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D E D 1 C A T O R 1 A 

DEDICO ESTE TRA~AJO A ~UIENES OR~ULLQ 

SA~ENTE POSEEN LA RlwUEZA CULTURAL DE 

U~A ETNIA. 

-A LCS INDIGENAS, MARGIN~DOS EN SU PRC 

PIC SUELO. 

-A MI MADRE ~UE SIN SU APOYO ECONO~ICC 

Y MORAL NO HUEl[RA SIDO PLSIBLE REALI

ZARME Y TERMINAR UNA PRCFESICN. 

-GRACIAS A GRACIELA MI ASESORA POR SU 

AYUDA Y SU APOYO SIEMPRE FRESCL Y POSI 

TIVO. 

-A TCDAS LAS PlRSCNAS ~UE AYUDARO~ A

REALIZAR ESTE TRAEAJC co~ CONSEJOS, ºª 
SlRVACICNES, ~ECANDSRAFIA, FCTCCOFl~DO 

ETC. 

n E n 1 c A Ihuia 1_¿_

uenlco ESTE rnaaaen A aurewfis uRsuLLg
saaamïc Puseew LA R1wuEzA CULTURAL DE
una ETNIA.
-A Los Imnlcewas. Mfiaslmfinos EN su PR;
Pro suELo.
-A M1 Hanna Que sxw su Apsvu ¿comunica
Y MURAL No Hualfiaa slnu Pcs1aLE aaAL1-
zanaa Y TERMINAR uma Pacraslcm.
-naacxas A eaAc1¿LA M1 Asfisonr Pon su
¿fuma Y su Aauvo s1EaPnE Parece Y Pos¿
Txvo.
-a Tcnns Las Ptnscmas cua Avunaaou A-
HEALIZAR :sra †nAaAJc con cumseeos. ug
sravncxcnes, wecawosnrrla. Fuïccupxenu
art.



I N T R o D u e e I o N 

El presente estudio es en re1Rci6n a la situación e¿ucati 

va de los indigenas de nuestro país. En este trHbaJL ~L LuLs

tiona y se rebasa la concepción de educ2ci6n que se ·refiere só 

lamente a La transmisión de contenidos acAdémicos contenidos 

cientificos, teóricos, t~cnicos, humanistas ) , de manerG fer -

mal en situaciones institucionales. Desde esta concepción no 

se valoran como tal les 2cciones Gue tienen lugar fuera de es

te: e o n t ex to • Cree rr. o s e, u e 1 "' e d u e 2 e i 6 n es un pro e es o de "'de, u í

E:~ i c i 6 n de conocirrientos, normes, cmr.port2mientos, en fin, de-

le cultura hL1 '1'2na cre~r!a por 12s generaciones precedentes; es

te proceso se r!~ en la interacción ~el hombre con su ~Edio, es 

un fenómeno social y en él SE: forma el individuo co~o ser huma 

no. 

Si tenEmos claro lo ~nterior podemos entender que no hey

soci edad alguna sin educación p2r2 sus miembros. Para el c2so 

eEpecifico de los estudiosos del compott~miento del hombre es

in portante conocer los mec2nísr os que ~_ubyacen e: un proceso e

ducativo, saber c6ales son las diferentes m8neras en ~ue los-

individuos aprenden y/o toman de su reElidad social lo ~ue pu~ 

den reproducir y/o tr~nsforrnar en sus r8spectivos contextos. 

hu e h a s ;J E r s o n 2 s y :1 o p o e o s i n t el e c t u al es e re en q u ¡; 1 o s i n 

digenes ;::on gentFs sin r:cucéici6n ye c¡ue rr;uchos de ellos no la

rE:ci~ en institucionalmente por lo menos hast2 los qredos supe

riores, uno ciE los objEtivos dE este trab2jo sEr~ El ~emostrar 

como los indígenas reciben Educación de tipo femiliar y de c6-

wo ~sta es útil para su ingrEso en la vide 2dultB. C.n otras--

pé.ll2br2s la conformación de la personalidad del indLJena est6 

d?ndosi.;; btsicarr:ente en el seno mBterno. 
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I N T R U D U E C I D N

E1 crescnte estudio es en relación a le situacion educati

va de los indigenas de nuestro pais. En este trabeJc si cues-

tiona y se rebasa la concepción de educacion que se refiere så

lamenta a La transmision de contenidos académicos ( contenidos

cientificos, teóricos, tecnicos, humanistas 1, de manera for -

mel en situaciones institucionales. Desde esta concepcion no

se valoren como tel las acciones cue tienen lugar fuera de es-

te contesto. Creemos cue la educación es un proceso de adcui-

sicion de conocimientos, normas, comoortamientos, en fin, de--

le cultura horena creada por las generaciones precedentes; es-

te proceso se de en la interacción del hombre con su medio, es

un fenomeno social y en él se forma el individuo coro ser home

no.

Si tenemos claro lo anterior podemos entender cue no hay-

sociedad alguna sin educacion pere sus_miembros. Pere el caso

especifico de los estudiosos del comportamiento del hombre es- _

inportente conocer los mecenisros que subyacen a un proceso e-

ducativo, saber cúales son las diferentes maneras an sue 1os--

individuos aprenden y/o toman de su realidad social lo cue pue

den reproducir y/o transformar en sus respectivos contestes.

Luchas personas y no pocos intelectuales creen que los in

digenas son gentes sin educación ya que muchos de ellos no Ia-

rsciten institucionelmente por lo menos hasta los qrados supe-

riores, uno de los objetivos de este trabajo sere el demostrar

como los indígenas reciben educación de tipo familiar 3 de co-

no Éste es Útil nera su ingreso en la vida adulta. cn otres~-

palabras la conformación de le personalidad del indigena este

dandose basicswente en el seno materno, 1/a



hace tiemoo ya ~ue mi intcr~s por el estudio de las cultu 

ras ln~ias SE m2ntiene vivo y 2crccentado por el descubrimien

to o rc~escubri~iento de las grandes ~csibilidarles filos6fices 

sociales, econ6micas, y a lo interno de 12 ~sicologie GUE le-

:iundivisi6n cfr los indígF:nas ¡)UE:dE rnsEñ2rnos. 

~uchos gru~os ind~genas conservan los elementos cul1ur2les 

quE:: reflejan lo n1f:s v<~lioso de su civilización, c:omo e~ lé! cos 

m o v i s i 6 1 ' e e 1 rr u n do , e s a e o r. t í n u 2 r- e 1 :1 e i (in rl i f, l E e t i e o h o m b r E -

mundo, su concepci(in ce tienpo y FSpAcj_o y su visión cooncr2ti 

vista de producción dunde el trr::b2jo es comunal y el - usufruc

to de la tierra SE reparte entre los miembros de le co~unidadt 

sin emtargo una qran cantidad de coruniderle~ indigen8s Sl ven 

i~posibilitadRs de tal pr~ctica ye que ellos no pcsccn tierr2s 

han sido rlEsnojados de ellas ). Ademés Jcsgraci~da~ente 12 

cultura occidental mestiza ha colocedo en 6ltiro plano sus cDf 

1vr:ur 86 ,creencias, valor8s, cu~_or, rtr, el cali t ic2tivo de in

dígena sE:;";ala a alguien "inferior" o"menos intcligt:nte" ( 11 lres 

un indio"• "son unos indio~ 11 
). 

La mayoríEJ de los indígenas sor. sujetos e una explotación 

1 2 b o r a 1 in i g u al a b 1 e en (' é x i e o ( en al e; u no s l u g a r es e e m o en L a

x a e a se les pega ~ los jorn2leros indígenas de sEiscientos a 

set e e i en tos p es os '.;o r di a re e t nü; aj o , si Ende Ci u e El su f. l do mi

n in o en É,[;to!O ·¡or.:entos rebE,sa los trEs n:il pesos ) , .lus indígf_ 

n 2 s ;:i l.1 es s <- r, ne u en~ r ¡::· n en E 1 G 1 ti rn o e s e a i'. o d E l 2 E' s c. a 1 a se e i a 1 

y eco:-.órnica. 

~ est2 Eituación de ~GltipleE problemas en ~ue viven los

indigenas c~be agregar otro mls, el educativo, que dE ninguna 

manera se encuentra desErticuJado de los croblEmas de estructu 

re SuL-ial. en : ,l:x1co bes rr:ás bien reflejo de estos ) en doncie 
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hace tiempo ya que mi interes nor el estudio de las culto

ras Indias sa mantiene vivo v acrccentado por el descubrimien-

to o redsscubrimiento de las grandes ncsibilidades iilosoiices

sociales, económicas, y a lo interno de la oaicologia cun le--

nundivisicn de los indigenas puede enseñarnos .

Puchos gruoos indigenas conservan los elementos culturales

""'f"I U1que reflejan lo m1 valioso de su civilización, como es la cos

movisióu del mundo, esa continua relacion dialactice hombre-

mondo, su concepcion de tiemoo y espacio y su vision coooarati

vista de producción donde el trabajo es comunal y el ±usufruc-

to de la tierra se reparte entre los miembros de la comunidad,

sin embargo una oran cantidad de comunidades indigenas se ven

imposibilitadas de tal practica ya que ellos no poseen tierras

( han sido dssncjedos de ellas ). ademas Ucsgracifdarente Is

Cu f-.al 1+cultura occidental mestiza ha colocado en iro plano sus cos

ìbsU¡¿fi,creencies, valores, color, ftc, el celiiicetivo de in-

digena señale a alguien "inferior" o"menos inteligente" ("EIes

un indio", "son unos indios” ).

La mayoría de los indígenas son sujetos a una explotación

laboral inigualable en básico ( en algunos lugares como en ba-

xaca se les paga a los jornaleros indigenas de seiscientos a

setecientos pesos mor dia de trabajo, siendo que al sueldo mi-

nino en éstos momentos rebasa los tres mil pesos 1. ios indios

mas aces ss encuentren en el Último escaño de la escala social

y económica.

a esta situación de múltiples problemas en que viven los-

indigenas cabe agregar otro mis, el educativo, cue oa ninguna

manera se encuentra desarticulado de los vroblsmas de estructuLJ 1'-'
_

r e social en Lerico tias mas bien reflejo de estos ) an donde
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existen desigualdades en la distribución de las riquezas cada--

[n la cse11cia de l.c:s cul'"urr~s t:tic21s exisLE:n muchos elemE::n 

tos que hemos desaprovechado y que deb~mos explotar. 

tste trBbajo apenas descubre olgunas oe las muchas posibi

lidades GUB nos ofTece la cosmovisión Indígena. 

fu~ une preocupación continua a lo largo de [ste trabajo, 

centr arsE en los elementos psicológicos inmersos en el proceso 

educativo de los indígenas. Sin embargo, para ello fu~ necesa

rio retomar elem~ntos trabajados en otras disciplinas afines,--

pues, repetimos dicho proceso es social y reGuisito par2 su --

con:prer.si6n _elementos rn[s generr.les dentro de las ciencias so

ciales. ~ebernos se~alar yue esto define ya una posición dentro 

de la psicologia, y que existen otros puntos de vista ~ue no lo 

comparten, tal es el caso de la t~ndencia domin2nte en el curri 

culum de psicología de la ENEP Iztacela. Pensamos ~ue estos a1 

timos reflejan una visión parcial dé .. la realidad psicológic2,-

algunos señalamientos nos pueden ayud2r a con.prEnder esta 2fir

maci6n. 

1.- La fragmentación de les ciencias ( psicologia, biología, so 

ciologia, etc ). Lleva a una fragmentación y distorsión de 

la realidad; el ejemplo de creer que un ~rbol nos explica-

el bosque es instructivo en este sentido. Desde la cosmovi 

sión de los indígenas se concibe el ser humano como un ente 

aLstracto sin relación con su mundo o como lo plante6n mu

chas de las filosofies occidentales, El centro ¿el mundo:-

al contrerio, se concibe al hombre corno un integrentc mas-

de todos los elementos de la naturaleza y no el mfis ni el-

m En os i 1r. p o r t En t E • 
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asisten desigualdades en la distribucion de las riquezas cada--

ver mas marcadas.

to la esencia de las culturas éticas asisten muchos aleman

tos que hemos deseprovechado y que debemos explotar.

este trabajo apenas descubre algunas oe las muchas posibi-

lidades cue nos ofrece la cosmovisión Indigena.

Fue una preocupacion continua a lo largo de este trabajo,

centr arse en los elementos psicológicos inmersos en el proceso

educativo de los indigenas. Sin embargo, para ello fue necesa-

rio retomar elementos trabajados en otros disciplinas efines,--

pues, repetimos dicho proceso es social y recuisito para su --

comprension -elementos mas generales dentro de las ciencias so-

ciales. Uebemos señalar que esto define ya una posicion dentro

de la psicologia, y que asisten otros puntos de vista cue no lo

comparten, tal es el caso de le tendencia dominante en el curri

culum de psicologia de la ENEP Iztacala. Pensamos cue estos ül

timos reflejan una vision parcial de Ia realidad psicológice,--

algunos señalamientos nos puedan ayudar a comprender esta afir-

mación. '

1,- La fragmentación de las ciencias { psicologia, biologia, se

çiglggìaì Etfi 1. LlEvE E UNE fIEQWEHÍHCiÓfl y Úiãtüfåififl ÚE

la realidad; el ejemplo de creer que un arbol nos esplica--
-1.sentido, Desde la cosmoviI-I

“I
el bosque es instructivo en este

sien de los indigenas se concibe el ser humano como un ente

abstracto sin relacion con su mondo o como lo plantean mu-

chas de las filosofías occidentales, il centro del mundo¦--

el contrario, se concibe el hombre como un integrante mas--

de todos los elementos de la naturelers y no el mas ni el-~

menos importante.

3/B



Por 1 o tanto , P 1 es tu rl i o 8 r:; l e m· D n r tan· i en to en 1. Cl i n ¡-; i 

viciuc:1, -~.,.1-do EX l" d 
• re,~·<'..• > p l.l.? rruy pncn y r·ue í:' entur~iar El \/Frd8 

dero conocimiento que ~E r:á en lR relacitn t--!el t '. cm~ ; rp con-

la naturale2a, rJe la quE forme partp, d : to F~s particularmen 

te Significativo p?r~ los inrf~Enas, ye que resrle les ini

CÍOS le naturalez~ 2sombró al indígena mexicano con su nre

sEncia en forma de 2gua, viento, tiErra y fuego, elementos 

b~sicns de comprrnsión. 

Para la producción Rgrícola concebían una unidad armó 

nica ent1e El hombre y su naturalEZé. Esto instituyó los--

cultos de la fErtilidad y gE1minac~ón de]~ ~icrr 3 , dE ahí 

SU n Oíl• b re CE S F.' rn En t e r 9 • 

2.- Por lo anteriormente expuesto no es posible tFner ning~ 

na explicación corrEcta en donde no s~ entiend2 a 12 rea 

lidad como un todo; f1:0 h~~~rtar.: iento indivicual. -

To do t i En e s E' n ti do y re 1 a c i 6 :-1 e o n l a 1
- .i s to r i a y e o n 1 a

E D c i edad, el lenguaje, PS nrnducto SP~iel, los h~bitos

y las costumbres ternbiln, y hasta el EGUi~o bioltgico-

que poseemos Ps ta rr!, il'.:n 9r2cias a una const2ntcs evolu

ci6n gen~tica,a 6n ~receso histórico socisl~ 

~.- Hay intentos de estudios psicol~gdcos en donde ~ ar se

guir un modelo que s~ pretende científico, se Pncuentrar 

resulta dos totalmente deformadon s de lé't reelidad; ceso 

concreto el de lo~ estu~ios TEAlizados por Plgunos cog-

nocitivistas con grupos aborígenes australiancs, en rlon 

de se tr;:'baba de rP.pro¿ucir los conceptos ce vacio, ma-

yor, menor, corr.n i ia~ct lo heLfp. encontr¡.:ro en sus ens2 

yos con nifos ~uizns. Los rE::sultP¿os 16gic2mente fueron 

IT' u y di fe r En t r:· f, • c.. l .-i ro !.• 1 E: m E· es t é. en tr i r 2 r 1 2 s o t r R s e u l 
turas con los ojos de la nuestra, o lo Gue es reor, en-
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:J .. _ _.or lo tanto, el estunio col coronrtamicnto en lo indi

vidual, c1slado,arplice wuy poco y Puede enturbiar el verda

dero conocimiento que ss dá en la relacion sal pcmurs Fnn_

le naiuralera, de le que forma parts, _5±n B5 Dprticularmeì

te significativo para los indigenas, ya que fieqde lg, ìni_

cios la naturaleza asombro al indigena mexicano con su prE_

5EnClH En fflrma de agua, viento, tierra y fuego, algmgnigå

båsitfiä de Comprensión,

PBI@ 16 producción agricola concebíen una unidad armó
nica entre el hombre y su naturaleza. Esto instituyó los--

m ¡'71- H :1]-le 3cultos de le fertilidad y ación de la tierra, de ahi

su nombre de cementera.

2.- Por lo anteriormente expuesto no es posible tener ningg

na explicación correcta en donde no se entienda a le rea

'C ¡.-i. Í” C CU 1-'I.lidad como un todo; no ha1_cQm2p;§amiegtg indi -

Todo tiene sentido y relación con la “istorie y con la-

sociadad, el lenguaje, es producto social, los habitos-

y las costumbres también, y hasta el ecuipo biológico--

que poseemos es tankién gracias a una constantes evolu-

ción genêtica,a ón proceso histórico sociali

3.- Hay intentos de estudios psicológicos en donde nor se-

guir un modelo que se pretende cientifico, se encuentren

resultados totalmente deformadorrs de la realidad; ceso

concreto el de los estudios realizados por algunos cog-

nocitivistas con grupos aborígenes australianos, en dog

de se trataba de reproducir los conceptos de vacio, ma-

yor, menor, como íiaqct lo había encontrado en sus enså-il-

.ÍEC 1-lo "HIyes con mitos os. Los resultados lógicamente fueron

muy diferentes. cl problema este en mirar las otras cul

turas con los ojos de la nuestra, o lo que es peor, en-

4/8



el CóSO de la psicologi~ conductual, mirarnos con un n'odelo 

si e 2 n f.· r1 t e '" o l t L <: '" t _ :: e ano • 

Ll cemino correcto en cuanto a estudias de ot12s cultui:ds, 

consicero yo, 
.. . k l es el plontf:'c;LO por ~'Bini .ar liUe 81 denomina 12 

herrr.er.éutica 0ialóoica y el ec;u~v2leni.r ,,_q:1Luí G .. fico. Lste con 

s i s t e e n e u e s t i e n a r s e e t r¡. e e é-i r l i r d E l t o r o s ci e e n e: e u l t u 1 ;:., , s e 
.., 

i n t e n t f, e o : r p 1 L n ¿ e r l o s e o n c ;:.. p to s d e l a e t r <' L e f: o e e i r , u n ;;j r E.: 

f 1 e x i 6 n t r..1 é -'... i e a 2 e e r e ri d E: l n e e h o d e y u e r:: s p ro b l e nd=:: t i e o E:: l en -

;_l et,G~v~lEntt- homEcrnGrfico es perri !·urni.k2r '1 c2var hastf'-

Dt'r,os üuscc-r e• t.::'1uivalcntE hoir:e.or.{1fico", t::s decir, dE:be;r1cs in 

v e s t i g r. r c o n , o s ,, t i s f º e e o t r o c u 1 t u r 5 l a r ¡ e e e ::; i d 2 d e r1 u i v P 1 e n t e , 

y E:llo sólo puede hc:cer!3e una ve2 que st. h? est2olecido ur cam-

po ccmün ( ur1 lr::n:iu2je mutuamente cor:prcnsible ) entu; '..o~ dos-

culturas. 

iJ E t. e r1 ·u s e· rr p l i a r l o ri.i; s L, u e s e pu e d n 1 os pu n tos e E vis t a y , 

sobrE todo, hncer consciente a la gente de hoy ~uc tiene ~ue ha 

ber una pluralidad. 

1.- Raymundo Parnikar: ¿ es occidental el concepto de los Dere-

Diógenes 12íl lnvierno humanidades. 

t..:WiJ•, 1982. pags. E5-116. 

2.- Cp. cit. pag. 97-89. 

5/8 

el esse de le psieelegie ednduetuel, mirernds een un eedele Lá-

sicewentc HeILLemL_ieenu.

L1 Eeminu currettu en cuente s estudius de ütïes Eultures,

eensideïu ye, es el plenteeee pnr Peinikerl que él denemine le
hermehéutiee Lìsiúflice y el equiuelenir ¬UmEu¡¿¿fi¿g_ Leia ¿QE

siete en euesticnerse ctne enrìir del tenes de ene cuìtuxe, se

intente eewpxender lee eeneeptee de le e1Ie¿ ; ee eeeir, une re

flexión tee ecerce del neehe de que es nrebleneiics el en-I"L1\ rI- I-'* FI D

-7.1+_.tender une zredieión eultuxei een he11s 'entes de uLIe esliure.

el eqeluelente hemeueúifieu es pels Pernikeï "ceuei heete-
flsue epsïezte dr suele humngénìcu U uns pruble.$Lìce eiwilerz CE

beans üuseer el eguiuelente hümennürficü“, es decir, debemcs ii

ueetigsr ende setisfsce dire culture la necesided ensiueiente,

y elle súle puede hacerse une ue: que se he esteelecìde un cem-

ns común 1 un 1en¿ueje mutuamente csnpïensible } enìre lss dus-

culturas.

fiesewss ampliar lu mas Hue se puede les puntos de viste y,

eubre tudo, hacer cunsciente a le gente de hey gue tiene eee hå

ber une elurslidsd.

_- _. Id

1.- Heymunde Perniksr; ¿ es uecidentel el cnncepte de les Bere-
ene5 humenns E. Diógenes l2fl lfluiernd humanidades.

2.- Ep. eit. pag. 9?-E9.
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tste Oltima opción seria la propicia para un pluralismo 

saludable; se trata de algo mucha més importante que una 

cur:sti6n académica. No se puede hablar seriamente acerca de 

el ~lurslismo cultural sin un ;Jluralisn:a sacio-econón:ico-pa

lítico genuino. 

ts irrportante destac2r que muchas términos y conce.ptos

mantienen otra significación en la concepción de los ind!ge

nas, las cognotaciones de magia y religión en sus orígenes-

na eran t~rminas ¿e ultramundo, ajenos a la realidad del ha~ 

bre, los dioses de las culturas mesoamericanas eran elemen

tos de la naturaleza presentes en todas y cada une de los ac 

tos cotidianos de los Indios. tl uso de estos y otras térmi 

nos desde una visión occidental es alJO GUe hay sue eliminar 

para peder hacer una correcta interpretación de las culturas 

indirJenas. 

Ls decir tenemos que encontrar lo GUe Pernika llama ele 

mentas homeomórficos. 

~soec1fic2rnente desee el punto de vista en ~ue se basa

éste trabajo, el desarrollo .psicológica cel hombre se dá en 

la ontogenia atrav~s del proceso rle Ppropiación de la expe-

riencia histórico-social, creada por las generacionPs prece

dentes; en este prcceso se forman las cualidades especifica

rrEnte humenes. 

Se entiende por e~periencia hist6rico-sociel a todo el

conjunto ¿e elementos ~ue ~arman la cultura hurrana y se ex -

presa en forma de objetos matcrl~lcs r ide~tes como la cien

cia, la ~écnica, los instrumentos, 12 moral. 12 liter~tura, 

la ideolog!a, etc. el hombre para formarse y drsempe~arse 

como tal debe ¿pro~iarse de todo este vaga~e cultural ~ue---

¿ste última opcion seria la oropicia para un pluralismo

saludable; se trata de algo mucho más importante que una --

cuestión académica. No se puede hablar seriamente acerca de

el pluralismo cultural sin un pluralismo socio-econúmico-po-

litico genuino.

Ls importante destacar que muchos términos y conceptos-

mantienen otra significación en la concepción de los -
HI D ÍL I*-'I 'I-Dfll

nas, las cognotaciones de magia y religión en sus orígenes--

no eran términos de ultramundo, ajenos a la realidad del hog

bre, los dioses de las culturas aesoamericanas eran elemen-

tos de la naturaleza presentes en todos y cada uno de los ag

tos cotidianos de los Indios. El uso de estos y otros têrmi

nos desde una visión occidental es algo que hay que eliminar

para pcder hacer una correcta interpretación de las culturas

indígenas.

Ls decir tenemos que encontrar lo que Pernika llama ele

mentos homeomúrficos.

csoecificamente desde el punto de vista en que se besa-

éste trabajo, el desarro1lo.psicoldgico del hombre se dá en

la ontogenìa através del proceso de apropiación de la erpe--

:iencia histórico-social, creada por las generaciones prece-

dentes; en este proceso se Forman las cualidades especifica-

mente humanas.

Se entiende por esperiencia histórico-social a todo el-

eonjunto de elementos que Forman la cultura huwana y se es -

presa en Forma de objetos materiales F iceaies como la Cien-

gia, la técnica, los instrumentos, le moral, le lìteraturö,

la ideología, etc, cl homero para formarse y dcsempeearse

como tal debe apropiarse de todo este uagege cultural QUE---
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existe en su medio. Toda esta experiencia humana existe inde _ 

pendientemente del sujeto. si no viene con ella al nacer. no la 

posee de manera hereditaria. Lo ónice que eL hombre trae al na 

cer es la capacidad de apropiación de unaLexperientia ( un cere 

bro humano que debe de estar sano para poder lograr tal apropi~ 

ción ). 

El término "Apropiación"significa algo más que una simple

"Asimilaci6n" o ''transmisión" mecánica de experiencias; i~plica 

una actividad del sujeto. 

Por otro lado esa actividad del sujeto no es una actividad 

puramente individual a~~xpontánea como lo conciben algunas pos

turas; es una actividad neKesariamente ~ediada por las relacion 

es con los dem~s hombres, los adultos son los portadores de esa 

experiencia que medien la actividad del sujeto. Esto indica --

que en el desarrollo del hombre juegan un papel esencial la edu 

cación y la enseñanza. 

ln suma, el ~receso de apropiación de la experiencia Histó 

rico social através del que se forma el ho~bre como tal, es un 

proceso activo y social, por eso dabe se~alar también que en e

se proceso se forman y se interrelacionan los aspectos cogniti

vos y los nspectos afectivos en una unidad inseparatle para con 

formar determinado tipo de personalidad. 

Debemos se~alar, como algo esencial, ~ue las condiciones-

concretas de vida en las c¡ue se desarrolla el sujetQ ·-.s +.án de

terminando el tipo de actividad del mismo, su relación social 

con los demás y, pcr lo tanto el tioo de personalidad. 

Podemos afirmar entonces que las condiciones que obstacu-

lizan el des~nvol~imiento de la actividad del sujeto con su me

dio, y/o 4ue limitan su com~nicación con los demés, estárén impi 

diendo el cesarrollo integral de su ¡:ersonalidad. ?/8 
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existe en su medio. Toda esta experiencia humana existe ¿nde

pendientemente del sujeto, si no viene con ella al nacer, no la

posee de manera hereditaria. Lo único que el.hombre trae al na

cer es la capacidad de apropiación de unacexperiencia ( un cera

bro humano que debe de estar sano para poder lograr tal apropia

ción }.

El término "Apropiaciónflsignifica algo más que una simole-

"Asimilaciún" o "transmisión" mecánica de experiencias; ieplìga

una actividad del sujeto.

Por otro lado esa actividad del sujeto no es una actividad

puramente individual o=expontånea como lo conciben algunas pos-

turas; es una actividad necesariamente mediada por las relacion

es con los demás hombres, los adultos son los portadores de esa

experiencia que medien la actividad del sujeto, Esto indica --

que en el desarrollo del hombre juegan un papel esencial la edu
-IIcación y la ensenanza. -

in suma, el proceso de apropiación de la experiencia Histá

rico social através del que se forma el hombre como tal, es un

proceso activo y social, por eso debe señalar también que en e-

se proceso se forman y se interrelaciones los aspectos cogniti-

vos y los aspectos afectivos an una unidad inseparatle para con

formar determinado tipo de personalidad.

Debemos señalar, como algo esencial, que las condiciones--

concretas de vida en las que se desarrolla el sujeto estan de-

terminando ei tipo de actividad del mismo, su relación social

con los demás y, por lo tanto el tido de personalidad,

Podemos afirmar entonces que las condiciones que obstacu--

ìigan el desenvolvimiento de la actividad del sujeto con su me-

dio, y/o que limitan su comunicación con los demás, estarán impi

diendo el desarrollo integral de su personalidad. 7/8
r



Creemos que las condiciones de desigu2ldad socio-econó

micas, a nivel ]Pnerel, suBlen constituir la base de ese de

sarrollo no integral, o"sucdesarrollo humano". 

lon estos princioios generales de base se realiza en es 

te trabajo un an~lisis de la educación indigena en México y 

sus implicaciones psicológicas pera el desarrollo humano de

este hombre co'r.c'?:6im. 
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Creemos que las condiciones de desigualdad socio-econó-

micas, a nivel general, suelen constituir la base de ese de-

sarrollo no integral, o"sucdesarro1lo humano".

Lon estos principios generales de base se realiza en es

te trabajo un analisis de la educacion indigena en Héxico y

sus implicaciones psicológicas para el desarrollo humano de-

este hombre concïesn.
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la primere perte dEl trabajo seré una revisión de tipo 

histórico en nonde se analizarén les diferentes lnstituciones

creadas por la N~ci6n ~exica para educar a los miembros de su 

co~unidad. En ~ste mismo capitulo se estudiar~ la ~anera en-

~ue los padres educaben a sus hijos y de cómo se relacionaba-

la educeci6n Institucional y la familiar. 

Se reviza de cómo l~f~óy6 la llegada de los espe"oles en

la educación y del choque entre dos culturat diametrelmente o

puestas, de la acción de los Jesuitas ( principalmente)en le-

educación y la castellanización que fu~ el principal objetivo 

de los Esp6roles para le dominación política y espiritual de 

los indígenas. 

Se analizan las consecuencias que tienen en la educación 

la Ind~pendencia de r~xico ¿e cómo la educación es releg2da a

ólti~o término y de le mArginación indigene. En este capítulo 

t2mbién se revize el periodo revolucionario y post-revolucion~ 

río, se dan algunos datos irnportrn .tes de acciones gubernament~ 

les en ~a~erie educativa destac~ndose las políticas de homoge

nización nacional mediante la aplicación de los mismos progra

mes educAtivos a los indigenes y al resto de ls población. 

[n el capitulo número dos se analiza Ja educación familiar 

indígena en la ectualidad, de c6~o se ve conformando la perso

nalidad del niRo en su fRmilia. 

El tercer capitulo es un anÁlisis de la Educación Instit~ 

cional Indígena y la relación que ésta guarda con la educación 

familiar así como una ubicación de la problem~tice educativa-

en la situaci6n general de M~xico· 

ca 

El cepitulo nGmero cuatro desarrolla la situación económi 

social de los indígenas en México. Este ceoítula es esen-
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¬ la primera parte del trabajo sera una rcuisión de tipo

histórico en donde se analizarán las diferentes Instituciones-

Cïefidfifi PUT la Nacion Fexica para educar a los miembros de su
comunidad. En Éste mismo capítulo se estudiará la manera en--

que los padres educaben a sus hijos y de como se rs1acíDnaba-_

la educación Institucional y la familiar,

Se reviza de como ìñfìoyó la llegada de los españoles en-

la educacion y del choque entre dos culturas diametralmente o-
puestas, de la acción de los Jesuitas { princioalmante)en 1e--

educación y la castallanización que fue al principal objetivo

de los Españoles para le dominación politica y espiritual de

los indigenas.

Se analizan las consecuencias que tienen en la educacion

la Independencia de Fëxico de cómo la educación es relegada a-

último término y de le marginación indígena. En este capítulo

también se reuiza el periodo revolucionario y post-revolucionâ

rio, se dan algunos datos importa1tes de acciones gubernamentå

les en maëarie educativa destacándose las políticas de homoge-

nizacion nacional mediante la aplicación de los mismos progra-

mas educativos a los indigenas y al resto de le población.

En el capítulo número dos se analiza Ja educación familiar

indígena en la actualidad, de como se va conformando la persa?

nalidad del niño en su familia.

El tercer capitulo es un análisis de la Educación InstitH`

cional Indígena y la relación que esta guarda con la educacion

familiar así como una ubicación de la problematica educativa--

en la situación general de Mexico-

E1 capitulo número cuatro desarrolla la situación económi

co social de los indigenas en México. Este ceoïtulo es esen-
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cial pdre entender a su vez el fracaso escolar en les comunida 

des indígenas. 

El quinto y ólti~o cepítulo se refiere a las conclusiones 

Y pcsibl~s alternativas a la problemAtice Educativa indígena. 

Se presentan tembi'n en ~ste trAbajo tres anexos que ampl! 

an el conocimiento acerce de lo indígena y su situación educa-

ti va. El primero de ellos es acerca de los Huehuetlatclli, --

discurso que se pronunciaba en el periodo post-clésico ezteca-

el nacer el niro indígena. El SEgundo es un documento de mucha 

iffiportancia y básico por ser de origen indígena y tr2ta sobre 

un proyecto educativo de los gr~pos !tnicos mexicanos bilingDes 

A.C. 

El tercer anexo es una ponencia presentada en el seminario 

técnico de politic~s y estratEgias de educación y 2lfabetizaci 

6n en poblaciones indigenas por el profesor Natalio HernAndez 

( indio hablante de ~ahuatl }. En éste documento Hernéndez h~ 

ce una denuncia acerca de la constante degradación de las cul

turas indígenas y de la problem~tica educativa. 

Tambi~n anexo un mepa de ubicación de los diferentes gru

oos lingoisticos y su región que ocupen en la Rb~úblic~ ~exi-

cana. 
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Cial Dëïë Efliäflder a su vez el fracaso escolar en las comunida
des indígenas.

El quinto y último capítulo se refiere a las conclusiones

y posibles alternativas a la problemática educativa indígena.

SE presentan también en este trabajo tres anexos que ampli

an el conocimiento acerca de lo indigena y su situación educa-

tiva. El primero de ellos es acerca de los Huehuetlatolli, --

discurso que se pronunciaba en el periodo post-clásico azteca-

:Í P-I- Í-|'.' 'CIal nacer el indigena. El segundo es un documento de mucha

importancia y básico por ser de origen indígena y trata sobre

un proyecto educativo de los grúpos Étnicos mexicanos bilingües

ä.C.

El tercer anexo es una ponencia presentada en el seminario

técnico de politicas y estrategias de educacion y elfabetizaci

ón en poblaciones indígenas por el profesor Natalio Hernandez

PI :Í Ci.. I-II: U( hablante de Nahuatl ). En este documento Hernández ha

ce una denuncia acerca de la constante degradación de las cul-

turas indigenas y de la problematica educativa.

Tambien anexo un mapa de ubicación de los diferentes gru-

DQE lingoìsticos y su región que ocupen en la República Feni-

cana.

'l
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C A P I T U L O 1 

BREVE RESE~A DE LA EDUCACION DO~ESTICA E INSTITUCICNAL DE LOS 

ANTIGUCS NAHUAS 

La educación del ni~o es un proceso fundamental par8 la

transmisi6n de le experiencia creada por le sociedad. Por me 

dio de ella los en~argados de la crianza y el cuidado del ni

~o le inculcan desde edades muy tempranas; la trcdici6n, la-

historia, la moral, el derecho, les concepciones, los valores 

art1sticos, las creencias, el sentido del deber, la lealtad-

patriótica, el mundo sim~6lico, sus significados, las supersti 

cienes, el amor, etc. 

11 

E A P I T U L U I

aefivc HEsEñn DE LA Enucecluw naaE511cA E 1a5†1Tuc1ceeL DE Las

åNTIEUGS NÉHUHS

La educación del niño es un proceso fundamental para la-

transmisión de la experiencia creada por la sociedad. Por me

dio de alla los eneargados de la criansa y el cuidado del ni-

ño la inculcan desde edades muy tempranas; la tradición, la--

historia, la moral, el derecho, las concepciones, los valores

artísticos, las creencias, el sentido del deber, la lea1tad--

patriótico, el mundo simbólico, sus significados, las supersti

ciones, el amor, etc,

ll



En la educación estA el g~rmen del futuro mediato y del 

inmediato. "En tste sentido la escuela es pas2do y futuro de 

la sociedad. Se finca en la tradición pera ser promotor rr~s

temprano del maFana. El estudio histórico de los si~temas 

educativos resulta ser por este motivo uno de los enfoGues 

m~s interesantes" 1 • 

La investigación histórica de los sistBTlas educativos -

proporciona, edem~s, una ense~anza siempre valiosa de la med! 

da en GUe los hombres podemos transformar nuestra sociedad. 

Por lo anterior es claro GUe el estudio de la educación, 

sin el anélisis de su proceso histórico es un estudio trunco. 

Para entender al hombre hay que hscerlo en su dimensión temp~ 

ral en constante transformación; el an~lisis histórico nos a

yuda a entender el presente. 

He 4uerido comenzar E describir las ceracteristicas de la 

educación dom~stica e Institucional de los Nahuas del periodo 

post-clésico, teniendo en cuenta que esta es la ~tape de mag

nificencia del Imperio Mexica, y porque edemts, se cuenta con 

més información al respecto de éste momento hist6rico; se tie 

nen por ejemplo, los escritos de rr2y Gerónimo de ~endieta. -

Fray Bernerdino de Sahagún, Fray Diego Duraén, los Códices -

~endocinos, asi corno elgunos de historiadores m~s recientes CE 

mo riguel Angel Geribey, Fr~ncisco Javier Clavijero, y conte~ 

poréneos como Alfredo L6pez Austin, ~iguel León Portilla, Van 

Hagen, etc. 

1.- ALFREDO LDPEZ AUSTIN. LA EDUCACION DE LOS ANTIGUOS NAHUAS 

EDITORIAL EL CABALLITO MEX. 1985. Pag. 12. 
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En la educación está el gérmen del Futuro mediato y del

inmediato. "En este sentido la escuela es pasado y futuro de

la sociedad. Se finca en la tradición para ser promotor más-

temprano del maFana. El estudio histórica ¿E 195 5i5tEm§5 __

educativos resulta ser por este motivo uno de los enfoques --
. 1más interesantes" ,

La investigación histórica de los sistm1ss educativos --

proporciona, ademàs, una enseñanza siempre valiosa de la medi

da en que los hombres podemos transformar nuestra sociedad.

Por lo anterior es claro que el estudio de la educación,

sin el analisis de su proceso histórico es un estudio tronco.

Para entender al hombre hay que hacerlo en su dimensión tempo

ral en constante transformación; el análisis histórico nos a-

yuda s entender el presente.

He querido comenzar e describir las caracteristicas de la
educación doméstica e Institucional de los Nahuas del periodo

post-clásico, teniendo en cuenta que esta es la etapa de mag-
nificencia del Imperio Hexica, y porque ademas, se cuenta con

más información al respecto de éste momento histórico; se tie

nen por ejemplo, los escritos de Fray Gerónimo de Nendieta, -

Fray Bernardino de Sahagún, Fray Diego Dureán, los Códices --
Hendocinos, asi como algunos de historiadores más recientes cg

mo Figuel Angel Garibay, Francisco Javier Elevijero, y contam

poråneos como alfredo López Austin, Miguel León Portilla, Van

Hagan, etc.

1.- ALFREDO LDPEZ AUSTIN, LA EDUCACION DE LÚ5 ANTIGUOS NAHUA5

EDITURIåL EL CHHÄLLITU MEX, 1985. Pag, 12,
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EDUCACION DOMESTICA: 

Por ella vamos a entender la educación impartida en el ho 

gar o clan por los encargados de la crianza y el cuidado del ni 

~o, en los Nahuas. Esta educación era generalmente impartida 

por el padre a los hijos, y por la ~adre a las hijas, aunque-

también puede darse el caso de que miembros del clan intervinie 

ren en la educación. El Clan o Calpulli eran organizaciones-

grandes o chicas unidas por lazos de sangre ( familia extensa 

En el México antiguo existieron alrededor de 20 Clanes. 

La pertenencia a un Calpulli significaba para el ni~o reci 

bir de los miembros la ense~anza de las técnicas de producción 

de cada Calpulli; habia unas que se especializaban en el arte

de la orfebrer!e, artesanía, trabajo de plumas y la Agricultura 

el coman denominador de todo Calpullis era la Agricultura y la 

Guerra. 

Los Mexicas tenían un gran cuidado en la educación de sus 

hijos; ellos sabían que este era el fundamento principal de un 

estado y el que dA a conocer mejor el car~cter de une naci6n y 

la reproducción de su filosofia. 

Ninguna cosa -dice el P. Acosta- ( citado por Clavijero ) 

1me ha admirado ~és ni parecido mas digno de alabanza y memoria 

que el cuidado y orden que en criar a sus hijos tenían los Me

xicanos. En efecto, difícilmente se hallaré nación que en tiem 

pos de su gentilidad haya puesto mayor diligencia en este arti 

culo de la mayor importancia para el Estado! 
2 

2.- CLAVIJERO FCO. JAVIER. MEXICO ANTIGUO. ED. PDRRUA. MEX. 

1979. Pag. 201. 
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EDUCACION DüHE5TICA¦

Por alla vamos a entender la educación impartida en el ho

gar o clan por los encargados de la crianza y al cuidado del ni
ño, en los Nahuas. Esta educación era generalmente impartida
por el padre a los hijos- Y Por la madre a las hijas, aunqua--

también puede darse al caso de que miembros del clan intervinig
ren en la educación. El Clan o Calpulli eran organizecionea--

grandes o chicas unidas por lazos de sangre ( familia extensa )
En el México antiguo existieron alrededor da 2D Clanes.

La pertenencia a un Ealpulli significaba para el niño reci

bir de los miembros la enseñanza da las técnicas de producción
de cada Calpulliç habia unas que se especializaban en el arte-

de la orfebrería, artesania, trabajo de plumas y la Agricultura
el común denominador de todo Ealpullia ara la Agricultura y la

Guerra.

Los Mexicas tenian un gran cuidado en la educación de sua

hijos; ellos sabian que este era el fundamento principal de un
estado y el que dá a conocer major el carácter de una nación 3

la reproducción de su filosofia.

Ninguna cosa -dice el P, acosta- { citado por Clevijero }

me ha admirado más ni parecido mas digno de alabanza y memoria

que al cuidado y orden que en criar a sus hijos tenian los He-

sicanos. En efecto, dificilmente se hallará nación que en tiem

pos de su gentilidsd haya puesto mayor diligencia en este artå

culo de la mayor importancia para el Estado: 2.

 í'

2.- CLAVIJERQ Fco. Jaulas. Mexico Awrxsuo. En. PURRUA. max.
1979. Pag. 201.
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Todas las madres aztecas deban pechp a sus hijos; Esto ere 

l~ préctica JPnera1 y ni lR noblAza EE dispensaba de erarrantar 

21 crtc; los acostubr2b5n al hambre, 21 calor y el frie. f"ray 

úe:.rónirr.o ce l\:endietB ( citc::do por /!;ustin) r.os ciice~ "Porque es 

uso ~eneral Entre ellos be"ar a los ffienorEs desde que necen con 

s us niños chi~uitos ~ut trzen 2 c uestas en los r.rroyos, ríos o 

fu~ntes. Luego En amaneciendo, y ésto no sólo en ve1Ano, sino 

mucho mejor en invierno y en tierre.s fri;jidisimes" 3 

LEl propósito rrincipal de los padres al educar a sus hijos 

fué el de introducirlos dentro de las técnicas, pensamiento y

obli;acicnes de la vida adulta tan pronto corno era posible.--

Desde muy tiernA edad ense~aban a hombres y rnujEres enrol~ndo

los en les labores propias de su sexo; rendieta rrenciona ''Come 

los· grandes, asi hombrEs como mujeres, usen cargerse poniendo

lo que llevan por cFrg~ dentro de un lienzo como sabanilla y ~ 

nudada por los cebos la echan al cuello y los hombres con una 

faja de palma o de juncia t~jido de hasta cuetro dedos de ancho 

se asienten en l a frente con sus cabos de recio cordel, que lla 

man mecapal, para atar con ellos la caja o cArga que han de lle 

var, se cargen de tres a cuatro arrobas, sobre las espledas, ~ 

si a sus hijuelos chiquititos con sus cordelillos que parecen 

ju~uetes con que los atan clguna cñrguilla liviana conforme a

sus corpezuelos, no para que sirvan de algún provecho porque es 

neda lo Gue llevan, sino para que se hagan a la costumbre de e 

char sobre si aquel yugo cuando sean grandes. Y 1 a s n, a d res - -

por lo consiguiente ense~an a sus hijuelos desde que saben an

dar e traer un liachuelo de 2lguna cosa liviana envuelta en p~ 

~o y la ligadura a nudos echados el cuellos sue Es la us2nzs--

fernenil. 

3.- LOPEZ AUSTIN ALFR~Dü. UNA~ ~EX. 1985. Pag. 37. 
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Todas las madres aztecas daban pechp a sus esto ereff I-Í-r L-Ir U UI

la práctica general y ni la nobleza se dispensaba de anaeantar

al crio; los arosïubraban al hambre, al calor y al Frío. Fray

ufirüfiìmü de Nendieta Í citado por austin ) nos dice: "Porque es

uso general entre ellos baner a los menores desde que nacen con

o W 2 o U1sus chiquitos gue traen a cuestas en los arroyos, rios o

Fuentes. Luego en amaneciendo, y este no solo en verano, sino
I I Q - - .¡ 3mucho megor en invierno y en tierras Frlgidïsimes" .

ìíl propósito principal de los padres al educar a sus hijos

Fué el de íntroducirlos dentro de las técnicas, pensamiento y-

obligaciones de la vida adulta tan pronto como era posib1e.---

Desde muy tierna edad enseñaban a hombres y mujeres enrolando-

los en las labores propias de su sexo; Fendieta menciona "Come

los grandes, asi hombres como mujeres, usan cargarse poniendo-

lo que llevan por carga dentro de un lienzo como sahanilla y É

nudada por los cabos la echan al cuello y los hombres con una
faja de palma o de junoie tejido de hasta cuatro dedos de ancho

se asientan en la Frente con sus cabos de recio cordel, que lla

man mecapal, para atar con ellos la caja o carga que han de 115

var, se cargan de tres a cuatro arrobas, sobre las espledas,_å
si a sus hìjuelos ehiquìtitos con sus cordelillos que parecen

Í-la C I'-LJ C etes con que los atan alguna carguilla liviana conforme a-

sus corpezuelos, no para que sirvan de algún provecho porque es

nada lo que llevan, sino para que se hagan a la costumbre de E

char sobre si aquel yugo cuando sean grandes. Y las madres ~-

por lo consiguiente enseñan a sus hìjuelos desde que saben an-

dar a traer un liachuelo de alguna cosa liviana envuelta en på

no y la ligadura a nudos echados el cuellos que es la usanze--
femenil.

3.- LOPEZ HUSTIN ALFHLDU. UNÄH MEX. 1985. Pag. 37.
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no puedE tH~bi[n iuentifir2r c umo sr da~a la e~ucación 2 ni--

?"' o 5 \/ r. i P': n :.:.: y 1 -... r r:' l · ·· e· .: 1L. n r ' u " E s t ..., o u d l t ' · -,., ~ - e:• .. .,. _, • -; • ' . r. "- ?. r 2. e o n e r 2 o r.: J o • L n 

la pintura 5(), nOI ej r. rnp}_o, SE rr:uestr<l cómo Un peque ?: o de cua 

trc:i af',cs el rual se le introduce E:l trebejo mediante fticiles 

tareas y una ni~a de cinco a~os c ~rgando un ligero hacecillo

Ecompa~a a su padre 21 ffiercado; l~ ni~a de la misma edad co -

rnienza e aprender a hilar, y en ni ~ o de seis ~~os a Guien oc~ 

p a su padre rn recoger los grenos de ~aiz, y otr~s ~enudencias 

~ue casualmente se dcspe~dician en el mercado. 

Ln la ~intura 51 se ~ue s tra a un padre enseñando a pescar 

a su hijo de siet8 a ~ os y una mecirE 1 . ~ hace hilar ya a su hi 

ja de esa edé1d. 

En le µinture 52 un muchacho dE trece a~os conduce una-

canoa bejo las instrucciunes de su padre y una muchacha de la 

misma edad e ~uien hace su madre moler maiz; un jóven de cator 

ce a~os a ~uien ocupa su p~dre en la pesca, una doncella de ls 

mis~a eded la cual emplea su ~adre en tejer. 

·\ ;,sí pues, la ~dAd farriliar dél niño eE.tabat-iintiroamente--- . 
ligeda a la activided prActice, las labores esteban bien defi 

nidss pPra cada sexo; la división del tr~bejo entre los hom

bres y mujFres era clara; e la ni~a se le educaba para la mo

lienda dEl meíz, la elaboración de tortillas y otros alimen

tos, la confección de vestuario, en general para los ssuntos-

relacionarlos con el hogar. Al hombre se le educaba cara lab~ 

res como la AJ ricultura, le pesca, la guerr~ y parala partici 

pación en el joLierno. 

Lo 2nterior no quiere decir que las mujeres se les excl~ 

yern por cJrnpleto ¿el trnbajo productivo o de las decisiones 

estatales, ya GUe por ejemplo, mediante la elaboración de ar-
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Clavijero en cu estudio ce las nintuffia aE1 röfice uanducinn

HD *' "u ` 'fi 1 - + .¿__ 1 5 E1' ¡- ""I 1HUEÓE luenti cer como en dada la etutaoión a n1--

FES y niïoe y in relaoión que esta gugrfig ¿gn El trEb¡jü_ En

1€ Uìfifuïü EU, N01 Ejflmpiü, EE muggtffi cfimü un Dëquamu de cuâ

tro efes el tual se le introduce el trabajo mediante faciles

tareas y una nina de cinco anog çnrggngg un ligero hacEcì1lu_

Efüfipäfië H EU Dedre al mercado; le nina de la misma edad co -
mienza a aprender a hilar, y un nino de seis años a quien ocu

oa su padre rn recoger los granos de maíz, y otras menudencias

cue casualmente se dasnerdician en el mercado,

Ln la pintura El se muestra a un padre enseñando a pescar

a'su hijo de siete años y una madre LUH hace hìlar ya a su hi

ja de esa edad.

En la pintura 52 un muchacho de trece ados conduce una--

canoa bajo las instrucciones de su padre y una muchacha de la

misma edad a Quien hace su madre moler maiz; un joven de cator

ce anos a quien ocupa su padre en la pesca, una doncella de la

misma edad la cual emplea su madre en tejer.

¿ï¿si pues, la edad fawiliar del nino estabaçintimamante--

ligada a le actividad práctica, las labores esteban bien defi

C. Ha Cnidas para cada sexo; la isión del trabajo entre los hom-

bres y mujeres era clara; a la niia se le educabe para la mo-

lienda del maiz, la elaboración de tortillas y otros alimen-

tos, la confección de vestuario, en general para los eslntos-

relacionados con el hogar. al hombre se le educaba oare labg

res como la ltura, la pesca, la guerra y parala particia ~.-.LH |-Ji fl

pación en el gobierno.

La anterior no quiere decir que las mujeres se les exclg

vera por completo del trabajo productivo o de las decisiones
E5±E±a1E5, ya que por ejemplo, mediante la elaboracion de ar-
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tesanias, ropas y demés productos hechcs por las mujeres signj._ 

ficaba una fuente irnpcrt2nte de ingrPso al hogar. Por otro la 

do las mujeres participaban en el estcdo, esté por ejemplo el 

sacerdocio que en t:~xico '.lo estabñ lige.do s6lo el sexo masculi 

no. 

LLos aztecas tenian un alto grado de rrsponsabilidad en la 

rrianza del ni~o; consideraban que sus hijos er2n como "piedrAs 

preciosas" o collar de plumas". Cuando necia un niño era ofre 

cido en un templo Escuela en donde decía un discurso que se --

llamaba los Huehuetlatolli. Estos discursos nos muestren elg~ 

nos elementos de c6mo los padres educaban a sus hijos en los--

V8lores morales y culturales. Ver anexo# 1 ). 

De la lectura de estos textos deducimos Algunas caracteri~ 

tices de le educación deda e hombres y mujeres. A la ensenan

za de les cosas pr~cticas y tITT gibles como alg6n oficio o la a 

'"ricultura se le sumeban criterios de valor moral o "m~qico-r~ 
• • '' 4 11gi.oso • No había n~ca en la vida de los aztecas que no es-

tuviese relacionado con su cosmovisión del mundo; el ni~o desde 

edad muy temprana sabia que su cuerpo, su alma y su destino e~ 

taban ligados a t~dos les elementos de la natureleza y a sus -

dioses. Las estrellas, el sol y la luna no eran solEmente·el~ 

mentas astrales, eran tsmbién parte de un todo integrado al --

cual él pertenecía. Afrentar, ofender o desconocer cualGuier 

elemento del cosmos era tanto co~o mutilar parte de su cuerpo. 

Ellos fomentaban el 6mor el prójimo, a los ancianos, a los ni

~os, etc. La ense~anza de le moral y de la religión iba tembi 

én asociada a ~una;visi6n muy estricta por perte de los padres 

a los hijos. 

4.- Concepto mal entendidos por la cultura Occidental. Aqui se 

entenderé por rrágico-rcligioso la visión cos~og6nice del-

universo y su relación integral a la naturalezc. 
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tesanias, ropas y demas productos hechos por las mujeres signi

ficaba una fuente importante de ingreso al hogar, Por oir@ lå

do las mujeres participaban en el estado, está por ejemplo el

sacerdocio que en Mexico no estaba ligado sólo el sexo masculi

no.

LLos aztecas tenian un alto grado de responsabilidad en la

crianza del nino; consideraban que sus hijos eran como "piedras

preciosas" o collar de plumas". Cuando nacía un nino era ofrg

cido en un templo escuela en donde decia un discurso que se --

llamaba los Huehuetlatolli. Estos discursos nos muestran algo

nos elementos de como los padres educaban a sus hijos en 1os--

valores morales y culturales. ( Ver anexo # l ).

_ De la lectura de estos textos deducimos algunas caracteriâ

ticas de la educación dede a hombres y mujeres. A la enseñen-

ra de las cosas Prácticas y tawgibles como algún oficio o la É

“ricultura se le sumeban criterios de valor moral o "mágico-IE

ligioso"d. No habia nada en la vida de los aztecas que no es-

tuviese relacionado con su cosmovisión del mundo; el nito desde

edad muy temprana sabia que su cuerpo, su alma y su destino es

taban ligados a todos los elementos de la naturaleza y e sus -

dioses. Las estrellas, el sol y la luna no eran solamente ele

mentos astrales, eran también parte de un todo integrado al --

cual el pertenecía. àfrentar, ofender o desconocer cualquier

elemento del cosmos era tanto como mutilar parte de su cuerpo.

Ellos fomentaban el amor al prójimo, a los ancianos, a los ni-

ños, etc. La enseñanza de le moral y de la religión iba tambi

ên asociada a runarvisidn muy estricta por parte de los padres
a los hijos.

d.- Concepto mal entendidos por la cultura Cccidental. Aqui se

entenderá por mágico-religioso la visión cosmogbnica de1--
universo y su relación integral a la naturaleza.
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Eran comúnes los castigos físicos pare los niros y aún pare los 

jóvenes; a un muchacho que decia mentiras se le cortaba un ped~ 

zo ·de labio; era camón aplicar pinchaduras en los lóbulos, espi 

nillas. brazos, etc, con puntes de Maguey e quienes no obedecí

an a sus padres o actuaban mal. Hay muchas narraciones de c6mo 

los padres castigaban a sus hijos ( algunos quizé exagerados ); 

Se pueden observar algunas de estas en las figures del Códice-

Mendocino. 

Resumiendo, les caracteristicas més importantes de le edu

cación doméstica en los antiguos Nahuas tenemos: 

l.- Un profundo respeto por parte del padre ~la responsabilidad 

de educar a sus hijos. 

2.- Una educación pera las mujeres y otra pare los hombres, en 

donde se les mostraba sus respectivos roles de : ~dültos. 

3.- Une préctica común del castigo físico, como correctivo e -

los hijos. siempre ejecutado bajo las estrictas normas de-

moral que poseían. 
1 

4.- Una educación ligada a los elementos de su vida cotidiana,-

como la ens~~anze de la pesca, la agricultura, el arte, hi

lar, bordar, ~te. 

5.- Una educación en estrecha conexión con la religi6n, y con-

le naturaleza, con una visión cosmog6nica del mundo. 

6.- Une educación encaminada a la répide integración al trabajo 

productivo. 

EDUCACION INSTITUCIONAL DE LOS ANTIGUOS NAHUAS: 

Por educación Institucional vamos a entender aquella que-• 

fué impartida por el (stedo Mexica en "escueles" o en Templos

lscuelas, como fueron identificadas por los conquistadores. 
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Eran comúnes los castigos físicos para los ninos y aún para los
jovenes; a un muchacho que decia mentiras se le cortaba un pedå

zo-de labio; ere común aplicar pinchedures en los lóbulos, eepi

flìllflfif UIBZOB, Bit, CDU puntas de Meguey a quienes no obedeci-
an s sus padres o actuaban mal. Hay muchas narraciones de como
los padres castigaben a sus hijøe ( algunos quizá exegeredos )¦
Se pueden observar algunas de estas en las figuras del Codice--
mendocino.

Resumiendo, las caracteristicas más importantes de le edu-
cación domestica en los antiguos Nahues tenemos:

1,- Un profundo respeto por parte del padre o.la responsabilidad

de educar a sus hijos.

2.- Une educación para las mujeres y otra para los hombres, en
E donde se les mostraba sus respectivos roles de adultos.

3.- Une práctica común del castigo fisico, como correctivo a --

los hijos, siempre ejecutado bajo les estrictas normas de--
moral que poseien.i

4.- Una educación ligada e los elementos de su vida cotidiana,-

como la enseñanza de la pesca, le agricultura, el arte, hi-
lar, border, etc,'

5,- Una educación en estrecha conexión con la religion, y con--
la naturaleza, con uns visión cosmogfinica del mundo.

6.- Una educación encaminada a la rápida integracion al trabajo
productivo,

¡-

EDUCACION INSTITUCIONAL DE LOS ANTIGUOS NAHUAS:

Por educación Institucional vemos e entender aquella oue--

fué impartida por el Estado Mexico en "escuelas" o en Templos-

Lscueles, como fueron identificadas por los conquistadores,
1?



Durante el reinado de Moctechuzoma Ilhuicamina debido a la 

gran expansi6n Mexica y a le necesidad de creer una conciencia

nacionaliste y bélica, edemés de la continuidad de le transmisi 

6n de la filosofia Nehue se decreta que existiesen escuelas en 

todos los barrios ( Celpullis ). suficientes pare la población 

escolar lenechca. En los "templos escuelas" se transmitían val~ 

res militares, religiosos, filosóficos y estatales. 

Los templos escueles no fueron Instituciones exclusivas de 

el post-cl6sico tardio ni del Imperio Mexica, sino que estos 

existieron précticemente en toda Mesoemérice. Aqui el niño e

prendia los conocimientos necesarios que le permitían desempe

"ªr en el presente y en el futuro sus funciones sociales. 

Los historiadores han identificado muchas clases de escue

les, cada una de ellas invariablemente dedicada e uno o verioa

dioses. Aqui solamente se hablaré de les dos instituciones que 

han sido identificadas como las principales, y que recibían el-
t 

mayor n6mero de población infantil-juvenil de los aztecea, es-

tos eran el Tep~chcelli y el Celmecec. 

TEPOCHCALLI: 

Etimol6gicamente significe "la cese de los jóvenes". En 

~ete templo-escuela se educaban e los telpopochtin o jóvenes.-

Su principal población ere de jóvenes plebeyos. Esta escuele -

estaba dedicada el Dios Tezceltlipoca. 

Al Tepochcalli asistían tanto hombres como mujeres; pero-

estaban celosamente separadas y no se permitie trato alguno o-

comunicación entre los jóvenes de uno y de otro sexo. 

Los Tepochcalli eran principalmente centros de serviclos Y 

d t t nia que cumplir durande preparación espiritual; to o az eca e 
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Durante el reinado de Hoctechuroma Ilhuicamina dabidp 3 1a

gran expansión Mexica y e la necesidad de crear una conciencia-

nacionalista y bélica, ademas de la continuidad de la transmisi
ón de la filosofia Nahua se decreta que existiesen escuelas en
todos los barrios ( Calpullis 1. suficientes para le poblacion
escolar lençchca. En los "templos escuelas" se transmitian vaig
res militares, religiosos. filosóficos y estatales.

Los templos escuelas no fueron Instituciones eeçlugìvgg ¿E
el post-clásico tardío ni del Imperio Hexica, sino que estos --
existieron prácticamente en toda Hesoamérice. Aqui el niño a-
prendia los conocimientos necesarios que le permitían desempe-
ñar en el presente y en el futuro sus funciones sociales.

4 Los historiadores han identificado muchas clases de escue-
las, cada una de ellas invariablemente dedicada a uno o varios-

dioses. Aqui solamente se hablará de las dos instituciones que
han sido identificadas como las principales, y que recibían el-

1
mayor número de población infantil-juvenil de los srtecae. es-

tos eran el Tepochcalli y el Ealmecac.

TEPÚCHCÄLLÍ¦ '

Etimolögicamente significa "la casa de los ÃfiVE"UB"- E"
este templo-escuela se educaban a los talpopochtin o jóvenes.--

Su principal poblacion era de jóvenes plebeyos. Esta escuela -
estaba dedicada al Dios Tercaltlipoca.

A1 Tepochcalli asistían tanto hombres como mujeres; pero--

estaban celosamente separadas 3 no se permitía trato alguno o--
comunicación entre los ÃÓVBHBE ¿B UND 3 ¿E Ufïfl 99*°*

Los Tepochcalli eran principalmente centros de serviçios y

¿E prgpargeión espiritual; todo azteca tenia que cumplir duran-
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te un tiempo como sacerdote en elgon templo escuela. Los padres 

dedicaban a sus hijos al nacer a un dios y este daba protecci6n 

al niMo. Asociado el Dios esteba un templo escuela, al cual ten 

dr!a que asistir; el niMo a realizar arduos trabajos pera dicho 

Dios tutelar. 

Cuando el padre dedicaba el ni~o el Tepochcalli y por ende 

el Dios Tezcaltlipoce se dirigía en los siguientes términos a-

los sacerdotes meestros1 • ••• Bajo el poder de ustedes, bajo -

su protección los ponemos ( habla de los hijos ) por que ustedes 

educen, ustedes hacen éguilas, ustedes hacen ocelotes 5 , porque

ustedes le educen para nuestra madre y padre Tlaltecuht~, Tona

tiuh, y ahora lo dedicamos a Yohiuelli, e Ehacetl, e Tlecatl, a 
6 

Tepochtli, a Yaotzin, a Titlacahuan a Tezcaltlipoceu 

Se evidencie de la cite anterior que una de las principales 

ceracteristicas del Tepd~hcalli es que los hombres eran concien 

sudemente educados para la préctica guerrera. Se les daban lec 

cianea en el manejo det arca, la fleche, la lanza, etc. Cuando 

el muchacho mostraba capacidad se le enviaba como cargador al-~ 

campo de batalla./ Cu~lquier acto her6ico era premiado con un-

ascenso en la estructure social azteca; por eso era común que-

los j6venes no solamente no temieran sino que desearen ir a la 

guerra. Esta politice era muy conveniente pera la nación Mexi

ce por sus constantes enfrentamientos bélicos pera su expansión. 

Pero no solamente : i~eresaba el azteca el ascenso en la jerar

quizaci6n social por las comodidades que una posición elevada-

trata~ sino que tambi~n le interesaba el estatus social que ga

naba ante la vista de los dem's y de los Dioses. 

5.- "Aguilas, ecelotes, significaba guerreros". 

6.- Texto Seheguntino citado ¡ior Lopez Austin. ANTOLOGIA DE 

TEXTOS SAHAGUNTINOS. UNAM 1985 • Pag. 23. 
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te un tiempo como sacerdote en algun templo escuela. Los padres
dedicaban a sus hijos al nacer a un dios y este daba proteccion

al niño. Asociado al Dios estaba un templo escuela, al cual ten
dria que asistir; el niño a realizar arduos trabajos para dìghg

Dios tutelar.
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los sacerdotes maestros: '...Bajo el poder de ustedes, bajo -
su protección los ponemos ( habla de los hijos ) por que ustedes
educsn, ustedes hacen águilas, ustedes hacen acelotesã, porque-

ustedes le educan para nuestra madre y padre T1altecuhtlL Tona-

tiuh, y ahora lo dedicamos a Yohiualli, a Ehacatl, a Tlacatl, a
Tepochtli, a Yaotzin, a Titlacahuan a Tezcsltlipoca" 6.

Se evidencia de la cite anterior que una de las principales

caracteristicas del Tepochcalli es que los hombres eran concieg
sudamente educados para la práctica guerrera. Se les daban lag

ciones en el manejo def arca, la flecha, la lanza, etc, Cuando
el muchacho mostraba capacidad se le enviaba como cargador al-s
campo da batallar, Cualquier acto heroico era premiado con un--

ascenso en la estructura social azteca; por eso era comün qua--

los jóvenes no solamente no temieran sino que desearan ir a la

guerra, Esta politica era muy conveniente para la nacion Hasi-

ca por sus constantes enfrentamientos bélicos para su expansion.
Pero no solamente fiflteresaba al azteca el ascenso en la jerar-
quización social por las comodidades que una posición eleuada---

traia, sino que también la interesaba el estatus social que ga-
naba ante la vista de los demás y de los Dioses.

| 

5,- "Aguilas, acelotes, significaba guerreros".

6.- Texto Sahaguntino citado por Lopez Austin. HNTULUBIA DE

TEXTU5 SAHAGUNTINUS. UNAM 1985 , Pag, 23,
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Se realizaban también en el Tepochcalli trabajos sociales; 

los estudiantes acudían a siembras colectivas cuando por algún 

motivo el dueño de una parcela no podía atender su siembra o co 

sechas. Trabajaban también en la construcción de canales, en -

la edificación de templos o de edificios públicos, etc. As! -

pues, los templos escuelas Tepochcallis eran una valiosa fuerza 

de trabajo para la sociedad. Los.conceptos de altruismo y coo

peración adquirían aquí mucha importancia. 

Las mujeres por su parte aprendían oficios que desempe~a~~~ 

rían cuando grendes. Se les ense~aba el cuidado del hogar, e-

tejer. a bordar, a cocinar; . en estas labores que en el seno fan i 

liar desde pequeMa observaba de su madre y/o hermanas, resulta

ban hAbiles. 

Todas éstas prActicas estaban cargadas de un alto grado de 

si~nificado religioso-cósmico. Las mujeres por ejemplo no sola 

snente hacien '°ses con sus tejidos para la familia, sino que m!!. 

chas veces estas se deslinaban para los dioses, lo mismo que--

los alimentos que preparaban diariamente. Todo estaba\ en fun

ción de su dios·o_dio~es patrones lo mismo que los hombres, pa

ra quienes era común el acarreo de leña pera alimentar el fuego 

del templo, hogar de los dioses. 

Los jóvenes aprendían historia del pueblo Mexica y de otros 

pueblos, se les enseñaban los valores y les normas de le sacie- · 

dad azteca. 

Las reglas en el Tepochcalli eren muy estrictas y las fal

tas se castigaban ~ay severamente, por ejemplo,a los jóvenes -

que eran desGubiertos bebiendo o borrachos en dias que no exis

tía celebración alguna eran apedreados o ahorcados; así mismo--
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significado religioso-cósmico. Las mujeres por ejemplo no sola

mente hacian çosaa con sus tejidos para la familia, sino que mg
chas veces estas se destinaban para los dioses, lo mismo qua---

los alimentos que preparaban diariamente. Todo estabaw en fun-

ción de su dios o_dioses patrones lo mismo que los hombres, pa-
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ra quienes era común el acarreo de leña para alimentar el fuego

del templo, hogar de los dioses,

Los jovenes aprendian historia del pueblo Hexica y de otros
pueblos, se les enseñaban los valores v las normas de le socie-
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Las reglas en el Tepochcalli eran muy estrictas y las fal-

tas se castigsben say severamente, por ejemplo,a los jovenes --
que eran descubiertos bebiendo o borrachos en dias que no exis-
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severas consecuencias traían las melas palabras, las mentiras, 

las faltas de respeto, etc. Por lo anterior no ere raro Gue-

los jóvenes estudiantes mostraran un gran recato y respeto por 

la moral y virtud ten ochcas. 

El Tepochcelli no descuidaba los aspectos de la educación 

física, como el moldeamiento del cuerpo y el aumento de la fuer 

za fisicaJ al igual que los antiguos griegos ellos creían que-

había una relación directa entre el cuerpo, la intelectualidad, 

la virtud y el elma. Los entrenamientos físicos eren exe8ustos 

y generalmente se hacían para las précticas de le gu~rra 0 y del 

campo; los peque~os hacían simulacros de batalles con armas no 

tan pesadas como las de los adultos que, sin embargo, exigían-

pera su manejo un gran esfuerzo físico. 

Aqui se educaban también la virtud y la moral, se aprendían 

los r. c6digos de justicie y de comportamiento especial que de e-

llos esperaba su nación. 

Por 61timo, sobre esta escuela cabe mencionar que la educa 

ción religiosa era muy importante; los ejercicios religiosos e~ 

taban siempre relacionados con un mundo mégico c6smico. Lo mé

gico y la reelidad eren antecedentes y parte de la vida en un-

sólo continuo. 
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los jóvenes estudiantes mostraran un gran recato 3 respeto por
la moral y virtud tencchcas.
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sólo continuo,
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CAL~ECAC: 

Etimol6gicamente significa "en hilera de casas" y este tem 

ple escuela estaba dedicado al dios Quetzalcoatl. 

En este templo escuela se educaba a los T!amacazque, 7 su-

principal población era de jóvenes nocles, aunque parece ser que. 

los macehuales podían también asistir al Calmecac, aunque esto

no ere camón. 

Al igual que el Tepochcalli, en el Celmecac los padres o

frecían a los niños el dios patrono de este templo escuela, a-

Wuetzalcoatl. Era muy importante hacer esto ya que en caso con 

trerio el niño no contaría con la protecci6n del dios o de los 

dioses, y les consecuencias podrían ser fatales porque la ira-

de los dioses seria descargada en el ni~o; su destino se conce

bie ligado e los dioses y al cosmos. 

Le ceremonia de ofrecimiento al Calmecac era todo un acon

tecimiento; el señor noble, padre del ni~o, ofrecía una fiesta 

a la que se invitaba e los maestros, a los padres, a las madres 

y e los ancianos . 

El Calmecac guardaba les mas estrictas normas de moral y -

de virtud; las penitencias eran més dolorosas y prolongadas. E 

!los pensaban que a la vida dura le seguía la virtud y esi se-

acercaban mas a la perfección y a: los dioses. 

7.- ••• Tlamacazque; significa "el ofrendador". Eran los estu

diantes del Calmece y se consideraban como sacerdotes en el 

sentido de que se dedicaban e hacer ofrendas e los dioses;

el término es aplicado también e les mujeres dedicadas al 

templo. 
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EHLHECRC¦

Etimologicamente significa "en hilera de casas" y esta tam

plo escuela estaba dedicado al dios üuetralcoatl,

En este templo escuela se educaba e los Tlamacarque,T eu--

Pïìflfiìflfll poblacion era de jóvenes nobles, aunque parece ser que
los macehuales podían también asistir al Ealmecsc, aunque esta-

no era común,

A1 igual que el Tepochcalli, en el Ealmecac los padres D-
frecian a los niños al dios patrono de este templo escuela, 3--

buetzalcoetl, Era muy importante hacer esto ya que en caso con

trario el niño no contaría con la proteccion del dios o de los
dioses, y las consecuencias podrían ser fetales porque la ira--

de los dioses sería descargada en el niño; su destino se conce-

bia ligado a los dioses 3 al cosmos,

La ceremonia de ofrecimiento al Calmecac era todo un acon-

tecimiento; el señor noble, padre del niño, ofrecía una fiesta
a la que se invitaba a los maestros, a los padres, e las madres

3 a los ancianos.

El Ealmecac guardaba las mas estrictas normas de moral y -

de virtud; las penitenciss eran mas dolorosas y prolongadas, É

llos pensaban que a la vida dura le seguia la virtud y asi se--

acercaban mas a la perfeccion 3 a los dioses,

¿-

T,- ...Tlamacarque; significa "el ofrendador". Eran los estu-

diantes del Calmeca y se consideraban como sacerdotes en el
sentido de que se dedicaban e hacer ofrendas a los dioses;-

el termino es aplicado también a las mujeres dedicadas al

t-Emplfle
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Desde el momento en que se estraba a este templo escuele los e~ 

tudiantes eren sacerdotes; tenían pr6cticas religiosas y duras 

tareas, barrian el templo, traien leMa para los dioses; los es

tudiantes del Calmecac frecuentemente ofrecían su sangre a los 

dioses, pera lo cuel hacían pinchaduras en las espinillas con-

espina de maguey. 

Todos los estudiantes dormien en el templo escuela; la co

mida se hacia de manera conjunta y e la misma hora. También se 

sabe que hacían oración a medie noche y al amanecer; ellos est~ 

ban acostumbrados a una vida dificil y de limitaciones. A los 

Tlam~cazque se les instruis en el arte de leer y escribir los-

libros y eran bien enseMados a adivinar el destino, a leer el 

libro de los sueños y el libro de los aMos, textos que se refe

rian a le historia, al presente y al futuro de México-Tenochti

tlén. Los aztecas creían que los sacerdotes tenían la capaci

dad de adivinar el futuro y conocer el pasado mediante la lect~ 

ra de los libros. 

El Calmecac no solo estaba destinado a los hombres, las m~ 

jeres también eran instruidas ahí, por separado;las m~j;tres tam 

~ién se educaban pare cumplir funciones en el sacerdocio. 

Al ingreso del ni~o al Celmecac ( de los 10 a los 12 a~os 

aproximadamente se des decia un discurso por parte de los sa

cerdotes maestros en los siguientes términos: 

"Y ahora dígnate ir elle, el lugar donde te ofrecieron co

mo papel, ellé donde te ofrecieron como copal, tu venerable ma

dre, tu ~enerable padre, el Calmecac, a la casa del llorar, e 

la casa de 16grimas, a la casa de piedad donde son soplados,--

donde son movidos en giros" donde brotan, donde germinan los h! 

jios de la gente noble, donde se colocan y se ponen en orden pa-
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ra nuestro se~or Tloque Nahueque como si fueran collares, como 

si fueran plumas verdes preciosas cande se compadece de le ge~ 

te, Palmenahua de donde salen nuestros gobernantes ••• los que 

guardan el ague, los que guardan el cerro ( la ciudad )" 8 • 

Las mujeres también recibían un discurso al momento de en 

trer al Calmecac en donde se les recordaba la importancia de-

guardar las normas sociales y de cumplir con sus deberes sobre 

la importancie de su labor como sacerdotiza preparando comida, 

barriendo, arando, y realizando todas les pr~ctices religi6sas 

que se requerían. 

Los estudientes que eran considerados como sacerdotes ta~ 

to en el Tepochcelli como en el (Blmecac, sallan del templo es 

cuela para-contraer matrimonio; esto era generalmente antes de 

los 20 años. A los que les interesaba el sacerdocio se dedic~ 

ben a esto por toda la vida y seguían recibiendo educación y ~ 

jerciendo la vida religiosa destinada a su dios o dioses patr~ 

nes. 

h 
Los aztecas tanto en el Tepochcalli como en el Calmecac--

prepareban mental. moral y corporalmente e los niños para que 

estos fueron capaces de enfrentarse a su medio. 

Hay que considerar que los aztecas como todas las grendes 

cultures de Mesoam~rica tenían una educación basada en la Astr~ 

nomia en su obre intelectual, filosófica, est~tica y física. -

En sus reglas palpita siempre el simbolismo astron6mico. 

La educación dada en los hogares y le educecion instituci~ 

nal recibida en el templo escuela eran complemento une de le o

tra. no existía contradicci6n alguna en ambos; los dos inculca-

B.- TEXTOS SAHAGUNTINOS. OP. CIT. pag. 41. 
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ben el respeto al trabajo, mostraban los roles pare mujeres y p~ 

re hombres, la moral y las reglas Mexices, la religión, su préf 

tica y en fin su visión cosmoglnica del mundo. 
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EDUCACIG~ DURANTE LA COLONIA 

Después de la conquista de Véxico Tenochtitl{in por partF. 

de los Espeíloles, y 2unque diezmada le población indígena por 

las pesadas batallas con los conquistadores, las enfermedades 

~ue con ellos trajeron, los incios constituían una mayoría que 

representabe un peligro para Espana, según el censo levantado 

por el Virrey de RevillagigEdo se contaba con une población t~ 

tel en ~~xico de 5.2 millones de los cuales 3.7 eran indígenas 

esto es el 71% de la pobleci6n ( citado en Educación y Socie

dad en la Historia de t.éxico, Martha Robles;'ll). 

Para controlar política, económica e ideol6gic2mentc a los 

in~igenas los espeFoles se V8lieron de la Iglesia Cet6lic2 y-

sus frailes educadores; ellos consideraban que cual~uier pueble 

;ue no fuere cristiano era susceptible a dominación, iustifican 
~ -

do así la evangelización. Eejo esta tEorie, en Meyo de 1493 el 

P6pa Alejandro VI expidió las Dulas del tres y cuetro del mismo 

mes, dunde Lspaña a cambio de las tierras conquistadas se com

prometía a cristianizar 2 los indígenas. 

Es asi corno particularmente la Iglesia Católica es la pri~ 

cipal ejecutora y promotora de la enorme labor que se habie pr~ 

puesto tspaFa de nodificer por completo todo el sistema cle valo 

res, costumbres, creencias y sobre todo religión de ~os indíge

nas el modo Europeo, al Cristianismo. 

La religión C8tólica no sólo representab8 12 sumisi_ón de

los indígenas a un Dios extranjero, sino hacia yn Rey y una --

cultura diametralmente opu~sta a 12 suya, El choque de estas 
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EDUEÄEIUN UUHHNTE LR EULUNIH

Después de la cnnquista de Fêricn Tennchtitlán per parte

de las Españnles, y aunque dicrmada le pablación indigena par

las pesadas batallas can las cenquìstadnres, las enfermedades

que cen ellas trejeran, las indias censtituían una mayaria que

representaba un peligra para España, según el censo levantada

pnr el Virrey de Pevillagigede se cantaba can una pnhlaciún tg

tal en Féricn de 5.2 millanes de les cuales 3.? eran indígenas

este es el 71% de la pebleciün l citada en Educación y 5ncie~

dad en le Histeria de Resina, Nartha Rnblesflfl.

Para cnntrnlar pnlítica, ecnnómica e idenlógicamente a las

indígenas las españnles se ualiernn de la Iglesia Católica y-»

sus Frailes educadnres; ellas cnnsideraban que cualuuìer puebla

sus nn fuera cristiana era susceptible a dnminaciún, justificafi

de asi la auangeliraciún. Baje esta tscria, en Haya de 1fl93 el

Pepa alejandra U1 expidió las Éulas del tres y cuatra del misma

mes, dunde España a cambia de las tierras cenquistadas se cam-

premetía a cristianirar a las indigenas.

Es asi came particularmente le Iglesia Católica es la prifl

cìpel ejecutnra y prnmetnra de la ennrme labnr que se habia prg

puesta Éspaña de mndificar per complete tada el sistema de vaig

res, cnstumbres, creencias y_subre tndn religión de las indige~

nes el made Eurnpee, al Eristianismn.

La religión Católica nn súln representaba le sumisión de-

las indigenas a un Dies extranjera, sinn hacia yn Hey y una --

cultura diametralmente apuesta a la suya, El cheque de estas

26



dos cultures hi10 en un principio casi imposible la terea de

cvangelizeci6n y e¿uc?ción ¿eEtinadas B ~l ~omcti~iento rara 

le extracci6n de las ri~uezas naturales. Los indígenas se co~ 

virtieron en la principal fuerza de trabe.jo por lo ~ue se les 

ense~6 les t~cnicaE de extracción mineral, el manejo de bEsties 

para el campo, les técnicas de cultivo etc. 

La llegada de los franciscanos En 1523 y en 1524 signifi

có el principio de la labor educativa; a eEtos le siguieron los 

Dominicos en 1533, los Agustinos y posteriormente los Jesuitas. 

Lª mayoria de estos frailes consideraron que lo primero era -

cprender la lengua delos indigenas paro su evangelización, ta

rea sumamente difícil en momentos en que fisice y sobre todo mo 

ralmente estaban da~ados los Mexicanos, pues bU irperio, su-

~r~n ciudad T~nochtitl~n había sido destruide; Garcia !cabale~ 

ta nos dice; "La gente coniún esteba como animales sin r¡;¡z6n •.• 

e¡ue. no los podían traE:::r al gremio y congregación de le Iglesia" 

( Ensayo sobre Historia de le Lducación en ~éxico, pag l~ ).

Era comGn ver a los indios ebrics por les calles, hecho inaudi 

to en un pueblo originalmente abstemio. Los edultos y ancianos 

indígenas no querían saber nada de ~sta r.ueva cultura. Los -

misioneros ente esta dificultad de ense"ar a los adultos cambi~ 

ion de tActica, y enfocaron su atención E los ni~os; ~endieta 

hablando de ésta acción de los r,isioneros nos dice: "dejf!ndo 

a ratos la gravedad de sus personas se ponían a jugar con ellos 

con pajuelas o pedrejuelas" ( Citado en Zoraida Et~ Al. pag.--

62) 1 los ni~os se convirtieron en el material més dGctil para 

la transmisión de la culture española y a su vez estos fueron

predic2dores de la misma. 

figures como Motolinia ( Toribio de Eenabentel Sehagón y-
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dos culturas hiro en un principio casi imposible la tarea de-

evangelizaciôn y educación destinadas s el sometimiento para

la extracción de las riuueras naturales. Los indígenas se cop

virtieron en la principal fuerza de trabajo por lo que se las

enseñó las técnicas de extracción mineral, el manejo de bestias

para el campo, las técnicas de cultivo etc.

UI' LJ-n \CI :I I-H "41 I-Jr ILa llegada de los franciscanos en 1523 y en l52ú

só el principio de la labor educativa; a estos le siguieron los

Dominicas en 1533, los Agustinas y posteriormente los Jesuitas.

La mayoria de estos frailes consideraron que lo primero era --

aprender la lengua delos indigenas para su evangelización, ta-

rea sumamente difícil en momentos en que Fisica y sobre todo mg

'dos los Hexicanos, pues su imperio, su--C1. Z"'.I 2'! Hralmente estaban

gran ciudad Tenochtitlán había sido destruida; Garcia Icebalcå

ta nos dios; "La gente común estaba como animales sin razón...

que no los podían traer al gremio y congregación de la Iglesia"

I-la U1 r+ Cl( Ensayo sobre ria de la Educación en Fêxico, pag 13 ).-

Era común ver s los indios ebrios por las calles, hecho inaudi

to en un pueblo originalmente abstemio. Los adultos y ancianos

indígenas no querían saber nada de esta nueva culture. Los --

misioneros ante esta dificultad de enseñar a los adultos cambia

1on de táctica, y enfocaron su atención a los niños; Mendieta

hablando de ésta acción de los Hìsionsros nos dice; "dejando

a retos la gravedad de sus personas se ponian a jugar con ellos

con pajuelas o pedrejuelas" { Citado en Zoraida Et; Al. pag.--
D. C1- t"l62), los niños se convirtieron en el material más til para

la transmisión de la culture española y a su vez estos fueron-

predicedores de la misma.

Figuras como Hotolinia { Toribio de EEoabeHÍE),5Ehë9Úfi yr
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otros Re de di e,.., r n ri a ~ . e- t " , abo r 'e" 1 1 11 - o e ~ n - o 52 var 2 mas t esto suce-

dió después de un~ 12rga discusión en donde algunos es pa~oles 

creian que los indigenes no er~n poseedores de almas y racio-

n;o,lidad. El L2tinista Julían Gsrcés vi6 con clarida d le con-

cepción erróne2 de dichas creencias y escribió al Pepa Paulo-

I l I legrando que ~e les reconociera a Estos c e p2ces de l~ f~ 

cristiana. Y corno ellos encontr?ron ye todP una estru~tura--

de ense~anza definida y ~esarrollada por parte de los indíge

nas aprovecharon las b~ses del Lalmecec ~ El Tepochcalli para 

la t.rensmisión de las nuevas crr.encias. "L2 religión estaba-

integrada a la educación, de suerte GUe lo 6nico que necesita

ban hacer ET2 sustituir las viejas creencias por lñ religión-

cristiana; las primer6s Escuelas tenían un C8réctEr m~romente 

catequístico; Pedro de:~ ante en 1523 abrió la primera escl.E'! la-

en ·rexcoco" ( 7.ore>ic2, 14 ) • 

Pronto los niMos em ~ ezaron a a s imilar la nueva r ~ ligión y 

costumbres; estn no quiere decir que sE cambió por completo la 

estructura filosófica e ideosincrética de los indígenas, sino 

que ocurrió una conjugación de las dos culturas; este hecho--

fué mns notorio en la nuevA etnia surgida en ~~xico, la de los 

mestizos hijos de indígenas y de Espa"oles. 

Los ni"os pues se convirtieron en los nrtifices del cambio 

hubo situaciones en las que los niros chocaron con sus padres 

y otros adultos; ~endiete mencione el caso de unos ni~os que-

mataron a pedradas a un"sacerdote del demonio'' ( Zoraida, 63 ) 

Pronto GUedó establecido en la Nueva Espe"a todo un apa-,. 
rRto educativo, eminentemente eclesi~stico, en donde los dcmin 

gos y días festivos se catequizaba a los adultos y el resto de 

la semana a los ni ~ os, los cuales eran repartidos en grupos s~ 

gún sus conocimientos y sexo;. los niños n1lis adelantados ayuda-
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otros se dedicaron a esta labor de"sa1var almas", esto soga-

dió después de una larga discusión en donde algunos espatcles

creían que los indigenas no eran poseedores de almas y racio-

nalidad. El Latinista Julian Garcés vió con claridad le con-

cepción errónea de dichas creencias y escribió al Papa Pau1o--

III logrando que se las reconociera a estos capaces de la fé

cristiana. Y como ellos encontraron ya toda una estructura---

de enseñanza definida y desarrollada por parte de Jos indige-

nas aprovecharon las bases del Lalmacac ¿ el Tspochcalli para

H ffl F'-""' Pm (C1 Hu U* 3la transmisión de las nuevas creencias. "La estaba--
integrada a la educación, de suerte que lo único que necesita-

ban hacer sra sustituir las viejas creencias por la religión--

cristiana; las primeras escuelas tenian un carácter mêramente

catequistico; Pedro de Éemta en 1523 abrió la primera escuela-

en`Texcoco" ( Zoraica, 14 1,

Í1 H-1. Í-Í 'D 'UÍ F1- É Hi Í'-' U1 HPronto los empezaron a es la nueva religión y
costumbres; esto no quiere decir que se cambió por completo la

estructura filosófica e ideosincrática de los indigenas, sino

que ocurrió una conjugación de las dos culturas; este hecho---

fue mas notorio en la nueva etnia surgida en Faxico, la de los

mestizos hijos de indigenas y de Españolas.

Los ninos pues se convirtieron en los artífices del cambio

hubo situaciones en las que los ninos chocaron con sus padres
:Í |,...|. :il 'U U1y otros adultos; Mendieta menciona el caso de unos que--

mataron a pedradas a un"sacerdote del demonio" ( Zoraida, 63 )

1

Pronto quedó establecido en le Npeva España todo un apa-
rato educativo, eminentemente eclesiástico, en donde los denia

gos y dias festivos se cateouiraba a los adultos y el resto de

3 |-lv IR G U! I-la semana a los los cuales eran repartidos en grupos ag
gún sus conocimientos y sexo; los nidos más adelantados ayuda-
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ban en esta labor. 

Tanto a los ni~os como a los edultos se l~s ol1li;2ba a a

~render de memoriB les oracionEs y a repetirlas en los ~Prmones 

aún cuando ellos no entendieran lo GUe se estaba diciendo y lo 

que esto significaba. 

Como los sacerdotes espa~oles entendieron que era m§s via 

ble introducir su doctrina utilizando m€todos us2dos en los -

templos-escueles indígenas, un vehículo importante para 12 edu 

caci6n fué le utitización de pintur~s parecidos e los Códices 

donde se representaban de prPferFncia pasajes bíblicos, siendo 

los temas mfE. socorridos el infierno y el cielo. 

también cel teatro, de los cantos, etc. 

Se valieron 

Todo este periodo de intenso trabajo educativo constituyó 

lo que Leonardo Gómez denomina como educación pública rcli~io

sa ( 1521-170íl ) a lo suE había ~ue sumar dos elementos de vi

tal import~ncia que los espa~olss utilizaron pera el control-

de la población; el primero oficial, denomina~o como la ReFl-

Audiencia, ~UE eren Tribunales de apelación y de consulta. El 

otro era el llamado el Ser.to Cficio de la InGuisiciln; arma p~ 

lítica cuya función tAsica era conformar el ambiente hecia la 

unidad religiosa y el mantenimiento de los privilegios del ele 

ro; hay muchos relatos de cómo SE torturaban y as~sinaben a los 

indígenas acusados de hergia o de otros delitos y de cómo esto 

~em~r6 el terror en le ~ueva Espa"ª· 

G6mez ubica un segundo periodo educativo que llama Educaci 

ón P6blica Nacional, que estaba uejo el control de le Corona Es_ 

pa~ola; se crearon algunas escuelas de educEcitn superior para 

los criollos y los maestros; los indígenas en rare ocasión lo 

29 

ban en esta labor,

Tanto a los nifos como a los adultos se las obligaba a a-

prender de mamoria las oraciones y a repetirlas en los sermones

aún cuando ellos no entandieran lo que se estaba diciendo 3 lo

que esto significaba,

Como los sacerdotes espanoles entendieron que era más via

ble introducir su doctrina utilizando métodos usados en los --

templos-escuelas indigenas, un vehiculo importante para la edu

E -¦-'IP|-ll H' |-la H El Ñcación fue la ión de pinturas parecidos a los Eódices

donde se representaban de preferencia pasajes bíblicos, siendo

los temas mas socorridos el inrierno y el cielo. Se valieron

también del teatro, de los cantos, etc.

Todo este periodo de intenso trabajo educativo constituyó

lo que Leonardo Gómez denomina como educación pública religio-

sa { 1521-ITBD } a lo que habla cue sumar dos elementos de vi-

tal importancia que los espanoles utilizaron para el control--

de la población; el primero oficial, denominado como la Hea1--

audiencia, que eran Tribunales de apelación 3 de consulta. El

otro era el llamado el Santo Eficio de la Inquisición; arma pg

litioa cuya función basica era conformar el ambiente hacia la

unidad religiosa y el mantenimiento de los privilegios del ele

ro; hay muchos relatos de cómo se torturaban 3 asesinaban a los

indigenas acusados de bergia o de otros delitos 3 de cómo esto

sembró el terror en la Huevo Espana.

Gómez ubica un segundo periodo educativo que llama Educaci

ón Pública Nacional, que estaba bajo el control de la Corona Es_

panola; se crearon algunas escuelas de educación superior para

los criollos 3 los maestros; los indigenas en rara ocasión lo

29



graron el ingreso a dichas escuelüs. 

Al término del siglo XVII no se concebia si~uiera la posi 

bilided de la participación femenina en las actividades cultu

ral es o académicas. y sólo en los claustros podían realizarse 

estudios acad~micos. tal es el caso de Sor Juana Ines de la -

Cruz quE ingresó a un convento, ya 4ue por ese ti~mpo el cono

cimiento, privilegio masculino, era incompatible ccn las obli

gaciones hogareílas;~las aspiraciones de Sor Juana para la crea 

ción de la educación femenina y sus conFtantes presiones con

tribuyó a la fundación del Colegio de Ssn Ignacio de Loyola. 

conocido co1110 de "las Viscainas 11 en el siglo XVII{ ( cité'Jdo en 

E..ducación y Scciedad en la r.istoria de r.exico. f<artha Hables 

pag. 19 ). Sin embargo, esta ~scuela era pa~a los espe~oles o 

sus hijos preferEntemente; las mujeres indígenas se vieron mar 

ginadAs de diche educación. 

Resumiendo los fines de le educación Colonial fueron: 

l.- La construcción de una sociedad católica. 

2.- La aceptación como Gnica verdad la revelación divina. in 

terpretada y propagada por los frailes. además se infundió 

un profundo respeto por la autcridad real, es decir, el ú

nico propósito del hombre era servir a Dios y a su Rey. 

3.- La teología es la base del conocimiento; fuera del Dios ca 

tólico no hay explicación pasible. 

4.- La educación sólo fué para los indígenas en un principio-

con fines de evangelización después, se hizo de uso privi

legiado de los criollos y mestizos, especialmente en educa 

ción superior. 

5.- Un propósito iwportante de la labor educativa fu~ la de cam 

biar la estructura de la filosofía indígena a una occiden-

tel. 
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graron el ingreso a dichas escuelas.

sl término del siglo XVII no se concebia siquiera la posí

bilidad de la participación femenina en las actividades cultu-

rales o académicas, y sólo en los claustros podian realizarse

estudios académicos, tal es el caso de Sor Juana Ines de la --

Cruz que ingresó a un convento, ya que por ese tiempo el cono-

cimiento, privilegio masculino, era incompatible con las obli-

gaciones bogarefias;&las aspiraciones de Sor Juana para la crea

ción de la educación femenina 3 sus constantes presiones con-

tribuyó a la fundación del Colegio de San ignacio de Loyola,

conocido como de "las Uiscainas " en el siglo ïvlllël citado en

Educación y äcciedad en la Historia de Mexico. Hertha Robles

pags 19 ]. Ein embargo, esta escuela era para los aspeóoles o

sus hijos preferentemente; las mujeres indigenas se vieron mar

ginadas de dicha educación.

Resumiendo los fines de la educación Colonial fueron;

1.- La construcción de una sociedad católica.

2,- La aceptación como única verdad la revelación divina, in -

terpretada y propagada por los frailes, además se infundió

un profundo respeto por la autcridad real, es decir, el Ú-

nico propósito del hombre era servir a Dios y e su Hey.

3.- La teología es la basa del conocimiento; fuera del Dios ca

tólico no hay explicación posible.

4.- La educación sólo fue para los indigenas en un principio--

con fines de evangelización después, se hizo de uso privi-

legiado de los criollos y mestizos, especialmente en educå

ción superior.

5.- Un propósito importante de la labor educativa fué la de cam

bier la estructura de la filosofia indígena a una occiden-

tfilo
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F í\ h I L I AR H: D l G L NA 

[videntemente to das estas acc i ones pcr parte de los espa~~ 

les dejaron h!:.Jella y l':'10dific2ron en algún sEntido la m2neré: en 

que los indigenas educaban e sus hijos. 

La implantación de una nueva forma de vivir se unió P la

tradicional y juntas formaron el nuevlo estilo, a unque esto no 

sucedió con todos los indios ni en todas las comunidades; entre 

las modific a ciones ~~ s i mportente5 en la forms de vivir encon

tramos: 

l.- Con resp~cto a le religió~; la desaparición parcial de las 

¿eidedes azt~cas se vi6 su p lantada por los dioses europeos 

para .los aztecas esto implicó cambiar de nombres a sus enti 

guas dioses ( por ejemplo Tonatiu por la Virgen de Guadalu 

pe y c2mtiar El contenido ESEncial de la significación-

de las deidedes, ya Gue para ellos los dioses y su rEprese~ 

teción y función formaban parte de un arm6nico convivir con 

la naturalez ?. , con el cosmos. 

Es conveniente aclarar que aón y a pesar de los efec

tms ~ue tuvo la implantación de una religión extréFa en la 

actualidad siguen vivos algunos de los elementos filosófi

cos de los antiguos eztecas. 

Teniendo GUe convivir con la nueva religión los Azte

cas educaban a sus hijos a la usanza antigua con los funda 

mentas católicos. 

2.- Las técnicas de agricultura, de producción y extracción,--
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EUHSLEUENCIAS UE

las

que

LR LHLUH cDULnTIVü CCLUNIAL EN La LDUCACIUH

Fñh1LIHH IHUIGENÄ

Evidentemente todas estas acciones pcr parte de los espatg

dejaron huella y medificaron en algún sentido la manera en

los indígenas educaban a sus hijos.

La implantación de una nueva forma de vivir se unió e la-

tradicional y juntas formaron el nuavlo estilo, aunque esto no

sucedió con todos los indios ni en todas las comunidades; entre

las modificaciones mas importantes en le forma de vivir encon-

tramos:

1.1-

21"'

Con respecta a la religión@ la desaparición parcial de las

deidades aztecas se vió auplantada por los dioses europeas

para los aztecas esto implicó cambiar de nombres a sus anti

guos dioses ( por ejemplo Tonatiu por la Virgen de Guadalg

pe ) y cambiar al contenido esencial da la significación--

da las deidades, ya que para ellos los dioses y su repraseg

tación y función formaban parte de un armónico convivir con

la naturaleza, con al cosmos.

Es conveniente aclarar que aún y a pesar de los afec-

tos que tuvo la implantación de una religión extraFa an la

actualidad siguen vivos algunos de los elementos filosófi-

cas de los antiguos aitecas.

Teniendo que ccnvivir con la nueva religión los azte-

cas educaban a sus hijos a la usanza antigua con los funda

mentos católicos.

Las técnicas de agricultura, de producción y extracción,--
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los indf genas epr~ndieron a utilizar las bestias de cerga para 

trens~orte y 2 us?rla pcre el ?rada en la e~ricultura; utiliz~ 

ron herramientas ¿e metal para la oxtracci6n de piedras preci2 

sas y pera la nroducci6n de algunos articules. Estos conocí-

~iEntos se fueron d~ndo de padres a hijos, Baje un sistema de 

producción feudal las indios fueron utilizados por los espa~o

les como los ~razas y 1Ps piernes para el campo; en esa con¿i

ci6n de explotación vivieron 300 a~os ( esto no quiere decir 

qu~ en la actualidac no sigan siendo explotados ). 

3.- En gr2n parte de la población y comunidades se sustituyó-

la cultura ind!gena de fundamento naturAlista, por la eur2 

pea 6ccidental de bese ide2lista. 

~.- Se hizo necesarió·~por parte de los padres aprender y ense

~er a sus hijos ( o vi~everse ) el idioma espa~ol, aunque 

no todos lo logrcron o qui~ieron hacerlo y siguieron h~blan 

do sus leDguas nativas. 

Pero En senerel, podemos decir que si bien se vi6 modifi

cada la vida y las costumbres de los mexicanos en algunos as

pectos, muchos conservaron los rnsgos ~~s i~portantes en sus 

costumbres, resisti~ndose al cambio de much2s manercs, h~yendo 

a los lugares mis alejados a donde no purlieran los espa~oles--

1 leger, conserv~ndo de una manera disfrazada sus 2nt~gues cree~ 

cías, defendiendo su idioma, etc. 

A pesar de los 3CO años de coloniaje España no pudo modi

ficar en muches comunidades la esencia de la vida comunitaria; 

su visión del mun¿o, del ticm?o, del espacio, etc, y a pesar-

que en los subsecuentes siglos se ha tratado de cesaporecer 

l8s comunidades in¿fgenas ( con el argumento de homogenizer a 

la nación}, la cultura in~ia sigu~ vive. no se ha podido des

truir la ra1z de esa identidad cuya naturaleza por lo vista,--

consiste justamente en permanecer. 
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195 ï"ÚÍ2E“fiF Eüïïndisron a utilizar las bestias de carga para

tfanäfiürfe Y E U5PT1H Dfire el arado en la nnricultura- utïlìgg' ¿ H 1

ron herramientas de metal para la extracción de piedras pracìu

sas y para la producción de algunos articulos. Estos conoci-

mientos se fueron dando de padres a hijas, Baja un Bistsma de

producción feudal los indios fueron utilizados por los espeso-

las como los brazos y las piernas para el campo; en asa condi-
ciñn de explotación vivieron EUU años ( esta no quiere decir

que en la actualidad no sigan siendo explotados ).

3.- En gran parta de la población y comunidades se sustituyó--

la cultura indigena de fundamento naturalista, por la euro

pea occidental de base idealista.

fl.- ña hizo necesariúopor parte de los padres aprender y ense-

Har a sus hijos ( o viceversa ) el idioma espanol, aunque

no todos lo lograron o quisieron hacerlo y siguieron hablan

do sus lenguas nativas.

Fero en general, podemos decir que si bien se vió modifi~

cada la vida y las costumbres de los mexicanos en algunos as-

pectos, muchos conservaron los rasgos más ieportantes en sus

costumbres, resistiêndose al cambio de muchas maneras, huyendo

a los lugares más alejados a donde no pudieran los espanoles--

llegar, conservando de una manera disfrazada sus antiguas creen

cias, defendiendo su idioma, etc.

A pesar de los HCD años de coloniaje España no pudo modi-

ficar en muchas comunidades la esencia de la vida comunitaria;

su visión del mundo, del tiempo, del espacio, etc, y a pesar--

que en los subsecuentes siglos se ha tratado de desaparecer --

las comunidades indigenas ( con el argumento de homogenizer a

la nación ), la cultura india sigue viva, no se ha podido des-

truir la raiz de esa identidad cuya naturaleza por lo visto,~-
consiste justamente en permanecer.
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PERIODO INDEPENDIENTE 

La Independencia no trajo consigo acciones efectivas de-

modo inmediato por parte del Estado en cuznto a educeci6n indi 

gene. La nación estaba económicamente en banca rota y cuando 

se disponía de algún presupuesto este casi inmediatamente se ~ 

tilizabe para mantener en paz e una muy nueva nación y con fre 

cuentes convulsiones. 

Los hombres ilustres de ésa época reconocían la necesidad 

de una educación de 12s primeras letras; ellos teGian una fé-

ilimitada en la educación, pensaban que con esto llegaría a su 

vez le civilización y el progreso. Sin embargo y a pesar de-

estas convicciones. los indígenas se mantuvieron en la margin~ 

ci6n, para~ellos su único munqo seguia siendo su comunidad; no 

hahia ( y ni hay todavia ) comunicación con muchos grupos inái 

genes que han vivido en lugares aislados sin hablar español du 

rante todo ese periodo. 

El panorama general del estado era de pobreza, de imposi

bilided pera levantar en ese mo~ento los establecimientos esca 

!eres necesarios. 

En resumidas cuentas el desarrollar, manejar y vigilar de 

cerca el sistema escolar requeria una dedicación y un conocimi 

ente más allé de las posibilidades reales del pais. 

En ésta época se hizo coman, dado la escaces y deficien

cia en el servicio educativo de instituciones pOblicas y priv~ 

uas, el u~ilizar maestros particulares para la ense~anza de ~os 

hijos de las familias m~s rices. Un indigena no podia ni si

GUiera soñar con la posibilidad de contar con meestros partic~ 

lares. 
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1 fUDD IHDEPENJIENTE

La Independencia no trajo consigo acciones afectivas de-_

modo inmediato por parte del Estado en cuanto a educación indå

gana. La nación estaba económicamente en banca rota y cuando

sa disponía de algún presupuesto este casi inmediatamente se E

tilizaba para mantener en paz a una muy nueva nación y con fra

cuentas convulsiones.

Los hombres ilustres de esa Época raconocían la necesidad

de una educación de las primeras letras; ellos tenian una fa--

ilimitada en la educación, pensaban que con esto llegaría a su

vez la civilización 3 el progreso. Sin embargo 3 a pesar de--

estas convicciones los indigenas se mantuvieron en la margina

ción, paraeollos su único mundo seguia siendo su comunidad: no

había ( y ni hay todavia ) comunicación con muchos grupos indì

genes que han vivido en lugares aislados sin hablar español dE

rante todo esa periodo,

E1 panorama general del estado era de pobreza, de imposi-

bilidad para levantar en esa momento los establecimientos ascg

lares necesarios.

En resumidas cuantas al desarrollar, manejar y vigilar de

cerca el sistema escolar requería una dedicación y un conocimi

anto más allá de las posibilidades reales del pais.

En esta época se hizo común, dado la esoaces 3 deficien-

cia en al servicio educativo de instituciones públicas y priva

aaa, el utilizar maestros particulares para la enseñanza de ios

hijos de las familias mas ricas. Un indigena no podia ni si-

quiera soñar con la posibilidad de contar con maestros particg

lares.
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Bajo los conceptos de "Superioridad natural" del hombre~

sobre la mujer, se mantuvo durante mucho tiempo marginada e és 

ta de le educaci6n institucional; se consideraba como inútil-

el que recibiere educación ya que ella "solamente estaba cape

ci teda pare ser le servidora del hombre. 

"La observación, igualmente que le experiencia prueba ele 

ramente que nunca en ninguna carrexa ebierte al talento les mu 

jeres iguelarén a los hombres, como su constitución es tan dé

bil, les vivas emociones que existen en ellas, sentimien~es d! 

ferentes por su naturaleza, hace su espíritu tan dependiente-

de su corazón, que no pueden tener este "atención continua",-

dice Buffon el "genio Dios sabiamente se los ha negado cuando 

s~ objeto al crearlas ha sido que sean compa~eras del hombre y 

eduquen a sus hijas" ( GALINDO Y VILLA JESUS. 25 ). 

Hasta donde es sabido sólo los titules de partera y de -

primeras letras ere concedido a las mujeres en este época; pe

ro s! abundaban los cursos de cocina, buenos modales, y alguno 

pare"servir mejor" en el caso del personal doméstico, en su me 

yorie constituido por indígenas. 

Cuando se abria une escuela nueva casi siempre era para -

hombres. siempre ( y en cualquier renglón de le vide ) se busc~ 

be primero dotar a los muchachos. 

Durante el periodo revolucionario ln situación indigene-

fué la misma, aislados, marginados, utilizados como brazos pa

ra el trabajo, consideredos como seres inferiores, incapaces 

de progresar, unos "bérbi)rostt. 
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sobre la mujer, se mantuvo durante mucho tiempo marginado a es
ta de la educación institucional; se consideraba como inütil--
el que recibiera educación ya que ella "solamente estaba capa-
citada para ser la servidora del hombre.

"La observación, igualmente que la experiencia prueba clg

remonta que nunca en ninguna carrera abierta al talento las mg

jaraa igualarån a los hombres, como su constitución es tan dó-
.I

bil, las vivas emociones que existan en ellas, sentimientos di

ferentas por su naturaleza, hace su espiritu tan depandienta--

de su corazón, que no pueden tener esta "atención continua",--
dice Buffon el "genio Dios sabiamente se los ha negado cuando
su objeto al crearlas ha sido que sean compañeras del hombre y
eduquen a sus hijas” ( GALINDO Y VILLA JESUS. 25 ).

Hasta donde es sabido sólo los titulos de partara y de --

primeras letras era concedido a las mujeres en esta época; pe-
ro si abundeban los cursos de cocina, buenos modales, y alguno
parefiservir mejor" en al caso del personal doméstico, en su mg
yaris constituido por indigenas.

Cuando se abria una escuela nueva casi siempre ara para -

hombres.siempra l y en cualquier renglón de la vida ) se buscã
ba primero dotar a los muchachos.

Durante el periodo revolucionario la situación indigana--

fué la misma, aislados, marginados, utilizados como brazos pa-
ra el trabajo, considerados como seres inferiores, incapaces

F

de progresar, unos "bárbaros".

3d



Los p~osadores de ese tiempo creían ( el igual que antes ) que 

era necesario tener un r'xico culturalmente homogéneo que le _ 

permitiera considerarse como sociedad occidentalizeda. Pera e 

!lo era necesario desaparecer en el menor tiempo las diferen

tEs culturas en el pa!s. 

Con fines de enélisis haremos una breve descripción de los 

principales hechos acontecidos en materia de educación indíge

na de 1911 haste nuestros días: 

1911.- Con base en la ley de Instrucción Rudimentaria se crea

ron escuelas elementales con el fin de castellanizar a

las analfabetos de los grupos étnicos que lo solicitaron 

sin distinción de edad ni sexo, estas escuelas fueron -

bautizadas con el nombre de "peer es nade" por lo defi

ciente del servicio tanto cualitativa como cuantitativa 

mente. 

1912.- Personajes como Abreham Castellanos y Gregario Torree -

Quintero, reforzaron le idea de le castellanizeci6n, p~ 

ro ellos pugnaron por un respeto de las culturas indig~ 

nas. 

1921.- A~o importante en le vida del indio ye que se cre6 en-

éste e~o le Secretaria de Educación POblica, dirigida-

por José Vasconceloe y ~demés se cre6 el Departamento-

de Educeci6n y Culture Indígena; se nombró e maestros-

ambulantes que empezaron R operar en las comunidades in 

d!genas con un plan cuidadosamente elaborado, que se 

inici6 con el estudio de las condiciones naturales de-

los pueblos, se llevaba el alfabeto, se realizaba trab~ 

jo social en le comunidad y se difundían nuevas tecnol2 

gies agropecuarias. Sin embargo invedia le política de 

desaparecer e les cultures indígenas; Vasconcelos acota 
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era necesario tener un Eésico culturalmente homogéneo que 1a _

permitiera considerarse coma sociedad occidantalizada. Para_5
llo era necesario desaparecer en el menor tiempo las diferen-
tes culturas en el pais.

Con fines de análisis haremos una breve descripción de los
principales hechos acontacidos en materia de educación indige-
na de 1911 hasta nuestros dias:

1911.- Con base en la ley de Instrucción Rudimentaria se crea-
ron escuelas elementales con el fin de castellanizar a-
los analfabetos de los grupos étnicos que lo solicitaron
sin distinción de edad ni sexo, estas escuelas fueron -
bautizados con el nombra de "peor es nada" por lo defi-
ciente del servicio tanto cualitativa como cuantitativa
Íflfintes

1912.- Personajes como Abraham Castellanos y Gregorio Torres -
Quintero, reforzaron la idea de la castellanización, på
ro ellos pugnaron por un respeto de las culturas indigg

. nes.

1921.- Año importante en la vida del indio ya que se creó en--

este año la Secretaria de Educación Pública, dirigida--

por Jose Vasconcelos 3 ademàs se creó el Departamento--
de Educación y Cultura Indigena; se nombró a maestros--
ambulantes que empezaron a operar en las comunidades ig
digenas con un plan cuidadosamente elaborado, que se --
inició con el estudio de las condiciones naturales da--

los pueblos, se llevaba el alfabeto, sa realizaba traba
ja social en la comunidad y se difundian nuevas tacnolg

gias agropecuarias. Sin embargo invadia la politica da

desaparecer a las culturas indigenas; Vasconcelos acots
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"La política de educar al indio segOn normas separadas . 

de cualquier clase, no sólo es absurda entre nosotros 

sino que resultaría fatal" 

1923.- Durante el gobierno de Alvaro Obregón, las escuelas -

rurales se transformaron en "cesas del pueblo". Estas 

tenían une ~odalidad interesante en le medida en que ~ 

ran una escuele abierta para todos los mie~bros de le 

co~unided y en que tenían integ~eci6n con le vida real 

se insertaba en la vida misma enriqueciendo sus expe -

riencies y conocimientos de otras comunidades. 

Ere com6n que las cesas del pueblo fueran el lugar 

de reuni6n ~ de la comunidad, en donde el maestro pon!a

sus conocimientos el servicio del pueblo y en donde se 

discutieron los ancestrales problemas de les comunida

des indígenas. 

Les cases del pueblo no fueron escueles tradicio

nales en el sentido estricto de programes preesteblec! 

dos, ortodoxos y maestros rígidos. Allí se daban plé

tices de todo sentido, préctices de Agricultura, pequ~ 

Mas oficios, economía doméstica y desarrollo de la vi

de social. Para resolver el problema de maestros y de 

recursos se crearen las "misiones culturales" que, ade 

més, apoyaron e les comunidades a que logreran con sus 

propios recursos su autodes~rrollo. En las "misiones-~ 

cultureles". meestros voluntarios peregrinaron por veries 

regiones de le República dejando e su peso escueles o -

monitores o maestros que ellos ~ismos habían instruido; 

les ~isiones culturales fueron clausuradss en 1938 por 

ser consideradas coma foco de fermento ideol6gico. 

1926.- Bajo el gobierno del presidente Calles se reconoce el-

primer internado indígena bajo el nombre de "case del-

estudiante ind!gena" en la capital de le Rep6blice, do~ 

de se traerían jóvenes indígenas pare ser educados den-
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"La politica de educar al indio según normas separadaal
de cualquier clase, no sólo es absurda entre nosotros

sino que resultaría fatal"

Durante el gobierno de Alvaro Obregón, las escuelas --

rurales se transformaron en "casas del pueblo". Estas
tenian una modalidad interesante en la medida en que E

ran una escuela abierta para todos los miembros de la
comunidad y en que tenían integración con la vida real

se insertaba en la vida misma enriqueciendo sus espe -
rienciaa y conocimientos de otras comunidades.

Era común que las casas del pueblo fueran el lugar
de reunión de la comunidad, en donde el maestro ponia-
sus conocimientos al servicio del pueblo y en donde se
discutieron los ancestrales problemas de las comunida-
des indigenas. P

Las casas del pueblo no fueron escuelas tradicio-
nales en el sentido estricto de programas preestableci

dos, ortodoxos yfnaestros rígidos. Alli se daban plá-
ticas de todo sentido, prácticas de Agricultura, pequg
ños oficios, economia domestica y desarrollo de la vi-
da social, Para resolver el problema de maestros y de
recursos se crearon las "misiones culturales" que, ade
más, apoyaron a las comunidades a que lograran con sus

propios recursos su autodesarrollo. En las "miaiones--
culturales“¢naestros voluntarios peregrinaron por varias
regiones de la República dejando a su paso escuelas o -
monitores o maestros que ellos mismos habian instruido;
las misiones culturales fueron clausuradss en 1938 por
ser consideradas como foco de fermento ideológico.

Bajo el gobierno del presidente Calles se reconoce el--

primer internado indigena bajo el nombre de "casa del--
estudiante indigena" en la capital de la República, dog

de se traerian jóvenes indigenas para ser educados den-
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tro del contexto nacionel, suponiendo GUe ellos regrese 

ríen e su pueblo a difundir le clutura nacional. Este 

acción educativa por parte del estado, demostró dos co -

sas: primero, la capacidad que tiene el indl9ena para-

adquirir cla culture occidental, y segundo el desarraigo 

que ésto trae consigo ya que ninguno de los j6venes re

gres6 a su co~unidad. 

Otre. institución que no tuvo éxito fué le de la-

escuela central :~gr!cole~ falló por falte de alumnado 

genuinamente campesino por falta de organización y por 

ser ~uy costoso. 

1932.- Se instalaron dos internados de educación indígena con 

la finalidad de instDuir e los indígenas en su medio-

de origen, para que no perdieren el vinculo con;su comu 

nided. 

En éste mismo a~o, Moisés SAenz créo la estación-

experimental de incorporeciOn indígena de Cerepén Michos 

can; alli se realizaron investigaciones de Antropología 

Social en ~edios indígenas. 

Todos los trabajos de Séenz tuvieron muy poco éxi

to, llegando éste a le conclusión de que no solamente ~ 

ra -~neceserio una reestructureci6n educativa, sino tam

bién econOmica; mientras los indios F.ueran el sector -

més explotado económica e ideológicamente ningOn acto-

del gobierno tendría efectos positivos. 

1934.- Baja el gobierno de~Lézaro Cérdenas y con la reforma de 

el articulo Jo. Constitucional se estableció una educa

ción socialista que pretendió organizar y dirigir e los 

campesinos a su emancipación y esumir le dirección de -

la producci6n en el campo. 

1936.- Se fundó el Departamento Autónomo de Asuntos indígenas 
que estebe conectado directamente con le presidencia de 
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tro del contexto nacional, suponiendo que ellos regresa
rien a su pueblo a difundir la clutura nacional. Este
acción educativa por parte del estado›demostró dos co -

sas: primero, la capacidad que tiene el indígena para--

adquirirela cultura occidental, y segundo el desarraigo

que ésto trae consigo ya que ninguno de los jóvenes re-
gresó a su comunidad.

Dtre. institución que no tuvo exito fue la de la--
escuela central' fagricols, falló por falta de alumnado

genuinamente campesino por falta de organización y por
ser muy costoso.

Se instalaron dos internados de educación indigena con

la finalidad de instñuir a los indígenas en su medio--
de origen, para que no perdieran el vinculo con;su coma
nidad.

En este mismo año, Hoisés Sáenz creo la estación--
experimental de incorporación indigena de Earapân Hichoa
can; alli se realizaron investigaciones de Antropologia

Social en medios indigenas.

Todos los trabajos de Sáenz tuvieron muy poco éxi-

to, llegando este a la conclusión de que no solamente ¿_
rasnacesario una reestructuración educativa, sino tam-
bién económica; mientras los indios Eueran el sector --
más explotado económica e ideológicsmente ningún acto--

del gobierno tendria efectos positivos.

Bajo el gobierno de*Lózaro Cardenas y con la reforma de

el articulo 3o. Constitucional se estableció una educa-
ción socialista que pretendió organizar y dirigir a los
campesinos a au emancipación y asumir la dirección da -
la producción en el campo.

Se fundó el Departamento Autónomo de asuntos indigenas
que estaba conectado directamente con la presidencia de
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la Re~Cblica; se incorporaron 333 internados con uncs--

3000 estudiantes y se inscribieron brigadas de mejora

miento indigene. Por medio de ~ste deoartamento se bus 

ceba estudiar las necesidades de Íos diferentes grupos 

étnicos, promover soluciones y llemar la etenci' ón de-

los sectores pOblicos atrevés de la consulta con El Pre 

s~dente Cérdenas. 

L~z~ro C~rdenas fundó la Escuela Nacional de Antro 

polo~ia e Historia ( ENAH ), la [~cuela de ~edicina Ru

ral y promovi6 la celebración del primer CongrPso Indi

genista interamericano en donde se concluyó GUe debe de 

ser respetada la personalidad del indígena, aceptendo-

sus valores, creencias y normas, asi como sus h6bitos-

positivos de organización y sus mAnifestacicnes tipicas 

de culture. 

La ENAH se constituyó en un gérmen de las solicit~ 

des y argumentos en favor de la educaci6n bilingüe. De~ 

tacaron dentro de éste institución por sus ideas progr~ 

sistes y su respeto a lo indígena Manuel Gamio y Alfon-

so Caso. 

1939.- En la Asamblea de fil6logos y lingUist~s se propuso el

proyecto "tarasco" cuyo objetivo fuf educar en su propio 

idioma a los indígenas de las poblaciones tarascas de-

Michoecén. Se reunió y entrenó a 20 maestros monolin

gUes hablantes del tarasco para que ellos prepararan un 

alfabeto préctico; se hicieron tambi~n publicaciones en 

lengua indigene, que incluía diversos temas de interés 

pare los hablantes de ese idioma. 

Se registraron varios sucesos en cuanto al discurso 

teórico educativo y ~ partir de equi se co mienze a de

batir con m~s fuerza acerca de la necesidad de una edu

caci6n bilingne, lo que i~plic~ba dos aspectos fundamen 

tales en la formulación de los programas; el dominio de 
la teoria de la educeci6n y el conocimiento profundo de 
las culturas indígenas. 
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3000 estudiantes y se inscribieron brigadas de mejora-

miento indigena, Por medio de éste departamento se bus

ceba estudiar las necesidades de fos diferentes grupos

étnicos, promover soluciones y llamar la atenci ón de--

los sectores públicos atraves de la consulta con al Pra

sidsnte Cárdenas.

Lázaro Cárdenas fundó la Escuela Nacional de Antro
_
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pologia e Historia K ENEH ], la Escuela de Medicina Ru-

ral y promovió la celebración del primer Congreso Indi-

genista interamericano en donde se concluyó que debe de

ser respetada la personalidad del indigena, aceptando--

sus valores, creencias y normas, asi como sus hóbitos--

positivos de organización y sus manifestaciones tipicas

de cultura.

La ENAH se constituyó en un germen de las solicitg

des y argumentos en favor de la educación bilingüe, Des

tacaron dentro de esta institución por sus ideas progrg

siatas y su respeto a lo indigena Manuel Gamio y Alfon-

so Caso.

En la Asamblea de filólogos y lingüistas se propuso el-

proyecto "tarasco" cuyo objetivo fué educar en su propio

idioma a los indigenas de las poblaciones tarascas de--

Nichoacãn. Se reunió 3 entrenó a 20 maestros monolin-

gües hablantes del tarasco para que ellos prepararon un

alfabeto practico; se hicieron también publicaciones en

lengua indigena, que incluía diversos temas de interés

para los hablantes de esa idioma.
Se registraron varios sucesos en cuanto al discurso

teórico educativo y a partir da aqui se co mienza a de-

batir con más fuerza acerca de la necesidad de una edu-

Cafiión bïliflgüfin lo que implicaba dos a5PECtÚE fU“ÚBWcE
tales En la formulación de los programas; el dominio de
la teoria de la educación 3 al conocimiento profundo de
las culturas indigenas. 39



1944.- Alfonso Caso promueve la creación del Instituto de alf~ 

betizaci6n de lenguas ind!genas para apoyar la campa~e 

contra el analfabetismo durante la presidencie de Manuel 

Avila Camacho. El principal objetivo del Instituto era 

aprove~har le lengua vernécula para posterior castelleni 

zaci6n. ... 
JZT, 1 o o o a os 

1946.- Los antiguos internados habían tomado el nombre de Cen

tro de Capacitación Económica y Técnica, con el objeto 

de ligar la educación formal el desarrollo económico y 

tecnológico; en este mismo a~o desaparece el Departeme~ 

to de Asuntos indígenas y sus funciones pasan a la SEP, 

donde se constituye le dirección general de Asuntos in

dígenas, considerando que el problema indígena ea un -

problema méramente educativo. Nuevamente al igual que 

con la desaparición de "las casas del pueblo", con la-

desaparición del Departamento de Asuntos Insigenas se r! 

gistra un retroceso social en cuento a la concepción de 

la problemética indígena. Esta dirección fué relegada 

dentro de le propia Secretaria a un segundo término, sin 

incrementar sus servicios y sin mejorar ni teórica ni -

pr~cticamente los m~tcdos de trabajo. Perdió tambi~n-

las bases ideológicas con las que hab!a nacido, se bur~ 

cratiz6 y terminó por desaparecer en 1968. 

1948.- Se creó el Instituto Nacional Indigenista ( INI ) bajo 

la direcci6n de Alfonso Caso y Gonzalo Aguirre Beltrén. 

El INI comenzó a realizar estudios y acciones entre loe 

que se dehtacan los llamados centros coordinadores indi 

genistas que pretendían dinamizar las relaciones entre 

los diferentes grupos étnicos y los grupos mestizos. 
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Alfonso Caso promueva la creación del Instituto de alfa

betización de lenguas indigenas para apoyar la campaña
contra el analfabetismo durante la presidencia de Manual
Avila Camacho. El principal objetivo del Instituto ara
aprovechar la lengua vernåcula para posterior castallani

zación. 1!'ZT1 1000805
Los antiguos internados habian tomado el nombre de Cen-
tro de Capacitacion Economica y Técnica, con el objeto
de ligar la educacion formal al desarrollo económico y

tecnologico; an este mismo año desaparece el Departameg
to de Asuntos indigenas y sus funciones pasan a la SEP,
donde se constituye la direccion general da Asuntos in-
digenas, considerando que el problema indigena es un --
problema meramente educativo. Nuevamente al igual que

con la desaparición de "las casas del pueblo", con la--

desaparición del Departamento de Asuntos Insigenas se rg

gistra un retroceso Social en cuanto a la concepción de

le problemática indigena. Esta dirección fué relegada

dentro da la propia Secretaria a un segundo término, sin
incrementar sua servicios y sin mejorar ni teorica ni -
prácticamente los metodos de trabajo. Perdió también--

las bases ideológicas con las que habia nacido, se burg

cratizú y termino por desaparecer en 1968.

Se creo el Instituto Nacional Indigenista ( INI } bajo

la direccion de Alfonso Caso y Gonzalo Aguirre Beltrán.
El INI comenzó a realizar estudios y acciones entre los

que se destacan los llamados centros coordinadores indi

genistas que pretendían dinamizar las relaciones entre
los diferentes grupos étnicos y los grupos mestizos.
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1949.- El instituto Indigenista Interamericano y la LJNESCO ini 

cien en el valle de Mezquital un programa de acultura

ción e integración de los indígenas Qtomies. Este mismo 

proyecto fué tomado por varias secretarias de Estado p~ 

ra desarrollar un programa de integración cultural. 

1964.- Se creó el "Servicio nacional de promotores culturales 

y maestros bilingOes ebsorvieron a todo el personal den 

tro de la SEP. 

1971.- El INI pone a trabajar 82 centros coordinadores. 

1978.- Se pone en marcha el plan nacional "educación para to

dos" cuyos objetivos fundamentales eran la castellaniza 

ción, la alfabetización y la primaria pera todos, para

lo cual se capacitó a 3000 promotores bilingües dedica

dos e impartir la educación pre-escolar. A pesar de -

los objetivos de brindar educación e toda la población 

en educeci6n bfisice, Salomón Weh~ad Bitton nos dice que 

se atiende e cerca de un millon cien mil niños y hay un 

rezago educativo de eproxLmedamente dos cientos mil ni

ños indígenas. 

En éste mismo e~o se cre6 le Dirección General de 

Educación Indígena integrada e la Subsecretaria de Edu

cación bAsica. 

La direcci6n tiene como planteamiento pedagógico -

la educación bilingCe y biculturel que se en .uncia como 

le realización del proceso de ense"anza-eprendizaje en 

lengua waterna y el aprendizaje gradual del español co 

me segunda lengua. 

As! pues, bajo un planteamiento teórico en el cual 

se aceptaba la pluralidad cultural y la necesidad de a

justar los planes y programas a las características de 
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El instituto Indiganista Interamericano y la UNE5[U inå

cian en el valla de Hezquital un programa de a¢u1±u¡&_

Cíüfl E integración de los indigenas Ctomies. Este misma

Prflyficto fué tomado por varias secretarías de Estado pa
ra desarrollar un programa de integración cultural.

Se creó el 'Servicio nacional de promotores culturales

y maestros bilingües absorvieron a todo el personal deg
tro de la SEP.

El INI pone a trabajar B2 centros coordinadores.

Se pone en marcha el plan nacional "educación para to-
dos" cuyos objetivos fundamentales eran la castellanizg

ción, la alfabetización y la primaria para todos, para-

lo cual se capacitó a BUUD promotores bilingües dedica-

dos a impartir la educación pre-escolar. A pesar de --
los objetivos de brindar educación a toda la población

en educación basica, Salomón Wahmad Bitton nos dice que
se atiende e cerca de un millon cien mil niños y hay un

rezago educativo de aproximadamente dos cientos mil ni-

nos indigenas.
_ En este mismo año se creó la Dirección General de

Educación Indigena integrada a la 5ubsecretaria de Edu-

cación básica.

La dirección tiene como planteamiento pedagógico -

la educación bilingüe y bicultural que se an uncia como

la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje en

lengua materna y el aprendizaje gradual del español cE_

mo segunda lengua.

Así pues, baja un planteamiento teórico en el cual

se aceptaba la pluralidad cultural y la necesidad de a-

justar los planes y programas a las caracteristicas de
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cada comunidad, se han realizado trabajos como la forma 

ción de lingntsticas incigenas, aunque el número de ma

estros entrenados ha estado muy por debajo de las nece

sidades reales del pais ( s6lo había 72 maestros},---

en donde se sabe existen 56 dif~Tentes grupos lingüisti 

cos con sus cerecteristices particulares. 

RE5UMIENDO: 

En la acci6n oficial por parte del Est2do en cuanto a po-

11 tica educativa se pueden distinguir con líneas de trabajo-~~ 

muy claras y definidas; lD primera procedeJde la corriente ideo 

lógica positivista que considere que la cultura occidental es

le 6mica válida y que no se puede tener una vida "civilizada" 

si no es mediante la aceptaci6n y préctice de los velares y les 

normas occidentales; todas las de~~s cultures son "primitivas" 

y sin ningún valor intrínseco. Esta posición siente la necesi 

dad de asimilar a los grupos indígenas por métodos cohercitivos 

y directos pera que al desaparecer estos grupos la sociedad lo 

gre su uniformidad y homogenizaci6n. 

Durante mucho tiempo esta fué la posición del Estado rexi 

cano, postulando la tesis de la utilizaci6n exclusiva del cas

tellano y negando la posibilidad de la eceptaci6n de las len

guas vernáculas y de sus culturas. 

La segunda corriente ideológica postula la necesidad de u 

tilízar la lengua vernácula y los elementos culturales de cada 

comunidad-región pare asi realizar una acción educativa que te~ 

ga continuidad entre la vida diaria del sujeto y su educación 

escolar, mediante el aprendizaje, primero en lengua materna y 

después aprendiendo gradualmente el español. Lo que aquí se-

busca es una educación bilingDe y bicultural. 

La primera de las tesis mostró durante mucho tiempo su to 
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cada comunidad, se han realizado trabajos como la forma

ción de lingüísticas indigenas, aunque el número de ma-

estros entrenados ha estado muy por debajo de las negg-

sidades reales del pais ( sólo habia T2 maestros },----

en donde se sabe existen 56 diferentes grupos lingüisti

cos con sus caracteristicas particulares.

REBUHILNDU¦

En la acción oficial por parte del Estado en cuanto a pg-

litica educativa se pueden distinguir con líneas de trabajo-se

muy claras y definidas; la primera procedeode la corriente ideg

lógica positivista que considere que la cultura occidental es-
la única válida y que no se puede tener una vida "civilizada"
si no es mediante le aceptación y práctica de los valores y las

normas occidentales; todas las demás culturas son "primitivas"

y sin ningún valor intrínseco. Esta posición siente la necesi
dad de asimilar a los grupos indigenas por métodos cohercitivos

y directos para que al desaparecer estos grupos la sociedad lg
gra su uniformidad 3 homogenización.

Durante mucho tiempo esta fue la posición del Estado Neri

cano, postulando la tesis de la utilización exclusiva del cas-

tellano y negando la posibilidad de la aceptación de las len-

guas vernáculas y de sus culturas.

La segunda corriente ideológica postula la necesidad de H

tilizar la lengua vernãcula y los elementos culturales de cada

comunidad-región para asi realizar una acción educativa que tag

ga continuidad entre la vida diaria del sujeto y su educación

escolar, mediante el aprendizaje, primero en lengua materna y

después aprendiendo gradualmente el espanol. Lo que aqui se--

busca es una educación bilingüe y bìculturel-

La primgrg flg 135 ÍESÍQ WDSÍIÚ ÚUIEHÍE mUChD ÍÍEWPÚ SU tg

ål



• r. . . 
in~. ic1enc1a, ~rincipalmentn durrnte los tr2bajos ¿E la l~ 

de;ir:nr.encia y r_, l ;:erieido i1Gvolucioí1erio, dc:ncie .rur;ron de frac.::: 

::=-;us continuos. 

Lr> SE!Jund2 t~e.is c.;ue se h2 mAnc:jc:do he:; cemo!?tr2co su r:fec 

tividad en algunos momentos históricas y en algunas rEgiones-

n~cordar las casas del pueblo y el pEriodo Lé.ircicn.i.sta ) • L~ 

gr2ndc penetra~ en comunidades indi~enas y conseguir con este 

un diélosc culturF}. 

I nvestigac.iones y trabajos de préctica del I r:I, l ~,hh, Uf\1 ,F 

y otros han de8ostrAdo ~ue la utilizaci6n dE un sistema bilin-

gt.Je-bicultural trae consigo r13~ult;:idos positivos en cuanto a a 

prEndizeje, y en 1963 en la sexta Asamblea ~ecional de Educaci 

ón se 2prob6 como bese de la politice educativa ~acioGal para 

las regiones interculturales la utilizacic'5n de m[todos bilin

gUes con maestros y promotores hablantes de 12s dos lenguas. 

~ partir del contexto sociocultural de los indigen5s tie

nen GUE ser elabor2dos los programas ~ducetivos pare Gue de e~ 

te medo los ind~genas ( y no indigen2s ) vayan retomando los 

valores ce su cultura materna, de una filosof~a colectivista,

amante de lE netur2leza, del trabajo, y sobre todo de su cosmQ 

visión. 

f-.uy necesario seria también el articular l'Js VPlOrEs cul

tur2les vernflculos con los de la socied?.d "nncicnal" no en un-

senti¿o de su~ordinaci6n sino de constante y permanente di§lo

go cultural con el o~jeto de que el indio seR coparticip8 de-

sus derechos y o t lisAciones como mie~bros ¿e uns sociedad mAs 

amplia. 

Je no llevar una pr~ctica educAtiva con el respete a la-

lengua y a ls culture nunc8 se podrA penetrar a los grupos in-
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tel ineficiencia U H PI› ncipalmeotn durrnte los trabajos es Ja 1
'+4 L 1 --' ,__ _',_.,- 'J 4: ¢ _ Iucpindencia y al periuco nnvoluclonario, dana@ fusrün UE rïapp

sus continuos.

LP EEQUHGE tesis gue se ha manejado ha demostrado su sfec
'_

tividad en algunos momentos históricos y en algunas regiones--

( recordar las casas del pueblo 3 sl periodo Lardanista ), Lo

Qïëflüü Bflfietrer en comunidades indigenas y conseguir con esto
un diálogo uulturfi.

Investigaciones y traba f_.. D s de práctica del IHI, Iban, Ufinï

y otros ban demostrado que la utilización de un sistema bilin-

güe-bicultural trae consigo resultados positivos en cuanto a É

prsndizaje, y en 1963 en la sarta Asamblea nacional de Educaci

ón se aprobó como base de le politica educativa Nacional para

las regiones intarculturales la utilización de metodos bilin-

gües con maestros y promotores hablantes de las dos lenguas.

n partir del contexto sociocultural de los c tia-|-Im 3 FJ.. P- LD FU Ii C "11

nen que ser elaborados los programas educativos para que de es

H. :Íte modo los dígenas K y no indigenas ) vayan retomando los

valores de su cultura materna, de una filosofia colectivista,-

amante de la naturaleza, del trabajo, y sobre todo de su

visión.

huy necesario seria también

turales varnáculos con los de la

sentido de subordinación sino de

go cultural con el objeto de que

sus derechos 3 obligaciones como

amplia.

n Cl rn -53ID

el articular los valores cul-

sociedad "nacional" no en un-

constanta y permanente diálo-

el indio sen coparticipe de--

miedbros de una sociedad más

Be no llevar una práctica educativa con el respeto a la--

1sngua y a la cul+ure nunca se podrá penetrar a los grupos in-
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d!genas, adem~s de constituir ésta une acción cesestabilizado

r~, autoritaria, prepotente, que busca muchas veces los benefi 

cios gubernamentales-nacionales y no los regionales-comunales. 

No tener en cuenta este diálogo cultural serie una verda

dera léstima ya que nosotros los mestizo-occidentales PODRIA

t-''OS APRi..NDER MUCHO DE LA CULTURA l NDI GEN/\_. 

digenas, ademas de constituir esta una acción desastabilizado-

ra, autoritaria, prepotente, que busca muchas veces los benafi

cios gubernamentales-nacionales v no los regionales-comunales.

No tener en cuenta este dialogo cultural seria una verda-

dera lástima ya que nosotros los mestizo-occidentales PUDHIA-

FUS APHLNDEH HUEHÚ DE LA EULTUR ' F 1 .s 1r~vn1sE:~.:¬+__
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EDUCACION FAMILIAR INDIGENA EN LA ACTUALIDAD 

El proceso educativo no solamente se d§ en las aulas, en

las escuelas ya sean particulares o del gobierno, sino que la 

mayor parte deviene fuera de ella, en el hogar; es aquí donde 

el niño entra en contacto con su sociedad, donde aprende sus-

valor8s, sus normas, donde se le enseMan las diferentes t~cni

cas de producción, et~. 
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EDUCACION FAMILIAR INDIGENA EN LA ACTUALIDAD

El proceso educativo no solamente se dá en las aulas, en-

las escuelas ya sean particulares o del gobierno, sino que la

mayor parte deviene fuera de ella, en el hogar; es aqui donde

el niño entre en contacto con su sociedad, donde aprende sus--

valores, sus normas, donde se le enseñan las diferentes tecni-

cas de producción, etc.

dd



Esto es particularmente cierto en las comunidades indigenas,-

donde la familia es el pilar de la estructura social, conser

v~ndose en muchas casos las caracteristicas de las familias--

cl~nicas ( donde todos los miembros sanguíneos forman parte de 

una misma familia ). Le familia indigena ••• "es la unidad 

económica, política, social y religiosa; através de ella se 

finca una civisión social del trabajo en el que el padre y los 

hijos desP,mpeñan labores especificas en estrecha cooperación. 

La fa~ilia determina las derechos y obligaciones para con los-
9 hijos y su participación en los ritos m~gico-religiosos" 

ln la f2milia indígena existe un continuo intercambio de 

afectos y de lealtades,por lo que crecer en ella proporciona a 

el niño una gran seguridad emocional y de otros géneros. 

En esta µarte del trebejo trataremos de analizar algunos 

de los aspectos mfis importantes de la educación que reciben-- · 

los ni"os indigenas. 

_____ .. "_"··--------· 
9.- LHASMO CISNE.HOS. EL PHOCESO DE TRANSl'-·ISIDN CULTURAL Y 

LA E. D u e A CI ú í\ ro R ¡v¡ /\ L UJ LA 5 ce ¡v u NI D il. DE 5 I N DI GEN A 5 "' [XI e A- -

NAS. ~EX. 1977. ENAH TESIS. Pag. 33. 

Esto es particularmente cierto en las comunidades indigenas,--

donde la familia es el pilar de la estructura social, consgr-

vándose en muchos casos las caracteristicas de las familias---

clánicas ( donde todos los miembros sanguíneos forman parta de

una misma familia ). La familia indigena ..."es la unidad --

económica, politica, social y religiosa; atraves de ella se --

finca una división social del trabajo en el que el padre y los

hijos desempeñan labores especificas en estrecha cooperación.

La fanilia determina los derechos y obligaciones para con los-
. . . _ . . . 9hijos y su participación en los ritos mágico-religiosos" .

gn la familia indigena arista un continuo intercambio de

afectos y de lealtades,por lo que crecer en ella proporciona a

el niño una gran seguridad emocional y de otros géneros.

En esta parte del trabajo trataremos de analizar algunos

de los aspectos más importantes de la educación que reciben--~

los niños indigenas.

-.-__-$---------11-||ì 

9.- Lnasmo clswrecs. EL Pnocfisu DE Tnimssïslus curïunir Y
LA euucscrun FURMAL En Las oïfiuwrnsnes INDIGENAS nEx1cfi--
NAS. str. 19??. ENAH Tesis. Pag. 33.
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LA pesar de haber más de 56 grupos étnicos en ~· i'xico y de 

saber que en cada uno de ellos existen particularidades que los 

distinguen de los demás, podemos decir, sin embargo, que exis

ten elementos comunes a tod a & estas comunidades indígenas tales 

como su relación con la naturaleza, la magia, su cosmovisión de 

el mundo, la relación directo del trabajo y su educaci6n fami

liar, etc~j Todas estas carecter!sticas comunes y muchas otras 

més se han conservado gracias a la fuerza de la estructura fami 

liar en las comunidades indígenas y también en algunos casos a 

el aislamiento geogtéfico en el que viven un gr~n número de di 

chas comunidades. 

"El hecho de ir repitiendo el propio modelo familiar, de

ir reviviendo lo ancestral através de las prácticas cotidianas 

de saberse poseedores de un pasado, de una sabiduría y de un--

tesoro cultural ha ido perpetuéndo su estructura familiar y---
10 

con ello su identidad especifica" • 

Para Cisneros existen cuatro procesos fundamentales en el 

aprendizaje del ni~o indigene: 

1.- ~!mesis o imitiaciOn, es decir, después de ob~ervar una a~ 

tividad y oir ciertas palabras el niño trata de reproduci~ 

las, pero no exactamente de imitarlas; el niño aprende mi 

diéndose con las situaciones de le vida cotidiana dentro cle su 

espacio social. 

2.- Identificación en una primera instancia con la parentela-

que aprende a r~conocer desde muy temprana edad y con la que-~ 

ha de mantener durante toda su vida estrechos vincules de soli 

daridad social y donde deben ester puestos sus afectos. 

3.- Cooperación, que etrevés de ésta es como el niMo a la vez

que aprende, participa en forma productiva en las labores del 

cam po o del hogar. 

" n i:- ~. l.1 T i T ,, e T r-1 n T í ¡:- r-1 u e; , r 11 M T 1 T ll e; f1 F' T R t, 111 r, T r T fl I\' e; F P !'; T íl r HA 7 A 

¿A Pesar de haber más de 56 grupos étnicos en Fdhico y de
saber que an cada uno de ellos existen particularidades que los

distinguen de los demás, podemos decir, sin embargo, que seis-

ten elementos comunes a todos estas comunidades indigenas tales

como su relación con la naturaleza, la magia, su cosmovisión de
el mundo, la relación directo del trabajo y su educación fami-
liar, etc., Todas estas caracteristicas comunes y muchas otras
más se han conservado gracias a la fuerza de la estructura fami

liar en las comunidades indigenas y también en algunos casos a
el aislamiento geográfico en el que viven un gran número de di
chas comunidades.

"El hecho de ir repitiendo el propio modelo familiar, de-

ir reviviendo lo ancestral através de las prácticas cotidianas
de saberse poseedores de un pasado, de una sabiduria y de un--
tesoro cultural ha ido perpetuándo su estructura familiar y---

con ello su identidad especifica" 10.

Para Cisneros existen cuatro procesos fundamentales en el

aprendizaje del niño indigena;

1.- Hïmesis o imitiación, es decir, después de observar una ag
tividad y oir ciertas palabras el niño trata de reproduciš
las, pero no exactamente de imitarlas; el niño aprende mi

diendoae con las situaciones de la vida cotidiana dentro de su
espacio social.

2.- Identificación en una primera instancia con la parenta1a--
que aprende a reconocer desde muy temprana edad y con la que-e
ha de mantener durante toda su vida estrechos vinculos de soli
daridad social y donde deben estar puestos sus afectos.

3.- Cooperación, que através de ésta es como el niño a la vez-

que aprende, participa en forma productiva en las labores del
campo o del hogar. f
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El modo de ir perpetuando estos valores, normas y técni

cas de producción se realiza mediente ~l diario aprendizaje--

del niño en el hogar. Nancy Mediano, que he realizado varios 

trabajos de investigación en comunidades indígenas de los altos 

de Chiapas nos dice: 

"En los primeros a~os de vide del niRo la madre es la que 

entra directamente en contacto con el niño mediante el pecho". 

rara vez se deja llorar al niño~ generalmente les mujeres indi 

genes no interrumpen sus actividades para dar pecho e su crio. 

"No es raro ver a las chamules cargando leña a la espalda 

con el niño de uno o dos a~os encaramado sobre el haz de made-
11 ra, y con un beb~ colgando del cuello por el frente~ 

Pera~las familias indígenas es muy importante el n6mero -

de hijos ye que ellos tan to homb ].'\¿S e: orno mujeres pe rticip an ªE. 

tivemente de las labores del campo y del hogar respectivamente 

por lo tanto mientras mayor ~ea el nGmero de hijos con que cue~ 

ta la familia mayores ventajas tendré pera llevar e cabo las-

actividades ~ue permita su producción y consecuentemente. au

mentaré la seguridad, el rango y el prestigio familiares. 

Esta manera de trabajar en grupo co~ su familia y con los 

demés miembros de la comunidad, crea en el ni"o un co~pcimiemto / 
} 

de la importancia del grupo y de la ~utua cooperación. 

Los niños desde muy tempr2nc edad comienzan 2 colabor2r en 

la economia familiar, en un principio con tareas muy sirnp 1e:s y 

adecuadas a su edad. Los padres son pacientes ~ en esta etapa-

RO FLORES. EDUARDO ALMEIDA ACOSTA. Pag. 30. 

11.- NANCY l":ODIANO. LA EDUCACION H:DIGE!~A EN LOS AL TOS DE CHI.6_ 

P AS • l N l - S E P • ~· E X • 19 7 4 • P a g ¡ 121 • 
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El modo de ir perpetuando estos valores, normas y técni-

CB5 dB Droducción se realiza mediante el diario aprendizajg___

del niño en el hogar. Nancy Modiano, que ha realizado varios
trabajos de investigación en comunidades indigenas de los altos

de Chiapas nos dice;

"En los primeros años de vida del niño la madre es la que

entre directamente en contacto con el niño mediante el pecho",
rara vez se deja llorar al niño, generalmente las mujeres indi

genes no interrumpen sus actividades para dar pecho a su C119,

"No es raro ver a las chamulas cargando leña a la espalda

con el niño de uno o dos ados encaramado sobre el haz de made-

ra, y con un bebé colgando del cuello por el frente? 11.

Paraflas familias indigenas es muy importante el número ~

de hijos ya que ellos tanto hombres como mujeres participan ag
tivamente de las labores del campo y del hogar respectivamente

por lo tanto mientras mayor sea el número de hijos con que cuan

ta la familia mayores ventajas tendra para llevar a cabo las--

actividades cue permita su produccion y consecuentemente, au-

mentara la seguridad, el rango y el prestigio familiares.

Esta manera de trabajar en grupo con su familia y con los

demás miembros de la comunidad, crea en el niño un conpcimiemto

de la importancia del grupo y de la mutua cooperacion. f

Los niños desde muy temprana edad comienzan a colaborar en

la economia familiar, en un principio con tareas muy símpjes y

adecuadas a su edad. Los padres son pacientes Pen esta etapa-

RD FLURE5. EDURRDD ALMfiIDÂ AEUSTH. Pag. 30.

11.- mamar sbulamo. LA EnucAc1uN :molares EN Los ALTU5 DE cfixg
PÄ5. INI-SEP. FEX. l9Td . Pag¡ 121.
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Y no presionen e sus hijos ya que ellos esperan que estos apre~ 

den con el tiempo; cuando ellos consideren que el niño es capaz 

de "entender" y emprender las labores que le son impuestas es

cuando se le empieza a eMigir con mayor dureza al niño. 

En les comunidades indígenas ~exicanes "neda del universo 

del adulto y de su conducta estA escondida o apartado de los-~ 

•· os. Ellos forman parte activa y rtsponsable de la estructu 

ra social del sistema econ6mico y del sistema ritual e ideoló

gico" ••• desde sus inicios el niño esté orientado hacia la mis 

me realidad el igual que sus padres y tienen el mismo material 

físico y social, su potencial cognocitivo e institucional" (-

F~~ter Meyer, Social and Psychological sspects of education in 

Telelend en Middletown. J. ed. From Child to adult. studies in 

Antropology of education natural History Press. Garden city;-

N. Y· pag. 45 )
12

• 

Los hombres y les mujeres reciben una educación diferente 

en donde les enseñan sus diferentes "roles" y su perfil de adu! 

tos. A las niñas por ejemplo se les enseña a cumplir con las

ias labores del hogar ayudando e sus medres. Aproximadamente 

de los sE ~ a los diez años el ver6n pesa al cuidado del padre 

pera que este le ense"e a cumplir con les labores de t~cnicas 

de labranza y su significado social y religiosor ademés es ta

rea del padre y de la medre ense"arle al hijo el significado de 

la vidar la moral, las reglas particulares de su comunidad etc. 

La educación f emiliar crea las condiciones necesarias pa

ra el ingreso de los indígenas e la vida adulta; este se orgen! 

za para que el trabajo y el consumo de le producci6n se dé al-

interior de le familia. 

12.- NANCY MODIANO. DP CIT. tiTADO [N. 
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y no presionan a sus hijos ya que ellos esperan que estos apren

dan con el tiempo; cuando ellos consideran que el niño es capaz
IÍ .de entender" y emprender las labores que le son impuestas es-

cuando se le empieza a eaigir con mayor dureza al niño.

En las comunidades indigenas Mexicanas "nada del universo

del adulto y de su conducta esta escondida o apartado de los-é

R- os. Ellos forman parte activa y responsable de la estructg

ra social del sistema economico y del sistema ritual e ideolo-

gìco" ...desde sua inicios el niño esta orientado hacia le miâ

ma realidad al igual que sus padres y tienen el mismo material

fisico y social, su potencial cognocitivo e institucional" (--

Ffi~ter Hayer, Social and Psychological aspects of education in

Teleland en Middletown. J. ed. From Child to adult. studies in

Antropology of education natural History Press. Garden city;-~

N.Y' pag. 45 )12.

Los hombres y las mujeres reciben una educación diferente

en donde les enseñan sus diferentes "roles" y su perfil de adul
tos. A las niñas por ejemplo se les enseña a cumplir con las-

ìas labores del hogar ayudando e sus madres. Aproximadamente

de los seis a los diez años el varon pasa al cuidado del padre

para que este le enseñe a cumplir con las labores de tecnicas

de labranza y su significado social y religioso, ademàs es ta-
rea del padre y de la madre enseñarle al hijo el significado de

la vida, la moral, las reglas particulares de su comunidad etc.

La educación familiar crea las condiciones necesarias pa-

ra el ingreso de los indigenas a la vida adulta; esta se organi

za para que el trabajo y el consumo de la producción se dé al-

interior de la familia.

ì,í 

12.- NANCY MUDIANU. DP CIT. ÉÍTHUU hfl-
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Los pad1es indígenas tienen mucho cuidado de la particip~ 

ci6n del niño en las diferentes actividades sociales, políti

cas Y religiosas. Aun4ue a veces en grado mínimo, los niños-

siempre tienen un papel que dese~per.ar; en algunas comunidades 

de Chiapas los ni~os pueden partidrpar de algunas convers2cio

nes de los adultos y se les exige que repitan la última pala

bra de la última oración o frase emitida por algón adulto. 

Los padres siempre respondenJ lss preguntas que el niño-

hace para. estimular su desarrollo; "el bebé pase la mayor par

te del dia amarrado a la eeplada de la madre con la cabecita -

en el hombro de ella, por lo que cuando hay conversaciones sus 

cabezas quedan al mismo nivel, como si ellos dos fueran adul

tos y tal parece que su desarrollo motor no se retraze por es

ta inmobilidad" ( Robey, 1969 )13 ). 

Tanto el padre como le madre cuidan mucho el desarrollo-

del niño, en muchas comunidades indigenas los psdres tienen es 

pecial inter~s en que el ni"o sea hébil para caminar ya que se 

considere ~ue el hecho de caerse podría provocar la p~rdida 

del alma. 

Hay padres que consideran que sus hijos no pueden caminar 

hasta que ellos no puedan sndar en les veredas. 

Parece ser, dice Modiano
14 , que los niAos aprenden por imi 

tación casi todos los essuemas de conducta necesarios en su co 

munidad-regi6n, por ejemplo es coman observar a los niAos car

garse el mecapa! en la frente ( como lo hace·su padre ) y es--
~ 

13.- CITADO EN CISNEROS. DP. CIT. Pag. 28. 

14.- MODIANO. GP CIT. 
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¿U Chïapflfi 105 niños pueden partidfper de algunas conversacio-
nes de los adultos y se les exige que repitan la última pala-

bre de la última oración o frase emitida por algún adulto,

Los padres siempre responden; las preguntas que el niña--

hace para.estimular su desarrollo; "el bebe pasa la mayor par-

te del dia amarrado a la esplada de la madre con la cabecita -
en el hombro de ella, por lo que cuando hay conversaciones sus

cabezas quedan al mismo nivel, como si ellos dos fueran adul-

tos y tal parece que su desarrollo motor no se retraza por E5-

ta inmobilidad" ( Robey, 1969 113).

Tanto el padre como la madre cuidan mucho el desarrollo--

del niño, en muchas comunidades indigenas los padres tienen es

pecial interés en que el niño sea hábil para caminar ya que se

considera que el hecho de caerse podria provocar la pérdida --

dal alma 0

Hay padres que consideran que sus hijos no pueden caminar

hasta que ellos no puedan andar en las veredas.

0 I -ruParece ser, dice Hodiano , que los ninos aprenden por 1m¿

tación casi todos los esquemas de conducta necesarios en su cg

munidad-región, por ejemplo es común observar a los niños car-

garse el mecapal en la frente { como lo hace'su padre ) y es--
-H

- 

13.- cn:-me EN clsmfifius. UP. CIT. Pas- 28-
ld.- MÚDIANU. DP CIT.
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comón ver también a las niñas llevendo céntaros de agua en la

cabeza. 

Los juegos de los niños, muchas veces representan activi

dades de los adultos que ellos muy pronto también llevarén a--

' cabo; un juego comGn entre las niñas es el tortilleo con la --

tierra y jugar a la "comide", Asi poco a poco, pero seguramente 

los niños a una edad de seis a diez eFios tienen ya obligacio

nes ( adecuadas e su fuerza y capacidad ). A ésta edad ya se 

esperahque el ni"o de una ~anera rudimentaria conozca ~esi to~ 

do lo que necesita saber como adulto; ya para los doce o més e 

ños los jóvenes se consideren capaces de administrar una casa 

por lo que se considera e ésta la edad ideal para el matrimo-

nio. 

En cuanto e la vestimenta de los niños indígenas se utili 

za una faldita en las ni~as generalmente cuando comienza a ga

tear, para cubrir sus genitales y posteriormente se le viste-

con huipil y se le peinan trensaa a la edad de ocho años. Los 

hombres visten con pantalón y camisa, todavia en muchos luga

res estos de manta blanca, confeccionados por ellos mismos y 

en otros con teles y ropas industrializadas. 

En las comunidades indigenas es muy com6n que las hijas-

mayores se encarguen del cuidado de los hermanos pequeños, por 

lo GUe cuando llega a tener su propia familia ya no le es raro 

ni el mantenimiento de la casa ni el cuidado de los niños. La 

madre indigena no se separe ni un instante de sus hijos; cuan

do elle tiene que salir de casa envuelve al niño con un rebozo 

y lo lleva cargando a la espalda. La medre proporciona ~l pe

cho el niMo cada que éste llora, esto ocurre cuando menos 15-

veces el día. ( Julio de la fuente, 1949, Aguille Eeltrén 

1954 )
15 

15.- CITADO POR CISNEROS. DP CIT. 
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cabeza.
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mayores se encarguen del cuidado de los hermanos pequeños, por

lo que cuando llega a tener su propia familia ya no le es raro

ni el mantenimiento de la casa ni el cuidado de los niños. La

madre indigena no se separa ni un instante de sus hijos; cuan-
do ella tiene que salir de casa envuelve al niño con un rebozo

y lo lleva cargando a la espalda. La madre proporciona el pe-

cho al niño cada que éste llora, esto ocurra cuando menos 15--
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1954 115
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Pera Erasmo Cisneros es importante considerar dentro del 

proceso de eprendi7aje tres factores que caractErizan a las co 

munirlades indigenas: 

1.- El primero de ellos, la gran significaci6n social sue tie

nEn los ni~os en contraste con su independencia biol6gica 

que tienen en otras culturas. 

La posici6n de hijos eleva el rango so cial de los padres 

mientras que una familia sin hijos se considera como incom 

pleta. 

2.= to segundo lugar la significaci6n psicol6gica que tienen -

los nj~os para sus padres, es algo que ellos no pueden de

jar de lado, ya que una familia con muchos hijos tiene me

jorEs oportunidades de s6tisfacer sus necesidades vitales

puesto que su unidad económica es mayor y més fuerte. To

do ello repercute en forma de seguridad psicológica perso

nal de todos los miembros de la unidad familiar. 

3.- Por último, hay que tener en cuenta que el niño no ES un-

sujeto pasivo en su educación, sino que es un agente muy-

activo; el media social, cultural, psicológico e ideológi

co en ~ue se desenvuelve lci impulsa a con~uislar su esta

tus de adulto a muy temprenR edad, ya que sólo de esta ma

nera podré ser considerado como miembro corr.pleto del grupo. 

[stas características de introducci6n gradual del niño a 

las actividades de producción crea en el niño un conocimiento 

de la importancia y del cuidado de los animales, érboles, pla~ 

.as, et~. El nir:o tiene asi una percepción consciente del tra 

bajo como formando parte de si mismo. 

En t~rminos genera~ s, podemos decir que la educación En 

las comunidades indigenas tienen las siguiEntes metas: 

a) Ejercitarlos para hacer de ellos campesinos honrados y tre-

bajadores ( con un sentido social de trabajo diferente al-

nuestro ). 
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munidades indigenas;
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nen los niños en contraste con su independencia biológica

que tienen en otras culturas.

La posición de hijos eleva el rango so cial de los padres

mientras que una familia sin hijos se considera como incom

Plata.

2.š to segundo lugar la significación psicológica que tienen -

los niños para sus padres, es algo que ellos no pueden de-

jar de lado, ya que una familia con muchos hijos tiene me-

jores oportunidades de satisfacer sus necesidades vitales-

puesto que su unidad economica es mayor 3 más fuerte. To-

do ello repercute en forma de seguridad psicológica perso-

nal de todos los miembros de la unidad familiar.

3.- Por último, hay que tener en cuenta que el niño no es un--

sujeto pasivo en su educación, sino que es un agente muy--

HiÍactivo; el medio social, cultural, psicológico e ideológ

co en que se.desenvuelva lo impulsa a conquistar su esta-

tus de adulto a muy temprana edad, ya que sólo de esta ma-

nera podra ser considerado como miembro completo del grupo.

Estas caracteristicas de introducción gradual del niño a

las actividades de producción crea en el niño un conocimiento

de la importancia y del cuidado de los animales, árboles, plafi

sas, etc. El niño tiene asi una percepción consciente del tra

bajo como formando parte de si mismo.

En términos ganerakzs, podemos decir que la educación en

las comunidades indigenas tienen las siguientes metas:

a) Ejercitarlos para hacer de ellos campesinos honrados 3 tra-

bajadores [ con un sentido social de trabajo diferente a1--
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b} Respeto por les otras personas que sean mayores o iguales. 

c) facilidad y espontaneidad para mostrar la afectividad. 

d} Capacitarlos para que cuando sirvan en puestos póblicos o re 

ligiosos; sean ótiles a la comunidad. 

e) Sincero en manifestar cualidades y/o defectos de si mismo. 

f) Inculcar respeto y dignidad para que pueden cumplir con los 

deberes que les impone la cultura y lograr un alto nivel de 

prestigio en el grupo. 

g) Solidaridad en situaciones conflictivas. 

h) Generoso en compartir lo suyo. 

i) Aceptación del compromiso que impone la cooperación y la -

exclusión de los tratos desventajosos para quien los recibe 

j) Valoración constante de los intereses de le familia. 

k} Conformsci6n con el reparto equitativo y con los suministros 

del trabajo. 

1) Aceptacion de las contingencias derivadas de las condiciones 

en que se desempe"an las labores de cooperación, teles como 

los peligros GUe representan algunos fenómenos naturales,--

etc. 

m) También se les ense~a a cooperar con lo necesario para que 

parientes inmediatos ( abuelos, tíos, padrinos, etc } puedan 

satisfacer sus necesidades. 

nJ Se les pre?ara para asegurar la continuidad de la especie,

aprender a cuidar a la prole y conocer todos los estados-

de énimo del niño. As! como sus necesidades especificas y 

lo que dictan les costumbres pare satisfacerlas. 

o) En cuanto al aprendizaje de tipo motriz tenemos que se les 

educa a los ni~os e ser minuciosos en el hogar; el caso de 

las mujeres que elaboran artesanías ya sean textiles, de -

berro, de madera o de otro ti~o muestra el cuidado que pre~ 

ten los indígenas al hacer sus cosas y sus desarrolladas -

habilidades psiccmctrices. 
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Respeto por las otras personas que sean mayores o iguales.
Facilidad y espontaneidad para mostrar la afectividad,

Capecitarlos para que cuando sirvan en puestos públicos o rg

ligiosos; sean útiles a la comunidad,

Sincero en manifestar cualidades y/o defectos de si mismo.
Inculcar respeto y dignidad para que puedan cumplir con los
deberes que les impone la cultura y lograr un alto nivel de

prestigio en el grupo.

Solidaridad en situaciones conflictivas.

Generoso en compartir lo suyo. '

Aceptación del compromiso que impone la cooperación y la --

exclusión de los tratos desventajosos para quien los recibe

Valoración constante de los intereses de la familia.

Conformación con el reparto equitativo y con los suministros

del trabajo.

Aceptacion de las contingencias derivadas de las condiciones
en que se desempeñan las labores de cooperación, tales como
los peligros que representan algunos fenómenos natureles,--

etc.

También se les enseña a cooperar con lo necesario para que

parientes inmediatos Í abuelos, tíos, padrinos, etc ) puedan

satisfacer sus necesidades.

Se les prepara para asegurar la continuidad de la especie,-

aprender a cuidar a la prole y conocer todos los estados--

de ánimo del niño. Asi como sus necesidades específicas y

lo que dictan las costumbres para satisfacerlas.
En cuanto al aprendizaje de tipo motriz tenemos que se les

aduce a los niños a ser minuciosos en el hogar; el caso de
las mujeres que elaboran artesanias ya sean textiles, de --

barro, de madera o de otro tipo muestre el cuidado que preâ

tan los indigenas al hacer sus cosas y sus desarrolladas --

habilidades psicomotrices.
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p) Se les ense~a a valorar ~ucho lo concreto y e darle gran im 

portancia H lo pr~ctico. 

q) Corno ya se hc:i IT' encio-·12do, SP. les enseña ger.er'"lrnente a las

rri u j En: s 1 abo r E'!::> p ro¡ i e::; e! e su sexo , e orno e 1 e u i da ri o de los 

ni?\ os , b ore~ r·, e o :· i ne l • etc , y e 1 os hombres 1 a~; a e t. i vid ad es 

en el camoo y las rEsponsabilidades económicas del hogar, -

asi como sus posibles cargos civico-religiosos. 

En síntesis, los grupos indigenas mexicanos -l. vienen como--

meta cen~ral la de adecuar la personalidad de los individuos -

en función de los velares. de los patrones de conducta, de la

organización social, politica y económica y ¿e la ideología de 

~us resnectivos grupos, haciendo de los individuos elementos e~ 

paces y respons~bles para enfrentar y de asumir los roles so-
. 1 ; , t 16 cia es ue es e • 

Los medios utili7Ados ¡rnr2 la consecución Ge tal fin es -

tén en concordancia directa con las reglas de conduc+2, valo

res, intereses y formas culturales de los grupos, poJ lo tR nto 

producen un ~ira do n1inimo de cHscontinuidad psicblógica y cul tu 

1 l . d" .__, 17 ra en os ir. i vii:uos • 

La seguridad de tipo psicológico que se produce en el seno 

~aterno indtgena es un fact~r de mucha import8ncia para crear 

un individuo con facilidades de disfrutar las cosas sencillas 

de la vida, hacienrn Una vi d ;:; emocionalmente r•ás estable y sa-

na. 

16.- ••• La mayor parte de las finalidades de le educación fue

ron tomadas de lrBsmo Cisneros, Sonia Sotomayor y Corona

do Perez ( ver bibliografía ). 

17.- ERAS~ . () CISNERUS OP. CIT. 
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En sintesis, los grupos indigenas mexicanos tienen como--
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Los medios utilirados para la consecución de tal fin es -
tán en concordancia directa con las reglas de conduc+a, velo-

res, intereses y formas culturales de los grupos,pp; lo tanto

producen un grado minimo de discontinuidad psicologica y cultg

ral en los individuosl?.

La seguridad de tipo psicológico que se produce en el seno

P- 21materno digena es un factor de mucha importancia para crear

un individuo con facilidades de disfrutar las cosas sencillas

de la vida, haciendo Una vida emocionalmente nas estable y sa-
na. '

¬ I-le Í1 U116.- ...La mayor parte de las lidades de la educación fue-

ron tomadas de Lrasmo Cisneros, Sonia Sotomayor y Corona-

do Perez ( ver bibliografia ).

17.- EHASFÚ CISNEÑUS UP. CIT. Pag. db.
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C A P I T U L O II! 

LA EDUCACION INSTITUCIONAL iND[GENA 

Una vez que se han considerado de manera genere! algunos

elementos de la educación familiar indígena en ~éxico, se anal! 

zarén algunos de los aspectos més importantes que sobre politi 

ce educativa con la población indígena ha venido practicando -

el Estado mexicano en los últimos tiempos. 

Es evidente que en contextos social~ es como r-:éxico el reza 

go escolar se co~elaciona con la población de menos recursos;

es claro también que ésta es la población rural y principalme~ 

te le indígena. 

Aunque no hay catos exéctos de los indigenas marginados-

de los servicios educativos se cree que en el periodo de 1979 
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claro también que esta es la población rural 3 prìncipalmeg

la indigena.
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los servicios educativos se cree que en el periodo de 1979
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y 1980 sólo se atendió el 27% de esa población en educación -

bésica y que sólo uno de cede mil culmina ~l nivel profesiona1 18 

Por lo regular los esfuerzos gubernamentales en materie -

de educación se han encaminado a la atención cuantitativ~ de-

16 demanda. En lo relativo a la educación indigena, la direcci 

ón General de Educación lndigena dependiente de la Secretaria

de Educación Póblica ( SEP ), es el organismo encargado de pl~ 

near y coordinar lste tipo de educación, en coordinación co~ ~ 

tras Instituciones como el Instituto Nacional Indigenista ( -

INI ), la Escuela Nacional de Antropología e Historia ( ENAH ) 

etc. Es importante señalar que algunas organizaciones partic~ 

lares de tipo religioso, principalmente protestantes, han est~ 

do involucrados en la vida de los indígenas, cre§ndo problemas 

de disolución comunitaria y de enfrentamientos entre sus miem

bros. 

Si bien en las ótlimas fechas se ha observado una mejora

cuanti tativa en la atención e la demanda, ~sto no ha sido asi 

en el aspecto cualitativo. 

La educación oficial desde sus inicios se propuso caste

llanizar a todos los mexicanos, pertenecieran o no a diferentes 

étnies sin tomar en consideración que existen diferentes ceraE 

teristicas culturales entre los 56 grupos étnicos que hay en-

M~xico. Las palabras de un indigena Chinanteco ilustren de u

na manera clara lo anteriormente e~puesto: " ••• Pues, tenemos-

una lengua propia y por lo tanto una cultura que no es cnmpati 

lB.- ENRIWUE RUIZ VELASCO SANCHEZ. REVISTA DEL CONSEJO TECNICC •.. 

PRONOSTICOS PARA LA EDUCACION INDIGENA. Pag. 92. 
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ns manera clara lo anteriormente expuesto; "...Pues, tenemos--

una lengua propia y por lo tanto una cultura que no es dnmpati

 

la.- Eualuur nulz vELa5cu samcfiaz. REv1sTA DEL cuwsrdu Tacw1cc."
PRom0s†Icos PARA LA auucscïom INDIGENA. Pag- 92-
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ble con la de los mestizos, por més que nos quieran castellani 

zar no es posible pues lo que hasta hoy han logrado los gobie~ 

nos es imponernos arbitrariamente el sistema educativo dominan 

te, denigrando sisteméticamente nuestra culture, creyendo que 

es la forma m~s correcta para castellanizernos, lo cual en la

totalidad de nuestras comunidades no ha dado resultado" 19 • 

Este choque lingUístico y conceptual en el momento del in 

greso del niño e las escuelas primarias puede ser causa de un 

gran retrazo cognocitivo, afectivo, social y cultural, que pu~ 

de limitarle el procesamiento de la información que recibe.--

"no ha habido una educaci6n planeada de acuerdo con las carec

teristicas e intereses especificados por nosotros los indíge -
20 

nas; éste ha sido nuestro principal problema educativo" 

Se han dado reconocimientos explícitos de ésta problemát! 

ca. La misma Organización de los Estados Americanos ( OEA )-

en el plan quinquenal de acci6n indigenista emanado de la reso 

lución 270 en la Asamblea General de Granada, 1977, y que se 

retoma en la reunión de la Paz 1977, plantea los siguientes ob 

Jetivus: 

1.- Elevar la producción de los indígenas para superar los ac

tuales niv~les de subsistencia • . 
2.- Lograr una mayo= educación al medio rural¡del sector oa~li 

co en materia de educación, selud, nutri=i6n y vivienda. Se--

19.- ALFONSO ~ARTINEZ M. TESTIMONIOS. EL ESPAKOL VISTO POR UN 

CHlNANTECO. REVISTA DEL CONSEJO NACIONAL TECNICO DE LA--

E.DUCfl.CION. Pag. 50. 

20.- ALFONSO MARTINEZ. DP. CIT. Pag. 52. 
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bla con la de los mestizos, por más que nos quieran castellani

zar no es posible pues lo que hasta hoy han logrado los gobier

nos es imponernos arbitrariamente el sistema educativo dominan

te, denigrando sistemáticamente nuestra cultura, creyendo que

es la forma más correcta para castellanizarnos, lo cual en le-

totalidad de nuestras comunidades no ha dado resultado" lg.

Este choque lingüístico y conceptual en el momento del ig

graso del niño e las escuelas primarias puede ser causa de un

gran retraro cognocitivo, afectivo, social y cultural, que pue

de limitarle el procesamiento de la información que recibe.---

“no ha habido una educación planeada de acuerdo con las carac-

teristicas e intereses especi†icados por nosotros los indige -
. _ . . 20nas; éste ha sido nuestro principal problema educativo" .

Se han dado reconocimientos explícitos de esta problemáti

ca. La misma Organización de los Estados Americanos ( DEA )--
en el plan quinquenal de acción indigenista emanado de la resg

lución 270 en la asamblea General de Granada, 1977, y que se

retoma en la reunión de la Paz IQTT, plantea los siguientes ob

¿etivus¦

l.- Elevar la producción de los indigenas para superar los ac-

tuales nivales de subsistencia. '

2.- Lograr una mayo: educación al medio rural del sector pübli

co en materia de educación, salud, nutrición y vivienda. 5e~-

 ì .

19.- ALFUNSU Haaïìufiz H. Taarleomios. EL ESPARUL vxsïo Pon um
cfllmawïficn. Hrvlsïa UEL cansado wAfi1cNAL recurso nc LA»-
Enucaclow. Pag. 50.

20.- ALFUNSU MARTINEZ. UP. E11. Pag. 52.
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entiende esta mejoria en el sentido de su propio desarrollo y 

no como una implantación del estilo de vida de los occi~entales. 

3.- Lograr el respEto de los derechos de los indígenas como -

ciudadanos. 

4.- Defender el patrimonio cultural indigena. 

En el congreso se reconoció que educación y culturas na -

cionales se ver~n limitadas miEmtras no asuman su cer~cter pl~ 

ral lingüístico, cultural y étnico. 

Desgreciadamente éste Cltima postura solamente constituye 

por el momento una alternativa de discurso te6rico1 esto lo co 

rroboran las palabras del chinanteco que rios dice: Lo GUe ha~ 

ta hoy se ha hecho es que nosotros nos adaptemos el sistema de 

educaci6n y lo que queremos no es eso, sino que al interior de 

nuestras comunidades se genera una educación que sea legitima 

expresión cultural de nuestras tradiciones y costumbres, que -

sea un tipo de educación que no afecte nuestros velares lingni~ 

tocos y culturales y que sea acorde a nuestra realidad étnica~1 

Natalio Hernéndez Hern~ndez. indio NahuaTI quien elabora 

una reflexi6n profunda en torno a la educaci6n india presentó 

una ponencia en el sernina=io t~cnico de politice y estrategias 

de educación y alfabetización en poblaciones ind!genes reDliz~ 

do en 1982 en la ciudad de Oaxaca de Juérez, Mexico, en la cual 

se expone sus puntos de vista. sus vivencias y sentir con res

pecto a la educeclón india y las repercusiones que esta ha te

nido en el desarrollo de su cultura. 

21.- REVISTA DEL CONSEJO TECNICC. CP CIT. Pag. 60. 
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entiende este mejoría en el sentido de su propio desarrollo y

no como una implantación del estilo de vida de los occidentales

3.- Lograr el respeto de los derechos de los indigenas como --

ciudadanos.

d.- Defender el patrimonio cultural indigena.

En el congreso sa reconoció que educación y culturas na -

cionales se veran limitadas miemtras no asuman su carácter plg

ral lingüístico, cultural y étnico.

Desgraciadamente ésta última postura solamente constituye

por el momento una alternativa de discurso teóricoç esto lo cg

rroboran las palabras del chinanteco que nos dice; Lo que has
te hoy se ha hecho es que nosotros nos adaptamos al sistema de

educación y lo que queremos no es eso, sino que al interior de

nuestras comunidades se genera una educación que sea legitima
expresión cultural de nuestras tradiciones y costumbres, que -
sea un tipo de educación que no afecte nuestros valores lingüis

tocos 3 culturales y que sea acorde a nuestra realidad atnicaël

Natalio Hernández Hernández, indio Nahuel! quien elabora

una reflexión profunda en torno a la educación indie presentó

una ponencia en el seminario técnico de politica y estrategias

de educación y alfabetización en poblaciones indigenas realiza

do en 1982 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Mexico, en la cual
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nido en el desarrollo de su cultura.
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Creo Otil reproducir por completo la ponencia de ~ern~ndez 

en el anexo n6mero tres ya que es un testimonio en el que se-

denuncia cómo la cultura occidental ~e devaluado le existencia 

social de los indígenas y como etravés de la educaci6n, asegu

ra el propio Hern~ndez, se les ha hecho abandonar su propio -~ 

destino hist6rico. 

As! tambi~n, en este escrito, Natalio Hernéndez manifies

ta las principales diferencias entre le cultura occidental y-

las culturas indias. Esta exposici6n de les dos culturas es 

elemental para entender le escencia de le visi6n del mundo de

los indios y de los occidentales, conocirriento sin el cual no 

serie posible entender el porqué del fracaso educativo indige-

na. 

Señalemos sintéticamente las diferencias principales que 

mencione éste indígena entre la cultura occidental y le suya: 

CULTURA OCCIDENTAL 

1.- Se capacita en tecnolo 

gias pera el trabajo. 

Se hace primordial el 

desarrollo in~ustrial. 

2.- Todo se maneja bajo la 

formalidad escrita. 

3.- Se trabaja por necesi

dad o por af an de acu

mulación. 

4.- Hey individualismo y 

competencia. 

5.- El hombre es depreda

dor de la naturaleza 

y es due~o de esta. 

CULTURA INDIA 

1.- Se busca el desarrollo del-

hombre. ll amor al trabajo 

y el amor a la naturaleza. 

2~- Le palabra de los indígenas 

tiene mucho valor. 

3.- Se ama el trabajo. y a la -

tierra porque de elle obtie-

nen los alimentos. 

4.- Hay solidaridad y trabajo co 

lectivo. 

5.- El hombre forma parte de la 

naturaleza. 
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en el anexo número tres ya que es un testimonio en el qua SE--

denuncia cómo la cultura occidental ha devaluado la existencia
social de los indigenas y como atraves de le educación, asegu-

ra el propio Hernander, se les ha hecho abandonar su propia --

destino histórico.

Asi también, en este escrito, Natalio Hernández manifies-
ta las principales diferencias entre la cultura occidental 3--

las culturas indias. Esta exposición de las dos culturas es
elemental para entender la escencia de la visión del mundo de-
los indios y de los occidentales, conocimiento sin el cual no
seria posible entender el porqué del fracaso educativo indige-
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Señalemos sintéticamente las diferencias principales que

menciona este indigena entre la cultura occidental y la suya:
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Se capacita en tecnolg

gias para el trabajo.

Se hace primordial el
desarrollo industrial,

Todo se maneja bajo la

formalidad escrita,

Se trabaja por necesi-

dad o por afan de acu-

mulación,

Hay individualismo 3

competencia,

El hombre es depreda-

dor de la naturaleza

g es dueño de esta.
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Se busca el desarrollo del--

hombre, tl amor al trabajo

y el amor a la naturaleza.

La palabra de los indigenas

tiene mucho valor,

Se ama el trabajo, y a la --

tierra porque de ella obtie-

nen los alimentos,

Hay solidaridad y trabajo cg

lectivo,
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naturaleza.
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C~LTUHA GLCID[NTAL CULTUHA l~DIA 

6.- No hay respeto de adultos 6.- Los anciAnos son respetedos 

Y ancianos. porque son los depositarios 

de la filosofia india. 

7.- Hay una visión fragmenta- 7.- Se ti~ne un punto de vista 

ria del mundo, existe una 

~ivisión de les ciencias. 

total, hay una cosmovisión 

del muncc. 

Para Natalio Hernéndez es difícil el di6logo entre estas 

dos filosofies pero tiene esperanzas en GUe esta relación se 

presente. 

Creo también como él que es dificil este comunión cultural 

pero re~lmen~E irnportente se df, por el bien de todos. 

5? 

CULÍUHH LLCIBLHTHL CULTUHÉ IHDIH

5,- No hay respeto de adultos 6.- Los ancianos son respetados

H HHCÍHHDS- porque son los depositarios

de la filosofia india,

T.- Hay una visión fragmento- T.- 5a tiene un punto de vista

ria del mundo, existe una total, hay una cosmovisión

división de las ciencias. del mundo,

Para Natalio Hernandez es dificil cl diálogo entre estas

dos filosofías poro tiene esperanzas en que esta relación se

presente,

Creo también como el que es difícil esta comunión cultural

pero realmente importante se dé, por el bien ¿E tüdüo-

1
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En la esencia de la filosofía india es posible encontrar 

la alternativa a muchos de los problemas educativos indígenas 

y a los ecan6mico-sociales. 

No se requieren modelos extranjeros ( incluso estos pue-

den ser limitantes } para buscar la solución a los problemas--

educativos, de salud, de alimant2ci6n en los indígenas. Deben 

tenerse en cuenta los modelos todavía vivos en muchas comunida 

des indígenas, como el trebejo y la repartición del producto--

de manera colectiva. Estas pr~cticas productivas suelen verse 

impedidas por lés despojos de tierras y la explotación de que 

son objeto los indígenas. 

En materi2 de salud el mismo Cort~s pidió al Rey de Espa

ña Carlos V GUe no enviase doctores a las tierras recien cescu 

biertas ya que ellos poseian conocireientos que superaban en mu 

cho a los de los europeos. ~uchos indígenas poseen Estos cono 

cimientos todav!a. 

En materia de nutrición, los ~ntiguos mexiLanos poseian ~ 

na dieta rica y balanceada y no solamente como muchos crEen,-

se alimanteban de frijoles y tortillas, que es hoy, en el me

jor de los cesas, la única alterntavie alimentaria a la que se 

les ha dado opción por las condiciones imperantes de exp16ta

ción socio-económica. 

En cuanto a vivienda, también los indígenas conocen muy-

bien el tipo de construcción GUe corresponde a determinado cli 

rna, así como los beneficios de salud quE esto oc~siona. 

Desde luego, para tener en cuente esos conocimientos y ma 

nera de entender el mundo, hay que ver la realidad desde el 

punto de vista de los indígenas, lo cual no suele suce~er. Por 
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En la esencia de la filosofia india es posible anepntrar

la alternativa a muchos de los problemas educativos indigenas

y a los económico-sociales.

No se requieran modelos extranjeros ( incluso estos pag--

dan ser limitantes ) para buscar la solución a los problemas-_

educativos, de salud, de alimentación an los indigenas. Deben

tenerse en cuenta los modelos todavia vivos en muchas comunida

¿B5 ìndïãfifiöä, como el trabajo y la repartición del producto--
de manera colectiva. Estas practicas productivas suelen verse

impedidas por las despojos de tierras y la explotación de que
son objeto los indigenas,

En materia de salud el mismo Cortés pidió al Rey de Espa-

ña Carlos V que no enviase doctores a las tierras recien dascg

biertas ya que ellos poseían conocinientos que superaban en mp

cho a los de los europeos. Muchos indigenas posean estos cong
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En materia de nutrición, los antiguos mexicanos poseían 5

na dieta rica y balanceada y no solamente como muchos creen,--

se alimantaban de frijoles y tortillas, que es hoy, en el me-
jor de los casos, la única slterntavia alimentaria a la que se

las ha dado opción por las condiciones imperantes de explota-

ción socio-económica,

En cuanto a vivienda, también los indigenas conocen muy--
bien el tipo de construcción que corresponde a determinado cli

ma, asi como los beneficios de salud que esto ocasiona.

Desde luego, para tener en cuanta esos conocimientos y mg

nera de entender al mundo, hay que ver la realidad desde el --
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eso la problemética de los indígenas no se ha podido resolver

en toda latinoamerica. Sin embargo, deberncs señalar un ónice 

caso que empieza a ver la problemética desde el punto de vista 

indi~ena; se trata de la politica indígena en Nicaragua. En--

juicio de 1985 se 2prob6 el documento "Principios y politices" 

elaborado por la Comisión Nacional de Autonomía. Los pueblos 

indigenas y comunidades de la costa etl~ntica eligieron sus--

delegados para las comisiones regionales y zonales qu~ discuten 

los principios de autonomía, entendi~ndose por esta al ejerci

cio de los derechos hist6ricos de los pueblos indígenas y en-

las comunidades de ~sa zona, dentro del marco de la unidad na

cional y de los principios políticos de la Revolución popular 

Sancinista. 

"Este r~gimen crearé regiones autonomas, en donde las dis

tintas etnias que las habitan pueden ejercer sus derechos his

t6ricos para gozar hasta en la piel, la posibilidad real de de 

cisiones autóno~as. en aquellos aspectos que la ley define; le 

autonomía es pñra todas las etnias en igualdad de condiciones, 

sin privilegios ni pare una ni para otra, el proyecto de auto-
22 

nom1a niega toda recidiva de mezquindad racial" • 

En éste documento se plantea que ceda etnia podr~ elegir

sus propios representantes en una Asamblea Regional y ésta e-

su vez elegiré un ejecutivo region~l, que representaré a la re 

gi6n ante el gocierno central. 

22.- TOMAS EORGE, UNA SOCIOLOGIA AL SERVICIO DE LA SCCIEDAD.-

EDICICN CENTINELA. MANAGUA, NICARAGUA. Pag. 25. 
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22.- TBHAS BURGE, UNA SOCIOLOGIA AL SERVICIU DE LA 5DCIEDAD.--
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De esta m~nera y a pesar de las dificultedes y obstéculos 

que los Estados Unidos han ~uesto pare que todos los proyectos 

politices y Bconómicos tengan ~xito en Micaregua "la Revoluci 

ón Popular 5andinista asume el r~to histórico de c l o ocE>rse con 

modestia pEro sin inhibiciones, a la cabeza de les justas rei-

vindic2ciones in¿fgenas en el mundo, Nicaragua se plantea con 

el proyecto de Autonomia, una respuesta a la cuestión étnica

como nunca se he dado en Am~rica 23 

Esta autonomía, no debe ser eGtendida como un desligue -

absoluto de !As comunidades étnicas con el rEsto de la nación 

y de los ev~nce~ del mundo, pues'est~ demostr~rlo que ~uienes-

carecen de esos avances son sujetos de opresión. Desde luego 

hay que tener el marco de camhios socio-económicos en ~ue sur 

ge esta alt8rnativa. 

En géneral, en términos cualitativos los sistemas educati 

vos, programas nacionales de educeción, la especificidad de -

sus planteamientos y metodalogias han sido mAs bien un propó

sito teórico que una re2lidad, pese a quE por definición se--

trata de un servicio especializado de la DGLl DIRECCILN GEl~b, 

RAL DE ~DLCACIL~ I~DIGENA ), que por otro lado, cuenta con P2 

cos recursos económicos y humanos parR un correcto func·ionami_ 

ento; En ésta Institución hay m~s de 15 investigadores para-

los 56 grupos étnicos y se carece de un presupuesto para rea~ 

24 
lizar investigaciones de campo • 

23.- TOhAS BCRGE. OF. CIT. Pag. 26. 

24.- ••• Para mostrnr lo pobre del presupuesto que se destina 

a la investigación en ~~xica Es signific~tivo el salario 

que reciben muchos de los investigadores de la DGEI ~ue

no rebazaba los cien mil pesos par~ 1986. 
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De esta manera y a pesar de las dificultades y obstáculos

que los Estados Unidos han puesto para que todos los proyactoä

¡JlF:politicos y economicos tengan éxito en aragua "15 Revoluci

ón FUPUIET Sandinista asume el reto historico de colocarse con

müåfiätïfi PET@ sin inhibiciones, a la cabeza de las justas rei-
vindicaciones indigenas en el mundo, Nicaragua se plantea con

el proyecto de autonomia, una respuesta 5 1a çuagfiìfin g±nj¢g-
23 .como nunca se ha dado en américa .

Esta autonomia, no debe ser entendida como un desligue -

absoluto de las comunidades étnicas con el resto de la nacion

y de los avances del mundo, pues está demostrado que quienes-

carecen de esos avances son sujetos de opresión. Desde luego

hay que tener el marco de cambios socio-economicos en que sui

ge esta alternativa.

En general, en términos cualitativos los sistemas educati

vos, programas nacionales de educacion, la especificidad de -

sus planteamientos y metodologías han sido mas bien un propó-

sito teorico que una realidad, pase a que por definición se--

U1 F1 PÍ |r'1trata de un servicio especializado de la DELI l DIRELCIUH

HHL Dc LDUCHCIUH IHDIGENH 1, que por otro lado- FUEWÍB CU" PE

cos recursos económicos y humanos para un correcto funcionami

ente; en esta Institucion hay más de 15 investigadores para--

los 56 grupos étnicos y se carece de un presupuesto para rea-
, , , 24

lizar investigaciones de campo .

23-¡_

2d.- ...Para mostrar lo pobre del presupuesto que se destina

a la investigación en Mexico es significativo el salario

que reciben muchos de los investigadores de la DEEI QUE-

no iabezaba los cien mil pesos para 1955.
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Los progrFlmas educativos que se elaborEn siguen siendo -

de gabinete. Muchos de los investigadores poseen un genuino-

interés por el desarrollo de las comunidades indigenas, y son 

profesionales dedicados y capaces; sin embargo, se ven limita

dos por la carencia rle presupuesto pare investigar ejusténdose 

a la realización de trabajos de tipo bibliogréfico para rendir 

inform~s. 

La DGEI pues, no es capaz de proporcionar en estos momen

tos educación para todos los indígenas, y sobre todo, la més-

adecuada. 

El INAH y el INI también se ven limitados en este senti¿o. 

La falte de una política cultural y educativa de investigaci6n 

social coherente y articulada con los niveles regiona~E y na -

cionales tienen efectos negativos inmediatos en le pleneaci6n 

e implementación en la educación en el medio indígena. 

Ctro aspecto que es ronveniente analizar es el papel que

juegan los maestros de la población indigena. Aunque existen 

profesorEs que tiEnen un verdadero apostolado por su profesión 

que tratan de dar un sentido humanitario y coherente a su pré~ 

tica educativa, también los hay con una visión de superioridad 

hacia los indígenas y su culture. La desvinculación existente 

entre los medios económicos sociales y culturales y los conte

nidos de la enseñenza se agrandan en la rr-isma manera en que la 

escuela descalifica los conocimientos de la comunidad y dese~ 

nace tambi~n la acumulación de experiencias de los integrantes 

de estos grupos "este divorcio es ahondado generalmente pcr -

los propios agentes educativos ( maestros capacitadores ) debi 

do a su bajo nivel profesional y a la peculiar orientación y-

contenidos de su formación ••• su conocimiento formal esta des-
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- Los programas educativos que se elaboren siguen siendo --

de gabinete. Muchos de los investigadores poseen un ganuino--

interés por el desarrollo de las comunidades indigenas, y son
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informes.
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adecuada.
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social coherente y articulada con los niveles regionaas y na -

cionales tienen afectos negativos inmediatos en la planeación

e implementación en la educación en el medio indigena.

Otro aspecto que es onnveniente analizar es el papel qua-

juegan los maestros de la poblacion indigena, Aunque existen

profesores que tienen un verdadero apostolado por su profesión

que tratan de dar un sentido humanitario y coherente a su praå

tica educativa, también los hay con una vision de superioridad

hacia los indigenas y su cultura. La desvinculecion existente

entre los medios economicos sociales y culturales y los conte-

nidos de la enseñanza se agrandan en la misma manera en que la

escuela descalifica los conocimientos de la comunidad y descg

noce también la acumulación de experiencias de los integrantes

de estos grupos "este divorcio es ahondado generalmente por --

los propios agentes educativos ( maestros capacitadores ) debi

do a su bajo nivel profesional y a la peculiar orientación y--

contenidos de su formacion... su conocimiento formal esta des-
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vinculado de los conocimientos ~tnicos lo que les impide la _ 

adaptaci6n y rEforumulización creativa de los materiales didAc 

tices y de los métodos que utilizan. Su formación especifica 

determina que en lo personal se alejan y distancian de la si

tuación étnica, 103 que les crea generalmente conflictos de-

lealtades en su cor.ciencia sociel, ya que la cultura de adap

tación desplaza, aun~ue no sustituye la cultura de orientación. 

Una investigación re~lizada por el Centro de Estudios -

Educativos ( CEt ) urge a la modificación de programas de la 

SEP pera los 56 grupas étnicos del país y ponen de manifiesto 

el cer~cter escé~tico y negativo que muchos maestros desarro

llan ante nir.os indigenes "el estudio subrraya la importancia 

de crear una escuela de indios y para indios de M~xico y se~~ 

la tambi~n que muchos ma~estros no llevan las actividades ten 

dientes a desarrollar la lectoescritura. 

Sin embargo de e.cuerdo con otras investigaciones se indi 

en ~ue un impoLtante sector del magisterio ha demostrado int~ 

rés en el desarrollo educetivo de los grupos indígenas y apo

yar las soluciones de sus demandas socio-económicas. 

Por óltimo el CEE dice que "debemos espirar a construir

una escuela indigena que contribuye a formar hombres y mujeres 

criticas y creativos capaces de elaborar planteamientos alteL 

nativos que contribuyan a mejorar las condiciones sociales de 

la producción tecnológica educativa de sus comunidades y del-

pais". ( UNO MAS UNO, 1987 ). 

Sin embargo el tipo de escuele que cumple con las anteri2 

res funciones difícilmente se dar~ en el tipo de condiciones

actuales donde los sistemas educativos rechazan la pr~ctica -

de las potencialidades culturales especificas de los grupos in 

digenas; el proponer fórmulas y mcdelos extr2Nos a estos han-
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vinculado de los conocimientos étnicos lo que las impide la -

adaptación y rcforumuliración creativa de los materiales didác

ticos y de los metodos que utilizan. Su formacion específica-

determina que en lo personal se alejan y distancian de la si-

tuacion étnica, los que les crea generalmente conflictos de-_

lealtades en su conciencia social, ya que la cultura de adap-

tacion desplaza, aunque no sustituye la cultura de orientación.

Una investigación realizada por el Centro de Estudios --

Educativos [ CEL ) urge a la modificación de programas de la

SEP para los 55 grupos étnicos del pais y ponen de manifiesto

el caracter escéptico y negativo que muchos maestros desarro-

llen ante ninos indigenas "el estudio subrraye la importancia

de crear una escuela de indios y para indios de México y seda

la también que muchos marestros no llevan las actividades ten

dientes a desarrollar la lectoescritura.

Sin embargo de acuerdo con otras investigaciones se indi

cn cue un importante sector del magisterio ha demostrado intg

res en el desarrollo educativo de los grupos indigenas y epo-

yar las soluciones de sus demandas socio-económicas.

Por último el EEE dice que "debemos aspirar a construir-

una escuela indigena que contribuye a formar hombres y mujeres

críticos 3 creativos capaces de elaborar planteamientos alter

nativos que contribuyan e mejorar las condiciones sociales de

la produccion tecnológica educativa de sus comunidades y del-

pais". K UNE MES UNO, 1997 1-

Sin embargo el tipo de escuela que cumple con las anterig

ras funciones dificilmente se dara en al tipo de condiciones-
actuales donde los sistemas educativos rechazan la práctica -

da las potencialidades culturales especificas de los grupos ig
¿¿gEna5¦ Ei prnpüner fórmulas y modelos estrenos a estos han-
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contribuido e agra~er la inseguridad de las comunidades étni 

cas. 

Sin embargo, a peser rle todo ni los misioneros con sus-

imégenes, ni los colonos r?paces, ni la política de castella

nizaci6n ni la recolonización Po~firista, ni tampoco las ban

das GLiema !dolos en los tiempos de la Revolución han podido-

acabar con la esencia de la vida comunitaria y con la identi

dad de unos grupos humanos vinculados con la naturaleza. 

Los i~dios encarnan en su raza una identidad que resiste 

que persiste y nutre con su fuerza la identidad mexicana. 

Si esto es cierto habria que concluir que la cuestión no 

es ayud2r a los pobres indios o llevarlos a la victoria como 

proletEriado, sino simple y redicalmente no matar en ellos le 

riqueza cultural que poseen. 
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contribuido a agrabsr la inseguridad de las comunidades étni

cas.

Sin embargo, a pesar de todo ni los misioneros con sus--

imágenes, ni los colonos rapaces, ni la politica de castella-

nizacion ni la recolonizacidn Pobfirista, ni tampoco las ban-

das quema ídolos en los tiempos de la Revolucion han podido--

acabar con la esencia de la vida comunitaria y con la identi-

dad de unos grupos humanos vinculados con la naturaleza.

Los indios encarnan en su rara una identidad gue resiste

gue persiste y nutre con su fuerza la identidad mexicana.

Si esto es cierto habria que concluir que la cuestion no

es ayudar a los pobres indios o llevarlos a la victoria como

proletariado, sino simple y radicalmente no matar En ellos la

riqueza cultural que poseen.
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C A P I T U L O IV 

SITUACICN SUCIO-ECüNO~ICA DE LCS INDIGENAS EN VEXICO 

Hemos se~alado ye que las condiciones socio-rconómices en 

las GUe SE desarrolla el hombre concreto constituyen la base

de su formación integral o bien de les limitaciones de su de

sarrollo. Siendo esto Es!, resulta necesario anelizar dichas 

condiciones en el ~edio indigena para comprender la relación-

que tienen con la educación de ésta población y, de manera -

m~s general, con su descrrollo humano. 

El t~rmino indígena suele traducirse por colonizado y,-

en cunsecuencie, denota en este ceso al sector m~s sojuzgado

en todos los órdenes dentro de una estructura de dominación. 
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E A F I T U L U IV

51'U^C1CF SUEIU EEUNÚFICH DE E5 IN¬I"`F 5 "F P 'TI n M - L. .Lf L3É.¬›.P\ LH EXÍLL

Hemos señalado ye que las condiciones socio-económicas en

las que se desarrolle el hombre concreto constituyen la base-

de su formacion integral o bien de las limitaciones de su de-

sarrollo. Siendo esto asi, resulta necesario analizar dichas

condiciones en el medio indígena para cowprender la relación-

que tienen con le educación de ésta pobladión y, de manera --

más general, con su desarrollo humano.

El término indígena suele traducirse por colonizado y,--

en consecuencia, denota en este caso al sector más sojuzgado-

en todos los órdenes dentro de una estructura de dominación.
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Esta situación de colonizado, de dominado, si bien es una 

categoría validada por los Bspa~oles en tiempos de la ccn~ui~ 

ta con argumentos de QLperioridad racial y de ''permiso divino" 

para la evangelización, se perpet6a en el periodo de Indepen

dencia. La estructura social de les naciones recien insugur~ 

das, conservó en términos generales, el mismo órden interno-

instaurado dur~nte los tres siglos anteriores y, en consecuen 

cie, los indios co ntinuaron como une categoría social sue de 

notaba al sectror dominado bajo formas m loniales, ehora en el 

seno de paises políticamente independientes. 

La situación de los indígenas no ha cambiado mucho• se si 

gue manteniendo le misma relación jer~r~uica de dominado domi 

nadar en un país ~ue A su vez es dependiente principalmente-

de los Estados Unidos. 

"L6 categoría de Indio o indígena es un producto necesa

ria dEl sistem8 colonial en Am~ric6 y que persiste en la actua 
25 

lidad con su especial caracter1stica de cepitelismo" 

En tuena cuenta sentimos En carne propia esta situación 

de marginación y subdesarrollo que hemos mantenido ccn los -

grupos indlgenas, en tal sentido la dominación da"a tanto al

dominado corno al dominador: lastra y desnaturaliza le relación 

aut~ntica y humanv. 

Podemos decir ~ntonces que los indígenas se encuentran en 

un proceso doble de pobrezai primero como resultado de la si

tuación estructural global que vive M~xico y ~egundo como con 

secuencia de su situación de minoría discriminada. 

25.- REVISTA DEL CONS~JO TEC~ICO DE LA EDUCACION, OP CIT. 

Pag. 65. 
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Este situacion de colonizado, de dominado, si bien es una

categoria validada por los españoles en tiempos de la conquiå

ta con argumentos de aiperioridad racial 3 de "permiso divino"

para la evangelización, se perpetüa en el periodo de Indepen-

dencia, La estructura social de les naciones recien inaugura

das, conservó en términos generales, el mismo órden interno--

instaurado durante los tres siglos anteriores y, en consecuefl

cia, los indios co ntinuaron como una categoria social que de

notaba al sector dominado bajo formas unloniales, ahora en el

seno de países políticamente independientes.

mIP'La situación de los indigenas no ha cambiado mucho; se

gue manteniendo le misma relación jerárquica de dominado demi

nador en un pais cue a su vez es dependiente principalmente--

de los Lgtados Unidos.

"La categoría de Indio o indigena es un producto necesa-

rio dal sistema colonial en América y que persiste en la actua
_ _ . _ 25

lidad con su especial caracteristica de capitalismo" .

En suena cuenta sentimos en carne propia esta situación

de marginación y subdesarrollo que hemos mantenido con los --

grupos indígenas, en tal sentido le dominación daña tanto al-
dominado como al dominador¦ lastre y desnaturaliza la relación

auténtica y humana.

Podemog decir entonces que los indigenas se encuentran en

un proceso doble de pobreza; primero como resultado de la si-

tuacion estructural global que vive México y segundo como con

secuencia de su situación de mineria discriminada.

 

25,~ REVISTÄ DEL ÍÚNSEJU TECHICÚ DE LH EDUÉHEICNI ÚP ÉIT. ““

Pag; 651-
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La situación ée ?6 "ocb:reza 11 e 11 indigcncia" l1UP. vivE 1a 

mayorie de los indigenes cstt rElacionado con los problemas--

2grarios en ~~xico. Según le FAO ( Org~nizací6n de las ~ecio 

nEs Unides para }a ~gricultura y la Alimentación ) en 1970 el 

62% de los ~ogares ruralEs en A~~rica Latina estaban ~or ahe

jo de la lin~a de p~treza y el 34~ de los hcg2res rur~les es

t?bAn nor eb2jo de la line2 de ind~gencie 27 • 

Si tomamos en cuenta ~ue l~s ótlimas crisis han egudizedo 

la situación en g~neral de América LEtina, podemos efirmar que 

las conrliciones de pobreza e indigencia son ahora r's profun

des que r.ntes. 

En cuente a las condicione~ y sP.rvicios de salud, los r~ 

cursos destinados ~ · fste rubro~son sumamente escasos p2re le2 

regiones ind!genas en ccmparación con el monto a nivel nacio-
. . t d 28 n~l, como se muestre en el s1~u1en e cun ro. 

DISPC~IBILIDAD DE RECURSCS DE SAL~D 

(Pmes hospital por Iílrn habs. Medico~ nor ced~ lQOO habs. 

~;Rcional: 1. 3 Jncigena. (1.4 N~cianal: 7.0 Ind!gena 3.0 

26.- 5Egón le CEPAL se cntiendE por pobreza 12 situación en -

la que el ingreso no pPrmit~ ~tender las ~ecesidedes b~

sices. Y por Indigenci~ cu2ndo no pcrmit~ cubrir ni si

quiera el prP~uouesto de elimentaciOn. 

27.- INFrRME DE LA FAO. 1973, ROMA. 

28.- POLETIN DE~CSRAFICD # 1 DEL LELADE. 1978. 
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La situacion de "pobreza" e "indigencia" 26 que vive la

mayoria de los indígenas esta relacionado con los problemas--

agrarios en eéxico. Según ia FAD ( Organización de las Nacio

nes Unidas para La'Agricu1tura 3 la alimentacion ) en 1970 E1

52% de los Hogares rurales en America Latina estaban por she-

"J LJ TT' Hjo de la linea de era y el Hai de los hogares rurales ee-
" I- 1- untaban nor abajo de la linea de indrgencie .

Si tomamos en cuenta que las útlimas crisis han egudizado

la situación en general de américa Latina, podemos afirmar que

las condiciones de pobreza e indigencia son ahora mas profun-

das que antes.

En cuanto a las condiciones y servicios de salud, los re

cursos destinados a-este rubronson sumamente escasos para las

regiones indigenas en comparación con el monto a nivel nacio-
. . 25nal, como se muestra en el siguiente cuadro.

DI5PUhIsILIDäD DE HECUHSCS EE BALUD

Camas hosoital por lflfifl habs. Medicos nor cada lfiüü habs.

Nacional: 1.3 Indigena. fi.d Nacional: 7.0 Indigena 3.fl

26.- Según la CEPAL se entiende por pobreza la situación en -

la que el ingreso no permite atender las necesidades ba-

sicas. Y por Indigencia cuando no permite cubrir ni si-

quiera e] presupuesto de alimentación.

27.- INfDRME EE LR Fåü. IÉTH, HUHÉ.

28.- BOLETIN DENBSRAFIEU # 1 DEL EELHDE. 1978.
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Segón datos rle l a mi~ma fu ~ nte enterior, tomando como mu 

estre la zona indígena del tsta~o de Caxaca, la ~robabilidad 

de nacer vivo sólo llegeba a 63.22 en las zonas indígenas, y

la taza de mortalidad infantil duplicaba e la taza nacional-

como se observ~ en el siguient8 cuadro 29 • 

Ii'rnICt.S DE ¡,t1Tf,LIDAD Y f' ,UflTALIDÍ"\D DE LAS PU2L;'.;.CJCNL5 H\DIGENAS 

Y N ;, Cl U i\i ¡, L ES ~ 

TASA EfiLlTA DE ~ORTALIDAD 

Nacional: 72. 4 

Indigena: 113 

T Bl"'1 • I N F .~ N T I L 

Nacional: 69 

Indígena 161 

TE. DE NATALIDAD 

~~ acíonal 61 

Indígena 113 

En una importante zona incH.gena del pais, lP. zona terc:h._~ 

mara, vivEn elrededor de 56,000 indígenas sobreviviendo a Jas 

tem p eraturas de hasta 20 grados bajo cero y al hambre. Se re 

port2 que En ~sta zona muer~n diariamente alrededor de 10 ta-
.. . J,. 

~hu ~ er~s por dichas conaiciones. En esta misma zona indígena 

se reporta que O de cada 10 niros mueren Bntes de los ~ años

y le esperanza de vida al nacer no rebeza los 45 ~~os 30 • 

ln cur:nto 2 alimentación se considera cue lae zonas indi 
' -

genDs del país sufren una problemAtica de ¿esnutrición bPsta~ 

te agu dizada. Vari2s investigaciones en comunid 2 des rurales, 

tipicc,s del campo mexicano han mostr2do la prE:sencia errplia-

de la desnutrición en ese contexto, y han encontrAdo efectos

negativos en el desarrollo po s terior del nifo que la 5ufre de 

rranera grave en 18 cded temprana, aón recuper f ndose de ella-

Concretamente se he visto una menor tella en el ni~o que la-

padece, un ret2rdo en el len s ueje, en las habilidades motoras 

29.- MIIHU)S DE ;.;1LNLSTAR SLCIAL { SALLD) CUPLi,!•I AR, SIGLO -

XXI. ht:X. 1982. 

30.- RLPüRT hJE DE JAIMl hAUSSAN L~ EL PHOGRA~~ TLLlVI51Vü 60 

~lNUTUS. CANAL Dü5, 28-f ¿~RER0-1967. 
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Según datos de lo misma fuente anterior, tomando como mu

astra la zona indígena del tstado de Carece, la probabilidad

de nacer vivo sólo llegaba a 63.22 en las zonas indigenas, y_

la taza de mortalidad intantil duplicaba e la taza nacional-_

como se observa en el siguiente cuadro29,

INUICL5 DE HHTALIDRD Y FUHTHLIEHD DE LH5 PUBLACICNL5 INDIGENAS

Y NAEIBNHLES;

Tasa eerïfi DL tueïstlusn Ten. lefswïlc Te. DE wA†AL1nAn
Nacional: 72.4 Nacional: 69 Nacional 61

Indígena; 113 Indigena 161 Indigena 113

En una importante zona indigena del paìs, le zona tarahg

mara, viven alrededor de 55,000 indígenas sobreviviendo a las

temperaturas de hasta 2@ grados bajo cero_y al hambre. Se re

porta que en esta zona mueren diariamente alrededor de 10 ta-
. . . Jn u .mflwmares por dichas condiciones. cn este misma lona indígena

se reporta que E de cada lü ninos mueren antes de los 5 años-
HU

v la esperanza de vida el nacer no rebasa los 45 aïos

tn cuanto e alimentacion se considera cue las zonas indå

enas del aís sufren una roblemática de desnutrición bastan9 P _
te agudieada. Varias investigaciones cn comunidades

tipicas del campo mexicano han mostrado la presencia

de la desnutrición en ese contexto, y han encontrado

negativos en el desarrotlo posterior del nino que la

rurales,

emplia--

efectos-

sufre de

manera grave en la edad temprana, adn recuperãndose de ella--

Concretamente se ha visto una menor talla en el nido oue la--

padece, un retardo en el lenguaje, en las habilidades motoras

29.- a1w1hu5 DL sltnteïsfl SLLIHL t eaten ) CuPLanaH,
xxl. six. 1992.

SIBLD --

ao.- HLPuRTsJE UE Jsïme nauseas Le EL Psusesne 1tLLv1s1vu es
nlmuïus. chest nus. ae-Feaefleu-19s?.
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y en el funcionamiento ncurointegrativo, asi co~o retrezo En 

el 2prendizaje y fracaso escolar31 . 

En suma, los Gue he~os se~slado son sólo algunos indices 

que muestran las plsimas condiciones socio-econ6mices en las 

que viven los indigenas en 1.éxico. Esto, como lo señale:mas · y 

se ha comprobado, rt=-¡¡ei_c.LPLe. nccesaLi ame.ni.e en ~ os defic:ite: eau 

c~Livc& y del desarrollo en gpneral dE este tipo cie población. 

31.- CHAVEZ A Y MARTINEZ C. INTERNATIGNAL ~UTRITICN CüNFEREli 

CE. ~ASHINGTON. D.C. 1977, Peg. 216-228. 

CRAVIUTü. J. Y DE LICARLl E. NUTRITION, THE NERVOUS SY~ 

TlMS AND EEHlAVIUR. PANAMERICAN HEALTH ORGANITATIUN, ~O 

NA JA MAICA. 1972. Pegs- 64-72 
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y en el funcionamiento neurointegrativo, así como retrazo en
. . 31el aprend1za3e y fracaso escolar .

En suma, los que hemos se”a1ado son sólo algunos indices

que muestran las pésimas condiciones socio-económicas en las

que viven los indigenas en Léxico. Esto, como lo señalamos y

se ha comprobado, repercute necesariamente en Los deficits eo

cotivcs y del desarrollo en general de este tipo de población.

310” cflavfiz A Y aaaïlwfiz E. 1uTaeNAT1unaL nuTe1†1cN cunrfiaeg
CE. wasfiïaaïom. u.c. 1977. Pag. 216-22a.
cnavïuïc. J. Y na LILAHBI E. nuïaïïiaa, ree wanvuus sv;
Tias AND EcHLav1uH. Pawananxcnn HLsLTH ossa~1TA†rue, Mg
NA JsaA1cA. 1912. Page- en-72
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C A F l T U L G V 

IMPLICACIONES PSICOLGGICAS Y ALTERNATIVAS 

Del trabejo hesta aqui ~eserrollada podemos derivar las 

siquientes cerecteristices de le politice oficial hacia los -

inrligenes en m~teris educativa, las cuRleE tienen que ver con 

el fracaso de Ja misma. 

1.- El desconQcimiento tot?l de la muncivisión indígena. 

2.- La acción colonialistc de la rr~ctica oficial para con los 

indígenas. atrsv~s de un modelo educativo GUE nn encsja con -

lAs costumbres, valores y creencias de los grupos ~tnicos. 

3.- El desconocimiento de les costumbres familiares, y de le

manera en que se educen los hijos en el seno matErno indigena 

pare derivar alternativas pedagógicas. 
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C A P I T U L U V

IHPLIEÉEIUNES PSICÚLGGIEÉS Y ALTEHNATIVÄE

Del trabaje hasta aqui deserrdlledn podemos derivar lee

siquìentee características de le política oficial hacia los -

indígenee en meteríe educativa, lee cuales tienen que ver con

el freceeu de Ja misma.

1.- El deecenecìmìentd tutel de le mundìvìsìón indigena.

2,- La acción culnníalìste de le práctica oficial pere con los

indígenas, através de un mndeln educativa que nn encaja con -

lee cdetumbxes, velures y creencias de los grunue étnicas.

3.- El deecunncimientn de lee cestumbree familiares, y de le-

mafiere en que se educen las hijas en el send materna indíåene

pere derive: alternativas pedagógicas.
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4.- El pnco respeto e los aspectos culturPles de los in~iqenes. 

5.- LPI imposici(·n del espeí"ol como únic8 P.lte:rnetiv12 -lingüist.! 

ca. 

Ante todos estos factores es casi imocsible que los ni~os 

in~ígenas tenaan fxito en sus Pscuelas, es ilógico e injusto

exigir e un ni~o desnutri~o que aprenda Alqo que por otra ºªL 
te no corre~ponde a su ~ealidad. 

Hemos señalado nuestros acuerdos con los plfl11tea111ientos 

rle le ~~cuela de Viggotskj S.L, en donde se c~ncibe que el de 

serrallo psicológico, que el desarrollo de la personalidad ccu 

rre atrav~s del proceso de eproniación de la experienria hist6 

rico-social, creAda por !As generaciones preced2ntes. 

Vimos tBmbi~n que en Jos programas de educ8ci6n oficisl 

hacia los indigenas queda relEg~da su concepción del mundo, ~ 

sus costu~bres, su cultura, en fin ~u experiencia histórico-so 

cial. 

Si esto es esí cabe cuestionerse ¿ hasta donde puede con 

tribuir o haste donde puede incluso limiter §sa educaci~n el

desdr rollo del indígena ?, ¿ que le queda a este hombre cuan

do se le imp2rte un pr("lgram=i externo a le experiencia c1ue pr_i 

va en su medio ?. Tratemos de responder e estas cuestionentes. 

Debe~os 2clar~r ~ue no se trata de encerrar ~1 indigena

en su mundo y de r.eegarle los avances científicos, t~cniccs,

cul turGles, etc, que se h?.n lograrlo fuera de su r.edio, en la-

culture mestizo-occidental • Al contrario, se tr0ta ce yUe -

compartan estos avances. Lo que sí es cuestionable es la in

di ferencie y quiz~s el menosprecio que se hace a su experien-

cia, a su cultura. 
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¿-- El Deco respeto e los aspectos culturales de los inH5qEna5_

5,- La imposición del espadol como única alternativa Iingüisti

ca.

'II I-I-I Él D UIente todos estos factores es casi imoosible que los

indígenas tengan éxito en sus escuelas, es ilógico e injusto-

exigir a un nido desnutrido que aprenda algo que por otra oa;

te no corresponde a su realidad.

Hemos señalado nuestros acuerdos con los olanteamientos

de la escuela de Viggotski 5,L, En donde se concibe que el de

"-'J ffl I-lo Ñsarrollo ológico, que el desarrollo de la personalidad ocu

rre através del proceso de aorooiación de la experiencia histü

rico-social, creada por las generaciones precedentes,

Vimos también que en los programas de educacion oficial

hacia los indigenas queda relegada su concepción del mundo, a

sus costumbres, su cultura, en fin su experiencia historico-so

cial.

Si esto es así cabe cuestionarsa ¿ hasta donde puede con

tribuir o hasta donde puede incluso limitar ésa educaciñn ale

desarrollo del indigena ?, ¿ que le queda a este hombre cuan~

do se la imparte un prngrene externo a le esperiencia cue pri

va en su medio T, Tratamos de responder a estas cuestionantes,

Debemos aclarar que no se trata de encerrar al indigena-

en su mundo y de Laegarle los avances cientificos, técnicos,-

culturales, etc, que se han logrado fuera de su nadie, en la-

cuìtura mestiza-occidental . A1 contrario, se trata de que -

compartan estos avances. Lo que sí es cuestionable la in-FU U1

diferencia y quizás el menosprecio que se hace a su experien-

cia, a su cultura,
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Se~ala~os Gue el proceso de apror1iación de la experien -

cia hist6rico-social es esFncialmente un proceso ~ctivQ por-

parte del sujeto. de modo que si no se propicia o se limita -

esta CRrscteristica, no perlemos hablar de una apropiación y -

pcr ln tanto de ·formacitn integre! del sujeto. Esto es lo -~ 

qu e ·creemos que o c urre con la educación oficial de los indi

grnas hest~ hoy practicad~; En tanto que se desconoce o se re 

legB SU experiencia y SUw~ul+urP lo 6nico que }E queda al ind! 

ge.na en ~se proceso no es una actividad, sino una si~ple rep~ 

tición m~c§nica, una acción memo~!stica e informativa, que por 

lo tanto poco le puede ayudar a su deserrollo. Pen~emos que 

~qui e s t~ uno de los elementos que explican el fr?.caso de esa 

política educ~tive. 

Otra caracterist1ce esenciel del proceso de apropiación, 

desde la escuela de Vigotski, es su car~cteri social. La ac-

tividad del hombre t para apropiarse de su mubdo de l. e estar -

necesariérnente medi?da por las relaciones con loE ~ de~~s hombres 

:.§! como se ha seílalado, en la educaci6n oficie! hacia-

los indí]en~s se observa un c6cigo lingDistico, conceptual, -

temático, que no es el de su re?.lid2d, Esta segundA caracteri~ 

tica tampoco puede cumplirse.He este manera le contritución de 

la educación oficial al proceso de apro p iación por pertE de -

les indígenas quede e6n m~s limiteda. Esto es desde nuestra 

punto de vista, otro elEmento que est~ en la base del frecaso 

de esta educación. 

Pero el problema de la ecucación indígena no sólo es ped?. 
n -

g6gico y psicológico, en interrelación con esto r.s tembi~n--

politico y socio- e con6mico. 

Vi~os que dentro de la distribuci6n del ingreso en M~xico 

los grupos menos favorecidos son precisamente los indigenes; 
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Señalamos cue el proceso de apropiación de la experìan _

cia histórico-social es esencialmente un proceso activo por-~

parte del sujeto, de modo que si no se propicia o se limita -

esta caracteristica, no podamos hablar de una apropiación y _

pcr ln tanto de formación integral del sujeto. Esto es lo -;

que *creemos que ocurra con le educación oficial de los indi~

genes hasta hoy practicada; en tanto que se desconoce o se re

lega su esperiencia y suflculture lo único gue le queda el indi

||-l-|- EL CII CL 1
gana en ese proceso no es una activ sino una simple repE_

tición mecánica, una acción memoristica e informativa, que por

lo tanto poco le puede ayudar a su desarrollo. Pensamos que

aqui está uno de los elementos que explican el fracaso de esa

politica educativa.

Utra caracteristica esencial del proceso de apropiación,

desde la escuela de Vigotski, es su carâcterí social. La ac-

tividad del hombres para apropiarse de su mundo debe estar -~

necesariamente mediada por las relaciones con los demas hombres

Fäí como se ha señalado, en la educación oficial hacia--

los indigenas se observe un código lingüístico, conceptual, -

temático, que no es El de su realidad, esta segunda caracteris

tica tampoco puede cump1irse,fie este manera la contritución de

la educación oficial al proceso de apropiación por parte de -

los indigenas quede aún más limitada, Esto es desde nuestro

punto de vista, otro elemento que está en la base del fracaso

de esta educación,

Pero el problema de la educación indigena no sólo es pedå

gógico y psicológico, en interrelación con esto es también---

politico y socio-económico,

Vimos que dentro de la distribución del ingreso en NÉXÍCG

los grupos menos favorecidos son precisamefiffl 105 Ífidïãflfififiï
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esto los obligR a inserterse al trabajo de sustitución desde

muy pEqueMos. Les Etapes oel desarrollo que suelen citarse y 

que para otros medios son válidas, como la adolescencia, la-

juventud, etc, para el contexto indígena no hay tal validez-

pue~ ~l ni~o indigena desde pesueRa ad~uiere roles adultos.--

Las condiciones de vivienda en los indígenas en la mayo

ria de los casos no cuEnta con los mínimos servicias y los 

p1oblemas de salud son bastente agudos. En este sector de 

la población se dan los índices rr~s bajos de esperanza de vida 

al nacer y los ~~s altos de mortalidad infantil. No se just! 

fica GLie aún existan altos indices de rr.ortalidad por enferne

d2des que hace tiempo son objeto de inmunización. 

Es imposible creer que en estas condiciones los ni~os in 

digenas puedan desarrmllarse adecuadamente. 

La d~snutrici6n Jeneralizada en las poblaciones indigenas 

en ~éxico, consecuencia obvia de le explotación de la pobreza 

de la que son objeto, adquieren niveles bastante agudos. 

La Organización Mundial pera la P.gricul tura ( U,0, 1974 ) 

se~ala que en las condiciones donde la alimentación es insufi 

ciente la situación del niño suele ser la más Afectada, pues 

los adultos tienden a consumir la mayor parte de los alimentos 

a pesar de ser el niMo ~uien més los necesita. Desde luego, 

esto ocurre inconscientemente y determinado por la misma situa 

ción de pobreza, pues la actividad del niílo no se considera -

vital para ln supervivencia de la familia. pero el hecho dra

m~tico es c¡ue se afecta su desarrollo. 

Varias investigaciones plantean GLie la desnutrición pue

de,. producir serias consecuencias en el desarrollo cerebral. 

principalmentR si ccurre en los"periodas criticas~ es decir -
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esto los obliga a insertarse el trabajo de sustitución dg5flg_

muy pequeños. Las etapas cel desarrollo que suelen citarse y
que para otros medios son válidas, como la adolescencia, la--

juventud, etc, para el contesto indigena no hay tal validez--

pues al niño indigena desde pequeño adquiere roles adultos,--

Las condiciones de vivienda en los indigenas en la mayo-

ria de los casos no cuenta con los minimos servicios y los --

problemas de salud son bastante agudos. En este sector de --

la población se dan los indicas más bajos de esperanza de vida

al nacer y los mas altos de mortalidad infantil, No se justi

fica que aún asistan altos indices de mortalidad por enferne-

dadas que hace tiempo son objeto de inmunización.
¡_
¡J
.I

I-lo loEs imposible creer que en estas condiciones los niños

digenas pueden desarrollarse adecuadamente.

La desnutrición generalizada en las poblaciones indigenas

en Nexico, consecuencia obvia de la explotación de le pobreza

de la que son objeto, adquieran niveles bastante agudos,

La Organización Mundial para la Pgricultura ( FaÚ,l9T4 )

señala que en las condiciones donde la alimentación es insufi

ciente la situación del niño suele ser la más afectada, pues

los adultos tienden a consumir la mayor parta de los alimentos

a pasar de ser el niño quien más los necesita. Desde luego,

esto ocurre inconscientemente y determinado por la misma situa

ción de pobreza, pues la actividad del niño no se considera -

vital para le supervivencia de la familia, pero al hecho dra-

mático es que se afecta su desarrollo.

Varias investigaciones plantean que la desnutrición pue-

des producir serias consecuencias en el desarrollo cerebral,

principalmente si ccurra en los"periodos críticos? es decir -
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los peLiodos de m~ximo des~rrollo cerebral, en donde los efec 

tos pueden ser incluso irreversibles. 

Los estudios de ca~os que debido a la pmbreza han pedeci 

do desnutrición temprana, revelan menores indices en la c~paci 

dad, ciificultades En el aprendizaje y en la integración ínter 

sensorial en 12 ede~ escolar y, consecuentemente. fr~caso es-

colar en muchos casas. Se ha observado t?mbi~n ~ue los ef e ctos 

persistEn eGn habiendo condiciones R~bient~les y sociales --

favorables desputs de la IECUpereción { Ch2vez A. rartinez C-

1S77, Cr2viot6 J. y D. Licardi E 1972 ). 

Crevioto J. y Arrieta R ( 1980 ) encontreron que en elgu 

nos de los efPctos negativos en el desarrcllo del ni~o indi;~ 

ne influyen la minima o nule estimulaci6n que se les brinda en 

laE e scuelas. Sin emLergo, todo p?rece conformar una unidad; 

segGn le. Or~?.nización l'-'undial de las r,:acioncs L.:nidas péHc la 

I nf2ncia ( lJid [[F ,19P.1 ) , sucede una especie de "Homeostf>sis~ 

es decir, le tendencia del desnutrido a conservar su energía 

para mantener su suµervivienci A, de modo ~ue dedica un esfueL 

zo ninimo o nulo a las actividades de curiosidad, de explcire

ción, de juego, de 2prEndizaje y e la comunicación. 

A~errts, si los otros ~ue rode?n al desnutrido tambi~n -

son desnutridos, como suele ser lA norma en el ffiedio indígene 

mExicano, también esos otros observarén el mismo fEnómenc. En 

relación con esto es t ambién cl Aro que si loE a dultos de GUÍ~ 

nes depende el cuidado del niRo ¿esnutrido se alimenten pobre 

e insuficientemente y/o deben tr?bajar jprnada~ agot~dores, -

no les qued2r¿n energi 2 s pare la interacción, para la estimu-

leciln y la educac i ón del ni~o. 

Estos el~mentos muestr2n claramente come se interrelaci2 

nan los f8ctores socio-econó~icos con el des2rrollo del niño. 
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105 PEIÍUÚUS ÚE mäaimo desarrollo cerebral, en donde los efec

tos pueden ser incluso irreversibles.

Los estudios de casos que debido a la pobreza han padeci

dü desnutfìciåfi Ífimfifëflar revelan menorca indices en la capaci
dad, dificultades en el aprendizaje y en la integración inter

sensorial en la edad escolar y, consecuentemente, fracaso es-

fl" 'Ill3 ['1- I-la HI* :Ícolar en muchos casos, Se ha observado cue los efectos

persisten aún habiendo condiciones ambientales y ---51'! CJ FI' [Jo ÉL' P* Cl U1

favorables después de la recuperación { Chavez A. Fartinez C-

lÉ7T,'Cravioto J. y D. Licardi E_1972 ).

Eravioto J. y firrieta H ( 1950 } encontraron cue en algu

nos de los efectos negativos en el desarrcllo del nido indigï

na influyen la minima o nula estimulación cua se las brinda en

U1 |--lo TJlss secuelas, embargo, todo parece conformar una unidad;

segón la Grganización Fundial de las Hacioncs Unidas para la

Infancia ( HHIEEF,l9Bd }, sucede una especie de "Homeostasisfi

es decir, la tendencia del desnutrido a conservar su energia

para mantener su supcrviviencin, de modo que dedica un esfuer

zo minimo o nulo a las actividades de curiosidad, de expldre-

ción, de juego, de-aprendizaje y a la comunicación.

ådeses, ei los otros que rodean al desnutrido también --

son desnutridos, como suelo ser la norma en el medio indigena

mexicano, también esos otros observarán el mismo fenómeno. En

relación con esto es también claro que si los adultos de cuiE_

nes depende cl cuidado del niño deenutrido se alimentan pobre

e insuficientemente y/o deben trabajar jornadas agotadores, -

no les quedaran energias para la interacción, para la estimu-

lación y la educación del niño.

'Ñ- 'I-JoIUEstos elementos muestran claramente como se interrela

nan los factores socio-económicos con el desarrollo del nido.
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Es evidente como esas condiciones de pobreza limitan la acti

vidad y comunicación del sujeto, características que desde -

nuestro punto de vista son esenciales pare el proceso de apr~ 

oiaci6n de la experiencia socaal en la que se forma el hombre. 

Podemos afirmar ahora que los indígenas en t ~ éxico se en

cuentran doblemente limitados para recibir una educeci6n que 

les forma y desarrolla de manera integral, y que le permita -

apropierse ee la experiencia histórico-social de la humanidad. 

~or un ledo se les impone un modelo de educación oficial que

no tiene en cuenta sus concepciones, sus costumbres, su expe

riencia, su cultura, etc, de rnodo que les tesulte ajeno y sin 

sentido. Por otro lado es el sector de la población sometido 

e las peores condiciones socio-económicas, a la mayor explót~ 

ci6n y pobreza. 

Ante estas circunstancias ¿que alternativas se pueden -

proponer para que la educación indi~Ena contribuya a una aut~n 

tice formación y desarrollo de este población?. Las siguien

tes son algunas consideraciones que apuntan en ese sentido. 

1.- Estudios serios sobre la cultura y las costumbres de los

indigenas para basar en ellas le educeci6n. Mejor aGn si 

en los estudios participan los propios indígenas para que 

sus interpret2ciones estén lo menos contaminadas posible 

por el punto de vista occidental mestizo. 

2.- La educación indígena se debe enmsrcer en el mantenimiento 

de las cultures étnicas, en el deserrollo libre de sus a~ 

tividades y en su participación en los diferentes proyec

tos nacionales, a partir de su propio proceso de transfo~ 

mación colectiva; deben descartarse por completo los con

tenidos y métodos utilizados de car§cter eurocentrista Y 

neocolonial; por lo tanto la educación indígena debe de-

tener una relación directa entre sus contenidos Educativos 

y la cotidianidad del grupo en espec1fico y servir e sus-

intereses. 
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Es evidente como esas condiciones de pobreza limitan 15 attì

vidad y comunicación del sujeto, caracteristicas que desde --

nuestro punto de vista son esenciales para el proceso de apra

oiación de la experiencia social en la que se forma el hombre

Podemos afirmar ahora que los indigenas en México se en-

cuentran doblemente limitados para recibir una educación que

las forma y desarrolla de manera integral, y que le permita _

Bflrüpìerse de la experiencia histórico-social de la humanidad.
ver un lado se les impone un modelo de educación oficial que-

no tiene en cuenta sus concepciones, sus costumbres, su expe_
riencis, su cultura, etc, de modo que les resulta ajeno y sin

sentido. Por otro lado es el sector de la población sometida

a las peores condiciones socio-económicas, a la mayor explota

ción y pobreza.

Ante estas circunstancias ¿que alternativas se pueden --

proponer para que la educación indigena contribuya a una autén

tica formación y desarrollo de esta población?, Las siguien-

tes son algunas consideraciones que apuntan en ese sentido.

l.- Estudios serios sobre la cultura y las costumbres de los-

indiganas para basar en ellas la educación. Hejor aún si
en los estudios participan los propios indigenas para que

sus interpretaciones estén lo menos contaminadas posible

_ por el punto de vista occidental mestizo.

2,- La educación indigena se debe enmarcar en el mantenimiento

de las culturas étnicas, en el desarrollo libre de sus ag

tiuidades y en su participación en los diferentes proyec-

tos nacionales, a partir de su propio proceso de transfer
mación colectiva; deben descartarse por completo los con-

tenidos y metodos utilizados de carácter eurocentrista y

neocolonialg por lo tanto la educación indigena debe de--

tener una relación directa entre sus contenidos educativos
y la cotidianidad del grupo en especifico y servir a sus-

intereses,
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3.- Dado que muchas investigaciones realizadas en diferentes

comunidades étnicas afirman que si bien los diferentes -

grupos étmicos guardan similitudes en cuento a su ideosin 

crecie. También existen particularidades entre ellos, es 

necesario que los programas educativos, sus contenidos y 

métodos se adapten a les características especificas de c~ 

da grupo. Debe existir un profundo respeto de la etnia. 

4.- Le elaboraci6n de los planes y programas debe de ser con

gruente con la realidad ind!gene; debiendo contar con la

participaci6n de los indigenes. Hay algunos documentos de 

carácter educativo elaborados por indígenas, uno ce ellos 

en un proyecto educativo indígena presentado en la revis

ta del Consejo Técnico de Educación y que se reproduce en 

su totalidad en el anexo nómero tres. 

5.- La educación indigena debe de ester completamente compro

metida con los intereses de los mismos y no con grupos m! 
noritarios. Debe creer una conciencie critica y una acc! 

6n que elimine los elementos colonialistas y alienantes, 

de la actual educación. 

6.- Una mete a largo plazo de la préctica educativa debe ser 

la mejora de l~s condiciones de vida de las comunidades -

indigenes ( entendiendose esta mejoría en el sentido indi 

gene ). 

7.- Deben tomarse en cuente los sistemas de transmisión oral 

tan usados por los indígenas. 

B.- La escuela debe . considerar les necesidades de los calend!! 

rios laborales comúnales. les actividades locales, las 

costumbres sociales del lugar, las relaciones vigentes en 

tre padres e hijos, entre sexos y grupos de edad, las ta

reas diferenciales por sexo y funci6n en la familia nucle 

ar extensa, etc. 
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Dedo que muchas_investigaciones realizadas en diferentes-

comunidades étnicas afirman que si bien los diferentes _-

QTUPUS Éfiflìflüs guardan similitudes en cuanto a su ideosin
cracia. También existen particularidades entre ellos, es

necesario que los programas educativos, sus contenidos y

metodos se adapten a las caracteristicas especificas de cg
da grupo, Debe existir un profundo respeto de la etnia.

La elaboración de los planes y programas debe de ser con-
gruente con la realidad indigena; debiendo contar con la-

participación de los indigenas. Hay algunos documentos de

carácter educativo elaborados por indigenas, uno de ellos

en un proyecto educativo indigena presentado en la revis-

ta del Consejo Técnico de Educación y que se reproduce en
su totalidad en el anexo número tres-

La educación indigena debe de estar completamente compro-

metida con los intereses de los mismos y no con grupos mi

noritarios. Debe crear una conciencia critica y una acci
ón que elimine los elementos colonialistas y alienantes,

de la actual educación.

Una mata a largo plazo de la practica educativa debe ser

la mejora de las condiciones de vida de las comunidades -

indigenas I entendiendosa esta mejoria en al sentido indí

gana ).

Deben tomarse en cuenta los sistemas de transmisión oral

tan usados por los indigenas.

La escuela debe_considerar las necesidades de los calendå

rios laborales comúnales, las actividades locales, las --

costumbres sociales del lugar, las relaciones viëflntfis E2

tre padres a hijos, entre sexos y grupos de edad, las ta-

reas diferenciales por sexo y función en la familia nuclg

ar extensa, etc.
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9.- Otro elemento a tener en cuenta es la autogesti6n muy co

mún en los indígenas. 

10.- Propiciar la formación de maestros e instructores de la 

propia comunid2d; esto implica el desArrollo de un tipo 

de educación bilingüe y bicultural. Es decir, teniendo 

coma base las lenguas mAternas para la enseAanzR y el ir 

aprendiendo poco a poco el castellano pero teniendo a su 

cultura vern~cula como la m~s import2nte. 

El proceso educativo deber~ ser un diélogo cultural 

y no como lo es ahora, una relación de dominación, de im 

posición. 

11.- La v!a para comprender otras culturas es la de mirerla-~ 

con sus propios ojos o, como Panikar dice, entendiendo-

que hay diferencias cu1Yt1rales entre los oueblos y enea~ 

trFndo los · elementos homcomórficos entre las dos cultu-

ras. 

El profesionista pnra poder entender las procesos de d~ 

sarrollo de un determinado pueblo, debe comprEnder y raciona

lizar primero ~ue existen ottas costumbres, otras creencias, 

otros valores y que estos no son ni mejores ni peores a sus-

creenciRs, valores o costumbres, sino que son solnmentP dife-

rentes. La actitud de aprendizaje mutuo tiene que ser la Gue 

~otive el diélogo cultur?-1. 

Es necesario crear una conciencia diferente en los inves 

tigadores trensculturales, conciencia que elimine la actitud 

colonialista en donde el investigador se cree capaz de modifi 

car el estado de las cosas desde su particular modo de ver el 

mundo, creyéndose superior e las "sujetos investigados". Tem 

bién es necesario Eliminar los sentimientos paternalistas GUe 
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9-- Utro elemento a tener en cuenta es la autogestión muy ca-

món en los indigenas.

10.- Propiciar la formación oe maestros a instruçtgreg de la

Dfflflifl Cflmflflïdëdi ESÍD implica el desarrollo de un tipo
de educación bilingüe y bicultural. Es decir, teniendo

como base las lenguas maternas para la enseñanza y el ir

aprendiendo poco a poco al castellano pero teniendo a su

cultura varnácula como la más importante.

El proceso educativo deberá ser un diálogo cultural

y no como lo es ahora, una relación de dominación, de ig

posición.

ll.- La via para comprender otras culturas es la de mirarla-a

con sus propios ojos o, como Panikar dice, entandiando--

que hay diferencias culturales entre los pueblos y encon

trando los -elementos homeomórficoe entre las dos cultu-

ras.

El profesionista para poder entender los procesos de de

sarrollo de un determinado pueblo, debe comprender y raciona-

lizar primero que existen otras costumbres, otras creencias,

otros valores y que estos no son ni mejores ni peores e sus--

creencias, valores o costumbres, sino que son solamente dife-

rentes. La actitud de aprendizaje mutuo tiene que ser la que

motive al diálogo cultural.

Es necesario crear una conciencia diferente en los invaå

tigedores trsnsculturales, conciencia que elimina la actitud
Ho -hIH-colonialista en donde el investigador se cree capaz de mod

car al estado de las cosas desde su particular modo de ver el

mundo, crayendose superior a los "sujetos investigados". Tag

bién es necesario eliminar los sentimientos patarnalistas que
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en nada ayudan en este caso a las comunidades indígenas y,oor 

el contrario si crean una relación de dependencia, cayendo o-

tra vez en el colonialismo. Debe de existir por porte del 

profesionista un sentido de solidaridad. En las investigaci~ 

nes transculturar..es deben respetarse e interpretarse desde el 

punto de vista de la cultura en cuestión; deben respetarse 

los modelos de desarrollo propios de cada cultura y no tratar 

de irrponer otros ajenas a ellos. 

"" 1ZT. t o o o a o s 
Desde nuestro punta de vista no puede haber una solución 

real a la problemética de los indígenas mientras no se trans-

formen esas condiciones de explotación. Debemos se~alar tem-

bi~n que esa transformación no llegaré por azar ni de manera 

natural, sino que es producto de la acción del hombre. 

En esas circunstancias la sclución no depende estricta

mente de las teorías psicológicas, pedagógicas o educativas; 

esto sólo ser~ asi cuando esas condiciones generales se tren~ 

formen. Mientras tanto la acción de esos profesionistas cons 

tituye un reto. 

' Cabe se~alar también que las acciones humanistas hasta--

cierto punto merecen reconocimiento, pero no resuelven nada. 

Pueden incluso retardar la solución real al alimentar en le-

préctica la idea de que las cosas pueden resolverse sin ~ue-

cambien las condiciones i~perantes y, muchss veces por eso 

mismo este tipo de acciones son explícitamente fomentadas. 

Mientras persistan en ~~xico esas condicionas de desigual 

dad socio-económica se seguiré condenado a los millones de--

ni~os rle los sectores m~s emoobrecidos, principalmente a los 

indiJenFs, a la muerte, y a muchos sobrevivientes al subdesa

rrolló físico e intelectual y a la ignnrancia. 
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en nada ayudan en este caso a las comunidades indigenas y,por

el contrario si crean una relación da dependencia, caysndg Q-

tra vez en el colonialismo. Debe de existir por porte del --

profesionista un sentido de solidaridad, En las investigacig

nes transculturaïes deben respetarse e interpretarse desde el

punto de vista de la cultura en cuestión; daban respetarse --

los modelos de desarrollo propios de cada cultura y no tratar

de ifiponer otros ajenos a ellos,
“IIZT. 1unuaas

Desde nuestro punto de vista no puede haber una solución

real a la problematica de los indigenas mientras no se trans-

forman esas condiciones de explotación. Debemos señalar tam-

bien que esa transformación no llegará por azar ni de manera

natural, sino qua es producto de la acción del hombre.

En esas circunstancias la solución no depende estricta-

mente de las teorias psicológicas, pedagógicas o educativas;

esto sólo sara asi cuando asas condiciones generales se trans

formen. Mientras tanto la acción de esos profesionistas cons

tituye un reto.

Cabe seóalar también que las acciones humanistas hasta--

cierto punto merecen reconocimiento, pero no resuelvan nada.

Pueden incluso retardar la solución real al alimentar en la--

práctica la idea de que las cosas pueden resolverse sin que--

cambien las condiciones inperantas y, muchas veces por eso --

mismo este tipo de acciones son explícitamente fomentadas.

_ mientras persisten en Hëxico esas condiciones de desigual

dad socio-económica se seguiré condenado a los millones de---

nifios de los sectores mas empobrecidos, principalmente a los

indigenas, a la muerte, y a muchos sobrevivientes al subdesa-
¬-.

'\.Érrollo fisico e intelectual y a la ignorancia, '
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"Somos historia, pero no hacemos historia" en esta f re-

se de Lombardo Toledano se sintetiza la conrlici6n del indige

na Americano, componente bésico de nuestras n8cionalidades y 

sin embargo, extraño en su propio suelo, marginado, explotado 

desconocido como tal en le formeción de nuestras nacioneli~a

des. 

La dominación de los indlgenas daAan en este sentido ta~ 

to al do~inado como al dominador y desnaturaliza la releción

ent re los indias y los mestizo-occidentales. 

La negación de nuestros indios es le negación de nosotros 

mismos como una s6lida y consciente . realidad nacional; decia 

Jos~ t1 ~ria Argedas, sin este identidad, agregaría yo c¡ueder!~ 

mes suspensos en la nada o en le otra alternativa le del an

tropocentrismo, del materialismo, de la acumulación de capit~ 

les, de la destrucción del lugar donde vivimos y de nosotros 

mismos. 

La cuestión de la identidad nacional, de la pluralidad e! 

nico-cultural de América Letina en general y de ~ éxico en pa~ 

ticular, constituye el punto de partida en torno el rumbo de 

nuestros países. 

No hay ninguna razón para pensar que el respeto y mejor 

la asimilación, en una relación dialéctica, con los indígenas 

de su culture, sea motivo de disgregación y de la pérdida de

la unidad nacional. Por el contrario la unided nacional y su 

identidad sólo tienen la ~lternative del fecundo y provechoso 

di~logo entre las culturas. ,, 
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"Somos historia, pero no hacemos historia" en esta fra-

se de Lombardo Toledano se sintetiza la condición del indíge-

na Americano, componente básico de nuestras nacionalidades y

sin embargo, extraño en su propio suelo, marginado, explotada

desconocido como tal en la formación de nuestras nacionalida-

des.

La dominación de los indigenas dañan en esta sentido tan

to al dominado como al dominador y desnaturaliza la relación~

entre los indios y los mestizo-occidentales.

La negación de nuestros indios es la negación de nosotros

mismos como una sólida y consciente.realided nacional; decia

José Fária Argedas,sin esta identidad, agregarle yo quedari§_

mos susoansos en la nada o en la otra alternativa la del an-

tropocentrismo, del materialismo, de la acumulación de capita

les, de la destrucción del lugar donde vivimos y de nosotros

mismos.

La cuestión de la identidad nacional, de la pluralidad ei

nico-cultural de América Latina en general y de Hésico en oa;

ticular, constituye el punto de partida en torno al rumbo da

nuestros paises.

No hay ninguna razón para pensar que el respeto y mejor

la asimilación, en una relación dialéctica, con los indigenas

de su cultura, sea motivo de disgregación y de la pérdida de-

la unidad nacional. Por el contrario la unidad nacional y su

identidad sólo tienen la alternativa del facundo y provechoso

diálogo entre las culturas. “
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DISCURSO DE LOS HUEHUETLATOLLI 

PLATICA O EXHORTACION QUE HACIA UN PADRE A SU HIJO 

Hijo mío, criado y nacido en el mundo por Dios, en cuyo na

cimien~o nosotros tus padres y parientes pusimos los ojos. Hes

nacido y vivido y salido como el pollito del cascarón, y crecie~ 

do como él, te ensayas al vuelo y ejercicio temporal. No sabe

mos el tiempo que Dios querré que gocemos de tan preciosa joya-

Vive, hijo, con tiento, y encomiéndate al dios que te crió, que 

te ayude, pues es tu padre que te ama més que yo. Suspira a él 

de día y de noche, y en él pon tu pensamiento. Sirvele con amor 

y hacerte ha mercedes, y librarte ha de peligros. A la imagen-

de Dios y a sus cosas ten mucha reverencia, y ora delante de él 

devotamente, y aparéjate en sus fiestas. Reverencia y saluda a 

los mayores, no olvidando a los menores. No seas como mudo, ni 

dejes de consolar a los pobres y afligidos con dulces y buenas-

palabras. A todos honra~y més a tus padres, a los cuales debes 

obediencia, servicio y reverencia, y el hijo que esto no hace no 

seré bien logrado. Ame y honra e todos, y vivirés en paz y ale

gria. No sigas a los locos desdtinados que ni acaten e padre ni 

reverencian a medre, mas como animales dejan el camino derecho.

y como tales sin razón, ni oyen doctrina, ni se dan nada por co

rrección. El tal que a los dioses ofende, mela muerte moriré de 

sesperado o desp~nado, o las bestias lo matarén y comerén. Mira 

hijo, que no hagas burla de los viejos o enfermos o faltos de -

miembros, ni del que esté en pecado o erró en algo. No afrentes 

e los ~dles ni les quieras mal; antes te humillas delente~las -

dioses, y teme no te sucede lo tal, porque no te quejes y digas; 

"As! me aceeci6 como mi padre me lo dijo", o "Si no hubiere es

carnecido, no cayera en el mismo mal". A nadie seas penoso, ni 

des a alguno ponzoña o cose no comestible. porque enojarés a los 
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Hijo mio, criado y nacido en el mundo por Dios, en cuya na-

cìmìendo nosotros tus padres y parientes pusimos los ojos. Has-
nacido y vivido y salido como el pollito del cascarón, y crecìgn

do como él, te ensayas al vuelo 3 ejercicio temporal. No sabe-_

mos el tiempo que Dios querrá que gocemos de ten preciosa joya--

Vive, hijo, con tienta, y encomiéndate al dios que te crió, que

te ayude, pues es tu padre que te ama mas que yo. Suspira a el

de dia y de noche, y en él pon tu oensamiento. Sirvele con amor

y hacerte ha mercedes, y librarte ha de peligros. A la imagen--

de Dios y e sus cosas ten mucha reverencia, y ora delante de El

devotamente, y aparèjate en sus fiestas. Reverencia y saluda a

los mayores, no olvidando a los menores. No seas como mudo, ni
dejes de consolar a los pobres 3 afligidos con dulces y buenas--

palabras. A todos honra y mas a tus padres, e los cuales debes

obediencia, servicio y reverencia, y el hijo que esto no hace no

será bien logrado. Ama 3 honra a todos, y vivirãs en paz y ale-

gria. No sigas a los locos desetinados que ni acetan e padre ni

reverencian a madre, mas como animales dejen el camino derecho,-

y como tales sin razon, ni oyen doctrina, ni se dan nada por co-

rrección. El tal que e los dioses ofende, mala muerte morirá de

sesperado o despenado, o las bestias lo matarán y comerân. Mira

hijo, que no hagas burla de los viejos o enfermos o faltos de --

miembros, ni del que está en pecado o erró en algo. No afrentes

a los tales ni les quieras mal; antes te humillas delanterloa --

dioses, y teme no te sucede lo tal, porque no te quejas y digas;

“åsi me acaeció como mi padre me lo dijo", o "Sí no hubiere B5-

carnecido, no cayera en el mismo mal". Â nadie seas penoso, ni

des a alguno ponzone o cosa no comestible, porque enojarás a los
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dioses en su criatura, y tuya seré le confusión y da~o, y en lo 

tal morirés. Y si honrares a todos, en lo mismo fenecerés. Se

rés, hijo, bien criado, y no te entremetas donde no fueres llama 

do, porque no des pena, y no seas tenido por mal mirado. No hi~ 

res a otro, ni des mal ejemplo, ni hables demasiado, ni cortes a 

otros la pl~tica, porque no los turbes y si no hablan derechamen 

te, para corr~gir los mayores, mira bien lo que tó hablas. Si--

no fuere de tu oficio, o no tuvieres cargo de hablar, calla, y-

si lo tuvieres, habla, pero cuerdamente, y no como bobo que pre

sume, y ser~ estimado lo que dijeres. ¿Ch hijo¿ no cures de bu~ 

ler1as y men~i~as 1 porque causan confusión. No seas parlero, ni 

te detengan en el mercado ni en el ba"º• porq~e no te engaRe el 

Demonio. No seas muy po1idillo, ni te cures del espejo, porGue-

no seas tenido por disoluto. Guarde la vista por donde fueres; 

no vayas haciendo gestos, ni trabes a otro de la mano. ~';ira---

bien por donde vas, y asi no te encotrar~s con otro, ni te pon

drés delante de él. Si te fuere mdndado tener cargo, por ventu

ra te quieren probar; por eso, excúsate lo mejor que pudieres, y 

serés tenido por cuerdo; y no lo aceptes luego, aunque sientas-

tú exceder a otros; m~s espera, porq.Je no seas desechado y aver

gonzado. N~ salgas ni entres delante los mayores¡ antes senta

dos o en pie, donde quiera que est~n. Siempre les das le venta

ja y les berés reverencia. No hables primero que ellos, ni atr~ 

vieses por delante, porque no seas de otros notado por ~alcriedo 

No comas ni bebas primero que ellos, antes sirve a los otros, -

porque asi alcanzerés la gracia de los dioses y los hombres te--

querrén bien. No tomes ni llegues a mujer ajena, ni por otra --

via seas vicioso, porque pecarés contra los dioses, y a ti harés 

mucho dar.o. Aún eres muy tierno para casarte, como un pollito,

y brotas como le espiga GUe va echando de si. Sufre y espera,-

porque ya crece la mujer que te conviene; ponlo en le voluntad-

de Dios, porque no sabes cuando te morirés. Si tú casar te qui

sieres, danos primero parte de ello, y no te atrevas a hacerlo--

sin nosotros. Mire, hijo, no seas ledrOn, ni jugador, porque ce 
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dioses en su criatura, y tuya será la confusión y daño, y en la

tal morirse. Y si honrares a todos, en lo mismo fenecerás. Se-

res, hijo, sien criado, y no te entremetas donde no fueras llama
do, porque no des pena, y no seas tenido por mal mirado. No hi5

ras a otro, ni des mal ejemplo, ni hables demasiado, ni cortes a
otros la plática, porque no los turbes y si no hablan derechemeg

te, para corregir los mayores, mira bien lo que tú hablas. Si--

no fuere de tu oficio, o no tuvieras cargo de hablar, calla, y--

si lo tuvieras, habla, pero cuerdamente, y no como bobo que pra-

sume, y será estimado lo que dijeras. ¿Gh hijo¿ no curas de bug
lerias y mentiras, porque causan confusión. Ho seas parlero, ni

te detengan en el mercado ni en el baño, porqse no te engaña el

Demonio. No seas muy polidillo, ni te curas del espejo, porque-
no seas tenido por disoluto. Guarda la vista por donde fueras;

no vayas haciendo gestos, ni trabas e otro de la mano. Hira----

bien por donde vas, y asi no te encotrerãs con otro, ni te pon-

drás delante de él. Si te fuere mandado tener cargo, por ventu-

ra te quieren probar; por eso, excúsate lo mejor que pudieras, y

serás tenido por cuerdo; y no lo aceptes luego, aunque sientas--

tú exceder a otros; más espera, porqJe no seas deeechado y aver-

gonzado. NE salgas ni entres delante los mayores; antes senta-
dos o en pie, donde quiera que estén. Siempre les das la venta-

ja y les harás reverencia. No hables primero que ellos, ni atrâ

vieses por delante, porque no seas de otros notado por malcriedo

No comas ni bebes primero que ellos, antes sirve a los otros, --

porque asi alcanzerås la gracia da los dioses y los hombres te--
querrán bien. No tomes ni llegues a mujer ajena, ni por otra --

via seas vicioso, porque pecarás contra los dioses, y a ti harás

mucho daño. aún eres muy tierno para casarte, como un pollito,-

y brotes como le espiga que va echando de si. Sufre y espera.--

porque ya crece la mujer que te conviene; ponlo en le voluntad--

de Dios, porque no sabes cuando te morirås. Si tú casar te qui-

sieras, danos primero parte de ello, y no te atreves a hacerlo--
sin nosotros. Mira, hijo, no seas ledrfifl- flí ÃUQHÚUT- PDIQUE EE
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er6s en gran deshonra. y afrentarnos has, debiéndonos dar honre. 

Trabaja de tus manos y come de lo que trabajares, y vivirés con

descanso. Con mucho trabajo, hijo, hemos de vivir; yo con sudo

res y trabajos te he criado, y as! he buscado lo que hablas de-

comer, y por ti he servido e otros. Nunca te he desamparado, he 

hecho lo que debla, no he hurtado, ni he sido perezoso, ni hecho 

vileza, por donde tú fueses afrentado. No murmures, ni digas -

mal de alguno, calla, hijo, lo que oyeres; y si siendo bueno lo 

hubieres de contar, no añadas ni pongas algo de tu cabeza. Si-

ante ti ha pasado alguna cosa pesada, y te lo preguntaren, calla 

porque no te abrir~n pare saberlo. No mientas, ni te des a par

lerías. Si tu dicho fuese falso, muy gran mal cometerás. No re 

vuelvas a nadie, ni siembres discordias entre los que tienen a

mistad y paz, y viven y comen juntos, y se visitan. Si alguno-

te enviare con mensaje, y el otro te riñere, o murmurare, o dije 

re mal del que te envía, no vuelves con la respuesta enojado, ni 

lo !des a sentir. Preguntedo por el que te envió, "¿Como te fué

allé7", responde con sosiego y buenas palabras, callando el mal 

que oistes, por que no Jos revuelves y se maten a riñan, de lo-

que después te pesar~ y dirés entre ti; "¡Oh, si no lo dijera, o 

no sucediera este mal¡". Y si asilo hicieres, ser~s de muchos 

amado y vivir~s seguro y consolado. No tengas que ver con mujer 

alguna, sino con la tuya propia. Vive limpiamente, porque no se 

vive esta vida dos veces, y con trabajo se pasa, y todo se acaba 

y fenece. No ofendas a alguno, ni le quites ni tomes su honra y 

galardón y merecimiento, porque de los dioses es dar a cada uno 

segón a ellos les place. Toma, hijo, lo que te dieren, y da las 

gracias; y si mucho te dieren, no te ensalces ni ensoberbezcas,

antes te abajas, y seré mayor tu merecimiento. Y si con ello asi 

te humillares, no tendré que decir alguno, pues tuyo es. Empero 

si usurpases lo ajeno, serias afrentado, y harías pecado contra 

los dioses. Cuando alguno te hablare, hijo,, no menees los pies 

ni las manos, porque es se~al de poco seso; ni estés mordiendo la 

manta o vestido que tuvieres, ni estés escupiendo, ni mirando a-
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arés en gran deshonra, y afrentarnos has, debiéndonos dar honra.

Trabaja de tus manos y come de lo que trabajares, y vivirás con-

descanso, Con mucho trabajo, hijo, hemos de vivir; yo con auda-

res y trabajos te he criada, y así he buscado lo que habias de--
comer, y por ti ha servido a otros. Nunca te ha desamparado, ha

hecho lo que debia, no ha hurtado, ni ha sido perezoso, ni hecho

vileza, por donde tó fueses afrentado. No murmures, ni digas --
mal de alguno, calla, hijo, lo que oyeres; y si siendo bueno lo
hubieras de contar, no añades ni pongas algo de tu cabeza, 51--

ante ti ha pasado alguna cosa pesada, y ta lo preguntaran, calla

porque no te abrirán para saberlo. No mientas, ni te des a par-
lerias. Si tu dicho fuese falso, muy gran mal cometerås. No re

vuelvas a nadie, ni siembras discordias entre los que tienen a-

mistad 3 paz, y viven y comen juntos, y se visitan. Si alguno--

te enviara con mensaje, y el otro te riñere, o murmurare, o dije

re mal del que te envia, no vuelves con la respuesta enojado, ni

loldes a sentir, Preguntado por al que te envió, "¿Eomo te fue-

allå?", responde con sosiego y buenas palabras, callando el mal
que oistes, por que no los revuelvas y se maten o riñon, de lo--
que despues te pasará y dirás entre ti; "¡Uh, si no lo dijera, o

no sucediera esta mal¡". Y si así lo hicieras, serás de muchos

amado y vivirás seguro y consulado. No tangas que ver con mujer
alguna, sino con la tuya propia. Vive limpiamente, porque no se
vive este vida dos veces, y con trabajo se pasa, y todo se acaba

y feneca, No ofendas a alguno, ni le quites ni tomes su honra y

galardón y merecimiento, porque de los diosas es dar a cada uno

según a ellos las place. Toma, hijo, lo que te dieran, y da las
gracias; y si mucho te dieran, no te ensalcae ni ensoberbezcas,-

entes te abejas, y será mayor tu marecimiento. Y si con ello asi
te humillares, no tendrá que decir alguno, pues tuyo es. Empero
si usurpeses lo ajeno, serías afrentado, y harias pecado contra

los dioses. Cuando alguno te hab1&rB› hljfiff HD NENBBS 105 PÍBB
ni las manos, porque es señal de poco seso; ni estas mordiendo la
manta o vestido que tuvieras, ni estés escupiendo, ni mirando a-
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una parte y a otra, ni levanténdose a menudo si asentado estuvie 

res, porque te mostrarés ser malcriado, y como un borracho yue-

no tiene tiento. Si no quisieres, híjo, tomar el consejo que tu 

padre te dé, ni oir tu vida y tu ~uerte, tu bien y tu mal, tu 

caída y tu levantamiento, tu ~entura seré mala, y habrés mala 

suerte, y al cabo conocerés que tú tienes la culpa. Mira no. pr~ 

sumas mucho aunque tengas muchos bienes, ni menosprecies a los -

que no tuvieren tanto, porque no enojes a Días que te los dio, y 

a ti no te da~es. Cuando comieres no mires como enojado, ni des 

deñes la comida, y darás de ella al que viniere. Si comieres-

con otros no los mires a la cara, sino abaja tu cabeza y deja a 

los otros. No comas arrebatadamente, que es condición de lobos 

y adives, y dem~s de esto te haré mal lo que comieres. Sí vivie 

res, hijo, con otro, ten cuidado de todo lo que te encomendare,

y ser~s diligente y buen servicial, y aquel con quien estuvieres 

te querré bien, y no te faltará lo necesario. Siendo, hijo, el

que debes, contigo y por tu ejemplo vituperarén y castigarán a-

los otros que fueren negligentes y malmirados y desobedientes a 

sus padres. Ya no més~ hijo, con esto cumplo la obligación de--

padre. Con estos avisos te ciño y fortifico, y te hago miseri

cordia. Mira, hijo, que no los olvides, ni de ti los deseches. 

RESPUESTA DEL Hld..Q: 

Padre mio, mucho bien y merced habéis hecho a mi, vuestro-

hijo. ¿Por ventura tomaré algo de lo que vuestras entrañas para 

mi bien ha salido?. Es asi lo que decis, que con esto cumplís-

conmigo, y que no tendré excuse si en algún tiempo hiciere lo -

contrario de lo que me habéis aconsejado. No seré, cierto, a--

vos imputado, padre mio, ni ser~ vuestra la deshonra, pues me a

visais, sino mia, Pero ya ves que aún soy muchacho, y como un ni 

~o que juega con la tierra y con las tejuelas, y aGn no sé limpi 
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una parte y a otra, ni levantãndose a menudo si asentado astuviå

rea, porque te mostrarse ser malcriado, y como un borracha quE--
no tiene tiento. Si no quisieras, hijo, tomar el consejo sus tu

padre te dá, ni oir tu vida y tu suerte, tu bien y tu mal, tu --

caida y tu levantamiento, tu sentura será mala, y habrás male --

suerte, y al cabo conocerás que tú tienes le culpa. Mira no.prE

sumas mucho aunque tengas muchos bienes, ni menosprecies a los -

que no tuvieran tanto, porque no anojes a Dios que te los dio, y

a ti no te daños. Cuando comieras no mires como enojado, ni deâ

defias la comida, y darás de alla al que viniera. Si comieras--

con otros no los mires a le cera, sino abeja tu cabeza y deja a

los otros. No comes errebatedamente, que es condición de lobos

y adives, y demás de esto te hará mal lo que comieras. Si vivi;

res, hijo, con otro, ten cuidado de todo lo que te encomendere,-

y serás diligente y buen servicial, y aquel con quien estuvieras

te querrá bien, y no te faltará lo necesario. Siendo, hijo, el-

que debes, contigo y por tu ejemplo vitupararãn y castigarón a--

los otros que fueran negligentes 3 melmirados y desobedientes e

sus padres. Ye no masa hijo, con esto cumplo la obligación de--
padre. Con estos avisos te ciño y fortifico, y te hago miseri-

cordia. Mira, hijo, que no los olvides, ni de ti los desechos.

I ›--I Cl|L.RESPUESTÄ DEL

Padre mio, mucho bien y merced habeis hecho e mi, vuastro--

hijo. ¿Por ventura tomare algo de lo que vuestras entrañas para
mi bien ha salido?. Es asi lo que decis, que con esta cumplis--

conmigo, y que no tendré excusa si en algún tiempo hiciera lo --

eantrario de lo que me habeis aconsejado. No serà, Cierto, H---
. _ - ue me a-sus lmputado, padre mio, ni será vuestra la dashonra, p s

visais, sino mia, Paro ya ves que aún soy muchachfln Y CÚWÚ Un “à

Ho que juega con la tierra y con las tfljflfilflfiv Y aún “U Eé lìmpí
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arme las narices. ¿Donde, padre mio, me habéis de dejar o envi

ar?. Vuestra carne y sangre soy, por lo cual confío que otros-

consejos me daréis. ¿Por ventura desamparerme heis?. Cuando yo 

no los tomare como me los habéis dicho, tendréis raz6n de deja~ 

me como si no fuese buestro hijo. Ahora, padre mio, con estas-

palebras poquitas GUe apen~s sé decir, respondo a lo que me ha

béis propuesto. Yo os doy las gracias, y estés en buena hora y

reposad. 
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arma las narices. ¿Dflnde, padre min, ma habéis de dejar u anvi-

ar?. Vuestra carne y sangre soy, por lo cual confía que ntrna--

cunaajua me darêís. ¿Pur ventura desampararma heìs?. Cuannn yu

nu los tamara como me los habéis dicho, tendréis razón da deja;

me como ai no fuese buestro hijo. Ahora, padre mín, cun estaa--

palabras puquìtas que apenas sé decir, responda a la que me ha-

béis prupuestu. Yu oa doy las gracias, y estés en buena hura y-

rapnaad.
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DE OTRA EXHORTACIDN yUE UNA MADRE HIZO A SU HIJA 

Hija mia de mis entra~as nacida, yo te pari y te he criado 

y puesto por crianza en concierto, como linda cuenta ensartada; 

y como puedra fina o perla, te he pulido y edornedo tu padre.

Si no eres lo que debes, ¿cómo vivirés con otras, o quién te 

querré por mujer?. Ciarto, con mucho trabajo y dificultad se vi 

ve en este mundo, hija,y las fuerzas se consumen;y gran diligen 

cía es menester pare alcanzar lo necesario;ylos bienes que los 

dioses nos envían. Pues,amada hija,no seas perezosa ni descuid~ 

da antes diligente,~limpia y adereza tu casa. Sirve y da aguam~ 

nos a tu marido, y ten cuidado de hacer bien el pan. Las cosas 

de casa ponlas corno conviene, apartadas cada cual en su lugar,y 

no como quiera mal puestas, y no dejes caer algo de las manos-

en presencia de otros. Por donde hija, fueres, ve con mesura y

honestidad,no apresurada,ni riéndote ni mirando de lado como a 

medio ojo, ni mires a los que viven de frente ni a otro alguno 

en la cera, sino irés tu camino derecho, mayormente en presencia 

de otros. De esta manera cobrar~s estimación y buena fama,y no 

te darAn pena ni tG la darés a otro,y asi, de ambas partes, con 

curriré buena crianza y acatamiento. Y para esto hija,serás tú 

bien criada y bien hablada. Responde cortésmente siendo pregun 

tada, y ha seas corno muda o como boba. Tendrés buen cuidado de 

la hilaza y de la tela y de la labor, y serás querida y amada,

y merecerAs tener lo necesario para comer y vestir, y; así podrás 

tener segura la vida, y en todo vivirás consolada. Y por estos 

beneficios no te olvides de dar gracias a los dioses. Guardate 

de darte al sueílo o a cama o pereza. No sigas la sombra, el fre~ 

cor, ni el descanso que acarrean las malas costumbres y ense~an 

regalo, ocio y vicio, y con tal ejemplo no se vive bien con alg~ 

no;por~ue las que así se críen nunca serán bien queridas ni eme-

“ UN QUE UNE HHDRE HIZÚ A SU HIJADE BTRA EXHURTHCI

Hija mia de mis entrañas nacida, ye te pari y te he criade

y pueste per crianza en cencierte, ceme linda cuenta ensartada;

y ceme puedre fina e perla, te he pulide y adernade tu padre.-

Si ne eres le que debes, ¿ceme uiuirás cen etres, e quién te --

querrá per mujer?. Eiarte, cen muche trabaje y dificultad se vi

ve en este munde, hija,y las fuerzas se censumen;y gran diligefl

cia es menester para alcanzar le necesarie;y1es bienes que les

dieses nes envian. Pues,emada hija,ne seas perezesa ni descuidå

da antes diligente,;limpia y adereza tu casa. Sirve y da aguamå

nes a tu maride, y ten cuidade de hacer bien el pan. Les cesas

de case penlas ceme cenviene, apartades cada cual en su lugar,y

ne ceme quiera mal puestas, y ne dejes caer algo de les manes-e

en presencia de etres. Per dende hija, fueras, ve con mesura y-

henestidad,ne apresurede,ni riendete ni mirando de lade ceme a

medie eje, ni mires a les que viven de frente ni a etre alguns

en la cara, sine irás tu camine dereche, mayermente en presencia

de etres. De este manera cebrarás estimación y buena fama,y ne

te darán pena ni tú le darás e etre,y así, de embes partes, cen

currira buena crienra y acatamiente. Y para este hija,seràs tú

bien criada y bien hablada. Hespende certésmente siende pregug

tada, 3 ne seas ceme muda e ceme beba. Tendrás buen cuidade de

la hilera y de la tele y de le lsber, y serás querida y amada,-

y merecerás tener le neceserie para cemer y vestir,y asi pedres

tener segura la vida, y en tede uivirás censelada. Y per estes

beneficios ne te elvides de dar gracias a les dieses. Guardate

de darte al suene e a cama e pereza. Ne sigas la sombra, el freâ

cer, ni el descanse que acarrean las malas costumbres y enseñan
regale, ecie y uicie, y cen tel ejemple ne se vive bien cen algu

ne;perque las que asi se crían nunca serán bien queridas ni ama-
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dos. Antes, hija mía, piensa y obra biEn en todo tiempo y lugar 

sentads que est~s o levanteda, queda o andando, haz lo que debes 

así para servir a los dioses como pare ayudar a los tuyos. Si--

fueres llamada no aguardes a la segunde o la tercera vez, sino a 

cude presto a lo que mandan tus padres, porque no les des pena,y 

te hayan de castigar por tu inobediencie. Oye bien lo que te fue 

re encomendado, y no lo olvides; mas hazlo bien hecho. No des -

mala rEspuesta ni seas rezongona, y si no lo puedes hacer, con-

humildad te excuses. No digas que har~s lo que no puedes, ni a

nadie burles, ni mientas, ni enga~es, porque te miran los dioses 

Si tú no fueres llamada, sino otra, y no fuere presto al mandado 

ve tú con diligencia, y oye y haz lo GUe la otra había de hacer, 

y asi ser~s amada y en més que otra tenida. Si alguno te diere

buen consejo y aviso, tómalo, porque si no lo tomas se escandali 

zeré de ti el que te avisa, o la que te aconseja lo bueno, y no-

te tendré en nada. Mostrarte hés bien criada y humilde con cual 

quiere, y a ninguno dar~s pena. Vive quietamente y ama a todos 

honestamente y a buen fin. Haz a todos bien y no aborrezcas ni-

menosprecies a nadie, ni seas de lo que tuvieres avarienta. No 

eches cosa alguna a mala parte, ni obras ni palabras, ni menos-

tengas envidie de lo que de los bienes de los dioses da el uno a 

el otro. No des fatiga ni enojo a alguno, porque a ti te lo da-

r~s. No te des e cosas melas, ni a la fornicación. No te muer-

das las manos como malmira da. No sigas tu corazón porque te ha

rés viciosa, y te engañarés y ensuciarés, y a nosotros afentarés 

No te envuelvas en maldades como se revuelve y enturbia el agua. 

Mira, hija, que no tomes por compa"eras a las mentirosas, ladro

nes, males mujeres, callejeras, cantoneras, ni perezosas, porque 

no tE daAen ni perviertan. Mas entiende sólo en lo 4ue conviene 

a tu casa y a la de tus padres, y no selges de ella. Fácilmente 

ni andes por el mercado o plaza, ni en los baños, ni a donde o -

tras se lavan, ni por los caminos, que todo esto es malo y perdi 

ción pare las mozas; poryue el vicio saca de seso y desatina, --
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das. entes, hija mía, piensa y ebra bien en tede tiemps y lugar

sentada que estés e levantada, queda e andande, haz le que debes

asi para servir a les dieses ceme para ayudar a les tuyas, Si--

fueras llamada ne aguardes e la segunda e la tercera vez, sing 3

cude preste a le que mandan tus padres, porque ne les des pena,y

te hayan de castigar per tu inebediencia. Bye bien 10 que te fu e
re encemendade, y ne le elvidesg mas hazle bien hacha, Ne des _

male TESPUESÍH flì Bees rezengene, y si ne le puedes hacer, cen--
humildad te excusas. Ne digas que haras le que ne puedes, ni 5-

nadie burlas, ni mientas, ni engañas, psrqug te miran lg; dìuaeä

Si tú ne fueras llamada, sine etra, y ne fuere preste al mandadu

ve tú cen diligencia, y eye y haz le que la etra habia de hacer,

y así serás amada y en mas que etra tenida. Si alguna te diera-

buen censeje y avise, temale, parque si ne le temas se escandali

rara de ti el que te avisa, e la que te aconseja le buena, y ne-

ta tendrá en nada. Mestrarte hás bien criada y humilde cen cual

quiera, y a ninguno darás pene. Vive quietamente y ama a tedes

henestemente y a buen fin. Haz a tedes bien y ne aberrercas ni-

menesprecies a nadie, ni seas de le que tuvieras evarienta. Ne

eches cesa alguna a mala parte, ni ebras ni palabras, ni menes--

tengas envidia de le que de les bienes de les dieses da el une a

el etre. Ne des fatiga ni eneje a algune, parque a ti te le de-

res. Ne te des e ceses males, ni a la fernicación, Ne te muer-

das las manes ceme malmirede, Ne sigas tu ceraren parque te ha-

ras viciesa, y te engañarás y ensuciarås, y a nesetres afentarâs

Ne te envuelvas en maldades ceme se revuelve y enturbia el agua.

Mira, hija, que ne temes per cempañeras e las mentireses, ladre-

ngs, malas mujeres, callejeras, centenares, ni perezeses, parque

ne te dañan ni perviertan. Mas entiende sóla en le que cenviene

a tu cesa y a la de tus padres, y ne salgas de elle. Fácilmente

ni andes per el mercade e plaza, ni en les bañes, ni a dende e -

tras se lavan, ni per les caminas, que tede este es male y perdi

cien para las meras; parque el vicie saca de sese y desatina, --
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més Gue desatinan y desvarían a los hombres las yerbas ponzo~o -

zas, comidas o bebidas. El vicio, hija mie, es malo de dejar.--

Si encontrares en el camino con alguno y se te riere, no le rias 

t~; mas pasa callando, no haciendo caso de lo que te dijere, ni-

pienses ni tengas en algo sus deshonestas palabras. Si te sigui~ 

re diciendo algo, no le vuelvas la cara ni respondas, porque no 

le muevas mas el corazón al malvado; y si no curas de fl, dejar-

te ha, y ir§s seoura tu camino. No entres, hija, sin propósito, 

en case de otro, porque no te levanten elg6n testimonio; pero si 

entrares en casa de tus parientes, tenles acatamiento y hazles -

reverencia, y luego toma el huso y la tela, o lo ~ue alli vieres 

que conviene hacer, y no estés mano sobre mano. Cuando te casa-

res y tus padres te dieren marido, no le seas desaaatada; mas en 

mand~ndote a hacer algo, óyelo y obedece, y hazlo con alegria. -

No le enojes ni le vuelvas el rostro, y si en algo te es penoso, 

no te acuerdes en ri"a de ello; mas despu~s le dirés en pez y --

mansamente en qué te da pena. No lo tengas en poco, mas antes--

honralo mucho, puesto que viva de tu hacienda. Ponlo en tu reaa --
zo y falda con amor; no le seas fiera como Aguila o tigre, ni h~ 

gas mal lo q~e te mendere, porque her~s pecado contrE los dioses 

y castigarte ha con razón tu merido. No le afrentes, hija, de-

lante otros, porque a ti sfrentarés en ello y te echar~s en ver 

guenza. Si alguno viniera E ver a tu marido fuere simple o bobo 

avísale cómo ha de vivir, y ten buen cuidado entonces del mante-

nimiento y de lo necesario a toda tu casa. Tendrés cuidado de--

las tierras que tuvieres y de proveer a los que te las labraren. 

~uarda la hacienda y cubre la vasija en que algo estuviere. No 

te descuides ni andes perdida de acé para allé, porque así ni -

tendrás casa ni hacienda y si tuvieres bienes temporales, no los 

disipes; mas ayuda bien a tu marido a acrecentar, y tendr~is lo

neceserio, y viviréis alegres y consolados, y habrá qué dejar a 

vuestros hijos. Si hicieres, hija, lo que te tengo dicho, serés 

tenida en mucho y amada de todos, y más de tu marido. Y con esto 
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más que dasatinan y desvarian a les hembras las yerbas penzafia _

ree, cemidas e bebidas. El vicie, hija mia, es male de dejar.--

Si encontraras en el camine cen alguna y se te riere, ne le rias

tú; mas pasa callande, ne hacienda cese de le que te dijera, ni-

piansas ni tangas en alge sus deshenestas palabras, Si te siguiå

re diciende alga, ne le vuelvas la care ni respendas, parque ne

le muevas mas el cerarón al malvada; y si ne curas de el, dejar-

te ha, y irás segura tu camine, Ne entres, hija, sin prepesite,

en casa de etre, parque ne te levantan algún testimenie; pare si

entrares en cesa de tus parientes, tenlee acetemiente y hazles -

reverencia, y luege tema el huse 3 la tala, e le que alli vieras

que cenviane hacer, y ne estes mana sabra mane, Euande te case-

ras y tus padres te dieran maride, ne le seas deeeeateda; mas en

mandándete e hacer alga, eyele y ebedece, y harle cen alegria. -

Ne le enejes ni le vuelvas el restre, y si en alge te es penese,

ne te acuerdes en riña de elle; mas después le diras en par y --

mansamente en que te da pana. Ne le tangas en peca, mas antee--

henrale mucha, puesta que viva de tu hacienda. Penle en tu rage

re y falda cen amar; ne le seas fiera ceme águila e tigre, ni hå

gas mel le que ta mandare, parque haras pecade centre les dieses

y castigarta ha cen razón tu maride. Ne le efrantae, hija, de-

lante etres, parque a ti afrentaràs en elle y te echaras en ver_

guanza. Si alguna viniera a ver e tu maride fuera simple e bebe

avisele ceme ha de vivir, 3 tan buen cuidada entences del mante-

nimiante y de le neceserie a teda tu case, Tendrás cuidede de--

las tierras que tuvieras y de preveer a les que te las labraren.
suarda la hacienda y cubre la vasija an que alge estuviere, Ne

te descuides ni andas perdida de acá para allá, pereue asi ni --

tendras casa ni hacienda y si tavieres bienes tempereles, ne les

disipes; mas ayuda bien a tu maride e acrecentar, 3 tendreis le-

naeaserie, y viviréis alegres y censeledes, y habré QUÉ dejar B

vuestras hijas. Si hicieras, hija, le que te tanga dicha, serás

tenida en muahe y amada de tedes, y mas de tu maride. Y cen Eeffl

BB



mE descargo, hija, de la obligación que como madre te tengo. y
8 

soy vieja, yo te he criado; no seré culpada en alg6n tiempo de no 

te haber avisado; y si tomares en tus entrañas esto que te he di 

cho Y los avisos que te he dedo, vivirés alegre y consolada; més 

si no los recibieres ni pusieres por obra, seré tuya la culpa, y 

padecerés tu desventura, y adelante verés lo que te sucederé por 

no tomar los consejos de tu madres, y por echar atras lo que te

conviene para bien vivir. No més hija mia, esfu~rcente los d:o 

ses. 

AGRADECIMIENTO DE LA HIJA A SU MADRE 

~adre mla, mucho bien y merced habéis hecho a mi, vuestra 

hija. ¿Donde me habéis de dejar, pues de vuestras entrañas soy-

nacida?. Harto mal seria para mi si no sintiese y mirase ~ue -

sois mi madre y yo vuestra hija, por quien ahora tomáis más tra

bajo del que tomaste en me criar niña al fuego, teni~ndome en 

los brazos fatigada de suer.o. Si me quitarédes le teta, o me 

ahogarédes con el brazo durmiendo, ¿que fuera de mi?. Pero con 

el temor de que esto teniades, no tomébedes sueño quieto, mas--

vel~dabes estando sobre aviso. No esi de presto os venia la le

che a los pechos para me la dar por los trabajos que teniades, y 

por estar embarazada conmigo no podiades acudir al servicio de--

vuestra casa. Con vuestros sudores me criastes y mantuviestes, 

y aún no me olvidéis ahora d~ndome aviso. ¿Con que lo pagaré yo 

madre mía. o c6mo o : lo serviré, o con qué dar~ algún descanso?. 

Porque aún soy muchacha y juego con le tierra y hago otras niñe

rías, y no me sé limpiar les narices ¡oh¡ tuviese Dios por bien 

~ue mereciese yo tomar algo de tan buenos consejos, porque siendo 

yo la que vos deseéis, hayéis vos parte de los bienes que Dios--

me hiciere. yo os lo agradezco mucho. Consolaos, madre mia. 
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soy viaja, yo te ha criado; no seré culpada en algún tiempo de na

te haber EVì5adÚ¦ Y Si tomarse en tus entrañas este que te ha di
Chu Y 105 Evisos que te ha dado, vivirás alegre y conselada; más
si no los recibieres ni pusieras por obra, será tuya la culpa, y

padacerás tu desventura, y adelanta verás lo que te sucederá por

“U tümar 105 C°"5EjÚ5 UE ÍU mEÚIE5› y por echar atras lo que te-
conviene para bien vivir, No más hija mia, esfuercente los dio

ses.

AGRAnfic1M1¿NTo DE LA Hxdn A su MADRE
 

Madre mia, mucho bien y merced habéis hecho a mi, vuestra

hija. ¿Donde me habeis de dejar, pues de vuestras entrañas soy-

nacida?. Harto mal seria para mi si no sintiese y mirese que --

sois mi madre y yo vuestra hija, por quien ahora tomáis mas tra-

bajo del que tomaste en me criar niña al fuego, teniéndome en --

los brazos fetigada de sueño. Si me guitarádes le teta, o me --

ahogarádes con el brazo durmiendo, ¿que fuera de mi?. Pero con

el temor de que este taniades, no tomébadas sueño quieto, mas---

veladabes estando sobre aviso, No asi de presto es venia la le-

che a los pechos para me la dar por los trabajos que taniades, y

por estar embarazada conmigo no podiadea acudir al servicio de--

vuestra casa. Con vuestros suderes me criestes y mantuviestes,

y aún no me olvidéis ahora dándome aviso, ¿Con que lo pagaré ye

madre mia, o como oa lo servira, o cen que daré algún descanso?.

Porque aún soy muchacha y juego con la tierra y hago otras niñe-

rias, y no me se limpiar las narices ¡oh¡ tuviese Dios por bien

que mereciese yo tomar algo de tan buenos consejos, porque siendo

yo la que vos deseais, hayáis vos parta de los bienes que Dios--
me hiciera, yo es lo agradezco mucho, Consolaes, madre mia,
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A~EXO # 2 

HACIA EL REENCUENTRO CON 

NUESTR~ EDUCACION INDIA 

NATALIO HERNANDEZ HERNANDEZ 

PALABRAS PREVIAS: 

Pido un poco de paciencia a los asistentes y a los organi 

zadores para que me escuchen. Mi trabajo es sencillo, es modes 

to; m~s que una ponencia es une reflexión escrita. Lo quisiera 

presentar en mi lengua india, en lengua nauetl, porque en ella

esté escrito el trabajo, lo que voy a leerles es tan sólo un in 

~~nto de traducción. 

"Siento que, si he vuelto a mirar a mi cultura y a mirarme

ª mi mismo, ha sido gracias a mis padres, e la comunidad india 

y e nuestras organizaciones indias, que me han hecho pensar, 

sentir y hablar como indio, como nauatl, como hombre". 

En esta reunión, quiero expresar lo que yo siento. Es po

sible que no respete les normas que ~an establecido, es cosible 

t2mbién que no use el lenguaje que acostumbran en este tipo de

reuniones; disculpen ustedes. 

No quiero expresar lo que dirían mis padres y mis abuelos

si los llamar en e participar, si ellos pudieran asistir a esta 

reunión, si a ellos les preguntaran c6mo ven estas cosas, estas 

preocupaciones; seguramente que ellos responderían que desean ~ 

ne educación que no destruya nuestre raíz, que enseñe a sus hi

jos y 6 sus nietos a respetar nuestra madre tierra, a amar la-

flor y el canto y todas las cosas de le naturaleza. 

Sería muy bello que en esta reunión no sólo emple~ramos 
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HACIA EL Hrrmcufieïno coa
 

NUESTRA EnucAc1ow Ianìg

NHTHLID HERNANDEZ HERNANDEZ

PALHERA5 PHEVIH5¦

PÍÚD UH DUCU de paciencia a los asistentes y a los organi
zedores para que me escuchen. Hi trabajo es sencillo, es modas

to; mas que una ponencia es una reflexión escrita, Lo quisiera

presentar en mi lengua india, en lengua nauatl, porque en elle-

este escrito el trabajo, lo que voy e leerles es tan solo un ig

tanto de traduccion,

"Siento que, si ha vuelto e mirar e mi culture y a mirarme-

a mi mismo, ha sido gracias a mis padres, e la comunidad india

3 a nuestras organizaciones indias, que me han hecho pensar, --

sentir y hablar como indio, como nauatl, como hombre".

En esta reunion, quiero expresar lo gue yo siento, Es po-

sible que no respete las normas gue han establecido, es posible

también que no usa el lenguaje que acostumbran en este tipo de-

reunionas; disculpen ustedes,

No quiero expresar lo que dirían mis padres 3 mis abuelos-

si los llamar an e participar, si ellos pudieran asistir a esta

reunion, si a ellos las preguntaran como ven estes coses, estas

preocupaciones; seguramente que ellos responderian gue desean E

ne educacion que no destruya nuestra rail, QUE EWEEHE 5 EU5 hi"

ja; 3 E sus nietos a respetar nuestra madre tierrei B BNET 15-*

flor y el canto 3 todas las cosas de la naturaleza-

Seria muy ballfl QUE E” Eäta Iflufliñn no solo empleeramos --
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nuestro pensamiento, nuestra inteliqencia; yo siento que seria 

mucho mejor que conjuntéramos nuestros corazones, así podríamos 

dialogar internamente para que cada uno se pregunte a si mismo 

si realmente vamos bien, si ustedes realmente creen en lo que-~ 

dicen, en lo 4ue nos dicen y en lo GUe nos proponen. 

Yo veo que lo que aprenden sus hijos en les escuelas, lo-

que ahor a nosotros mismos les enseñamos a nuestros hermanos in 

dios, sólo capacita para mejorar tecnologías, no les enseñan e 

amar el trabajo, no les enserian a amar y a respetar la natural~ 

za, no los educan pare convivir mejor entre los ho~bres, en la

socieded misma; siento que la educación nos lleva hacia un des~ 

rruilo de las cosas; no existe, e mi juicio, un proyecto de de

sarrollo del hombre, del desarrollo de le humanidad en su con -

junto, un proyecto de ¿esarrollo humano para el siglo XXI. 

Realmente siento muchas cosas, tengo varias preocupaciones 

Estoy cierto que no podremos responder e todas estas dudas y -

preocupaciones en esta reunión, siento que debemos ir con pru -

ciencia porque es delicado; siento tambi~n. que ya es tiempo de 

que nos escuchen, porque también somos hombres, porque tenemos 

nuestros propios conocimientos, nuestros valores humanos, nues-

· tra filosofie. 

Desearia que algun .. dia pudiéramos revivir aquel diélogo--

reelizedo hace muchos años, cuando el hombre blanco llegó a co~ 

quistar este continente indio. En aquel primer encuentro, que 

se registra en el Libro de los Colo~uis de Sahagún, se confron

tó la sabiduría del ho~bre blanco con la de nuestros abuelos in 

dios. Si en aquel tiempo, los sabios venidos de occidente no--

entendieron muches cosas, y por el contrario, reprimieron el -

sentimiento y el pensamiento indio, siento que ahora, ya podr~n 

escucharnos, ya podr6n comprender y admitir le sabiduria de mis 

abuelos indios. 
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nuestro pensamiento, nuestra inteligencia; yo siento que 5911@

mucho mejor que conjuntâremoa nuestros cerarones, asi podriamgg

dialogar internamente para que cada uno se pregunte a si mismo

si realmente vamos bien, si ustedes realmente creen en lo qug_;

dicen, en lo que nos dicen y en lo que nos proponen.

Ye veo que lo que aprenden sus hijos en las escuelas, lo--

que ahor a nosotros mismos las enseñamos a nuestros hermanos in

dios, sólo capacita para mejorar tecnologias, no las enseñan B

amar el trabajo, no las enseñan a amar y e respetar la naturalg

ze, no los educan para convivir major entre los hombres, en la-

sociedad misma; siento que le educacion nos lleva hacia un deså

rrollo de las cosas; no arista, a mi juicio, un proyecto de de-

sarrollo del hombre, del desarrollo de la humanidad en su con -

junto, un proyecto de desarrollo humano para el siglo XXI,

Realmente siento muchas cosas, tengo varias preocupaciones

Estoy cierto que no podremos responder a todas estas dudas y --

preocupaciones en esta reunion, siento que debemos ir con pru -

dencia porque es delicado; siento también, que ya es tiempo de

que nos escuchen, porque también somos hombres, porque tenemos

nuestros propios conocimientos, nuestros valores humanos, nues-

tra filosofia.

Desearia que algun üia pudiéramos revivir aquel diålogo---

realizado hace muchos anos, cuando el hombre blanco llego a cofl

quistar esta continente indio, En aquel primer encuentro, que

se registra en el Libro de los Eoloouis de Sahagún, se confron-

te la sabiduria del hombre blanco con la de nuestros abuelos ig

dios. Si en aquel tiempo, los sabios venidos de occidente no--

entendieron muchas cosas, 3 por el contrario, reprimieron el --

sentimiento y al pensamiento indio, siento que ahora, ya podran

escucharnos, ya podran comprender y admitir la sabiduria de mis
abuelos indios,
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~editen estas palabras, dialoguen con sus corazones, por-

ahora sólo quisiere expresar unas cuantas ideas de cómo veo, de 

cómo siento el \eme que aqui nos reúne. Siento que los indios

necesi tamos ir al reencuentro de nuestra educación india. So

bre éste asunto quisiera referirme ahora, para decir cómo conci 

be y cómo percibo este trabajo. 

EDUCACION TRADICIONAL INDIA: 

La cultura occidental en general, sistem~ticamente ha veni 

do reiterando que los indios somos tontos, que no tenemos sabi

duría, por eso necesitamos educarnos en las escuelas, con fre -

cuencia nos dicen que nuestra educación empieza el dia que asis 

timos a clases. 

Poco a poco hemos venido observando y reafirmando, que no

sotros también tenemos conocimientos, valores y filosofía, ele

mentos que han permitido la existencia social y le sobrevivien

cia de nuestras comunidades indias. 

Generalmente,a los ni~os se les enseña cómo cnducirse en -

la familia y en la comunidad. Entran en proceso de socializa -

ci6n que les permita ir integrando los conocimientos. Este prE 

ceso les permite distinguir a los miembros de familia, aprenden 

a dirigirse a los adultos y a los ancianos. Se les enseña tam

bién, a observar cómo se hacen les cosas, e grabarse bien cómo 

se hacen los trabajos, aprender con la vista. Aquí podemos re

cordar que nuestros abuelos indios nos enseñaban a través de lo 

que es los códices, en los que estaban representadas las imége

genes més significativas; a través de estos códices, nos enseña 

ben a narrar y a recordar los conocimientos, los valores y la-

filosofía misma. No éramos un pueblo égrafo, ni un pueblo sin 
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I Eeditan estas palabras, dialoguen con sus corazones, par--

Bhflffi 5510 qUíSìEIH Expresar unas cuantas ideas de como veo, de

Eómfl 5iE“tU El ÉEWB QUE aqui nos reúne. Siento que los indios-
hccasitamoe ir al reencuentro de nuestra educación india. 5a-
bre este asunto quisiera referirme ahora para decir como conci

bo y como percibo este trabajo.

EDUCACION TRADICIDNRL INDIR:

La cultura occidental en general sistemáticamente ha veni

do reitarando que los indios somos tontos, que no tenemos gabi-
daria, por eso necesitamos educernoa en las escuelas, con fra -

cuencia nos dicen que nuestra educación empieza el dia que asia

timos a clases.

Poco a poco hemos venido observando y reafirmando, que no-

sotros también tenemos conocimientos, valores y filosofia, ele-
mentos que han permitido la existencia social y le sobrevivien-

cia de nuestras comunidades indias.

Genera1mente,a los niños se las enseña cómo cnducirse en -

la familia y en la comunidad. Entran en proceso de socializa -

ción que les permita ir integrando los conocimientos. Este prg

ceso las Permite distinguir a los miembros de familia, aprenden

a dirigirse e los adultos y a los ancianos.T Se les enseña tam-

bién, a observar cómo se hacen las cosas, a grabarse bien como
se hacen los trabajos, aprender con le vista. Aqui podemos re-

cordar que nuestros abuelos indios nos enseñaban a través de lo

que es los códices, en los que estaban representadas las imáge-

genes más significativas; a través de estos códicea, nos enseña

ban a narrar y a recordar los conocirientos, los valores y 1a--

filosofía misma. No éramos un pueblo égrafflf Hi U" Pueblfl Ei"
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historia, como todavía sostienen las ci·enci"as · 1 h socia es y mue os 
científicos sociales. 

En esta edad los niños aprenden la lengua, nuestra lengua, 

la afirman, por eso, cuando ingresan e la escuela, cuando alean 

zan la edad de seis a~os, ya saben muchas cosas en su idioma,-

no es verdad que permanecen ignorantes como afirmen muchos maes 

tres no indios. 

También en esta edad conocen los nombres de las plantas, -

sus usos, sus propiedades curativas; conocen las siembras, los 

cultivos; conocen los animales salvajes y domésticos, en fin,-

conocen su entorno ecológico. 

También empiezan a contar, porque necesitan contar las co

sas, necesitan contar los juguetes, contar los péjaros, las ma

riposas y todas las cosas que les rodeen. 

Durante la edad adulta entramos a la etapa del rezonamien

to. En esta edad nuestra personalidad se ve reafirmando, se va 

enraizando, porque los conocimientos se van ampliando para en -

trar a la etapa del razonamiento. 

En este periodo podemos decir que se asimilan y se afirman 

los valores de le vida. Los valores que rigen nuestra existen

cia social; estos valores son a mi juicio, la verded a través-

de la palabra, el trabajo, el sentimiento de solidaridad y el-

respeto. 

a) LA VERDAD ATRAVES DE LA PALABRA: Nos ensE~a a decir las co-

ses verdaderas y rectas, a no equivocar nuestra palabra, a--

respetar nuestra palabra. No siempre necesitamos escribirla 

para que tenga valor; así nos enseñcron nuestros abuelos, -

nuestros mayores; hoy día muchas familias indias resuelven-

sus problemas e trav~s de la palebre y son acuerdos que se-

respetan, no necesitan firmar oficios o actas occidentales. 
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híSÍDTìB› Cümo todavía sostienen las ciencias sociales y muchos
cientificos sociales.

-I'

En esta edad los niños aprenden la lengua, nuestra lengua
'I

la afirman, por eso, cuando ingresan a la escuela, cuando alcan

ran la edad de seis años, ya saben muchas cosas en su idioma,--

no Ea Verdad que permanecen ignorantes çgmg ¿firmen mughüs maga

tros no indios.

También en esta edad conocen los nombres de las plantas, -

sus usos, sus propiedades curativas; conocen las siembras, los

cultivos; conocen los animales salvajes y domésticos, en fin,--

conocen su entorno ecológico.

También empiezan a contar, porque necesitan contar las co-
sas, necesitan contar los juguetes, contar los pajaros, las ma-

riposas y todas las cosas que las rodean.

Durante la edad adulta entramos a la etapa del razonamien-

to. En esta edad nuestra personalidad se va reafirmando, se va

enraizando, porque los conocimientos se van ampliando para en -

trar a la etapa del raronamiento.

En este periodo podemos decir que se asimilan y se afirman

los valores de la vida. Los valores que rigen nuestra existen-

cia social; estos valores son a mi juicio, la verdad a traves--

de la palabra, al trabajo, el sentimiento de solidaridad y e1--

respeto.

a) La VERDAD AIRAVE5 DE La PHLAHHÃ: Noa enseña a decir las co-

sas verdaderas y rectas, a no equivocar nuestra palabra, a--

respetar nuestra palabra. No siempre necesitamos escribirle

para que tenga valor; asi nos enseñaron nuestros abuelos, --

nuestros mayores; hoy dia muchas familias indias resuelven--

sus problemas a través de la palabra y son acuerdos qufl Sficc
respetan, no necesitan firmar oficios o actas occidentales.
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b) EL TR~BAJD: Nos enseñen que debemos trabajar, a air.ar el tr_!! 

bajo. porque el trabajo proyecta y dignifica al hombre; qui

en trabaja se habla bien de él en le comunidad, es respetado 

y admirado por los demés. 

c) EL SENTIMIENTO DE SOLIDARIDAD: Aprendemos a practicar le a

yude mutua, porque todos llegamos a necesiterle alguna vez;

todos somos huérfanos alguna vez; por eso nEcesitemos vernos 

necesitamos ayudarnos. 

d) EL RESPETO: Aprendemos a respetar, a respetarnos nos ense -

ñan e conducirnos con prudencia; nos enseñan a respetar el-

maíz, a los ancianos y a la comunidad. 

Finalmente tenemos la edad madure en la que se encuentran

los ancianos. Los ancianos conocen y practican la filosofía i~ 

die. Son los depositarios de la sabiduría india; ellos la han 

venido preservando; gracias a ellos, después de 450 años de que 

se vió efecteda, pero no destruida por la culture occidental,--· 

aún permanece viva, no ha muerto. 

Los ancianos saben del respeto que debemos guardar e la ma 

dre tierra, porque la tierra nos da de cower, nos amamante. Es 

aqui donde el hombre occidental y el hombre reoderno no entiende 

o en todo caso olvidan el principio filosófico indio, que todo 

lo que comemos y lo que consunimos viene de le tierra, sale de

ella. 

Ciertamente que lo que comemos y lo que consumimos no se -

produce en los supermercados. 

Saben también del respeto que debemos tributar al sol, po~ 

que el sol nos alumbra, nos brinde claridad. Es co~o si fuera 

nuestro padre, porque alumbra nuestro camino, nos se~ala el me

jor camino. 
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bl EL TRABAJO: Nos enseñan que debemos trabajar, a amar el tra

bajo, porque el trabajo proyecta y dignifica al hombre; qui-
en trabaja se habla bien de el en la comunidad, es respetado
y admirado por los demás.

C) EL SENTIMIENTU DE SOLIDARIDAD: Aprendamos e practicar le a-
yuda mutua, porque todos llegamos a necesitaria alguna vezg-

todos somos huérfanos alguna vez; por eso necesitemos vernos
necesitamos ayudarnos,

Ó) EL RESPETD: Aprendamos a respetar, a respetarnos nos ense -

Han a conducirnos con prudencia; nos enseñan a respetar el--

maiz, a los ancianos y a la comunidad.

Finalmente tenemos la edad madura en la que se encuentran-

los ancianos. Los ancianos conocen y practican la filosofia ig
dia. Son los depositarios de la sabiduria india; ellos la han

venido preservando; gracias a ellos, después de 450 años de que

se vió afectada, pero no destruida por la cultura occidental,--

aún permanece viva, no ha muerto.

_ Los ancianos saben del respeto que debemos guardar a la må

dre tierra, porque la tierra nos da de comer, nos amemanta. Es

aqui donde el hombre occidental y el hombre moderno no entiende

o en todo caso olvidan el principio filosófico indio, que todo

lo que comemos y lo que consunimos viene de le tierra, sale de-
ella.

Ciertamente que lo que comemos y lo que consumimos no se -

produce en los supermercados.

Saben también del respeto que debemos tributar al sol, por

que el sol nos alumbra, nos brinda claridad. Ea como Si fuflrfl

nuestro padre, porque alumbra nuestro camino, nos señala el me-

jor camino.
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En este etapa de la vida donde se conoce y se profundiza-~ 

en la cultura y la filosofía india, se cor.oce a ~~ofundidad la 

cosmovisión del pueblo indio. 

EDUCACIUN ESCOLARIZADA ·~o INDIA: 

a) Cuando estudiamos en nuestra propia comunidad; 

Cuando ingresamos a las escuelas a cursar el primer 11rado, 

los maestros no indios nos dicen ~ue nos van a ense~ar a hablar 

porque no sabemos hablar. Algunas veces nos d2n de coscorrones 

y has hincan por hablar la lengua de nuestros padres y otras ve 

ces, no nos dejan salir a comer. 

También nos dicen que por primera vez nos van a enser.ar a 

contar. Nuevamente empe7amos a contar en castellano, uno, dos, 

tres, cuatro ••• peque ellos dicen que lo ~ue ya sabemos no tie

ne utilidad pr~ctica. 

También nos enseñan plantes, flores y animales ~ue apare -

cen en el papel; muchas veces nos muestran animales que no cono 

cemos y que no existen en nuestra comunidad. En los libros tam 

bién vemos a ni~os y hom~res ~ue no son de nuestra comunidad; -

nosotros no aparecemos, no aparecen nuestra ropa, nuestra comu

nidad, nuestra culture. 

Por eso tropezamos, nos extraviamos, porque no empezamos-

oor lo que ye conocemos, por lo que tenemos, oor lo ~ue sabemos 
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En esta etapa de la vida donde se conoce y se profundiza-i

en la cultura y la filosofia india, se conoce a profundidad la

cosmovisión del pueblo indio.
.F

EDUCACION ESCULARIZADA gg 1~nIA= _

a) Cuando estudiamos en nuestra propia comunidad;

Cuando ingresamos a las escuelas a cursar el primer arado,

los maestros no indios nos dicen que nos van a enseñar a hablar

porque no sabemos hablar. Algunas veces nos dan de coscorrones

y nos hincan por hablar la lengua de nuestros padres y otras ve

ces, no nos dejan salir a comer.

También nos dicen que por primera vez nos van a enseñar a

contar. Nuevamente empezamos a contar en castellano, uno, dos,

tras, cuatro... poque ellos dicen que lo cue ya sabemos no tie-

ne utilidad practica.

Tambien nos enseñan plantas, flores y animales que apere -

cen en el papel; muchas veces nos muestran animales que no cong

camas y que no existen en nuestra comunidad. En los libros tam

bién vemos a nifios y hombres que no son de nuestra comunidad; -

nosotros no aparecemos, no aparecen nuestra ropa, nuestra comu-

nidad, nuestra cultura.

Por eso troperamoa, nos extraviamos, porque no empezamos--

por lo que ya conocemos, por lo que tenemos, por lo cue sabemos

95



b) Cuando estudiamos fuera de nuestras comunidades: 

Esta es la parte m~s triste pare nosotros, porque dejamos

nuestra casa, nuestra familia; porque abandonamos nuestro __ 

pueblo indio, nuestra cultura, para entrar en contacto con -

los no indios, con las ciudades, con la cultura occidental. 

Tropezamos con muchas cosas. Muchas cosas nos acontecen, ~u 

ches vientos nos azotan y nos debilitan. 

La palabra esté devaluada. 

Cuando acudimos a las escuelas de las ciudades nos da -

mos cuenta que la palabra vale poco, nuestra palabra india-

ya no vale; allí todo se escribe, se escriben reglas y leyes 

aunque no se respeten. 

Aprendemos a mentir,porque muchos hombres mienten. ~ien 

ten los políticos, mienten los lideres de las organizaciones 

sindicales, muchas veces mienten los ~~estros para no ir a -

trabajar. Le palabra esté devaluada, es necesario escribir 

todo, registrar todo, aunque nadie respete nada. En la cul

ture occidental le palabra no vale; cuantas promesas han es

cuchado los pueblos indios, palabras devaluadas, palabras no 

indias, palabras ~ecias. 

Dejamos de amar el trabajo. 

En les ciudades y en las escuelas aprendemos a no trabe 

jar, dejamos de amar el trabajo. Los j6vEnes que salen a es 

tudier e las escuelas de nivel medio y e las escuelas norma

les, dicen que van a estudiar mucho para trabajar poco y po

der ganar dinero, cobrar mucho dinero. 

Los lideres de las organizaciones sindicales desearían 

que sus agremiados sindicales trabajaran sólo tres o cuatro 

hores, o pocos dias al mes o al año, que siempre hubiera ve-

caciones. 
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Cuando estudiamos fuera de nuestras comunidades: _

Esta es la parte más triste para nosotros, porque dejamos-

“UEEÍTH C553- nuestra familia; porque ebandonamos nuestro --

Pflflblfl Ífldìü, nuestra cultura, para entrar en contacto con -

105 “U Íflfiïflfif Cüfl las ciudades, con la cultura occidental,
Troperamos con muchas cosas. Muchas coses nos acontecen, Hu

chos vientos nos azotan y nos debilitan.

La palabra está devaluada.

Cuando acudimos a las escuelas de las ciudades nos da -

mos cuanta que la palabra vale poco, nuestra palabra india--

ya no vale; alli todo se escribe, se escriban reglas y leyes

aunque no se respeten.

Aprendamos a mentir,porque muchos hombres mienten. Mign

ten los politicos, mienten los lideres de las organireciones

sindicales, muchas veces mienten los maestros para no ir a -

trabajar. La palabra está devaluade, es necesario escribir

todo, registrar todo, aunque nadie respete nada. En la cul-

tura occidental la palabra no vale; cuantas promesas han es-

cuchado los pueblos indios, palabras devaluadas, palabras no

indias, palabras vacías.
Dejamos de amar el trabajo.

En las aiudades 3 en las escuelas aprendemos a no traba

jar, dejamos de amar el trabajo. Los jovenes que salen a es

tudiar a las escuelas de nivel medio 3 s las escuelas norma-

les, dicen que van a estudiar mucho para trabajar poco y po-

der ganar dinero, cobrar mucho dinero.

Los lideres de las organizaciones sindicales dasaarian

que sus agremiados sindicales trabajaron sólo tres D Cuefrfl
horas, o pocos dias al mes o al año; QUE SÍEWPÍB hubïflïa "E"

caciones.
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~is padres tienen més de 60 a~os y contin~an levanténdose 

a trabajar, antes de clareAr el día y descansan al llegar le no 

che. 

En las ciudades por el sistema social dominante, sienten el 

trabajo como una carga, a veces piensan que es degradante. En 

las grendes ciudades, hay muchos que no trabajan y sólo se dedi 

can a robar, no importa si para eso tengan que asesinar a le -

victime, su objetivo es apropiarse del trabajo de otro. 

Se pierde el sentimiento de solidaridad. 

La culture occidental nos ve enseAando poco a poco e per -

del el sentimiento de solidaridad, el sentido de colaboración; 

nos enseña a comportarnos como individuos. 

En las grandes ciudades, existen grandes casas, grandes con 

dominios en donde la gente vive como p~jaros y no se hablan, no 

se lleven y no se miran; los péjaros se llevan bien y se ven u-

nos a otros. 

Aprendemos a ser poco respetuosos. 

Muchos de los jóvenes que salimos a trabajar y e estudiar 

e las ciudades, generalmente ya no respetamos a nuestro pueblo, 

nos volvemos vanidosos, ye no respetamos a las autoridades de -

la comunidad. Dejamos .de respetar a nuestros padres. Dejarnos 

de respetar las ceremonias tradicionales y a los ancianos. 

En gran parte, este situación, nos acontece porque en las 

ciudades hay mucha competencia, mucho individualismo; existe m~ 

cha vanidad, mucha soberbia. Todos se ofenden; lus jóvenes vi-

ven desitregracos, no resretan nada y nadie les dice nada, na -

die hace nada por educarlos o reeducarlos. 
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His padres tienen más de 60 años 3 continúan levantándoss

B trabajar, entes de clarear el dia y descansan al llegar la ng
che. '

En las ciudades por el sistema social dominante, sienten el

trabajo como una carga, a veces piensan que es degradante. En

las grandes ciudades, hay muchos que no trabajan y solo se dedi
can a robar, no importa si para eso tengan que asesinar a la --

victima, su objetivo es apropiarse del trabajo de otro.

5a pierde el sentimiento de solidaridad.

La cultura occidental nos va enseñando poco a poco a per -

del el sentimiento de solidaridad, el sentido de colaboración;

nos enseña a comportarnos como individuos.

En las grandes ciudades, existen grandes casas, grandes cofl

dominios en donde la gente vive como pajaros y no se hablan, no

se llevan y no se miran; los pájaros se llevan bien y se ven u-

nos a otros.

Aprendamos a ser poco respetuosos.

Muchos de los jóvenes que salimos a trabajar y a estudiar

a las ciudades, generalmente ya no respetamos a nuestro pueblo,

nos volvemos vanidosos, ya no respetamos a las autoridades de -

la comunidad. Dejamos de respetar a nuestros padres. Dejamos

de respetar las ceremonias tradicionales y a los antieflfls-

En gran parte, esta situación, nos acontece porque en las

çíudadag hay mucha competencia, mucho individualismo; existe mg

cha vanidad, mucha soberbia. Todos se ofenden; los jóvenes ví-

ven desitragrados, no respetan nada y nadie les dice nada, na -

die hace nada por educarlos o reeducerlos.
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c) Entramos en contacto con otra filosofía. otra cosmovisión: 

Cuando ingresamos a les escuelas superiores y e las Un! 

versidades nos enseñan otra filosofía, otra concepción del -

mundo y de la vida. Alli nos enseñan que el hombre es el 

dueMo de la tierra, el centro del universo, por eso desea a

dueRarse de todo, conGuistarlo todo, dominarlo todo. 

Por eso nos hacen extraviar, extraviamos nuestro camino 

nuestra filosofie propia, nuestra cosmovisión después no sa

bemos qué caminos emprender, qué camino seguir. 

VINCULACION DE LA EDUCACION TRADICIONAL INDIA CON LA EDUCACIDN 
~ 

ESCOLARIZADA: 

La educación escolarizada debe considerar bésicamente los

contenidos que reflejen la cultura, las aspiraciones y los obj~ 

tivos del pueblo indio. Debe estar orientada a lograr el desa

rrollo de los pueblos indios y a feafirmar su personalidad, su 

propia identidad, su réiz. 

Debe establecer la vinculación entre la educación tradici2 

nal india y la educación escolarizada no india. 

La educación escolarizada india, debe servir también para

ccnocer la culture de otros pueblos, el sentimiento y el pensa

miento de otros hombres. 

DBbe servir asimismo, para conocer y asimilar la tecnolo -

gia de otros hombres, la tecnología moderna y enriquecer con e

lla, la tecnología propia que hemos heredado de nuestros abue -

los indios. 
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c) Entramos en contacto con otra filosofia, otra cosmovisión;

Cuando ingraaamos a las escuelas superiores y a las Uni
versidades nos enseñan otra filosofia, otra concepción del -

mundo y de la vida. Alli nos enseñan que el hombre es el --

dueño de la tierra, al centro del universo, por-eso desea a-

dueñarsa de todo, conquistarlo todo, dominarlo todo.

Por eso nos hacen extraviar, ertraviamos nuestro camino

nuestra filosofia propia, nuestra cosmovisión después no sa-

bemos que caminos emprender, que camino seguir.

VINCULACIUN DE LA EDUCACIUN TRADICIONAL INDIA CDN LA EDUCACIQN

E5CULARI2ADA¦

La educación escolarizada debe considerar básicamente los-
contenidos que reflejan la cultura, las aspiraciones y los objå

tivos del pueblo indio. Debe estar orientada a lograr al desa-

rrollo de los pueblos indios y a feafirmar su personalidad, su

propia identidad, su raiz.

Debe establecer la vinculación entre la educación tradicig

nal india y la educación escolarizeda no india.

La educación escolarizada india, debe servir también para-

conocer la cultura de otros pueblos, el sentimiento y el pensa-

miento da otros hombres.

Debe servir asimismo, para conocer 3 asimilar la tecnolo -

gia de otros hombres, la tecnologia moderna 3 Bflfìqflflfifiï CU" E*
lla, la tecnologia propia que hemos heredado de nueatrflfi Ebüfl -

los indios.
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Todos estos conocimientos deben servirnos, en última instan 

cíe para buscar y encontrar el desarrollo propio, el desarrollo 

surgido desde dentro, desarrollo que busque la realizeci6n del

hombre la proyecci6n de la familia india y la preservación de-

la naturaleza .. 

NECESIDAD DE UNA PEDAGOGIA INDIA1 

Para poder desarrollar unaeducación india, se necesita ere - -
ar una Pedagogía india. Esta pedagogia necesitamos enraizerla 

en les palabras antiguas, en le sabiduría de los ancianos, en-

los conocimientos de nuestros mayores. 

La pedagogia que aplicamos actualmente como maestros bili~ 

gües, es una pedagogía de importación, venida de altamar; tam -

bién viene de acé arriba, producto de la inteligencia de los -

hombres blancos; no podemos decir que es una pedagogía mexicana 

Esta nueva pedagogía india debe contemplar la metodologie, 

las técnicas y las didécticas de la educación que ya existe en

nuestras comunidades.. Debe contemplar también los materieles-

didécticos y la evaluación que nos permita verificar si los co~ 

tenidos responden al tipo de educación que reclaman nuestros p~ 

dres y en general nuestros pueblos indios. 
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ar una Pedagogia indie. Esta pedagogia necesitamos enraizarla

en las palabras antiguas, en la sabiduria de los ancianos, en--

los conocimientos de nuestros mayores.

La pedagogia que aplicamos actualmente como maestros bilig

gües, es una pedagogia de importación, venida de altamarg tam -

bién viene de aca arriba, producto de la inteligencia de los --
hombres blancos; no podemos decir que es una pedagogía mexicana

Este nueva pedagogia india debe contemplar la metodologia,
las tecnicas y las didácticas de la educación que ya existe an-
nueatras comunidades. Debe contemplar también los materiales--

didácticos y la evaluación que nos permita verificar si los cog

tenidos responden al tipo de educación que reclaman nuestros på

dres y en general nuestros pueblos indios.
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EL PAPEL DE LOS TECNICOS NO INDIOS: 

Actualmente algunos técnicos no indios desean ayudarnas,-

sín embargo na saben como hacerla; porque no conocen nuestra -

cultura, es como anduvieran en la obscuridad, es como si estu -

vieran ciegos, y muchos ni siquiera intentan acercarse a ella, 

existe indiferencia o rechazo. 

Otros técnicos no indios nos sienten y nos ven como niños, 

como menores de edad; sienten que necesitan llevarnos de la ma 

no; confunden su tecoologia con lo que queremos, con nuestros-

objetivos y nuestras aspiraciones. 

Otros más nos cuentan y nos imponen formas de pensar y de 

concebir las cosas que ni ellos mismos han asimilado ni compre~ 

dido cabalmente. 

Nos platican ideologías, del pensamiento de otros hombr~s, 

pero nada de trabajo, todos los días es lo mismo, el mismo tema 

nada de trabajo concreto; y algunas veces, tampoco aceptan ir a 

el campo para visitar y conocer a nuestros pueblos indios. 

Si ésto nos acontece con los técnicos no indios, también -

nosotros tenemos gran parte de culpa, porque no les hemos seña

lado el camino, no les hemos dicho con claridad en que queremos 

~ue nos ayuden, en donde ven bien y en donde están equivocados. 

Creo que algunos ~í podrán ayudarnos, nuchos de ellos po -

dr~n recuperarse, recuperar su identidad; otros ~és se perderén 

para siempre. Podemos trabajar juntos si nos entregan con ha -

nestidad y de coraz6n lo que ellos saben, si ellos llegan a a

ceptar que no somos ignorantes, si llegan a admitir ~ue ellos-

saben cosas que nosotros no sabernos, oero que también nosotros 

sabemos cosas que ellos tampoco saben. 
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Actualmente algunos técnicos no indios desean ayudarnos,--

sin embargo no saben como hacerlo; porque no conocen nuestra --

cultura, es como anduvieran en la obscuridad, es como si estu -

vieran ciegos, y muchos ni siquiera intentan acercarse a ella,

exista indiferencia o rechazo.

Utros tecnicos no indios nos sienten y nos ven como niños,

como menores de edad; sienten que necesitan llevarnos de la ma

no; confunden su tecnologia con lo que queremos, con nuestros--

objetivos y nuestras aspiraciones.

Otros más nos cuentan y nos imponen formas de pensar y de

concebir las cosas que ni ellos mismos han asimilado ni compren

dido cabalmente.

Nos platican ideologías, del pensamiento de otros hombres,

pero nada de trabajo, todos los dias es lo mismo, el mismo tema

nada de trabajo concreto; y algunas veces, tampoco aceptan ir a

al campo para visitar y conocer a nuestros pueblos indios.
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lado el camino, no las hemos dicho con claridad en que queremos
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Creo que podrán colaborar mejor cuando se pongan a traba -

jar con nosotros, no para nosotros; cu2ndo trabajemos como com

pañeros, quízé algón dia como hermanos; cuando podamos superar 

la relación de desigualdad que se da ahora; ellos son los que -

saben, nosotros somos los que no sabemos. 

Si no podemos superar este tipo de relaciones de trabajo-

con los técnicos no indios, nosotros de cualquier manera, tarde 

o temprano, mañana o pasado mañana, tendremos que realizar el--

trabajo por ellos, conocer y realizar el trabajo de ellos, cono 
~ 

cer y asimilar el secreto de su tecnología. Tenemos nuestro co 

raz6n y nuestra capacidad intelectual para hacerlo, somos fuer

tes de espíritu para volver a caminar solos, como lo hicieron-

nuestros abuelos antes de la presencia del hombre blanco en es-

te continente indio. Estoy seguro que podremos desarrollar una 

educación india y conformar una pedagogía india; es posible que 

nos llevemos más tiempo, sin embargo, tenemos que hacerlo, tene 

mos ~ue lograrlo. 

PALABRAS FINALES: 

Aquí termino mis palabras. De todo corazón desearía que--

no fueran vanas. A mi, realmente me preocupa este asunto. Si

ento sincerzmente estas angustias. 

Nosotros, los que ahora ya somos jóvenes y adultos, fuimos 

educados, ínstruidos o ilustrados diría yo, en escuelas para Of 

cidentales, nos causaron mucho da~o, nos han hecho extraviarnos 

nos llevaron hacia el camino de ustedes, nos hicieron abandonar 

nuestro camino, nuestro propio destino histórico. 

101 
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jar con nosotros, no para nosotros; cuando trabajemos como com-

pañeros, quizá algún dia como hermanos; cuando podamos superar

la relación de desigualdad que se da ahora; ellos son los que _

Säbfiflf nosotros somos los que no sabemos,

Si no podemos superar este tipo de relaciones de trabajo--

con los técnicos no indios, nosotros de cualquier manera, tarda

o temprano, mañana o pasado mañana, tendremos que realizar el--

trabajo por ellos, conocer y realizar el trabajo de ellos, cong

cer y asimilar el secreto de su tecnologia. Tenemos nuestro cg

razón y nuestra capacidad intelectual para hacerlo, somos fuer-

tes de espiritu para volver a caminar solos, como lo hicieron--
nuestros abuelos antes de la presencia del hombre blanco en es-

te continente indio. Estoy seguro que podremos desarrollar una

educación india y conformar una pedagogia india; es posible que

nos llevemos más tiempo, sin embargo, tenemos que hacerlo, teng

mos que lograrlo.

PALABRAS FINALES:

Aqui termino mis palabras. De todo corazón desearia qua--

no fueran venas. A mi, realmente me preocupa esta asunto. 5i-

anto sinceramente estas angustias.

Nosotros, los que ahora ya somos jóvenes y adultos, fuimos

educados, instruidos o ilustrados diria yo, en escuelas para og
cidentales, nos causaron mucho daño, nos han hecho Estrevìflrflflã

nos llevaron hacia el camino de ustedes, nos hicieron abandonar

nuestro camino, nuestro propio destino histórico.
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Ya no queremos seguir sustituyendo la educaci6n india plr 

la educación occidental, ya no queremos seguir pre~ar~ndonoe p~ 

re cambiar las tortillas por los hot dogs y las hamburguesas,-

para cambiar el atole por los jugos enlatados, la mósica de le 

flor y el canto por Jonh Travolta y muchas otras cosas tristes 

y vergonzosas que ahora nos acontecen. 

Ye no queremos que nuestros hijos anden sufriendo y anden

hóerfanos en las ciudades; deseamos que nuestros hijos y nues -

tras nietos vuelvan a enraizarce en nuestros pueblos indios, -

donde puedan escuchar le música de le fl~r y el canto,donde pu~ 

dan ser hombres dignos, donde puedan contemplar los péjaros, -

donde puedan ódmirar le belleza de las flores, donde pueden re~ 

pirar aire fresco y puro, donde puedan comer de corez6n y con-

dignidad una tortilla, en donde puedan crecer sanos y fuertes-~ 

como lo fueron nuestros abuelos. 

Seré dificil este trabajo, seré difícil volver e desarro -

llar nuestro pensamiento, porque esté enfrentado con el pensa

miento occidental; nosotros queremos seguir respetando e nues-

tra medre tierra, ustedes en tanto representantes de le culture 

occidental, consciente o inconscientemente, desearían destruir

lo toda, sacerle toda la riqueza; nosotros buscamos la flor y-

el canto, ustedes buscan cosas materiales y dinero, nosotros -

buscamos el diélogo interno; ustedes hablan, inventan palabras 

s6lo palabras, Por eso siento ~ue es dificil esta preocupación 

por eso siento dificil este diélogo entre occidente y el mundo

indio. Siento sin emb2rgo, que no todo esté perdido, creo que 

podemos hacer algo todavía, existe una esperanza, un posible ca 

mino a seguir. 

Quisiera concluir mis palabras, retomando algunas de les-

idees ya expresadas por el maestros José Rivera, cuando he di -

cho que éste reunión es un encuentro de lingüistas y educadores 
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tros nietos vuelvan a enraizarce en nuestros pueblos indios, --

donde puedan escuchar le música de le flor y el canto,dondo pu;

dan ser hombres dignos, donde puedan contemplar los pájaros, --

donde puedan admirar la belleza de las flores, donde pueden res

pirar aire fresco y puro, donde puedan comer de corazón y con--

dignidad una tortilla, en donde puedan crecer sanos y fuertes-s

como lo fueron nuestros abuelos.

Será difícil este trabajo, seré difícil volver e desarro -
llar nuestro pensamiento, porque está enfrentado con el pensa-

miento occidentalg nosotros queremos seguir respetando s nues--

tra madre tierra, ustedes en tanto representantes de la cultura

occidental, consciente o inconscientemente, desearian destruir-

lo toda, sacarle toda la riqueza; nosotros buscamos la flor y--

el canto, ustedes buscan cosas materiales y dinero, nosotros --

buscamos el diálogo interno; ustedes hablan, inventen palabras

sólo palabras, Por eso siento que es dificil esta preocupación

por eso siento dificil este dialogo entre occidente y el mundo-

indio. Siento sin embargo, que no todo esta perdido, creo que

podemos hacer algo todavia, existe una esperanza, un posible ca

mino a seguir.

Quisiera concluir mis palabras, retomando algunas de las--
ideas ya expresadas por el maestros Josè Rivero, cuando ha di -

sho que ésta reunión es un encuentro de lingüistas y educadflrflä
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cuando invita a exponer la calidad técnica de los participantes 

Yo diria que este Seminario es un encuentro de indios con no in 

dios, encuentro de hombres, reenct.e ntro del hombre con el hom -

bre mismo. Yo invitaria a todos a exponer y a expresar no sólo 

la calidad de su técnica, sino su calidad humana, su esencia hu 

mana. 
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ANEXO # 3 

EL PROYECTO EDUCATIVO DE LUS GRUPOS ETNICOS ~EXICANOS BILINGUES 

EL FLAN SE PROPC~E LOS SIGUIENTES: 

1.1.- OBJETIVOS 

OB~ETIVOS GENERALES: 

P leriea r e instrumentar 1 a educación i ndí gene bilingüe -bi-

cul tural que apoya nuestro cieserrollo, la revalorización cultu

ral, la identidad étnica y los mecanismos que permitan su real! 

zación en todas las comunidades indígenas. 

Estructurar y aplicar una pedagogía diferente, acorde a la 

situación hist~rica de cada etnia, bas~ndola en propia visión-

del mundo, y de la vida y en sus representaciones, y a partir-

del concepto de una educación indígena bilingüe-bicultural. 

Aportar nuestras experiencias al peis pera definir su per

sonalidad en el marco de una oluralidad étnica y cultura y par

ticipar en le cruzada educativa nacional convocada por el gobieE 

no de la República. 

·, 

DBJ[TIVOS PARTICULARES 

-Dise~ar y eleborer planes y programas de estudio de la 

educación indígena bilingOe-biculturel, e nivel preescolar Y 

Amero 5 3

EL PRUYECTU Lnucnïïvu DE Los Gnueus ETNICDS HEx1cANus H1L1msuEs

AHEQ

EL PLAN SE PROPONE LU5 SIGUIENTES:

1.1.- GBJETIVDS
 a

UBUETIVGS GENERÄLE5¦

_Plenear a instrumentar la educación indígena bilingüe-bi--
cultural que apoya nuestro desarrollo, la revalorización cultu-

ral, la identidad étnica y los mecanismos que permitan su reali

ración en todas las comunidades indigenas.

Estructurar y aplicar una pedagogia diferente, acorde a la

situación histfirica de cada etnia, basandola en propia visión--

del mundo, y de la vida y en sus representaciones, y a partir--

del concepto de una educación indigena bilingüe-bicultural.

Aportar nuestras experiencias al pais para definir su per-

sonalidad en el marco de una pluralidad étnica y cultura y par-

ticipar en la cruzada educativa nacional convocada por el gobieï

no de le República. -

UBJETIVUS PARTICULARES

-Diseñar y elaborar planes y programas de estudio de la --

educación indigena bilingüe-bìfiülfüffllf B "ÍVEI PTEE5Cu1aI Y "
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primaria, en primera instancia. 

-Elaborar al~abetos pr~cticos e identificar la estructura

lingüistice y gramatical de lós lenguas indígenas. 

-Investigar, analizar e instrumentar la rr.etodmlogia ndecua 

de para esta nueva educación. 

-Diseñar y elaborar libros de texto y recursos didécticos 

de apoyo a la educación indigena bilingüe-bicultural. 

-Diseñar un sistema de evaluación educativa. 

-Planear y desarrollar cursos de capacitación para 492 in

tegrantes de las Comisiones Re~ioneles de Educación Indígena bi 

lingne-bicultural. 

-Planear y desarrollar un proyecto cie formación de recur

sos humanos pare asegurar la realización de la educación indi-

gene bilingüe-bicultura. y a?oyar el desarrollo del indigen2. 

-Planear y realizar Seminarios Nacionales sobre educación 

indigena bilingne bicultural. 

ESTRATEGIAS GENERALES: 

-ll programa se realizarb bajo le direcci6n y manejo de -

los propios i~digenas. 
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-Elaborar aliabetos practicos e identificar la estructura-

lingüística y gramatical de las lenguas indigenas.
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de para esta nueva educación.
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de apoyo a la educación indigena bilingüe-bicultural.
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tegrantes de las Comisiones Regionales de Educación Indigena bi
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sos humanos para asegurar la realización de la educación indi--

gene bilingüe-bicultura. y apoyar el desarrollo del indigena.

-Planear y realizar Seminarios Nacionales sobre educación
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ESTRATEGIAS GENERALES:
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los propios indigenasv
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-En el ceso de re4uerir asesoramiento, este ser~ solicita~ 

do, de preferencia a profesionales indigenas; de no encontrarse 

los especialistas necesarios, se solicitaré asesoramiento a pr2 

fesionistes no indígenas con experiencia en el campo y que se-

hayan distinguido por sus luches, y apoyo a la causa indigena. 

-La pedagogie Indigena; la filosofia, objetivos, conteni

dos de planes y programas, metodología y procedimientos de. e.va

luación de la educación indigena bilingüE-bicultural, tendré su 

fuente de conocimiento y orden de prioridad en le familia y en 

la comunidad indígena, en la experiencia docente de maestros y 

promotores, bilingües, en le historia indígena que escriban los 

indigenas, en le experiencia educativa de los paises descoloni

zados, en las aportaciones de otros profesionístas indígenas. 

-La realización del plan se apoyaré en lo posible, en le -

infraestructura de las instituciones oficiales que operan en--

las regiones indígenas del peis. 

PROGRAMA Y METODOLUGIA GENERAL: 

-En lineas generales, las acciones para alcanzar el plan-

son les siguientes: 

a) Difusión del plan e nivel nacional. 

b) Formeci6n de los comisionados regionales para la instrument~ 

ción de la Educación In6igene bilingüe-biculturel que estaré 

integrada por tres profesionales indígenas y tres indígenas-

no prof esioneles. Entre los primeros pueden quedar seleccio 

nades los maestros bilingües que pueden ser: ~iembros de los 

Camites Ejecutivos Regionales de la ANPIBAC y maestros dis -
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-En el caso de requerir asesoramiento, este será solicita-

do, da preferencia a profesionales indigenas; de no encontrarse

los especialistas necesarios, se solicitará asesoramiento a pro

fesionistes no indigenas con experiencia en el campo y que SE--

hayan distinguido por sus luchas, y apoyo a la causa indigena.

-La pedagogia Indigena; la filosofía, objetivos, conteni-

dos de planes y programas, metodologia y procedimientos de eva-

luación de la educación indigena bilingüe-bicultural, tendrá su

fuente de conocimiento 3 orden de prioridad en la familia y en

la comunidad indigena, en la esperiencia docente de maestros y

promotores, bilingües, en la historia indígena que escriban los

indigenas, en la experiencia educativa de los paises descoloni-

zados, en las aportaciones de otros profesionistas indigenas.

-La realización del plan se apoyará en lo posible, en la -

infraestructura de las instituciones oficiales que operan en---

las regiones indigenas del pais.

PROGRAMA Y METDDULUE1å GEhERRL¦

-En lineas generales, las acciones para alcanzar el olan--

son las siguientes:

e) Difusión del plan a nivel nacional.

b) Formación de los comisionados regionales para la instruments

ción de la Educación Indigena bilingüe-bicultural que estaré

integrada por tres profesionales indigenas y tres indigenas-

no profesionales. Entre los primeros puedan quedar saleccig

nados los maestros bilingües que pueden ser: Miembros de los

Comites Ejecutivos Regionales de la ANPIHAE y maestros dis -
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tinguidos de la región. Entre los segundos pueden estar las--

autoridades de las comunidedes, los Consejos Supremos de Pueblo 

Indígenas y los lideres naturales. 

c) Le capacitación de las Comisiones Regionales. 

Conscientes de que la matriz cultural impuesta por el sis

tema educativo en particulór y por la sociedad dominante en lo 

general, nos impide reconocer lo que los otros hombres saben y 

lo que uno mismo sabe a través de le experiencia y de la refle

xión entre lo estudiado y lo probado en la pr~ctica. el curso-

de capacitación para los integrantes de las Comision~s Regiona

les para la Instrumentación de le Educación indígena bilingDe

bicul tural, tendré como objetivo óltimo romper los esGuemas,--

los vicios, la conducta y la ideología expresada en el yo sé,el 

otro no sabe; sólo lo que yo sé es cierto, lo que yo sé es cie~ 

to porque lo dicen los libros; para alcanzar el pensamiento no 

hay hombre absoluto.sabio, no hay hombre absolutamente ignoran

te; todos ssbemos algo, todos ignoramos algo; compartir lo que 

sabemos puede eliminar más pronto lo que ignoramos, aunque nun

ca lo sepamos todo. 

El curso de cepacitación tendr~ tres fases: una introducto 

ria que sentaré las bases filosóficas, ideológicas y políticas 

del indígena; un? fase de adquisición de conocimientos teóricos 

para determinar les estrategias. los instrumentos y la manera de 

realizar el trabajo de campo; y una fase pare la elaboración de 

los instrumentos de trabajo que se utilizarén en el proceso de

investigación. 

En la fase introductoria se contemplarén los siguientes te 

mas: 

a) Le lucha organizada de los indígenas en América y sus objeti 

vos. 

b) Características generales de le politice indigenista Y poli-

tice indígena de ~éxico. 
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tinguidos de la región. Entre los segundos pueden estar 1as---

autoridades de las comunidades, los Eonsejos Supremos de Pueblo

Indigenas y los lideres naturales.

c) La capacitación de las Comisiones Regionales,

Conscientes de que la matriz cultural impuesta por el sis-
tema educativo en particular 3 por la sociedad dominante en lo

general, nos impide reconocer lo que los otros hombres saben y

lo que uno mismo sabe a traves de la experiencia y de la refle-

xión entre lo estudiado y lo probado en la práctica, el curso--

de capacitación para los integrantes de las Comisiones Regiona-

les para la Instrumentación de la Educación indigena Bilingüe-

bicultural, tendra como objetivo último romper los escuemas,---

los vicios, la conducta 3 la ideologia expresada en el yo sé,el

otro no sabe; sólo lo que yo se es cierto, lo que yo se es cier

to porque lo dicen los libros; para alcanzar el pensamiento no

hay hombre absoluto,sabio, no hay hombre absolutamente ignoran-

te; todos sabemos algo, todos ignoramos algo; compartir lo que
sabemos puede eliminar más pronto lo que ignoramos, aunque nun-

ca lo sepamos todo.

El curso de capacitación tendra tres fases: una introductg

ria que sentará las bases filosóficas, ideológicas y politicas

del indigena; una fase de adquisición de conocimientos teóricos

para determinar las estrategias, los instrumentos y la manera de

realizar el trabajo de campo; y una fase para la Eleboracìüfl ¿E

los instrumentos de trabajo que se utilizarán en el proceso de-

investigación.

En la fase introductoria se contemplaran los siguientes te

mas:

a) La lucha organizada de los indigenas en america y sus objeti

vos.

b}_Earactarísticas generales de la politica indigenista y poli-

tica indigena de Fexico,
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c) Politice educativa indígena en México. 

En la fase de adquisición de conocimientos teóricos se con 

templan los siguientes temas: 

a) ~etodologia de investigación social. 

b) ~etodología para la elaborñción de libros de texto y mnteri~ 

les did~cticos. 

c) Lingüística pr~ctica. 

d) Metodología para le elaboración de programas de estudio. 

La f~se de elaboración de instru~entos serviré para diseñar 

y probar los recursos t~cnicos que euxiliar§n en el proceso de la 

investigación de la información necesaria para instrumentar la e

ducación indigena. Tendré como propósito afinar y discriminar 

los conocimientos teóricos y t~cnicos recibidos en el curso y a -

la vez prepararse colectivamente para aprender lB realidad propia 

TRABAJO DE CA~PO: 

para el trabajo de investigación: 

-En el proceso de investigación, el indígena buscar§ al pro

pio indigena; debe desaparecer por tanto en el proceso, el sujeto 

investig~dor ( manipulcdor ) y el objeto investigador ( manipula

do y manipulable ). 

-El proceso de investigación serA un proceso colectivo de -

todqs los indígenas en la bósqueda de si mismo y en la co~pren

si6n de· su realidad para transformarle. 

-El proceso de investigeci6n seré un reencuentro entre hom

'bres; un proceso de reconocimiento de sí mismo y en el que to-
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dos deben aportar para enriquecer el conocimiento de todos. 

-La comisión regional para la instrumentación de la Educa

ción indígena bilingUe-bicultural, tendré en el proceso dE in-

vestigación el pepe! de coordinador del procese y la responsab! 

lidad de facilitar la comunicación. 

Para la codificación y descodificación de datos: 

Lsta parte del proceso ejemplifica mejor Gue cualquiera,-

el cerécter colectivo de la investigación, porque debe hacerse 

en forma conjunta entre las comunidades y la Comisión Regional. 

Cuenda el trabajo sea realizado solamente por los integrantes-

de ésta, existe la inevitable necesidad de volver a refrendar -

los resultados con las fuentes originales del conocimiento, es

to es, con la familia y la comunidad indígena. 

Pare la exposición de resultados: 

~a presentación de los resultados se organizafe en función 

de los objetivos y programas particulares del Plan. Esto sign! 

fica por ejemplo; tratar de organizar los resultados, en el ca

so de los contenidos, planes y programas en las éreas de cono

cimiento que permitan hacer més accesibles el ~receso enseñanza 

aprendizaje en los niños. 

Para la integración de resultados~ 

El proceso de integración de resultados se realizaré en 3-

formas: 

l.- hegional o a nivel de cada Dirección Regional. 

2.- ~acroregional o al nivel de todo el grupo ~tnico rompiendo

les fronteras politicas e institucionales establecidas. 

3.- Nacional o al nivel de compartir entre todos los gruoos ~t

nicos del pais, los resultados de la investigación para deci 

dir lo procedente GUE permita reforzar la unidad indigena-

general y desarrollar la especificidad cultural de cada gr~ 
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dos deben aportar para enriquecer el conocimiento de todos,

-La comisión regional para la instrumentación de la Educa-

ción indígena bilingüe-bicultural, tendrá en el proceso de in--

vestigación el papel de coordinador del proceso 3 la responsabi

lidad de facilitar la comunicación. -

Para la codificación y descodificación de datos:
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po étnico. 

Sobre la pertenencia de los resultados. 

Los resultados obtenidos en el proceso de investigación y 

en el proceso general de instrumentación de le Educación Indig~ 

na bilingüe-biculturel, son pertenencia_ de los indigenas en lo

general y del grupo étnico correspondiente en lo particular, -

por lo tanto nos reservamos el derecho de su difusión, el dere

cho de determinar lo que puede ser difundido. 

AVANCES: 

El plan Nacional para la Instrumentación de la Educación -

Ind!gena bilingüe-bicultural, se inició en el Estado de Chihua

hua con los grupos ~tnicos Tarahumare, Pima, GuaroJl~o/ Tepehu~ 

no. 

El 20-octubre-1980 se inic6 el curso de c2pacitación de las 

Comisiones Regionales GUe instrumentarian la lducación Indigena 

bilingüe-bicultural, en el Centro de Integración Social "Er~ndi 

ra", ubicada en ~uachochi, Chihuahua. Este periodo de capecit~ 

ción culminó el 20-diciembre-1980. Los contenidos curriculares 

de esta capacitación ya han sido mencionados en otra parte de-

este trabajo. 

En Chihuahua existen seis direcciones Regioneles se forma

ron trece equipos de trabajo integrado~ por 26 elementos; 13 -

maestros bilingües y 13 miembros de la comunidad. Los re~uisi

tos pare ser integrantes de le Comisión Regional es tener ori

gen indigena, ser biling~es, responsbles, organizados, tener i

niciativa propia, capacidad pera le tome de decisiones y volun-
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este trabajo.
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tad pera el trabajo. 

Los elementos de la comunidad se caracterizan adem~s, por

que la mayorie de ellos ocupa puestos políticos dentro de sus -

organizaciones tradicionales y haber sido propuestos por les mis 

mas indígenas. 

Cepacitar a les comisiones, se inicie el trabajo de campo. 

La primera fase se realizó del lo. de Enero al 31 de ~arzo de -

1981. 

Del 15 a 31-marzo-1981, nos reunimos pare la revisión, en! 

lisis y conclusiones sobre los instrumentos de trabajo y los -

primeros resultados de la investigación. La segunda fas€ ¿el-

trebejo de campo se llevó a cabo del 6 de abril al 13 de junio, 

del 15 al 30 de junio, los integrantes de las Comisiones regio

nales SE reúnen para el procesamiento de datos en su primera f~ 

se, misma que tendr~ su segunda fase en los mEses de agosto y-

septiembre de 1981. 

Para. la investigación de campo los equipos se integraron-

con dos personas: un m~estro y un elemento de la comunidad; es

te último, con el fin de proporcionar més fecilidad en el trab~ 

jo ya que fue propuesto por los mismos indígenas y conocidos -

por tedas ellos; el primero, es el responsable de enoter y es

tructurar inicialmente la informaci6n. Se llegó también al a

cuerdo de que cada una de las entrevistas seria en lengua indi

gena, así como el registro de los mismos datos. Para apoyar el 

trabajo se les hizo entrega de material auxiliar consistente en 

una grabadora, cassets y pilas que iban a sBr exclusivamente u

tilizadas para los aspectos de filosofia, músice, religión y ar 

ganización social. 

Las encuestas estén dirigidas a los ancianos, autoridades, 
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tad para el trabajo.

Los elementos de la comunidad se caracterizan además, par-

que la mayoria de ellos ocupa puestos politicos dentro de sus _

organizaciones tradicionales y haber sido propuestos por las mi

mos indigenas.

Capacitar a las comisiones, se inicie el trabajo de campo.

La primera fase se realizó del lo. de Enero al 31 de Marzo de -

1981.

Del 15 a 31-marzo-1981, nos reunimos para la revision, anš

lisis y conclusiones sobre las instrumentos de trabajo 3 los --

primeros resultados de la investigación, La segunda fase del--

trabajo de campo se llevo a cabo del G de abril al 13 de junio,

del 15 al 3D de junio, los integrantes de las Comisiones regio-

nales se reúnen para el procesamiento de datos en su primera fa

se, misma gue tendra su segunda fase en los meses de agosto 3--

septiembre de 1951.

Para.1a investigación de campo los equipos se integraron--

con dos personas: un maestro 3 un elemento de la comunidad; es-

te última, con el fin de proporcionar mas facilidad en el traba

jo ya que fue propuesto por los mismos indígenas y conocidos --

ellas; el primero, es el responsable de anotar y es-por tados

tructurar inicialmente la información. Se llego también al a-

cuerdo de que cada una de las entrevistas seria en lengua indi-

gena, asi como el registro de los mismos datos. Para apoyar el

trabajo se las hizo entrega de material auxiliar consistente en

una grabadora, cassets y pilas que iban a ser exclusivamente u-
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curanderos, maestros, pndie~ de familia y jóvenes; todcs ellos de 

el grupo indígena correspondiente, en todo el proceso de trabajo, 

la participación de los directorEs y supervisores fué un estimulo 

para los que en el plan intervienen. Correspondió a los directo-

res y supervisores dirigir, asesorar y epoyar la investigación. 

En le reunión del 15 el 31 de marzo, después de la evaluación 

de los instrum e ntos de investigación, se establecieron nuevas es-

trategias para la recopilación de datos. Entre los resultados 

alcanzados, sobresale el aspecto filosófico destacándose en esta, 

el pensar del anciano indígena. En el tema de Lingüística Prácti 

ca, se dieron pasos m~s firmes para la conformación de! - ~lt~oetü

préc~ico y su r~or~sentación obJetiva por grupo lingüístico, ade-

mab, se nrt~RntHrD•• ~ ~ tcriales de cuentos, leyend a s, anécdotas e 

historietas proporcionadas por las comunidades. Estos materiales 

recogidos en lengua indígena se estén traduciendo en Castellano-

para estudiar los que tengan posibilidad de difusión. 

A este trabajo de instrumentar la educación propia, se suma

ron cuatro elementos de la región como dibujantes artísticos, quie . -
nes recibieron toda le orientación sobre el trabajo a reelizar. -

Para cumplir satisfactoriamente con sus actividades se les dió la 

oportunidad de trasladarse a Huejutla, nid~lgo, para recibir la a 

sesoria de un pintor indigene profesionál. durante diez dias. 

Hasta el mowento, se ha trabajado en 112 comunidades indíge

nas y visitado 144 servicios. De acuerdo a la metodología gene

ral del trabajo, en Chihuahua durante los días 15 el 30 de Junio 

y en los meses de Agosto y Septiembre a nivel Estado. Para todo 

este trabajo hemos contado con el respaldo económico de la SEP. 

por medio de la Dirección General de lducación Indígena. 
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curanderos, maestros, padres de familia y jóvenes; todos a11p5 ¿E

el grupo indígena correspondiente, en todo el proceso de trabajo,

la participación de los directores y supervisores fué un estimulo

Para 105 que en el plan intervienen. Correspondió a los directo-
ras y supervisores dirigir, asesorar y apoyar la investigación.

En la reunión del 15 al 31 de marzo, después de la evaluacion

de los instrumentos de investigación, se establecieron nuevas es-

trategias pera la recopilación de datos. Entre los resultados
alcanzados, sobresale el aspecto filosófico destacándose en esta,

el pensar del anciano indigena. En el tema de Lingüística Frácti
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in el pr6ximo mes de octubre, se iniciará la capacitación 

de les Comisiones %gionales de 16 grupos étnicos en el estado 

de Llaxaca, si contemos con el apoyo de la Secretaria de Educa

ción Póblica, a través de la Dirección Genercl de Educación In

digena. 

EL PERFIL DEL EDUCADOR INDIGENA Y DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: 

Para covertir la educación indígena bilingüe-bicultural en 

un instrumento de lucha en contra de la institución colonial y

para el desarrollo de la lengua y la cultura propias es necesa

rio definir el papel del educador indígena y de las institucio

nes que llevar~n esta educación e nuestros pueblos. 

Las accíónes que le corresponden desarrollar, son las si

guientes: 

l.- Promover la producci6n y le comercislizeci6n comunitaria re 

gional; Esto significa entre otras coses~ 

a) Identificar, revalorar y desarrollar la tecnología propia 

b) Seleccionar técnicas intermedias de apoyo. 

c) Apoyar las formes de organización social y la o roducción 

tradicional. 

d) Organizar la comunidad pare: 

-Adquisición de créditos si son necesarios. 

-De insumos si son necesarios. 

-De instrumentos de trabaje. 

e) Organizar la comercialización colectiva a nivel comunita 

rio y regional. 

f) Organizar la explotación colectiva de los recursos natu

rales, tierras, egues, pastos, pesques, minerales. 

g) Promover una legislación sobre los derechos de los inci-

11) 

lo*

LU El Pffikimo mes de octubre, se iniciará la capacitación
de las Comisiones Fegionales de 16 grupos étnicos en el estadn

ÚE Úfiïflfiflf si contamos con el apoyo de la Secretaria de Educa-
ción Pública, a través de la Dirección General de Educación In-
digena.

EL PERFIL DEL EDUCADOR INDIGENA Y DE LA INSTITUCION EDUCATIVA:

Para covertir la educación indigena bilingüe-bicultural en

un instrumento de lucha en contra de la institución colonial 3-

para el desarrollo de la lengua y la cultura propias es necesa-

rio definir el papel del educador indigena y de las institucio-

nes que llevarán esta educación a nuestros pueblos.

Las acciónes Que le corresponden desarrollar, son las si-
guientasr

Promover la producción y le comercialización comunitaria re

gional; Esto significa entre otras cosas:
a) Identificar, revalorar y desarrollar la tecnologia propia
b) Seleccionar tecnicas intermedias de apoyo.
c) Apoyar las formas de organización social y la producción

tradicional.

d) Úrganizar la comunidad para:

-Adquisición de creditos si son necesarios.
-De insumos si son necesarios.

-De instrumentos de trabajo.

g) ürganizar la comercialización colectiva a nivel comunita

rio y regional.

fl Urganizer la explotación colectiva de los recursos natu-
rales, tierras, aguas, pastos, pDSQUBS› minerales-

g) Promover una legislación sobre los derechos de los indi-
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genas para el aprovechamiento de sus recursos natur~les ( tie-

rras, aguas minerelesr bosques, etc, ). 

2.- Apoyar el proceso de revaloración cultural y la afirmación 

de la identidad étnica; Esto se realizaré através de: 

a) La enseñanza de la lectura y escritura y la gramática de 

la lengua indígena. 

b) El estudio y desarrollo de: 

-Filosotía indígena. 

-Historie local del pueblo indígena y del grupo étnico. 

-Sistema de conteo de tiempo. 

-Sistema de r.umeraci6n. 

-~istema de pesas y medidas. 

-Tradiciones, danza, mitología, etc. 

-Medicina indígena. 

-Geografie local, regional y nacional ( en forma bilin-

gUe. ) • 

-Fauna y flora local, regional y nacional ( en forma bi

lingUe j. 

e) Le lengua oficial; su necesidad, sus límites. 

d) Luchar p~r el reconocimiento oficial de les lenguas indí 

genes y el derecho de una educación y cultura p~opia. 

3.- Luchar por una participación representetive del indigena en 

la vide politice nacional; 

ca hacer: 

Entre otras cosas esto signifi-

a) An~lisis politico .. del·sistefua mexicano y del lugar hist! 

rico del ind!gena en el proceso de formaci6n del estado

naci6n y su papel en los partidos políticos. 

b) Reconocimiento legal de las autoridedes tradicionales a 

nivel comunidad y regional. 

e) Luchar por la legislación de los derechos políticos de -

los indígenas. 

d) Luchar por la representación indígena en el Congreso y el 
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Apoyar el proceso de revaloración cultural y la afirmación

de la

La

la lengua indigena.

El

identidad étnica; Esto se realizará através de:

a) enseñanza de la lectura y escritura y la gramática de

b) estudio y desarrollo de:

-Filosoria indigena.

-Historia local del pueblo indigena y del grupo étnico,
-Sistema de conteo de tiempo. `

-Sistema de numeración.
-sistema de pesas y medidas.

-Tradiciones, danza, mitologia, etc.

-Medicina indigena.

-Geografia local, regional y nacional ( en forma bilin-

güe. ).

-Fsuna y flora local, regional y nacional ( en forma bi-

lingüe j.

c) La lengua oficial; su necesidad, sus límites.

d) Luchar por el reconocimiento oficial de las lenguas indí

ganas y el derecho de una educación y cultura paopia.

Luchar por una participación representativa del indigena en

la vida politica nacional; Entre otras cosas esto signifi-

ca hacer: C

a) análisis politico del sistema mexicano y del lugar histg
rico del indigena en el proceso de formación del estado-

nación y su papel en los partidos politicos.

b) Reconocimiento legal de las autoridades tradicionales a

nivel comunidad y regional.

e) Luchar por la legislación de los derechos politicos de -

los indigenas.
d) Luchar por la representación indigena en el Congreso y el
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Senado. 

4.- Luchar contra la discriminación racial y social: 

lizaré através de: 

tste se rea 

a) Crear la conciencia de igualdad y reconocimiento de lo q~e 

une y semeja a todos las grupos humanos. 

b) Crenr la conciencia del sentido étnico y clasista de la -

discriminación racial. 

c) Mejorar la alimentación y las condiciones del hogar y la -

comunidad. 

Nadie puede negar la importancia de este punto, nAs -

es necesario hacer hincapie de que esto es lo Gnico que h~ 

mas hecho, sin toca verdaderamente los aspectos fundament~ 

les de nuestra problemética. De cualquier forma aqui sig

nifica: 

-Mejoramiento de la dieta en función de los recursos natu-

rales locales. 

-Mejoramiento ambiental. 

-Mejoramiento de las condiciones del hogar y la comunidad. 

-Introducción del agua potable, luz, etc. 
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