuvo muchas dificultades co-

mo por eje111plo, que los'indios nunc~ aceptaron de buena forma 
., ... • - -

entregar a sus. hijas: .q~e después de ''educadas" nadie quisb · 

.casarse con ellas, ni .españoles ni indios, ni' adn los, educa.

·. ddl(en escuelas de fratles porque ~as costumbres prehisp4ni-
. . . : 

· cas f!n este se~tido perduraron. La mujer ten!a una importan.:. 
'· ' . 

cia en el 4mbito económico de la familia .Y no como las maes-

tras las enseñaban ·(cómo en Europa) que la mujer y. sus hijos 

deb!an ser mantenidos por el trabajo del hombre. 

La apertura del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco fue eL6 

·do énero. de lp6. Las ge~tiOnos provinieron fundamentalmente 

de la orden franciscana, -sobre todo Fray Juan de Zumlrraga- , 

inapirados en su ideal de. formar sacerdo·tes ind!genaa, y en 

los buenos resultados obtenidos por los indios en los.estu-· 

dios de lat!n e incluso gramltica, en las escuelas monasterio. 

(23) l<obayashJ, J.M. ob. cit. p. 283 
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.-e;, ·~~l -~ 

.:·:~TambUin las ~uto~ida~'es'.~ci.,;iies por.~~-~ época mostra;·~n inte·;i;. .. 
'' 

·r,6~ºen la edu~~.i:::ión de l()s indios y ac.apté;lron. ¡¡poyar pol,íti"'" 

· . ca y . financieramente la inicia ti va franciscana', · 

Los alumnos que ingresa~on al Colegio -60-:-:, lo hicieron gra

',t:.uitamente, el. Rey cubría l.os gastos de manu.~ención tanto :'.'.". 

de ellos como .d~ la institución¡ la orden franci~cana cubría .. <' ,. 

' la enseñanzá y' algunos "caciques indi~s donaron las tierrás 

p~ia su construcción. La édaci fijada ~~ e¡ irt:Jre~,Cinlcanente• de ' ' . . . .. , . ' ·. ' . " . ·-

hi~_os de caciques· fue. entre_ los a y los· 12 años -después .de estudiar 

en las escuelas rri:>nasterio-1 la estancia sería, de tres. a cuatro afios -

Parª estudiar'latini&id, artes,: teología, escolásdéa, retórica; lógi-
. . . . ·' ' ·,.. . ... ' 

ca> filosofía, ifúsicá y tredi~ina (incluyemo ~icint3. fuugenaJ b¡¡jo 
.e-.·,>·- , . . .-. ¡ . 

una'i,'qisciplina ltOllacal 'que núC:has ~$ se asenejaba a k '<iei cál.IOOcac • 
.. ,,:,(?\!; .. ·._ ····, .. . '...<~''.';': '_.,.·.:-··-"_;_,,·· · ... -.. ':" .· . .-. . ".- . :_:-~---~ -·-= .. ·: ;.... ; ' ·. ,. ,·: .· . • : 

ti [. ~·. J los hijos. ·de aquéllos que se habían criado en 'las casas de lle:-
' ' 

ro y de ti:'isteza 1 ; 'humildes, y trenospreciados y abatidos· en estricta y 

absoluta obedieooia ·a sus superiores .. se ac:om::idaban sin la · 11eOOr dificu!, 

tad ni necesidad de recurrir á la violencia de la vida 'de novicios -

frailes' que los franciscanos qUerían iltponerles, llevanck>p6r su pro-

pia 'iniciativa una vida bien ordenada y discipl:iriÍl.da. ~ . (24) 

IDs objetivos del Coleqio fueron "fórmar clero indígena y 

ser 'palestrá' de adiestramiento pol!ti~o.::.cultural para la m!_'. 

nor!a dirigente de comunidades iíd!qenas". ( 25) Es decir, se 
••' 

plane6 su estructura cano la de un seminario. 

(24) Kohayashi, J•M. ·ob. c:it. p. 314 
(25) Idem. p. 357 •. 



o~ 15 36 '~ 1540 lo~ AJi¡'fos del c~l~g¡o f~ero~ ccmociqos 
; ~ ' ,· ; :_,: ~-

Rey. y el apoyo moral y econ6mico conÜnutS~ Los ·éilUmnos séco!:;_ 
. ·- ' . ,., -,, •. . - .,.'.'·· ,• .. L~· ·.,. ,, " 

virtieron. en excelentes latinoé, b:aductores y escritores. En·· 

señaron a españoles ··~ .· indios a leer y escribir en n~hua tl y 

otras lenguas autdctoiiás' as! como la traduccH5n. Entre .las 
. . ' 

obras q\le escdbieronse encuentran gr¡:¡m!ticas, vocabularios, .. . ·.. :~ .. , 
doctrinas y confesionarios. Tambi~n un herb'ol:ario escrifu en 

náhuatl y. en latín que r~cog!a conocimientds, sobre el'téina. 

aportados por las dos culturas~ (26) 

·. 
No obstan te, los pr()blemas para .el Colegio empezaro!l alrede-

dor de l540. LOS alumnos tropezaron con dos fuertes obs'fácu- ·· . . . .. . ·' '"" ..... · .. 

los: .las materias de' fiÍosof!ay esco1.1stican~·eran deapren 
'~~- . ·. ',,',· - ·- : . . . ·.·' - ·, . ' :··. -- .. -.,~··-, -

dizaje tan mecánico como el latín; por lo~ue ~e suprimieron 

del'plan de estudios tiempo después; los alumnos que pasaban 

de tres años de estancia en el Colegio no optaron por la.·vida 

monacal sino que regresaron a sus comunidádes a casarse y a·· 

cumplir con el papel de señores principales. 

Fray Juan de zum~rraga (promotor del Colegio) ante lf1 actitud 

de esos alumnos y las presiones de sus contempodneos de imp! 
. . 

dir la Posibilidad.de la éducaci6n superior al indio, suspen- · 
·.' 

di6 su apoyo e incluso. pidid al .Rey que convirtiera el• Cole-

(26) "Herbolario de Badiano, un catilogo sistemático de plantas clasifici 
das ·.t la manera europea, pintado al estilo indígena, con glosas .es
critas por un ilustrado comentador indígena en nahuatl y traducido 
al latín por otro. El herbolario fué compuesto en 1552,treinta años 
despúéá de la conquista, y parec!a prometer una cultura combinada, 
que haría perdurables los valores indígenas enriquecidos por los 
europeos."Cf,Gibson, Charle11 ob •. cit. p. 414 · 
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Golegio .f\leron :; a) La:: r~solüci6n. deL(:o~c:flio ·ecfesiásüc6· r.:'= .. 

. -'1sss d'e négar ,de cualquier forma· ia ordenación sacerdotal (:-: 

. ¡os indi~~; b) Las epid~1.as qu~ di~zinaron a la poblaci6n in-
. ' ' ,--, -

.d!gena incluyendo alurruws del Colegio; e) Los francisc¿'nos de 
. . ' -

jaron en manos de los alumnos la administracic5n del colegio y 
-.· ::;. .· ;_ . ;' .. ·· .. 

. estos 11º a'lcanzaban la preparaC:i6n necesaria para ello;. d) p~· 

. rece ser qu~. un egresado del colegio enc~be~6 uná rebelitSn in 

dÍgeri.i:l Y. est~ atemoriz6 a los espi:lñ~l~s; e) La fun:iaci6n óe 

la Realy Pontificia Universidad de la Nuev~ Espai)a result6 

una;fuerte compete.ricia para el co1e<iiá' pues: también admitía 

· j6venes indios. 

En 'gen~ral; a finales del sÍ.glo XvI el .Í.~ter~s por los 

decayc5. en lo~ pOcOS &tlbitos en los; que· Sfi! ·habtll ?es'envu,etto, s''· 

.·se emp~~6 a impl~metttar la' poÜtica d~' inteq~ac+6,n que tC>~-:
da cuerpo en la insistente acci6n castellanizador'a. (27) .A 

. principios del siglo· XVII el. Colegio era s6lo una escuela de 

,primeras letr~s. Los egresados que alcanzaron a terminar sus 

estudios se desenvolvieron· en cargos importantes tanto en .las 

Repdbl~cas de indios corno en .la de los españoles: fueron es

cribanos, jueces, qober,nadores, maestros e intdrJ>retes. 

As! pues, esta instituci6n ejemplar en el campo· de la. educa- . 

. ci6n irid!qena surgid y se perdi6 can9 un ideal, como algo 

que no pudo ser porque al fin y al cabo el indio no ten!a ;im- · 

(27) et. lbbayashi, J.M. ob~ cit., pp. ·319-328 y 391-397~" 
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,... ~::, '\.": 
portaricia, porque ;'no m~ec!a, .. >Úeq~r hasta )a (11 tima 

' • - .~ - O ' • .• ,,. '.[" ·•. ; ; • ~ ' ' •• -.~. -:"• • • " •• • "".- e J 

ci~ de. lit eV'angelizacid~ -él sacerciC>tado..:. Pa~a eiiidio sdlo 
-.~· ' 

ios rudimentos de doctrinal slSlo las primera~'.· letras; s610: s~ 
primir'.su rel¡gidn "sat4ni.ca 11 • Nunca fue aceptado.darleele-

·, . ·. . -

mentas con los cuales forjara su independencia y ·su libertad, 

pues.era sembrar un c.fncer en la sociedad constru!da para los 
\i 

· in.tereses del ,c:onquistador. 

f;n él siglo XVIII alquno1f indios estuÚaban en la 'Academia de 

San ca;rlos. (28) .Y en el Real. Ho~pi~al .de Indiospor medio de 
~' 

becas. En la primera estudiaban artes, as! como ma tetthi Ücas; 

en el segu~dó se :dedicaban a. sistematizar los elementos de la 

~edicina ,Y l~. bo~nica india. También el Colegio SEllldnario; 
. ' ' - - . 

de' la ME!~ropolitana, fundado a fines del siglo XVIII dáÍJ,a 

tunidad'a cuatro:hijos de caciques para estudiar. 

3.1.3 CASTELLANIZACION 

En.· general,·. la corona española siempre cons iderd que era pre

ciso hispanizar, o.mejor, castellanizar a los indios de.la 

Nueva España, aunque debido a los esfuerzos de los misioneros, 

en 1570 a~pt6 que el n4huatl fuera el idiana oficial .. de los· 

indlgenas, ~nunca abandond su proyecto primero. <"Deade el. siglo 

XVI, r9ales 'órdmas habtan imicado la'CCl'lll'l!nienc de que u,;. mlloe a

prmlieran, voluntarianente el out.allano ( ••• r Al final del siglo XVII 

varias oFditJaa ordenaron de IUl!M> que se ~ieran escuala8 de castellam 

(28)ttranck de Estrada, D; 'ob.· cit. pp. 88-89. 



-.,, ·. 

,_;;. 

para los indios. EstaS; 6rüenes añadieron que.•~ paqara-~a lós ;m;¡estros <:Qri 

foroos de las cajas. de conunidad éle lo~ ?Íebi.ris y 'que se diera ~ref~encia 
' .. - ' ,. .. . ... . ' .· . . ' ' 

. 'pax"a los pú~~s en.'1()5 cabildÓs: mnlicipaies a Jfdicis qUe habiaran ·~ol 

[ ••• )"' (29). 

Pero esto rio se llev6 a cabo por varias ca~sas en tl:e las q~e 

; destaca la renue~~ia de los indios a hablar español. Así, con .. 

·. Ciet·tas dificultades. se fuerori i~staµra~~o las escuelas de 
' ' 

,castellano•paré!- los indios, :que 11E7gafon a c~ntarsé eri k~s dé ... •• 

iso. ,Se despidi6 a los maestros indios para poner españoles;. 

'Las ~lases se da~an· en las porterías de los convén tos~ en lás 

casas de los curas o en capillas pequeñas. 

1 :, 

En 1753 se orden6 que la doctrina ~~istiMa y las primeras - - . - .. · ... ~ 
,._.\ 

t;as.:~e e[\s'.eñ~,ra'n en .espafiol y ya ·~o pof <1os.misfon.eiC>~ 
·.·por e~ cl~ro secuür. 

El ·objetivo era lograr por todos los •medios desterrar el. uso 

de las lenguas ind!g,enas para ~acilÍtar el control. pol!tico y 

la obediencia de los indios en el trabajo y en el comercio. 

··Para los indios .las escuelas de cutellano resultaron· onero

sas econ6micamente y protestaron por ello. Sin embargo, ya en · 

1778 se hizo obligatorio e.l aprendizaje del espilñol para el 

indio por medio dé una . cMula rea 1 ( 30) Entre 1780 y 1790 se · 

fundaron escuelas en Huejotzingo, san· Luis de la Paz, .Qrizaba, 

Xochimilco, Chiau'tla, Cuitzeo, Colima, Tlalpujahua, T.ehuacan 

. (29)' ÍdÍ!il. p. 36. 
~JO) .Ida.. pp. 63"64. 

• - 1 

/-' 

,. 
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', . 

. y:,Qde~é,taro. ·.La edad ~ara'ásí~tá a eÜas 'se fij6 de 5 a ·12 ., ' 

.~ños'pa17á los niñ~.s y de 5 ~>lO:para las niñas •• Las~u~~rida~ 
'. 

des civiles interyinieron pal:'a hacer posible su e*istencia. 

'En 1785-1786 hubo peste y hambre en la Nueva España, lo que 

dej6 a m"uc,hos niños y j6~enes d~ambulando por las .calles sin 

oficio ni beneficio. Para a ténder a esta poblad6n •que com-. 

prend.!a a gran •nlÍrtlero ,de in~i~s-, se crearon las escuelas pías 

d9Ílde s~>enseñaba' iéc:tura, 'escritura y dóctrina. El f¡nanCia-. 

miento de .estas escuelas fUe sostenido 'tanto por autor.idades 
. . . y - • 

civiles como eclesii1'.sticas, y sé calcula que taÍ'tlbién a tend.ie-., 

ron,pohlaci6n indígena. 

l•J EPp<::A INDEPENDIENTE (18,2Í,;.°1,910) 
:·.~;';;.;. 

' . 
A diferencia del siglo XVI y del siglo XX, en la época inde·· 

. . . 

pendiente de M~ico,· no existen institUciones específicamente 

creadas para la educaci6n de los• indios. La construcci6n de 

la Rep<lblica llen6 la actividad de las instancias que' pudie

ron ocuparse de la educaci6n del indio, aun:¡ue de haberlo he

cho lo m4s seguro es~:que no h~bieran presentado obj~tivos pa-

.. ra solucionar la situaci6n del indígena. Conservadores y lib!!_ 

ralea consideraron al indio como un obst&culo para la_ realiz! 

ci6n de sus proyectos pol!ticos.(31) Ambos se dieron cuenta 

' de la potencialidad de rebeli6n propia de esta poblac'i.6n, tan 

to por su participación en las luchas por la independencia c~ 

(31) Cf. Florescano, Enrique: "El Ind!gena en la Historia de México" en 
Uistoriil y Sociedad. Revista. Latinoamericana de Pensamiehto Marxista. 
Segunda €poca, nrlm. 15. 1977, p. 85. · 

',",;,• ' .. ·:·· __ .... _________ --'--'_ ... ~: 



11\<?. p,or las ,coMicion~s. de pobreza y:. explotaci6n: en que 
-mismas.que no tuvieron ~oiuct6n a'lÓ largo J'e es'a ce~túria-

· por io qu~ ,justifi~~ron sü exclusi6n en sus respectivos ,pro;.. 
' . ,, 

yectos 'ae f6rmaci6~ de. la nueva naci6n por considerarlo .. inca-

paz, inferior, ingnorante y vicioso. (32) 

De un momento a otro, .el indio. dej6 de ser.lo y _se convi,rtid 

en mexicano, en t,érmirlos 'jurídicos .. se termi?6 con lá disc~imf 

naci~!'l, y •lá desiguald~d •. Pero e~ .t~rminos r~ales; J.~ pobreza 
-- ··- .· - - - ' ,, 

y relegaci6n se marcaron tajantemente sobre todo con la exis-

tericia de .las Leyes de Reforma (33) y el decreto sobre los,, 
.. ' 'e ._" 

bienes de mários muer.tas con lo que las tierras· comunales de. 

!Os indios pasaron al mercado libre y los latifundista~· pudi~ 

ron adquirirlas.·· "La falta de .tÚrras oblig6 a lo~ indíg011as-;e 
. . :<_ '-;. -; --·- •• ,. ; :·, • • - - . " •. ';- 'l 

a tra~~fori!larsé. en peon'es en las grandes fÍn.cas. Much¿s agri:.. 

cultores independientes cayeron así al estado de semisiervosf · 

_otros segutan siendo reclutados para los trabajos forzados. · 

·temporales". (34) 

En 'todo caso se reflexiona la existencia del indio con un en

,}oque hacia el pasado. Lil obra de alqunos historiadores del 

siqlo XVIII c01110 Siqtlen·za y G6nqora, 'Agusttn de. Vetancurt·, 

Francisco Javier Clavijero e incluso Chimalpain y Fernando de 

(32) 
(33} 

(34) 

Cf. Flarescano, E.: Ob. cit. pp. 81-82. 
"Contempladas dosde el -reo de refert11cia de las ·comlinidades ind!ge 
nas, las leyes de RefoX'lllll fueron extremadamente lesivas para sus in': 
tereses L. J, la incorporaci&i de los mimbroa de las con.inidades a 
la vida nacional se hizo a base del d•pojo de sus poaesiaies, de su 
base de sostén y de mtregarlos a la voracidad de la hacienda." Agui
rre Beltr&n: Obra Poleica. México, SEP-INAH, 1976, pp. 23-24. 
stavenhagai, ·Rodolfo: Laa Clases sociales en ias Sociedades AIJ!adas. 
México, Siglo XXI, 1976·, p. 204. . 



é I4~)fx~.btóchitl- ~~-e1~4~·~~-·W;·:~~¡:l~ ·gr~~za•del 
nim:lo' prehlspánioo. En• realidad -¡~'.que se bl~ er~ '\mci.:id'.entidadpa-
• • : • • •• .~ 1 • ·' : • • • • , • ' • ; 

ra el nestioo quien es en_ realidad . el_ que.- oonfol:mará la nueva· naci6n. 

" [ •.. ] los nueros di.i:igeríteS únicanente -esperaban incorporar la p:Jbl~ 

~ion nesti~ a la vida nacional. Las wasas rurales hábian sido y _se-... ' . .. . ·. ' ') , . ' 

- guían siendo analfabetas, :apenas con5cientes_ de los caiibios politices, --

-- ignorantes de cualquier otio mmdoque no- fuera el .suyo propio. les fo:-
• 1 ,•. ' ' '. • , • 

_ <:,;a:Í.os, en su m~ría, vivían en lugares .aislados y rxí hablaban ·españc:_L -:Je 

hecho, continuáron arr.iiieonados.dutanté todo este Periodo". (35). - En 

_. ~s. educativo~ los lógros fuero~ e¡ hacer obligafuria la educación 
- ' ' , ,. 1 

y perini.tir a los indios que pudieraÓ. ~tudiíh- en las escuelas existentes. 

. -

·En. términos educativos ,los log;os fueron el hitcer obli~at~ria 
•.· . ,. ' 

. /lél· educaci6n· y permitir .. a los ipdios.que pud'i~ºrarí .estudiar en 

t~··1éÍs ·éscu.e.l'as ~istentés. . . " 
, ·;, 

\·."·/, ·; 
:::·---

, 1 • __ ,,.· ••• -: 

.-
A. partir de las legislaturas de 1826 y 1828 "la enseñanza se 

. déélarc'5 obligatoria así coma l'a asistencia de .los .adultos a 

la doctrina cada 15 d!as po~ .lo menos; por llltimo se erigi6 

la fundaci6n de escuelas de niños"~ ( 36). 

- La escuela de San Gregorio' se dedic6 a la enseñanza de los i~ 

dios, ten!a dos becados por cada estado, para 1844 asist!an 

alrededor de 32 indios. 

La experiencia relevante en esta ~poca son las escuelas de e~ 

señanza mutua dirigidas por la Compafi!a Lancasteriana en la 

(35) Stapplt111, Annas "Panorama B:lucativo" m Enll&Xo• sobra Hiat:oda de la • ·. 
Eitucaci&i en México. p. 119 •. 

(36) cam, Alfon90, et. al. 1 u Política Inclirnieta en ·MÚico. México, 
Colecci&i INI"'.'SEJ?, n&n. 20 •.. 1973, p. 246; _ ·· _ . · ·- , 
- ;·--'-"\'' 
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;'''en ia..que .s.e.ens,e~.ª~~;~:·l~!:J.?iñÓs,~d~',iJ.·de i,~~· priJne:,ª~.le~·" 
tras 1 elementos de ar:i.tm~tica y gr_am4tic~~ · · ·' 

Para 1857, en el articulo tercero de la Constituci6n, .queda 
- -

asentado lo referente a la relaci6n que debe quardar el Esta,-

do y la' e~µcacit1n .en la naci_6n mexicana, mismo que consolida 
' . -

el éxito. de los liberales. Sus principios fundamental.e1:1 fue..: 
.. ",-,, . 

ron los siguientes: El artículo se bas6 en la educacidn como 
' ,. ' . 

'un derecho univers~l. a quien todos deben tener a~ceso;: sin 

' embargo,, no se hace una mención específica de la educaci6n' 

del· indio. 

En .el Congreso Nacional de_ Instrucci6n Pública (1889•1890) se 

· discuti~·.ta po~ibilidad de estabJécer·:en todo el pa!s un,.sis-' 

; .~eina nac:i¡onal de. edu0aéi6n primada 
1

que. fu~~ laica, .. obHgat~ 
· ria y ~ratuit~, teni~ndo en cuenta que lo.s indios y en gen.~.~ 

ral la' poblaci6n rural " [ .. ; ] estaba sumida en el má'.s comple-' 

to abandono aunque era la mayor fuente de las contribuciones 

·pa~a el ~sostenimi.ento __ ~el país[ ••• J" (37) ·por lo que ell las 

conclusiones se recartend6 el establecimiento de escuelas rura 

les en haciendas, ·rancher!as y pÓblaciones que no fueran cab~ 
. '. . . . . . 

-·~e-ras de municiplo: no ob~tante, todo quedlS en el olvido. "Pue..: 

de decirse que la poUtica general educativa fue que los indios api:eridie

ran el castellaoo, (siii enbargo1 la, gran· diversidad de lerY:JuaS fye un Jm-. 

pedimento)." (38). 

(37) Llinis Alvarez, fHgar1 ob. cit. p. ~8. 
(38) Caso Alfonao, et~ al,; ob. cit. p. 247. 

'!'', -
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. 1nico, social y P<>l!tico ei indio nd recibi6 ning(in tipo de;. i 

atencidn en el per!odo que va de 1810 a 19001' todo lo c,ontra-· 

.rio, fue obj.eto' de despojos y. olvido. Hacer del indio, un mex!, . 

cano más es el incipiente. deseo de :establecer una política .de 
. , . . ". ; . ' 

integracj_Ón o incorpóráci6na. la sociedad que en· los años ve-

tlider.os s.e con~olidará en m6todo~ y áccionés especÍf i~a~, ll!) 

· ;ob'stante que desde siempre, d ind!gena OCUpÓUn• luga,r y una 

funci6n dentro de esa sociedad •. 

3.3 MEXICO SIGLO XX 

. ' ~. 

Durante el porfiriátO las acciónes educativas ;tuvi:erpn un e~"". 

f~ijue elitista y· se des~rrollar·o~ ·s~~re .t~do ·e~·,,{·~edio \lrb~ 
no (39) • Eh la llltiína d6cada·.de la dictadura pu~e observar .... 

se cierto inter6s por la educación rural y por consiguiente 

de los indios, sobre todo bajo la acci6n. del ministro Justo 

Sierra. Para él, "O.a escuela deb!á .• ] ·desembarazar a·l niño 

rural' al ind1gena sobre todo, de: ese enorme cllmulo de super!. 

tiéi6n y error al través c;tel cual ve!a la .naturaleza y q'l.'le e.ra 

la causa de su nulidad como factor social". (40) 

"En el Congreso Nacional de Educacidn de 1910, Sierra seña16 · 

que para resolver. los problemas de las comunidades era funda-

(39) Cf. Monroy lllitr6n, Guadalupe 1 Pol{tica F.ducativa de la Revoluci6n. 
Mbico, SapSetentas, nW.. 203. 1975, p. 14. "C·•·J de los 15'160,369 
habitantes del pata, eran analfabetos 11 '888,693, un 78.40\ del .total 
de la población". 

(40) Llinás Alvaraz, E.1 ob. cit. p. 63. 
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cteac i611.' de •'nuevas<7~scueí!a.sf1~;·'.ouiñta~~~ Roo; /éhi2' '" •. ~-
. húahua y Jálisco,. abrieron· escu~las par~· :1os grupos mayas, t~ 

,, .. ,._ '. : ,·; .:.:···' ·-:. ·,~ . ·,·. , . 

· .r.:i.111.lmaras y huicholes, respectivamentl:f~\~ ellas ·se hizo hin:.. 
º·'.'-- -. "'" • · .. ,:· " ·-,;, '. . 

?apf~ en el áprendizaje del español y si' acaso las prilneras· 

•le.tras. Cabe mencionar que, con la educacidn ~e 'esperaba ~on- • 

t~olar álgunas nianifest~ciones de i'ebelic5n de-,lós ind:Lbs ,. ~~! - ' ·. . . ·\••._'.·: . ' . ,,.. . . ' .. •' .. ,.·,,\.. . . ··. :, ...... . 

·· ,,,~orno ·también meJorar_ la situaci6n dé. po~~eza·y;~lej~m~ento de 

... estos"grupo~ con?respec~o al:;resto de :1a socieda~: sih :ernbá._r:

.... 

rio tuvierÓn la sülicienté influencia .'I ié-, 

coniopara considerarlas de 

. ·-. . 

Los. positivistas :i.ntelect~°dles que participaron activani!;in~~ 
(.en;l'a' dictad~rél' p.o~f'irista>no·. crey~on;que ·'1a·· escüela. restit-. 

:· .· t(l;~ ~·~e utUfd~d:,f de. i~ t~l"~~- ~ar~1 ~~~á~~!gen~~; l'~/ ~-~~() i~ ... · 
A:lQ,<se:~abanc::úenta de qUe nun~a tendr!ari 'P()SÍ.bilidacÍ de PO"'.' ... ·.· ·• .. 

' ~er enprác tica lo poco que aprendie"ran •. ·· . 

. En: el estado de Chiapas podemos encontrar una tendencia a fi- .· 

nales del si9lo XIX1. en las ácci~nes de Vicente Pined~:, que 

suqie;re otro tratamiento para los indi~s del grupo. tzeltal-
' . 

tzotzil.: se trata ,de co111er6iar ~on eq.os y enseÍ\arles la doc-

.· trin.i y p~imer~s letras ·en su propia lengua; sin 'elllbarqo~ es 
' ' ' ' ·' . '· 

claro que ésta n~_es una accidn fundada en el respeto hacia 
. " « -_ _•, . ' . :. ,; 

los valores de ese grupo, sin.o para ·proporcionarle elementos 

con los cuales pueda relacionarse·con el ladino, ~!\teniendo ··· 

los niveles, de subordinaoi6n y explotaci6n hasta ese entonces 



/' 

' ·i~~f:;.' 
'º,'.'t~·''. 

'estab~ecidos •.. 

Es a pártir del movimi.enti:> denominado Revoluci6n, cuándo la 

.idea de irltegrar e incorporar al 'indio para ~~cer ·de M~xicó. 
. ~: 

. un pa1s 'de una ~ola lengua y una ,sola cul.tura ·c~bra .una gran 
' .-. • • '"' <, :. .: -:- - __ , - ';.. - • • •• ',: '" 

int!msidad, reflej'nde>se ello et1 diversas experienci~~·'educa...; 

tiva~ .··En generill, ·no es fácii· e~contr~r quien piense ·en un 

México homogéneo siri integrar a:<ios indios. 

. . 
El p~imer gobierno revolúcion~i:;io {Pre~iden te Inte~in~9:•r::i~c1!, 

co. Le6n .d~ la Barra) decreta 'el 18 de junio d,é,,19111 fa:~per-
·.-·\·--. ',,·;\:.~.;.}>.,·e,.·, •">.:·.·'~;:•.'.::~~·.< ." ".~ .. :,:,,'·,<·'.:';>~·~·\.,' '• • ":: ,· • :· • ":":: ·: • <'::•] :_ .. ~·~,:~~~:?,:\·~· ' 
{~ura de J<!-8 .escuela's'de• instrucc .. i6n .rudimentaria,· cjüe era:,n i!!_;. 

_ .... -~:: '··.<"~:·/.. .':.:,:;·::~~·:~:.;·g. ':,:•,: '~- .', " ·~·1 .• _.: .; :.·. ~~:·· •.· : " 

dE!pendientes de la¡¡ escuelas•, primarias e,xistentes y que .en un 

pedod~ de dos años., debían enseñar.ª la poblaci6n indígena a 

leer y escribir en español, operaciones aritméticas fundamen

tales .• Para fo~entar·la asist;encia,, que rio er~ obÚgatoria, 
:, . .. ·. . . . ,- .·.' 

' . . 

se distribuían alimentos y v~stido.s a los educandos •. Este ti-

po de.~escuelas son el antecedente inmediato de la escuela ru-
·:· '. 

. ral m~icana. ,(42) 

Las caracter!sticas ·de la educaci6n para el indio se basaron 

uniformemente en que se deb1a borrar la existen~ia dé las len-

(41) 

(42) 

Cf •. Favre, Heriri 1 cambio y Continuidad entre los Mayas ~e México. Mé
xico, Siqlo XXI, 1973, JilP• 330-335. 
Cf. !t>nroy Huitrón, Gpe.i ob. cit. p. 16; Aquirre Beltdn, G •. : ~ 
y Prktica de la Educaci&n Ind(géna. M•xico, s~setentu, n<ín. 64. 
1973, p. 74;' Lllnla Alvarez,E.: ob.cit. p. 721 · Aguirre Beltran, G., · 
Pozas Arcinieqa, R.: La Pol!tica "Jñdiienista en México •. l(bico, col. 
nu-sp;p, nún. 21, ~73',·.p •.. 194. · 



1'· 

~ ~.ªª indígena~ pdniendo siériip~i· co~o 'jú~fificacil'sri' 
naciOnál. "[ eri el J Primer Congreso Científico Mexicano, (1913). 

~eqorio Torres Qui~tero, el'. más destacado educado~ de ent~n;;. 
ces, present6 u~a ponencia en la que se oponía a que"~e ense.:. 

ñai'.a a los irrlios eri su propici. lengua, daOOo corro razón la de que tal rro-' 

.do. de proceder 'será siempre un obstáculo para la civiliza

ci6n y para la forrilaci¿n del alma nacional. [ .. ·l No énseñárxlole en 
·, .. · .. - ' . ·. •.·. -

. su lengua, el indio se .. ved precisado a aprender el .e.spañol y . 
. . 

esto es lo iinportante, aan cuando olvide su lengua nativa. 

La po~iglosis es un obstáculo para el p~ógreso de~tro de una 
. . 

misma. patri~ 1 [.;.) " (43) 

En 1917, Manuel'Gamio, antro~l'Slogo que. a fo iargb. de. su carr~· .. ··

ra¡ atendi6 a la problemlltÍca indígena desde el punto ~~. vistá;·. . 
·:'·-':;;J ... .J',;J~·- .·· - ' - r, r " "'"'"'""~:,,,. 

de esa ciencia, logr6 la fundaci6n de la Óireccúln de Antrop!:!.. 

loq!a y Poblaciones Regionales, misma que proporcionaría al 
' . ', . . . . 

Estado. " [ ... J las bases para que la. administración pública lograra 

di:) verdad una equitativa y universal actuaci6n en beneficio 

no ya s6lo de los sectores C •.• J 'más europeizada'; sino de la 

totalidad de la poblaci6n, incluyendo, por tanto, a' los millo-

• .ríes de iridtgenas, marginados. y depauperado·s ( ••• ]" (44) Hay 

que hacer notar que ese beneficio es pensado por los an trop6-

logos de esa escuela en el 4mbito de la cultura, es decir, 
,_ .-

considerando los factores socio~econdmicos como de menor iin-

portancia y estableciendo que· era la educaci6n el factor fUn-

(43) Villa a:>jas, Alfonso, et.al.: lHa Fracasado el Indiqenislll)? M"'exico, 
SepSetentas, núm. '9. , p. 230, . 

(44)CfLeón Portilla, Miguel: "Etniar; Indígenas y Cultura Nacional Mestiza" 
en INI 30 Años Después. Múico, INt1 1978, p. 113 
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dam~ntal para.- lograr un cambfo 'social~ <•s> · 

· Otro dato que apcya el· inteJ:~s que existe· en la ~poca' ~~olu~ ·. 
' . 

e ionaria por la educaci6n del indio es que en la celebraci6n 

del Primer Congreso Pedág6gico Michoacano (28 de. septiemb,re 

de 1919) .uno de los' ternas a tratar; era .la educaci6n de. la. ra

za ind19ena y ·sus. ant~~edentes· Etnicos, sociol§gi,cos e hist6• 

ricos. (46) .· 

. . . 
. En noviembre de 1921 bajo los auspicios del Departamento. de 

. .. -

Educación y' Cultura Ind1gena, llegaron a las· comunidades ~ind! 

genas, maestros ambuia,r\tes a enseÍiaJ: el alfabeto, nuevos cult!, 
: ·1·· 

,:, vos pá~a· la tierra,· industrias regionales, .Mbitos oe ahorro 
" éff :;;'' •.• ' . • . . .··. . . '" , .· . . ,.· .. ·· .· ·.. . ·, .. . 

:: y actividades culturales como el teatro (vein&culo). 'danza y 

·. caricio~~s-populares; todo bajo un proyecto de ·estudio de las 

condiciones culturales' de los pueblos en los que se .. trabaj6. 

En 192 4, 'este Departamento se integr6 al de escuelas primarias 

rurales y zonas alejadas y de inco:rporaci6n de la cultura in

d1gena. 

'. 
Las escuelas que por el año de 1920 se encontraban ubicadas 

en zonas rurales y las que se crearon de ah! en adelante, con 

sideraban a maestro como el principal agente modernizador de 

l.as comunidades; sus tareas eran enseñar el español, prohi

biendo el uso de la lengua ind!gena en el sal6n de clase e im 

(45) Cf, Medina; Anddsi. "Tres Punto a de Referencia en el Indiqenismo Me
xicano Contampor4neo" en Notas Antropol6gicas. Mixico,UNl\M,1973,Mlln.eo. 

(46) Llinb· Alvarei, E.: ob. cit. p. 104. .. -



. ;\ 

,• ~n~~ndo ·nombre' eep.ño.1 a 10 •. alwnnos qu'e':no lo' tuvieran~,. (47) 

; Este tipo de escuela 'no tomó en cuenta las áaracter!~ticaé. 
· econ&d.cas; soc1~l.es y culturales d~ la.s · domunidades lnd!qe

nas. (48)· Por el año de 1927 la escuéla rural compt'end!a 

.. tres grado~. En .el primero se enseñaba~ castellano y una' ini-

. ciaci6n a. actividad~s tales.·como.·e.Í huerto, ,gallin~ro, :conej~ 

ra y apiario; .tratando de crear un sentimiento de ~impat!a ha . ".•.. ' -
cia la escueia. En el. sequndo· grado se daba a concicer como me 

jorar ia salud individual (a través de la instrucci.6n) ./ l~ 
vida en comunidad •. En. el tercer grado se llevaba a cabo la en 

señanza de la lectura y la escritura, cnculo, ciencias natu.;. 

ralea, geograf!a, historia y civismo. (49) ·· 

<Las mi~iones culturai~s estaban C(!pstitutdas .par un grui>Ó,,de 

, perso~as blyos ~bn'c>dimientos eran ~h bie~ t6cnicos,; y .maes

tros que llegaban a una· determinada cabecera municipal y :r;E!u- · 

n!an a la mayor parte de maestros rurales q~e trabajaran en 

los alrededores. su objetivo. era demostrar a maestros y comu-

. nidad tra~ajos tales como urbanizar un poblado, construir un 

edtficio escolar, instalar agua potable, solicitar tierras, 

.\. prevenir epidemias,. distracciones populares sanas y finalmen

te, c&no enseñar a· leer y escribirmfs dpidamente. 

Tanto la escuela rural COlllO las misiones culturales "eran co!l 

(47) 

(48) 

(49) 

Cf."Entrwista a Agui.rre BeltrSn, por P •. Campbell" en INI 30 Año• 
t;!UP.ÚI.· .pp. 102.:203, .. . ' 
Cf, Stavenhagen, Ro4olfo1 "Mlxico1 .Minadas Etnicaa y PoUtica CUltu 
ral" SI Nema ndm." 19~ Mbico, julio '1919, pp. 17·25. -
Cf. AguirreBeltrln, G~' roua Arciniega, a.1 ob. cit. p. 197. 

·- :,-
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sideradas como _instituciones para· los grupos .irid!g~nas' [~ ~·\.] ~',! 
- -

(50) pero en realidad se enfrenta:rorfco~ :_obst.11.cu!Os cómo: el 

mónolihg1Usmo indtq~na y resistencia: al cambio de lengua y -

costumbres: la falta de trad_ici6n escolar en los pueblos: au

sencia de matet:ial y métodos adecuados tanto para· la ·educaci6n 

como para el apoyo a la cámunid~d. 

En el periodo· de 1921 a 1924 Jos~ Vasconcelos/ como Secretario 

· de Educ.aci6n·,: se. plantea la necesidad de establecer un- siste.,. 
'· . ' : . . ":_ . 

- -- . '- .. 

' ma de incorporaciOn del indio a la sociedad dfindole la oport.!!_ 

nidad de acceder a la cultura, es más,_ -d13 proporcionársela, 

pero no de un modo especial sino'"'[ .•• ) reúnir_en Ll misna cá~ 

al. indio, al negro y al blanco [coniO ·lo ,hi~ieron ios/,españo~: 
·;..'.:. 

l~ª' segdn vasboncelosJr •• ~J _•nos negancs a-~un depar~to -
' '""- ,. - . . . - . . . . ·.~. . . - . . ,..- . . . . " . 

e!l~cial de cú1 tura Indígena, . [ ••• ] ··y aplicélJllos al indio la 

misma- regla que al resto .de la poblacicSn, . En ¡¡quello s 

casos en que el indio no conoce el idioma español, comenzare

mos enseñ4ndoselo [ ••• ) • ( 51) 

Por lo tan.to, Vasconcelos consideraba que se podta mejorar la 

situaci_dn del indtqen~, inspirado en loa logros d~ io.s misio-.

neros españoles, pero no ve!a otro camino que el de la incor

poraci6n. 

El 15 de abril de 1923 se aprob6 la creaci6n de las Casas del - <-' 

(SO) Idem. p. 202. 
(51) Llinb AlvarH, E.¡ ob. cit. p. 174; 

---...... 
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.··< ,:_," .:-:· 
'' 

;Pueb:i,o , c,uyo Un ~ra/el ~joramiento'.: inteqra,i''dé:• las comuhida,.. , 

,;-des indtqénas ~ Los aspee tos que qubrla est'e proyeéto etari: 
.. ·, . - . . \ •.. ' ', ' ' . . . ·. , .,, . ~· . . ' . 

af. Ecorits~ico•sociales, mediante el establecimi~mto de u~a es

cuela en una comunidad !ntimamente relacionadas a través 

de h&bitos dé asociacidn y coope~acidn pa~a, ~á prod11ccidn. 

b) Morales, fomentand~. las actitudes c!Vicas conio ,el amor a 

la patria -a través -del trabajo. 

e) Enseñanza, los conocimientos b4sicos del nivel primado , 

C~ ~· enfoqú~ Utilitario· e integral apoya~o con 

· . aqr1~olas, industriales y dom~sticas. ' 

·.· d) F1siéos y est6tiéos, por el· desarrollo de h~bitos de higi~ e 

,:; . :· ' ·-
' " ne y algunas actividades deportivas y art1sticas. ·. cS2)-

Dentro de la poUtica educativa de Plutarco E. Calles se did 

.un .fuerte impulso al proceso de alfabetizacidn de la pobla

·~idn campesina 3 ·ind!ge~a; cons:ervando'.la poU:Úca de incor;.. 

poraci6n. ·•En el transcurso del r~imen se llegan a estable-

cu 500 eacuelaa rurales y se ampl!a conaiderabl•ente el 

campo de_acc16n de lasmisiones_culturales ( •.• )• (53) Ade

mas, dentro _de este r6ginlen presidencial aurqe una inatitu

c~n de :l.11\portancia. dent_ro de la trayectoria de. la_ educacidn 

(52) Cf. p,guirre BlltrSn: Teorta y pr&ctica de la educacl6n i.ndtCJ!M• pp. 89-90 
(53) Monroy Huitr&, G.; 'ob. cit. P• ·25. · · - .·· · · •· ' 



,;"'. 

ind1gena:' la" casa del. ~stuiifan~e 
"' 

.'.~ • .-... ' ' 1 • 

--- _Está iristituci6n se crea eit'io~ de_ enero de 1926-,con: el ,-·.-_, 

tivo de experimentar si el in.aJ:qena ten!a capacid~cl de apren- · 

der. e incoiporar~e a la sociedad. Se diseñ6 entonc~s un pr.o.; 
•·:."" 

yecto en el que j6venés de distintos grup0s étnicos (dos o 

fres de cada uno) -se _reunÚt~n en una casa en lá Ciudad de Mé ... 
• -··e'-·'-"· 

Xi<:,t?;~ara esti.lc:liar las asignaturasb4si~~s-d~i;nivel prinÍai:'io::· 

y h~bitos d~ tipo. "océ:ide~iiJ.n.: vestir, dalzar; ,6oiriéf~· moda- ¡ 
: - " : . \. -- ; ' : . . . - -~; .,_. '!:. ' 

Visitaron muse.os, espectáculos, f~bricas,. depor.:. 
'.._ ,. ' . ·, .. , 

- les,- etc.-

tes. ·FÚalmente s~ deseaba que e~tos j6venes regresaran a sus 
, • ' - ~ • e • - ·;o e ' ¡ ·,'' , ' 

.com~riid~des y enseñaran todo lo que habían aprendido. 11ol1ra~·.; 
- ··,-,. ' . . . " ·' . : . ' . 

te el tiempo de flinciónamientd de la instituci6n, se· erogan más 

de--wl'mil16n de pes~s:y.;i11alizan su prep~raoi6n 114.>alumnos" 
• !,·¡ • • ·-:';,., - • ·., '- '· . 

(5'.4) , El éxito de: la insÚtucÚóri radic6 '.en la com¡,n:-ob~<¡i6n de 

la capacj.dad delind!q~na d~· aprender y de incorporarse a la 

sociedad mexicana. El fracaso. no podr!a ser otro qúe la no 

-- reincÓrporaci6n de los estudiantes a sus_ ~omunidades " [ ••. ] 

preftrieron seguir viviendo _en el mundocitadino trabajando 

como _obreros, o~icinistas o mozos antes que volver a sus pu!, 

blos [ •• J" (SS) o bien, "[;.:.] los egresados de aquellas es

cueias [ •.• J si volv1an, se cpnverttan en explotadores de· sus 

hermanos. En el caso menos malo, al retornar eran, traqados 

por el medio [ ••• J. " (56) 

(54) Aquirre Beltrin, G.: ob. cit. p. 130 

(55) Aquirre Beltr¡n, G.1 Pozas Areiniega, R.1 ob. cit. p. 209 
(56) Lerner, Victoria1 ."La Educaci.Sn socialista" en Historia ·da la Revolu- __ 

.cicSn Mexicana, núm. 17. Héxido~ colegio de Mmtico,.·1975, p. 141. 



., ,. ;. 

'exP~ien,c:i.a' da'. elementos 'para' 

d1cjenc1 \qo ~éb~ ·.separar.se nunc:a de. la: comunidad'ni detios con-· 

"tenid~s q~e ella misma' deter~ine. La Casa del Estlidia~te Ind! 

geria desapa~ece en 1932 ~ 

.La primera escuela normal rural se inauguró en 1922 en TacSm-
~·:: · . .. ' 

d' baro1 ,Michoac4ni y otras se• i~pulsán a pártl.r de 192G ~ A pe;., 
1 ,''; _·,,· • 

,sar de c¡ue su .obj eti".~ es. Ú prepa,raci6n de maestros para el 

.. 'trabaj? de incorporaci6~ cultural; realizando activid~a'es en 

- · ··· ;bmuimic:Ii..des rurales en p~o d~ su desarrollo, nb ingresan a 
; 

'ellas indígenas, pues en:'esta época es dif!cil que apenas ter 

· ·· minen .su educaci6n prilllllria. 

' ••• • • ._ < 

iniciaba, ei ~ño.'de i92a se definen, por acuerdb pr!! 

posfulad~s básicos de política indigenista 

·.de .la Re'voluci6n': "a) El enfoque integral como m~todo; b),. La: 

'coordinaéii6n como instrumento¡- c) La comunidad, no el indivi

duo, come sujeto de educaci6n¡- .d) El proyecto regional, . co

mo procedimiento de.ataque a un vasto probleman. (57) 

. ' 

Para ello se establecieron Misiones Cultura les Permanentes en 

Zacayucan (Tlaxcala) ,zacatl&n (Puebla) ,Yautepec (Morelos) ,Me-. ' ( ~ 

Jte (Hidalgo), con las mieÍnaa funciones que las misiones cult!!_ 

(57) Aguirre BeltrSn, · G. 1 Teor!a· y Pdotica dé la !:ducaci&i Indtqena •. P• 
116. -· 

~-·; 
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. ;i:,, .. :; :rales_.,ya mencionadas, P.ero· con -~~t,Óter ·k~h~rit:~: ~t~llfren-
... -.' - . . : ' . . ' . .--~ 

t.indose a .lC)S mismos obs~áculos: para incidi~. en .el desai-rc)llo 

·.de las;comunidades ind1qenas. 

En el año de 1932, Moisés Sáenz P.uso en 'pr.!ctica un experime!!. 

to, nuevamente para· estudiar el proceso de incorporac i6n del 

iridio a ia sociedad mexi~ana, e~ Ca~~pan, Micho¡¡can·. Aqut se 

'incluía la ... acéilSn de.' fa e~cueia rurál y ia. observac.Í6n de• in

• dicadores 'de:• la mexican¡zaci6n de sus estudiantes~ co~ é,on:-. - . . . . 

· 'dlusi6n, el mismo S~eri'z 'se di6 cuerita de qiie una carre:tera .:i.~ "" 

tegraba más al indio que la escúela. (58) En esa misma fecha 
. . -

inauguran .11 internados de educaci6n ind1geria. (59) 
·;!._,·-. 

,º-. : . . 

Dentro d~l· ~iscurso :~~ll:tico del' Secretario d'e ~ducaci6ni tiiii 
ciso B~ssols Cl932-l9J4) ~e enc~entra la preocupaci6n por la 

educaci6n . del indígena ,¡ [ ••• ] desea en especial sacar de su postra

ci6n y miseria intelectual a !Os indígenas puros, f ••• J U de

sea 'una síntesis de los valores positivos de las dos razas.',, 

tomando de una y · otra todo aquello· que fortalezca a los in 

-dios en sus valores y los convierta en una· autbtica raza me...; 

x~~ana". (60)_ ~jo el periodo de Baasols se crearon once in

terna.dos y 7 ,504 escuelas en el medio rural. (61) 

(58) _Cf. Aquirre Beltr&n1 Pozaa Árcini.e~: ab. cit. pp. 209-210. 
(59) Nahm&d Sitton, s.: Fduc:aci6;¿ Etnarlearrollo. Zinacant:án, Chis. (JI!. 

meo) 1973, Consejo Estatal nico de l.& B:fucaci&i. 
(60) MoñXQy lllitr6n, G.: ·ob. cit. p. 28 
(61) Cf. Idem. p.37 • · 

'¡.:- ·,.', 



P~RÍODO :PÓsT..:lU:Vowcl:oNAlÚÓ 'r('.l9l.~198f)', 
v--,"',- - -', , ···: ' _•_ · ·

0
• • < -·~ ·,. -

,~ ' . 

outante el per!odó del Presidente. Llzaro C4rdenas (19l(·l~40)' 

· se di6 un gran impubo a la atenci.~ll del ind!qena desde el pu!! 

to de vista de su incorporacidn. (62) Existen en este sentido~ 

tres eventos import~n'tes: .l) .La creacidn.del Departamento A. de 
- ' . ~ .. ,- . 

Asuntos Indígenas 1 2) La fundaci.Sn .de la Es.cuela superior ·de 

Medicina Rural: l) La'celebracidn del Primer Congreso Indige

nista Interamericano· .• 

El eePartanénto Aut.6raui de Asuntos Indígenas fue creado el ' año de 

1936 con el objeto de prom9ver/dirigir y estimular toda 

'·• ·. aquella acci6n oficial tendiente a la protecci6n de- los. na:.. 
c leos de poblaci6n iiid:tgena, a. su eléva'Ci6n y ¡,;ej oramiento, i ·. 
a su·.·. asimÜ~cidn al. congl~merado mexicano. ~ · (6J) "La primei-a 

de ~us funciones ser4"ei estudio de las ~ecesidacles .soc~ales 
y consulta .al Presidente de la Repdbli~a de las medidas c~pa-

ces de satisfacer aqu~llas. La segunda ser4 una verdadera 

funcidn de procuradur!a de ind!.genas en áquellas cuestiones 

.de orden: social que afeeten .los nficleos. abor!genes .en su con-

; junto•. (64). :eaj~ l.és ;organizacidn del Depar~ento se cr~-
' ' 

. (62) "(· •• ] .•Lll revoluci6~, dice Chd~1, ha proclaudo coa:> precedente 
de la incorporación de la cultura nacional al indÍgena: .esto es, el . 
desarrollo pleno de toaaa las pótenciaa y facultades naturales de la 
raza, el illejoramiento de sus oondicioneiá de vida, agregando a sus re 
curaos de subsistencia y de trabajo todos los implementos de la t&c::' 
nica, .de la ciencia y&l arte, ( ••• ] nueatm problema ind!gena no e!!_ 
ta en conservar al 'indio~ ni en ·indigenizar a MÚ!.co, sino en maiC!_ 
nizar al indio [ .••• J' " Idm. p. 61 • . 

{63Xf~guirre Beltr.Sn, G.: Pozas Arciniega, R.¡ La Pol!tica Indisienista. p. 
210. 

(64) Aguirre Beltrán, G.: 'l'eOr!a ·y Pr&ctica de la Educaci& Ind!gala. p. 
141. 

·>)"'·.· 
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'' ~·· ,;, ';roh-'29' centros dé é;¡~a~t6~ irili!gena,~ti~,·~~· -~~~~r(<Í~nstdl!r~ri· ' '.L' 
•' /·~· - . -: . . ··. ·,. ,,., . : ' >. -,' .-,_ ;. :-_ -» . '• '" ' 

·se como escuelas primadas sino .camo ~entr()s de incoiporácidn · 

de los qüe se. pensaba egresar a personas papaci tadas para in-. 

fluir en ei desarrollo de las comunidades fod!genas. El 'plan 

de . estudios duraba cuatro .años y se enseñaba español, forma:s 
' . \ ' 

de conducta personal y Mbitos de higiene: posteriormente, m~ 

~odº~ de. c:'un1vo,. ~r:i.anza y .. exp1otac16n .de 'anuria1e·s ... dom6sú-:. 
' . . . . 

· ~os 'J cr~aciisn de nuevas industrias~ (65) El Departamento· s.e 

cierra en 1946. 

No obstante la aper~ura de todos estos. é~nfro~,' nurlda: 

t6 con, los recurao.IJ suficie~tes para' su buen funci~nam1eiit:C>;. .. . . . . . .~\'. 

\por ej~plo,, ·tres o c1:1at.ro ma~tros .ten!a,ll.·que,atender a }00 ,, 
- ,. .. ,_ '\ . .· ,,.._ -

'''alumnos. En. cUalltÓ.,.a los. aportes que. realizaroJi' en :tas, comurÍf_ 

cS4des es ~~uda~l.~ que resultaron de tnf~a c~tidad y 'c:~li~ .·. 
y dad.·· 

Dentro del Instituto Polit6cnico Nacional se cred la Escuela 
. . ' 

Superior de Medicina Rural en 1937 con el objetivo de cubrir 

las. necesidades ~que el medio ·rural te'n!a en el 4mbito.de ~a 

salud., inclUtdas eri .ello canunidadea ind!gen~a. La. prepa~a
ci6n fue mas dpida en comparaci6n con loa programas de ,la 

UNAN y ae queda que· 10• prbneroa tres añós de ejercicio pr~ 

fesiÓnal el egresado trabajara en ese medio, sin embargo, la 

incidencia de ·1os-m"1icoa rurales er:i la soluci6n de. los pro

blemas para .los que fue preparado fue,m!nima. 

(65) Cf. Aquirre Beltdn y Paras 1Ucinieqa1 ·ob; ·cit• pp. 210-211 y Lene 
.Victoda1 ob. 'cit~ p. 1~2. · · 

" ,) 

• 
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·En el ~~·imer Congreso t~digenista Interamer~~a~o (14_a!Íril de'· 

1940); él Presidente Ccirdenas :expuso su posici6n ante.·E!1 in• 
, . . .· ·, . "· . ··_,;' ··.· . . . . - ·- . . - , 

- • • ._:,/ < ••• - .. - ••• ' .-, 

dio: ·. "ya' nadie pretende una resurreccidn de li:>s sistemas_, :Lnd!, 

genas precortesianos q'el estancamtento incom~~tible"co~ ·las 

. corrientes de la· vida a.ctual. L() qÚ.e. se debe · sóstene~ es. la. i!!_ 
,. .· .--· ·,._,_· .·: .. 

corporaci6n.de la .cultura universal. al indio,< es.decir, el de-

sarrollo pleno de todas las P<:>tenciil~ y fac~ltades natunles 

de ia raza, el mejoramiento de-sus condiciori~s de vida.agrega!! 
'-· 

':<lo a sus recursos de subsistencia y de trabajo .todos los·Í.mpl~ 

mentas d.e la técnica, de la ciencia y del arte universales, p~ 

'.ro siempre sobre ia base de l;i personalidad racial y el respe-' 

.. to de s~ conciencia y de su identidad". (66) 
' .. . - .. :. . - ~ . . : . . 

. Es a partir de este evento donde 1<1. '_a tenci~n ·que se Véi a. pres-. 

·· i:Ar· al indio por parte dél Estado. va, por lo: menos en el· dis-

curso, a considerar como importante los rasgo~ éulturales de 
' - . . ., - ·-, 

i~s gz:ui?os ~tnicos planteando su respeto y conservacidn, al 

mismo tiempo que se integren a la .sociedad. 

' . 

El Inst.ituto Lingd!stico de verano empieza a •trábajar en M&i-

co en Í935 y. pertenece a· una expansidn de sectas religi~áas. 

protestantes que se da en íos Estados unidos en ia d6cada de 

los treintas. El ILV fue concebido como una organizacidn en

carqada de aspectos t~cnicos educativos lingft1sticos y de an-· 

tropoloq1a. social aplicada en el adiéstramiento de Ungft1stas 

(66) Lerner, victori.&1 ·ob. cit. p. 141. 

·.,. 
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., ~j ._, :.}.t·~·,,--, ~\ '-'~j-~~¡t;.;:··· :", . .. 
,\~;j6V~~ .'cJUé~~:f~¡~~.-;:_,i:1&p~ce;1"_'d•--~: .. tr~d~~it~·-1a>:-s1blia_· ~el): ~:.~~.n:~a-~.>. ". 

'i~d!genas. El primer c;:ainpt, de: ént1'.~a~ielltci_\de1,):nl'lt1f1lb, s~ . 
·?;· 

funda en ta selva de Chiapas. ·Ii:>s Hng1Ustas del-ILV por lo.·.· 

coman ·~abajan· en equipo de dos (matrimonios) y constl"uyen en. 
. ' ' : 

. . 

l~s lugares en los que se instalan una viviE¡nda y la· infraes-. 

tructu.ra necesaria de 'comunicaci6n Yrtl:ansporte,··. y. se introc~ 
cen en la cultu:a y lenguaje del grupo que habite ese luga,r:. 

, La ·tarea pdmord:Í.al es la traduccidn y 'enseñanza del· Nuevo 
·e . - . -.· , - ·. . , .. , -, .... 

, ·Testamento Y algunas .actividades de car4cter s.ocio-ecori61l!iCO 

·· }d~:d~sarrollo de. la comunidad. 
. . 

LB.· lab~r def ILV ha sido fUerteDiente cuestfonada por varios 

· .·· ... ·• .. grupos 4tnico~··y ·por.antrop6logot· ~tn6¡ogos ; u~~istas me'.". 
"-. , • . :· ', • . . .. - •· •. · " ' : ' • •. ': ' ~ ' • ' . . . . • • . 1 i . '" 

''xicanos quehan observado·Íos resultados ÍinpU:cÚos que.ha·~b ··: . 
•• ',··,-.., • . e·. . ·- •'' • ·• . . • ' '-.-·.- • •_ .. -.-..• 

:; ·btn:i.d() el Instit:.uto, •ené:ontr&ndose: entre ·l~s .m&s importantes 
- ,, ' 

los s~guient4!9: 

. . 

- El. Instituto prédica la forma evangf!lica del cristiani.smo, 

--10 que ha prov'0cado diversos probl~s de divisi6n al' inte-
. ' 

. rior de laa comunidades en que ~rabaja. · 

- La actitud de lo• •misionero•• convoca a la pasividad y ai 

incUvidualiamo co90 valorea incuestionables en aras de acc!!_ · 

der al:paralso (prCllletido por el cristianismo) sin importar· 

que esa pasividad beneficie a los caciques de la regicS~ y · 

no a los indlgena•. 

- Loa misioneros aprovechan su aituaci6n, para traficar con 

loa recursos natural ... 

- 'Las enseñanza• del ILY ,relegan lo• rasgos de la cultura in-



·, ' - .:~ 

'· 

d,Ígena . por ser:'dá9r~d~!ttellfá>eclllllino~os ·:e> ~paga.nos.~:;;,,·:".·~':::·• .·. 
'~·· l 

En. resumen, se considera (¡ue e1:iiv bllsc~ ~cabar 'cdn ~a unión . 

. auUn~ica y espontln~a de los . qrup~s indtgenas, penetrando · 
. . . . : . 

ideol6qicamente· por .m.edio del .lenguaje, y trata de dc;ijar de 

. ladp BU historicidad EJ .imponer conductas ~a~ivas ·'y de :Í:'edgn!_ 

ci6~ ~nt:e los pr6blemas socio-econ0mic6s•aque se.~nfrentan~ .. . ., . . ' "· ... ·'~· : . ' . ' 

acelerando la
0 

déscÓmpo~ié:i6ri cult~ir.al de las' comunidad~s.·,. El,. 

Estado mexicano tía apoyado ias tareas deeste·institu~dipOr· 
sil supue-.ta aportaciÓrl al conocimiento d.e la.s · lenguas indtge'."" 

nas y· porque.coincide con supoÚtica de ca~tcllaniz~ci6n y 

· de integraci6n. 

~" ·-

' c~o ~a tarea· ci~l.: µepart~~nt:6: de Asun~os Indtgenat\I, y 

·.uh~ rec0111~nd~ci6~ .~~ ·la . Asaínt>lé~ de ~¡Í61Ó~Ós 'y LingftÍsta~: 
en 1939 se cre0.el.Consej6 de Lenguas Ind!ge'nas, .con ~l obje_; 

' . 
. . 

to de. ena~.ñarlas y ensayar nuevos métodos de enseñanza.· traba-

jando entr.e loa indios taráscos. de Paracho, Michoacan~ {67) 

.En el pedodo presidencial de. Mariuel Avila Camacho se impulsó 

en>eduéac16nla>meta.de la,•untdad nacional~ que sic¡nific6 un 
"" • • . '> ,· 

deterioro de la eÍicuel.a en e1 medio rural y de. la importancia "· 
. . _; 

que pudo_haber·a1canzado la educáci6n para el indtgena bajo 

otros qobiernoa. 
' ' . . ' 

En.los planes y pr~ramaa educativos se unificaron 1011 crite

rios con un serittdo urbano y se exiqiO una mayor preparaci~n 

(67) Cf. Agu.trre Belt'rSn, G•, Poua ~r9in.tega R. ~· p~ 212. 
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,' ,;

p~dág6gfoa ª· lo~ :maestros .,,s~ elimiruÜon.'.i~~ ac~i~neis :que en : 
. _;/, '; 

la-· comunidad debía real!~~;. elm~estro.y .se bus,é6 que, los -c~!l. 
:<· .. ::'-· 

tenidos· educat1vos· ~\lv1eran \m .. ~füerte eni#e nacúmaÚsta::cGe>._ 

o.entro de esta concepci6n se inici6 ·en, 1944 la Campaña Nacio

néllrcontra el Analfabetismo del que se desprendi6 lacreaci6n 
, ., .. _ ,,• . . ' ·- .· ·' .·: : ... ,_,.. ., ' .. · . 

d~-1 l:ri'stituto de Alfabet:i.zaci6r(pará ind!gi!rias mo~ol,ingfles 
' ·'. .. . . \ ·. . .• . · .. 

(1_945). mismo que realizó .sus lhl>ores, prillÍero en: lengua mate!:_ ... 
- . ,. " - . ' .. 

·. _ riá y lUE!<JO e~ español. A -tfavi!s de caitl.llas se h:J.zo ,un equi~> 
., .• 

:po de ma~stros bil'irigües·'titu~acfos de _cinc~ regio~es de hábl'a. 

ind!qe~a diferente para prepararlos con elem_entos de antropo

log;a cµltural y f!sica~ lingt11stica general y parúcuhr de 
~ • ' l ·. 

cada ic;Uoma irtd!qena y. en pedágog!a espec;iial para regJ;'esar ,a 
~ '• . ' . 

sus.comunidades e•füstruir asu vez a maestros 
~ < • - ' 

. .' 

'", . .,. 

En Ú46 los internados que'dependí~n del.Departamento.de Asuri 

tos Ind!genas se convierten en centros de capacitáci6n .econ6:.. 

•·mica y t~cnica. Dependiente de la S.E~P., se abre la Direc

ci6n General de Asuntos,Ind!genas (que es transforinada en 

1968) •. 

Bajo el r'ginlen pre&idencial da Mt~uel Alem4Jl Vald-1s.se crea 

el Instituto Nacional Indig(!niata (INÍ, · l9~S)' con diferentes 

funciones álrededor de.la problem&ticá indígena,- como son: 
. -

(68) et. Ictem. p .. 205. 
(69) et. 1~. pp. 212~214. 



- Investigar. los p'roolemas relativos ~>1~~ nac1e·o~-

-estu~Ú~ ias medidas efe me'joramÜin~b y promové~~-~~ 
ci6il ante'_ el ej~c11tivo federal~ 

- -DÚigir la ieaÚ:iiaci6n de éstas medidas y co~rdinar ~ én su _ _ 

caso, la acción de los 6rganos g~erna.~entales competentes. 

- Actuar como órgano consultivo de. las institucione's oficial.es 

.y privadas. 

, .. ···', 

El. INI sus ten ta que sli fun;i6ri- p~-~ricipal es la de -log:i:ar la. i!! __ 
- -

tegráci6n .. de los grupos'-~t'nicos a)a sóc;Údad nacfonal, respe...:' 

tanda sus valores e identidad, con lafirialidad de'mejorar sus 

condiciones de vida en una forma integral y con una perspecti

va dé igualdad social. 

y Las actividades'áel instittltó ·se corícref:an•a trav~~ 'de-·las ac-

ti:idades de lo~'cent;t"os c~or~inadores. que se ubican en ' ' ' -

,_ciudades desde las cuales se puede establecer contacto con va

rias _comunidades indtgenas. Estos centros coordinan activida.:. 

des de distintas dependencias (tanto federales como estatales 

y municipales) que incidan en rubros como el comercio, la cons 

trucci6J1, agricultura, ganadeda, salubridac;l_e higiene y educa 

bi6n 

Las labores en las comunidades deben ser realizadas por loa 

mismos indios, preparados y orientadós por antropelogos, lin

c¡ftiiltas, pedagogos, m~dicos ·e ingenieros; toda la labor de -

·planeaci6n y de obtenci6n de recursos se lleva a cabo en el 

centro coordinador. 



.Aht tambiAn tiª ofrece pJ:ep.araci6n a ·9uien :habd de ser un v!!! 

. culo ent.re el .. c~~~r~ y la ~omunidad: el promotor. Estej es 
;,:: 

una persona con cierta influencia e'l'\ su 'comunidad que pondd 
1 ,' - • • _ •• 

eir pr!ctica y funcionamiento .. las coopera ti vas, las. obras" com!!_ 

nitarias, las campañas de salud e higiene y los centros de 

educaci6n y.· atenci6n ni~dica. Los requiSi tos paril ser prbm:>to(S<>n: 

l. Ser miembro de.la comunidad donde se va a actuar;· 2. Ser 

' b:llingtie de castellano y len~ua materria; 3 ~· •rener ascendencia 
',.· -,-. 

en.la comunidad; 4< Habilidad para 4')n¿ontrar stilucicines ade

'~uad~s para las promociónes1 5. Captar bien l.as ·nuevas ideas; 

6. capácidad para entreqarse 1ntegramente al cumplimiento de . . ·•. . 

~ºti 1,>r99rélJll~&; 7. Tener ~nhei<;> de superaci6n mediante el est~ 

··•· di.o: 8. Ser reapetuo~o:· 4e la. müjer y preocúparse·· por é~paci~ 
.<Ji ,' ;il' ·. ;¡;' .. '.· . ·•· .. ~. . < : ' ' ''• : : ' 

tarla; 9. Esp!ritu de disciplina y alto sentido' deresponsab! 

l.idad¡ 10. Tener disposici6n de 11der. (70)' 

dinador vino a sua.tituir a la agencia que el Departamento de 

Aaun~os Indlgenas,eatableci6 en San Crist6bal de las Casas, a 

mediados dé' la dAcada de loa treinta. L •• ] Las funciones de 

la agencia de este Departamento en Chiapas fueron ini.nterrum

pidamente coartadas por la reacci6n que present6 la Alite te-

(70J Cf. Montes, rtdenoto1 •r.a lxpertencta en· lo• Altos de Chiapas" en 
Educaéiión. Rllvlata del, CNTZ, Vol. :U:I, Enero-Marzo 1982., p. 152. 

(71 J Cf. varloa AutorH INI 30 Mo• DespuSa, pp •. 393 \datos de 1978) ' . 



're~ional que vi6 ~enazada•: ia ,futnit~, de' SU riq~e;.':; : ' L., i 

<-z~ y. d.e supoÚ91~n .soci~i.: l:a .t~err~j;.,'ia ·e~p1o~aai,o~:de J.~:,. -
~~n~ de obra barata indtgena•. (72) .. 

.. . . -

En el aspecto educativo, los centros coordinadores':funcionari 

bajo las prescripciones de la Secretar!a de Educaci6n POblica 

... y·J:iáj.o las DiréCciones.Ge~eral y. Estat~l'de Ed~caci6n lnd!g~-'···· 
'.•: •' ' '• - C ·,,, .!:·,·' : • ' ; ~ ' '. , .... ' '' e> ' ~.'. '• • .,_-,·· 

naf pr~porcion·an nivel pree.scolar: Y:.l?~iinaria,_;Y, en ~lgunds 

') ~~s ,.s~~u-ndaria t6cnica. • 

· oeritro del centro coordi11ador de. san cris'tóbal ae· ·ra's 

.•.. ( c6nocido com~ l.i .cabañal funcioti6 la Escuela ,de IJ'esarrollo · 
1 , \.;' ·-1 . < '; 1>< 

·Régional en -la que ~eprepar6.á. prom~tores'ymae~tros incii~e-
- . • ' ·1 . ' - '. ." .. 1;'1 ·. ~ 

"n~;a ;, )1barc6 lo~' ri1.;e~es de' pr:f;maria, sec1íhd1~:i:ia ~~bn.ib~ y es:~ ,' 
•''é.í 

C.~~l.a iie.antropol~<J!a¡ uria'.1bergue, ~n departamento.de medie! 

ná·i otro de asesor1a legal. 
-~\ .-
,, .. 

. '· ' . 

.. La ~exta Asamblea .Nacional de Éducac.i6n a~rueba 'en 1963 la 

Íltilizaci6n de m!todos bilingftes en la educac:i6n para el ind! 

gen~, y por ello sé crea el Servicio Nacional. de Pron1otores 

Culturales y Maestros Bilin9tles que en esa · 6poca suman'. 350. 

Otras instituciones que se crean dentro del &nabito del ind!<J! · 
~ . \ . 

na son el Patrimonio Ind!gena del Valle del Mezquital y la e~ 

miái~n Intersecretar1al del Yaqui. 

(72) Albores, Beatriz: El P\lncionali..O en la Etnograda Tzeltal TzotzU 
Mbico, 1978, Chia. UNAaf, p. 141 · ,, 
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primero:$a·· creado ·p_~r;acuerdo;pr,esid~n~ial·el•.h.ae .•ju1Úo_>. 

-~ ~~-··~~~l, ,_ 1u:.~~j411;i ~o· e. -~;~\\dl~r "ia a,·~l.~6'i6n. d~: ~;;·:·,~~~~1~-. ·. 
Jlla •. eóon&fticoe y SC:)Ciales de.la zoria cuyapobla"Ci6~-~S niihUatÍ 

,, 

y otom1. Sue próqramai"ilbarcan tres sectores: 1.:Producci6n 
- ' '·. . . . ' 

' (pr~paracidn d~ suelos, aqricultura, ganadeda, industria):. 

2'. Apoyo (caminos): 3 .• ·Social (educación, salud, agua pota-
' ', ' . ' 

ble,· radio¡ :capacitacil5n, promotodas voluntarias/ planifica 
"' •' ' ·, . -,._ . 

, ci6n: familiar-, r~foreataci6n, parques .. infantiles, •. j\u¡uetes, . 

. • ' .... · ·-. ., 

En 1971 se crea la Direc~i6n Gener~lde_Educac:fl5n Ex~raesco~ . ~~r en el medi~ :i.ndtgena que depende de la SEP, se le . asign! 
. . . ' - ' 

·'. ron los siguientes objetivos: 

.,. Pr~~ov~r ei desarrollo i~_tegral de. las •cómU.ntdadH' ind1ge~ · 
. has'.\ie 'las dlf~~~~tes regiones del pa!s, fijando las'·nor"." -· 

c. : - ' . . • _.. - . t 

' mas dé . acción m&s convenientés, basadas en el conocimiento 

d~ su sit'uaci6n econ6mica, 'social y cultural. 

Prol>orcionar a travéa.de diver~as- orientaciones Y. enseñan

za,te~nol6qica, l~ capacitaci6n de la familia, a fin de 

que supere en lo general aunivel d~ yida • 
. ' . 

- Lograr que las ~omunidadea ind1genaa mejoren sua'dcnicaa. 

de trabajo y eua condiciones aocioecon6micas y culturales, 

la resoluci6n de au• problemas en asuntos agrarios, la~ 

preetaciones y crtditoa necesarios, la adecuada organiza.

cien y admtniatraci6n,4e la'producci6n y la .fime concien

cia de sus derechos y obligaciones como integrantes de una 

sociedad partictpant• dentro del progreeo nacional. 



·.,,_, 

1,' ·' f .: ••• , 

:A''Co¡_¡~yuvar.en la r~•Ü.zilct6n\1e·,·'1os '.~I~nes. y programas 
;¡ 

. desarrollo del pa!s ¡ aunando los, esfl.ierzós de la SEP con 
,· .. ... . . - '' ·- . . ... ,- ' . ., 

.,. . - . - . '· ., . . . . 

·· ·ias demb dependénc~as oficiales, gobiernos estatales, or-

ganismos descentralizados~ particulares e· .intern~cionales, · 

interesados en el desenvolvimiento de las comunidades.rur!_ 

les~· para propiciar la incorporación, de los. ·campesinos al ·. 

, ritmo del progreso: que han alcanzado otros sectores de 

nuestra, sociedad. 

<·El Instituto de InvesÚgaci~nes e Ini:egraci6n Social 
: . ~ . . - '. ;· . . , ' : . ' . '.: ' 

tªclo de Oaxaca (IIISEO) fue.fundado en 197ly ofrece educa-' 

,ci~n y adiestramiento desde el nivel de ~apacitaci6n de pro

m~tores hasta maestdas y doctorado en inv~st:i.gac16~ social. 
. ''· ' . ·, ... - ' ·_ . ' . -·· . -

Estos cursos 'scfo reconocidos oficialmente por la SEP. Para 

ser alumno-becario.de esta instituci6n se requiere el domi-
, , 

.nio, de una lengua ind1gena. Hasta 1976 hab1an egresado s~is 

generaciones.de promotores bilingftes haciendo un total de 

106 alumnos. Al mismo tiemp~ egresaron.28 dcnicos auxilia

res en integraci6n, Estos cursan la secundaria y asesoran a . 

los promotores. TambiAn se preparan mae.stros y doctores en 

invesÜqaci6n aocial, ·que es un grupo interdisciplinario d.e 

profesionales (m6dicos, pedagogos, soci6logos, ingenieros," 

lingGistas, antrop6logoa); la maestrta es en integraci6n~ Af 
gunoa egresado• forman parte del cuerpo docente del institu-

to. 

En 1973 se aprueba la Ley Federal de Educación en cuyo arti

culo 5 se señala que una finalidad de la educacienen M6xico 

----· ..... ,,._..__---'--'--''· 
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.·.·:,·. 

·' debe_r~, ,ª;';r: l.a ~~f~:~a~:i;a~; median~~ 'i,ª, eiiseñan~~ d:~};lC!_ ;l~ng~!-•· /i: ·, -~!:: 
nacional, un idioma común para todos lós;~exicanos,:sin meno~, 

cabo, del uso.de l~s lenguas aut6ctolla.s~ 

En' 1977 se cr~a Ía Direcci6n General de Servicios Educativos 

para zonas deprimidas y grupos marginados. 

·La Direcci6nGeneral de Educaéi6n Ind!geria 

'es ~la ciue ha :asumido .·las distintas dependencias' que. desde 

. 1910; se han ~re~dc para la E!ducaci6n del. indio y q\le 

men,te depende _de.· ·la SEP, ofreciendo seis servicios: 

- . - . 

l. CE~ucaci6n bilingfl~ y bi.cultural a nivel primaria, 

'· :;20.EdúcacÍ.6n .·préescolar para la. castellariiz'aci6n~· 
!·~. i.ib~~gues infari~iles (en ¿oordina~i6~- con el 

4. Centros de in;~égraci6n. social ( CIS) ·-. 
-- ' 

5. Servicio de· Radio Bilingfte. · 

6. Programas especiales • 
. , .--'.-·< 

' ' 

La Dirección tiene co~o p~op6si~o fundame~tal hacer llegar 
. :,, 

la educaci6n a las co111unidade~ ind!qenas con el, fin de que 

esos g'rupos se integren al desarrollo de MAxico. Sus objeti-

vos son: 
·, ': 

- Proporcionar los contenidos y mdtodo~_educativos, aat como 

.. _las normas t6cnico-pedag6c¡icas para la educaci6n que se i!!' " 
parta a los indtgenas que no hablen español. 



'.; lOJ.·. 

. . . : 
. . . 

des3rrol1ar, operélr,, su~rv.isar,y 

de· enseñanza del español.en, las comunida~~~ ind!-

A~end~~.aquellos progrcltnas y servicios de educaci6n b&sica, 
. ·. '• . ., 
particularmente en las comunidades ind1genas.preponderante-

mente monolingf1es. que no hablen espélñol. (73) 

. _:· 

_La· educaé'i6n que la direéci6n imparte es bilin~~ y bicultu..:. 
._-,., 

. ral I , es decir I que lOS maestrOS . edUCall a, SUS alumnos en SU 

idioma e iil)parten .el esp~ñ.ol co~~ segunda l~ngua. •Al• mismo 
' ' ' . ~ . . . ·~ 

tiempo fomenta y preserva la.s costu:ínbres y tradiciones de la 

cultura ind1gena aunando a ello, los conocimiéntos básicos 
. . 

de . lá ·cultura uniVersal. 

·, ' . '. 

En el nivel preescolar se. imparte al niño lo~ pr~meros cono..;-

cimientos del castellano/ y 'en general,_ los primeros tres 

años de primada son bilingdes y en los. otros tres. se hace· 

mb enf!tico el español. 

.Es importante hacer notar que en todas las escuelas que de

penden de la DGEI asisten niños ind1genas pero estos; niños 

tambi'ln asisten a escuel.as pr!Jllarias que dependen de la fed!_ 

_raciOn que no cuentan con ninc¡O.ri objetivo ni bilinqtle ni bi

cultural, aunque muchos maestros de estas escuelas conocen 

la lengua de sus alumnos, 

(73) Cf. Nahmad Sitton, S.1 "La Educaci6n Bilingt1a y Bicultural para las 
Reqiones Interculturalea en México" en Ponencias CREPAL, OEAi UNESCO. 
P• 20 1 

. ' 

... 
.. 
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---"'' Loal. albergues infanÜ1es pueden ser de 'tr~s form~a: áíbe~~ue' 
ii~ -escuela, -alberque -- con -escuela, y los llanÍ~do~ centros de 

Í.n~é~ra~i6n. El obj,etivo es. concentrar a los niño; para facf. 

litar su acceso a los centros educativos; se les proporciona 

servicio asistencial de alimentación y hospedaje para que 

asistan entre semana a la escuela y al finalizar 6sta, s_e 

- reQnan con su familia. El INI y el FONÁPAS ademb ·de la di..; 

• \recoi6n.aportan presupuesto.para su.funcionamiento!·En los 

·a~l)~rques que est&n unidos a la escdela:se realizan·activid! 

. des· que c6ady\1van a la formaci6n de un 'sentido. ~e responsab!_ -
. -

Üd~d comunitaria~ conio son l.a parcela escolar y Ú misma º!.. _ 

ganizaci6n interna.· 

.Los cen:tros.de_inteqraci6n_social empezaron_a fu~;.ion~r como 
'· -:;-

áecúnd~rias para··1ndtgenas, pero fueron ce~r~dos ·por la su"". 

puesta repetici6n de funciones con otras instituciones, no 
- -

obstante las peticione_s de las comunidades para su reapertu-
... , 

ra, en las que mostraron la importancia de su existencia. Ac

tualmente el CIS qué.se encuentra en la cabecera municipal 

deZinacant4nofrece los pr0qramas de primaria abierta junto 

con aeiqnaturas tecnol6qicas (corte y c6nfecci6n~ carpinte

da, mecanoqrafta) con la finalidad de capacitar al alumno 

en el desempeño de un futuro trabajo. Admiten a niñoá y ni

ñas mayores de 13 años y funciona con un·alberguQ. Se piensa 

que los egresados pueden 'convertirse en agentes de cambio 

dentro de su comunidad. 

En estos centros tambiln-se ofrecen cursos de capaaitaci6n 

. -}. ·. 



'.· .... '·' 

''.para los mae~tros bÚirigfies en' ser,fi.C:iO: y\ 
'greso. 

La radio bilingde brinda apoyo a los programas educativos'· so 

bre todo en el ~bito de la castellaniiaci6n y el desarrollo 
' '" 

·.·. de la comunidad., Los programas tratan de abarcar las manifes;.. 

taciones de 1,~ cultuia indígena:· Enla regiOn tzeltal-tzo~~~l 
s~ atienden alrededor de 3, ooo 'alumnos para las ·lecciones ra-..... , 

, diof6nica:s •. 
,·-: _·. 

Los programas especiales de la direcci6n sori: 

__ ,\. 

Las brigadas de .desarrollo y ~ejorámiento:l~dtg~~a qu~/ rea 
.·., ' ' .. ,.,_ ',', .. .--·' 

lizan un trábajo ·~imilar al de las· misiones c:ulturaie~), 
:,:-· 

aunque no incluyen la enseñanza de primeras letras, sino 

artesanías y actividades t~cnicas. 

b) Las procuradurías de comunidades indígenas son agencias de 

asesoría, defensa y patrocinio para los indtg~nas,en pro:-

blemas de car5cter administrativo, penal,. civil y/o ).abo- .• 

ral. 

Para el caso concreto del estado de Chiapas, el Departamento 

de Educaci6n Indtgena controla a trav~s de 13 jefaturas de zo 

:nas de supervisi6n, loa siguientes servicios educativos y 

Histenciales, con cifras para el ciclo escolar 1993-1994 • 

. "' .. 

" 
:J 



.· ·c~ntro ··cie Edu~~ci6ri Prees
' colar: Ind~ 
Escuelas Primarias Bil~ 
Albergues Escolares 
Escuelas.Albergue 

{f:' 

458. 

l,114 

181 

116 
Ese. Alb. c/prog. pr.oduc..; 
ti vos .18 

.Centros de Integración s~cial 
Cent. Educ. y Cap• para .la 
Mujer Ind!gena · ' · · 

3 

Procur.· de Asuntos Ind!génas 
i • a~cas para Ed~c~~16n Media 

.BlSictl, Media Superior y·. 
Superior · · 

5 

7 

'.'.'' 

. ,.,' 

554 

·2,524 

543 

l,Q63 

54 

84 

13 

u 

P,oblac16n · 
• beneficia · 

·C:da·./·· - · 

13, 421 

73, 797 

9,050 
22,023" 

900 
. 555 

208 

.79,727 

"'o 

.. \J\denú existen los 'centros de educaci6n y ~pacifaci6n para la nujerindígena. 

Este programa es uno de los de más reciente inclusi6n en el 

sistema indtgena en el Estado, cuenta hasta el momento con un 

total de cinc.o centros~ localizados en San Cristóbal de ·las · 

.. Casas, que funciona con la casa de la Mujer. Ind!gena y .t1:es 

·subprogramas que lo componen como: capacitación para ei trab! 

· jo, desarrollo bilingtle-biculturál y educaci6n materno infan

til, con educaci6n inicial como complemento. Los cuatro cen

tros restantes se localizan en la Aurora y ejido Monte L1bano, 

municipio de Ocosin901 Xóxotjl las Canchas, municipio de Chi-

16n y Mitontic, municipio del mismo nombre. 

En estos centros laboran 13 promotoras con actividadeseapec! 
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. . ~ 
. f1C:••. a cada una . da ell••• :Para .. logr~r ,Diejor ·.ar· desarrollO' '.(le .. 

sua, acttvid.a~·· .~. orqaz:itzl5 un curso .de capacitaci6n que se 
> llevl5 a cabo 'en San Cr1at6bal de las casas, Chis. , que tuvo 

unadurac16n.de cuatro meses; b4sicamente consisti6 en las a~ 

tividades de: Corte y Confecci6n, bordados y tejidos, prime~ 

ros auxilios y panader1a. 

· Las unidades rad1of6nicás del Departamento de aadio Bilingtte, 
-. . ' 

· han implementádo un curso de capaéi taci6~, dirigido a· maes

tros bilingtie• dél grupo Gtriico: T~eltál, tzotzil y zaque; 

con .el prop6sito de: 

· - Promover y apoyar los servic.ios de educaci6n bilingtle-bicul 
- '.' -

tura!. 

- 'oeaempeñar l~:f~~i6n de·productor y traductor de guionesra 
. -

··• diofl5nicos. 

Ademas, este tipo de apoyo suple los programas de •enseñanza 

oral del español como segunda lengua y juegos para aprender 

español•. 

Hasta.el momento se han elaborado 5 series radiof6nicas: 

- Odgenes. GuiOn sobre culturas prehisplnicas. 

- Latinoamdrica y sus culturas. Sobre culturas ind!genas de . . . 
Am~rica Latina• 

· - .Nosotros. Aspectos culturales de los grupos dtnicos de la · 

actualidad. 



educativos y' cultura.les. 

- cuento bilingtle~ 

toe. 

.. Estos programas van dirigidos a todo el aúditorio, teniendo 

una duraci6n de .15 a 20 minutos, tran.smit18ndose de lunes a 

s&>ado en· la radiodifu~ora XERA de San. Crist6bal de las casas • 

. Lá Direcci6n General de :capacitaci6n ·y Mejoramiento P:í:ofesio

nal del MagisteÚo ~frece cursos de capacitaci6n para los mae.!. 

tres bilingües en servicio a nivel preescolar y primaria y sus.· 

egresados obtienen el t!tulo de normal primaria bilingde y bi~ 

cultural • 

. Lá Universidad. Pedag6gicaNacional en su.sistema escolariZado 

of~ece, desde 1983, la licenciatura en educaci6n ind!gena para 

maestrosbilingdes que hayan terminado la normal primaria. Loa 

alumnos han sido becados y cada uno representa un grupo -in

d!gena diferente. El objetivo de esta licenciatura es propor

cionar a los maestros instrumentos con los cuales realizar.su· 

labor de eris~ñanza incorporando mejores t8cnicas y nuevos co-, . . 

nacimientos fruto de la 1nvestiqacil5n .social y educativa. 

La SEP, el INI y el Centro de InveatigAcionea Superiores del 

INAH crearon el Programa de Formaci6n Profesional de Etnolin-

9distas que dio comienzo en 19.79 y sus objetivos principales '.· 

son: 1. Pormar licenciados en etnolingft!stica de los maestros 



.normalistas o egresados de preparatoria que pertenezcan a al

gtin grupo ~tnico ind!gena; .2. Producir materiales para la pr_2 

moci6n del desarrollo lingflbtico y 6tnico de los pueblos ·in

dtgenas. En 1982 se titularon 53 egresados de este programa~ 

Su 'trabajo debe.involucrarse en el análisis y programaci6n de 

procesos de desarrollo ~tnico.y lingtl!stico en las .sociedades 

indtgenas mexicanas. 

,;,• 

~. ' 



·· . .t ~ PRINcil?ios. oE LA EouacioN. INFORMAL 

Él proceso educativo se manifiesta en dos· momentos: uno, dea 

tro de las instituciones específicamente creadas para apo~tár 

pro9ramas y contenidos concretos,·y otro, la serie de rela

ciones, que el individuo establece con su medio para aprender 

de ~l de manera informal. 

La manifestaci6n informal de laeducaci6n; generalmente ho 

es tomada en cuenta por l.os educadores, lo que conduce a u

na acci6n incompleta, limitada, en el trabajo instituci~nal 

y -sobre todo- .en la formaci6n inte9ral del niño o del su

jeto que aprende • 

. . En el caso de la educaci6n indígena, los aspectos infornia

les han sido tajantemente puestos a un lado, .relegados ba.:. 

jo muchos pretextos, sin embargo, tanto los aspectos cult~ 

rales, como los familiares y comunitarios son b&sicos para 

realizar cualquier tipo de acci6n educativa, no sólo entre 

los grupos ind19enas sino a nivel 9eneral. 

4 .1 ~ LA CULTURA INDIGENA 

Las culturas de los 9rupos ind1qenas pueden ser considera

das como culturas subalternas o culturas populares. Con 

respecto a estas culturas se observa una actitud de desva

lorizaci6n que permite el mantenimiento, a nivel ideolóqi-· 

co, de las relaciones ~olonizado-colonizador establecidas 



lll.. 

·,desde. la conquista española; donde lo. "popular" es sfoónimo 

de "wlqar", de. inferioridad fre,nte a los modelos occident~ 

·les considerados como "modernos" y "racionales". 

La cultura es "un instrumento para comprender, reproducir 

y transformar el sistema social, para elaborar y construir 

ia heqemonía de cada clase" '(1) por .lo tanto, la vida cot!, 

diana de los qrupos sociales adquiere una gran importancia 

para.la permanencia de la ideología que justifique y sos

tenga.al grupo dominante que constantemente.extiende a to

do el resto de la sociedad' su particular proyecto.cultural. 

Para Guillermo 'Bonfil. "Las tendencias a la unificación 

· surqidas del proyecto colonial generan el grupo original 

de culturas subalternas, las culturas llamadas indígenas. · 

• Al ·ser las indígenas las primeras estructuras económicas 

saqueadas, destruidas y desordenadas por fuerzas externas, 

las indígenas fueron igualmente las primeras organizacio-

ries sociales .subvertidas por esas mismas fuerzas y, las in_ 

dígenas, también, las primeras culturas sometidas."(2) 

Ac::tualmente, las culturas populares •son las que correspo!!_ 

den al mundo subalterno en una sociedad clasista y multi~t 

nica de oriqen colonial" (3). En M~~ico se ha planteado a 

lo largo de la histori~, la integración de los grupos in-

(1) Garcia Canclini, N• :Las culturas ¡:g:iulares en el capitalisno. ~ico 
Nueva Inagen. 1982. p. 17 · 

(2) Carreña car16n, J.1 "Las poltticas de cultura popular del Estado!"en 
Varios 1\utores: CUlturas rolares y palítica cultural. Mi!>Cioo. "'1seO 
de CUlturas Pop.Íl8iés-SEP. 82. p. 3l: · 

(3) Bonfil Batalla, G.: "Da culturas pcpilares y polttioa cultural" en 
- Varios autores Cb. cit. pp. 14-15. 
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d1genas al status quo capitalista (dentro' del cual se puede,·· 

observar. una necesidad homogeneizantesobre todo a nivel 

cultural), a travh de la aplicación de una política pate!: 

nalista. Sin embargo, en una sociedad dividid~ en clases y 

que además es pluricultural, tal proceso se encuentra ca--
. ' I 

racterizado p~r contradicciones internas que provocan una 

dinámica de desintegración-integración. 

Las culturasindígenas están sujetas a una doble acción: 

:ser clase subalterna y por lo tanto dominada. y también ser 

uno de los sectores más discriminados tanto en lo religio

so, como en lo político, en lo educativo, en los recursos 

para la,producéión, en la distribución del ingreso, en los 

3ervicios de infraestructura, etc., de ahí que la relación 
\.,·.,. 

etnia clase adquiera características que los diferencian 

del resto de las 'culturas subalternas. 

La caracterización de las especificidades culturales de las 

etnias tiene como punto de partida el hecho de que origina

riamente los grupos prehisp!nicos existtan como grandes or

ganizaciones que fueron reducidas y fragmentadas en los pe

queños conglomerados humanos que hoy conocemos· como comuni

dades, con una orgariizaci6n a nivel local y con poca comu

nicación entre st.. Las etnias han tenido que refuncionali

zar los rasgos de su concepci6n m.igico-religiosa, de su o~ 

ganización familiar y en general de su vida cotidiana va-~ 
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. rlando · el qrado de iritegraci6n de u~.ª. cpmunidad a otra, s!!_. · 

· · ~Íiii ~~~ la ~ntensidad de su contacto .con los centrós mes ti <1: 

· zos~ 

Es claro que en un sistema capitalista, la tendencia 4e la 

clase dominante sea imponer sus intereses en lo económico 

y en lo ideol6gico, sus valores y. concepción del mundo, a 

,la· clase dominada a fin de que acepte esa concepción como 

"suya", como "natural" y que sea la sociedad civil la que 

.transmita y reproduzca a través de sus instituciones como 

la familia, la escuela, la fábric.::1, los partidos pol!ti

cos, los medios de comunicaci~n masiva y, en caso extremo, 
. . 

a través del ejército, la c&rcel, los tribunales, es decir, 
,· •' . . . ,: ~ 

impone no solo una hegemon1a económica y.polttica sino 

támbi6n -y sóbre todo- cultural, al penetrar y transformar 

· lo' hábitos y comportamientos de la sociedad civil en la 

cual se mantiene al bloque histórico predominante. Es con

veniente destacar que un bloque histórico se consolida 

cuando una clas~ social que ocupa un lugar fundamental en 

las relaciones de producci6n, 109ra-hist6ricamente gene

rar a un grupo de intelectuales que sean capaces de organ! 

zár y sistematizar, dar co~erencia y legitimidad a la. vi

si6n del mundo de dicha clase y convierte su particular 

proyecto de sociedad y su sistema de. valores, en punto de 

referencia común a todos los demás grupos que dirigen. (4.) 

Pero a este proceso de homogeneización en el seno del blo-

(4) Cf, Portelli, H.: Graimci l el bloque histórico. MSxitx>.Siglo XXI 
1979. ¡p. a-10. · · · 
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·:', 

dando el grado .de. intecjra9,i6n ·de una comunidad a otra, s~ . 
'.:,· ... 

gún sea.la ~nt~nsidad de su contacto con los centros mesti 
;. -

zos. 

Es claro que e~ un sistema capitalista I la tendencia de l.a 

clase dominante sea imponer sus intereses en lo económico 

y en lo ideológico, sus valores. y concepción del mundo,: a 

la clase dominada a fin.de que acepte esa coricepc.Í.ón como· 
•s~ya~, como "na~ur¡il" y que s~a la sociei:lad civil ia<qué. 

transmita y reproduzca a trav6s de sus instituciones como 

la familia, la escuela, la fábric:a, los partidos políti-; 

cos, los medios de com1:1nicaci?n masiva y, en caso extremo, 

a travl!s del ejército, la c~rc;:el, l<?s tribunale~, es decir, 

impone no solo una hegemonía económica y.poH~ica sino 

tambi6n•y sobretodo:- cultural, al penetrar y transformar 
' .' . ·.' 

lo hábitos y compoft:a~ientos de la sociedad civil e~ la 

cual se mantiene al bloque histórico predominante. Es con

veniente destacar qu~ un bloque hist?rico se consolida 

cuando una olas~ social que ocupa un lugar fundamental en 

las relaciones de producci~n, logra-hist~ricamente gene

rar' a un grupo de intelectuales que sean capaces de organ!, 

zar y sistematizar, dar c~herencia y legitimidad a la. vi

sión del mundo de dicha clase y convierte su particular 

proyecto de sociedad y su sistema. de. valores, ·en punto de 

referencia ~om~ri a todos ~os de~s grupos que dirigen. (4) 

Pero a este proceso de. homogeneización en el seno del blo-

(4) Cf. Portelli, H.: Gramsci y el bloqoe histórico. M!xioo.Siqlo XXI 
1979. pp. 8-10. . . . 
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' ~- ; ~· 

q~e h:i'st6ribo, las . clases subal,.~ernal! :-~~omo so11 llls:: i~d;g! . .. ·, ..... 

nas ~ .. sus . manifestaciones . culturales~ ~parecen cie;tos' rnó~ 
' mentos como contr~heg~mónicos al sér •no ofi~iales", opri~s 

. ' ' . '·' ';,· ' .. -
tos>al modelo propuesto para la·moderriizaci6n y progreso. 

La interacción dentro. del sistema capitalista entre cultu

ras dominantes y culturas subalternas ,es ~s compleja. y di, 

.námica que la simple imposición y la consic¡uiente acepta'." 
~.' .. . ·. -~ ·. ' ' . 

·:. ción. de .los 'el~ínentos é::uÚurales externos, ya ·que "el ca

pitalismo [ .•. J no avanza siempre eliminando las culturasJ 
- ., . ' . .., ' 

. . . 

tradicionales, sino tambiián apropiándose de ellas,· réestru.2_ 
' . - l ' /1':· 

. turándolas,. reorganizando el significado. y la funci6~ 0de 

sus. objetos, creencias y prácticas· [ ..• J ·~ fin de integrar 

. a las clases· populares en el desarrollo ca pi ta lis ta, ias · 

clases dominantes deséstructuran .-mediante. pr~besos · · disÜn · 
. . . . . ·º ., ·. ' '.· . • '~ ' ·. . -

·; ?"· 

\.· : ·. 

tos, pero subordinados auna lógica comGn -las culturas~é,!;· 

nicas, de clase y nacionales, y las reorqan.l:zan en un sis

tema unificado de producci~n simb~lica • •. (5) Ejemplo de e-. 

'llo es la inclusión de la producción artesanal a la indus-

tria turística y la explotaci6n de la mano de obra indígena 

como jornaleros.enla producci~n·~qr~cola (en Chiapas, la 

cafetalera); asimismo, el. c~~sumo -por parte ~e los indlge 
. . ' . . . -

nas- de art!culos manufacturado!!! industrialmente como gra- . 

badoras, relaje::; electr~riicos, ropa •o~cidental ~, .televis~· 

res, refrescos, etc., que es .observable en forma creciente. 

(5) Garc~ canclini, N.: ob. cit. R>· 17-18. 

• 



. ·, L' 

De las contr~diccÍones qu~ se observan en las ina:riuesta9i2. , ;. ~-
"'": . ~ - ~. 

nea·. cultliral~ÍI subalternai sé :~~edert';d'erivar dd~~ ~~~~i~as. ·.·· .. .. ·' ·. . . ' . . . ', .,.. .. 

bilÚcas: "ta primera e~• la ,~xtstencia de> un &mbi to de· cui 
r· ' -• • ., . •' .·,·' . 

turaaut6no~·que es.el eje 0rganÚador de cualquier·cult~· 
. . 

ra subalterna. A partir de·este sector de cultura autónoma 

· se desarrollan ios procesos de resiste~cia y apropiación y 
;- .,. . 

. se establece (y modi~ica) ia visión del mundo prppia de c~ 

da grupo·s\lbaH.erno. Elmant:enimiento y la expansión del 
.· .. ·.;. '· .. · ' 

&inbito de la cultura autónoma son,· .. ·~n el orden cult.ura'1, 
. . . ' . ' . . ' 

i~'expreái6n.de la luchapermaneii.té contra la dolrtinación. 
'. .... _ -_, . ' 

'La;segurida premisa afirma que ~odoproceso de domonación 

Se expres~.en t6rminos culturales, en fa oreaciÓfl de .Un 

~~ito de cultura impuesta dentro d~ lÓs gruposy/ocla

~~8 sub~lteinas, ad como en la>aueñación de ciertos Alli 
·,· .. ' .· . -··. ,· .. ·. . '. .-
. ~;tos d,e la cultura popular en b'enefioio de los. grupos 

-', · .. ~.; ~ ' ." - ' ' 

dominantes." (6) 

· As1, observamos comunidades ind1genas en las que solo se 
, :: 

-conservan el idioma y algunos'rasgos de su cosmovisión, ..;_ 

pues han perdido sus tierras, aceptado la evangelización, 

la escuela, el cambio de las ocupaciones tradicionales 

por los subémpleos en las' ciudades'<> en .las fincas y el -
. . 

ca~io de las autoridades pol~ticÓ-religiosas tradiciona;. 

les, por la manipulaci~n abierta del partido ·oficial con 

~'todas las. consecuencias ideol6gicas y ,de· obstaculización 
;•.- ", 

(6) Bonfil Batal~, G.: ob. cit. pp. 18~19 
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· de· ;royectos auténd~9s ~ súúiendo el 
º".,",' 

En esta lucha de violencia cultural, donde ,esta en juego -

la participación social de millones. de irÍdtqenas, la polí

tica cultural del Estado ""..en sus diferentes momentos histé_ 

rico.s7 i.nsiste en la plena 'incorporación de ~stas cultu:c:as · .. 

al. ámbito "nacio,nal" •. ~unqu~ a n.lv~l de. disc~rso poltticQ , 

el Esta~io quiera ótorgar l.os beneficios de los. servicios '.pú · 

bli~os: salud,· educacfón, crédlto, etc., los .!llcidelos·· de C>t 
• • •• ' • o> :,·-' • ·.,, -

ganización y funcionamiento parten de la óptica de la" c\11-
. . . 

'tura dominante occidentaL Todav~a, y por mucho tiempo, los 

g;rupos ind:i.genassonrincones folklóricos donde se toman.;. 

fotografías y se . compran arte.sanías. 

En el plano·educativo, la ins~auración, de la educaci6n.bi;.. 

cultural en las. escuelas est& siendo entendida como un pa

so hacia la vida urbana moderna; la posibilidad de conser-

var las costumbres locales, se reduce -ta.l como se observó 
. . . 

en las escuelas visitadas- a bail~bles y música regionales. 

Nunca se observó la recuperación, en la escuéla; de la his· 
,. • .· ,.i'' '•, ' -

tor icidad 'de las cul,turas ind!genas sirio la :exal tacil5n ·de ' .. 
la cultura. dominante. 

:.~·,.! 



4.2. LA FAMILIA INDIGENÁ y EL DESARRO~LODEL NIRO. 

'informal en chainula estl fuei-teinerite 'mar.cada .· 

por . las riecesidade.s de tipo econ6mici:>'.·para lograr la supe!_ 
. . 

vivencia diaria, as! como por su particular concepción de'i 

mundo. Esta juega un 'papel.importante porque engloba y ex:.. 

P.lica la mayada ·de los actos de la vidá cotidiana. "El 

''j;,a:pel r~leva.nte de la. c:oncepci6n .del _mundo radica en que 

es'ta superes~rUctura• ideológica pe~mea y envuelvÍ:i a ,todo'!.;;; . 
' -_ , .. , ,- . 

los. demás' as.r;>ecto~ de• Ú vida soc';io-~ccmómica del. indivi-' · 

duo y del grupo, y en cuanto .tal no solo está relaciona..;· 

da .con el aspecto religioso,· sirio que irivolucra a· la acti•; 
, . . . ·., .. ..,.. . ., ' 

·vidad económica, e implica los.valores sociales po~ los 
' .· . .· - - ' . : ·: ' 

cuales el individuo 'participa en las instituciones poli~: 
. . .- .. .· ' - . ' . 

. . . }tiCo-religiosas~; La concepción dei mundo se ref i~~e f~nda 
,, ,,. "- . ' ' ... -- _ ... ,· '· -. ··- .-. - .· -. 

· .... ::;.__,.,:.'", 

,; damentalmerite a la . relación entre los diOses o fuerzas 

.. sobrenaturales' y la existencia del hombre" (7). 

;,; 

(7)'.Aloores, ~triz: Él fwclonalisno en la EtW;ir~.ta Tzeltal-Tmt:zil. 
M&xic:o, 197&,. VNllal. p •. 11. . .. . . ,'. . . 



.If>s ~ W!gena~: tzotziles elal:>oran 00n base a su visió? del llUIXfo; ·un códi.,. · 

~ ~l pek '~;deJ. cual la.~· deüos individuos ·y~l· ~ serán ' 
' . - - ... ' - ·- -- - ~ - ". '"i ~' ., - .. ¡: ' -' 

. orientadas i· para i'ogra:rió, ; se iian ÚenE!~:\~~~ s~~ie d~' ci~~enc:i.as 
- - -. . , . ' ' 

mligico..;religiosuque deben ser'observadas y practicadas ~on 

}el finde·obtener l~ b6ndad d~ l~s dioses.y alejara las deida 

.des malignas que est4n al acecho. Dentro.de las normas morales 

y religiosas que impone la sociedad chamula podemos mencionar' 

las,siguientes: 

' ' 

_;No sobrepasar el ~ivel econOrnico coman· á ·los demlis ~iemllros ·.'. 

del c;irupo. 

-Participar en el. Sistema de 'cargÓs religiC)SOs y poUÜcqs. 

-No sentir envidia por lo que i.os demlis poseen, bajo riesgo de· .. 

. · .... desat~r' las fuerza~ malignas. 
' . . . 

· ,;;,No d+ferenciarse del gr~po in~tg13na para asumir., conductas la-

·.dinas. 

':"Mantener un esptritu de cooperaci6n co~unitaria. 

El cumplimiento de estas obligaciones·y preceptos morales se 

·debe a ;una fuerte presit5n social par.a acatarlas, de lo contra

rio •si se convierte en transgresor pone en peligro su propia 

existencia a la vez que· la conservaciOn del .mundo y, por ende,· 

la de su propio ·grupo'! (8) 

La educaci~n informal entre los ~ndfgenas ·es principah¡~nte de ,, .. 

c.~> Albores, Beatrbí. ~- P• 14 
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fines comunitarios.:. Se, prepara al Jlii\o pa:s:;• la vid~ y }::(>~~enra-: . 
't 

ci6n de los patrones culturales tra.c?'.'tcion~lea. •En el l~nguaje . 

, indtgena, la educact!Sn es el 'acostUmbramtento' del n:l:ño Íl la , 

'vida de la comunidad. Hay que •acercarlo', pal:. que tome' contag, 

to con las actividades de los adultos, ponerlC?en condiciones 

. de que .observe su comportamiento Y. dejarloóen gran libertad pa-
' . .· 

. r11, que imite lo que 've y haga como la parezca•. (9) La .8duca-
- .. ' 

ci6n ind!gena tiene unadoble;natnraleza: sertradicionai, en . . ,. . ' ·' ·)' ' . . . ~ ' . 

~uanto a'la preseryaci6n de sus valores, y espontanea en cuanto 

. a su coné:epci6n del aprendizaje. El respeto a los mayore~, a 

las creencias m!gico-reliqiosas, a los roles asignados tanto al 
. ' ' ' . 

hoÍnbre·como·a la mujer son a$pectos de esa tradicionalidadr la 

educaci6n es esp()nt&n,ea cuando se ~ac~ hicapi' para que el niño 

l?\led4c resolver lospro})lemas poi: s! mism~.yque' tenga}nic:iati

va,enel trabajo. 

La vida de los tzot,ziles se desarrolla ~n medio de condiciones 

econ&ai.cas precarias que diflcilmente pueden cambiar. El creci

aiento y desarrollo de los niños indígenas esta marcado desde 

su naciai.ento por carencias econ6aicaa y creencias attic~s que 

funciC)rum ... como abstaeulo8 para una aejora, y tubi6n, .. cxmo un 

valioso apoyo para la aupervivencia. La• circunstancj,aa del 11;! 

ciaiento de los niños ae desenvuelven de la siguiente aaneras 

•11uchaa aeñoras·beben una buena cantidad de licor con el obje

to de udnorar loa dolores y apresurar el alu.braaiento. La 

(9) r.aUpl. Palo: PoU~ Mucattn ·y· Valores llaetonales-. illhtao, Huna 
11191)ea. 117!1, pp. 32;.,33. 
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. ·-· -
' ' 

' ' 

pa~tui·tenta, ves~tda, c:omcf st.enipre ¡. 'se arr~cU.lla sobre lienzo~:<,' 
... : ... 

limpio~; :i:acate :i:ecien: co.r~ado µ'~ajas f~escas de pl~i~no, y· 
¡!,,,···,. ·>·:. :: . \ '·' ' . :.: : ' ,',, ". ,:, ... ).i{;,; .e:«. ,;:·: " ..... :· ,:, ,' ·::' >: ""·' . 
stí: agarra' de' \iría si:lla o''dé üna cuerda que. cuelga de las vi-·,' 

·~ 

gaf;para n() desperd:tciarning1lnode susesfuerzospor dar a 

iú~. a lacriát~ra.·La p~tera se queda ~e, ~ie ,detdsde.ella 

y ~- coge por la ci~tura, rode!ndolá con sus brazos, mientras 
~-· . . 

·el;.narido, sentado llUY cerca, en una silla baja, la :r.eco~forta y .:: 
. ·. '' 

ie:,infunde.,valor •. Si la comadrona no está.presente, el·marido·· 
·~ .. 

t~ su lugar, sostien~'(:on fuerza a, su mujer.y.le hace pre~. 

~i~h baci:L~ ~ajo.'Lil.~· ·, oo'le pexmite a la plrtera.Cit{e la 
.;. ' 

t~e !li no es sobre sus vestiduras. No se le levanta la falda ~Zlll- ' . . ·~. . . ' ·- -~ - . ' - . ' .. ·, - : . ' 

~_. riMixrente · el ylstago cae al sue1o:y es la madre, ,quien:. 

, · pr~ero ~o tomá y coloca ~ajo, c~n cuidad~ l~ego, l~ l~vanta. 
la }¡omadrona y lo envuelve en lienzos limpios".: (10) 

~' '• ' 
·; ';..> -. ~~ ' .. 

Al\t~$ y ,despuEs dd parto; _la mujer se somet.e a un dgimeh de 
~.-.;' 

aY,u.01'· 'pues existe la cr1aencia>de que ello purifica ia.sángré, 
. . ' ' ' . ' ' 

' ' 

sin :•enibargo,, esto explica las anemias agudas que presE)ntan taa 
' ~~-. • • • < 

tó'1.oa reci6n nacidos como la madre. La sobrevivencia de los 
··"',.'·· 

niñ~!I despu6sde los dos años de edad se debe a la adaptaci6n 

de ,,•u organtsmo a un bajo ·cons~o de alimento.s y al d~sarrollo 
·~ 

•. 

de defensas naturales para .. sobrellevar las enfermedade,s comu• 

nu en esos lugares. : Desde el nacimiento quedan determinados .. 

lo~ i~lea que· el nuevo ser jugar6 en su comunidad y la educa-
,· 

_ci6n que reciben est4 encaminada a reforzar constantemente e!. 

(lO)Qut~e~as, caltxt•= Los,·peltgros del Alma. ~éx:i:co, P.C.E. 1965, p. 100. 

• Se le llana as~ a la mjer nacida en San Pedro Olena~, Oliapaa. 
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¡,,', 

1;.·;, tos rol~~~ • ~-ºª~P,úéS' .. ~e;vpar.t~, en.•·.~~. paí:ti?;P~~- t·antoj ~i ma'."" 

~Ú~·-·como·una·part.era, la.parterabaña>al niao ~nagua calien 
.· .. ,'' . . . ·, . ' · . ._.' . .. .. . . .. ; ··-· 
te her'1i~a con'hC>jas· arom&t.tcas. r. •• J..y>rue911. a los· dioses an 

' • • • - , ; • > ' • •• • -

cestrales que acepten y gu!en al niño. La criatura es s~huma;;. · · 
da· con copal durante la oraci6n, ·y luego . vestida con·. ropas. 

lbpias •. [ ••• ) .La p_ar.tera frota sal dos veces en la parte su.;. 

perior de. la boca del niño y le presenta· tres chiles rojos, . 

dando as1, 'calor' mU:y necesar.io a un i;:uet~o todavb fr1o. Las 
·' 

manos . del . niño. se toe~. :con los. :impÍémentos qu~ utilizar!. du .... · 

rante su vida: si .:·es' var6n~ · ú.na azada, 1.mi podadera, un plan.::· 
,· .\ . , . . ' 

tador '/.una astilla de acote que le servir! para alWnbrar.el 

.. camino a su padre despuGs de .anochecer •. Las niñas reciben un 

hu~o; un pei~e de cardli~ yun~ lan~ade~a para sti telai,·una . . 

. máno de metate, una aquj~ e hijo y un mecapal para. lleyar ca.=: 
. ·~·. ' ' . . : , . ·. . . : ' 

La crianza de los hijos ~orre a cargo de la.madre. Las muje

'res ch~ulas no llevan control de la natalidad por~ue desco

~tocien su existencia o bien, porque sus .maridos lo 'proh1bení 

de ah! que frecuentementeestAn embarazadas. La deficiente 
. ' . ,, ' 

alimenta.ci61' y las escasas medidas de hic¡iene provocan una a!. 
ta tasa de mortalidad y mo~bilidad infantil antes del primer 

año de vida. Los niños aon muy deseados. La familia numerosa 

es . la l!arant1a de ayuda pa~a lo• padres, .· los varones ayudan a 

la siembra, y para las madres~ las niñas ayudan en los queha

ceres dom~sticos·. L.\ alil!lentac:i:6n del n.tño es preca?;ia a pesar 

·(ll)VOgt, .Evon: Ofrendaa·P!f'a loa Dioses. ,.axico, F.C.S., 1979,·p. 40. 
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de la -leche. materna. La dieta del. niñ~ se :redu~e a ,:f;d.joles, .. · 
. ' - . . . .. '..· ·::...: >" ... ~ 

tÓ~tillas, caf~ ;negro, vfi!rduras , y muy de "vez en cuandó huevo .. 

y'carne. 

.. ' 
En la primera infancia el niño. es muy tolerado y no se le re 

gaña ni mucho •enos se le golpe.a. En la.e visitas a la. com11n! 

dad Chámula, se obse:i:v6 la illfinita p~éiencia que las madres ,· 

tienen .con sus hijos. Janí&s los dejan· solos ni les permiten·· ,. 
que lloren mucho. 

- '· ' 

Desde los primeros años de vida~. el niño. trata de cox:iocer el , 

~edio ,.que le rodea, paul~tinamente este proceso .es orientado 

a,lo CI\:1e sus padres consideran conveniente. La transniisi6n 

de yalores, actitudes y conocimientos es en gran parte de m~ 

nerá ~pÚ9i ta. ·Al niño pequeño no se le enseña algo. de libe,,- . 

radamente, todo ~e aprende por observaci6n e' imitaci~n. c6n ; 

el .juego los niños si~olizan su inundo ext~rior, ·· lás activid!_ 

des lildicas de.l niño son libres y directas con su medio. Los 

juegos son parecidos a las actividades cotidianas de los pa

dres, debido -probablemente- a que los medios masivos de comu 

nicac.i6n (televisi6n y radio} no tienen .un alto in.dice de pe

netraci6n. "Los juegos de·los niños pequeños son en.su mayor 

parte exploratorios, tales como el examen del mundo que les 

rodea. La observaci6n cuidadosa le dar& buenos resultados m!s 

tarde, cuando sus padres. le enseñen las pequeñas diferencias 

que existen entre plantas similares y muchos otros detalles 

m:tn:tmoa· de la. naturaleza~ que son esenciales para cultivar la 

·.··,. 

;/,{;, 



- ·.'; : :,~ --- --

<El vestido de los. niños es una r~plica. del usado por los adul 

. tos, las niñas.: desde muy pequeñas usan el fald6n de· lana ne-

. gra·YTa b~u'sa característica en az\11 o blancor los ~iños · 

usan calz5n.de manta y chuc (chamarro} de lana negra. La P()-

. breza. y la}aita a•{ ganado par~ obtene~ la.na es la cau1;a pro-. 

b¡:¡ble de, qu,e .~uchos niños vistan ro¡::ia ~e corte occidental ya 

dsada, que utiÚziin hasta que está inservible. L.a mayoría no 

~san zapatos,fo que, teniendo en cuenta el clima,deios Altbs 

d~., Chiapas, ha~e. qu~ se . presenten· enfermedades reuiná ticas 
,} ;" .·;:}.:,-':· ..... :·· _, 

que el' filo de las :piedras ocasione .cortadas. 

En'qeneral, en 'los primeros tres años de vida, el niñó tiene 

lib~rfad comp~et~ de jugar y no se le dan demasiadas normas 

sociales, ni obligáciones en el hogar. Cuando comienza a en~ . 

tender y a'terter un lenguaje m~s completo, es el momento de 

iniciar algunas 'actividades relacionadas con el trabajo'. · "Se 

considera que un niño de cuatro años ya est! en edad de apr~n 
'' 

der. a;respetar a su padre.1La madre comienza a enseñarle que 

Aste es el cabeza de familia, ;Y que se le debe obedecer y 

servir primero. ( .•• ) Los niños deben obedecer a su hemana nayor, 

ya que Esta es, para ellos, 'su pap! y su mam.1 ., • A los herma

. nos y hermanas m4s grandes se les respeta. Desde que el niño 

es muy pequeño le eriseñi:,n la manera de hablarles a sus mayo-

(12) ltOdiano, N~cy: r.a. Educac.tSn Indfgena en los 'Alto& de Ch.tap.u •. Méxi
CQ,SEP-INI, 1974, p. 86. 

;,. , .... 
·,'' . •.: .. ·, 

·,/ 

1 •• /' ·, ,~ ,/:- .;· ·;.·,~·;/·: .. A.; 

,.,;.·, 

·.¡: 
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res, a las personas de ·~uera Cle su hogar }nrnediato, con la 

aqÚda voz que denota acatamiento. No se le permite que inte

rrumpa las conversaciones· de los adultos. No debe ~ratar mal 

a sus padres ni perturbarlos en cosas sin importancia o con

tradecirlos. No debe tener mal carácter porqÚe esto le aca• 

rrear!a una enfermedad. Tampoco enojad a· sus progenitores, 

. ya que su c6lera lo enfermar!~ igualmente'~ (13) 

De esta forma vemos como los valores y tradiciones juegan un 
papel educativo importante. Los roles del hombre y la mujer 

.son los tradicionale~ aunque con la 1ntroducci6n de la' escue-
. . ' , . 

. lá en las zonas indígenas se tengan otras oportunidades, pero 

en general, las necesidades econlSmicas y las présiones del 

grupo familiar hacen que la gran.mayórta de los niños se ded! 

quen al trabajo aqdcol.a y las mujeres al cuidado de los ni

ños y del hogar. 

El niño 1nd1gena pasa de la infancia a la vida de adulto a 

tx:avés de1 trabajo. Desde los seis o siete años tiene que ay~ 
. . 

dar a la econom!a familiar ya sea en labrar la tierra o cui~ 

dando ovejaa. Las niñas aprenden a tejer, hacer tortillas, ir 

por agua, etc. Con estas Obligaciones es poco el tiempo que 

le queda para jugar. Incluso aunque vayan a la escuela tienen 

que cump.tir con sus deberes del hogar. Tales tareas resultan 

pesadas y diftciles de comprender debido a su corta edad, pe-

(13) GUiteras, C&l.txt~: ob. o:t.t. pp. 107-ioa 



ro ni;>. existe ninguna otra ~lte.rnativa ante .las necesidades: de:' 

sub~istenciá" de la familia., Lós nijids a> los ~úatro .o cinco 

.años ·aprenden sus oficios j~gan~~. as! una pequeñita tendd 

su c&ntaro de barro qué llenar! en el mismo'ojo de agua que 

lo hace su madre; har!.pequeñas tortillás' de la masa de la: 

que se hadri las .de tOda la .fámUia. El juego deja de serlo .··. 

cuando se le obliga a perfeccionar.sus habiÜdacies, y se dci 

paso a la responsabilidad. 

Como .se mencion6 antes, al niño indtgena se .:X.e incÜlc~ de .. sde · .. ~ · 

. pequeño al respeto' y la obédienéia a lá'. autori:dad sÚperior, 

.ya sea. él. padre o las autoridades civiles o religiosas 'de 'la 
"' ...• ·! - " '; -.::_.: • ,_·,, ' :'.•:--" ' 

,' ~ . e , 

.comunidad.No se le enseña a ser crítico, ni rebélde, 
.- : ·:.. . 

• cil y sUllÍiso. Se le acostunibra a obedecer y 'a dar las cosas 
·- ., ' -

por hechas con una especie de resignaci6n aparente frente á 

. tin futuro de invariable•pobre.za~ 

El desarrollo y crecimiento del niño chamula está lleno de º.! 

rencias y enfermedades. El paso br~1sco de· los juegos infanti~ · · 

les al trabajo y ~-las .obligaciones' no es considerado como. un 

castigo sino con naturalidad y como una preparaci6n para la 

dificil vida que le espera. 

La familia chamula es monog!mica. La autoridad principal es 

la del padre, pues en general es dl quien dirige los aspectos 

importantes de la comunidad. Las relaciones de herencia se 

transmiten pQr !~nea =~scultna. La familia extensa est4 cons-

t:ttu!da 9enerallnente por 1,5 personas dirigidas por ~l hombre· 
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inte~acc:f:Csn social y solid.atia entre los miem- ' 

broa ,de. la f,ISill.tÜa es intensa por ia proximidad de las .vivien 
,.,.... . ····"·."-

.das~ éti~cio el hÍ.jo' var6n se casa, construye su casa en el t~' 
\ <. 

rreno de los padres. Todos los servicios del hogar se co~par- · · .. 

ten:· huert'o, cocina, 'temazcal, etc.: En Chamula no es bien 

visto el matrimonio con miembros de otras comunidades, aunque 

' tambiGn .sean tzotzÚes o tzeltal~s.· La, importancia de man te-

. nerse sin··mezcla;-se. con otros indlgenas y mucho menos con la- . 
·(': 

· dinos radica en él.'mantenimi~to de '1a crganizaci6n social in.;.. 

terna • 

. · . 
El. matrimonio en .Chamula no se realiza bajo fo,rmas de contra,;;. 

; to civil o religioso pÓrque es.to no' es recoriocido por los ' 
! .•·, ' 

.mitmm~Ó~.:,de la -cdmuriidad~. ·Laéfórma legal de·. reconocer ··ia .tini6n 

<~onyúg~l .~s la que se establece .. mediante el acuerdo de las fa

miU.as de lo~ coritray'entes. El matrimonio esu~ ritual que .se 
' ' :' .. . ... - ' :· , 

inicia ·desde. mucho tiempo antes de que los contrayentes_ esta-

blezcan. siquiera una conversaci6n. El "novfaz~o" es m!s bien 

un. proceso de tipo'comercial. Cuando un jov~n ha cumplido 15 o 

1~ años, ya esU en .edad para solicitar a.sus padres que lo 
. ' ' . 

ayuden a buscar esposa •. Pará ello a~ requie~e. de un personaje 

especial que es llamado.•j9ko1• (pedidor) quien es generalmen

te un pariente cercano con habilidad de convencimiento •. Des

pu6a de obtener la aprobaciisn de la familia, eljokol se pre

senta en la casa de la muchacha elegida llevando los "regalos" 

a sus padtea: matz,· melaza, aguardiente, fruta, velas, etc., 

la cantidad de '"obsequios" que ia familia del novio ofrezca 

depender4 del pres'tig.to que la novia tenga en la comunidad.; 



127. 

··.' .-. >¡ 

.J . •. ~~ 

es el que 'ei.'icie' ~-'{~ mujer, su elecci.:Sn debe _estar 

sometida a la aproha,ct~n de los miembros· de s~familia1 de 

manera indirecta y disqreta, la hija puede sugerir a sus pa-. ' ' ,·, . ' 

dres_ algún muchacho que sea de su agrado, ellos buscan una 

oportunidad para insinuar el prop6sito a los padres_ del mu;,;. 
.. 

. chacho para que sea su _yerno. La mujer tiene, en la mayor!a 

de_lo~ casos, _el derecho de aceptar' o rechazar la propuesta 

. de .matrimonio,. previa· consult~ con su familia •. Una vez que 

, ;R la familia de la novi'<l acépta (sin decirlol li presencia del 

jokol, ea cuando empteza el ritual del matrimonio • 

. , ·-c:~~ndo el jokol lleqa, el padre de la novia debe mostrarse 

r~nuente a entreqar a su'hija. En las primeras visitas (el 

· jokol, va, con el novio) ni siquiera se les abre la puerta de 
"' i' " .· .. ' - ".' " ¡··,,.-· . 

la· casa. Se ruega y exalta 'las cualidades del novio, de lo'· 
, ,'"' : 

· trabajador y honrado que esr en cambio, los padres tratan de 
. ' 

hacer des:t_stir al novio; :diciendo que la muchacha es floja y 

no sábe hacer las labores del hogar. Durante cada visita, el 

novio tiene que llevar regalos. Ambas familias llevan la 

cuenta del costo de los regalos. Si el matrimonio no se lle-
. ' \ 

;va a _cabo o si la mujer no puede tener hijos, los padres de 

la novia se ven obligados -~. reintegrar el dinero o a dar otra 

hija 111enor. "A cambio de ese pago [. ••• ) , el 'precio de la es

posa', la familia del marido adquiere la capacidad de produc

citSn y reproducoi6n de la mujér". ( 14) 

cl4) Favre, Hend: Cambi'O y Cont!nutdad entre los- Mayas- de MéY.!co. Mláxi
co, Siglo xxt, 19.73, p. 196. 
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<·Cuando por fin pueden entrar a. la, casa. de la novia, casi está. 

conformada la uni6n. Aan .se tienenque eritregarregalosno s~ 

lo a la familia directa de la novia-sino a todos sus parientes, 

ya qué de no hacerlo, pueden caer envidias sobre ellos con las_ 

consecuentes enfermedades y perias. S6lo cuando entra el novio 

con su "pedidor" es cuando se ve la pareja1 se acuerda la re!:!_ 

ni6n de las dos familias pa:i;a el matrimonio. Ese dS:a se lleva 
-. . 

gran cantidad de.comida y "trago", cuando la familia de la n2_ 

· v.ia aceptá tomar con la del novio, se consuma el matrimon_io. 

Esa noche los espo!>os duermen_juntos en la casa de ella; en 

los meses siguientes, el esposo completa "el precio de la es

posa" trabajando en la milpa del suegro. Cuando la familia 

considera cubierto el adeudo, la nueva familia puede C()nStru-:

ir su propia casa en la parte· de terreno heredado o si l!st~ , 

es muy pequeño y la familia pobre, se comparte la misma casa ,. 
por todos. 

La educación moral recibida· para ·el matrimonio, señala .la in

conveniencia de las relaciones extramaritales, sin embargo, 

esto no supone una estricta vigilancia por considerarse un 

gran namero de atenuantes en loa casos de adulterio. Por ej8!_ 

plo, cuando un hombre pasa mucho tiempo fuera de su casa, so

bre todo cuando va a tr~ajar a laa fincas cafetaleras,, la m!!. 

jer puede buscar otro hombre y esto'es aceptado en la comuni-

da.d. 

Cuando el marido es desobU.gado con la manutenci6n. de los hi-
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jos, el divorcio es solicitádo '.con frecuencta por la~ mujeres; 
. . 

lo mismo ·cuando la mujer' es maltratada por el esposo,. En-. es--
. . . . ·. . ' 

.. tos casos los hijos son repartidos sin conflicto, los varones 

que aan est!n lactando se quedan con la madre para que le ay~ 

den en el futuro y las niñas.con el padre, para.que le guisen 

y limpien la casa. En contraste con las relaciones extramari

tales, las .relaciones premaritales no sc:>n castigadas e inclu.

so "el embarazo de una mujer soltera se interpreta como ob;-a 

· de NAKUBAL l<RUS 1 .. 'la soitbra de la cruz', y· nin,Juna tara s6cial particular . . . . . 

caer& sobre el fruto de esta som})ra insidiosa". (15) 

Por otra parte, es cada vez m&s frecuente que las mujeres PªE. 
. . 

ticipenen actividades que redittien ingresos econ6micos, por 
.':!-

ejelnplo, la elaboraci6n de productos aitesanales y agrícolas. 

La mujer empieza a ser un poco más independiente en .. _relaci6n 

al hombre, atenu~dose ~l car&cter-patriarcal de la comunidad 

de Chamula. 

4.3 LA VISION DEL MUNDO DEL INDIGENA 

La· existencia de una especie de lnitolog1a en'la coflciencia in· 

dia se observa constantemente e.n lo'a rituales, las cr4!encias 

m!gicas de la relaci6ncon la naturaleza y de la explicacic5n 

de su .existencia cotidian~. . 

(15)' td•• P• JÍl7, 

'.;í>.·. _;• 
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Laa.creenc;:ta&·acercade la'creác:J:6~ de Ch~ula,·ztnacaiit!n o•' 

bien ChenalO indican que ·er mundo es concebido como un cuadr_!· 

do, •f!l centro de esa superficie es 'el' onibligo del mundo', 

un pequeño monttculo redondeado ubicado en el centro cer~o.:. 

nial· de Zinacantln. El mundo se extiende, desde ese centro ha-. . ' . ' . 
cia el.exterior; incluso la ciudad de M~xico es considerada 

un lugar remoto sttuado hacia los confines del univers~"~ (f6) 

El orden universal rige hasta la unidad m!nima de organiza

ci6n y armon1a que es la .familia. Los lugares donde ~ste se· 

protege y encuentra .el medio para sobrevivir son la casayel 
• ''•¡' 

campo de cultivo qué 19,~al que .el universo son ,de forma ctia"7 

.drada. "El universo fue 'creado. por l()s Waxak-Men, dioses que 

lo sostienen en las esquinas y que establecieron su centro,el· 

'ombligo del mundo', en el centro de Zinacantán. En forma co

rrespondiente¡ las- casas tienen cuatro postes en las esquinas 

y centros determinados con ¡>recisi6n; en los campos se desta

can los mismos lugares cr1ticos, con santuarios de cruz en 

sus esquinas y centros. Estos puntos son de primordial impor

tancia ritual". (17}' El hecho de que los . ind!9enas consideren 

a su comunidad como el centro del universo denota un marcado 

etnocentrismo ejercido por.ellos mismos. Se sabe que a·los in 

dtgenas de otros grupos se le~ ve como a extraños, y todos 

ellos en general, ven con recelo a los mestizos. 

(16) Vogt, Evon: ob• oi:t., p •. 31 •. 
(17) Vogt, Evon: ob.:cit. p. 95. 
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La ideá de que la Tierra ea plana y que el Sol gira alrededor 

de ella, se expU:ca a lott niftoa en relatos, medio fundamental 

de la educac.t6n .tnformal. "En los distantes pedmet~os de la , 

T.ierra viven extrañas y ajenas criaturas asociadas con el 

caos y el desorden social de las primeras creaciones. Los aI).

tepasados chamuláa'vin:ieron a desplazar el.desorden social de 

esa creaci6n a trav~s de •u proximidad al Sol, elcorrespon'.'." 

diente acceso al ~agrado poder del calor y la luz. Los chamu""'.· 

las acuníulan.calor a medida que envejecen y.conservan el or

den. aoc'ial mediante el ritual que incluye a los varones de 

mas. edad en un culto al Sol~. (18) 

;;¡ .;· - , >." 

La noct:6n espacial y geogdfica de lo.s ind1genas se puede de- . 

ber a que muchos de ellos no conocen otros lugares m4s que su 

comunidad¡ lo mas lejano para ellos es la ciudad de San Cris

t6bal o la de Tuxtla1 otros consideran que llegar al Distrito 

Federal es algo peligroso adem&s de lejano. 

L~ visi&n del mundo, las tradiciones y rituales de la vida C.2, 

tidian~, se encuentran en intima relaci6n por lo qué ea difi

cil establecer fronteras entre ellos. El eje sobre el que gi

ra la racional:i:zaci6n de la realidad exterior es una" 'mezcla ' 

entre lo prehisp&nico y lo catCUico1 entre el bien y el mal.1 

entre lo sobrenatural y lo real1 entre la pobreza y el temor. 

La religi6n como aspecto fenomenolOgico de la realidad mues-

(18) Pozas, 'R.tcudo, et .. •l• Mlltodo•"Y Reaultadoa ·ae ·la PoU!ttca Indtge
. nbta en Hhtco.-¡;¡¡x¡;,, SEP-INI, 1954, p. 149.. 
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tra claramente el nivel i~eol6q~co de folklore en que se ubi

ca y que traspasa .. todos los aspectos. de la vida ind!gena. 

La religi6n entre los tzotziles es dualista, as!, los dioses 

pueden ser buenos o.malos según sea la forma en que se rela

cionen pon ellos. Las deidades. guardan un orden jerlirquico. 

nPara los. indtgenas la tierra es la m4xima deidad.ya.que ellos 

la ven como la fuente suprema tanto de vida como de muerta. 

Esta concep.ci6n estli relácionada con la experiencia que el ho)! 

bretiene con su medio ambiente en la lucha diaria que lleva a 

cabo C:on la naturaleza de la cual obtiene su sustento. Es as! 
.. 

como estas comunidades agr!colas, no s6lo fu~damentalmente, s! 
no tambi~n, en gran parte tradicionalmente, ven a la .tierra ca 

. . . . . . 

mo la diosa que propicia las cosechas (buenas o mal~s seg'tln su 

voluntad) a la vez que es a ella a donde retorna el cuerpo .del 

hombre cuando muere; :al igual que todo lo existente, pues para 

los ind1genas, todo lo que existe tiene un alma. La tierra da 

'origen.y·alimenta a.todas las criaturas pero es, al mismo 

tiempo, su tumba comtln. Devora despiadadamente, como un mons

truo,• a los seres que produce. Cuanto vive en su superficie 

viene de su interior y retorna.al mismo~. (19) 

La Tierra es la madre, la que otorga o quita. LOs niños desde 

que comienzan a entender y a hablar son introducidos al cono

cimiento de las nwaerosae deidades que pueblan al mundo. 

Aprenden que existen cuatro tipos de dioses: 

. (ÚÍ Al.bon .. lle•t:J:.t.sa ob. a!t. · PP• 29-30 

·.··,:: 
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··~·. 
' ., ·, 

"l.' Dioses del mundo superior: so,l, Luna;' Cristo y la vfrgen 

Marta. 

2. Dioses de la Tierra:: los chauk' que son :ingeles. Dio".". 

ses de la, fertilidad y se asocian con el viento, la llu

via, el agua, y, la vida silvestre.,su presencia se señala 

con cruces de madera·. 
: . , . . . . . 

3. Mundo infer.i:or' o de los,pukuj, son los,patrones de la 

muerte, se cree que' andan por la noche sembrando el infor 'f 
tunio. 

4. Dioses de linaje o de los ancestros, los totilme' tik que< 

son animales guardianes de los grupos más importantes en 

descendencia~ 
. ,. . . 

Para venerar,-a .est,as de;i.dades se realizan innumerables. fies- · 

tas1~y ceremonias". '(20) 

Este complejo de dioses es temido por igual, "el término dios 

se usa genéricamente para indicar lo que es bueno, en contra-

posici6n a. pukuj (lo malo). Por otra parte, Dios, como fuer-· 

za en st, est:i supeditado al poder de,la tierra y no se en

cuentra por encinia de otras deidades nativas, aunque las cua

lidades de ésta puéden ser descritas empleando aquél .. término". 

(21) 

De esta manera, el sentimiento cons~ante de E>eligro se objetf 

(20)Holland, Willta1111 Relaciones entre la Religión·Tzotzil contempora
nea y la Maya AntigUa• Hixico, INAH (Mimeo), Biblioteca Na·aolom 
Chis., 1961 1 p. 114. 

(2l)Albores, Beatriz: ob. cit. R• 39 

'/· -



.. :.•, '"'':,;•,·,,). 

" ·viza .en el sent:i:m:tento dé p~esencia y vigilancia de las fuer-. 
,•', 

zas·sobreriili;urales que.permanentemente rodean ~l iridividuo ./ 

a'Ú comunidad. 

,, Las .ideas que los chamulas tienen .de lo sobrenatural, que son 

el fondo de sus prScticas religiosas, se han entrelazado con 

los conceptos y el culto cat6lico para formar un complejo muy 

.Peculiar de este pueblo. Las ideas. que tienen sobre la inmor-
· .. 

· · talidad del almai la relaci6n del concepto de nahual :y ch 'ulel 

(animal protector.del individuo) en oposiciOn con el co~ 
cep,to del alma~ la transferencia de los atributos de sus dio- . 

ses antiguos a los santos del culto cat6lico, y las relacio• 

nes del hombrE! con lo sobrenatural, se encuéntran·en un.mome_a· 

>to contradictorio. 

La continuidad de los .rituales se m~ntiene con el sistema de 

·cargos religiosos, aunque con algunos cambios. Por ejemplo, 

el uso del "pox~ ha cambiado por el de refrescos embotellados 

(coca-colar pepsi). El pox es llamado "roc1o de los dioses" y .. 
es "imprescindible para cualquier tipo de transacci6n impor

tante. Las medicinas se llaman ~' que significa •semejan

te al Pox', indicando que el aguardiente de caña y las medie! 

nas tienen los mismos efectos internos: curan las enfermada-

des, reparan las relaciones sociales y devuelven la salud". 

c22¡ El beber no se considera un vicio, el trago es s!mbolo 

de comuni6n, el trago es para alegrar, es gusto. 
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Bb:i:'C'.amente l9s ri~os de los tzotz:Í:les sig\len Siendo. los mis"' :, 
mos y su furici6n es muy importante para la tr~nsmisiOn de s!!!! .. ' 

bofos entre las distintas generaciones. y el estableCimiento 

de la visi6n m4gica del, mundo. 

' ,, 

· Analizando el' sistema de cargos es. posible darse cuenta de su , 

., importanc.ia en el 4mbit9 ~ducativo co~o transmisor .de valores 

morales tales como la honradez, el espíritu c!vico y de servf 

· cio .social.. 

. ' . 

Desde otro punto de v:Í.s'~a, es claro el car,ácter alienante ~e 
'.estas pr!cticas al no permitir al hombre extender su pensa-

-ÍtÍ:Í.er\tO mAs al U de· lo · permi ti,~o. No olvidemos que el ,carácter .... 
,;'--

contradictorio de la cultura india::se maniÚesta const:a:ntellÍe!!_ 

te, pues por un lado, lo tradicional impugna a lo occid~lltai 
y por otro, su funci6n no es de crear una actitud critica de 

la realidad que los rodea. "Defender el sistema de cargos te,!! 

dda una buena acogida entre los, Uderes de la tradici6n, pe:- ·' 

ro serta hacer más onerosa ~a carga, para los indios.que ya 

est!n en busca de riuevas formas de realizaci6n o para· los mb 
pobre~. Lo mi.smo sucededa con un esfuerzo de revitalizacil5n 

con la medicina tradicional, pues el uso de las medicinas de 

patente se ha'generalizado especialmente para la curaci6n de 
" enfermedades que se consideran de origen an!mico". (23) 

'(23f Arias, Jacinto: LU Culturas de los Pueblos Ind!genas y el Oe!sarro
, ]!s!, (PRI) lllÚIBO. 1984. •ico. 'l\1xtla Gtz. 
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En ChamuÍa como eri la mayor!~ de las comunidades d~·1os Aito~ 
' ' ' 

de Chiapas se crece y se vive con ,_el temor constante a la en--
.'· .. . 

fermedád y a la muerte que son generadas por enojos o envidias, 

as!, el hombre debe alejar de.su coraz6n la ambici6n, la c6le-

ra, la envidia porque ello atrae a las fuerzas malignas. "Cuan 

do un niñocenferma sus progenitores se afligen y lo cuidan 

i::onsta~temente, llenos ·de temor sus corazones. Una pesadilla;. 

un momento de c6lera, cualqüier mala .acci6n por parte de ellos,. 

puede ser causa de la poca salud del vástago. Jam¡j,s olvidan el 

hecho de que los padres son los guardianes de las'álmas de sus 

hijos. Una madre trata esmeradamente de no enojarse, ya que la 

ira .de los progenitores enferma a los pequeños". (211) Estos tem2 

· res se van fijando en la mente infantil y son reforzados por · / 

l~donvivencÚ diaria. 

La salud y la enfermedad est~n directamente relacionadas con 

las ideas sobre el nahual y el ch'ulel. "El ch'ulel al igual 

que el nahua! constituye una coe_sencia del individuo, s6lo 

que el primero se localiza en el cuerpo humano, 'en el cora

z6n y la garganta.' , en tanto que el segundo es un animal o 

fenOmeno atmosfl!rico~-· Ambos viven en las cuevas sagradas, aun 

que el nahual s6lo est& ah! durante el d!a, ya que por la no

che las abandona. A la muerte de la persona, el· ch 'ulel sigue 

viviendo en el reino de la muerte, y despul!s de_ un tiempo 

reencarna". t 25) 

J24) Guitaras, Calixta: ob. cit. p. 108, 
(25)Albores, Beatriz: ob. cit. pp. 55-56, 
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" . 1 ··~ ·,.,"' 

.. El ch 'ulel puede ser¡ Queno o nialo, sed lo quJ· determi!le ·a la ' .,_., __ , 

persona que lo posea y de ah1 depe!lder.s. su, !'uena ·o ma~,a suer 
;'. 

te. Subsiste atln la idea de la importancia del 'calor'. que se· 
relaciona directamente con el ch 'ulel y lo sobrenatural. Los 

1' • . • 

ancianos son los que m!s calor tienen por el gran número de 

cosas y experiencias que han vivido. De igual manera "El ser

vicio que.se rinde a la comunidad awnenta el calor, ya que 
,, ; ' 

los funcionarios han estado en 1ntimo.contacto con las· deida-· 
~- --

des que gobiernan la vida y la muerte;. y eón aquel beneficio . 

se adquiere el conocimiento del bien y el mal, lo que implica 

el poder de juzgar y castigar". (26) 

ch 'uleÍ es donde radica. l.a inteligencia, la 

"Parece ser que.el 

voluntad y .el lengua-

, j~". (27) De lo anterior se e~plica el por qu€r no es c~esti6n 
' '-:\_(, ' . ,,~ .. · ' '·. .·t. . , . . 

de discusi6n 'la autor:idad y respeto de. qué gozan los '.anc~anos 

y los funcionarios de las instancias pol1ticas y religiosas. 

·El desafio o la mala conducta significan entrometerse con los. 

poderes de los entes sobrenaturales tanto buenos como malos. 

Las incontables calamidades sufridas por los chamulas son in

terpretadas como consecuencia de sus actos negativos y no co-
. . 

mo efecto de su condi.ci6n de. clase social explotada •. 

"Existen varios tipos de padecimientos que se pueden clasifi

car en dos grupos: A. Los que afectan al cuerpo f 1sico, entre 

los que se encuentran el catarro, diarrea, fracturas, que se 

curan con medicinas patentadas vendidas por los mestizos, y 

' "(26) Gu±teras, Cali:xtai ob. oi:t. p. 249 
(27) Hennite, Esther: Poder sobrenatural y control social. M6xico •. 1970 
"' ·· III. Edic. Especiales· 1 57 .citado en: Jl.lbores, Beatriz 'ob. cit. ·p. 57 
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''.,·:'.::,:.:~quéllo~' c~usados:~o~ ·~a: abso~cü:6n de estados' emociona le;; , co-

'mo/eJ coraje, y .la verg~é~za que se curan con medicinas C:ase-, 
_, .;~¿' ;·,':,. : . .·':,. 

·••·ras. s·t p.a enferm1;1dad .causada_ por las sanciones sobrenatura-

les, alas' que se conciben como una alteración del equilibrio 

del individuo,. cuy~ apli~aci6n queda a carqo de loJ> m:i.embros. 

de control 'social y/o de los brujos". (28) 

'. ' -,., 

El proceso para curar las enfermedades_es·'llevado<ª• cabo por'

el poshtawarieh (.curandero) quien hace el diagn6sti~o f.'trata-
,, ',/ 

·~ ll\iento de Ú ,enfermedad• Los _curanderos adquieren ~us dones 

curativos por medio de los sueños. En nuestra visita a Chamu• 

l_a ot~os relat,os a este respecto "estaba durmiendo en mi casa 

cuando o! a San Pedro que me decía que yo tenía qu~- curar lo:;; 

male¡¡ de mi gente Y. que él me ib.a a decir como hacerlo~ y ast 
¡ 

' ·-<".? 

curó. Yo no lo hago, 19 hace Dios a través de m1''. (29) "En 
·~ : ' . ' -

general. el diagnóstico se lleva a cabo en dos etapas sucesi-

vas: a) leyendo el pulso de la persona para saber s_i es mal 

echado o .. no1 y b) interrogando al .ind;f.viduo sobre .1 ••• las princi

pales !reas de conducta que significan desviaciones en las 

normas, ,tales como la falta de respeto a los mayores, el ne

garse a _cumplir obligaciones rec!procas con vecinos y parien

tes~ el rechazo de la cultura india y las subsecuentes adop"." 

,cionesde rasgos de cultura ladina (como adquirir m!quinas, 
" .. ; . ' . - ~ - . ' 

relaciones intimas con 'Íadil\9S, negarse a hablar tzel tal,, _ 

etc.) •. (JO) 

.(28) tdá . 
.(29) !>:t~.i:.o' d•. Cempo. 

,.,(30) ~U>or••· a-'.•tdzl ob. ctt. 'p. 59'. 
''l.·j~~:,·:.:· •.::·-~ '.~~~:;§.. <; 

:.\'. "i(,),.' 
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_La,,_ge~te de Cha111uia 1~iléhdecai cul:'andero ·cuando· se siente enfer 

ma, 6ste .les pide dinero, ofrendas .y aguardiente para .l~. cur_! 

'c:i.6n .• Las enfermedades psicosom'!tic~'s son muy comunes (recor

dar n_ahual y ch' ulel) de ah1 que los curanderos con sus com

pl.icados ritos obtengan algunos ~xitos, sin embargo, cuando 

la curaci6n se prolonga y la enfermedad se agrava; acuden a .. 
, . 

los se~vicios mMicos de IMSS,..COPLAMAR. En las visitas.a esta 

cl1nica constatam()s que diariamente hab!a de 15' a 20 pacien- , ' . ~ ' ' . 

tes diarios entre los que destacaban niños y: ancianos. Los r.!1 
:. -'· 

sultados de es·ta clase de atención tienen repercusiónes de ti-

' po cultural, pues se pone en tela de juicio la eficacia de. la 

medicina ,m!gica·delos curanderos, no obstante, el trabajo 

del mMico es diftcil ~ues r~cibe pacientes con enfermedad~s . 
'muy avanzadas y 1a·gente no deja d~ sentir ciertq. receclo y 

desconfianza hacia 61. Las enfermedades que m!s se atienden 

son: reumatismo, parasitosis,. problemas en .las vtas respirat2 

rias, anemias, desnutrici6n, tuberculosis, raquitismo y enfer 

·medades de .la piel como la sarna. En Chamula, por ser cabece

ra municipal, la cl!nica del IMSS es un poco m~s aceptada. 

En la. sociedad chamula, l!'l organizaci6n pol!tica est4. en 1nt!; 

ma'relaci6n con el sistema religioso de "cargos". La existen00 

cia de. una organizaci6n polttica diferente a la que ejercen 

los anciano• de la comunidad tiene su antecedente. en la dom! 

naci6n española. Gran idea fue la de los españoles que ante 

la falta del idioma emplearan a la nobleza india como interm!_ 

diario y agentes de control de los grupos indfgenas, de ah1 

que "a mediados del siglo XVI se introd~jo el r6qimen munici-



pal ·_4<3.I\<;J.e l,os indios· hadan labores :Ú.scáies' jueces, 

. ~or,es, recaudadores de tributo, etc":. (31) .·. 

El r~gimen municipal· se ha consolidado hasta nuestros d!as. 

Los diferentes periodos hist6ricos han seguido reafirmando la 

importancia de una organización pol1tica oficial que siga los. 

lineamientos que se manejan a nivel nacional. 
.1: 

' .. '.º « » --. ' . . ~ " . -. ' . - ~ .~ .- -
"La Organización Política del Municipio de 'Chamula está fote.;;. 

• - • -, - -._. • 1 

grada por dos organismos; uno, el Ayuntamiento Regional, y el , 

otro,. el Ayuntamiento ConsÜtucional; el primero sin el recon2~ . . ' 

cimiento.legal por ~s autoridadés políticas del Estado de. ·01iapas, ~yas 

funciones est&n ligadas a la organizaci6n religiosa del pueblo 

e integrado [. ~-.1, por representantes de los tres barrios. El 

otro, el Constit~éional, establecido como cuerpo legal· dei go

bierno de Chamula y reconocido por las autoridades estatales. 

Existe adem&s un grupo de ancianos, con funciones pol!ticas, 

los 'Principales', entre quienes se encuentra el l!der del 

pueblo o Principal de Principales; este cuerpo de 'Principa

les' funciona en ajuste pol!tico con el Ayuntamiento Regional, 

y est!integrado por los hombres. que han servido en ·1os pues

tos pollticos del Ayuntamiento Reqional".(32) 

(31) Zavala, Silvio; La Política Indigenista en México. México, SEP-INI. 
núm. 20, 1973, p. 20. 

(32) Pozas, Ricardo: Chamula. México, INI, 1977,.Torno I, pp. 9-10. 



En la. actuaÚdad, la·importancÍa delos p~inc:i.pales es que en 
. - ' -

reaild-~d fu~ron los. antiquos gobernadores por lo cüal son res..; 

·petados y obedecidos. 

La'inteqraci<Sn pol1'.tica d~l pueblo en torno al:Ayuntamiento·R~ . 

. qional y de los principales tiene como b~se una profunda con-
. . .. ·,,e • 

cienciaC!vico-pol!tica del individuo que se manifiesta en to

dos los ~~to~ di su V:ida, pero sobre todo, en los p~qu~ños y .· 
. ' 

. ,~n los g;andes conflictos d~ la v:i.da delindividllo, los cuales 

son sometidos al j uici.o. de las autoridades y acatados los die- .· 

. tAmenes ·y sentencias que le imponen. · 

·Todo hombre casado tiene la obligaci6n. de servir. un año 
. ' . ., 

- ·, .. 

' cualquiera de :los cargos políticos si'n.re.cibir .Pago aiguno. 
. . -'.-• ::: ·:: \ ' . 

Tiene que ir,a _vivir a la cabecera municipal.y su ~ilpa es tia 

'. D,ajada por otros miémbros de la com.unidad (correspondiendo 4 

d!a~ por persona}. 

Las .contradicciones que surq~n entre el Ayuntami~ntoRegional 

y el constitucional se basari en 'su representatividad ante la 

comunidad. Cada año el Ayuntainiento Reqional ea cambilldo, y 

· , loa miembros salientes son' los que eligen a sus sucesores; CJ!, 

neraímente son elegidos los que tienen m&s bienes como el 

matz. •En ocasiones, funcionarios ofendidos hacen intriga pa

ra.dar los cargo• a aquellos,que quieren.perjudicar, diciendo_ 

de·ellos son duE!ñoa de muchos carneros {cincuenta o cien), P!. 



, ...... ·~·-

;:a:: a que a81 .. 1~~ den lós 'cargos: a quienes, eri ve~d~d, s616 po

seen cuatro .. o cinc~·· carneros. La designa~idn ... de un puesto se 
; ·- . - . ; '-' .. ' ' :- .. -,-, - .-. . .. 

presta. con frecuencia'a vengar alguna mala voluntad. y se come

ten injusticias dando.los carqos a individuos que no tienen r~. 

cursos econ6micos: en estos casos, los afectados piden presta;.. 

do mab:, frijol· y dinero: cuando terminan',' su comi~i6n, van ge-
' . . ' 

neralmente a trabajar a las fincas de café para pagar sus deu;;;. 

das". (33) 

El ind!gena.chamula tiene un gran sentido de responsabilidad 
. . . . 

c!vica, .. muestra de ello es la acept~ción libre o forzada de 

los puest()S pl1blÍcos rel~giosos sin· percibir remun~raci6n· alg~ .. 

na. La recompensa a un año,de gastos es el prestigio- social 

que adqÜieren., . en su comunidad. Ásimismo. guardan ún respeto é' 

. a 'ia jerarqu!~ de: valores 6ticos como son "el r~speto a la vi-

da humana, ligada a sus conceptos subjetivos acerca del origen 

y causa dé las enfermedades y de la- muerte; veraces, hasta el 
' ' . 

grado de entregarse a las autoridad.e~ para impedir que se cas,- . 

tig\le a otro injustamente", (34) 

. Los cargos que contempla el sistema polttico oficial son;· pre- . 

sidente, gobernador, alcalde, regidor, escribano, mayor, seer~ 

tario y fiscal. Las autoridades del Estado han impuesto en la 

actuálidad la organizaci6n del ayuntamiento constitucional pa

ra mantener el control pol!tico del pueblo. El presidente es 

(33¡ Pozas, Ricardo: ob, cit. Taro II p. 23 
(34 Pozas, Ricardo: Juan PlSrez Jolote • .México, F .e.E., 1980, PP• 12-13. 

·., 
--~ 



sido' presidÉmte 
. ' . . ~~- '. 

~Í\alfabetos ~ro. con prestigio dentro~de la comunidad por- ' 

·que son.al.mismo tiempo, principales y autoridad. 

· El secretario es un personaje clave en la sociedad Chamuia • 

. Son c~misionados por .. el gobierno esta~al para fungir como. in

.. t~rmediarios . entre'. la comunidact y: ei gobierno nacional/ El se

cr~~ario, es de oÚg'n ladino; es en~rgico, h~bla, tzotzi{y con 
. _· ,. .:· .. ·, ·,._-

:!t.rola todo lo refere~te' a las leyes y tdmites legales:' lleV.a 

.los libros de nacimientos, defunciones, levanta acta!n tiene 

: bajo salario y generalmente es corrupto y defiende siempre ;los . 

'iriteresés d~. l~s ladinos. ,La influencia iádina se ejerce,. como· 

ya. se ha .méncionado, en un nivel' ideolc59ico ·profundo. Por ej~ · 
¡• . . . ' • • • 

p~~' c¡ida 31,de diCiE!mb:re.es l~ fecha de cambio de gobernantes. 

Durante. el'ritual de cambio de.poder, reciben de los a~terio

resencargados, las varas de mando, s!mboios de respeto Y. aut~ 

ridad. "De entre los once bastones que estaban sobre la !)lesa 

tomo el suyo eí presidente que iba a salir, y con el mango le 

hizo al nuevo pr~sidente la señal de la cruz en la frente, lue 

qo en la nariz, en labarba,.ypor dltimo en el pecho, dicien

do cada .veza "Dios Totic, Dios Nichonil, Dios Esp1ritu Santo'J 
t .. 

y ya para entregarle el bast6n, le dijo: 'Estamos bien de sa-

lud en este sagrádo dta, 31 de diciembre de 1931, en el que 

vaa a jurar por nuestros padres y abuelos que esUn descansan. 

do, que'eatarAs con tu cuerpo todo un dta, todo un año, viendo 

y mirando a la gente, como la cuidaron y vigilaron nuestros ª!!. 

tepasados, a los pte1 de San Juan, a quien d~ds culto cont'.u 

111.ujer y tus hijos, Para tu 9uatento vendd la gente a quebrar 



.,., .. · 

.,. ·:~: :' .. -: . 
'.,J· r. :,::~ -, -i ¡'j!·-.:·~ ·) .. 

· < ,~J,.·~i~~.¡·~ 'sihié:i • si~vet' ·contento a ·núe9tio ~&~~tb ~e enf~r~~·~¡~·. · •• 
" vas a' mirar, vas a ver, un día, un .año; vas a vigilar a toda•' 

. . 

la gente; ~qu!~'te, quedads a ver, a mirar; a cuidar a San Juan". 

(35) 

.. Muchas veces se da ei cargo a la fu13rza y resulh~ 'imp~sibl~;, n~' 
•.' -~,, 

. garse: "Servir al;pueblo es servir al ~a~to Patr6n Y dejar a~. 
. . '• 

hacerlo equivale a no terier ya una vida tranquila: sobrevienen 
' ' .!.: . 

:·las .peores calamidades, la miseria, las enfermedades". (3 6 ¡ 

As!, el sistema de cargos es uno de los principales valores co ' 
,- '' . ._~ -.,-- - ·,-

' . :• . 

munitarios que se conservan y que da.n cuenta del sostenimiento 

. c.ultural de los tzotziles chamulas. 

L~ identificación étnica como ladinos e ind!genas tiene sus 

ra!ces en los hechos histOricos de la conquista y .su reafirma- · 

ci6n durante la colonia. Como ya se mencion6en cap!tulos ant~ 

riores, el indio aparece como ta.l cuandÓ es. definido en oposi

ciOn al.español y pÓsteriormente a los crióllos y mestizos. Ac 

t~aimente, esta diferenciaci6n se basa en criterios. de tipo 

culturalistas lenguas ind!genas, vestimenta; creencias, etc., 

tambi6n se les considera·marginados por las carencias 'de serv.f. 

cios pdblicos, alimentaci6n, vivienda, etc. 

PO:zas, R.: oh. cit. p. s4. 
Pozas, Ricardo: Chalnula. 'l'bm:> II p. 27. 



. . , '"; ' .. 

, Ei ilntecedente miÍs;,.inmedi.~tÓ del 't~rll\ino "lád~,no" se encuentra . 

en.,el siglÓ XIX y .. se, ut~lizaba. para'desi.gnar :al. •ind!qena 'alfa.,.. 

betizado que cumpltael 'papel de intermediario, como escribano 

' o fiscal de los coloniz:adores. En nuestros dtas se utiliza en 

tzotzil su equivalente "kaxlan n para designar a cualquier per-· 

i~ona no ind!gena. El criterio culturalist:a empleado para dife

'renciar al: indio del ladino es dtil en cuanto señala los ras-

9,0S m!s S~perfic:Í.al~S de cada .qrupp .6tnico y• pof, CO~Siguient~ 

facilitan una primera' j_dentificacilSn. Por ejemplo, cada comunf. 

dad indígena tiene' un vestido que lo diferencia del resto,de 

los grupos ind1genasy por consiguiente del ladino. 

Sin embargo, con el ava?lce ·de .ta sociedad . capitalista . sobre ' ' 
. r. -

'1os grupos indígenas, poco a 1 poco van siend~ 'suplantadas o ,s~""'. 

primida~ 'tas, artés,a~tas .por los productos industrializados,.· 

'· las tiendas de los ladinos tienen en los inq!genas a sus mejo

res clientes. Es comdn ver a hombres ind!genas comprando panta 

lones de poliéster, zapatos de plástico, grabadoras y relojes 

' de 11fi!yuca", rebozos de estambre, jarrones de plS.stico, etc:. 

(37) 

Conviene señalar que estos cambios no s6lo son motivados por 

·el af4n consumista sino fundamentalmente por la situación eco·

n6mica. cr1tica que tienen los grupos indtgenas como son la re

ducción de lugares de pastoreo pa~a las ovejas, de las cuales. 

(37) Di.ario de Campo~ 



·.J. : ' 

obtien.en la lana para su ropa, debid~ a· ,J.a _fuerte- e~ósi6n 

las tierras de '1a zona de Chamula1 el 'teftidode la lana co~ 
• • • > •• 

productos naturales esU en .proceso de desapariCi~nactualmen~ 

te y se prefiere comprar est.3.mbres de acrilán para la elabora-_ 

ci6n de artesan!as que venden a los turis,tas. Es _importante . 

ver que a1 no producirse en el hogar. estos ~bjetos, .- se pierde':,' -

, la enseñanza y por consiguiente la perpetuaci6n de elem.entos 

ciulturaJes propios-de las culturas ind!genas. 

Los ind!genas que<llegan a vivü a las ciudades o pueblos cer:::.< 

-canos, dej~n las ropas.propias de su_ identidad ~_tnica para -

usar l.as de corte occidental, confundi~ndose con canipesinos:o 
. ' . . . . 

COn lOS habitantes pobres de la CiUqad I - dejandq de s"er V.Úidos, , 

los indicadores antes mencion~dos. Aiite' ~llo, se ha considera- ; 
' ' 

do como un criterio miis"estable, la identificación d~ los i~d! 

genas por su idioma. Los estudios que se han elaborado acerca 

de las lenguas ind!genas en M~xico se enmarcan actualmente en 

la polémica referen_te al proceso de transformación en que és

tas est!n inmersas. Efectivamente, las lenguas vern~culas son 

un aspecto de fundamental importancia frente a la esp~cial fo::_ 
' ·" .· 

ma.de conceptualizar al mundo, de interpretarlo, a trav~s de 

un c6digo propio de valores. El futuro de las lenguas ind!ge

nas es dif!cil ante el incremento del biling_tlismo propiciado 

en gran parte por la intromisi6n de la escuela en las socieda-

des ind!qenas. 

Por otra parte, las relacicmes entre la sociedad ladina capit! 



, ... -{ .:<~. 

que .han permanecido por siglos. 
. . 

. ,., 

Desde· el punto de vista ideol6gico, se· puede. consÚlerar a es-· 

tas relaciones como marcadas de un profundo colonialismo. La 
. . . . . ,- ~ . 

qente, mestiza delos Altos de Chiapas PC)See todo unmarco t:le 

referencia p~ra catalo~élr a l.os ind!qenas como buenos salvajes; 
. . . 

_,:ignorantes, etc. Por.ejemplo se considera como ·"buenos." o "ci-. : ~· 

:;·viÜzados" a'' los ind!genas que no se oponen a la intromisi6n. 

}i~ ladiiiÓ·s en sus comunidades, que aceptan e inéorporan costum · •·· 
. .:·r . . . -

.br~.s y objetos occidentales en su vida diaria; en. términos qe-
nerales, ser suceptibles de penetraci6n cultural; por ejempl6, 

· ,el cas() de l<?~ ind!genas de Zinacantlin, área de influencia· de .. 
.. ., 

evangelistas norteamericanos. En la cateqqr1a contraria se ti!l:, 

nán ca~alOgéÚlos a. l?EJ chain~las como rencorosos, flojci~, ag:C.esf 

vos, sa:lvajes, ~or ejemplo Chamula que es una de las pocas ca.;. 

n\unidades que at1n no se abren totalmente al proceso de acultu

ración, aunque si bien está en proceso de ello, bajo la in-· 

fluéncia del sistema capitalista. En está.comunidad no se per-
' mite que vivan ladinos salvo los. m~dicos asignados en· 1os con;., 

sultorios oficiales. El trato para los ladinos -sean na.ciona~ 

1~11 o extranjeros- c~ando 'visitan lá cabe.cera municipal, es e!. 

tricto en cuanto al cumplimiento de sus normas. y no se detié

.nen para encarcelar a· quienlas infrinja, aunque sea m1nilllamen~ 

te. 

Sin embargo, fuera del territorio ind!gena la situación cambia 

radicalmente, el indtge~a desde su m~s temprana edad, interio-



. . 

eí' ·sentimiento de ·é_¡nferior:Í.dad frente 'al 

. _ .. p~~ero que ~~ da cuenta,':.e~;qúe ser.).ndio .es s~r pobre, ser Í2_ 

. norante. 

La percepción de e~tos se~tim'ientos son una respuesta directa 
. . . ' . 

a las conductas y trato qu~ Íos ladinos tradicionalmeilte.dán a· '<<. . <• ·,, ! 
"1 ,,(•_ 

los 'ind1genas. 

' . 

. ~l ladino tratará al indio, de. "indieci.to", "muc~ach.6 11 o "mÓz~-., 
.. . ·_,'.{:·· '. 

··en sus buenos d!as y de "indio~, "indio bruto" o "inc:lio ·perro"> 

cuando esU de malas. Pero nunca lo llamará por su.nombre, pr~. 

tendiendo . creer que no tiene, o quE7 t~dos los tzotziles o tzel 

tales tienen el mismo. Se d·irigir! tuteánd~lo o hablándole de 

"vos.~; forma arcaizante atln familiar~ .~n-ciambio espé~~rá que 

el: indio de dé 'testimonio de t~do el_r~speto que conÚeva'el 
. . 

"usted" y le llame ahwal ("amo") o "señor",· "jefe", o "patrón", 
1 • 

o tambi~n -pero s6lo despu~s de una iarga. f.recuentacii>n- por 

su nombre precedido del t!tulo "don" y "doña" en las mujeres. 

(38) 

,··· 
La discriminaci6n de que es objeto el indtgeria se puede const~ 

tar casi .. en todos los contacto¡; ·qu~ lste tiene con los" ladinos, 

ya sea en el mercado, la iqlesia, el banco, con lasautorida

d~s ejidales y judiciales~ etc. 

(38) Pozu, Ricardo: Juan Ptlrez Jolote •. pp. 84•96. 
}'ü 



~ ~ 

La cre~i~nt~depend~nciaecondmica que ,los grupos ind!genas 

tiel'len cié io capitaü.!lt:a·,· ha desarroÜado otra'. d~ ti~~ psi~ol~ 
-

gico al considerar ~· los ladinos m!ls fuertes'· sabios y en ,, 

'un momento dado, bajo sentilnientos generados por el pat;ernali!!. 

mo oficialista, como "benefactores o protectores" de lo.a indt

genas. 

· ·. ,. .Un. ejen¡)lO :.de esta interiodzaci6n lo, ooraltituye ·los. ritilales qüe se·. &-

' fecttian el 3,l de dicienbre pára el airibÍ.o' ~ ~Cbitlm:> ~iO~. "¡~ 
al ladinO, ·que es el que ~I Porque es el hijo de Dios, el hijo del 

·cielo, el de la cara blanca:, el de camisa. y pantalón. ó.umdo ten¡as que 
• . i " • • ·' 

salir y oo puedas hablar a Dios, a San Juan, al Santo Patr6n, cuan1o·va;. 
. . ~ ' . ' . ' . . ·. ' . . . . . ' ' ' 

Y~. px el camioo, le lKWlarás eri la.'·rueva o eñ el. cerro. Allá lejos • n( 
l~~hablar!s. ~ 'entreg6. elbast6n y ·oolieron: 'l'OOa la gente se aimntona:. ' 

ba para entregar dinero al nuevo presi~te y ganarse ~ fa~ para ~- • 

do fuera nece8ario •. (39) 

A este respecto es sorprendente comprobar hasta quA grado los 

ladinos han logrado imponer a los tzotziles su propia imagen 

ªª.:superioridad y la aceptaci6n que ellos hacen de bta. 

Los sentimientos hacia los ladinos son confusos y contradiot~ 

rios. Se leateme y se learespeta dentro de la cosmovisi6nind! 

gena, el ladino siempre aparece como alguien poderoso, como 

un. ser bu_ano y malo, del que se debe desconfiar. Desde nuy Pe
queño, el .ind!gena aprende y OOB:JCe ese tenor oonfirnando au sentimiento 
de debilidad. 

(39)'\PozH, Ricudo1 'Juan ~rez Jolote. pp. 84'."'86• ,. ..... .,, 

' ,·. ' ·~ 



· llliédo e ··1nsec;rud~~d. ~1 i,as, cosas ·es' ciad impo~Íble (,{ti~ ··ª~?u- .. 
·no se sienta or.gulloso de ser ind!gena. · .. como ya se ha dicho, 

fuera. de su grupo social, se siente expuesto y vulnerable. sin· 

encontrar confianza y amistad en el mundo ladino. Su i.nterac- .·. 
' . ~- . .. . ·.. - . : . 

ci6n con esa "~t~a .realidad" se efectüa po:r:: nec:es·l.daa de ven

der y/o cdmp~ar, .· o'por la obtención de .. di~sos ser1/wios . 

. Í.as relaciones en,tre la sociedad ladina~ y la ind1~~na . rió deben 

ser interprétád.as como un problema racial o psicol6gico 

como: un problema de lticha>dé clases s,ociales. 

. ~ . . . . . . 

La luéha por la vida ·diaria es .dif:tcil y sumamente 
·:,<" 

sa pá~a los indti¡enas· •. tos . E>roblema(econ6mícos: de 

· ·tiab~jo reperéut.en' en la vida• culturit1.· Los intent?s por la 

conúl'luidad de la.identidad ~tnica y cultural hacen que sean 

refUricionalizados muchos aspectos .de la :.vida diatia para evi- . 

tar el aniquilamiento total. El aparente quietismo "apat!a";o 

"super'stici6n" dé los indígenas toina coherencia y significado 
•, 

• cuando se analiza ·.desde otro punto de vista su vida cotidianá. · 

Algunos .de .t.os ·aspectos que 1funcionan como diques que contie-

nen en ciertaformá de aculturaéi6n son, en Chamula¡ 

el control social ejercido . por la familia y' la comunidad 
~e·:'" -· 

:,: 



.. ;.·· 

:-~ . .· 

;. ~ . 
~<. -~' 

que se e'stablec:e con la' ptoll:f,bfoi~~. 'del ent;iquecimiento: iridivi:;.; ' 

.·· ;dua.l,>:ta·· canaii~aci6n. ii~ los''excede~tes. ecoI16micos -du~11~0. los 
,,-• ... ' ,. '" - . ., . . ' 

. hay- en· la .celebraci6n de 'fiestas religiosas, el sistemade 

prestaci6n de servicios religiosos a trav~s del sistema de car

go~, la divisÍ6n de la tierra próvocada por el sistema depare!!. 

. tesco .donde la posesidn territorial de los padres es .heredada 

en partes iguales por.los hijos y estos a la vez, heredan a .los .. 

su~os y as! sucesiva~ente, ~v.tf.indo lápos~s,i6n de grandes ex-· 
.:.·.:;.' . _,· -· .' ' 

tensiqries. de tierra/en pocas manos y por consiguiente deenri; 
. "' ' 

qüecimien,to; el sistema 'de coopéraci6i;i o ayuda mutua entre los 

miembros de la comunidad cuando alguno tiene "cargo" Y.no pue"." 

. de cultivar su parcela para que tenga matz su familia,· refor:;.; 

zando,;as! el esp!Í'itu ~e solid.aridad. 

> ' 
' : . . . 

Como se ha mencionado antes/ la tarea de la ~onfirmaci6ri'de 
. . 

identidad · Gtnica se real iza a trav~s · del proceso de educaci6ri ··. 

informal familiar y comunitario. 

•tos pueblos indios poseen una identidad p~;pia que se . bas.a en 

una practica social privativa y eicci\lyente; los espacios para 
" 

.ejercer esa pr!ctica han variado con el devenir hist6rico, de! 
. ( ' 

de sociedades completas y libres hasta los 4mbitos estrechos 

de la vida cotidiana, aun estos .. reductos han :derrost:rado oon8ti

tu1r fundamento suficiente para· garantizar la contin11idad del 

grupo y b reproducci6n de la diferencia1 el idioma, la con

ciencia hiat6rica, el •capital intangible acumulado' que cons

tituye la cultura1·"¡ un ~istema de relaciones Y, valores que 

conformán un pecuÜalim~do de consumo dialtlcticamente relacio-



,na:do con los modos·.de ~rocluccÍ6n y dist;db~ciiSn, parecen . .. ,_ .. , 
(ln" 

los' el,Eirnentós, :m~s 'im'portarites. eri; 1os.qi,le se ~sten~ ~ foealogíci 

· étnica". (40) 

El.proceso por la continuidad del "pueblo profundo" se enfren-· 

ta a los fue:r:tes ataques de la sociedad capitalista'~ Actualmen' 
' - - . .,· : . . ' \ . . - . ·---

te' se pueden· apreciar cambios en los j6veries que_ terrnina.n sú 
educaci6n primaria. Muchos dé ellos, sobretodo Jos homb~es, Y'ª 

~o desean ser campesinos ni vivir en sú cbmunidad, así~ ~o 
·. ejercer cargos religiosos •. Para· ellos resulta más atnctiva .la 

. \ . ·~ 

ciudad y se. siente'n 'Óon miis ventaja qué sus padrE'.s por su com- .. 

J?rensi6n del español. Tambi~n la escasez de tierra laboriíble 

ha propiciado en chamula ia comércializaci6n y baja calid.ad de.·. 

Cada año se pueden observar en San Crist6bal, mujeres ind!ge

nas con sus hijos, vendiendo en. el piso. gran variedaq de artt

culos manufacturados con materiélles industrializados,• m,odifi

cando las características originales en sus prendas de vestir.: 

·faldas, blusas, fajillas, chamarras, figurillas de barro, muñ~· 

cos de trapo, etc. En la confecci6n de estos articulas inter""'. 

vienen las mujeres y niñas. Para lograr m4s art!culos de venta, 

las chamulas han ido produciendo otro tipo. de prendas y art!c!!_ 

los m4s. atractivos para los turistas. Este fen6meno se origina 

por la escasez de tierra labo~~le que se padece en Chamula. 

(40) Bonfil Batallai utegh y RevolucicSn. M&xico, Nuevailllag•nt 1981, PP• 
27-28. ' '• .· ' 
" '' 

.\: 
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' . . 
.. · .. .: .... . , 

·· Alos'ind!genas que van adoptando gradualmente las paut~s ·de cq!!;. 

du~ta de los. ladinos . se • 1es c~mienz~ a marqinar y.···~ desconfia~ 
de ellos. De manera general, se observa este proceso de cam-· 

bio en la población que entra en la escuela y los que se dedi

can al comercio. Incluso se detectaron algunos casos de indíg~ 

'nas que, explotan a:sus mismos compañeros de raza. 

En los 11ltimos años, Úi.s con'diciones de vida de los indígenas/ 

la. discriminación y· la explotación de que son. objeto, han. sido · 

denunciados en los foros .nacionales·e internacionales por inte 

. lectuales de origen:_ indígena. Se .ha logrado la formación de 

.. asociaciones y organismos dirigidos por los indígenas' 
,· 

ferisa de su cultura e identidad .~tnica. 

,En toda esta relaci6n encontrarnos siempre presente la dialéct'!,· 

ca entre la conservación de los valores comunitarios y la acee, 

taci5n de la cultura dominante mientras no exista un cambio de 

cisivo en el que se involucre a todos los elementos que confor 

man a la sociedad en su conjunto. 

.. 



•;\. 

5 ~·.· ... ' EDUCACION, 'BILING~E .y BICULTURAL 

··•-'. ' 

como sé· ha visto, uno de los principal'es campos de áccÍ.6n de 
. .· ·. 

la pol!tica indigenista ha sido la educéiciOn formal. Sin em~ 

bargo, bajo el rubro de bilingde y bicultural no e'.J.posible 

encontrar un programa consolidádo o una pr~ctica in'stituciona 
'1(' 

li2ada. 

Las· decia~aciones I estudios / metas y . servicios que· 'se ofrecen 
' . ' : ' . . - ' 

por parte del sector educativo . (Dirección General. de Educa

ción Indl'.gená) consideran que lo que se imparteen:las escue-
. ~ 

las a las que. asiten los niños ind!genas ya .. es bilinqde.y bi".', 

cultural porque se utilizan ní~estros bilingd~s que pe~·~enecen .· 

al grupo ; ~tniCO del lugar~º· a Otro I Y tambf~n por er USO de 

las cartillas en lengua materna. No obstante, del s~gündoal 
- . . ' 

sext:o grado se utilizan los.libros de texto gratuitos que se 

reparten en todas las escuelas de la Repó.blica y para los 

otros niveles escolares (secundaria, preparatoria, etc,) no 

existe especificidad alguna. En este sentido la educación bi

lingde significa "el aprovechamiento de las dos lenguas: la 
' ' . 

propia y la nacional como medios de enseñánza [ ••• J · Utilizan-

do la educaciOn bilingtlese ha; iogrado una mayor eficacia.en 

la enseñanza primaria, debido a que se crea un ambiente de m!. 

yor y mejor comunicaciOn Cademlsl se contribuye al desarrollo 

psicol09ico equilibrado del educando pe:rmiti~ndole adquirir 

confianza y seguridaden los nuevos conocimientos [ ••• 1la ed!!, 

caci6n bicultural) implica tomar en cuenta la cultura materna 

'•J. 
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,::, .. ; 
jss.~.(· ·· 

,· 

.... de · 1os educáridos en la' plalleacii6n educativá.f t•n\o eri' el 
'' . . ~ . ' - . . . 

tenido como en l()s m~todoa .peda96gicos~. (lJ La~ cartillásque . 
. . \ ~ ' . . ' ' : . ' ·. . . . 

·. ha, pÜbli.cado el rNI abarca~ 24 ·lengua~ lndlqenas 'y' se -~edic~n • 

a~irÍlismo a la preparaci6n de loe profesor~s. bUingties con el 

objetivo de qarantizar la conservaeiOn de l~ rasgos 'cul~ura-

·• les ·de ·los qrupos dtnicos. 

a la ~cCi6nedl1caÚvaof.icial laencónt.'ramos 
. ··¡. . .. 

' . . . . 

· en las'declaraciones y postulados de los profesionales bilin-

gtles 'f~~ su niayor!a.maes~ros)'pertenecientes a la Asociaci6n 

Nacional de Profesipnales BiHngtles (ANPIBAC). que exigen. q~~ 

sean los propiosindtgenas los que instrumenten un verdadero 

•· proqr;•a c¡ue contenga> loa .. principales -r~sgos de ~la cultura• in 

d1c¡ena it liá educaciOn · bilirigl!e. J radicad en el hecho dé que 
¡ '. ::'; .. t •; ~ ,' . . ~ : . • ' 

;;•' 

.dÚraíí& el prticeso se enseñad en primer t6rmino a hablar,. 
~ . ' . ' . . 

leer· y escribir y la. ·estructura linql!!stica y qramatical de la 

lengua ,incl!gena en .particular, y despuds o simultáneamente, ' 

seqt'in sea el qrado de dificultad del proceso de enseñanza

aprendizaje y btlincjei.k, de los aluanos, se enseñara a ha~ 

blar, leer•· Y escribir .y la eat:xuctura graaatical del español, 

cmo. ~. 1-, (·. ·I su ca'r~cter bicultural radicar'· en 

el heCbo de que prilliero debmoeenMñar y fomentar la cultura 

ind!gena y despu•• los valore• universales de otras culturas, 

esto ea que, en pr~ U:minO deben enseñar•• la filosofla 

ele 108 lndlgenaar los contenido• de.lo• planes y prograaas •!. 

(11 ...._. SI."°'' s.; •1.a MK:Kl8n Biliagee y Bicultural para la• M912, 
.. IDtemalt:ur.i. - •tc»• - 'PonellciM CDPAL, ca, ~~ . *!. 
ao, •· 1-9. 
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~': ~: - . 

· ;r:~n, en priU\er t'rmino,·,ios: de la.b~ltufi; ind1g~na y· ~e~pu~~' 
:·.~ ,_ ,-. •""· fi•"-·;:"' ,.:~:_,... > •• _,.,~"'" _, ',.,,,.,_' • _ _,, '.".' f, . ' . : ' . -- .. - . - ' ·, 

c'ios de· otras c\flturas, ..• · sel~ccion'~dos para apoyar el de sarro-· 
..... 

llo de la cultura propia1 qi:lé la metodología ha de surgir'de; 

la revisi6n de la experiencia de c6mo hemos sobrevivido como 

grupo y tomar de otros avances pedagc5gicos que permitan mejo

rar nuestra educación, sin atentar en contra de nuestra cultu 

ra".(2) 

Dentro de esta .. asociaci6n se hace hicapi~ en que l'a educaci6~ • 
. ' qu~· han recib.i,do es ~ducaci6n para el ind!gena, y ,lo que 

ellos' proponen es educación indígena' pu'es son'· los mismos gr~ 

po~·~tnicos los que deben establecer sus contenidos de apren-

dizaje ~,uscando en .la familia, en la ,comunidad, en las tradi

cion~~; para "dejar de ser.objétos, para convertirnos en suje;: 
:· -~' - . '-~ -~ ' . ., " - ;' :-'·., •.· .' ,_ -¡:·,-.';' 

tois de l'.1Ueátra p~opia historia, en construct()res de, nuestro' 
;:. ~-- . . -

propio destino". (3) 

En la actualidad podernos obsen•ar en la práctica escolar coti 

diana, la presentación de las·dos culturas y las dos lenguas 

en forma asim6trica1 sin ser ·,fruto de una reflexi6n o progra-
·' 

ma alguno, llega un momento .en qlie se. bloquea la posibilidad 

de expresi~n y de intercomprensi6n entre el niño y el maestro, 

entonces la lengua materna en la enseñanza aparece como la 

dnica' forma· de romper la incomprensi6n de ciertos contenidos · 

(2} Gabriel Hern!nde& Franco1 "De la Educaci6n Ind{gena Tradicional a la 
Educación Indf9ena Biling«e y Bicultural" en Utop1a y Revoluci6n • 
.liéxico. Nueva I'lllagen, 1979, pp. 179-180. 

(Jl ANPIBACt "Declaraci~n de oaxtepec" en Utopía y Revolución. México, 
Nueva Ilnagen,190\ P• 401. 

... 
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''. ; ~ ;._, .• . ~::' " 
programáticos. Esta los pr.obieinas de''comunicaci6n · 

1 I '' · • ' • ~ · ''· '~i· 

:.; .:.:·· . ":~ . . ' ,· •• ·:_,_ ' >, , '· .. \,·. - . ' - . - - .: "'· --·. ', ':1 . _, :.:~:: -·- /"'· ~: ._ ..... '..-· 

· ·no' se desa~rolla, como ;.una .... acti vidad·. permé111ente ·y . general, si;;. 
'~~' .. ~·"(?;;:.<· .... _· ·,-:.:::'.· .. :·:~.-- _: -._ .... "::· -.--.;, .".:.-'..<.-'.«;~>:./ -.. . ' 
no que'.·surge com'? una s.a.l.ida espontanea .y espodc\ica para su-

·. perar los problemas de la. e'nseñanza. 

A:¡¡!, en la pr~ctica pedag6gica concreta se utilizan conteni-

.dos y materiales que no tien.en ninguna relaciGrt con la reali:.. 
-"··· 

.dad geográfica y sociocultural de l'a éomünidad a la que se 
!: ; ,; 

quiere' hacer llegar.'. la ~nstrucci6n y a ;'1nal' ·de cuentas· se ... 

prese11t,a,n una serié .de ~lamentos ideol(jgtco,s, tradic;!.ones y 
' 

e~tereotipos escolares que sólo despÍazarí:Íos rasgos cultura-
'· ' ·.. . ::: 

'les indígenas para establecer como ideal a seguir ·1a ·cultura 

dominante. Por ejeniplo: los ho.rarios escolares, ,.las. foimacio-. 

nes de ·giupo antes y de~pü~s de; clasé,. los/materiales 'dél pe- . 

ri6dÚo mural, el es~ablecimiento de U~ C/!'.l.endario t!s&~'.i~r 
•• " '· ·"- '. • - - \ ,;: • , ·., - < :. .;.;--, >·, ,' ' ;::. 

.·que no tiene en' ¿uent;a. el tral;)~jo en 'las fincas cafetaleras y 

·sobre todo ello, la' exigencia del uso del esp¡:i.ñol como: meta 

prioritaria. 

con estos antecedentes, presentaremos los aspectos de la édu

caci6n formal que s.e ·imparte entre .niños ind!~enas por p~rte 

de la SEP'tal y como se ll¡ºª pres(!ntáron en nuestra Óbseria:::. ' 

ci6n.de campo. 

5.1 LA ESCUELA 

·• La escuela-albergue Benito Ju&rez de San Juan Chamula se· fu~ 

d6 en 1963 y actualmente atiende 376 alUlllnos de los cuales 
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'50. son beéados, .es· dec°fr; qúe> p~rmélne~~n)m el albergue. 

const~ucci6n qe ,l~~· allias se ll~··hech6' por;etapa"s':~ia':más 
gúa ·es'un's~l.6n largo de adobe.y techo de.·<teja, dividido,par'a· 

, . - ' ' ' . . . : .. ·. 

a dos fa.iteres, el sálOñ d: pi°eescolar y ':1n salón. 

de.tercer grado separadb por una lámina, •tiene ventanas· chi-
' , . ' . ~· 

cas y puerta de madera. Otra cohstrucci6n de seis aula!;> ya 

tiene ,:¡;:iiso y pa;i:-edes de. cemento con ventanas de fibra plásti- ·· . " ( :·\·.: 
ca· y puerta ge madera. Una tercera construcciOn con ve11t::anas. 

ee vidrio ·y puertas de metal par~ da:r;'. cabida a tres ~ulas ~ To . 

dos los hiesabancos son .de.madera.y. tienen muchos años'. de uso. 

son p~quE!ños, pero alcanzan para todos V'3 alumno~. En el pa

tio quecomunica.a todos los sal~ne~ se ha.instrumentado una 
' . . . 

óanch.a de basquetbol y existe otJ;a cancha más cercana ci los 

dbnnitbr16s.Los baño~ estlin cerca'de ;las'aulas .. 

'. f ., • ·,. 

· Los .talleres con los 'que se' cuenta son dé inOsica y de cói::te y ,:1· 

c~nf~;cci6n. Eri el primero se. trabaja con la inarimba y los ni

ños que ya saben enseñan a los m.1s chicos'. El segundo trabaja 

con dos máquinas de coser y es para uso de los alumnos. 

La escuela tiene once grupos: uno de preescolar~ tres de pri

mero, dos de segundo, dos de tercero, dos de cuarto y un gru-
• 1 • ' 

· po para quinto y sexto año. 

El albergue tiene dos dormitorios.grandes lurio'para niñas y 

otro pára niños}, un comedor, cocina y baños. 

La parcela escolar funciona por grupos (desde el segundo) Y. 
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~ .. . . .' 

a cái:la uno le corre~ponde ho~a y media de: ·t~~~aj9,- se siembrél: 
.. . .. 

zanahoria, repoUo,_plantas medicinales, etc~ Antes se tral'Já..:. 

•· ~a~fla cu~icultuf~, Pero ~horá.· 1i16lo se Ue~~n cuatro carneros.• 
·,''--: ··'. 

para trabajar la lana. 

La direcci!Sn de la escuela cuenta con un.librero en buen esta 

do que .contiene libros de la colecCid'n editada por Vasc~nce

los con obras de literatura universal, algunos volúmenes de'· 

tª colecci!SII SepSete.ntas y de la colecci6n INI-SEP; además 

;·dosa~~hiveros, m.Squina de escribir, escx:itorio de oficina, 
. . 

vitrÍna'para la bandera, equipo de sonido, reloj de pared, un 

globo terráqueo, trofeos, botiqu!n, fotos de disti_ntas gener~ · · 
'• ., 

ciories de_ egresados y fotos de· ótaz ordaz y Echeverria •· El P!' ' 

rÍMico;mu~al se.llama: •r.a luz del sabe!:'."· 

Lá escuela cuenta con un consejo_tticnico donde se discuten 

los problemas de la· escuela y tambitin existen reuniones quin

cen~les con los maestros de zona. 

Al inici~ de'la jornada escolar los alumnos se forman en el 

patio.y escuchan las palabrasque el dÚector les dirige' en 

español ;;sobre los · 1uq~rea que loa grupos ocupan segdri .: su . po!:_ 

centaje de asistencia. (Los terceros lugares tienen el 80\). 

DeapuGa el director da algunas indicaciones en tzotzil y los. 

niño• entran a los salones. 

. ' 

En·la hora del recreo>los niños también salen en·formación y 

·basta con tncltcacione• de marcha para raaper la formaci6n 

-·.r 



con una indic:ac:i,611.l aaestro •. No existe batda :y los 

'.se distribuyen por l~a'C:ercaritas. 
'·.-:' 

Las niñas juegan basquetbol, un maestro sirve de lirbitro (ju! 

,gan con.traje tlpico y descalzas). Otros niflos juegan cániéas. 
' . 

La maestra de preescolar tiene un bebt! a su lado y le ofrece . 
' - • - • J '~: •• 

el pecho cuando.lo requiere. En.un momento dado.un niño pasa 

· .co~rie~d~ y gritando: ª¡Miguel (le la Madrid, Mi.~uél de la Ma:

drid! •-

· En general, las escuelas visi.tadas tienen instalaciones· es pe:.'·· 

~é::tficamente creadas ¡)ara ser escuelas y cuentan con patios pa 
. . . ;· ' .. -·,; ·' ., . .-

ra juecjo11 y ac.tos clvieos y mobiliario en. ti'~en e~tado aunqu~. · 
' ' 

... tencja muchos ·.años u· dar servicio. 

5~2 LOS AWMHOS 

·Las condiciones en que llegan los niños a la.escuela son pre-
.. ; 

· carias. Bl clilla frto que illpera en los Altos de Chiapas afee 

t& con frecuencia Ílu salud: su vestido ea alnimo, .; ~a ináyoda 

no asa zapatos y su ropa ea r•endada'o uuda ;reviamente l>or 

otras peraonasa sillplemente ei traje t!pico esta hecho de ma!!_ 

ta y sCSlo alqunos traen chult (cbaUrro) y las •11jeres su re~ 

so. 

Loa aluanoa que no eatan internos, desayunan pozol (bebida de 

-.tzt, caf.G negro, tortillas o bien, .:6lo caf6, para despu•• 

x.-uzaruna c•tnata ~a la escuela. U>s aluanosbecado• 

., 



-... ·: 

·.· ·' 

"desayunan mai, pero des~yunan 11 • pues y 
o '.··.··· ·;·_':\i·:'; .. ' ... <, . 

Y)lerduras .dos veces a la semana (en )geo ~i pre~upuesto, .erá 

de 15,pesos por niño diario). 

Las razones por las que se acepta a un niño én el internado . ' . . ,. '.;. 

son, .. la· distancia. que existe entre .. su .casa X ta escti~la, o 

'bien, su orfandad. Entre las actlvidade~ de los internos1 ad~ 

más déasfstir a clases, estári las de limpieza, mantén.imiento 

y restauraci6n de'lá.escuela y la co~pra de víveres. Como 'el 

internado es mixto, ha habido casos de relá.ci6n sexual entre 

los ·a1umrios de sexto grado, el probJ.ema se arregla con la ex~ ~ 

pulsi6n de la pareja. ,, . 

' . . . 
,~.,, • ; .< : . ·: ' • ' 

La i;i~ad de' los niños en é:acia grupo t,iene un; rang9 muy .'giand,e/ 

por ejemplo, en primero hay ni.ños de:sde seis' afias hasta diez 

o m!s, quienes por· 10 coman han repetido vari<is vece~ el mis-

mo año. 

Al dejar la escuela, ya s~a·terminando o no lap:c:imaria, gen~ 

ralmente los niños van eri bu.sea de trabajo .a la ciÜdad·, .. como 

choferes (las combis que van a Chamula son manejadas por ni-· 

ños o j6venes) o bien de peones en la construcción, o ingre

san a actividades comerciales, sobre todo con ladinos.· Muy p~ 

cos siguen estudiando. 

Actitudes como dejar de usar la vestimenta indígena o alejar

se d.el paraje o dejar de ser campesino son adoptadas ·al salir· 

de la escuela. En el CIS los alumnos visten uniforme para 

,: 
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asistir diariamente a :clase, s6lo en caso de fi~sta o parar~ 

•. cibir. visitas especiales 'los alumnos visten· su traje t!pic~-· 

Én general se considera como un elemento de prestigio .el asis 

tir o haber asistido a la escuela.: 

5.3 LOS MAESTROS 

.Los maesfr()~ que láboran en la escuela de Ch~ula proceden 

del mismo municipio o de zonas cerC:anas. (Petej ;· Cruz Obisp~, 
.Mitontic; Shivo,·La.Ventana, Zinacant&nl lo cual es importan

'te.porque desde unos años atrás, no se acepta en esta comuni

dad a ningt1n maestro ladino (~legaron a dar clase maestros de 
. . . 

. 9~ihuahua, oaxaca, Puebla) • 

La antig~edad de los maestros es reciente (de tres a seis 

años) sólo uno de ellos .trabaja ah! desde la inauguración de 

la escuela. Los estudios que han realizado son secundaria (5) 

y normal primaria (5) s6lo dos maestros estudian la normal s~ 

perior. Algunos han asistido a cursos de capacitáci6n como 

·ios que organizan los supervisores (de orientaci6n sobre as

pectos pedag6gicos) y otros sobre. educaci6n preescolar, so

bre el programa integrado o sobre educaciOn ind!gena:. 

Antes de trabajar en esta escuela, algunos de ellos fueron 

promotores y se dedicaron a la alfabetizaci6n; en el momento 

de contestar el cuestionario no pensaban cambiar de trabajo 

aunque todos considera.han insuficiente el pago por su labor. 

;l 



,' . . . 
' . . -

Ségurániente todos pérteliecen al SNTE fÍ~.ro ninguno dEFellos,. 

· acept6 pertenecer a. alg<ln,Úpo de• agrupaci611 de maes~ros •. 

;--:' 

Sobre el tema. de la utilidad de la educaci6n, los maestros'· 

consideran que sÚve para "salir; aprender y encontrar traba

jo,; como gu!a en el buen camino; para ~ejorar el trabaj.o,; pa

rá cambiar su cultura; y, finalmente,, consideran que la educa· 

ci6n es buena en lo cultural y lo social. 

En.relación al trabajo que los maestros 'debieran realizar en· 

la .comunidad y con los padres¡ de familia, señal.an que es 'qH!, 

éil y que si es ·necesaria alguna actividad, es la presid_enCia 

municipal la encargada de laorganizaci6n·e implementación: 

Sobre la importancia que los maestros dan a los conocimientos 

de los niños ,adquiridos en la familia, consideran que no la 

ti·enen pu,¡:;s para ellos ~s necesario que conozcan c6mo está 

constituido su mundo y lo que existe en la naturaleza. 

En general, los promotores y maestros dedicados a la enseñan• .. 

za de los niños ind1genas viven situaciones problemáticas ta!l 

to en el terreno pedag6gico, como en sus expectativas socia

les. Aun cuando hayan estudiado la normal primaria e incluso 

la superior, los planes de estudio de estas escuelas no con

templan la problem!tica de una enseñanza biling~e y mucho m~ 

nos bicultural. Queda al criterio del maestro la si;:lecciOn 

de actividades apropiadas para sus alumnos, contando solame!l 

te con las t@cnicas ap~endidas, que en todo caso, fueron co!l 

, 
.t 
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cebidas para niños ·;monciJ:~ngtles (espci:Íiol), que ha~itan en, 

' .. ciudad y qu~ tien~n a!:ro nivel. socio;..econ6mico~ El ma~stro al 

,ver que tiene pocos resultados, piensa que son sus alumnos· 

creencias negativas o atrasadas; 2) ·somos nosotras, los no in

:, d1genas, los Cinfoos poseedores de cultura y no sólo de esto; 

sino de,.cultU:ra superior; 3) esta c~ltura. nues'tra debe 'susti

·. tulr' tatai y dpidamentelas cast~~~~es y creencias de lÓs 
. . .,._· 

abor:f.genes; 4) los niños indígenas y los no ind1genas son'ab-

solutamente iguales, y 5) consecuentemente, las formas como 

educamos .a nue'stros niños son iguálmente apropiad,as para· edu

car a los niñas ind1genas. Estas ideas, como puede advertirse,· 

son conttadictarias, dan origen en funcionarios educativos, 
' ' 

educadores y maestros a una actitud mental, social y emacio- ·· 

nal, que podemos llamar colonialista, a la que.es posible 

atribuir, en cierta medida, la poca eficacia de nuestra educa 

ci6n indígena"~· (4) 

En el aspecto. social, el maestro. indígena se .siente y est4 en 

(~l De la Fuente, Julio1 Educación, Antropolog!a y oésarrollo de la comu
nidad. -"'xico, SEP-INl,-19i~, p. 132, - ' 
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· e'l 'ni\rei 1113.s bajo··en ·t~rin:Í.nC>ú' d.é prést:{9io~· sá1ario y ~osibi;;.;·,:{· .. · 
.l.i.d~d~~ de ascenso. t~s maestros ladinos que trabajan en es

cuelas indtgenas t:t~nen mayor sueldo y sOlo trabaj~~ alit por-

;, que ya no hay plazas en otros lugares, pero después pueden 

cambiar: ademlis, tienen movilidad porque pe~tenecen al siste- · 

rna federal, en cambio, el maestro ind1gena s6lo tiene contac..: 

to con su medio, lleva a cuestas su "especialidad"f slÚo los 
i.•J-

•que lagran llegar a la normal superior (en cursos de veranO) 
:.,.·, ·, . ' . 

p~dr1an cambiar de. trabajo, p~ro se enfrentan a la· f.uerte co!!l 

pete:riciapor las pl~zas. Los maestros que se capacitan en la 
"~~ .~:.· 

·'..oúecci6n General. de Capacitaci6n .y Mejoramiento Profesional . . . 

.. d~ü Magisterio no aceptan que su título'. tenga· la especifici-

dad de "educaci6n normal .bilin9Üe y bic_ultural "-• pues el .. . 

'. maes_tro .indígena se siente '"diferente" y es tratado diferente.· . 
.¡~;. : .. ::.. - . 

Por'ejemplo, l~s funcionar:i.oséd~-la SEP consideran q~e ~l ser 
,; . ·. -

· vicio "estli por los suelos". y requieren del 'maestro indígerta 

mayor dedicaci6n: en la_s instituciones educativas al maestro 

·ladino se le habla de usted, se le ofrece asiento y se le 

atiende en seguida, al maestro indígena s~ le habl~ de tú e 

invariablemente se le hace t;!Sperar, al terminar la-visita, se 

comenta con iron1a su presencia en instituciones de eaucaci6n 

superior cuando'todav1a "no sabe hablar bien"; 

Durante el año de 1981, la movilizaciOn del sector magiste-. 

rial en contra de la burocracia sindical fue apoyada y gener~ 

da por muchos de los maestros indígenas, cuesti6n por la cual 

sufren constante¡;; cambios de lugar de trabajo, retraso e irr! 

9ularidad en los pagos y falta constante en el material para 



Otra situaci6n que, afecta a es:. que 

· brai" en un lugar distinto y alejado de su escuela, lo que pr2 
' ' .;· . ' 

duce un alto grado de ausentismo quincenal¡ asimismo su .vi-· 
· .. · : . . . 

vie.rida tampoco est& cerca, lo:'cual qu.:Cere .decir que al pr~nc.!_' 
.. 

pio y final de ia semima es d.iU.:Cn que se efectGen 

·a.e~: escolares. con regularidad. 

· 5. 4 LOS PADRES DE FAMILIA . 

_;···· 
.. 

ta a'cti tud de.· los padres de familia hacia la. esc11ela~ ha 

idO variando lentamente ha,cia.u!la mayo:r ace~t~éi6n, n6.'si,n 

ci~rta desconfianz~~- A los péÍd~es que nd'~.nvt~ri- a s11s ;hij~s .él 

l~. escuela son multados por las aútori~ad~s regi~nale:s e in~ 
cluso encarce.lados. (En 19 7 B las· multas eran de 10 a 100 pe

sos). En la actu'llidad ya no son tan frecuentes estos casos. 

La mayor1a env1a a sus hijos voluntariamente e incluso por p~ 

tici6n de los niños. cuand~ un padre no env1a a la escuela al 
... · •;· 

niño, ae.'debe a que la escuela est& muy r~tirada del hoc¡ar, o 

bien porque necesitan que el pequeño les ayude en la milpa o 

·en el trabajo dom6stico. Existe interAs deque los niños 
. . . ' ' . 

aprendan a hablar español y se faciliten de esta rci~~era, las 

transacciones comerciales con los ladinos de la ciudad. 

En cada escuela existe un Comit6 de padres de familia. su pa

pel consiste en v:i:gilar de cerca las actividades de los.maes

tro1t la asi1tenc1a, el trato a los. nifios, l~s ma.teriales 



-.... 

indlgen~s, no es~ tari est~icta la supe~isi6n. En las 

escuelas de maestros ladinos (Nachicj) los padres de familia 

comis:i:onados permanecen todo el d!a en la escúela. 

La.i,nayOr!a de los P,adres de familia son á;ialfabetos, algunos 
',-; -

'¡ .. • 

hombres conocen 'palabr.as en español y con ello se . comu.nióan 

con .los ladinos; l~s inu~eres' en ~u lll~yoda no· cón~cen el esp~ 
fiol por lo que n~ pued.en ayu,dar a sus hijos en sus tareas ,es-. 

colilres. Hasta .donde se pudo observar, no hay en Chamula cen- · 

tros de cásteii~n.izaci6n para adultos. La escuela s6lo. 

destinada a j6v~,nes y. riiños. 

·~· t· 

A}diferencia de éltros lugares;. a los P:adres cham9las 
. --~ '.;-

· gusta 9u~. e L. maestro·· 1es pegue a los niñ~s '.para' que apre~dah 
. . ~ -

·las lecciones, les gusta que los maestros coopereriy partici~ 

pen en sus tradiciones. 

\ 
Las enseñamias que los padres dan a sus. hijos són fundamenta! 

mente para la Vida y el trabajo. A veces piensan que la es.cu~ 

la es P.AJ:dida de tiempo ("nuestros hijos no saben ni' ~astilla 

ni leng~a"), ademls de que ~ie:ja·a los niños.de la comunidad 

y les crea cierto escepticismo hacia las creencias tradicion! 

les•, sin elnbargo, consideran que elsaber leer y escribir en 

español, dar& a sus hijo• ·cierta competitividad y servir! pa

ra que sean intdrpretes, as! como una posibilidad de carnbi~ 

ante las pr.ecartas cond.tctonés. ¡:le ·vtda en las que se encuen~ 

tran. 



,,: 

esduei~~ · 6611\io·':ra~\Íe san Pedro··ai~ihó y del muni• 

. ·cipidchainula, ·los p(idres:s~~<l~ºn:~. 10s maes~~Osladino.s qúe· 

goipe:aban, trataban mal o no curÓpl1an con su's obligaciones d2 

centes .. En nuestras visitas pudimos 'observar que· en el e.aso 
. ' ... '. . - > . ' ·-'. '• ·- . ' . '• ' : -" 

de maestros ladinos, estos tratan d6spotamente a los padres'~ . ·._ .: . ..·, . ' - .... ,.' . 
' . 

les hablan 4e tti, y sieinpre para darles una orden, nunca para 
• ' ·{: • e 

hacerles preguntas o pedfrlessu opinión • 

.. · ' ._: ._ . ,· ' ' > 

· · de las escúelas visitadás es la: agri_cultur~, y c.asi .en 'su ma-

yor!a las f9milias .emigran al Soconus.co a trabajar en' 1as fin 

cas cafetalerás .. (por temporada:>)'• ''También hay 

·---feres. 

B~sicamente los materiales que se·utiÜzan ~n la escuela· de 
·~~~ 

Chamulason los que se puedan enc'ontraren cualquierJipo de· 

·. escuela: inapas, fotograf1as de ~~roes nacionalJs ~ presi~en
tes de la RepOblica/ letras de .fibraqel, gises de colores .y· 

• v' . . ? , - . 

. alqurios .;tipos d.e papel para conf.!ccionar; los Úi:>ros de texto · 
:--:~" ' 

y los libros para el maestro que son de distribución nacional. 

El material que puede .considerarse· de educación biling'úe -.son 

las cartillas en tzotzil 'que han sid.o elaboradas. .desde la 

creaci6n del centro coordinador del INI, de las que conocemos 

dos ed:tcionea. Estas sólo se usan en preescolar y P,_r.imer 9ra-



-.16n adÓrnado con foto9r.:~f!~s de .revista (tal yez de los año~ 

'<:¡~cue~~as)conniño~ c1~>ojos a~ules y rubios;as!como muje~ 
res blancas bien. peinad~$ y _de amplia sonrisa. No.'exist!a ma-

' ' 
' ' 

terial de otro tipo. En la, escuela del Paraje ~alerit!lY, _enco!l 

.. tramos la celebraci6n para la Virqen·'de Guadalupe. y el sal6n 

adorn~?o' con papel de china, 'qlóbos y festones. 

'-··.··, 

peri6dic~~mural de Nacbiq. (Zi11~c~nt!n). co~tenta 
con dibujos d_~: niños _ladinos en una ciudad, fij4ndose e~ el: : 

· :'"sem!foro' para c:ruzar . una calle transitada por veh.1culos; .Tam'..2 _ 

l,)i~h hab1a' re;ortes de_ ca~i~~turas d~ WaH oisney~ as! ~Om
7

6 
l'iiños ladi11os: lavándo~e los d~~nt~s; o bien exaltaé:ion~-~ 
~b:re los ~~roes naciÓnal~~. (l'iil1qun6;;,~nd!genal ~ 

~/~~~ .' - ·-·; ·. - ' 

·''' 

En ninqGn caso se apreciaron materiales realiiad_os,cón. 

··sos de la.comunidad. segtin,lo afirmado por los maestros, hace 

falta matedal did!ctico en cantidjad y variedad, pues el que 

poseen esÜ _en malas .cóndiciones por _el uso y el tiempo. En

tre las peticiones mb formuladas' a los funcionarios d.e la 

SEP se enc:uentr'an las de m!quinaa de ~scribir, . archiveros~ mf 
me6grafos, siÚ~s, escri'torios, pizarrones, etc.' Los maestros 

que utilizan radio en las. aulas (radioprimari~) reciben el 
' 

~quipo incompleto y .sininstrucéiones.de uso. 

Si existe alguna posibilidad de que los maestros asistan a a! 

gQn curso o reuni6n de an&lisis, su ásistencia eá sufragada 

por ellos mismos~ La DGEI ha preferido aumentar loa sueldos _., 



·:'..: 

·;; '<.10 poco que."s~~J~·-ha p~~,ttiqc:> .:e.l.;p~e~upu~st.o) 
. '' ,'·'. . ; . - ·~-· - . . ' 

·becar a algunos profesor,es.para.reaÚzar acÜvidad~s 

esas. .··,/-

5.6 P~OCES~ DE ENSERANzi- APRENDIZAJ~ 
_j; 

1. ', . -~-

.. La relaci6n maestr()":"alumno presenta, caracterhtic_as 

.tradi~ÍonaL El maestro es ,e,"l qUe·.· sabe, el. alumnó ,es 

· apreride, el que recibe; no irnpor~ando que eLmae~~~o 
.... dino () fodigen~,~ es ,claro que se establece u~a comunicac¡6~ . ~ ~ ,--\. . ' 

, vertical. Los· máestros indtgenas tal vez iri~piran más .. cónfia!!_ 
. . . 

za en los n~iños. y su trató. es un tanto, cordial;¡ .con el maes-
. . . . -· -

tro .ladino se observa ·cierto paternalismo 

'cumple con los rol.es. establecidos 
-~. . : . 

Los maestros piensan que .los principales problemas a 

se enfrentan ios· niños son: la falta de Una buena' alimenta-
·~ , , ·. 

ci6n, las enfermedádes, la faltá de comprensi6n tanto del es-:: 

pañol como. de los contenidos de enseñanza-aprendizaje y taro• 

bi~n el ausenti~mo que se presenta en las temporadas de traba 

jo en lá. zona cafetalera. · 
') 

Por un lado los maestros ind!genas proponen como _soluci6n la 
' . . . 

asistencia regular obligatoria a la escuela (aunque sea por 
~ ,- , - -- - - . -. . 

medio de· la poUchl, por·. C>tro, · algunos m~estros ladino~· pi~!!_ . . ' 

san que_la castellanizaciOn y los desayunos escolares podr!an 

ayudar. Sin embargo no deja de flotar en el ambiente la nece

sidad de una real educaciOn bilingfte y bi~"Ultural. 

r:·-. 



.. 
; 

···.·· 
' . " . - i - ~.:· ; ;:~ 

~oJl · r.~.~P~.~t~ . a lo~ ,con~~nidos ,·.de . ~nseñanz·a:a#~eric:Ü.za je: sefia·l~r{,:C:: ~ 
·.·. qu~ '1~:s· textos son dif~cqes :Y. ,9ue ·les falta ·.una adaptación , al 

rµedio :.· homun'ita~io i :p~es el n:iñd irid!gena ·:nq: c6ndce lo que·· l1ay ,· ___ .. . - ·. ·' - ' · .. ·.".. . . -- . . - . . . . ' 

en la ciudad: No ob.stante ,ql.le el niño. use :primero .una. cartilla 

·en sil.lengua materna, despu~s no entiende los libros en español. 

. 1.' -:: 

Der:i.tro del mismo p,unto de.' vista, el. aseo," la püntuali'déld; el or 
,.-, .. , 

deri, ,' la. ~mportancia de la, sa.lud o el· conoc,Miient~ de cuestiones' 
,. . ·.":',, ' .. · ' .. . 

CÍVÍCaS son con~iderados como .itÍípÓrtantes'. para '.Ser·· transmitidos~ 
', ; ' 

' ·.- ·.' '_, : . :,;_ .:, 

Los maestros de la' escuela Benito·Juárez :señalan que .sus m~to;-
: ' ~-. - . -, ' . . -- .. - " . . \ . . . -~ -. - ,' : ' . ' '· - -

dos de 'trabajo dent_ro.1del aula: son: a) el m~todo glob<ü de án§. 

lisis estructural, b) sÚábico, c).fonéticoi aunque.tarnbi~n S.!:_ 

.c6ni~'m~todo .1a:ca~tilla o el libro ,del ll\aestro,, o l:i'.iel'l' la 
u~:l,Úzai;:i6n.del e~~añol o. de.tzotzÚ. Algunos m~~~tros 'seiial~n 

·.',t-¿~-. ' - ~,;. ,. . ' .. -- ,~_' .• .. ,, 

qU~ ~S de ~-(ind,WnEÜltai:~ ÚnpÓrtanC::ia la partÍcÍ.paci6n. activa del 

· niiío~ 

Para los grados de tercero a sexto, los maestros han decidido 
. . ' 

trabajar por !reas:·uno imparte español, otro matemáticas; etc'. 

y ~eñalan que han ,tenido buenos. resultados y los '.niños ya se· 

acostumbraron·~ 

Los maestros del Paraje Pig utilizan el m~todo onomatop~yico 

para la e~señariza del esp~ñol y se basan en el m~tbdo del pr.!:!. 
' . . 

fesor J~ Weber. IOs DBterfa1es que se utilizan bajo este metodo enfat! 

?.an los aspectos fonémicos de la eScritura '! hacen referencia a los suce
sos de la vida cotidiana. En la alfabetbaci6n se deben uWizar activi

dades recreativas.(teatro, juegos; ejercicioa, danza, canto), actividades 

creativas (dibujo, papirolaa) ¡ y libros ~diblgrUicoe. a travfs de los -



~les; se intr~ los nuevos con0cirniéntos: list:os libras oo s.frven 
' - 1 " .: .. , ' 

si nO tcmm en cuenta hs caractertaticas dela 6amnid3.d y,~ nedio f1-
·~ ~ ~·; . 

. sico y s6cial. oe estos·instrullentos~ e). can~o y la geografía restiltan 
' . .. . - . ,· - ,:-

de ñmdarrental inportancia Para- la 6astellanizaci6n. (5) 
·-·- 1 --- - ' • - -. .. . 

.Algµnas si.túac:;iones concretas dehtro del. aula, 'Clesg],osaaas por grado es- · 

'ooia;-,'' ~ ~tal~ a· con~i6n ... 

- ,: ~· '{ . -. ' 
:-i::.-' 

E~ a~ia esd provbta de bancas l'eqUeiñas t?_n forma -de o6~~go-
.· 

nos ·en _n(imero suficiente •• ;,Es evidente que su corte es 

formar ,equipos de. trabajo, 'sin embargo, la maestra las 
. '~ , , - i': ,-

''-en {;Ú~,. uria t.r~s otra. La luz es escasa. Hay 

queña mesa funge como escritorio. 
--,--

Hay dos carteles donde est!i dibujada una flor pequeña¡ en la 

otra.pared ~ay otro pero no se distingue su contenido. 

Los alumnos llevan como texto "El .Libro del Niño" para educa-
·'' 

ci6n biÜnqGe-bicultural, .,editado por la_Direcci6n General de 

Educaci6n IntUgena. La maejJtra tiene la "Gu!a Did!ctica del Mae!_ 
~ ' 

tro•, que. contiene el programa y las actividades a reali:zár. 

Existen adem!s algunas. cartulinas, tijer~s, U.pices de cofores 

y una 'serie de l!minas con dibujos realizados por la maestra. 

El d!a de la observaci6n asistieron 10 niños.· S6lo dos usán 

·, __ zapatos, no._est!n suficientemente abriqados a pesar del fr!o. 

La ~ayor!a estan muy sucios y despeinad~s. Varios niños pare-

'e 

DiagnSstico y Praxis de la Educaci6n Fundamental. 



' ' ' ~- . ~ '.. ~¡:_. 

·: ée:n ·"est'á'r ;·enfermos ·~~és}~~sen.·;_;~~ñ~tanff!!Íi~te_",·.i~. ·ia'tá~ _ quiet;~·;·-Y · 
-- . - ~' • • ~··· . .;¡ "" . 

sé, man tienen en sus, a1:1ieritós. -' 
' ' ~;; : ) 

'. ':.:<·~' ::(t . ·,..;·~.//~~·:(.-
..•. ., 

La maest~a es de origen: indígena pero.no viste la ropá,de.sú 

·grupo ~tnico. Se capacit6 en el INI _durante tres meses y des

. pués pc;;r· ~spacio ·de, dos años ha estádo recibiendo cursos. Coi{ 

motivo del uso del •Libro del Niño• se les capacitó en elCé,!! 

tro de Integráci6n Social de ZinacanUn, dUrélnte dos: meses •. · 
. ">; 

La-maestra dice que vaa retomar la lección que·hab1an visto 

anteriormente en tzotzily que ahora lo har1an en 

tzotzil. - .. 

.,·. "; 

: ~es dice si·n ~_zotzil que. a~ran .sus- libros eri, l~_\págf nél- 53. 

:,~ ~iño~·'-no pueden loca~i-~~ria y va niño p;r, niñb i~ poqer la J.~~'.? 
tura en la hoja señaláda, donde hay( los siguientes dibuj;s: 

a) Una mujer y un metá'te. 

bl Varios ~rboles y un'hombre con una hacha~ 

e) Un niño.sentado y.un plato de comida con tortillas a un 

lado. 

Maestra: 

Maestra1 

Alumnos: 

Maestra: 

Maeatra.1 

¿QuA hay aqu!? (Dice señalando a la señora) 

Repitan. Señora. 

Metate: (Dice uno) 

Como veo que ya se les olvid6 la lecci6n-an 

terior, vamos a repasarla otra vez. 

Señora (Dice señalando en'e1 libro la figura). 



Maestra: 

Alumnos: 

··• .••.. ·Alu~'rlos : '·. 

.. Mae~tra:, ·· 
'.}A E ,, • - '~ ¡ 

.,,, 

· Alumnos (' • 

Maestra: 
:i' 

Alurnnós: . 

Maestra: 

Alumnos: 

Maestra: 

Alumno:.· 

Alumnos: 

Máestra: 

Alumnos: 

Maestra: 

- ~ •.. ,-.~-;--'', "" - -;~ :.. '. •''"'i': ,,.' '•' _.,: 

dta'to todos los niiios' la: señalan.:. ' 
. . . ,,. .. ,_,'"'.i .. : 

·Muy bien. _Ahora lo vamos a dec.Ú(~n español 

Úno por uno. (Se acerca a lás filas y pide 

, a cada niño que repita la palabra señora).· 

RE!piten con muchos errores de.prohunciélc~6n, 

gui.lindose por el sonido • . ·'' . - .. ' 

V~os a ver quf fi96.ra'és ésta •.. (señalá. el 

; ·. metate> ~·· R.~Pi tan, c()níÜíqo. Metate• •• 

i.' 

·.···~.\te 

.. R.eJ?iten mal y la maestra. los corr~ge •. ,Algli- · 

· ·~os peqd;ños hacen có~~nta~ios en tzotzil. 

a,uen'!,,. vamo1t a ver. este otro dibujo 
, ·:~-

¿D6nde est§.n los .lirboles? 

Contestan en tzotzH. 

. ~. . . 

sr., pero qu~ero que me digan en e_spañoL 

No contestan. 
,· " : 

(Señ!llandó a la figura del hombre. con el. h!, i 

cha) ¿Qui6n es? 

rPap!!. · 

,(Se rien de 61 haciendo comentarios 

. lenqua materna) 

¿QU6n es 61? .· 

(No contestan} • 

Es un señor. A ver, seiillenlo en su .,libro. 

(Lo . señalan). Sefior. • • señor. 



Maestra: .· 

Maestra: 

Álumnos\, 

Maestra:. 

Alumnos:' 
·'.:· 

Maestra.:.< 

Alumnos: 

'Maestra: 

Maestra: 

Alumnos: 

Maestrá: 

:--.--· 
':._· 

.·::··;1:' ;< • . 

. ~~~~!·:~~:~tir~ :ª~ñ?rf ·e~c. e~~.~ .:C~;~:.:~: 
. - ' :.· ... ··:·:. ·:,:., 

Á ,ver, c6mo ,se dice HACHA en espafiol~ CLos 
' ·. ' , ~-

niños no entienden y Í.es repite en tzotiúr.· 
Miren el dibujo que sigue. (SefüÚa al niño 

que esd sen.tado junto a la comida) ¿Qu~ es

u. . nacie~dó' .este . riiño? 
. ' . 

contestan en.espa~ol y hacen 

tzotzil}; •. 
. . ' 

C:C6mo se'diC:e muchacho en tzótzil? 

· 1 Haéha ! _¡Señor! ¡señora! 
t' 

,<No, no. A ,ver 

:chacho. 

Repit~ri en co~o. 

·:;<s~ñ.alando las t~Ú;;i.ias¡;¿o~ncie .. 
· Úlia? fo:'repite en tzo~~il y 10~ :Jifños 

·señ,alan. 
. . . 

(Uri niño al:. parecer mestizo, dice) Li!; .comida 

es del niño. (La maestra no lo toma en cuen-

tal •. 

La comida que esU aqu! es de es7:e niño, 

¿Verd!? (Nadie contesta) 

'st es del niño, es su comida. Bueno ya rep! 

samo~. Ahor~ saqueh sus figuras que hicieron 

ayer para pegarla~ en las cartulina~. 

- .·(No enti:enden las instrucciones y se quedan 

inm6vi:les mirando a la maestral. 

¿Ya nQ se acuerdan? Les voy a decirc6mo $e 



Alumnos: 

. 'Maestra:' 

, .. .t 

(Recorta una ·figura muy 

re;c:~i~~ ;:.pega en,·i~~~C:~rtulina)~. ·Ahora 

lo hac~l'l uste~es i9ual~i Les ;;,~y a dar sus. 

tijeritas para recortar. 

(No se· ve mucho entusiasmo por la actividad) 

(Repite al parecer las. instrucciones en tzot' 

.zil y supervis<l a .los . niños L Termina esta · 

a~iivicÍa4;yautori~a a ios niños que 

5 ;. 6 ~ ? PRIMER GRADO 

. ·, 

· En el ~alOn hay, una fotografía de .. Miguel Hidalgo' ~1n 
tricolor .y un/dibujo iluminado igual a la fotografía que 

-'. . -. , . : . t' : :J .. . - . ~ . ·. - ~ ·' -

~Hidalgo inici¡¡dor<de la ~ndependenci'aº~. 
•. , ; 

• < 

Se presentaron 29 alumnos (25 niños y 4 niñas). 

El maestro al saber de la visita, borra del pizarr6n la serie 

de nt1meros que estaba anotando, se dirige a los· 

niños ~n .tz~tzil y les explica mi visita (porque voltean ha-. . . : 

:cia m!) ies pi~e orden y solicita .. que saquen la cartilla •. cornó 

en el primer grado la mayoi: parte de la clase se desarrolla 

en tzotzil no.es posible seguir al pie .de la letra la clase. 
,!' .. -

El maestro muestra la página en que deben abrir sti cartilla 

colocándose al frente del salOn (Yo me encuentro al final del 

sal6n y no alcanzo a distinguir qu~ página es)• Despu~s el 



177. 

'·::l ··'.' .. -
,' (; i ··~ . ' .. ~.~ ~·: . ·.· -

Pllªª· ~ l!~:.-r~sar ~1, h_an ab:te:i:~~::Re>~rect~~ii;~,;~~-~-':carti.~ : 
¡·~ .' ...... ·• 

'·'· .. ·· .. '• 

El'maestro no es·U. nervioso en ábsoluto y escribe 

-.• rr6n las frase&' de la ca~tilla. Ha.ce preguntas ind~vidual~~n- -

te a algunos aliimnos. ·Algunos de ellos pasan despu~'s al piza'"'. 
,_ . ' 

rr6n y el resto se encuentra: atento. Despu~s el_ maestro indi-
• • l . . . ,, ca que saque_n los•' cuadernos y copien la!:! frases del 'pizari6n;. 

rii~estro corrige .la forma de senta~se de los álurnn9s 
. ··. . . 

al. pasar unos minutos es la' 
. _,,_. · .. 

actividades descritas, se desarrollaron ,en una hÓr'a~ 

TERCER GR.1\DO 

no tiene nombre, tiene un lil:l'i:·e:ro 
·, . , ' . 

de la Rep1iblica Mexicana sin terminar y encima tiene el mapa : 

del' Estado qe_ Chlapas con sus -distintas regiones. : Los cuader.: 

nos utilizados por los alumnos son de espi:ra_l y alg~rios traen 

sus libros de texto. 

LA· clase observada es de car!cter informal porque el pueblo, 

H encuentra .reunido' en 'el primer dla de festividad de San . 
' - ' 

Seba1dan (de tres dtas deduraciOn) • Asisten 1610 6 niños y 
' -

l_niñas. El profesor acepta de mala gana la visita porque ti! 
- ' 

ne mucho trabajo úepartir credenciales de electorl y apenas 

asistiO para atender a los pocos alumnos que llegaron. 

}: .'• 



.: .~· 

¿Cuántos d1:as tiéni;!n seis ID~ses? 

_El aparato _que sicye p'ara~o¡,servar las plantas se llama_ 

3. ¿Cuántos minutos. tiene una hora? 

4. La p_l_anta .. respira por medio de la 
~ . .. 

5 •. El satélite naturál de la Tierra es:. 
. ' 

6. Él:'movimiento de _ l.a Tierra se llama 
. . ' ' ' 

7. '¿cuántas semanas tiene cinco meses? 

.8. ¿Cuántos_ meses tiene dos áñ_os? 
-·.·.. :·:··· 

9. ¿Cuántos .dtas·Úene el año?" 

' ·', > •, _:, .... ·, · .. '. 

Desp\ltis 'a'7 no. tener ~otro. remedio 9\,le ac~p~~r la ~.isi~~·"(~J, ,. 

subdireótor le pidl6 que' aceptara) ; . el maestro 'revisa 'por;~la! 

· go'l:'ato 'algunos cuaderhos. Lo~ ~e~~anco~ son pequeños para 

los alumnos, y más para el maestro que tarnbHin utiliza uno. 

'· La explicaciOn del ejercicio del pizarr6n lá hace el maestro 

en tzotzil pregunta por pregunta.o Algunos alwnnos discutenen 

tre ellos las respuestas. Lcis niñas le pregu~tan al-~aestro. 
Otros alumnos platicán sin tener su .cuaderno abierto, o seña

lan el pizarr6n. En un momento dado el maest.ro va a calificar. 

se• dirige severamente (e_n tzotzil) · a los alumnos que ha.blan 

(pero no sube el tono de la voz) •. tos niños han contestado en 

su' cuaderno Y' el Qeatro revisa uno por uno.: 



5. 6. 4 CUARTO GRADO 

El maestro escribe en el piz~rr6n: Los pronombres. Pide a.los 

alumnos que lo deletreen en español. Pide a un alumno que lo 

deletree:. 

Maestro: 

·Maestro: 

• Maestro: 

Maestro: 

AlUÍllnos: 

A ver fuertecito.<P&rate. 

El al~o pronuz:icia mal. E~· maestro no lo · 

. corrige porque en~ese .momento llll a!~.O l~ 
.. Pide permiso• para salir. 

Siéntate. (Le dice al alumno al que pid.i.6 

'deletrear). '.• • 

Vamos ahora a léer un cuento. CBuSca·, en sil?~· .. :·, 
. ' '. '.', ¡ ,· 

· l~bro l.a hoja donde. esU el duento) • 

(Comenzándo a leer) "De una flamante moneda 

de plata ••• ¡Listos todos a escuchar! El 

cuento es de un.conejo ••. ¡niños? (Llama la 

atenci6n a dos niños un poco distraídos). 

(Lee. muy despacio~ haciéndo 

los puntos y comas) • 

énfasis en· 

¿Qu6 hay aht?; punte;> ¡coma! (Dic;e cada vez 

que encuentra alguna. Los niños siguen en 

silencio, algunos.en voz alta la lectura 

del libro). 

¿Por qu@ decimos 1nid.ndola? (Pregunta el 

maestro a los niños}. 

JCOll)4! (Dicen en coro, aigu:i:endo el dtmo 

de contestaci6nl 



.·Maestro:. 

'A.iUinnos: 

Maestro: 

Alumnos: 

Maestro: 
' • f' · .. 

Mae~tro: _ 

Alumno 

'¿Po:i: qu,~ •.. (Repite la pregun.tal 

Nadie ~ontes·ta~ 

180~ 

(Vuelve a los signos de puntuaci6n y escri 

be en el pizarr6n los signos de admiraci6n). 

¿C6mose llama esto? 

(S6lo contesta unol 
. ' « 

Digan: Signos .de admiraciOn (El'maá.stro si-
- -

gue leyendo _el cuento con voz. fuerte y .cla~ . 

ra). Los cuetes deLCarnaval se :oyen fuerte . 
. ,-;~ 

••• lean en voz'alta, fuerte, demos la ento 

'nac:i:lSn que se· debe. A ver, . vaníos a'. lE)er · 

otros dos mSs ••• JLuis Hern.!ndez Pérez! ••• 

empieza t4 .Cel alumno no se decide a poner-
' ' -

· se de pie) .••• ip!raté, pSrate Hern!ndez! · 

(el niño parece. no enéontrar la p!gina del 

libro donde esU la lectura). 

S1, s1, la 27 • 

(Comienza a leer sin tartamudear mucho). 

En los lugares de atr&s est4n unos niños h! 

blando en voz baja en .tzotzil. Otros niños 

que-est&n leyendo en vo~ alt~ no siguen el 

texto al pie de la letra y sOlo dicen incoh_e 

rem.cias. El maestro parece no darse cuenta. 

Escucha .una mala pronunciaci6n de ios niños 

de las primeras filas· y lo corrige, mien

tras los dem&s niños siguen leyendo cada 

quien a su modal. Dos niñas salen del sal6n 

cord.endo. 

- ·' 



.· .. ' Maestro:·• 

Maestro: 

Maestro: 

Maestro: 

.··Muy·· bien·· ·Santta G&i:~z; salvador~~~:siguef·•," .,. ... , 
... ;>::-:·· 

Vuelv~n a comenzarla lectura que· es corta. 
' ' 

Los.niños·la"léen"'mejor, muchos sin ver 

el libro. Parece que ya la memorizaron. Hay 

niños que tienen el libro abierto en otra 

hoja. El maestro escribe en el pizarr6n·sin 

hacer caso del niño que est& leyendo. El ni 
' ' -

ño termina y se sale ·del sall5n sin decirle•',' 

a qué va, el maestro ·le' da permiso. 

, (Suspende la lectura) Vamos a dar uti repaso, · 

a repasar, lo que vimos ¿qué d!a? • • • el 
' .:·:· -· . . 

viernes,··· verd&? >Ahora vamos a ver ·1os pro-

nombres en sus diversos tiempos. Se·acuer-

. dán de los tiempos verdad? Ahora vamos a 

.ver' los ~ro~ombr~s • • • :se acuerdan de los 

tiempos, verdad? Con los verbo~ se necesi

tan los pronombres en sus diversos tiempos 

Primera per~ona (escribe en el pizarr6n) 

Yo ••• el que habla ••• digamos, vamos a po

ner un ejemplo, por ejemplo ••• .yo les hablo 

a ustedes en tercera persona ••• 61, ella, 

ellos, ellas. (Pone ejemplo con algunos ni-· 

ños. Algunos se distraen,parecen no intere-

aarael. 

Ya puea ¡Juanito! Tenemos dos nOmeros (es-

cribe en el pizarrónl Singular Plural 

El atngular es· lo menos· poco. Plural lo· mls 

bastante. A ver la palabra YO est& en sinq!!_ 



'·,, ·' 

Alumnos: 

Maestro: 

Alumnos: 

Maestro: 

Alumno: 

Maestro:. 

Alumno: 

Maestro: ·. 

·~. ~< 

'' 

Maestro: 

Alumnos: 

Maestro:. 

Maestro: 

Alumnos: ... ·. 

Maestro: 

182. ' 

lar o plural?. 

iPlural! 

[El maestro se les queda viendo con mirada 

de reprobaci6nl¿Está en singular o plural? 

No contestan. Se quedan lllirando al maestro. 

TCi (dice dirigiéndose a un ::niño sentado cer 

·ca del maestro), está en si.ngular o plu~al? 

.·(No contesta) .A .. ver, Pedro, singular q. plu

ral? 

En plural. (Dice.titubeante). 

¿En plural? 

¡En singular! (dice sonriente) 

¡correcto! cuando vean que tiene una s.al 

f:i.~al, .la palabra es plural (escribe en{ei 

· pizarr6n)' 

MESA + S = MESAS Plural 

Ahora tenemos el género: el femenino y el 

masculino. En qué género esta LIBROS? 

¡Femenino! (Dicen casi todos) 

¿En qué género estA? A ver, vamos a votar 

.levanten la mano los que est!n por femenino 

(.todos los niños levantan la mano). 

Bien. Ahora, ¿en quA ntlmero? 

JMasculino! JFementno! 

<; ' 

¡Plural! Ahora vamos a nacer un ejercicio. 

Quiero que subrayen en su ltbro loa pronom~ 

bres· personales. (Pasa al ptzarrtln y escr1- · 

bel 

. ,.'-¡ 
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, . . . 
Maestro: 

Maestro: 

183. 

Y01 ME, MI, CONMIGO, NOS, ~OSOTROS, TU, TE,. 

T'.r¡ "CONTIGO, VOSOTROS, VOSOTRAS, EL, USTED, 

ELLA, ELLOS. " 

·Vamos a ver m.!is ejemplos. (Escribe en el pi

zarr6n) 

ME LEvANTO MUY TEMPRANO PARA IR AL MOLINO 

ACERCATE CO~MIGO·Y TRABAJAPEMOS.JUNTOS 

Los niños copian y un alumno lee en voz ba

ja lo que est4 escribiendo 

ESTUDIAS MUCHO EN CAMBIO YONO PUEDO 
.. ~ 

ELLAS COCINAN MIENTRAS . NOSOTROS ES'tuDIAMOS 

(Ve que.algunos niños no est4n bien senta

dos) tSiéntense bien, con los dos pies·bien 

juntitos! 

Los alumnos lo óbedecen.(El maestro pasa en 
· tre los corred.ores de las bancas para que 

todos estén bien sentados) ••• sentados, jun 

ten bien. las pa •.•• los pies, los pies. 

A ver Manuelito, ••• te vas a cortar el pelo 

eh? (Empieza a revisar el pelo a los niños 

más cercanos. Mientras lo hace les dice al-

qunas palabras en tzotzil sobre la, proximi

dad del eclipse solar. LOs niños preguntan 

en tzotzil acerca del eclipse. Parecen ~uy 

interesado•.(El maestro les dice que pinten 

un v:f:drio de negro para poder verlo}. 

Bl 111&eatro •é acerca donde me encuentro ha-
;~ .... 



Maestro: 

Maestro: 

Maestro; 

Maestro: 

Alumnos-: 

e1 . r~gi~~r.o de{: la clase y; m~"-~~pli ~.; 

existe' la creenc~a de qul cuando hay. 

eclipse los monos (9ente que se disfraza 
. ·; ·' -, \ 

con piel de mono durante las fiestas de éar ' 

navall van a quedar muertos. Dice que les 

explic6 a sus alumnos que esas creencias 

son ~uras mentiras" .• Se ve que los hiñas. co · 

nocen muc}?.o aceJ;cade las tradiciones de su 

comunidad y no quedan muy convencidos con 

la. explicación del maestro) 

(El maestro regresa a la plataforma y se.di.:. 

rige a·los niños que siguen haciendo comen-

tarios del eclipse). 

¿Quién quiere pasai:? 

Vários niños varones levantan la mano. 

'ora va a pasar una niña. (Ninguna niña qui~ 

re hacerlo. Los varones siguen levantando · 

la mano.) 

A ver pasa (le dice a un niño que no levan

t6 la mano) Subraya los pronombres persona

les. El niño se equivoca. Algunos de sus 

compañeros le hacen burla. Regresa muy.,ap~ 

nado a su lugar. 

A ver, quiero que .pase una niña. A ver tO. 

(La niña pasa y subraya mal las palabras) • · 

(Dirigiéndose al grupo) ¿EsU bien? 

No, no, est4 mal. 



Maestró:. ,,., 
··,·::.·:;·· - ., . 

Alumnos:; 

Maestró: 

Maestro:. 

Ma.e~tro: 

Alumnos: 

Maestro: 

Alumnos: 

. Siéntate Pascuala,' si~lltate ~ . 

Yo, yo~ 
. . . : 7,~ 

A ver pasa tú, .Juan~ (Pasa y co.ntesta !Jien: 

mirando.de reojo donde escribi6 ~i maestro 

los pronombres) • 

A ver Maria, pasa a subrayar. 

La niña· pasa y subraya COCINAN. 

lEstá bien? 

iNO! ¡NO sabe! 

Pase otro. 

Pasa otro niño y subraya MIENTRAS. 

JEstá mal! ,. -,.: ', 

El maestro no corrige y le~· deja ~e tarea . 

··· resolver el ejercicio en su cuaderno. 

5.6.5 QUINTO Y SEXTO GRADO 

El aula se llama Rosario Castellanos, asisten 28 alumnos (23 

hombres, 5 mujeres). 

El maestro pide que saquen.sus apuntes, los cuadernos de la 

mayor1a de los alumnos se enC\1entran en un excelente estado 

de limpieza y casi todos est(n escritos con dos colores de 

tinta. Los mesabancos son de un tamaño adecuado y est4n en 

buen estado. Para el profesor hay silla, librero y enrolla

dos·, esquemas y mapas. Las n:i:ñait entran despu~s de los niños 

y no participan en las respuestas que el profesor pide. Al 

- -·' 
----~~ 
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. . . . 

a la clase,· un"1 ¡iUnina. f~g~l6. una. 'mandarina profesor. 

Maestro: 

Alúmnos: 

Maestro: 

Alumnos: 

Maestro: 

Maestro: 

Maestro: 

,·,,··.' 

es en españo~' con indica~iones en tzotztl.:. 

¿Ya están listos todos? Quiero que partici

pen eh? Como siempre lo hemos hecho· Hoy 

nos toca ver los adjetivos calificativos". 

(El máestro escribe en el pizarr6n Adjeti

vos calificativos). 

"Vamo~ ~ d~finir qué es el adjetivo califi

cad\;~. Nt1mero uno ••• " (los· alumnos comien

zan a escribir en dictado). 

"Vamos.a ver las construcciones nominales, 

ejemplo: los alumnos aplicados" (Los álum

ncis tardan un poco en esc;:ribir y el maestro 

·. ·escribe· el ejemplo en el pizarr6n). 

"Todas las cosas Y.animales tienen sus cua

Üdades". (El maestro enseña la mandarina). 

"Todos saben ¿quá es? se come, ¿verdad? A 

ver, ¿c6mo se. dice mandarina en idioma?" 

"¡Mandarina~ ¡Mandarina!" 

"La mandarina ¿c6mo sabe? dulce ¿verdad? 

¿QuA color tiene? 

• JSt, ·naranja, roja!" 

"¿Se entendi6 esto?" 

•st• (Algunos contestanl 

"A ver, d!ganrne: el adjetivo modifica al ••• • 

(Ntngdn niño contestal 

"Bueno, ¿qui~n me puede ·dar un ejemplo? 



Alumnos: 

Maestro: 

Alumno: 

Maestro: 

Alumnos: 

Maestro: 

Alumno: 

. Alumnos: 

~1estro: 

·;;' .. t: 
'.,.,. 

•tos· c~allos. esUn ·'3~· el llano" 

· · ·· · · · "Hay a<ijf;tivo ¿cuál es? 

• rNo! ;St! rllano.! ¡el caballo!" 

•tt6, no"~ . 

"Vamos ·a otro ejemplo, a ver, ¿cu~l?" 

•El perro colorado" 

"¿DOnde est! el adjetivo? 

"Colorado" (S6lo contestan algunos). 

187. 

"~Pilra qué sirve que el perro es colorado?". 

(Nadie contesta) 

"A ver niños, otro ejemplo". 

"La mesa azul" • (El maestro eser ibe es to en 

· el pi2arr6n~ • 

•Mesa de madera, mesa blanca"• (El mae'stro 

'no éontef!ta,' siempre' sonr!e). 

"Tambi~n podemos ver en esto una cosa deri~ 

vativa" (Escribe en el pizarr6nl 

•La mesa azulosa" 

•También podemos decir despectivo, primiti

vo, diminutivo, aumentativo". (Vuelve el 

maestra a escribir en el pizarr6n lo si-

guiente) 

"primitivo: 

derivado: 

diminutivo: 

aUJ11énta tJ:vo: 

azul 

azul oso 

azulito 

azucaco• 

(Loa· alumnos repiten lo que eatl escrito en 

.. el pizarr6n, no púeden pronunciar el aumen-



'oespu6s de · 1a re~etic¡6~, el maes- . · 

't~o célmbia de ejeJt1plo, con el adj~.~.ivo more-' 

nita). 

"Los adjetivos pueden ser de much,as formas 

(vuelve a dar l<;' expliéaci6n anterior). 

Los alunínos prestan atenci6n, no hablan en~ 
. . 

·· .. tre ellos •. Elmaestro termina la ciase ha~ 
'·;,::·.:- -- ''". 

ciendo 'hfiicapié en que. hay que sab,er las' cÉ_ 

sas en casteliano y en el "dialecto". 

5.7 CONTENIDO DE LOS LIBROS DE TEXTO 

_Los l,ibros de texto ,son el instrumento did~ctico 'pr:Í.vilegiad9 .. ·· 

,,.. 

''• 

en el medio escolar. La transltlisi6n de conocimientos, valores. 

y normas que se dan a través de ellos, contempla de manera i!!! 

pl!cita la ideologta de la clase dominante. La constr~cci6n y 

estructuraci6nde los libros contiene una codificaci6n y pre

sentaci6n de objetos y realidades ya establecidas, ya termin~ 

das1 esto no toma en cuerita los intereses y capacidad creati-

· va de los niños·•y resulta un fuerte contraste con la 'forma en · 

que el niño aprende en su comunidad, en donde la imitaci6n, 
' la observaci6n y las preguntas lo conducen al conocimiento de 

su entorno social y f!sico. 

La·comunicaciOn que se establece a trav4s de los libros de 

texto resulta siempre autoritaria ya que se imponen los cono

cimientos hactl!ln'dose obligatoria una verdad. De esta manera 

:;; 
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. . -.·· :. . ' , 

.. _,.,.~:·1~8 niños SO~ consi:der~dOs'.como una .. tabl~ ras~;§ no se toman .,. ;:;·· " 

'en cuenta sus. conoc.tmientos y expe~iencias. Lo .:i~portante es 
. . . 

. saber matem!ticas, español, etc. y rio sus tradiciones o y:alo-

res morales. 

El. problema mb fuerte en .las escuel.as .donc'le .asisten niños i!! · 

d!q.enas es que los libros de texto. est~n escrito~. en español 

y las cartillas tienen la fi~alidad :de iniciar al niño en 'el 

.conocimiento de este. idioma con un total menosprecio hacia 'la 

· lengua materna. Pero no s6lo esto, sino que a lo largo de sus 

-exposiciones, los libros no tienen en cuenta la. existencia ac 

tud .de los grupos indlgenas ni su situaci6ri real (econ6mica 

y social): ni mucho menos sus rasgos culturales,·. 

En el libro· de prime~ grado. no aparece ningiln niño ind!gena. 

Las im!genes que·aparecen del medio rural son de bonanza y 

bienestar (6) como hermosos caballos, niños jugando con glo

bos1 y lo que m!s se puede .acercar a la comunidad indígena es 

la fotograf!a de una casa de adobe con techo de paja, claro, 

junto a casas de concreto y con todos los servicios, una coc! 

na con anafre, .leña y metate junto a otra con estufa de gas, 

ilavadero y uten•ilios varios •. Una mujer al parecer ind!gena .. 
(por un traje ttpico que por lo menos no pertenece a Chiapas) 

aparece en la.unidad que refiere a la gente que trabaja. 

. En el libro de Ciencias Sociales de segundo grado aparece un 

(6} Cf. Mi: r.tbrodePrtmero. f1l!xtco, SEP, 19.BO, pp. 51, 57, 74, 89, 151. 
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190. 

ind1gena· cargando una canasta llena de flores (p.· 3.2>/Y. unos· 

Chamul~s jugando basquetbol (p •. 52). En .la lectura. titulada · 

"Cuauhtémoc" se hac::e referencia a tlos indígenas que quedaron 

y los españoles empezaron a construir lo que hoy es la ciudad 

de México" (p. 78) Todo ello sin mencionar lOs niveles de re 

laci6n entre esas dos razas.(7) 

El libro de ciencias sociales de tercer grado,.aborda la.des-:-

cripci6n del puebi'o seri como un pueblo atrasado (ri6mada) '.:~ue 

no conoce ·la técnica y todo lo indígena referido al período 

prehispiánico cuando estos pueblos fueron grandes arquitectos 

o astr6nomos pero inevitablemente su organizaci6n social ter-

min6. • (8) 

\J:' 

. En el libro de. ciencias sociales dé 'cuarto grado también 'se.· 
hacen ciertos comentarios acerca de los indígenas como por 

ejemplo que son mexicanos, que los rasgos ind1genas (huipil .. y 

huarache) son nuestra herencia cultural, que los frailes ense 

ñaron a los indígenas una nueva forma de vivir y pensara qué 

lo chiapaneco es s6lo el traje t1pico. (9.) Por otro lado pa

rece ser que el objetivo del ~rea en este grado escolar es 

crear en el niño cierto grado de conciencia de la sociedad en 

que vive pero los niños siempre aparecen jugando, la familia 

sentada a la mesa, en orden y feliz, los padres trabajando con 

(71 Cf. Ciencias Sociales. Segundo Grado. México, SEP, 1975. 
(8' Cf. Ciencias Sociales. Tercer Grado, México, SEP, 1973, pp. 24,·28, 

127, 128.; 129. 
(~l Cf. Ciencias Sociales. cuarto Grado. México, SEP, 1974, pp. 22, 59~ 

66, 196. 

"'l· 
.f-
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1 .. 

. ··:.~~ ·:~ 

;~~t6s en. l~ga'res b~nitos y Úmpids ~uno de elios es PEMEX- y. 
:ia contamiri~ciQn es un problema .de la ·.eiud~d. tlO) 

y as!'en general se presenta al ind!gena como algo del"\a~ado 
y en el presente es un mexicano feliz y trabajador. 

Las cartillas de preescolar.y primer gra~o fueron hech~s esp!_ 

c!ficamente para ·cada grupo lingt\istico y parece ser que reco 

gen .. las caracter!sticas de la comunidad y del medio sócial, sin 

émbargo, sólo e.s posible observar ind!genas limpios, con ani-

.m.ales y otras. posesiones, con verduras y frutas disponibles 

para .comer, las madres s6lo con un hijo, un mercado limpio y 
. ' 

buen trato con .los<marchante~ y sobre todo el ladino _no apare.;. 

ce por ninglín lado (llJ y t~poco se habl~ de los problemas de 

l~·~om\lriidad como·1il:tenénciade la tierra, la insalubridad; 

la falta de servicios, la contaminaci6n .del ambiente, .la desn,!;! 

trici6n, o el trabajo de los niños. Veamos, algunas páginas de 
~ .... 

la:··cartilla tzotzil: 
; .. , 

(.lOlidea. PP• 81, 137, 167. 
(ll)Cf. Cartilla Tzotz.i:l. Míxtco, INI·, 1978r Cartilla Tzeltal. México, 

IlllI1 1978. 

';, 
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·~· .. ,. 

Aíllonia ·.··tiene··· Ion(] 
' 

· -Antonia . teje · la lana . 

32' 

e,. I) .• •. , 



;. ·- ';; 

· : ' ~ ~ean~:~.· ;ógirlos. corrt!spónb·1~nf~$ '.~-, :é_uoderno .d·~:· Tiabdl~:. 
) . ' .: · .. _,. ' . :;;· 

La'jsa' tal ta Jobel 

Bu la so'; tal semef li ame'é . ;'. 

La sa' tal ta sna · María :· 

. .,,, ' 1,.,,,,, 



- ¡· 

··.··.·.·.·~ .. :~~.·.·~ 
• .. ~ ... ~.· ,=..:i ~ .. ' ·~ ~ ' 

. . 

·. 

> Oy · IE:c 'i'oG' fo sna li Miguelé. 

L(:!c xtil li c'oq1ue .Tey. Ja xc'c:¡fin . ·· 
' . . -~ ·-

ta· c1óc1
· li. Elende. Ic10 tale! 

arnuc, Elencl . Aé'o c'atinuc ec . 
. xut f¡ Elenae f¡ sme'e. La' · · . 

,.; • 

c'atincUtic, Miguel.' xi li Elenae ~ 

Lec q'uixin li c'oq'ue, xi li Elenae . 
. ~9 

~ ' - . -~. '( ·, 
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E 1 mono tiene el elote en la mano. 

·E 1 · ·mono come el elote·. 

51 



,.con·· 

Tino está ·muy contento 1 

'· 

Tiene 
. , 

buenó • una vaca muy ... 

76 



, , ;., . ·.,<,, :· •·., •... ·. 
Véa~se.póginas correspondie~ies'~I Cuader~o de T~abdjo. 

' ' O :• ,• - : ' •o - •. ' ~· f - -,• < • .. ,.... O V 

"!':'··· ·;¡ 

' . ' 

Este muchacho · · es . · Chus f:: · 
. •' 

eri Cha~ulÓ ·. ... . .· 
~'~ ·va a la escúela . 
,, 
i. 

Tiene un. ·abuelito , 1 

.Está • 1 

. abuelito muy Vl0JO su • 
I 

Chus estima mucho a su a·buelito . 

,. 
3:-' 
~-

~.,.. 

.· ·19'7·:. 

.. 77 
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'•.·, .. •e- ,,,, -·:'/,:: ..... 

Estos ejemplos demuestranc¡\ié el contenido de' lo's libros de 

. '): 

«·>· .1 ·'.····::. ' . ... '· • 

. texto: no. s610· no tÚ!nen eri cu~rita los inter~ses y .creatividad. 

del n.:l.ño, ni las características y necesidades. de la comuni

dad sino la imposici6n de un modelo cultural y de conocimien

.tos que legitima el universo simb61ico de la 'clase dominante 

para menospreciar todos los elementos culturales que no sir

ve.n para reforzarlo. Es un rn~todo que considera de vital im

portancia que ·los indígenas aprenden. a· 1eer y escribi,r eri su 
.. :.· 

propio idioma, esto es, .entender.la estru~tura:qram~tlcal de 

su lengua para ir accediendo al español paulatinam~nte . 

< '. 

-.} ' 



En la actualidad, el modo de producci6n capitalista do~ina 
en todos los ámbitos de la producci6n. social. Los·, indígenas 

. ., (' 

viven·en este sistema.desempeñando un papel específico: el 

dé explotados •. 

. Esta categoría es la que unifica a los.grupos 6tnicb~ que 

existeri en b ~eptlblica Mexicana. L~s formas .de produc~ión · 

y de organización social que se dan en el campo son utili.

zadas complementariamente e integrad~s al capitalismo por-

··· ... qué, permiten la obtenci6n de una mtixim~ gananct'~: El desa

rrollo del capitalismo .en M6xico utiliza la m.ano de obra 
; ,~;~~ 

barata del .indígená, lo mismo que sus productos a bajo·pr~ 

cio para mercados tanto locales como internacionales¡ lo 

utiliza como consumidor de productos industriales y d.e los 

productos culturales que provienen de la clase dominante. 

Sirven a estos prop6sitos él. caciquismo, el neolatifundis

mo, las organizaciones de masas de car!cter oficial y tam

bien la educaci6n. 

Paralelamente a las condiciones econ6micas y sociales de. 

explotaci6n que ha vivido el ind!gena desde la ~poca colo..; 

nial hasta nuestros dtas, la educaci6n ha ponderado sus -

funciones conservadora y represiva, mediante el paternali~ 

llO, el autoritarismo y el integracion~smo. En el 4mbito 

educativo se generan actitudes de conformismo y alienaci6n 
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y se Im~ide e{ ~~sar,roll~ ,de .. una ·conciencia. cr!tica y de· 
. . ~ 

:una pd.ctica transformadora. A esta. caracterizaci~n respo!!. 

, den la mayor. parte de las experiencias educativas en que 

·ha participado el· ind!gena tanto en el plano formal como 

en el informal: en la evan9elizaci6n colonial, en la escu~ 

la rural mexicana, en la casa del estudiante ind!gena, en' 

la e,ducaci6n "bilinqUe y bicultural", y .tambi~n ·en la asim!, 

laci6n de, los valores de la ideolog!a dominante, comoel t~ 

. m6r al lad'ino, .la sumisi6n y ia pasividad para no atraer e!!. 

vidias o malas voluntades .. o en.la celebi:aci6n de ceremonias · 

·. ; p'ara obtener el favor de los santos. 

'como se ha visto; la escuel~ a la que asisten los niños· in-

d!genas de hecho resulta bilingüe y bicultural porque es i!! 

posible negar la, pertenencia social tanto de los alumnos y 

su comunidad, como la de los maestros, la escuela y todos -

los conocimientos expl!citos e impl!citos que en ella se 
' . ' . 

conjugan. Ese cadcter divalentesolo funciona para conven-

cer al indl'.qena de las bondades de la "sociedad y cultura -

nacionales" y de lo atrasado y sin perspectiva que resulta· 

lo que ellos tienen en su medio ambienta f!s~co y social. 

As!, la escuela ·ya es, dentro de la comunidad estudiada,, 

una esperanza para cambiar de vida u obtener trabajo, para 

comunicarse con el ladino y acceder f&cilmente al comercio. 

Lo "bueno• es que los alumnos "aprendan•. Sin embargo, lo -

que aprenden impltcitamente es que ser ind!gena es ser dif!, 

rente, que ser ind!gena los excluye de los "beneficios• de 

,;.• 
.•,,' 
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los que c;ro~a' el' resto de la sÓciedad (casas. de con-~'reto, te;.: . 

l~fono, semlforos, coches1 trabajo. alegrfa, salud) y que el 

primer . paso para obtener todo eso es aprender el español. ... ... ·-
La escuela para el indígena tiene una orc;¡anización.Y, ~uncio-

. ' •, 

namiento que no posee relaci6n directa con las formas tradi-

cionales de orc;ranizaci6n comunitaria iridícjena,cplanteando 

as1'Ún permanente conflicto sociocultural y lingUístico en 

el que la comunidadpierde su capacidád de reproducci6n i-

deol6gica y cultural en sus generaciones más jóvenes. 

De acuerdo a las encuestas realizadas, la formación p~dag6-

gica e ideológica cie los maes_tros en el med.io indigena les 

impide estructurar .. el proceso de enseñanza;;.aprendizaje de -

acuerdo á las caracter!sticas ~tnicas y psicol6gicas de los 

niños¡ .porque a pesar de que su origen es indigena, asumen 

conductas que sobrevaloran el modelo cultural hegem6nico y 

solo sirven de fuerte influencia en los niños (uso de r.opa 

diferente, desarraigo de su comunidad, etc.) 

La percepción de la funci6n social del maestro no es la de 

ser un •impulsor de cambios que faciliten el desarrollo de 

la comunidad", sino como un medio de ascenso social, como 

un trabajo burocratizado, que goza de prestaciones y cier

ta seguridad econ6mica y que tiene -incluso- posibilidades 

de obtencit5n de una posici6n poHtica en el aparato oficial. 

En relaci6n a los profesores ladinos, el profesor ind!gena 
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se siente inferior tanto en el aspecto pedag69ico como en el 

· sociocultural, viviendo tin conflicto interior entrf! dos mo:..: 
·.· 

.dos de vida diftcilmente compatibles entre si. Los maes.tros 

tienen como expectativas de progreso la vida urbana, la con

tinuaci6n de estudios superiores que les permita emigrar a 

otras escuelas, etc~ 

En la'relaci6n,maestro-alumno existe cordialidad, sin embar

go, se reproduce la estereotipia de la educaci6n tradicional, 

predomina la memorización y la repetición mec!ini.ca de conte-

nidos, se somete.a los niños a una serie de actividades y 

contenidos "modernos" que no producen aprendizajes significa . . .. . -
tivosent~rminos.de una mejor comprensión del medio que:lós 

rodea, y no tienen en cuenta caracterhticas de. la educaci6n 

familiar como la cooperaci6n, el aprender haciendo o la soli-

daridad. 

La observaci6n directa en los grupos escolares permiti6 con~ 

tatar que el proceso de aprendizaje ei;.muy accidentado. Los 

niños del albergue escolar viven un conflicto lingüístico 

con la imposici6n del español; el esfuerzo de la traducci6n 

tzotzil~español consume tiempo y atenci6n que dificulta la 

atenci6n para la comprensi6n de los contenidos de aprendiza

je. La uni6n que naturalmente debe existir entre lenguaje, 

pensamiento y visi6n del mundo se dificulta con el aprendiz~ 

je del español que a su vez es desestructurado y enajenante. 
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. . . .;. ,., ,., - .. :1 --.~:,,:·. - ·. 
Los. programas educativos de.'la ~EP presentan uria experien-

cia. ajena para los ·niños indígenas, los maestros no utilizan 

material didáctico que minimice esta situaci6n; cuando se 

trata de adoptar el criterio de "flexibilidad", los maestros 

lo entienden como un suprimir lo que los niños no pueden ha

cer, demostrando con ello, la aceptaci6n implícita de la "b~ 

· ja capácidad" de sus alumnos. 

Los materiales didácticos excluyen los rasgos indfgerias de -. 

su perspectiva, las poquísimas referencias a cualquiera de 

los grupos étnicos apar,ecen fuera de su contexto social y/o 

económ~cci o bien en el' plano del pasado histórico. No ~ay 

ninguna posibilidad de que.el ~iño indígena se identifique 

.con álgún elemento de su realidad, sino con la de otros. 

.. Cuando ál'gún rasgo indígena aparece en los contenidos, re

sulta ··que no es del grupo al que pertenece, o si se trata de 

otros niños, sus juegos son distintos, porque un niño tzotzil 

trabaja desde los siete u ocho años y en los libros solo apa

recen niños que juegan, hacen deporte o van contentos y bien 

·vestidos a la escuela, 

La educacic5n bilingüe y bicultural, por lo tanto, no ha alca,!l 

zado sus objetivos explícitos, pues en ellas se vive.un perma 

nente conflicto entre dos visiones del mundo que en general 

no son conciliables por darse en una sociedad que enfatiza 

las diferencias econ6micas, sociales, culturales y lingUtsti-

cas. 

'<--

-., 
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·.Por los elementos hasta aqul.expuestos se 'considera que a ni

vel~ ideol6gico, los .'grupos indtq~nas se enfrentan á su vida -. . . ' 

cotidiana con rasqosmuy parecidos a la alienación producto -

de una sociedad colonizada, es decir, que el ind!gena se con

cibe incompleto e inferior tanto'en su comunidad como fuera -

de ella, y al resto del mundo lo. considera inaccesible, mi:s.t~ 

rioso .y peligroso. Al no ind!gena lo ve como superior, difere!! 

·te o co~o peligroso pe;r esa misma diferencia. A su vez el' la

dino no considera valioso o importante al indígena, lo que le 

interesa es que trabaje sin protestar, que le venda los pro

ductos que requiere,: ,que comprenda cu.1les pueden ser sus asp!_ 
• . i 

raciones (esto es, s~r mexicano)"·. Sin embargo, en el plano de 

las relaciones sociales, esa. alienación no es producida por -

una relaéi6n colon.iai'sino por la.relaci6n de explotaci6ri que 

estos grupos sufren 'en el sistema capitalista cuyos mecanis

mos no. se debaten entra el respeto o la aniquilaci6n de una -

cultura, sino en la obtención de la m1ixima ganancia, hablen 

la leng~1a que .hablen o v:i.stan los trajes que vistan los indi

viduos y grupos sociales a los que explota. Dentro de esta -

din.1mica social se detecta que la educaci6n tanto en el plano 

formal como en el informal no permite una concientiZaci6n de 

los elementos que conforman la situación de explotación. 

El acceso a la conciencia de las relaciones de explotaci6n y 

su posible ruptura no es una tarea espec!fica de la educaci6n, 

pero al señalar que este proceso tiene una autonom!a relativa 

dentro de la sociedad,. se quiere hacer hincapi6 en las altas 

posibilidados que tie.ne de contribuir a la desmitificaoi6n de .~ 
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la realidad y á la formacH5n de personas que 'pued~n ~laborar · 
una contraideolog!a que pueda romper con la hegemon!a de la 

clase dominante. 

La conservacÍ.6n de los ·rasgos c~lturales, de la lengua o de 
la visi6n del.mundo tampoco pueden por SÍ solos Solucionar la 

~xp1otaci6Íl del indígena, as! como no lo ha hecho l~ enseñan

z.a de los valores de'
1 

co~te occidental que fueron y son dlrigi

dos a los ind!genas·en distintas experiencias académicas, por 

lo tanto, no ser!av!lido·proponer aquí 11na educaci6n ind!gena 

o un m~todo de enseñanza específico o un pr,ograma que repita 

las acciones educativas·aricestrales con un nuevo hombre. 

La liberacHSn del ind!gena se hará en el plano de la lucha de 

clases y la educaci6n deberá poner en juego su funci6n trans

formadora instando al análisis de la realidad social para ob

tener la inforrnaci6n necesaria y decidir qué clase de cambio 

social se requiere y se está ·dispuesto a aceptar. 

En el !mbito puramente escolar, puede existir un cambio de ac

titudes y pr&cticas que coadyuven a la reflexi6n y a la_ toma 

de conciencia, por ejemploi la eliminaci6n del autoritarismo 

y la verticalidad de las decisiones; la creaci6n de nuevos co~ 

tenidos que surjan de la creatividad e inter.Sa del propio niño 

y que no puedan ser uniformados por su mismo origen ind!9ena1 

la utilizaci6n de la lengua no como un recurso para la memori

zaci6n, sino como una posibilidad de expresi6n y comunicaci6n, 
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·por supuesto de las vivencias que resultenm!is import~ntes..; 

parci el educando sin que sean impuesta~ po~ otros.·' 

Los profesionales no ind!genas que en un momento dado se en

frenten a los grupos sociales caracterizados como indígenas 

deben tomar una posici6n poHtica ante el problema ideol6gi..; 

co que ah! se manifiesta y par.ticipar o no en su reprociuccHin. 

El pedagogo no debe introducirse en el proceso edu~ativo sin 

analizar el contexto socio-econ6rnico e hist6rico en el que, 

·éste se ubica, para tener en cuenta todas las determinantes y 

realizar su labor de participaci6n en la formaci6n del hombre 
-· ,, . ' ' 

1 nue,vo, basándose en hechos concretos y no en mistificaciones 

o verdades ideologizantes. 

En la medida en que la conciencia de la explotaci6n se _gene

ralice, la educaci6n habr~ contribuido al cambio social. 



ANEXO I 

TRADICION ORAL 

Se puede decir·que la tradic;1;6n oral es una dé las formas más 
,. ' '· 

antiguas y de singular importancia en la transmisión de conoc:f. 

mient_os y en la conservaci6n ·de los valores culturales.' Las c2 
. . 

mlinidades ind!genas conservan !!luchas leyendas, cuentos y trad!_ 
. . 

ciones como un excelente recurso para enseñar a· los niños lo 
. ~;. •, . 

que deben respetar, lo bi.ieno, lo malo, lo peligr050 lo natural_,. 

lo sobrenatural;·aunque esas leyendas han cambiado algunas PªE 

tes accesorias del relato, su e~tructura es básicamente la . . 

mism~ 1 los mismos personajes, la misma trama, la misma visi6n · 

del'frlundo y su elaboración sobre la realidad f1sica y espiri

tual.tomando como ejemplo el cuanto del Yelembequet, se pueden 

detectar los contenidos impl1citos e ideológicos de la tradi

ción oral por lo menos para la comunidad chamula • 

. Los elementos comunes del cuento son: 

3. Un origen sobrenatural de las desgracias. 

4. La importancia y sabidur!a de los ancianos de la comunidad, 

capaces de conocer la forma de salvaci6n de los habitantes 

del pueblo. 
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El mal es una persona ajena a la com"Qnidad, un no irid1gena; 

los ladinos son sujetos dignos de desconf~anz~ pero adeni!s in

vestidos de poder. Las enfermedades y dem5s condiciones· de po

breza estan ligadas a la aparici6n del ladino, quien es causa 

directa del daño. Dado el nivel de conciencia pol!tica de la 

comunidad y su especial visi6n·del mundo, se hace una abstra~ 

· ci6n de las causas. materiales del mal y se le atribuye a las·· 

fuerzas malignas intangibles e incomprensibles para el indíg~ 

na. Los ancianos como autoridad m!xirna son los anicos indica

dos ·para contrarrestar el mal, utilizando para ello, medidas . 
igualmente magicás y sobrenaturales. 

" La. tradici6n oral destaca la pugna entre dos sis tenias: · el indf · 

g~na y el ladino o el "extraño". La supervivencia ~e estc;;s re:_ 

latos muestra que "esta tradici6n ejerce una influencia poder2 

say fundamental sobra la manera que los zinacantecos ven al 

mundo", (1) y conforman la ideología en que se sustenta la co

lectividad y supervivencia del grupo en su aspecto cultural y 

étnico. 

Se pueden señalar cuatro niveles para detectar el estado de 

conciencia social que se transmite en el cuento frente al sis

tema socio-econ6mico y pol!tico. 

"Nivel I. ImpugnaciOn inmediata con rebeliOn frente al s~atus
quQ. 

t1l BUrstotn, Ju~1 r... t.ucrut. de Clase• dicha ·en cuento ... s~ Cdat6bal la• 
Casas, INAREMAC; 1975. 



Ia~ Explí.cifainente 

Ib. Impl!citamen~e 

·.: ·': .; 

:.·1,' 

.Nivel II. Iinpuganci6n illlÍlediata con aceptaci6n del status-quo. 

IIa. Expl!citamente 

IIb. Implícitamente 

Nivel III. Impuganaci6n implícita o por posic;i'6n. 

Nivel IV. Aceptación de la cultura hegemónica"~{2) 

En, el Yelembequet se puede observar una impugnación implícita 
'' ' 

(nivel III) pues la percepción del mal y la desigualdad social 

se presenta con un sentimiento de temor. LOs moletik (anr:ianos) 

1?0~ los .que enfrenta_n a los ladinos. La enseñanza ei;; destacar 

la sabidur!a de los moletik para vencer a las fuerzas malignas 

o sobrenaturales. 

Esta y otras leyendas, se relatan a los niños durante el desa
A 

yuno o en la noche alrededor de una fogata. El niño interiori-

za el temor hacia lo externo, hacia·· lo extraño y esto es un 
" 

elemento de cohesi6n social. frente a la fuerza disolvente del 

capitalismo. A continuaci6n se ofrece una serie de cuentos que 

fueron narrados por Don Vicente, enfermero del .INI en San Juan 

Chamula, y que se han recopilado en un esfuerzo por evitar su 

desaparici6n, y por la importancia que debe tener para la educa

ci6n1 la tradici6n oral. 

G!l SatrianJ:, LOlllbard.t1 att~o en Gonzálaz, Jorge, L& oaatnactón cultural. 



Y .E L E M B,,E Q U E T 

Era de una comunidad en que hab1a una epidemia de diarrea. Pero. 

antes de eso hab!a llegado un espanto, que le dicen Yelembequet, 

que quiere decir carne ca!da, o sea,'que habta una persona que 

andaba as! de carne y hueso. Pero entonces eso que hab1a de las 

epidemias de diarrea y no sabtan de dónde venta ese señor. 
·- ,,, 

Pero hubo una viejita de que al ver tantos niños que se estaban 

muriendo de, diarrea' y calentura, saH6 de noche a ver por dónde 

ven!a el espanto. El espanto era puro esqueleto, muy alto. Ese 

. esqueleto es lo que .llaman Yelembequet. Entonces sonaban los 

hUf!SOS, se ota que se quebraban los h~~~OS1 casa,po,r Casa, a e!: 
<. !',· 

pantar. Y ese espanto es el que provocaba las diarreas y ~asca 

!enturas. Ya hab!an visto eso de puro liueso, pero no sabtan de 

dónde venia. 

Peto la viejita sali6 a ver, porque ya sab!a a qué hora llega

ba. y se fue la señora a ver, cuando se di6 cuenta que iba ba

jando de un caminito el señor, y 'pas! se fue directamente a 

una ermita. Ermita le dicen a una iglesia chica y siempre e.n 

la. iglesias tienen sus cruces •. Y llega ese señor y empieza a 

persignarse y después ••• 'zaz! brinca en los brazos de la cruz 

y se queda parado all! y le dice: 

· - tBAjate carne! 

Tanta que decir tres veces, nada mb que en tzotzil Yelembequet 

que quiere decir 'b&jate carne' Y al momento de decir eso, cae 

toda la carne al pie de: la cruz y queda puro e1queleto, puro 

-/-·; 
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hueso. Ya bajando la carne y. Jpas ! pega el brinco y se va de casa 

en_;casa a· espantax: las gentes. Toda. la noche. Empezaba como a 

las diez o las once de Í.a noche. Camin'aba elesquel:to, en esa 

~poca en que se puede decir que viv!a o exist1a. 

Este cuento ya es antiguo~ es de mis abuelos, por áat decirlo. 

Entonces, despu~s de ver esa.viejita al espanto, esper6 hasta 

d6nde llegaba.y vi6 a qu~ hora regresaba, regres6 .el.puro E?Sc¡U,!! 

leto: lleg6 nuevamente a la. cruz, peg6 el brinco y l~ dice nué- . 

vamente: 

~ ¡SGbete carne! ¡Stlbete carne! 

. ,· .· 

Pero en tzotzil le dice: ~uycmbequet, muyambequt¡!t. y:a1 momento 

'\que d~ce eso, sube la· carne y se va. Toda una persona se va a '., 

su casa donde viv!a. Pero la viejita no qued6 conforme porque 

tetUla la muerte de adultos y de niños; y la viejita pens6: 

- ¡No es posible que termine todas las gentes de esta comuni-

dad! Tenemos que hacer algo. 

Tuvo que hacer un preparativo de ajo, de pilico, (pilico le di

cen a unas hojas que hay CODIO tabaco, lo machacan b~en y lo ha

cen como el cigarro, lo mastican o lo comen) y sal. Hizo su pr~ 

parativo para esperar la otra noche a que llegue el señor ~se. 

Cuando baj6 nuevamente el señor y volvi6 a hacer lo mismo. La 

viejita ya estaba cerca viendo lo que hacia. A la hora que sa-

116, que baj6 la carne y se fue a espantar casa por casa, la 

v.tejita a9arr6 su preparati~o y empez6 a echarle sal, el pili-



.. 
co, ajo'y t(Jdó eso>'se'.lo écllt> en J.e. éarne.' del señor ese. 

1,; 

No podta ese señor/ aquél hueso saber, porque estaba · d~do 

vueltas, ¡s!! aqu@llos huesos! 

Y ya a. eso de. las cuatro o cinco de la mañaria, ya regresba nue 

vamente el equeleto para ir llegando a la iglesia ••• y ¡pas! 

peg6 el' brincó a_ la cruz y le ·dice: 

- t Silbe te carne, silbe te. · .':-' 

Y subta la carne,. pero ya no pod1a pegarse ••• cata la carne. • 

- ¡Silbe te carne! , le decta. : 

Subía la carne, pero.ya no se pegat>a, volvta a caer. Hasta.que 

se c;?ans6 el señor y vio que·~mpeza[!aa amariécer1 entonces, en 

ese momento se dice que empez6 a llorar. Lloraba el esqueleto. 

En ese momento como si tuviera alas, sali6 volando de la cruz 

y se fue a la montaña. 

· Por eso. creen que hasta la fecha existe el· espanto del ~elem

bequet. Unos le llaman "quebrantahuesos• porqué.se oye el son! 

do de los huesos. 

Este cuento lo saben en Chena.16 y en Chamula. 

Y as! se acab6. 

I)es'puds de que 'se 'acab6 el espanto, despuda .que lo curtl la Vi!, 

jita, 118 acab6 la• diarreas, '1as calenturas y todo eso. 

': 
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Pues resulta que hubo un<mi t!o ••• ese viejito se enferrn6. No 

"sé que tiempo se enferm6ni de qué enfermedad lo tuvo. Yo anda 

ba por Chalchihuitán cuando llegu~ a saber que se rnuri6. Y es

tuvieron velando durante tres noches. Pero al hijo se le llama ' 

ba Antonio y le dicen •el soldadito!', en ese mismo d!a que ¡nu

ri6 el'. Señor se vino pa •,San Crist6bal a llevar caja del viej! · 

to y regres6 al otro d!a porque no regresaban los camiOnes á 

diario, porque estabá muy mal el tamino. Al 'otro día lleg6 a. 

Chenalh6;llevaron elcaj6n para encajonar al viejito; pero te~ 

nían la mala costumbre ·de· velar tres noéhes ah! _tornando trago, 

tocando arpa, guitarra, ~n lugar de estar llora~do, unos ·~st.in 
éc1~t.ando y:otr¿s están ú:orando.tambUn, de latristez~''de que 
· ... :Y't ·· ···.-. · · · · · . : 

ya hab!a muerto el viejito y ahí estaban velando, durante tres 

noches. Pero ajustando ya el día en que ya lo iban a enterrar, 

corno a las cinco de la mañana, todos estaban medio tomados, 

con sueño. · 

Cuando de repente, se oYe que empieza a puj~r el señor: ¡Ah¡, 

¡Ah¡ y fue levantando la.mano. No estaba encajonado, estaba 

tendido en una mesa con sus velas, sus flores y cuando empieza 

a mover y quedan mirando y fue y JAhl y se va sentando. Y co- · 

rre aqudl, el soldadito, a ver a su papa: 

-1Pap!, papá 1 JYa reviviste 1 

-No hijo, ¿por q~d me dices eso? 

-Porque te estamos velando. 

; . 



·-¿Y esas veia~~ 
-Pues .te 'H~!bamos·,~el~d~. 

'-No, dice. Si . yo no estoy muerta· •. Sino que fut 

lejos. Me fu! y pas6 de unos cerros y pas6 en unas casas y vi 

el camino muy bon.ita •. Llegué all~, creo en. el, otro mundo •. En 

un cerritó mir6unas casitas, all~ abajo, muy chiquitas. Pero 

.. llegando al cerrito o! el cantido del gallo y alU •.• cantaba 

·. alU abajo y me fu!, hab!~ una tf.anca muy, grande all& donde 

estaba: san .Pedro, sakPedrito,; '~l ten!a la llave y le dije: 

-Ya llequ6, ya vine. Ya· vine San Pedro. 

-¿Y qu6. vinist~ a hacer? 

-rPus y~ vine¡ 

".'No, todav!a .no te taifa. 
. . 

-Peró ya vine, ic6mo voy a régresar?. 

-Bueno,' 'te voy a dar la· entrad~:,. vete all! dentro 

hablar eón el patr6n. 

Y lo pasaron all! dentro. Y le dicen: 

-A ver.·.. ¿qué viniste • a hacer? 

-Pues ya vine. 

-A ver tus manos. Te veo. la mano ••• No, todav!a no 

.nir. Tienes que.regresar. Vas a venir alglln d!a, pero ahorita 

no, tienes que regresar. 

Y asl fue a dar la vuelta y reqres6. Se acuerda muy bien que 

fue caminando. Esta.muy lejos y, al llegar, se sentla muy can

sado~ Hasta estaba sudando el señor. tY revivi6t 

Y de alll se apag~ron las velas, el cajOn no 18 que le hicie• 

ron, fueron lo levantaron, no sa. 

1 '.) 

. .~.:. . 

-,\"'.·: 



\ .. ,-. 

De all! tMnme un tragoj -dice el viejito;.. Le dieron su tragó. 

·y ¡pas¡ ¡se lo tom6i Volvi6~ Revivió. Tom6trago. Creo hasta 

se emborrachó. st.Es que tomaba mucho tambUn el señor. Y re

vivi6 el señor. Creo dilató tres o cuatro años m!s. Revivi6 mu 

cho tiempo. Y ah.t no s~ que enfermedad le di6. Por segunda yez 
. .-.~:. 

ya no revivi6. 

:.} 

Los que lo vieron se quedaron espantados porque jarn!s .. hab!añ., 

visto revivir un muerto asL<Era la primera véz aunque:ya ha

b!a o!do el comentario de que st pod!a revivir en tres .. d!as .•. 

por eso lo velaban tres'd1as. Todos los muertos', Tres 

,,Primero que supimos que st fue en ·realidad:, 

·!' 

.~J. 

EN LA LIBERTAD 

Una vez en la Libertad un ave nocturna que era como tres anima 

les y pasaba por la casa. Jamb lo hab!an podido matar .y.se 

o!an los quebrazones as1: 

-Chit, chit, chit. Se olan de lejos, de un cerro a otro, se 

oyen JEso al que no fue mentira t Y cuando un dlá viernes, PO!: . 

que mataban la res all& en la Libertad (pero ya lo habla yo 

oldo anteriormente eaoa ruidos, pero pasaban muy alto, muy al-

to). 

Y .tirlbamos la luz para arriba y no se m:f:rabaf sólo se o1a el 

ruido que pasaba ••• de lejos ••• se iba ••• se iba ••• asl ••• 

/~ ... -
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Entonces, tamb16n mia· compañeros dec.t~ que era Y~lembequet Pº!. 

· que se o!a el tronaz6n y entonces ya tal, vez :1e ·uegO la hora 

al animal ¡y no era tan tarde la noche¡ ¡Estaba más claro que 

oscuro¡ Porque no utilicd ninguna linterna en esa vez. ·Y all! 

estaban esas gentes, cuando oyeron que.salieron del cerro. Me 

dec!an: . 
~!Vicente, Vicente¡ Ah1 viene el Pukuj -dec!an- (Pukuj le de-

c1.an al diablo) • 

-rsaca tu escopeta porque ah1 viener. 

Me sal! corriendo, cuando v1 que venta .. de buena .distancia y en

tr~ corriendo a sacar·' la escopeta, y v1 que sali6, I?as6 po,r el 

mercado a donde hab1an mat'ado l,a res ••• y ah.t ven!a ••• ·y ás! el 
,, ' :l, , 

.aniriiaL •• pero no más se venta uno ••• y aht ventan los tronazos. 

¡tronaba¡ y ah1 pas6 directo adonde estaba yo ••• paso volando. 

Y lo agarr6 con el rifle ••• lo tiré y cay6 un grandote y enton-

ces ••• 

Es un animal como que tiene la cara de una persona. Sus cejotas 

se le miraban, la nariz que se le miraba era el pico, ten.ta ba!. 

bas como gente y as1, la carota grandota. 

Entonces se bajaron corriendo aquellos y dec!an: Jj!jóler -de-. 

c!an: Mariano Pdrez Parceo (se llamaba el cacique de all!J. 

-1Ijq1 rYa lo mataste¡ JTd nahual, td MarianoJ JMira se parece 

~ucho a tu cara¡ tSu nahual se lo hab1a matado¡ 

st, Ya.se.'muri6 ese animal. Pero es· un animal grandote, as! co-
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mo de un ,'metro cnn4s·, como metr.o. y m~dio de largo de l<ls ,al;¡s 

y dél cuerpecito, la. carne,' es, chiquito¡ no mas pura ala era; 

pura pluma. 

Cuando lo vieron esos señores se lo llevaron en el camino gran

de que llevab~ a la plaza. Tuvieron que buscar un palo grande, 

lo sentaron, lo estiraron, as1,. con la cara par~ que lo vieran 

las gentes. 

S1, creen que s1 es nahua!, que es lo que podr!a.pro~ucirenfer 

medades,·espantos pues. 

¡y ad acab6 el animal¡ · 
:.r. 

LOS VIEJITOS 

En una comunidad muy lejana a la ciudad viv1an.muchas gentes 

per~ tentan que salir a un pueblo muy lejano; tentan que cami

nar varios d1.as para poder llegar en el pueblq, en una ciudad, 

algo ast adonde llegaban a comprar sus v1veres, comprar sus r2 

pas, sus azadones, sus herramientas para cultivar. Sal1an de 

un d1.a a otro pero ten!an que dormir en el camino porque era 

muy lejos. Pero esa 6poca anterior era pura montaña virgen 

muy cerrada adonde exist1.a muchos animales muy peligrosos como 

por ejemplo tigres, leones, en fin niuchos animales. 

Y pa•aban1 saltan de su·comunidad, llegaban.a dormir en una 
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casita chica adonde vivían ,un viejito y una viejita. Era la 

tinica casa que pod!an dormir alH. Esos vÚjitos siempre les 

gustaba que llegara gente ah!. •• porque de esa casa ya no amane 

cí:an las gentes ••• los mataban o lo corn:l'.an, lo comían esos vie 

jites. Y no s6lo ellos lo com1an porque hasta sus hijos, pero 

esos viejitos lo mandaban a bañar antes que durmieran las gen-, 

tes que llegaban para que estuvieran limpios. •.• mandaban aca-
·, 

rrear leña, pero como hab:l'.a mucha leña, muchos·árboles secos 

cerca de la casa, de la montaña. Pero les dec1an: 

-:Oyes, se yan a traer un poco de leña? que sea pata de pájaro 

(pata de pájaro le dicen unos árboles en tzotzil le dicen Yoc' 

mucté'que quiere decir palo pata de pSjarol 

Y as! tra1an esa leña, hac1an fogata. Teñ1anunas ollonas muy 

grandes, lo pon1an a calentar, la agua, ya cuando está tibia el 

agua le empieza a bañarse los que llegaban para que durmiera 

bien, fresca, para eso sirve el baño. Después del baño se a-

cuestan las gentes que llegaban ah!. También los viejitos se 

hac1an que se dormían; ya cuando esUn bien dormidas- las gentes 

se leváritan los viejitos1 no sé si lo han visto los gatos a la 

hora en que salen en la noche empiezan a afilar las uñas en un 

palo o en la pared, empiezan a afilar y as! se levantan esos 

viejitos y ••• tzazt Empieza. a afilar sus uñas, sus pezuñas 

los dos viejitos. Pero la señora o la viejita era la m&s arrai 

gada y se lo mataban y ••• tzazt lo agarraban una mordida en la 

cabeza y lo mataban las gentes y se lo cOin!anJ 

Y. de Ho tambi6n ~•tas hijo•. de esas: personas que :voiven en esa 
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éaíUta le daban a sus hij.os 1;.~i~n. Pero no lo sab!an quHin 

eran sus hijos. 

Y todas las personas que llegaban a dormir no amanec!an, ni 
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l:legaban al pueblo a hacer sus compras. Murieron muchas gentes 

as!. Pero despu6s hubo un viejito, viejito, viejito, creo yo 
que es el pastor de las gentes, era un viejito muy poderoso y . 

se di6 ·cuenta que no regresaban las gentes de esa comunidad y. 

dijo el viejito: 
'· 

-Voy a ver por qu~ no regresan mis hijos, y ya casi están aca-

bando. Y voy a ir yo. Agarra su bastoncito, su morralito o su 

red y le dicen su bolita de posol. Pues no más ese señor era 

muy,poderqso. Y se fue. Elviejito con su bast6n ·caminando. 
' . 

Lleg6 ya tarde en esa.casa dentro de la montaña~( 

-Señor, señor, me presta su casita para que me quede esta no

che, o me da un lugarcito? .. 

-st señor, dice. C6mo no, p~sele, pasa a descansar. 

Llega el viejitó y le dicen: 

-Pero vienes muy cansado y ya es tarde. Te voy a dar un lugar. 

Pero no mis necesitamos que usted se bañe. Todas las gentes 

que vengan siempre vemos que se bañe~ para que descansen fres

co porque vienen cansados. Nos hace favor de ir a traer un po

co de leña que le ll&man Yacmuct~. 

-sf -dice el viejito y se va. 
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Aqarra su mecapal o su lazo y se fue. Y al.rato llega el viej!. 

.to con un tercio pero no de 'leña sino ,de puro pata de p4jaro. 

Como le dijeron Yacmucté y él lo fUe a traer p\ira pata de p&ja

ro, pues le digo, pues pata de p!jaro se le llama ese palo, 

tiene un taco adentro que a veces lo hacen como tronador, le 

dicen YacmúcU. 

Y eso le dijeron, pero el viejito ya era como.forma de enseñar 

que s1, que ten1a poder; y un mont15n de patas de p!jaro. ~ .• · 

-Aqu1 est4 la leña -dice. 

-No si esas son patas de pájaro. Yo le dije patas dE! pájaro, 

pero.palos. 

-1Al11 ;;.dice, riosabb, yo eso. 

-Pues vas a traer la leña. 

-s1, dice. y se fue otra vez y lo trajo ya después un tercio 

de leña pata de p4jaro1 Yacmucté. 

Empezaron a hacer la fogata, pusieron una o~la qrande con 

agua para entibiar para que se bañara el viejito. Se bañ6 bien: 

el viejito. Después de haberse bañado le dieron un tantito de 

café, su comidita; después le dieron su petatito·, que se acos,. 

tara allt y al ratito empieza a roncar el'viejito. Roncaba el 

viejito. 

-Ahora s1 ya se durmi& -dicen los viejitoa dueños de la casa. 

-st -dice. Ya es ttempo, ya tenqo harta hlllllbre -dtce la seño-

ra. 

-·· 

. ·.~ 
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Yo voy antes. 

-No, yo voy. Y empieza a afilar sus uñas,· corno gato; y se avienta 

la señora y ••. ¡pas¡ le quiso poner la mordida al viejito y 

cuando pega un grito la señora: 

-¡Ay! mis dientes. 

~¿Qué te pas6? -le dice 

-Es que está muy viejo. Ya no entran los dientes en la cabez~ 

del viejito. 

Se avienta el viejito y ••• ¡zaz¡ le quiso ponerle la mor.dida a 

la cabeza del viejito y 
·"·.· .,, ,· 
';.;¡Ayi•mis dientes, y ¡ay¡ -los dolores que ten1an de dientes, 

los dos, se quejaban los dos. 

Pero ese viejito ya era para castigarlos a esos viejitos. Se 

hizo que se despert6 el viejito: 

-¿Qué les pasa? -dice el viejito. 

Y contestan los otros, los dueños de la casa: 

-Tengo dolor de muela, dolor de muela -dice. 

-¡Ah¡ si, es dolor de muela. Pero les voy a dar'un poco de me-

dicina para mitigar algo el dolor. ~qu! tengo el pilico -dice. 

Y ponle en el hoyito de la muela y con eso se calma el dolor. 

Le dicen lo• viejito•1 -s! -dice y ••• ¡pasf le ponen. 

Y por ••o mucha•. gentes actual utilizan el pilico para el 4o• 
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lo~. de muela .. (sobre :todo lÓs viejitosl. Buscan. el pÍlic~y le 

ponen en el hoyito de la muela y s1 quita. \in poquito el dolor· 

. de lamuela. Por eso hastá la fecha existe el dolor de muela. · 

~ero resulta de eso y amanecieron. Se despidi6 el viejito. para 

continuar su camirio y dice: 

-Ya me voy señores, gracias, por la posada que me dieron. Voy 

a continuar mi camino -dijo el viejito pastor de la comunidad. 

-st, que le vaya bien, nada más quiero advertirle una cosa. 

-st ¿cuU es? 

-cuando llegue usted &113. en el pedregal no vaya a .chiflar ni. 

vaya a gritar porque ah! están mis hijos cerca. Si grita us

ted de plano no pase usted de aht. Lo vayan' ,a comer ·mis hi-
-~-· ... 

jos. 

-st, dice, no tenga cuidado, voy a procurar de no hacer ruido 

y se fue. 

Per9 ese viejito ya llevaba la intenci6n de ver cuáles son sus 

hijos de esos viejitos. 

Y llegando en ese pedregal hab!a as! un campito como pa senta~ 

1e en las piedras. Cuando que grita el viejito. 

-1Yaaajai1 -pega el grito. 

Jijo¡ -inmediatamente salen unos tigrazos grandes, unos tigres 

grandes. Pero como ten!a poderes el viejito, dicen 

-PArese¡ -dice el viejito- porque tienen m&s hermanos que tam-
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. bien 'tienen hambre COlllO .Ustedes, c:¡qe vengan tOdOS para que CO 

man. Y,lie pararon, yle busca unas pie<'lras y lo. formO as.t las 
< • ',·. 

piedras alrededor dél viejito. Sidntense en esas piedras. 

-cada uno de ustedes -le dijo el viejito a los tigres- Y se 

sentaron los tigres en las piedras. 

Y welve a pegar otro grito y salen 111Ss tigres, lo welve a for 

mar y pega otro grito, ·no m4s vino tres. 

A los cuatro gritos que peg6 el viejito, no más uno vino y ya 

no .hab!a m4s. Pero ya hab!a muchos tigres alrededor de ~l y ~l 

estaba .enmedio. Le dice·:a los tigres: 

-Miren ustedes, para que no tengan trabajo para que me coman me 

voy a desnudar, voy a desvestirme y ... 1zaz1 quita su ropa el 

viejito a un lado sú morral, su bola de pozol. Se desvisti6 

y ••• ¡pas¡ · 1a avienta su ropa -el viejito • 

. -ora s1 ¡ me pueden comer ahorita y ¡pas ¡ se avienta el viejito 

' ·as!, y al quererse levantar los tigres no' pod!an levantarse, 

estaban pegados sobre la piedra. Hac!an el intento de levan

tar pero no pOdtan. 

-1V6nganae pues¡ 1cOmannae1 -dec!a el viejito y se revolcaba 

ah! enmedto de los tigres y no pod!a levantarse ningt1n tigre. 

Y .de ahf le dijo a los tigres: 
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Üstede.s lo han co¡qido un mont6n de mis hijos. Esto es 
,,' ' ' ' ' ' 

la venganza que lo vengo a hacer. Ad. es que ad como lo ·mata-

ron mis.hijos, tanibi6n se van a morir. tAh! les va¡ -dice. 

Agarra su bord6n y tzazJ un bordonazo a cada uno y tzaz¡ un bor 

donazo en' la cabeza a cáda·uno ·y muere. (Bord6n es un bast6n). 

Ya dej6 nada.mb dos para que volviera a reproducir y les dfce: 

.-M.iren, ustede~·aos se van a quedar, un var6n y una hembra cio 
dej6 pero yá de los m4s chicos) Miren ustedes -dice- As1 como 

ic:is mat6 tus hermanos, si oyen mis hijos que griten, que,chi

flen o toquen sus cuernos, .ustedes huyen porque ·si no, ·1os ma-
. . . 

. tan también a ustede~. As! ·es que·v!yans~ • 

. Los solt6, y por esto tambián las gentes ind!ge,nas cuando saben 

•que hay tigre o porque brama el tigre al venir, entonces empie

za a tocar cuerno o si no gritan para ahuyentar a los tigres.• 

Y ast. Entonces resulta de eso que desde esa ~poca qued6 los do 

lores de muela·~ 

Y aht se acab6. 

EL SOL Y LA LUNA 

Babta una aeñ~raque edat16 aqut en la tierra. Tarifa trea'hi-

~--
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varon8j. 'y esos tre• niños 'sienipre andaban ,jun-

' · .· . tos1 iban a pasear, a trabaja;; pero ~l niño m~~ chico lo mo-

lestaban mucho, lo pegaban, hasta lo mataban, el niño lo mata 

ban los hermanos, le pegaban y ¡zaz¡ como lo noqueado, algo 

as!: Y encuentran un agujero y ¡pas¡ lo dejan adentro del 
' ' 

agujero bien tapado;, El niño más chico. Y regresan los herma-

nos mayores y llegan a la casa de la mamá o en la casa de ellos, 

-1Yavenimos mam&¡ 

-¿Ya?, y ¿d6nde esta tu hermanito? 

.-Alll se qued6 jugando, al .r:ato viene -decían aqu~llos dos. 

y. en efecto al rato llegaba el chamaco solito •. No IUb cuando 

seqúedaba en un agujero ad llevaba algo de seña, llevaba un 
·agujero, llevaba parece que algo de colmena, algo así, lleva

ba para la comida. 

-Íijof -dice el hermane>, entonces no pudimos matar a este ca

nijo. 

Le llevaban mal al chamaco, el hermanito mas chico: y se iban 

en un paseo de un rto, en el r1o más 'hondo que pueda haber, en 

una fo•a •• lo agarraban al chamaquito los dos. Se lo hundían 

as1 para que lo tiru;an hasta alll en la fo•a y Jzazr lo sol

taban ¡pum¡. al agua. 

Se va el chamaco JY no salta en ese monaentot 
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1 Ya se muri6·, -dicen los herman?s ¡"y se· fueron; ·· 

•tYa vine mamá¡ ,·· .. " 

-Es~~ bien. ¿Y tu hermanito? 

-se qued6 jugando. Dec!an siempre los dos hermanos mayores~ 

Y ya al rato, como a la.hora, llegaba el chamaco cargando unos 

dos pescadotes para la comida. 

- ¡Ya vine m'amá i 

-¡Qué bueno¡ ¿A d6nde te quedaste? 

::-All~. Mire que traigo pescado. 

Lo llevaba pa la casa y as! suced!a; a veces lo dejaban en.únos 

hoyos huecos de la. tierra. Pero result6 un d!a que se fu~fon a. 

las montañas. En las montañas hay unos árboles muy 'grand~~> 
huecos por dentro y - ¡ zaz ¡ - lo agarran al hermanito más chico 

1pas1. lo pusieron allá dentro del !rbol, el chamaco. cuando al 

rato que llega unos pájaros y ¡pas, pas, pas¡- picando el ár

bol. Entonces le dice el chamaco. 

~Oyes, oyes, por favor¡, ábreme este.palo porque estoy aqu! 

dentro, necesito salir¡ 

-S!, dice el pljaro. Y empieza a abrir el agujero. 

Se lo abri6 y sali6 el chamaco. Entonces, en esa dpoca dijeron 



existi6 los pájaros carpinteros •. Se pusieron as! porque sac6 

al chamaco adentro del tronco. ·i sali6, y lleg6.· 

-¡Ijolet ya vino, ¿c6mo le vamos a hacer? -dectan aquellos dos. 

Y siempre buscaban el modo c6mo lo pod1an hacer. A veces lo ti.;· 

rab.an en· una cima .Y salia el chamaco. No lo· pod!an matar. Pero 

resultaba de que ya estaba fastidiado el. chamac() y un d!a regr~ 

s6 con la mamá. 

-Oyes mamá, ya que usted est! hilando (puro algod6n hilaba, el 

algod6n tiene semilla y ten!an quequitárseia para p~der hilar 

la señora, ··y juntaban b;istante semilla de. aiqod6n. ·~Mamá, jtlri

teme por favor la semilla del algod6n, me va a servir. 

-¿Pa qué lo quieres? 

-Voy a jugar. 

~Ta bien, empez6 a juntar un buen tanto de semillas de algod6n 
' 

.cuando . le dice: 

-¡Vente hijo¡ ya est& tus juguetes. 

-Bueno. Y llega el chamaco agarra un buen tanto, y se lo llev6. 

Busc6 el &rbol mls alto. Hay unos Arboles muy altos. A'garr6 el 

puño de semilla de algod6n y se lo tir6 as! en la copa del&r

bol, en la punta. Al momento de soltar las semillas de algod6n 

se volvi6 pura abeja, pura abeja, al.momento de soltar, puras 

abejas. 

Empez& el ruido de abejas y se lo agarr6 todo y aaz J y J zaz J. 
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se lo tir6. toda la sem:f:lle." de algodl5n a la copa o en b punta 

del &rbol. Inmed:tatamente. empezaron a: formar una colmena ¡re' 

qrandet rae formó¡ una col.inena. Por eso hasta la fecha existe 

la colmena. 

· Y resulta de eso, reqres6 el chamaco a la casa de la señora, 

lleq6 el chamaco. -oYes mam&, ya lÓ~~li~t! una colmena pero bien 

qrande, hice la prueba para subir .al 4rbol para traer pero no. 

puedo subir. Tal vez mis hermanos puedan subir • 

.:!'l'a .bien, y lo.llama los hijos. 

· -iQuA mami? 

-oíce tu: "hermanito que hay colllleii.a • • 

-.!onde hay? 

-Allá en la montaña. 

-Vamos, dicen los hermanos grandes. Nosotros le vamo~ a cortar 

la colmena para traerle mamá • 

.lira bien. 

Llevan dos tecomates y vamos, pero si no ••• ya aabes. 

-~· bien, dice el chamaco. y se fueron. 

Y lleqaron. El lrbol era muy grande y alto y se ·subieron los 

dos hermanos arriba y el chamaco se qued6 abajo. Nom4s. esas 

abejas, segdn hay dos tipos, hay abejas que st pican y hay 

abejas que no pican, entonces ese ch~co forme colmena.de 

abejas que no pican y se subieron.esos dos muchachitos en el 
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árbol y empezaron a''éosechar la miel, y ~Úó~s lo ~stabané'~hupah\' .. 

:do. la miel ·.all~ arriba y grit~a el chaníaéo abnjo: 

-¡Hermano¡ ~chame un poco de miel, que quiero comer miel. 

~51 -dice, y·le tiraban·pura .cera, pura cera de la miel, sí de 

la miel; lo tiraban al chamaco. 

Pero el chamaco ya no .lo quería para comer la miel. Sino .que 
•,' ¡ .. 

lo que le interesaba era la cera y fórrn6 inmediatamente Unos · 

ratoncitos y los suelta, no más cort6 una híerbita y se fue al. 

monte. 

Luego vuelve a pedir mb .miel, lo tiraban pura cera y la .form6' 

unas ardillitas, los solt6 unas ardillas, tambi~n,cort6 ,unas 
-· . ,~,.~ . .,¡ . . " . ' 

fr~tas y se fue a los árboles.¡Y c6mo lo voy a hacer.i -decía 

el chamaco. Y segu1á pidiendo más miel. Le arrojában.pura cera 

y se lo form6 un animal as1 grande que es el tepescuintle, el 

tepescuintle empez6 a morder los !rboles y se fue. 

Pero entonces pens6 y volvi6 a pedir m!s cera, la aventaron y 

empez6 a formar una tuza, la tuza, segdn cuentan que le form6 

sus dientes muy bien afilados, le dicen chi
1 

o sea; palma, de· 

palma le puso los dientes, dos arriba y dos abajo y lo solt6 

esa tuza inmediatamente empez6 a hacer hoyos, agujeros· en.la 

ratz de ese &rbol y a romper cuantas ·ratees que pueda haber. 

Y aiguiO pidiendo m4s miel y mas cera lo arrojaba, y a formar 

ll4a tuzaa y al ratito ya lo estaban cortando toda la raíz del 



de' un lado a otro y~ para caer y le dec1an: 

-¿Qu6 est!s. haciendo hermano? 

.-Nada, d6nme m!s miel. 

-Ah1 te v!, mas cera. 

- )''.'-

'Z30. 
;, ... " 

' 

'.'"Y>cuando.va cayendo el S.rbol,hasta·alláfueiadar;,aquellos· 
' . 

pedazos . df! chamacos los dos hermanos . ·:¡ lo fue a ver 'i estaba¡;i 

. pedazos •• ;~ 1 murieron r los dos hermanos por la vengan za y re

. gres6 a la · CHa • 

. -Ya vine mam&1 

'..:st hijo, y qÜ6 milagro que.por primer~ vez te,:neqas primero ' 

tt1. ' 

-st mam~, es que resulta que yo no pude subir y ellos no que

r1an bajar, aht se quedaron comiendo miel. 

-se me hace que lo mataste a tus hermanos. 

· -No· mamA, c6mo voy a matar si son m!s grandes que yo; venga us

ted, vamos a gritar para que lo vea que st astan mis: hermanos 

~st, y salen a la puerta de la casa y grita el chamaco: 
• 1 . 

-Hermano Mariano. 

-tBuht -contestaba desde lejos (los dos tecomates) 

-Ya lo viste ma111&? Ah1 esta 

-Si pues, aht est&. 

Pero era las tres o cuatro la tarde, ya cuando cay4 el aol vol-

vi& a decir la mama que' qua le habta pasado. 
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-N.o se· preocupe mamá, all4 están, vamos á grttar. L9 vuelve a .. 
' • '. ' ' >' 

. gritar y ~u~f~e a ~ontesiar el tecomáte. ·z.e dice: 
. ··.> 

-.1Mariano1 ••• -¡au¡ -contestaba. Y asi.pa~aba. 

Y as! contestaba; en toda la noche no llegaron. Al otro d!a 

tampoco, pero lo engañaba a la mam.1 que sf 'estaba. ,Pero ya esta 

ba llorando la señora. 

-Yo creo que s1. .se mu.rieron .. tus hermanos, ad!Snde los fuiste · a 

dejar? 

"'."NO mam4, ah! est~. Pero mañana le voy a traer·mis hermanos. 

Necesito que n\e haga trece tortillitas·chiquitas con tres •agu;.. 

. jeros~. 

-',~c6mo? 

-Pues st, me lo v.as a' hacer as! chiquititas y lo haces.sus agu

je:1;os, tres agujeros. Y.le voy a traer mis hermanos • 

. _;;.Esta bien. se··1os h;l;zo las 13 torÜllas la. señora,. pero ya en 

ese dta empezt5 a hacer corral, un chiquero grande. 

1Pa mientras mam! le voy a hacer este chiquero que si algo nos 

va a servir. Aqu! va a llegar mis hermanos. Le dice la mam4: 

-¿Ct5mo? 

-Pues ya lo va usted a ver. Dej6 bien hecho el corral y se fue 

el chamaco. 

SopUndole a las tortillitas se formaron los marranos que eran ... · 

sus hermanos. Las tortillitas que le hizo l.a mama es lo que se 

ve como una tortillita aqut en la trompa de los marranos con 

los tres aqujeroa, la nariz y la boca. Esa fue la tortilla que 

, ; '1~ 



';le hizo la señora. 

y s~ lo trajo un niontl5n de marranos eran.13 marrarios. 

-Mam!, mam!, vente ·corriendo a ver a mis hermanos • 

. cuando mira iln mont6n de marranos: 

-¿Y esos son tus hermanos? 

· ,..s.1 -ven me vas a ayudar porque con eso ya estamos, -dice el 
.. ,';~.f< 

chamaco·. Aylidame pa meterlo al corral. 
' ' ' 

' ,..st. y se fue corriendo la .señora. 

Y unos entraron bien pero otros no y cuando rzazt sale corrien

do y lo agarra el ch.amaco de la cola se· 10 revent6 la cola, 

qued6 en la mano la cola del marrano y se sali6. Parece que 

tres marranos se huyeron pues le quedO la co.la al chamaco~ Y 

le dice ,..no le h~ce- ésto tu \1ªS a ,~r en el monte, vas a·~o;ir 

matando. Mis hijos te van a matar po~que td vas a robar milpa 

· -le dijo el .chamaquito al marrano que se huyeron. 

Y esos.tres que se huyeron son los que le dicen coche del mon• 

te o sea j abal!. Entonces ah! estaban los marranos. Creén q\ie 

por.eso hasta la fecha existe marrano. Por eso muchas perso

nas no lo comen el marrano, porque creen que es el hermano de 

Dios. 

Bueno, entonces se quedaron. Le dijo el chamaco a la señora: 

-Oye, ya que ya •.lo· mataste tus hermanos tienes q\ie trabajar 
' " 

mur duro para _que me puedas mantener. 

-st, no se preocupe mama, mañana voy a trabajar. 

Ho.mb necesito mi. loncha para ir a trabajar. Se va a dar cuea 

ta cl5mo voy a trabajar: 
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Hizo su l~~che al otro'icl!~ t~lllpran,o, s~: fue con,,Uri 'SU 

as! chiquito Cl, la m~ntafia' a escoger Ílria (le d¡~~h una abra p ' 

una parte mu;t' baja, m\Jy f~rtil la tierra donde tenga mucho, ab2 
. ~~ 

no) fue a escoger, Pero en no trabajába. Lo que hacía, hacía 

unas estacas de es:te largo y lo formaba l,os palos y la ordena

ba ra trabajar¡ le dec!a a los palos y empezaban a trabajar1 y 

un día había pero harto trabajo, much<>, trabajo teri1'.a. 

Era ;una parte baja, lo dejaban todo el lllonte per,() destrozado' 

el monte lo, dejaban los palos. y el chamaco regresaba a la ca-

sa. 

, -¿Qu~ pas6 hijo, cómo te fue? 

-Bien~ Dej~ trabajo bastante trabajo. 

-No te lo creo~ 

,.;Si m¡¡,má 1 'J mañana VO'f: ir otra vez. 

,· IJ?a el chamaco nuevame~te al o~r.o d,!~ ya ~~contrabá 
cer~ada. Ya no hab!a trabajCl. Ya no. Todo. L/montaña e~taba 
viva; La montaña cerrada. 

-rijo¡ -dec1a, ¿por qu~ est! as!? 

Y volvi5 a formar sus estacas, sus palos. Volvi6 a trabajar la .· 

misma cantidad para llegar al otro d!a, ya no habta trabajo •. 

·Pero, al segundo d!a hab!a invitado a la mamá. 

-vamos maml, pa que se de cuenta c6mo e~t& el trabajo. y se fue. 

Estaba cre!do que st hab1'.a trabajo. Cuando llegaron, al otro d1'.a. · 

ni seña de trabajo habta •. 

-Hijo -dec1'.a. S6lo me andas engañando. On ta1al trabajo. 

-Pues st aqu1'. hab!a trabajado. Pero ahorita se va a dar cuenta 

como voy a trabajar. 
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.. -A· ver· ¿c6mÓ 'v'&s a trabajaf:? . 

i.empez6 a hacer sus est.acas y .10. form~ pero g:r:ande y. 

· ·na 'm!s le ór~en_~ba: 
-¡Atrabajar toc'l.osJ y as! empezaban. 

Como cincuenta o sesenta hombres .echan_do machete; En un rato 

estaba tendida la montaña. 

-Ya lo viste mam4. 

-s! .tienes raz6n. 

se r~gresaron. Pero volvi6 al otro dta; ya no habta tI'abajo • 

. Ent,onces pens6 'el chamaco: 

-Pero por qu~, lo voy a ver, por qu~ reviven los 4rboles? 

Y lo'dej6 el trabajo.bien hecho, no' más fue a su casa a comer> 

~lgo y regres6 de noche .a su trabajo• Y cuando de repente, 'co-, 
mo ,~ las diez de la noche.. • • sale un· animal.· no _ tan, grande. • •. 

qu~ie dec!a a los árboles: 

-1 Rev!vete J , J rev!vete J -

Entonces el chamaco fue corriendo y dijo: 

-¡Ah 1 conque tG. eres el que lo revive lo-s árboles y ¡pas ¡ ••• 

se.lo agarr6 aqu! del est6mago, lo exprimi6 as!: 

-Ya no lo vas a volver a hacer estas cosas de revivir los árbo 

"' 
les, porque de eso como! 

-1No1 -dice el chamaco. Y ¡past lo aventó. 

Las. avispas (hay unas avispotas grandes con el estomago as! 

chiquitito, ea adonde lo exprimiO). 

Y de all! !ª qued6. 

Y .al rato, cuando llega unos animales nuevamente brincando el 

lrbol. Le dice: 

-¡Rey!vete &rbolt 1revlvete1 -le decta. Y estaba levantando 
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iós' ~ri>oles. Y' va cioiriendo el ch~aé~ y. Jpasr:se •10· agarra de" 

las orejitas, lo jal6 as:C: 

-¿Por qu~ tu lo reviyes los !rbo_les? · 

-¡No¡ -dice. Es que aqu! de plano t11 no vas a vivir aqu! en la 

tierra. TQ tienes que ir all! arriba, al cielo. T11 y tu mam!. 

-Le dice •. · 

-¿Y c6mo lo sabes? 

.:.porque as! es. 
. . . 

Entonces lo soltaba. 

Son los conejos, se ven las orejotas largas; .es _adonde.lo aga

rr6, de.las orejas. 

y as! ••• · 

Entonces ya reqres6 aquel chamaco un poco ya _triste de ver 

no. pod!a trabajar. ~- ;1e<j6. Le dice a su mam~_: 

..:()yes mam! '•dice. 

Dicen que no vamos a poder vivir aquí en la tierra, nosotros te

nemos que ir al cielo. 

-¿Pero c6mo? 

-No sE, pero vamos a ir al cielo ta y yo. Lo. 1lnico que vamos a 

hacer: tu vas a alumbrar de noche·y yo voy a alumbrar de d:Ca. 

Y se fueron al cielo los dos. 

El hijo ea el Sol. 

La mam! es la Luna. 

Por eso se llama este cuento .del ·sol ~(la Luna. 

Y aht se acabe. 

'·¡; ·, 



. CUESTI,ONARIO PARA PROFESORES 
' ·-,,~,- . ' .. -:_ 

, . 

GRADO. QuE ATIENDE·.-· ---

NUMERO. DE· ALUMNOS' ·-----

ANTIGUEOAD EN ~ ESCUELA . ---
LUGAR DE NACIMIENTO .·, -----

Escriba el luqar donde realiz6 sus estudios y su duraci6n 

.PRIMARIA 

SECUNDARIA 

PREPA O NORMAL 

ESTUDIOS SUPERIORES 
'!' 

¿Ha recibido cursos de capacitaci6n? NO __ SI 

Escriba cu!les. 

Sugiera usted. el nombre .de alqt1n cura.o de capacitación que·mejo

r~fSU actual trabajo• 

.¿Ha trabajádo en otras escuelas? No · S.I ¿Qué tipo? 

·Primaria rural ( Primaria urbana ( Secundaria ( 

Promotor1a Alfabetizaci6n e Otra ( 

· Marque con una cruz si ha pensado en la posibilidad de cambiar 

su plaza. SI __ NO__:_ ¿Por qu'? 

Si quisiera cambiar de trabajo, marque con una cruz ¿d6nde le 

qu1tár!a? 

Otra.primaria rural ( 

Normal <. l 

Promotor de salud t l 

Primaria urbana ( 

Actividades ( l 
comerci.ale• 

-_) 

Secundaria ( · l. 

Campesino ( ) 

Otra t l 
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'. 

Marque con ,una cruz si considera· usted suficiente el paqo:qUe 
,:• 

recibe por su trabajo. SI -- NO __ 

Marque con una cruz si tiene otra ,actividad fuente de ingreso. 

SI NO__ Especifique cu!l. 

Mencione si pertenece a alguna asociación de maestros 

NO SI ¿Cu!!? 

Subraye .si las relaciones de trabajo con ous compañeros son: 

. Excelentes Buenas Regulares Malas 

¿Culles considera us,ted que son los problemas m4s importantes 
,, .o:c 

que tienen los niños ind!genas en el aula? 

Analice sus causas y la soluci6n posible. 

Mencione qu~ dificultades presentan los libros de texto al niño 

ind1gena para el logro de los objetivos de la S.E.P. 

Escriba el nombre del Srea en que el apr~ndizáj~ de los alumnos 

presenta mas.dificultades. 

Diga si en la escuela existe al9t1n111Atodo.para facilitar el 

aprendizaje de los· alwimoa y eQ quO consiste. 

En qud aspectos constdera usted que es dtil la educac~&n priJlla

rta para el n:f:ño tndf.gena. 
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Marq1,1e con una.cruz los.aspectos·de latradici6n.indígena que 
7 

los. allimnos que terminan la primaria ya no quieren practicar. 
(solo mencione 16 que usted 'ha observado). 

Religi6n Vivir en su paraje Vestimenta ( 

Ser campesino Creer en las leyendas Otra ) 

Hablar tzotzil 

Describa a qu~ se dedica el alumno que sale de la prima7ia. 

(solo los casos que conozca) 

¿Ha realizado 'alguna vez actividades especiales_ para lle_var a . 

. ,._.;,, 

cabo la educaci6n bicultural? No sr ___ . Especifique. 

¿Realiza actividades con los padres de familia y la comunidad? 

NO · SI --- ¿Cuáles? 

. . 

Describa cuál es la actitud de los padres de familia hacia la · 

escuela. 

Escriba, si la conoce, la actividad principal de los padres de 

familia del grupo al que atiende. 

Mencione cuáles son las principales razones de· los padres que 

no env!an a sus hijos a la escuela.· 

Considera usted que los conocimientos acerca del mundo y de 

la naturaleza que se le enseñan al niño en su familia se pue-

den utilizar en la escuela. SI __ __ NO ____ ¿Por qu!? 
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··SAN JUAN CHAMULA, CKIS' • 

·, ... 

l. ¿Qud grado il'llpa:r:te actualmente? · · · -------------
b. Lugar de naci111iento (municipio y colon:tat ·-·-·-·_·_·. ----

c. Especifique hasta qud grado escolar ha cursado----

·d. ¿D6nde real.tz6 sus estudios? ----,...------------
e'. ¿cuanto tiempo tienen dando clases en est~ escuela? 

.) ,-·'· , · .. :'1' .· . '':.~ 

f. ¿Ha trabajado·'en otra escuela? {Sil {NOl 

· BilingO.e (.. f MonolingO.e ( 

2 •. ¿cuantos alumnos tiene inscritos en su grupo?-""'-----

3. ¿cuantos asisten regularment~ a clases?· ________ _ 
.. ·• 

)'. 

4. Numereen orden· de importari9ia las posibles causas de ina:

sistencia de los niños'a la ~scuela: -

Faltad~ inteds del niño (. Incapacidad de los niños ( 

.. Los padres rechazan a la. ( ·) ·.para comprender lo que 
les enseñan. escuela por ir en contra 

de sus costumbres. 

Los.niños tienen que ayu- ( 
dar a sus padrea en el 
campo. 

La distancia para llegar.( 
a la escuela ea muy grande. 

Se enferman mucho. ( 

s. Marque con una X dentro del pardntesis la respuesta que crea 

.correcta. 

Segtln ha podido obse:r:Var, loa niñ.o• aprendan •:sor: a leer y 

a escribir en: 

Lengua materna 

En español 

No sti 

{ l 

( ; 
( ) 

Bn ninguno da loa dos ( 



6!' ¿H~sta ~u6 ·afio 'cohSideráib'.'usted que· '\in 11*ñº ind'.tgena 

·c~paz de COMPRENDER er español escru'o? · ; .,:·: 
' ·.:... ' ,· . ' .. ··,. ¡ ,.. ________ _ 

7~ cu!n.dó' util.tza 'el libro de texto gratu:tto, generalmente •. 

Sigue su contenido al ( 
pi6 de la letra. 

.Lo relaciona con la inte- ( 
graci6n del niño a la ciu
dad y .a la naci5n. Procura· relaciónar su (. l 

contenido con la.vida 
del ind1gena eriel 

Casi no utiliza el libro. l l 

Ninguno de los anteriores.( 
campo. 

No s6 •. t . ) 

8. ¿CuU es a su criterio el'próblema o problemas pdncipales 

que afectan al niño ind1gena durante su aprendizaje? 

~ -. 

· 9 •. Mencione con >qu6 "fi:ecuen~.Í.a y de qu6: tipo dé ~~tetial did~~~ · ' 

.. tico ~ti.liza eri su clase~ . 

10. Marque con una x.el m6toc1oque considere m4s adecuado para 

que lbs niños aprendan mejo~ en la escuela: 

.La disciplina• ( 

La participaci6n acti- ( 
va· del niño. 

El respeto a la tradi- ( 
ci6n. 

Estudiar s6lo aspectos ( 

pr&cticos del campo. 

Otro~C.Diqa cull). { 

·No s6. t 

11. A su juicio,¿cu!les son las cosas .m4s.importantesque la es

·cuela debe de enseñar a loa niños :tnd!genas pará su forma~. 

ci6n socia,l? 

1 ·' 

.> 
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12 •. Los,)1omenajes ;a la bandera, 'la conmemor~ci6n de las f~estas 

patrias y los-hOllÍeríajes a los héroes nacionales: 

Son·. comprendidos· por los· 
niños para saber c6mo es 
~~xi.ca. 

S.irven para la inteqra
ci6n del indtge~a·a la 
n~éi6n urbana. 

(. ). 

e 

Son realizados sin com-
prender su significado.· 

No cumplen ninguna fun-
ciOn· importante. 

No s~. 

Otro~ (Diga cu41l. · 
.. 

( l 

( 

Cl 
( ). 

13. ¿Cree usted que el estudio de la Historia de México "pued~ te

ner relaci6n·con la tradicÍ6n de los indtgenas' para poder ex- . 

· ~li7ar a, los niños cuU es su papel dentro de la naci6n m~x:t-
•• ••• •.: ~ • • 1' • '. '. ,.· •• ;~ 

cana? (SI) (NO).· Explique la raz6n~ 

~1,4. Por lo general,· los padres de familia la escuela: 

Siempre ( Casi siempre ( Regularmente ·. ( ) 

Nunca Pocas veces No s6 e 1 

15. ¿Ha realizado usted trabajos con la comunidad? (SI}. (NO) 
·.·:· 

De qui§ tipo (en caso 11firmativo). 

16. Lll creaci6n de escuelas en las comunid11dea indlgenas ha teni
do como resultado: 

El proqreao econ6mico y 
_cultural. 
Que 101 niños no est8n de 
acuerdo con l~s ideas de 
sus padres. 
Rechazo a la fon4a de vida 
del mest.1:.zo. 

( l 

( l 

e l 

Ha creado confusi6n en C l 
la comunidad para deci
dir cuSl es el mejor ca-
11Jtno a ae9u.i;l' 
Los alun¡noe quieren s&- e l 
qutr estudiando. 
No ha afectado en nada C I 
a la comunidad' ni a su& 
coat\lDlljres. 



ANEXO 

;EL MUNICIPIO DE CHAMuLA 

Es·te municipio se localiza en la Región conocida como Los Al-

· tos en el estado de Chiapas al Sur de la Reptíblic¡¡ Mexicana~ 

+a regi6n de los Altos há sido clasificada por COPLADE como 

altamente critica considerando los indicadores de bienestar so 

cial e infraestructura básica (agua potable, electrificación, 

caminos, salud y educaci6n) y ~l porcentaje medio de población 

beneficiada que en este municipio es del. 42.8% de la poblaciOn 

total. 

i:,oe limites del municipio son: al norte' con los municipios de 

Larrainzar y Chenalh61 al sur.con Zinacantán y San Crist6bal 

de las Casas1 al oeste con Mitontic y, al poniente con Ixtapa. 

De estas colindancias es San Cristóbal la 1inica población to

talmente mestiza, as1 como el principal centro de intercambio 

comercial eritre ind!genas y mestizos. 

I. MEDIO GEOGRAFICO 

TOPOGRAFIA. La superficie total del municipio ea de 82-Km2, 

que representa el 0.11% de la aupe:irf~cte del Estado. Se en

cuentra a 21 300 mts. sobre el nivel del ma:ir con la siguiente 

1'UENTE: COPLAOE, Ch.i:~as, Ch"11l111at Monografta y Dlaqn8Hi:cg de Chamula. 
1983. 

1 .. 
"•¡ \ 
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.situaciOn t.ºl?~~aftc~~ . .;:; 
- ·._ ~.c.~,..,~·~·,>. -

Zonas accidentadas:• 

Zonas semiplanas 

zona plana 

'92• .>. 
s• 
3% 

'i .. 

( 4 • .ici Km2! 

e 2~46 Kin21 

La erosi6n de la tie~r~ es muy .~lta con consecuencias serias 

para la productividad agdcola. Las comunidades .chamulas esUri. 

: rodeadas por el. macizo montañoso que ~~ de ~orte ,a oe~te y CU'"". . 

:~~ eje. lo constituyen dos volcanes: el Huitepec:::'· (2,791 mts.} y 
1·.: · .. ·· .. - . : 

el Tzontehuitz~{2,B92 mts.) 

CLIMA. Es templado subhdmedo y su temperatura osgila entre · · 

los 15.SºC a 12.SºC. r.a precipitaciO~ p~uvial es de_ 1,277 •7 
r. 

siendo constante durante.los meses de Mayo a Septiembre. En 

· las. mañanas es frecuentEI, la presencia de u11a espesa nÚbla so

bre .todo durante los meses de Diciembre y Enero. 

HID.ROGRAFIA. _No hay dos ni arroyos de caudal, solamente el 

6poca de lluvias se foman pequeños arroyos as! como pozos y· 

ojo• de agua que almacenan durante la dpoca de sequta. A pe

•ar de no exi•ttr enChamuia vfaa fluviales de importancia no 

H carece en forma alamante del vital l1quido dada ú. existe!!. 

eta .. de manantiales •ubterrlneos. 

·FAUNA Y FLORA. La flora del municipio e• propia de l.• zona mo~ 

·tañosa, exis·ten: abetos, encinos, oyamele1,, c:tprecee y pinos. 

Antiguamente, la vegeta'ciOn era abundante pero el crecimiento 
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;~e ,.~~ pobiac:i~J:l.Y' la n~c:_es.~dad .de espacios ~ara 'el ,cu1ti.vo ~e· .. 
hán'desmo~t~do'grandes ~reas cáusando una' pronun~fad~ erosi6~ 
en la tierra·. La baja productividad d~. J.~ tierra ha obligad~" _ 

a muchas familias indtgenas a buscar tierras m's propicias fu~ 

ra de sus comunidades. 

La fauna ha sufrido l.as consecuencias de la práctica de la "r2 

za y quema", s.tn embargo, adn se pueden encontrar codornices~ 

pa_J.Oll_\!lS, ;conej<?Sí mapaches, venados, tep~zcuinÚe~ Úgrillos, 

conejos, coyotes~ búhos. 

II. DEMOGRAFIA 

La poblaci6n de{mun.tcipio d~ Ch¡unula es de 31,624, hab •. , 

representa ei 7·: 48% de ia pÓblaci6~ del Estado. En su· totali-. · · , 
. ) -. - . -·¡ 

dad pertenecen al grupo étnico tzotzil. Este grupo es el-m&s 

numer•');>O de los que habitan en Chiapas, se estima que su densi 

dad de poblaci6n es de 387.27 hab/Km2, 

El municipio est& conformado por 79 parajes que son como pequ~ 

ños "clanes" o. "colonias" organizada• de acuerdo al sistema de 

parentesco que aublli•te entre los chamulae. Los principales P.! 

rajes son: Candelaria (1, 759 hab. lJ Chamula (1, 578 hab.) ~ Mu~ 

quen (1,550 hab.)r Yalten (1,384 hab.~._ La cabecex-a municipal 

••San JuanChamula localizada a 8 Km de San Cristdbal de laá 

casas. 
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.III. INFRAESTRUC';L'URA 'l SEF,YICIOS URI3ANOS.' ' 

a) Educación. Las· comunidades·del municipio deChamuia cuentan 
',, 

con primaria incompleta en 46 localidades. En San Juan Chamula 

hay una escuela-albergue de organización completa a nivel pre

escolar y primaria. No hay nivel de secundaria. La poblaCión 

.escolar es de 7,816 alumnos .con 62 aulas, que benefician únic~ 

·niente al 39.6% dela población. 

b) Salud. se proporciona servicio de consulta mécÚ.é:a en la ca

becera municipal y en diez localidades m.§.s. Los .servicios de 

medicina institucionalizada se lleva a cabo a través. de las 

C11nicas IMSS-COPLAMAR. Conjuntamente con la enfermer1a del 

I5I ubtcada en San Juan. Existen 20 camas en las cuales se 
. e;.',' s,' ,, ' ., : 

atiende al 63.9\ de la población. 

Paralelamente a la medicina oficial, se practica la tradicio

nal realizada por los curanderos que abundan por esos lugares. 

·Estas pr!cticas est:in impreganadas por un fuerte.sentido m:igi

·co-religioso. 

Los indices de morbilidad y mortalidad son altos en la pobla.:; 

ci6n infantil. Las causas principales son trastornos en el 

aparato respiratorio, parasitosis, enfermedades gastrointesti

nales,- desnutrici6n y enfermedades de la piel. Los pobladores 

prefieren la medicina de los curanderos pues la creencia gene

ralizada es que las enfermedades son originadas por terceras 

per110nas. Sin embargo, ea notable el paulatino incremento de 
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. ia c::ónsulta externa en: los· consultorios paralelamente con la 

del curandero, NO ast · la 'atenc:l:6n. de los . part~s que •. en lÓs con 

sultorios es casi inexistente. 

c) Agua Potable y Drenaje. Hay en Chamula y en tres localida

des m~s que benefician a 9, 737 hab., esto es el 31.1%. de .la P2. 

blaci6n. No existe drenaje en todo elrnunicipio. Se practica 

el ~ecali.smo: se lava la ropa en los arroyuelos y charcas. 

dl Electrificaci6n. Hay servicio en San Juan ·y el paraje de . 

Muquen. Los beneficiados son 10, 10 5 hab •. que representan . el . 

. .. 32.3\ de la pobláciOri. ;r~a gente qüe carece de este servi.cio se 
. . ·.· 

' ' alumbra con velas de fabricaci6n casera • 

. ·· , e) Religi6n. ·· Existe en la cabecera municipal una Iglesia Cat~ 

lica. Actualmente, la religi6n que se practica es una especie 

de mezcla de esta religi6n con las creencias .. mayas antiguas. 

La aparici6n de grupos de evangelizadores norteamericanos· agl_!:! 

ti~ados en el Instituto Linguistica de Verano desde hace mAs 

·de treinta años ha causado fuertes enfrentamientos entre. los 

tzotziles •cat61icos" y "protestantes" que ha tenido como con

secuencia el divisionismo, la muerte y la expulsi6n de cientos 

de indlgenas de.sus comunidades. 

Las principales actividades religiosas· son el Carnaval, la 

tiesta del 20 de Ene1:o, dla de San Sebasti!n, el 24 de Junio 

df.a de San Juan, .el JQ de 'Agosto, dfa de ·Sta. Rosa de Lima. Tg, 

daa se celebran con gran pompa y veneracien° 



dl Recreaci6n. No existe ninguna en la loCÍéÍlidad. 

V. C0!1tJNICACIONE.S · 

a) Caminos. La construcci:6n de:cain:tnos se ha intensificado be

neficiando a 14,256 habitantes que representa el 16.5% dec la 

población total. Los caminos son de te:rracer1a con exceppión 

del tramo San Juan Chamula - San C:ristObal de las Casas. · 

b} .correo. No existe en ninguna localidad. Solamente hay entr~. 

9a eve.ntual de correspondencia. 

c) :Tel~grafo• No hay. 

d} ·Teléfono. Existe un radio transmisor en la Presidericia Muni

cipal. 

e) Radio y T.V. Son comunes los radios de transistores. La .te

levisi6n es prlcticamente inexistente. Solo en la cabecera mun! 

cipal se pueden observar dos antenas de televisi6n. 

f) Transporte Ptlblico. Con la pavimentaci6n del tramo Chamula

San Crist6bal de las Casas, se ha intensificado el servicio en 

esta ruta por cambies pertenecientes a ind1genas caciques a p~ 

aar de estar constttutdos en cooperat~va. Tambi'n existen ca

miones de redilas de precio.mas econ6mico. Los m4a pobres via

jan a. p:ta · con su oaJr~.ª h.~ata sus c0111untdades. 
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· :v. TENE.NCIA D~ LA 'l'IERAA . 

·La mayor parte de las t:terras son ej:Cdales y comunales. Los 

usos principales· de las· tierras son: 

Agr!cola: Se trabajan 10,279 has. de temporál y nin<J!! 

na de riego. 

Pecuaiio: Hay ,i,184 has.~ 

Forestal: Extsten 1,130 has. para uso forestal donde . . - -

se encuentra ~speC:ies cfomo pino y encino • 

. · -~ . . . 

· VI. ACTIVIDADES· ECONOMICAS 

<i~?1ma;}as ~- La act:tvid_ad pr.incípal es Ía 'agri~ultura. su pio~ .•··· 
dticci6n ea b4sicaménte/en los siguiente!I produ~tos: 

Producto 

ma!z 

~rijol 

TOTAL 

Superficie 

9,750 

529 

10,279 

Produ.cci6n 

16,350 

151 

16,501 

Rendimiento (t/has) 

1.67 

o.2e 

Ganadera. La producci6n ganadera se registra en las siquientea 

eapeciess 

'i,' 
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Especie Carne Leche Lana Trabajo 
(Ton} (M.Lts) (Ton) (M. Días) 

Bovinos 50 120 

Porcinos 16 

OVirios 136 
_, 

142 

Caprinos 4 ,~9 

Forestal. Se explotan algunas como pino y encino, pero no en 

Av!cola. Gallinas-huevos~ 

Ap!cola. Miel 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

~o éxiste ninguna industria grande.,,:S6lo hay pequeños talleres 

artesanales: velas, ropa de lana, muñecas para el turismo. · 

Comercio. Existe en pequeña escala: productos agr!colas se ve!!_ 

den en San Crist6bal, ast como art!culos de lana y orfebrer!a. 

Turismo. Es frecuente en San Juan Ch~ula, sobretodo durante 

la celebraci6n del Carnaval. · 

Coordinaci6n del muntcipio con tnatitucionea y orqaniamoa. PA! 
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