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Los inmigrantes ind!genos 

que viven en la eiudod de 

México, son porte de nuestra 

cultura nacional. 

De aqui la necesidad de 

ayudarlos a superarse y o 

salir adelante dentro de 

una sociedad que dla a d!a 

los amenaza. 



Introducción 

Cuando hace más de cinco siglos los espaffoles llegar6n a Am~

rica y conquistaron el México Tenochtitlnn, el método que ut.!_ 

lizarón para imponerse ante los aztecas y lograr dominarlos, 

fue el de la reducción de los derechos humanos, sometiendo a 

los nat!\•os de América n todos sus caprichos, explotándolos 

al igual que una bestia de carga. 

Arortunadamente, no sólo llegaron militares crueles y desconsl 

der9.dos al nue'."'.' :-ontinent~. jun::o con .::-1 soldado fr!o y :ur.bl

cioso, llegaron loa misioneros humanistas y mediadores, así c2 

mo importantes personalidades laicas, emprendedores y de amplln 

visión, que estu\•ieron dispuestos a arriesgar su vida en bene.f.!. 

cio y para la superación de los nativos del México Tcnochti tlan, 

;,.a labor de cstns personas comcn::o como unn especie de prác::!.cn 

social y bene.ficicncia, pero con el tiempo, al percatarse del 

potencial del indígena, se penso" en la manera de educarle y de 

proporcionarle d!a a d!a una mejor preparación y educación¡ es 

as! como a partir de la prácticn social se llegó a realizar una 

práctica netamente educativa, 

Sin embargo, es parad6Jico y doloroso que a pesar de todos los 

esruerzos realizados a través de los anos, por mejorar la situ~ 

ción indígena, persista uno de los problemas sociales más gra

ves que vive la sociedad mexicana: la desigualdad social; incre[ 

ble, pero cierto, el indígena mexicano continúa aislado en su 
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mundo primitivo, sumergiendo en condiciones de vida deplorables, 

donde no alcanza n satisfacer sus más m!nimns necesidades huma

nas, Y sin ninguna oportunidad para salir adelante. 

Para todas estas personas marginadas, las ciudades representan 

la oportunidad de superación que buscaban, para salir del preca

rio mundo de supervivencia que vivían en sus lugares de origen. 

Es así como los indígenas se constituyen en candidatos para em.!. 

grnr n la ciudnrt, ya q1w tienen poco o nada que arriesgar, y sin 

embargo son los qur. menos ~ientn que gnnnr, ~ues son los menos 

preparados par.'.l la vlda urbana. 

Si bien es e3te un problema netamente de índole social que ata

ne a políticos, cconomistas~sociólogos; también es un problema 

de índole ps1copedng6g!co, ya que la mejor manera de solucionar 

esto situación, desde nuestro personal punto de visto, es a tr!!; 

vés de la educación. Pues s6lo a través de una educación inte

gral t'irrne, adecuada a la realidad de la persona, se podrán err~ 

dicar lon problemas sociales de raíz, y no 5Ólo sobrellevarlos 

a través de p~ácticas pol1t1cas. 

Es así como nuevamente, vemos conjugada la acción de la prácti

ca social y la práctica educativa. Una vez expuesto lo anterior, 

se explica claramente la vinculación de este problema social, con 

la acción profesional de un pedagogo; pues co~o lo remarca Lé 

Thánh Kh6i es inútil analizar un problema educativo fuera de la 

realidad social, o viceversa, un problema social, sin tomar en 

cuenta la realidad educativa. 
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As! pues al introducirnos en este trabajo da investlga~!6n c2 

menzamos por de~inir el objetivo general de la tesis: 

Analizar la situación de la educación en México (1983-1985) en 

especial lo referente a la educación indígena, así como las 

condiciones económicas, sociales y culturales de loa inmigran

tes indígenas en la ciudad de México, con la finalidad de dis~ 

nar un programa educativo que adapte al inmigrante indigena a 

la vida urbana, logrando asi mejorar sus condiciones de vida. 

~?ero cuál fue !n inquietud ~ue nos llevó a desarrollar un te

::-;a como éste? 

Es imposible pasar por alto el hecho de qu.e día a d!a se incr~ 

menta el número de ir.d!genas que llega n la ciudad de l·:éxico en 

busca de oportunidades para superarse, enfrentándose a una rea

!idad t~talmente d!~erente a la esperada por ellos y para la 

cual no están preparados, produciendo ~sto un grave problema de 

inadaptación n su nuevo contexto. 

Este problema de inadaptación obliga a los individuos a desemp~ 

~ar tareas denigrantes e incluso llegan a degenerarse en compor

:amientos delictuosos, debido a que ven en ello medios posibles 

para la satisfacción de sus necesidades primarias, lo cual lle

ga a constituir serios problemas sociales. 

Por otra pnrte, todos estos individuos representan unn enorme 

fuerza de trabajo, que por faltn de una educación y/o capacit~ 

ción adecuadn a su nuevo contexto, está siendo desaprovechada, 
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tanto en la c1udnd como en el campo. En cuanto a la cludad,-

no estan preparados para reali1ar algún trnbajo calificado, y 

respecto al cnmpo, podemos percatarnos de que cnda din el --

abandono es mayor en detrimento de la fuerzn laboral necesa-

ria para la explotación del mismo, provocándose, problemas de 

indole nacional, pues la producción agrícola desciende afta 

con nfto en relación con la población nacional por lo que la -

autosuficiencia alimenticia se convierte en una meta m;\s lej.!!. 

no. 

Otro grave problema es ln pérdld3 del arraigo al lugar de or.!_ 

gen, los indigenas inmigrantes, al dejar atrás su lugar de -

origen, estiin dejando ntrñs su cultura autóctona, sus tradi-

ciones y costumbres perdiéndose éstas en el olvldn y perdiendo 

con ellas parte de nuestra cultura nacional. 

Las familias indlgenas que se desenvuelven en la ciudad van a 

perder sus costumbres y tradicioens autóctonas al tratar de 

incorporar~e a la vida urbana, pero desgraciadamente lo único 

que consiguen es una confusión que no les do. el arraigo ni nl 

lugar de origen, ni a ln ciudad en donde viven. 

Son además conocidas las pésimas condiciones de vida en que -

se desarroll.:in estos individuos, no logran alcanzar los m!ni

mos necesarios en cuanto a higiene y seguridad se refiere, m~ 

nos aún en cuanto a alimentación, salud, educación y \•ivienda; 

constituyendo cinturones de miseria ubicados a ln orillas de

la ciudad. Para estos individuos, su ncdio o lugar de trabajo 

van a ser las calles de la ciudad de México, realizando ta·-

reas que van desde pedir limosna, dan:ar, lavar parabrisas, -



vender de todo, hasta actos circen~cs; tragafuegos, malabari~ 

tas, payasos, etc, 

Toda esta situación se ha visto agraVada en los últimos anos

ª ralz de la crisis económica y social por la que atraviesa • 

nuestro pals. Es por eso que situamos nuestro nn6lisis en los 

nnos de 1983-1985, )'a que la situaci6n que vi\•imos hoy din es 

resultado de lo que sucedió esos anos. 

En lo que respecta al Sistema Educativo Mexicano dentro de su 

política actual: la Revolución Educativa, contempla .. en sus 

planes r programas de educación indigcna. la formación r cap_! 

i=itación de estos indi\·iduos dentro de su contexto natural, -

es decir, en su lugar de origen. Pero.no existe una acción ·

sistematizada concreta encaminada a la educación de los inmi-

grantes indígenas que yn son parte de la ciudad r se dcsen--

\'uel\•en en la \'ida urbana, por supuesto de una manera insati,t 

factoria pues se encuentran totalmente tuera de su contexto y 

por lo mismo inadnpatndos. 

Existen \'arias instituciones deodlcadas al estudio de la pobl_! 

ción indigcna y es posible que mediante lo coordinación de -

las acciones renliiadas por estas instituciones y con un enf2 

que más concreto hacia los inmigrnntes indigenas en la ciudad 

a tra\•és tic un programa educativo; se podrian subsanar las -

cnrencias que aún existen. 

Es pues labor del pedagogo investigar la s·ituaci6n económica, 

politica. social, cultural )'educativa de los inmigrantes in

digenas. Bajo esta ne~csÍdad hemos anali:ado las acciones que 

realiian las instituciones especialii3das, para con base en • 



• 
ello, discnar el 'programa educativo cuyo principal objetivo 

será la adaptación de estos individuos a su nuevo contexto y

por consecuencia el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Para lograr lo anterior fue preciso dividir la investigación· 

en cuatro partes o capítulos: 

En el capitulo el objetivo particular lo centramos en el --

análisis de la situación general de la educación en México: • 

para concebir esto fue necesario desarrollar cuatro subcapit~ 

los con cuatro objetivos especlficos los cuales son: 

El Análisis Econümico de la Educación en Ml?xico, en el que se 

pretende describir la situación económica de México en los 

anos 1983-1985, para nsi comprender la situación en que se º!!. 

cuentra la Educaci6n, 

El Análisis Jur[dico-Polltico de la Educaci6n en México, el -

cual busca comparnr los contenidos del articulo 3º Constltu-

cional con la Ley Federal de Educación. 

El Anallsis ldeol6gico de la Educaci6n en México, en el que -

se intenta destacar los puntos más sobresalientes de la Revo

lución Educati\•n expuestos en el Plan Na..::ional de Desarrollo, 

El Análisis Socio-Cultural de la Educación en México, el cual 

busca describir los diferentes grupos socio-culturales que 

participan e influyen en el Sistema Educativo Mexicano, 
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En el capitulo II referente al Progromn de Educac16n Indlgena 

en México, el objetivo particular es: Describir lo que ha si

do y lo que es actualmente el Programa de Educación Indígena -

en México; todo esto como resultado directo de la realidad de~ 

crlta en el primer capitulo. 

A su vez este capitulo se subdividió en 7 subcapitulos, cuyos 

objetivos específicos son: Desarrollar una Breve Síntesis Hi~ 

tórica: en el cual se pretende referir la evolución de la edu

cación indígena en México, a lo largo de las epocas históricas, 

Enunciar las finalidades, metas y objetivos del programa de ed~ 

cación tnd!genn en México. 

Identificar la organización admin!~trntiva de las institucio-

nes especializadas, dedicadas a lo educación y ayuda de los !n

digenns. 

Citar los diversos niveles en que se divide la educación indí

gena. 

senalar cuáles son los contenidos programáticos básicos en la -

educación indígena. 

Describir los métodos, técnicas y procedimientos más comunes 

dentro de la educación indígena. 

Por último revisar el perfil de los actores de la ensenanza den 

tro del programa de educect6n indigenn. 
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Todo lo anterior con Ja finalidad de obtener unn visi6n gencr~l 

de la situación de la educación indígena en México, y así dedu

cir el capítulo III en donde su objetivo particular busca dete~ 

minar cuáles han sido Jos avances dentro del programa de educa

ción indígena y al mismo tiempo identificar los problemas sus

tanciales que 3Ún persisten y están por resolver. 

El tercer capitulo se subdivide en dos subcapJtulos: 

El primero,, describe las finalidades, metas y objetivos alcanz~ 

dos por las instituciones dedicadas al estudio y servicio del 

indígena. 

El segundo, distingue de la realidad indígena, sus problemas su~ 

tancinles actuales. 

Una vez concluido el tercer capítulo, fue posible realizar el 

último capltulo, cuyo objetivo particular es: El Diseno de un 

programa educativo para la adaptación del inmigrante indígena 

a la vida urbana, con 13 finalidad de mejorar sus condiciones 

de Vida. 

Para la sustentación firme de este programa, fue necesario rea

lizar una investigación de campo, la cual se expone en el pri

mer subcapitulo del capitulo IV. Esta investigación pretende 

detectar Jas carencian reales en la educación indígena, para -

as!, en el segundo subcapítulo dise~nr el programa educativo 

que brinde la Cormación y capacitación suCiciente al inmigran

te indígena, para que logre cu adaptación a la vida urbana, y 

por ende ~ejorcn ~us condiciones de vida. 
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Y es as{ como a través de nuestra Jnvestigaclón pretendemos h~ 
cer frente a la problemática social a Ja que se enfrenta nues
tro pa[s, en especifico, lo referente a la población indlgena. 

Aportando un instrumento pedagógico: un programa fundamentado 
en la propia realidad mexicana además de ser totalmente válido 
y necesario ya que ninguna institución lo contempla. 



CAPITULO I 
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Condiciones Actualco de la Edunción en México 

La práctica educativa, no es una actividad indcpandiente de -

los procesos económicos, jurldtcos - politicos, ideológicos y 

socio - culturales que se succUen en todn sociedad, en última 

instancia la práctica educativa no es independiente de ln 

práctica social. 

Pode~os afirmar que la práctica educativa es resultado direc

to de dichos proce~os; por lo que la política educativa de 

una ~:ación, necesariamente dl:'ierc de tus pollticns de otras, 

ya .'.<UC ésta obedecerá a las neceoidüdeo especificas de la si

tuación como pals y de las distintas clases sociales; adecuán 

dese al tipo de educandos, al monto de recursos dicponiblcs -

para destinarlos a la educación y sobre todo a la problemáti

ca especifican resolver. 

Pn~3 presentar una visión global de las condiciones de la ed~ 

cación ~n México, analizaremos la situación económica, jurld! 

co - politica, ideológica y socio - cultural que rodea al ám

bito educativo en nuestro pals. 

Anees de iniciar el análisis, cabe aclarar que, aunque preten 

damos ser actuales, debido a las caracter!sticns inherentes -

al ;::-==c:;o cducntivo. Re::ultn !mpc:.iblc :::ituar el c::itu::!!~ en 

los anos en curso, ya que no se tendria un punto de partida -

sólido, debido a los cont!nuoo cambios y reformas dentro del 

Rroceso educativo, ademáz de que resulta imposible evaluarlo 
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de un ano a otro, pues como sabemos todo proce~0 que involu

cre al hombre, requiere de un mínimo de tiempo que permita -

observar los cambios en él y en la sociedad en general, Por 

lo que mínimamente tendremos que situarnos en los inicios 

del presente sexenio 1983 - 1985. 

Comenzaremos por describir lo que entendemos por educación y 

cuáles son las tendencias educativas que regulan el proceso 

ense~anza aprendizaje en nuestro pals actualmente. 

"La educación ez el ~erfeccionn.miento intelectual de las po

tencias específicamente humanas (l), Este perfeccionamiento, 

deberá desarrollar en el individuo la capacidad de juicio p~ 

ra discernir entre 1.:: bueno y lo malo y :is! ::iptnr por" 'l.CJUC-

llo que vaya de acuerdo a la naturaleza humana; formará un -

espíritu de iniciativa, sin el cual la autorcalización se '.',!!. 

ria frustrada, ya que la iniciativa nos i!cvari\ a oc~ener 

d!a a día un mundo mejor; fomentará el sentidc de responsab~ 

lidad, sin el cual la capacidad de juicio y el espíritu de -

iniciativa no tienen valor. 

La responsabilidad implica el responder por los actos pro-

pi05, el cumplir con nuestras obli2aciones en un ámbito de -

libcrtnd, luchando siempre por progresar, sin permitir que -

nada influya negativamente en las propias decisiones. 

( 1) GARCJA - 1-0Z, Victor; Principios de Pedagogía Slstcrrótica, 
Rialp, 1-bdrid, 1981, p. 17 
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An! pues, con la !'inalidad de lograr el perfeccicnamier.to de 

todos los habitantes del pais, de ser codo dio mejor y de h~ 

cer un México mejor, se ha optado por una educación popular 

que atienda a la gran demanda educativa que se ha increment~ 

do debido al crecimiento demográ!'ico del pa!s. Con la cual -

se busca ofrecer éste servicio en los lugares más npar~ados 

del territorio nacional y a los grupos mñs pobres de la po-

blaci6n. 

El desarrollo industrial y tecnológico a cu vez, hacen nece

sario que se fomente la educación de carñcter técnico, que -

prepare a loa nuevas generaciones dentro de la moderniza:i6n -

por la que atravieso el pa!s. Por su parte. lan desigualdades 

sociales, culturales y económicas, han llevado a escruc!urar 

una pol!tica educativa de carácter social, que ayuda a elevar 

las condiciones de Vida de lns pernonas, aunado ento a :.ina 

tendencia nacionalista que busca la unidad de todos y cada 

uno de los sectores de la sociedad, para que con su particip~ 

ción activa en el proceso dr. su propia formación, con!~ibuyan 

a la solución de los problemas nacionales. 

Una vez senaladas las tendencias de la práctica educativa en 

México, describiremos la situación de los procesos (económi-

cos, políticos, sociales, etc.) que como vimos anteriormente 

influyen en el proceso educativo. 
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I.t. AnáliuJu Econ6mlco de ln Educación en México. 

I.1.1 Aspectos Genernlea: 

Como se ha dicho anteriormente, el prcceso educativo está in-

tlmamente ligado a la situación económica de ta Nación. Por -

lo que en este apartado nos dedicaremos a describir la situa

ción de los tres sectores productivos que comprende la econo

min nacional de México. - Sector Primario - Agropecuario: re

ferente a toda la producción agricola y ganadera. 

Sector Secundario - Industrial: Ya sea privada, pública o 
paraestatal. 

Sector Terciario - Servicios: Educación, salud, vivienda 
Alimentación. 

Tomaremos como base y punto de partida de la descripción, lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1985, 

pues representa el origen de la polit~ca económica actual. -

El Plan fue elaborado en el contexto de la crisis económica 

más seria que haya enfrentado el pais en su historia moderna 

y en el marc~ de graves problemas mundiales. 

La crisis ha trascendido el ámbito económico y presiona la -

convivencia social. El desequilibrio en las relaciones econ~ 

micas y políticas internacionales, han ocasionado que las O!!, 

clones industrializadao modifiquen sus esquemas de crecimie!l 

to. lo que atecta a los paises en vias de desarrollo. agra--

vando situaciones internas de por si dificiles. 
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México no ca ajeno a la Gituación económica internacional, -

en 1962 por primera vez en la historia moderna del país, se 

redujo el producto nacional y simultáneamente se oboerv6 una 

tasa de inflación del 100 %, se duplicó la tasa de desempleo, 

la reserva internacional estaba agotada y el país en virtual 

suspen~i6n de pagos ( 2 ). 

La persistencia de desigualdades sociales y desequilibrios 

económicos, la falta d~ integración en los procesoa product! 

vos. la insuficiencia de recursos para f'lnanciar el crecimie!J. 

to, son algunos de los factores que explican la dif'ícil si--

tuación actual. 

De nh! la importancia coyunlu1•al de los ai'los elegidos ;::ara -

nuestro eotudio 1983, 84, as· ai"ios en los que podemos apreciar 

el desenvolvimiento de ltt cri!';iS j' la incipiente recupe!"'a:::i6n. 

pues a pesar de que se conjuntaro:1 esfuerzos para rec'.l¡cerñ:" 

las bases del desarrollo nacional, ha sido el periodo más s~ 

vero de la crisis; siendo éste el origen de la política eco-

nómica, social y cultural. de nuestros dias. 

Los cambios tan drásticós del periodo 1983 - BS, en el orden 

econ6mico, político y social, no se deben a causas puramente 

accidentales o momentáneas, sino que son fruto de una evolU!!, 

ci6n general del país a través de varias décadas y a un pro-

blema de recesión económica en.el nivel internacional. 

(2) cfr Plan Naciornl de Desarrollo p. 17 
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"Desde que finalizó la etapa armada de Revolución Mexicana, 

el pala se ha desarrollado en un ambiente de libertad y es

tabilidad política, a pesar de las condiciones externas no 

siempre favorables y de un acelerado crecimiento demográfi

co que a veces ha retrasado o diluido los avances sociales"(J) 

En este periodo, México :;e ha transformado en todon los ór

denes. En forma paralela a una industrialización acelerada, 

se ha modificado el tamano, la composición y la localiza--

ción de la ;;oblación, el desarrollo de las regionen y la- e,!! 

tructura productiva. La base de recursos naturales, la in-

fraestructura productiva y de transporte, de tecnología y -

de recursos humanos calificados se ha acrecentado consider~ 

blemente a pesar de las deficiencias y heterogeneidad que -

aun ~ersisten" _C 4 ). 

Tratando de modernizar la planta productiva del pais como 

un medio de acceso a los niveles de Vida de los paises más 

adelantados, se le ha dado prioridad a la industrialización 

en relación al campo, subsidiando y sobreprotegiendo en 

acantones la industria manufacturera, a costo de un deteri~ 

ro en los precios al agricultor, una des-inversión en maqul 

naria e infraestructura agrícola, y una reducción global 

del nivel de vida del campesinado, lo que n la fecha nos 

tiene hundidos ~n una dependencia del exterior, en rubros 

como el azúcar o maíz, rubros en los que tradicionalmente -

(3) ~ p. 85 

(4) ~p. 85 
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eramos exportadores, 

Por otro lado, como un medio de control social y forma de -

obtener apoyo politico, el gobierno ha mantenido subsidios 

en muchos rengloneo como rcrtilizantes, maquinaria y crédi

tos blandos, pero en una magnitud tan reducida y sin afán -

de erradicar de fondo la falta de infraestructura que acosa 

al campo, que tan sólo mantienen a la gente atada al agro -

pero de una manera precaria y trabajando s6lo para su supe~ 

vivencia. 

Con el ejido como forma innovadora en el mundo de tene~cia 

de la tierra, se ha des•1irtual10 su noble concepción de :-e-

partición equitativa y justa, para convertirse en un instr~ 

mento de control social y politice, que ha demostrado 3~-

pliamentc ou fracaso <:?con6mico mien':rns no se le dote ::le r~ 

cursos e infracstruct~ra para su desarrollo. 

En cambio, las entida~ee productivas del campo que han dado 

resultado, se encuentran en la zona NortP. del pa1s, donde -

pcqueftos propietarios o incluso latifundistas disfrazadoo, 

se han podido allegar recursos, infraestructura y tecnolo-

gia suficientes para hacer del agro una empre9a lucrativa, 

en un país donde $Ólo el 18 % de la superficie es apta para 

cxplotaci6n agrícola. 

En el período 1977 - 1981 el descubrimiento acelerado de r~ 

servas pctroler11s, ns! como el incremento hi5t6rico de los 
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precios de este l!quJdo (Vid cuadral), llevaron al gobierno 

mexicano e centrar toda su política de desarrollo, tomando 

como eje a la explotación petrolera y descuidando de alguna 

manera otros sectores de ln economía igualmente importantes. 

En 19BZ, con la calda dramática de los precios del petróleo, 

Ue niveles de .S 35.00 U,S.A. por barril a casi$ 17.00 u.s.A. 
por barril. Así pues, los ingresos por este concepto, que -

que representaban un alto porcentaje del P.I.Il., provocó 

que al caer los precios, se produjera una crisis econórr.ica 

que no se pudo compensar con ningún otro sector y que afec

to seriamente la liquidez del pa!s debido a las deudas tan 

grandes que se hablan contraído para impulsar el desarrollo 

general de la nación, ofreciéndose como gnrant!a los recur

sos petroleros y los precios altos que garantizaban en 

aquella época un pago seguro. 

La crtnis provocó en el gobierno una nueva tendencia orien

tada a buscar recursos que no Vinieran del petróleo (por Jo 

contraído del mercado) o de Jos empréstitos (para no incre

mentar la deuda externa). Este camino se halló en las expo~ 

tncioneu no petroleras. Pero debido a una aguda ralta de 

competitividad en calidad, precio y uervicto al cliente, 

provocada por ca131 30 af1os de sobreprotección a la industria. 

Fue dif!c1l que estas exportaciones reemplazaran rápidamen

te el vac1o dejado por la calda de Jos ingresos petroleros. 
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CUADRO 1 

30 
25 
20 

15 

10 

5 

PRECIOS POR BARRIL DE PETROLEO 

1972 

r---' 
. .:-------__ _, 

72 74 76 78 80 82 

1983 

Precios Corrientes. 

Precies Constantes 
(no !nflaclonados) 

Fuente: Banco Mundial: Informe sobre el desarrollo mudial 
1983 Washington o.e. 

RIVERA RIOS, Miguel Angel¡ Crisis y Reorganizaci6n 
del Capitalismo Mexicano 1960 - 1985; Era; México¡ 
t967; p. 67 
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Se instrumentaron medidns fiscales de npoyo a las exporlacl2 

nes: facilidades para el pago de deudas en dólares a largo -

plazo {FICORCA), adquisición y uso de divisas extranjeras -

por operaciones real izndas en el exterior (DIMEX), ns! como 

el apoyo en financiamientos u la pre-exportación (promoción, 

viajes, cxpos1cloncs) y a la exportación (financiamiento de 

capital de trabajo, crédito al comprador con tasas blandas -

menores a las uzuale~ y con plazos ex~endidosl. 

Sin crr.b.:i.rRC' ·~na de las ~cdldan de mó.3 ~:-ascendencia !"ue la 

gradual apertura de fronteras para facilitar la exportación 

e importación de bienes, a través de la inscripción de Méxi

co al GATT (acuerdo general sobre tar!fas de comercio mun-

dinl ). Con este cambio importante se borra la barrera prote~ 

cionista que impedía una competencia en las empresas mcxica-

nas y limitaoan su sup~ración en un ~creado cautivo, que no 

tenla opciones mejores en algunos cases. 

Esta política económica de apertura comercial ha sido criti

cada duramen'::<;" por muchos sectores (c-:::r.ercial y obrero so-

bre todo} ya que en el corto plazo pue~e acarrear el cierre 

de empresas (fuentes de trabajo} no c::~.petitivas, posibles -

accionen desleales o "dumping" (•) en nlgunos productos, así 

como posibles cornpras superfluas don:!e ze desperdicien recu_r: 

sos que podrian aprovecharse en otras áreas. Sin emtargo es-

( •) lntr"OO..:c::!ér. de mercancins extro.njeros e.o-. '...l."1 p.ols, ab'.ljo d-:-1 canto, 
media .. -.t~ ~:..;!':';üJios o::-ul tos o •.!str::i.te¡;.;i:o.:: -:=-.;r•.:r.::i.rialr>s '"','..;.: a.fect..1n 
a la p."!;.J~cc:.én local al no p.:lC]Cl' ccc-.,-.~i:.Zr con esos pr"<:!<:ics, 
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ta acción, está planteada para que a largo plazo, lo compe

tencia mejore enormemente la producción de bienes y servi-

cios nacionales; haciéndolos competitivos para los mercadea 

internacionales y as! diversi~icar el origen de los ingrc-

sos en dólares del país, reduciendo los riesgos de caldas -

bruscos como en 1982 a 1986 con el petróleo. 

Otra forma de apoyo a las exportaciones que se supone serán 

de duración temporal mientras los productores nacionales g~ 

nen competitividad, es la subvaluación del peso (más pesos 

por un dolar, de lo que deberla oficialmente ser, al calcu

lar la diferencia entre inflaciones en Estados Unidos y Me

xico), 

Esta subvaluación permite que los productos y servicios ge

nerados en México sean más barotos en dólares en los merca

dos internacionales y por tanto resulten atracti•1os mien':::us 

se logra obtener la calidad, precio real y servicio que r~ 

quieren esos lugares, Lo negn~iVO de esta subvalunción \de 

25 a 30 % en 1985 - 1987) es que se trata de un subsidio -

disfrazado que pago la economía nacional como apoyo a las 

exportaciones, y reduce aún más el nivel de vida y por ende 

de educación, sobre todo del sector campesino y popular por 

lo que la pauperlzación de la sociedad se incrementa y el 

problema social de la marginación late bajo una atmósCera 

de aparente tranquilidad. 
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"El Plan Nacional de Desarrollo, 1983 - 1988 se constituye 

en el proyecto de reorganización nacional, junto con ~us -

programas complementarion, principalmente el "Programa Na-

cional de f'inanciamiento para el De::Jarrollo, 1984 - 1986" y 

el "Programa Industrial y de Comercio Exter101·, 1984 - 1988", 

las ref'ormas constitucionales y los decretos de carácter com 

plementario perniguen tres grandes objetivos relacionados -

entre sí: pr1m~ramente modern1zar el aparato estatal y ele

var la eficiencia de su intervención económica. A este obj~ 

tivo St! art!c:.ila la luchn contr:::i la corrupción, en la medi

da en que l:::i misma habla alcanzado en el pasado inmediato, 

expresiones enteramente disfuncionales para la reproducción 

del sistema, de modo que todo intento de recuperar la cred! 

bilidad política pérdida exigía que la burocracia prilsta -

reforzase es:e punto. 

En segundo lugar la resolución de fortalecer la integración 

de la economía mexicana en la economía mundial, que implica 

también eliminar o atenuar el proteccionismo e impulsar las 

exportaciones industriales. Esto es de vital importancia ya 

que es la única salida viable para resolver la problemática 

causada por la deuda externa. Más allá de las reiteradas -

reivindicaciones de la ideología oficial, este segundo obj~ 

tivo equivale a dar un giro radical en una práctica secular 

de proteccionismo. 
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E:l tercer objet.ivo genl:!"ral se propone la. conservación de es

tándares más elevados de eficiencia cnpitalista, yo que ésto 

es la base para el desarrollo de la5 exportaciones industri~ 

les. En vinta de que la consumoción de un objetivo eomo eace 

sólo es posible a largo plat.o. El Estado ha empezado a apli-

car un prolongado programa de control salarial, a la manera 

eomo lo estón haciende otros países del mundo, para de esta 

forma ganar tiempo y aplicar medidaz de ~onda encaminadas a 

lograr la rehabilitación de la tasa de plusvalla. (S) 

I.1.2 Sector Agropecuario: 

La reorganización de los sistemas ae producción agrícola y 

ganadera no pod!n dejar de ner una oe las prioridades en los 

planes actuales del Estado. El siztemn de producción agrlco-

la actual está articulado en tcrn~ al minJfündio ej1dnl que 

es una especie de dogma institucional dentro de la ideología 

del Estado. A este ractor !ns~ituc!onal se agr~ga una pol1~1 

ca de precios que de~estimu16 la producción. al grado de que 

el gobierno del Lic. De la Madrid senala al presentar el Prg 

grama Nacional Alimentario, que la regulación del mercado de 

los productos agr-!colas y la poll tica de. contr-ol de precios 

ha mantenido aquéllos que reciben los agricultores por deba

jo del ritmo de crecimiento de les del resto de la economía. 

Tal política es en realidad una rorma Ciara de trnnsferencio 

{S) RtvrnA RIOS, MigUel an,gel, Crisis y Roorsanización del C8pi talisno 
Mexicano 1900 - 1985, Ero; M6x1co, 1987, P~ 124 
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de recursos de las nctividades agrícolas a las urbanas. 

En los anoo setenta, la política agraria se basó en promo--

ción por subsidios, hasta por el 25 % del PIB agropecuario. 

Sin embargo, pese al abaratamiento de los insumos por medio 

de subsidios, el déficit de producción interna y las impar-

taciones de productos agricolas y ganaderas crecieron enor

memente, al grado de que en granos por ejemplo, fueron 11 -

millones de toneladas, Las que se importaron en 1983, cant.!. 

dad similar a la que ha tenido que importar recientemente -

la URSS en los anos de malas cosechas. 

Frente a esta situación desalentadora en el agro mexicano, 

"La reorganización de Miguel De la Madrid, se funda en dos 

elementos, segU.n el Plan Nacional Alimentario. La primera -

medida, de !ndole comercial, intenta elevar gradualmente 

los precios de garantia para revertir lentamente la relación 

desfavorable de los precios agricolas relativos, El otro 

elemento, de indole fiscal y comercial intenta reducir los 

subsidios a la producción agricola", (G) 

El significado oculto tras estas palabras es que a pesar de 

incrementarse gradualmente los precios, oc reducirán con la 

misma velocidad los apoyos extraordinarios en f0rma de sub-

sidios. por lo que desaparecerán los productos ineCicientes, 

dentro de los cuales ae hallen gran parte de los cstnbleci-
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mientes de tipo familiar-, el 70 % de los cuale.5 cont:r-ibuyen 

con s6lo el 2 % de la pr-oducci6n de la industria alimentaria. 

"La ellminaci6n de la producción ineficiente en pequei'\a ese~ 

la en tanto está estrechamente ligada al minifundio eJidal, 

parece ser sólo económica (y poli.ticamente) viable como OS_!! 

lnriados agricolas a observar a lo~ ejidos afectados como -

asalariados agricolas de gigantescas empresas estatales, sin 

afectar formalmente el sistema ejidal". (?) 

Algo en este sentido está ocurriendo con empresas como Tab~ 

mex y Azúcar, S.A., las cuales absorven a manifundios inef~ 

cientes para lograr con la producción en gran escala, con 

créditos y medios tecnológicos de producción proporcionados 

por el Estado, un volumen adecuado a los requerimientos del 

pais y n precios internacionalmente competitivos. 

Sin embargo, es muy cuestiono.da la eficiencia de las empr~ 

ses estatales en la pr~ducción de bienes, además de la ~ar

t1cipaci6n en muchos sectores no prioritarios por parte del 

Estado, por lo que un monopolio en la producción de produc

tos agropecuarios (sobre teda agr!coJas) podrla incluso ser 

a largo plazo más peligroso. 

Otro punto importante dentro de lo problemática agraria es 

la distribución, en la cual el Estado (a través de a:wASUPO) 

(7)~ 
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ha participado cada vez más activamente (en 1983 representa-

ba el 24 % del total nacional en este rubro). 

El gobierno con3idera que la distribución, entendiéndose de~ 

de el producto hasta el consumidor final, es vital y priori

taria para regulnr ln producción y ofrecer condiciones jus-

tas tanto al agricultor como al consumidor, eliminando en lo 

posible el intermediarismo. 

Más lo anterto:- podría entenderse como una "rectoría del Es-

tajo", llevado a sus últimas consecuencias, donde las fuer--

zas de la oferta y dcmnndn son reprimidas. 

I.t.3. Sector Induntrinl: 

De acuerdo n la estrategia gubernamental en los primeros anos 

del gobierno de De la Madrid, cua:-ido la situación !'inanciera 

del pais era muy dificil, la incipiente reestructuración del 

aparato productivo p~rmaneció er. segundo término. 

"Es hasta el segundo semestre de 1984, en medio de una relnt.!. 

va recuperación, en que el gobierno emprende diveraas accio-

nes tendientes a elevar los niveles de eficiencia y product.!. 

vidad en la industria, aumentar sustancialmente las exporta-

clones manufactureras, ampliar los mercados externos, forta-

lecer los mercodoo regionales e integrar las cadenas produc

tivas industriales''· {B) 

( 8) et.al "Re!ltructur-Jcién de lo Planta Industrial". 
Revista CIE;J; # 73 Atril 1986; o. :-3 Mé;(tco. 
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Entre las med1dn.s tomadns podemos mencionar el f'crr.o:nto a la 

inversión extranjera directa, racionalización y disminución 

de la protección comercial, limitación del tnma~o ael sec-

tor público y de su inversión, descentralización regional -

de la plnnta productiva a la promoción a las exportaciones. 

A pesar de !as medidas tomndns en el sector industrial. a Un 

no se perciben grandes cambios que muestren que las manuf'ac

turas hayan adquirido Cuerza necesaria para convertirze en -

el pivote de la reconversión industrial. 

El peso dd PIB de lu industrin manufacturera dentro del 

PIB industrial era prácticamente el mismo desde 1982 {68.9%) 

y 69.9 % en 1985; porque los cambios en un sector de la eco

ne:-:!=., que durante 30 anos vivió sobreprotegido y por tanto 

atroCiado y atrasado, no pueden verse de In noche a la mana

na. Es necesario esperar varias décadas pura apreciar un cam

bio sustancial que dé un giro total a la econom!a, tal como 

ocurrió con Japón después de la 11 guerra mundial, en que 

tardó casi 20 nnos en empezar a surgir como una potencia in

dustrinl, después de haber cambiado de ra!z su sector manu-

facturero. 

Est~ cambio oe ra!z es lo que persigue la reconversión !n-

du3trtal, que no es otra cosa que volver competitiva a una 

industria que en ocasiones no necesitaba competitividad pa

ra oubo1stir y progre~ar. Esta reconversión se debe dar tan 
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to en el ámbito tecnológico como en gestiones administrati

vas con el objeto de tener los medioo para explotar los re

cursos más eficientemente y hacerlo de forma inteligente 

por parte de la administración. 

"En México existlan 3 tipos de sectores industriales viables 

de reconversión según et diagnóstico oficial; los razonabl~ 

mente eficienteo, que se caracterizan por ser modernos, pr2 

ductivos y con te-:nologio. nvanza·:la, como la industria qulml 

cu, petroqulmica, ce~enter~ y virtrio; los sectores maduros 

o t.ra".licionales c0mo !a siderurgia, ttlxtiles, autopartes v 

~lectróntca de consur.".n; v los sectcren emergentes o de ras

go tecnoló~ico como las telecomunicaciones biotecnología y 

de nuevns materiales". (g) 

Qui=á algunos de los problemas y limitaciones de mayor sign! 

ficac16n :::on en e!lte i.lCmento los que se derivan dt:l insut"l-

ciente ahorro i:-:terno, y por tanto la imposibilidad real P.!!. 

ra financi9r' no s6lo las inversiones que mantengan a las 

plantas ya instaladas, sino laa que se requieren para am-

pliar la planta pro~uctiva y reponer la que se convierta en 

obsoleta, con tecnologla avanzada. 

"Actualmente ce estima que el costo financiero de la recon

versión industrial para un periodo de 7 u 8 a~os, oscila e~ 

tre 78 y 140 mil millonen t!e dólares, un promedio de 14 a 

18 mil millcnec de d6!a~es anuales. La cantidad estimada es 

(9) ~"!.a !l~con·;crsi6n", Revlnta C!Erl; - 12. Mé:clco p.22 
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muy alta !'rente a las condiciones financieras del µnis", (lO) 

Definitivamente será un cambio dif'Ici1 ya que sólo empresas 

grandes y can condiciones f'inancieras sanas podrún pagar el 

costo de un cambio rápido, y por otro lado las empresas me-

dianas o peque~as tendrán que adecuarse rápidamente a las 

nuevas condiciones y buscar nichos o ventajas competitivas -

para sobrevivir en un mercado muy peleacto como nunca en la -

historia. 

r.1.4. Sector Servicios: 

La Revolución Mexicana y el sistema politJco de ella emanado, 

se ha caracterizado por un genuino interés por mejorar las -

condiciones de vida de la población, sobre todo en los rcn-

glones de vivienda, salud, alimentación y educación. 

Sin embargo loe últimos 12 anos de criDiS económica hnn c.ig

nificado un retroceco en el poder adqutc1t1vo y por tanto en 

el nivel de Vida (vid.cuadro 2). 

Ectá co!da del poder adquisitivo se ha acentuado con la fal

ta de recursoc del Entndo para 1n~rementar loe servicios y -

mejorar la alimentación (con10 ce vió en el nn~linJs del sec

tor agropecuario) ul ritmo del crecimiento demográfico, lo -

que se ha traducido en un retrocei:;o eeneral en muchos avan-

ceD cocialec logrados durante más de 50 anos de gobiernos r~ 

volucionarios. 

(10) ~p. 1-20 



••• 2º 

De los aspectos que analizaremos está en primer lugar la Vi

vienda. 

"Los requerimientos mínimos de una vivienda digna son: pro--

veer suCiclente protección, higiene, privacidad y comodidad 

a sus ocupantes. Debe estar adecuadamente localizada y con -

una situación de tenencia saneada". (ll) 

La insuficiencia cualitativa y cuantitativa del~ vi•1ienda -

en Mé:xico se debe t< ln concentraci6n de la riquezt'.l :¡ el in--

greso en sectores de la población reducidos, asi como tam

bién en regiones geográficos que concentran los empleos y 

los servicios que dnn a la vivienda un carácter digno. 

La mnyorln de la población se ve obligada n crear sus propias 

viviendas que no reunen los mínimos requerimientos como lo -

son las ciudades perdidas, colon!ns proletarias, vecindades 

y colonias de paracaidistas. 

"Entre 1929 y 1970 ln~ viviendas censadas pasarán de 3.2 a -

8.4 millones, crecimiento similar al del número de familias. 

Sin embargo, el promedio de cuartos por Vivienda (contando -

estancia), diaminuyó de 2.5 en 1939 a 2.0 en 1970". (l 2 ) 

La calidad de laa viviendas hoy ~n dia e5 preocupante, ya 

que en 1970 estaban parcialmente deterioradas el 57 % del t2 

tal y 20 % necesitaban reponerse totalmente. Aunque no hay -

(11) OOPLAMA.R, Necesidades Esenciales en México: Vivienda p. 17 Méx. 1982 

(12} Ibidern, p. 176 
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datos actuales, que rel'leJen Cielmente las condiciones de la 

vivienda, podemos ver que su condición no ha mejorado y que 

incluso con el sismo de·19B5 en la ciudad de México, se ha 

agudizado este problema. 

En 1970, s.1 millones de viviendas (61 % del total) no te

nían toma de agua domiciliaria: casi 5 millqnes (59 %) care

cian d~ drenaje y cerca de 3.5 millones (41 %) no contaban 

con energía eléctrica. La situación empeora si combinamos 

las deficiencias aisladas que pueden darse simultáneamente -

y si tratarnmos de encontrar viviendas que reunieran por Jo 

menos estos requisitos indispensables, sólo tendríamos 7.5 % 

del total nacional, 6 11.4 % del área urbana, 6 2 % del me-

dio rural con loa requerimientos mfnimos. 

El suministro de servicios bósicos mejoró de 1970 a 1980. 

Las viviendas con agua entubada pasaron de 39 a SO %, con 

drenaje del 41 al 49 % y con energía.eléctrica del 59 al 

75 %, nin embargo, el n-.ímero de viviendas del'icitarias en 

uno o más servictos aumentó de s.a a 7,6 millones. 

Las perspectivas a ruturo son poco promisorias. Para el ano 

2000 se estima una poblacióh de 109.2 millones de habitantes, 

de los cuales 83,3 millone3 (76.3 %) vivirán en ciudades y 

25.9 millone3 (23.7 %) en el medio rural. el número de rami

Jias sin vivienda scrd de 3.7 millones, caai el doble de 

1970. 
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El déficit hnbitacional proyectado serta de 13.1 millones de 

vivienda (sin los servicios asociados} del orden de los 2,8 

billones de pesos en el período de 1981 - 2000, equivalentes 

a poco más de 26 veces la inversión bruta en vivienda en 

1978. Si se incluyen los servicios, Oichas cifras se eleva--

rán a 3.7 billones (34 veces dicha inversión). 

La crisis económica ha impedido la inversión mínima necesa--

ria en este ren¡;l6n de los oervicioc, por lo 'lue ln vivienda 

se ha hecho már; escasa y por !"alta de 01·ertn, los precioz de 

alquiler o venta han subido exageradamente, en detrimiento -

de las clases más desprotegidas y de los j6venes. (vid.cua--

dro 3) 

La~ y la enfermedad conforman un dinámico procezo bio

ps!quico-sncial que está determinado fundamentalmente por la 

estructura económica y las relaciones sociales. 

Las estadísticas revelan un atraso sanitario y la irregular~ 

dad e insalubridad laborales que cau~nn mucrtec infantiles y 

del grupo en edad productiva, re~pectivnrnente. 

"La esperanza de vida nl nacimiento en México aument6 en el 

periodo 1930 - 1975 para el grupo masculino en 26.9 anos y -

para el femenino en 30.4 anos. A pesar de ésto, la esperanza 

de vida al nacimiento fue de tán s6lo 65 anos, lo que situa 

a México por debajo de algunos paises latinoamericanos".CI 3 ) 

(13) COPl.AMAR¡ Necesidades E.senciales en México: Salu:i p. 249. 
México. 1982 COPLAMAR 
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El acelerado crecimiento de la población derecho-habiente 

de lo seguridad social no ha correspondido a un crecimiento 

similar de los recursos institucionales. 

La cobertura en 1976 abarcaba 15.9 millones de habitantes -

(63.B %) (de los derecho-habientes y sólo 24 % de la pobln

c16n total), Desde 1978 el gobierno redera! ha emprendido -

una serie de iniciativas tendientes a ampliar la cobertura 

de servicJos de salud, sobre todo en el medio rural y mars.!. 

nado, siendo la más importante el convenio 1MSS - COPLAMAR, 

que sin embargo por el a=ote económico que ha padecido el 

pn!n en los últimos 10 al'lo::i ha reducido en mucho el ímpetu 

inicial con el que se inicio el programa y actualmente se 

limita a tratar de sostener loo avances logrados hasta el 

momento, 

"Con base en Jos resuJ tados de las proyecciones de recursos 

C!sicos se puede afirmar que de continuar las tendencias, -

en el Cuturo habrá una capacidad ligeramente menor que los 

serviclos de aalud para atender las neceoidades de la pobl~ 

Ción". (l 4 } 

La proporción de población que qucdarln mnrginnda de los 

servicios de salud en el ano 2000 serta de 46 %, 1 % más 

que en 19'/8, poro en número absolutoo una población mucho 

mayor. 

(14) Ibidem, p. 252 
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CUADllO 3 
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COPLAHAR, Necesidades Eiienctalo& en México: VJvtenda, p. 50 
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La eotrategia del gobierno para atacar este grave problema 

consiste en f'rennr el crecimiento de las unidades de salud 

de tercer nivel (clínicas de especialidades y hospitales -

grandes), concentrar el esf'uerzo en el segundo nivel (clí

nicas pequenas con 4 especialidades básicas: ginecolog!a, 

pediatría, medicina interna y cirugía general) en la déca

da 1990 - 2000 y otorgar alta perioridad al primer nivel 

(puestos rurales de salud Y unidades médicas pequenns en P2 

bledos y zonas urbanas, donde trabajarían técnicoo con en-

trenamien~o de 2 aftoo médico~ móviles que visitarían perió

dicamente la unidad). Con estas acciones se piensa alcanzar 

para el ano 2000 una cobertura del 100 %, que hasta el me-

mento aún eo viable ya que loJ sectores que menos recortes 

han suf'rido en la crisis econ~mica es la salud. 

Otro aspecto importante dentro del sector servicios, que de 

una manera directa muestra el avance en cuanto a bienestar 

de ln población se refiere, es la nllmcntaci6n. 

Podemos considerar como condiciones a 1 J l!LCn ta r 1 as m!nimas el -

consumir habitualmente productos que permitan al individuo -

un desarrollo f'ísico y psicológico normal, una vida product! 

va y una def'ensn razonable contra lao enrermedades. As! pues, 

para una buena alimentación, debe oer habitual el consu~o de 

productos tales como: carne, huevo, lech~, pescado, Cruta y 

legumbres. 
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la. situaci6n del pa!s es poco favorable, reuniendo los re

queriaiento• atnisnoa y padeciendo una insuficiencia aliaen

taria en 9ran parte de la poblaci6n (64.61) en 1975. (vid.

cuadro 4) 

Se han tratado de instrumentar varios planea para atacar ª!. 

te problema, loa cuales fueron discutidos arnplamente en el

anllisia del sector a9ropecuario. 

Un cuarto indicador dentro del sector servicios y la mis i!!! 

portante para nuestro estudio, os educaci6n. 

Los avances del pnis en materia educativa han sido enormes, 

pero sin embargo. las necesidades por satisfacer son basta!!. 

tes aGn. 

•La dinlmica de exigencias populares y respuestas guberna-

mentales, provoc6 en el sistema educativo mexicano un ero-

cimiento que puede calificarse do explosivo. En 1910 s6lo -

el 3t de los niños en edad escolar asist!an a la escuela ~

primaria, actualmente ( ••• J no existen niños en edad esco-

lar sin atenci6n educativa• ClS) (sic) 

Lo anterior fue posible, considerando que la matr!cula a n! 

val primaria baj6 considerablemente, ea decir, no ea que se 

aumentaron loe servicios, sino que disminuy6 la demanda co-· 

mo una consecuencia de !~ di~~inuci6n en el crecimiento de

la poblaci6n. 

(15):COPLAMAR, Nec•aidad•• E••ncialea en Mlxico1 Educ•ci6n p.13 



CUADRO 4 

Poblaci6n cu~n insestn de colorín ~ erote!nn es menor a ln recomendación normativa de 

co~lruno.r base INN 1 oesún dietan eromedio en loo niveles urbano ~ rurnl 1 eor eotrnto.o 

de insrcso rnmilinr mensual en dccilco 1 1975. 

ESTRATOS DISTRIBUCION POBLACION ESTIMADA POBLACIOU CUYA INGESTA DE PROTEINAS O 
DE INGRESO DE LA POB. CONAPO 1975 CALORIAS ES MENOR A LAS RECOMENDACIONES 

SEGUN INGRESOS (PERSONAL) BASE IN!I (PERSONAL) 
Y GASTOS 1975 % 

URBANA RURAL NACIONAL AGREG. 

I 9.16 5 481 349 484 732 4 996 617 5 481 349 

II 9.19 5 496 577 069 349 4 427 228 5 496 577 

III 9.56 5 718 316 084 038 4 634 278 5 718 316 

IV 9.21 5 508 745 821 419 3 687 326 5 508 745 

V 9.76 5 838 654 3 128 728 2 709 926 5 838 654 

VI 10.49 6 277 132 3 545 892 2 731 240 6 277 132 

VII 10.02 5 998 229 2 402 395 2 402 395 

VIII 10.85 6 489 651 924 352 924 352 

IX 10.65 6 370 213 

X 11 .11 6 647 469 

TOTALES .!QQ.;_QQ 59 82G 335 11 134 158 27 513 362 38 647 520 

FUENTE: 

COPLAMAR, Necesidades Esenciales en México: Alimentación p. 85 
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Pero ante3 de continuar con una de3cripción más detallada -

de la Situación educativa, para as! tener un indicador cla

ro, que nos permita hacer un análisis objetivo. El hecho de 

que la educación haya sido considerada a través de la hist2 

.ria como un instrumento político de gran importancia y base 

fundamental para el desarrollo integral de nuestro país, e~ 

plica que el derecho a la educación tenga rango constituciE 

nal, y que su:i contenidoo sean comunes para cualquier esta

blecimiento o servicio que Jo imparta. ya sea privado o pú

blico, federal o estatal. (lS) 

As! pues, se planten la adopción obligatoria del nivel de -

educación básica de diez grados. Sin embargo los problemas 

son más graves de lo que podría parecer, por el enorme rez~ 

go acumulado al paso del tiempo. Es considerable el flujo -

de alumnos que abandonan la escuela, y en las estadísticas 

sólo se toman en cuenta a los egresados y las defunciones -

y no consideran las reprobaciones y expulsiones. 

En realidad, al iniciarse cada ano escolar, el sistema pie~ 

de y gana alumnos (vid cuadro s.J 

En estos últimos anos se ha anunciado, el establecimiento -

de un nuevo nivel educativa -el mínimo educativo- equivalen 

te a la educación básica, que reemplazara a los actuales ni 
veles de primaria y secundaria. 
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La educación general básica para adultos forma parte del -

sistema educativo nacional, y está destinada a los mayores 

de 15 anos que no hayan cursado o concluido estudios de 

primaria o secundaria; =c~c lo senaln In Ley Federal de 

Educación para Adultos en su articulo 20, 

El sistema educativo nacional se organiza en tres niveles: 

Elemental Preescolar y Primaria. 

Media Secundaria y bachillerato. 

Superior Licenciatura, Maestrla y Doctorado. 

Todos ·con modalidad escolar y extraescolar. (I 7 ) 

Pese n que se aspira a una educación general básica de 10 

gradoo la estructura pedagógica que persiste es la descrita 

anteriormente, yo que en la actualidad no se ha logrado cu-

brir completamente el nivel primaria; aunque en la :::onn me-

tropolitana, casi el 100 % de la población demandante tiene 

acceso a ln educación: persiste la existencia de zonas mar

ginadas en donde ct1r!cilmcnte se cubre el 40 grado de prim!!_ 

ria. 

En lo que respecta a educación no formal, como primaria pn-

ro adultos, secundaria para trabajadores, etc. las necesld~ 

des son mayores, y es en este renglón en donde queda mucho 

por hacer, 

(17) ~ COPLAMAR, Necesidades Esenciales en México: F.clucación, p. 17 



.••• 41 

Los servicios de primarin, secundaria y bachillerato regu-

lar y educación superior, pueaen ~er federales, estatales, 

municipales, autónomos y privados. En cuanto a ln matrícula 

P-n cadR uno de los tipos de servicio, se puede apreciar elª 

ramente en el cuadro 6. 

Cabe mencionar que a nivel federal, la educación se otorga 

a través de diotintos servicios; a lado de la primera reg~ 

lar de tipo completo, existen: escuelas rurales incomple-

tas y unitarias, cursos comunitarios, nlberp,ues escolares y 

nulas rurales móviles, de lno cuales analizaremos m.!s ampli_g_ 

mente al describir el sistema de educación indigenn. Peros! 

podemos decir que cerca del 13.5 % de lu matrícula total, -

eran ntendidos en estos servicios, lo cual implica que es-

tos niftos y jóvenes difícilmente terminaran su educación 

primaria, ya que viven en regiones aisladas del pn!s y la -

mayoría de esos servicios son incompletos. 

Por lo anterior podemos percatarnos de las precarias condi

ciones en que se encuentra la educación rural, la indígena 

en especial. Podemos considerar que ésto es una de las cnu

aao de la inmigración, pues en esas zonas tan alejadas dif! 

cilmente tienen acceso n la educación y si lo tienen, ésta 

es de muy malo calidad. 

A pesar de que la ley eatoblecc un m!nimo educativo, en la 

práctica ésto no se lleva a cabo, pues aunque se cubran los 
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6 grados, la calidad es tan mala, que en realidad se cubren 

si acaso 4 grados; "coexisten tanto en el interior de la red 

de servicios educativos públicos, como Cuera de ésta, entre 

los servicios privados, di!'erentes f'undamentales en cuanto a 

la calidad de la educación que reciben los educandos". (l9 ) 

Una característica distintiva de los objetivos de la educa-

ci6n básica, además de encauzar el desenvolvimiento integral 

de la persona, la conservación de la cultura y valores naci2 

nales, es preparar a los jóvenes para que puedan optar entre 

su incorporación al trabajo o a la continuación de sus estu

dios. En este sentido, la educación general básica debe ser 

integral, general y tecnológica a la vez, de manera que quie 

nea se vean obligados a abandonar la escuela al conlu!r este 

nivel, tengan al menos una mínima capacitación para el trab~ 

jo; con esto se busca adecuar la escuela en la vida económi-

ca y social. 

Analicemos ahora la atención a la demanda y la ef'iciencia -

interna: como se dijo, las estadísticas de matricula, mues--

tren que se est4 atendiendo prácticamente al 100 ~ de la de-

manda, pero una correlación hecha por COPLAMAR muestra que -

la atención es inferior en un 10.5 % y que existe medio mi-

llón de desertores de 6 a 14 anos Cuera de la escuela y más 

de un millón de ninos que nunca se han inscrito en la prima-

(lB) OOPLAMAR; Necesidades Esenciales ••• : lliucaci6n p. 18 
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ria, ésto reCleJa los límites de la acción de los servicios 

educativos en México. Cl 9 ) Más claramente podemos apreciar -

lo anterior en el cuadro 7. 

De acuerdo a las estad!sticas, podemos decir, que Ja deC1cit?!! 

cia en los servicios educativos depende de la precaria situ~ 

ciün económica y social prevaleciente en la entidad donde se 

da, lo que explica el rezago de primaria en las zonas marg1-

nadas. 

As! pues, la problemática actual es que ln demanda no atendl 

da irreductible o casi imposible de atender y el persistente 

segmento de desertores, está concentrado en aquellos estados 

y region'es de mayor marginalidad, por lo que su desaparición 

sólo será posible alterando, simultáneamente, las condiciones 

económico - sociales y educativas. De ah! Ja importancia de 

un programa para adaptar a éstas personas marginadas a la vi 

da urbana o incorporarlos a la vida económicamente activa, 

para s! cubrir sus necesidades es~nciales y proceder a edu--

car los. 

Podemos decir que las posibilidades de alcanzar el mínimo edy 

cativo pese a las garantías constitucionales y legales, depe~ 

den de numerosos Cactores económicos, sociales y de organiza

ción escolar, los cuales repercuten en la Corma en que se es-

tructura la sociedad y se estratiCica la Cuerza de trabajo. 

( 19) Ibidem, p. 36 



CUADRO 7 

POBLACION 
NUNCA INS
CRITA 7 A 

DE•ANDA DE PRI•ARIA ATENDIDA Lr•ITES 
DE LA ACCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

CIFRAS EN •ILLONES 1982 

14 AROS 1,24 MATRICULA PRIMARIA 
TERMINAD 

12.8 
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FUENTE: COPLAMAR: Necesidades Esenciales en México: Educación 



••• 46 

"Los diversos tipos de educación y la estructura ocupacional 

de los egresados, mantienen y refuerzan estructura de clases 

Y estractos en la oociedad". ( 2 0) 

Lo anterior afirma que hay un tipo de educación para cada el~ 

se, para mantenerlas as! y obstaculizar su acceso a posicio--

nes superiores. 

Pese a los eSruerzos y a la gran disminución de analfabetos, 

aún existe un alto índice de personas sin instrucción. 

En 1970 la situación era la siguiente: 

Primaria completa 29.S % 

Primaria incompleta 38.6 % 

Sin instrucción 

Analf"abetos 

31.6 % 

25.B % 

Pese a los logros relativos a la escolaridad, el acelerado 

crecimiento demográfico del país, no ha provocado una dismin~ 

c16n absoluta de la población con menor escolaridad. podemos 

decir Que aumentó la población con el mínimo educativo, pero 

no disminuyó la población sin el m!nimo. 

La escolaridad en México no ha aumentado de rorma homogénea 

entre toda la población, pues existen limites a las posibili-

dadea de escolarización de algunos grupos, lo que se refleja 

(20) .Ef!:. ~. P• 47 
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en la persistencia del monto absoluto de la población analf~ 

beta, sin instrucción y de la población con primaria incompl~ 

ta. 

1980 Población de 15 y más sin el mínimo educativo. 

23 millones al 60 % del grupo de la edad, 

1980 Población total sin el mínimo educativo. 

2a' millones al a2.s % de la población total. 

La educación de adultos ha sido un problema más tardíamente 

tratado, En 1980 se aplicó el programa de educación básica p~ 

ra adultqs en comunidades semiurbanas. 

En 1981 se aplicó el programa de alfabetización y se creo el 

INEA. También se redactó la Ley de Capacitación y Adiestramien_ 

to, en donde se trata de la educación de adultos y de que el 

40 % del tiempo de trabajo, debe de emplearse para impartir 

educación básica a los trabajadores, 

La puesta en práctica de esta ley, depende directamente de los 

trabajadores y de la población adulta sin el mínimo educativo: 

sólo ellos están en condición de exigir su cumplimiento, por 

lo que la tarea de educar a la población adulta sin el mínimo 

educativo está aún por realizarse. 

La fisonomía que puede ofrecer en el futuro el sistema educa

tivo en sus niveles básicos (primaria y secundaria) dependerá 
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de la conjunción de varios Cactores: matricula, eCiciencia de 

transición, magnitud de reingreso aunado a lao condiciones s2 

cioecon6micas de los educandos. 

En un cuturo disminuirá el número de nunca inscritos en prim~ 

ria y mejorará la transición de grado a grado, rejuveneciendo 

al alumnado y logrando una mayor eCiciencia interna. Detrás -

de estos procesos de cambio en la estructura, están los proc~ 

sos sociales y econ6micoa. Al concentrarse la población en 12 

calidades urbanaa, habrá una mayor demanda de primarias o ccn 

tres escolares urbanos. "( ••• ) el hecho de que sea cada vez -

mayor la proporción de población económicamente activa dedic~ 

da a actividades industriales y de servicios, y menor la po-

blaci6n agropecuaria y campesina, hace que la escolaridad ten 

ga un mayor valor económico y, por lo mismo, para una propor

ción cada vez más grande de peraonas, será un requisito indi~ 

pensable para acceder al mercado de trabajo". <21 > 

Lo ideal seria que los inmiarnntes regresasen al campo, pero 

no es as!, el hecho es que viven y se deaenvuelven en la ciu-

dad, pues las condiciones del campo cada vez son peores, y 

por lo mismo, es una obligac16n proporcionarles a estas pers2 

nas, el m!nimoeducativo para que sobrevivan trabajando digna-

mente en la sociedad urbana. 

( 21) COPLAMAR, Necesidades Esenciales ••• Educ., p. 70 
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Para el ano 2000 se espera una disminución en la matricula,

debido a un descenso en el crecimiento poblacional, de lo

grarse esto, se atenderá el rezago, se instrumentará la jor

nada único, que horio posible In introducción del trabajo 

vespertino con talleres y laboratorios en todos loa niveles, 

P9ro el ano 2000 la matrícula de primaria y secundaria será 

de 19.80 millones aproximadamente. 15.81 ~ de la población -

menor de 17 anos habrá terminado su educación básica, 73.1% 

de la población de 6 a 17 anos eotnrá cursando ese nivel. 

9.1 %- Habrá desertado 

2 % De Atípicos, C22 > 

Paro el ano 2000 la población de 15 anos y más sin el mínimo 

educativo será de 19.6 millones, aproximadamente el 26.8 % -

de la población. C23 > 

Le importancia que tiene lo educación en el proceso de dese-

rrollo socio-económico y político del país, se hace patente 

en la búsqueda de uno sociedad más justa e igualitaria ye que 

precisamente el problema do la form.c.ción·socJal mexica.na es 

el de la dosJnualdad social. 

Para lograrlo, son necesarios cambios de gran embergadure en 

el actual sistema educativo, especialmente si llega a estebl~ 

cerse como mínimo educativo el nivel de educación básica. 

(22) ~ OOPLAM/IR, NecC!;idade~ • E!ienciales: México, F.duc., p, 72, 75, 77 

(23) crr ~· p. 77 y 78 
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Dentro de las modificaciones que requerirla el sistema educa

tivo actual, de acuerdo n los estudios realizados por el gru-

po de J nves tigadores de COPLAMAR estón: 

¡metas económicas 
pol ! ticas y sociales 1 

1 
1 educación bastea 1 

1 
Modificaciones en: Modificaciones en: - Libro de texto ·Contenidos y Méto-- Material Auxiliar 
- Material Didáctico dos de primaria, -

secundaria y Educa-
ción de AdultOS---

Modificaciones en 1 

contenidos y mét~ Modificación en el 
funcionamiento de 

dos de la eacueln planta física, hora-
normal rios 

1 1 Cambio en el 1 

1 ~~~ ~~= :i:set~~ 1 

Modificación en el 
diseno y operación Modificaciones 
di mecanismos ndmi en las relacio-
go~E~g¡tvos y de nes SEP - Maes-

tras 

FUENTE: COPLAM.AR: Mínimos de Bienestar: Educación, p. 82 
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De manera que para convencer a nuestra población de los bcne-

!!~!~0 iue la ed11r~ct6n r~rnrta a su vidn diaria, debemos as~ 

gurar que los contenidos aprendidos en la escuela, no estén -

disociados de la vida de cada alumno y, por otra parte, resal 

tar a través de la escolarización se lograrán mejores oportu

nidades de empleo, remuneración y desarrollo personal. 

Si para el ano 2000 pretendemos que el rezago educativo sea -

igual a cero, tendrían que ingresar a la educación de adultos, 

en los próximos 18 anos, 948 mil adultoa anualmente. 

Si buscamos que toda la población posea el mínimo educativo P2 

re el siglo XX!, tenemos que actuar de inmediato, pues de lo 

contrario, los esfuerzos tendrán que ser mayores. 

Para disminuir el rezago tendrían que haber 170 millones de -

1nscripciones más en 16 anos -absurdo- pero 1lustra el proble

ma. Para lograrlo se debe establecer un sistema educativo para 

adultos, con altos niveles de atención y de eficiencia, que 

atienda n más de 4 millones de personas, con una eficiencia 

terminal de 75 %, reduciendo la población de rezagados de 15 

anos y más a 9.2 millones (12.6 %) para el ano 2000, De no ser 

as! se mantendría en 18 6 19. <24 > 

De ah! ln importancia de ln derivación práctica de este estu-

dio de investigación ya que no se polariza al ámbito educativo. 

(24) cfr Ibtdem, p. 89 - 91 
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sino que va más allá; no es redundante insistir en e! hecho -

de que la población adulta rezagada en el aspecto educativo, 

lo está también en ln'.l otras dimensiones de los mínimos de 

bienentar: salud, viv•enda y alimentaci6n; no se puede subsa

nar un problema aislado, ya que todos van de la mano. 

En relación con su ubicación en la estructura económica, la -

mayor parte de la población sin educación. se encuentro situ~ 

da en loa estratos de menores ingresos y en los sectores trnd! 

cionales de lo economía, entendiendo por tales, loa núcleos i~ 

formal ubicados en las comunidades urbanas, as! como una poblª 

ción constituida por mujeres no incorporados al proceso produ~ 

tivo didicadns a labores del hogar: n este grupo se adhieren·

los inmigrantes ind!genan que dio a d!a llegan a la ciudad. 

Continuemos ahora con el análisis jurídico - político que nos 

permitirá conocer las normas que rigen el proceso educativo. 

1.2. Análisis Jurídico - Polltico de la Educación en Méaico. 

En este apartado nos dedicaremos al análisis de la política 

educativa que regula nuestro sistemn educativo¡ nos referimos 

preferentemente a lo relncionndo con la educaci6n de adultos 

y de ser PODible más específicamente a ln educación de los in 

d!genao en el contexto del ámbito urbano, 

En lo que respecto a lo establecido en el articulo tercero 

constitucional: 
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"La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las racuJtades del ser humano y Comen 

tará en él, a Ja vez, el amor a Ja patria y la conciencia 

de la solidaridad internacional en la independencia y la -

justicia. 

Se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa y basa

do en el progreso cient!Cico. 

Será democrática. 

Nacional· 

Contribuirá a Ja mayor convivencia humana, con el aprecio 

para la dignidad de la persona y la integridad de la Cami-

1 ia; sin distinción alguna. 

Los particulares podrán impartir educación en todos sus -

tipos y grados con previa autorización del poder público. 

Los particulares deberán cumplir con los planes y progra

mas oCiciales. 

La educación primaria será obligatoria. 

Toda la educación que imparta el estado será gratuita.< 25 > 

(25) E!!;. Art. 30 c.anstituci6n Politicn de los E.U.M. 
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En cuanto a que la educación "será. democrática .•• como un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económi 

g, ~Y cultural del pueblo". <26 > 

As! pues la educación es entendida como el instrumento fund~ 

mental para el desarrollo individual, social y nacional¡ 

pues al formar armónicamente todas las facultades del hombre 

se está contribuyendo al progreso nacional. 

La educación que imparta el Estado, sus organismos descentr~ 

!izados y los particulares, con previa autorización oficial, 

tendrá a las siguientes finalidades explicites en la Ley Fe-

deral de Educación, decretada por el ciudadano Presidente de 

la República: Lic. Luis Echeverria Alvarez el 14 de Diciembre 

de 1973 y modificada según decreto el 16 de Noviembre de 

1984: 

• 1. Promover el desarrollo armónico de la personalidad, p~ 

raque se ejerzan en plenitud las capacidades humanas. 

2. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad. 

3. Alcanzar una lengua nacional sin menoscabo de las len-

guas autóctonas. 

4. Proteger el acervo cultural de la nación. 

s. Fomentar el conocimiento de las instituciones naciona--

les. 

(26) ~· Art. 30 
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6. Hacer conciencia de la necesidad de un mejor aprovech~ 

miento social de los recursos naturales. 

•7. Promover las condiciones sociales que lleven a la di~ 

tribución equitativa de los bienes materiales y cultu-

ralea, dentro de un régimen de libertad. 

8. hacer conciencia sobre la necesidad de una planeaci6n 

familiar con respeto a la dignidad humana, sin menosc~ 

cabo de la libertad. 

•g. Promover las actitudes solidarias para el logro de una 

vida social justa. 

•10. Enaltecer los derechos individuales y sociales. C27 > 

Se pretende llegar con estas finalidades a una "educación 

nacional" C2 a> en tanto que atienda los problemas inmedia--

tos de la socieaad, satisfaciendo laa necesidades educativas 

esenciales de sus miembros y que a la vez permita el educan 

do incorporarse a la vida económicamente activa y social me-

jorando así sus condiciones de vida. De ahi que el carácter 

de los niveles educativos sea formativo y adema's terminal 

y/o propedeútico. 

La educación adem6s tendrá como rin exaltar el espacio a la 

dignidad humana, sin discriminación alguna ya que todos los 

hombres por el hecho de 11 ser11 (•) tenemos la misma dignidad 

( 27) c.t'r Ley Federe.l de Educación, Art. 50 

(28) ~' Art, JO 

e.) Dltológicamente está entendido cano "existir". 
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y por ende los mismos derechoo de superarnos y realizarnos -

a nivel personal y social. 

Es cierto que no todos tenemos lao mismas posibilidades u 

oportunidades paro prepararnos en lo vida, pero no podemos -

permanecer sin hacer nado; si bien, el Estado se compromete 

a través de la "educnct6n gratuito" ( 2S) a poner al alcance 

del mayor número de individuos posible el m!nimo educativo, 

de manera que se eliminen los desequilibrios económicos y s2 

ciales. Esta responsabilidad de proporcionar los m!nimos de 

bienestar a la sociedad, no sólo recae en el Estado sino ta~ 

bién en los particulares y en coda uno de los ciudadanos 

concientes de lo necesidad de crear, disenar e instrumentar 

nuevos métodos que contribuyan a formar a toctoo aquéllos de2 

favorecidos; pues sólo mediante la preparación y formación -

armónica de todos estas personas, nuestro sociedad y la na-

ción entera podrá salir adelante de la crisis en que oe en--

cuentra inmersa. 

Es por eso que la LeY Federal de Educación senoln Como obll 

saetón: "luchar contra la ignorancia y sus efectos, las ner

vidumbres, los fanatiomos y los prejuicios". (JO) 

Lo pollticn educativa n través de su documento regulador la 

Ley Federal de Educación luchará por terminar con los desi--

gunldades, haciendo que los servicios educativos se extien--

(29) .Cfr. Art. J• Constitucional 

(30) Ley Federal de Educaci6n, Art. 511 
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dan a quienes carecen de ellos, para contribuir a eliminar 

los desequilibrios socio - económicos". Cal) 

Para el logro de lo dicho anteriormente se propone que la -

educación que imparta el Estado sea gratuita, poniendo esp~ 

cial interés por llegar a aquellas zonas desfavorecidas. en 

donde se carezca del mínimo educativo, adecuando esta educ~ 

ción a las necesidades características particulares de los 

grupos que integran estas zonas marginadas. 

Un punto importante es la preocupación del sistema educati-

vo mexicano por "capacitar a sus educandos para el trabajo 

socialmente Util" <32> lo que les permitirá participar en -

la vida productiva de le sociedad. 

Ahora bien el sistema educativo nacional comprende varios -

tipos de educación: Elemental compue~to por el preescolar y 

la primaria, siendo esta última obligatoria para todos los 

habitantes de la república. El tipo medio de carácter formE 

tivo y terminal comprende a la secundaria y el bachillerato 

y por último el nivel superior compuesto por licenciatura -

y los grados académicos de maestría y doctorado. Todos ellos 

con sus modalidades escolar y extraescoJar. 

(31) Ley Federal de Frlucac16n, Art. ¡011 

(32) Ley Federo.! de F.ducni::10n, Art. 4511 
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Pero nuestra tarea ahora no eu describir extensivamente i.:a-

da uno de estos tipos, nos limitaremos a tratar lo estable

cido como "m!nimo educativo, entendido éste como educaci6n 

general básica (de 9 anos: primaria y secundnria)".< 33> 

Sabemos que es demasiado ambicioso pretender que el mínimo 

educativo de la población sea de nivel secundaria, conocien 

do que el nivel educativo actual est~ cerca del 4g grado de 

primaria. 

Pero estamos convencidos de que sólo planteando metas y obj~ 

tivas ambiciosos podremos salir adelante del rezago educa:!

vo en que se encuentra la población de nuestro México, en 

particular la población adulta (mayores de lB ai'\'os sin prima 

ria terminada). 

Ademáo de que la satisfacción del minimo educativo es la tase 

para la satisfacci6n de las demás necesidades esenciales. (34) 

A través de este minimo educativo, se pretende elevar los ni

veles culturales, sociales y econ6micos de la población y en 

especial los de las zonas rurales y urbanas marginadas. 

"Esta dinámica de exigencias populares y res-puestas guberna-

mentales, provocaron en el nistema educativo mexicano un cr_!. 

cimiento que puede caliCicarse de explosivo. En 1910 sólo el 

3 % de los ninos en edad escolar nsist!an a la escuela prim2. 

(33) Le Fcderol de Educnc16n, Art. 45g 

(34} ~ OOPl.»Wl, Necesidades Esenciales.,. p. 13 
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rin •.• actualmente no existen ninoa en edad escolar sin aten 

ción educntiVn" <35 l, eo verdad que se atiende al 100 % de -

la población demandante, pero gracias a que la matricula jun 

to con lo población ha disminuido, 

La satisfacción del 100 % de la población demandante se re--

fiere únicamente a ninos en edad escolar (de 6 a 14 anos), 

pues existe una población enorme de mayores de 18 anos, que 

no cuentün con el mínimo educntivo y que en ocasiones no nl-

canznn ni siquiera el nivel de alfnbetiznci6n {•). 

Por lo que ~n el ano de 1976 se decretó la Ley Nacional de 

Educación para Adultos, la que contempla en su articulo 2g: 

"Ln educnciOn general bósicn pnrn adultos forma parte del Si!!, 

tema cducat,ivo na.cionnl y ent;:\ destinada a los mayores de 15 

anos que no hayan cursado o concluido estudios de primaria o 

secundarla". (JG) 

La e~ucaciOn de adultos difiere de ln forma. educativa escala-

rizada ya que se basa en el autodidactismo como medio para a~ 

quirir cultura: El proceso de aprendizaje como lo scnalo esta 

misma ley, se apoyará en el estudio de libros y gulas autoriz~ 

das por ln Secretarla de Educación Público., <37 l de manera 

que el educando organice su aprendizaje de formo. individuol 

de acuerdo a sus capacidades y pooibilidades, bajo la aseoo-

ria calificada de un asesor, 

(35) a:JPI.AWiH, Necesictndcs es.encialca, •• p. 13 
( •) No saben leer ni escribir. 
(36) Ley N.'.lcional d~ E-:tucucltn ¡::nra ,'\dultos, Art. 2Q 
(37) sf!: Ley Nacional. de Ectuc..'\cién, Art, lOg 
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Ln educación para adultos comprenderá todos los tipos, moda

lidades y especialidades, as! como actividades de actualiza

ción, de capacitación en y para el trabajo y de rormación 

proresional permanente; pero dará primordial importancia al 

nivel de educación básico, para abatir el analrabetismo. 

As! pues, la necesidad de una sociedad madura, creativa y 

participativa que coadyuve al desarrollo nacional, marcó las 

bases para ·la creación de esto Ley N'lcional de Educación pa

ra Adultos que plantea como objetivos de la educación de 

adultos los siguientes: 

l. Dar bases para que toda persona pueda alcanzar, como min! 

mo el nivel de conocimientos y habilidades equivalentes -

al de la educación general básica, que comprenderá la Pr! 

ria y la secundaria, 

2. Favorecer la educación continua mediante la realización -

de estudios de todo tipo. 

3. Fomentar el autodidnctismo. 

4, Desarrollar las aptitudes Cisicas e intelectuales del ed~ 

cando, as! como su capacidad de crítica y reClexi6n. 

•s. Elevar niveles culturales de los sectores de población 

marginados para que participen en las responsabilidades Y 

benericios de un desarrollo compartido, 



••• 61 

6, Propiciar la Cormación de una conciencia de solidaridad 

social. 

7. Promover el mejoramiento de la vida Camiliar y laboral.C3S) 

Los objetivos descritos sólo se logr_aran mediante la promo

ción de servicios permanentes de educación para adultos, 

junto con la continua investigación de las necesidades esp~ 

c{Cicas de los distintos grupos sociales, para as! determi

nar las estrategias de acción tanto de orden gubernamental 

como de los particulares que se dediquen a la educación de 

adultos. 

Por lo tanto, conscientes, de la responsabilidad de una pa~ 

ticipaciOn activa en el mejoramiento y en la elevación del 

nivel educativo nocional, plantearemos de acuerdo a lo est~ 

blecido por la ley y de acuerdo a las caracterlsticas y ne

cesidades inmediatas de la sociedad, un programa educativo 

que contribuya al logro de las Cinalidades planteadas por 

la Ley Federal de Educación. 

I.3. Análisis Ideolósico de la Educación en N6xico. 

En este apartado, la tarea que nos ocupa, es el estudio de 

la ideología que predomina en el Sistema Educativo Mexica-

no. Pero antes de concretar en el Sistema Educativo, cabe -

seftalar cual es la ideología del Sistema Nacional: 

(38) .2f!:.Ley Nacional de Educación para Adultos, Art. 5g 



En concreto no podemos hablar de unn ldeolog!a en especifi

co, ya que las circunstancias históricas, sociales, económ~ 

cas Y culturales por las que ha atravesado nuestro país, 

nos han obligado n tomar de cada una de las ideologías, lo 

que mejor convenga a nuestras necesidades nacionales. 

El gobierno del Lic. de la Madrid. hn enfrentado dos graves 

situaciones, antagónicas entre si, que han provocado cambios 

sustanciales en la práctica de la ideología del Partido r.e

volucionario Jnstituctonnl. 

l. Durante 1982 el país cayó en una crisis económica prov2 

cada por la caída del precio del petróleo en 1981, lo -

que obligó al gobierno del Lic. Ue la Madrid a tomar CE 

mo criterios orientadores de su política siete princi-

pios generales, traducidos mediante el Plan Nacional en 

una estrategia de desarrollo, en un Proyecto de Nación 

que conjuga y articula las acciones necesarias para el 

desarrollo real y sostenido del pa{s, en todos los ámbi 

tos: el económico, social y cultural. Este proyecto de 

nación surgido durante el siglo XIX en que México se -

constituye como Estado - Nación Independiente, y plas

mado en la constitución de 1917, orienta las acciones 

de acuerdo a los valores que deben, por voluntad del -

pueblo de México, conducir ln construcción del porve-

nlr. 
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El proyecto de nación, concretado en los ~iete principios g~ 

nerales, nopirn u la consecución de una unidad nacional que 

comprometa la participación activa y creativa de toda la so

ciedad civil, nin excluir ningún sector social, con el fin -

de recopilar lns aspiraciones y demandas cambiantes de la s2 

ciednd y asl poder contemplarlas dentro del ststema nacional 

de planificación. 

Sólo un sentimiento nacionalista por parte de los ciudadanos, 

permitirá el desarrollo y crecimiento nacional necesario para 

la recuperación del pals ante la crisis en que se encuentra 

inmerao. 

Los principios del proyecto nacional son permanentes: el na

cionalismo, el sentirse orgulloso del pnis que es México y 

orgulloso de se~ mexicano; la libertad y la justicia, la d~ 

mocracin como sistema de vida, la economía mixta, la rectoría 

del estado y las libertades económicas, las libertades indi

vidu alcs y los der•echos sociales y el internacionalismo. 

Asl pues, en armenia con los principios politices del proyecto 

nacional, se definieron lns siete orientaciones del gobierno 

del Lic. de la Madrid, al 2er reconocidas como la mejor for

ma para hacer frente a los problemas del país y se convirti~ 

ron en un mandato democrático. 



El pi lar de todas es el rlac ionu 11 smo Revol uc 1 onario ya que -

representa la continuidad ideológica del partido surgido de 

la revolución Mexicana. Represcnla la expresión democrática 

de todos los sectores sociales de la Nación a través del 

Partido aevolucionario lnstitucicnal. 

Es as! como el nacionalismo revolucionario constituye la d~ 

cisión política fundnmentnl del pueblo de México que se ex

presa en el proyecto nacional. Sintetiza la voluntad de los 

mexicanos de constiuirse en una nación política. económica 

y social indepc:-.diente, 

El nacionalismo revolucionario expresa el compromiso del 

pueblo con su independencia y por ::;u vocación por lo. justi

cia, la igualdad, los derechos sociales y la democracia. El 

nacionalismo nos ha dado fortaleza para conducir, en un mun 

do adverso, un pr-oce::::o de transforma~ién :zoci:al y es, con::i_s: 

cuentemente, el eje ~rtlculador de las oricntacionc::i polit~ 

cas de gobierno. 

En el orden interno, el nacional lomo revolucionario se ple~ 

ma en nuestro Estado de Derecho y se traduce tanto en el 

fortalecimien~o del orden jurídico, que armoniza liberalis

mo y revolución e instrumento de transformación para cons-

truir una sociedad más justa e independiente. 

Reafirma la voluntad del pueblo, respetando las libertades 

ciudadanas y garantizando la actividad de los partidos poli 



••• 65. 

ticoo, que garantizan el acceso de 100 ciudadano8 al ejerci

cio del poder, mediante el oufragio. 

El nacionalismo revolucionarlo oupern la dicotomía entre ju~ 

ticia y libertad; buoca armonizar igualdad y democracia. al -

afirmar que la Jgualdad y la justicia crean las condiciones 

de posibilidad de la libertad y de la democracia. 

En el orden externo, el nacionalismo revolucionario se trad~ 

ce en la afirmación de la solidaridad. el derecho y la nego

ciación JnternacJonnl como expresión de la soberanla, dere-

cho inalienable de los pueblos del mundo. 

As!, el nacionalismo revoluctonnrio fundamenta los principios 

básicos de política exterior: autodeterminaci6n de los pue-

blos, no intervención en asuntos internos de los Estados, 02_ 

lución ~;icíf!ca de las controversias, Jgualdnd jurídica de -

los Esta~os, y cooperación internncional para el desarrollo, 

En el orjen económico, el nactonalismo revolucionario se ex

preso cabalmente en la aspiración por una mayor igualdad en 

la libertad. Así pues, corresponde a ln nación la propiedad 

de tterrns y nguas comprendid~s dentro de los limites del t~ 

rritorio nacional, an1 como el derecho de regular, en beneC! 

cio social, el nprovecham!ento de los recursos natural en, 

con objeto de hacer una distribución equitativa de la rique

za públ!ca; el sentido democrático de la educación implica -

un siste:na de vida fundado en el mejoramiento económico, S.2, 
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ciol y cultural del pueblo; y las garantlns sociales sosti~ 

nen los derechos básicos de los trabajadores y de los camp~ 

sinos. 

La ciencia de nuestra identidad es ausencia del Nacional is-

mo revolucionarlo: la cuJturn y la educación lo sustentan, 

fortalecen 

cen con el 

los valores mexicanos los preservan y los enriqu!_ 

legado histórico, fomentando el ccl~ocimiento de 

la identidad y alienten el desarrolla de todas sus manifes

taciones, Este es su sustancia culturnl, t{ue se traduce en 

la conciencia nacional de solidaridad, en lo afirmación del 

interés nacional, que encuentra su más clara expresión en 

el propósito de democrati~ación integral. (J9) 

Es nsi que como parte de un sistema de modernización y ape~ 

tura frente 'l si tuucioncs nuevas parn el pais, se op~6 por 

abrir los cauces políticos n otras corrientes ideológicas, 

mediante el proceso de Democratización Integral. que canal~ 

te en aprovechar l~s potencialidades de los partidos poli-. 

tices de oposición y de todos los sectores de la población 

en general, mediante la politlznción de la sociedad, desde 

los niveles prlmarioa (municiploo), hasta los máximos foros 

de representación popular (c~maras de senadores y diputa--

dos). 

(39) cf'r Plan Nacional de Desarrollo, p. 39 
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As! pues, como lo seflala la constitución, la democracia no 

es sólo un régimen político, sino un estilo de vida funda

do en el constante mejoramiento económico, social y cultu

ral de los mexicanos, practicarla en un país en proceso 

acelerado de cambio, diferenciación, urhani7.ación y expan

sión de los servicios, reclama dinamismo y flexibilidad. 

El desarrollo que se funda en la democratización integral 

exigen un amplio esfuerzo que la haga avanzar en todos los 

ámbitos '.'le ln vtdn nn":ionnl. Al mismo tif!mpo la democracia 

política supon~ la pr~tección del ciudadano frente al po--

der, su igualdad ante la ley y la sujeción de todo acto de 

outortdnd al régimen de Derecho. 

El desarrollo exige nuevas formas de organización y parti

cipa;:ión social. De ah! que sea preciso promover lo organJ. 

::ación democrática y participativa de resic!entes, usuarios, 

consumidores, productores y, ~e una mnncrn general de qui~ 

nes comparten una actividad con el fin de expresar sus de

mandas e interesen. ( 4o) 

En lo económico, éste principio reclama una mayor partici

pación popular para favorecer formas de organización social 

que aseguran una mejor distribución, proteger a los consumi 

dores y productores, al tiempo que dispone Y asegura el d~ 

(40) s.f!:. Plan P/actonal de Desarrollo, p. 40 
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sarrollo económico nacional, conjugando las acciones del se~ 

tor público, social y privado. 

Pretende la vigorización de la organización econ6micn y la -

generación de empleos, propiciando ln integración de los gr~ 

pos más rezagados del pn!s, en pro del de~arrollo y la igual 

dad social en beneficio de la r:a::16n. 

La Democratización integral, significa el registro de opon!~ 

nes para efectuar los cambtos q'...1-e proceC.a:-:, la for:n• ... llaci6r. 

de propuestas que se trndu~can en el cr.sa;.chamiento del esp~ 

cio polltico hacin nuevos sectores, cren:::o::: por el desarro--

11 o: 

La democratización de la cultura J la ed·.;.;::;.cién debe signif! 

car el acceso de todos n sus ber,eficios e !mpulsnr la cancie!}, 

cin popular hacia los •1.:i.!ores de :-,.;t.?stra :-. .;.stor!.n, 1esa.rro-

llando la riqueza de todas las ci.;lturas ~·.:e conf'o:-man nues":rn 

nacionalidad. 

Ensanchar los cauces de participación en todas los ámbitos de 

la Vida politico y social y en los procesos econ6micos, a to

do lo largo y ancho del territorio nacional. es la vio. de fo~ 

talecimiento del nacionalismo, de participac16n en la renova

ci6n, de tránsito hacia la descentralización de la Vida naci2 

nal y de impulso a la sociedad igualitaria. 

Impulsar una Sociedad Igualitaria es una de les demandas ori

ginales enarbolada en las luchas de variag generaciones de m~ 



xicanos y consagrada en la carta Magna. <41 > 

Cada uno de los rnexicnnos en igualdad de circunstancias, es 

el rtn último del proyecto nnc!onaI y de Ja estrategia de d~ 

sarrollo integral con la cual el actual gobierno se propone 

avanzar. 

Desde el origen de nuestro ser nacional, la igualdad ha nido 

un valor político afirmado por nuestra f11osof!n social. La 

igualdad de oportunidadec y una distribución más equitativa 

y justa de las cargas y de lo$ frutos del desarrolla, cons

tituyen las condiciones esenciales para la configurncJón de 

la sociedad igualitaria. 

La persistencia de la desigualdad, bajo cualquiera de sus -

formas, restringe el goce generalizado de la libertad, lim~ 

ta la democracia y obstaculiza la ju~ticia. 

La constitución prescribe que el desarrollo de la sociedad 

conduzca a la Justicia por el cam1no de la libertad. ·El con 

cepto de justicia ordena la distribución equitativa de la -

riqueza pública. 

La constitución prescribe que el desarrollo de la soc~cdad 

conduzca a la justicia por el camino de la libertad. El con 

cepto de Justicia ordena la distribución equitativa de la 

riqueza pública. 

{41} s.f.!:: Plan Nacional de D~sarrollo, p. 41 
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La justicia social es complemento necesario de la libertad, 

esto es, la libertaC adquiere sentido concreto a través de 

aquélla. La libertad es condición necesaria para la digni-

dad y el sano desarrollo de la vida humana: la justicia en 

la libertad reprcser.ta la.esencia mioma del Proyecto Naci~

nal. 

La lucha por la igualdad busca la equidad en los procesos 

productivos y d!str!t:...itivos. Una sociedad igualitaria debe 

reconocer el valor :el trabajo, pr~miar el esfuerzo, la so

lidaridad y la prc::::.:=-=ividad; supone el v!eor y la capaci-

dad para organizar la economía generar empleo y explotar 

nacionalmente l}>S ~e::-:...irsos naturaleo; adcm{is, establece me

canismos idóneos para garantizar el acceso de la población 

a los satisfactorco =ásicoo. 

En una Sociedad Zgu~:!taria se conjugan los derecno3 ~octa

les con los individuales, armonizando la convivencia de las 

personas y de la sc:!edad en general. Nuestra constitución, 

pretende igualar a tcdos los mexicanos en oportunidades y -

por ello generaliza llls garantías individuales e introduce -

las garantias soeiales al establecer: el derecho a la just..!. 

cia, como reconocimiento de la igualdad ante la ley; el de

recho al trabajo. corno requisito esencial de la dignidad y 

el bienestar, el derecho a la educación, que permite el de

sarrollo armónico ~e todas las facultndec del ser humano y 

que concluye, el derecho a la capacitac16n, el derecho a la 
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salud, requisito indlspensnble para alcanzar una vida plena; 

el d~recho de toda familia a disfrutar de una vivienda deco-

rosa, y el derecho a la partictj:lación política. 

Las instituciones republicanas son la expresión histórica de 

nuestro nacionalismo. su vigor y transparencia, ponen a pru~ 

ba la viabilidad del proyecto nacional. De ahí el valor es--

tratégico de lo Renovación Moral como un principio orientn-

dor básico, Es indispensable que todos los mexicanos, parti

cularmente quienes son depositarios de una responsahilidad -

pública, convengan en que el destino personal y el destino 

patrio están indisolublemente ligados, que el verdadero des~ 

rrollo integral incluye el fortalecimiento de nuestra moral 

ciudadana, C4 z> 

La renovación moral, como responsabilidad real que tiene to-

do mexicano, frente al bi~n general de la naci0n, es una ac-

titud con la cual cada individuo y cada grupo social recono-

ce que la nación es una empresa ética y ratifica su lealtad 

a los intereses de la República. 

Este principio implica una mayor conciencia cívica y supone 

la decisión de asumir cabalmente sus respectivos deberes y 

responsabilidades. La renovación moral exige, el cumplimien-

to escrupuloso de nuestras leyes. Se expresa, en la convic-

ci6n de que la grandeza de México se rorja con la entereza -

moral de sus ciudadanos. 

(42) cfr. Plan Nacional de Desarrollo, p. 42 



La renovación moral está profundamente arrai¡;acta en los ·JnlE. 

res fundamentales del pueblo y resulta de las uxigencias de 

nuestro nacionalismo re•Jolucionario. Democra1:i::ar, combat;ir 

la marginación y el privilegio en todos ~os órdenes del ser 

y quehacer del pais, dencentraliznr la vioa nacional, supo

ne una extensa campa~a de solidaridad nacional, cuyo sustr~ 

to es la Renovación Moral. 

Corno parte de esta demccratización, se ccnsi:::!'eró tnd!.spen

sable hacer participes ;, 1o:: Estado.s dt:- !"ac!.::, no por de-

creto. Para esto .es nec<:.'~nrio una autonomia ,-:,:-onómic'.i ;,· p.:i

lit;ica que únicamente se alcanzará a través de Ja Descer.tra 

lización v Deoconcen':rnción de la \fida Nac!or,al: ,;,..;;o;o !r:cl.;! 

ye todas la actividade2: product1vas, de servi~io::i y aOr.i!.n!.1! 

trnci6n pública; que actualmente se concen:rn~ de manera ir.~ 

decuada e ineficiencia en la cuenca del V:i..!e =e i·léx!~.:i. 

el acceso a una sociedad igualitaria implica buscar ccndici~ 

nes de vida adecuada ~ara tedas los mexicanos y para todos 

los estados de la f'ederación. La Rcpfibl lea Mexicana es produ.s_ 

to de la voluntad polltlca de los estados de formar una fed~ 

ración. El federalismo es el principio de estructuración del 

espacio nacional, a partir de la voluntad de estados miem-

bros iguales. Sin embargo no siempre se ha favorecido el d~ 

sarrollo igualitario de lea diversas regiones geográficas. 
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No es posible plantearse la democratización integral si no -

se construyen las bases pol!ticas, económicas y socio-cultu

rales que la hagan posible. 

Si se persiguen metas igualitarias, la Oemocratizaci6n Inte

gral y la Descentrnli~ación de la vida nacional son procesos 

convergentes y complementarios, dado que los logros en una -

de estas metas permite avanzar en la otra. En nuestro paia 

se requiere combatir simultáneamente todas las concentracio-

nes, descentralizar la toma de decisiones :1 reorientar geo-

gráficamente la distr1buci6n de las activ~Cades productivas, 

del bienestar social y de la población. 

El federalismo hace posible el aprovecham!ento cabal de la -

fuerza social, del talento y voluntad presentes en las enti-

dades federativas para favocer el desarrollo equilibrado de 

la Nación. 

Ln descentralización busca fortalecer a los municipios y a -

las entidades federativas, además de llevar los servicios de 

salud, educación y cultura a todos los rincones del pa{s.< 43 > 

La Descentralización de la vida nacional, constituye una 

exigencia revolucionaria de fortalecimiento nacional. 

Unir la atención de las demandas sociales a la estrategia de 

desarrollo es compromiso político de la actual administración. 

La necenidad de responder a la aspiración popular de combatir 

(43) cfr. Plan Naclonal de Desarrollo. 
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la carestia y el desempleo y de =cnformnr progresiva¡,,er<::e 

una sociedad más tguo.litaria, se concreta en el propósito de 

Desarrollo, Empleo Y Combnte n la Inflación. En apego a '.ln -

criterio de justi.cia, este prop6sito no sólo es una resr:;~ies

ta a los problemas más inmediatos, sino el punto de partida 

Ce ·..;no. or1enta.:1ón cual1t~t1va:r."lnte distinta del crecim!.ento 

económico. 

s-.1 expresión n cor-.::.:o ::ila;!o se encuentra plasmado. en la !.nteI!_ 

c!.t:i de reordenar• la economía y ~>u dimen¡;¡ión a futuro estó -

c:-!:'cimiento económico :i. objetivos socialeo:s. La prioridad e~ 

el hombre. 

~~ politJcn de dcc.arrollo debe hacer frente a los deseq\J!li

b:"l.os de nuestra e~onc:;i!~: la ineficacia, la baja prod\Jct!v.!. 

c::::;.j y escasa ccmp•!t!t!•¡ido.d en lo. proctu•.=ci6n, !.nsufi.;!.(!;-,;!~s 

financieras para la !.n·:~:"sión, etc. para conseguir est3::; r.1e

<;:::is, cad3 saetar de n...:c.:::trn. economla mixta debo:? fortalecerse. 

L~ generación de empleo es la piedra angular del propósito -

rector de la sociedad igualitaria, pues s6lo haciendo efect.!. 

vo el derecho al trabaj~ y la participación en la producc16n 

se podrñ ampliar el acceso de los mexicnnos a una Vida digna. 

Ensanchar la posibil1dad de ipualar oportunidades y respon-

der integralmente al propósito de justicia, P.Xige combatir -

la lnflnción, cuya persistencia concentra el ingreso y acen-
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túa la desigualdad. 

El compromiso del Estado Mexicano de conducir el desarrollo 

nacional en el sentido í'ijndo por lns mnyor!as, requiere, -

por una parte, de la concurrencia activa, responsable y pe!. 

manente de éstas; y por otra de un marco coherente que per

mita ordenar y coordinar esf'uerzos y recursos. En este con

texto, el Sistema Nacional de Plnncnción Democrática constl 

tuye el instrumento que permite conducir el proceso de des!!_ 

rrollo. 

La planeación tiene sentido y cobra pl~nn validez cuando 12 

gra sintetizar las aspirncioneu generales de la Nación, artl 

culitndolas y proycctóndolas dentro de pl3nteamientos con 

perspectiva que enrique~can la estructura. 

La plancnción democráti~a debe incorporo~ ln participaci6n 

creativa de la sociednd civil; con el fin de ordenar las de

mandas; establecer propiedades, fijar metas, asignar recur-

sos, definir tiempos, articulando y armonizando el esfuerzo 

colectivo en torno a prop6sitos comunes. 

Es un sistema permanente de trabajo, un mecanismo de moder

nizaci6n, úti: para conducir el proceno de desarrollo. 

Así pues, los siete punto!i anteriores fueron los principios 

que orientaron la. polltica del Lic. de la Madrid, ante la -

crisis de 1982, crisis que 3c prolongó hasta el ano de 1964, 
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n~o en que se dió la 2~ situación que plantcábamca al princi

pio de este apartado. 

F¿l 1984 y 1985 la economía nacional se recuperó notablemente 

gracias a el alza en el precio del petróleo; además de que se 

diversiCicó la exportaci6n, apoyando a las no petroleras. 

Los !ndtccs en la bolsa d~ valores crec!erón enormemente y se 

recuperó la conrianza en el pais. Este auge en la economía n~ 

cional se sostuvo a lo largo de todo 1986 hasta que en Octu-

bre de 1987, ~e ene 13 bolsa de valore3, yn que se hnbia in-

rlado artiCicialmente y no rcrlejnba el valor real de lns em

presas cotizadas. 

Pero hablnmoc de los n~os de bonanza de 1985 - 1986 y parte -

de 1987, antd la notable mejora de la economía nacional; las 

pol!ticas que nos rcg!an cambian: De un protecc1onismo, se Pf!. 

có a una apertura de nuestras ~renteras al mercado internact2 

nal - Apert•.Jra comercial internacional GATT-, se impulsó la -

exportación no petrolera, que hasta antes de esta época era -

r.ula, y se apoyó enormemente la oancn paralela - BolBa de v~

lores - ya que lon bancoa no contaban con el dinero suficien

te. 

Se pasó del sentimiento independiente y de autosuficiencia al 

de la libre inversión extranjera, se terminó con el protecci.2_ 

nismo hacía la industria mexicana, y se abrieron las rronte-

ras a los inversionistas extranjeros. 
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Se enCatizó en la tcoria monetaria en ln que mediante el cou 

trol del dJ.ncro, se pretende controlar In economía; de nhl -

el interéa del gobierno de controlar las tazas de interés, -

el dinero circulante, etc. 

La deuda externa se manejó con una política conserv~dora pa

ra evitar presiones políticas o la necesidad de asociacione5 

con otros paises; lo que benerició al país, ya que recibió -

un trato preferencial por parte de los bancos internactona-

les. 

Pero ya que pretendemos ser actuales en nuestro análisis, e~ 

be aenalnr unn 3ª situación, que ce inició con la calda d~ -

la bolsa de valores en 1987, por la dolarización, ~or ln de

valuación, por la ruga de divisas, por la falta de liquidez 

del gobierno y por una hiperinClación. 

Todo éato, provocado por una polit:icn monetaria, en dónde el 

d!nero tenia más relevancia que los ractores de producción -

de bienes y servicios. 

Fue necesario entonces, tomar medidas drásticas, cerno es el 

caso del -Pacto de Solidaridad Económica de Enero a Marzo de 

1988- en donde la ideología predominante es: 

Que todos los sectores de la población se sacrifiquen para 

reducir la inClación y evitar una situación caótica. 

Es este el panorama que se le presenta al candidato a la pr~ 

sídencia por el Partido ~evolucionarlo ~nstitucionnl, Lic. -

Carlon Salinas de Gortar1, el cual en nu -Plataforma Electo-
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ral f.l!nimn- expone cuales san sus principias orientadorc2 -

a utiliznr para enrrentnrse a la nu~va crisis en que se en-

cuentra la Unción, siguiendo una política de continuidad. 

La base ideol6gica de toda su pal i ti ca e!l la democracia Y la 

justicia social, todo en un ámbito de libertad para el logro 

del cambio social, con el propósito ineludible de satisracer 

lns necesidades esenciales de todos los mexicanos, reducien

do las brechas de la desigualdad entre individuos, grupos y 

r-eg!.ones, Pretende ur.a :-cnovución nacional que parta de ?os 

valores y principio::,; d~'.! ~.exicun8, ::;e adapte a nuevas ci:-.:un~ 

tancias y busque en etapa~ supcr;orcs de desarrollo la plena 

realización que se planteó el pueblo en el proyecto de la R~ 

volución Mexicana. 

Es por ésto que el Partido defenderá: 

El sisteMa de gob!1:rno representativo, republicano, demo

crático y federal, como el cauce pnrn sustentar la unidnd 

interna y defender la sobernnln nacional. 

El sufragio efectivo y la no reelección. 

El federalismo, como unidnd en la diversidad regional. 

La libertad municipal, como ámbito donde ~e manifiesta, 

de manera cotidiunn, la vida democrática de México. 

La división de poderes, como R3rantio del régimen represen 

tativo y de la fortaleza del estado derecho, 



La separación entre Estado e lglcsia, con respeto estric

t~ a!~ libertad religiosa. 

La propiedad originaria y el dominio de la nación sobre -

sus recursos estrntCaicos, como base de sustentación eco-

nómica del Estado. 

El ejido, como cimiento de la organización social en el -

campo y de la participación de los campesinos en el desa-

rrollo rural integral. 

El sindicalismo, como clave de la fortaleza del movimien-

to obrero mexicano y de su lucha por una sociedad más 

justa e igualitaria. •La educación públ fr:::i g1•1.1.tuit<1., cor::o 

comienzo de la igualdad de oportunidades. 

La seguridad oocial, como principto de la ju~ttcia que e~ 

be man tres tarse en todos 1 os drr:bi tos de 1 a vid¡¡ col eco;,~ va 

de los mexicanos. ( 44 ) 

En cuanto a Educación, Cultura e Identidad Nacional, sostie-

ne que: 

La cultura es cimiento del desarrollo nacional, nuestra cul-

tura es una mezcla de creencias, costumbres, experiencias y 

aspiraciones de origenes diCerentes, pero unidas en un pro-

yecto de Vida común. 

(44) ~.PlataCormn Electoral Mínima del PRI, Feb. 11 1988. 

!ST/I. 
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Ln e~ucación es con~U3tan=~al a la libertad, y el Estnjo t!~ 

ne la obligación de impartirla a todos los mexicanos. Se pr~ 

tende atender Ja demanda de educación bási~a y e~tenderla a 

10 grados; aumentar la orer:a educativa en todos los niveles 

y atender las zonao rurales Y urbanas marginadas. ( 4 S) 

La política de editar y di~~~ibuir libroz de texto gratuito~ 

continuará, además de combatir el encarecimiento de libros -

destinados n la educ:lciCn l'.':~dia básica. 

Las biblio~~ca~ son medios ~jucativos y culturales que abren 

las puertas a 1"2 cultura tir:iversal, por eso su expansión de-

be seguir siendo asunto prioritario. 

En cuanto a la calidad de la educación: les cambios en la e~ 

tructura productiva del pa!s hacen necesa~!a una transforma-

ción del sictema educativo. para vincularlo con la dinámica 

de nuestro sistema econórnicc y social con lus necesidades de 

las regiones, a partir de ~n compromiso con los sectores pr~ 

ductivos. 

México es un pa!s de población joven. Hay que aumentar la 

eCiciencia del sistema educativo y dedicarle mayores recur--

sos, ya que el destino de la Nación esta en manos de estos -

Jóvenes. 
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La superación profesional del magisterio es indispensable p~ 

ra mejorar la calidad de la ensennnzn: asl coma la descentr~ 

lización de la responsabilidad de educación básica en los m~ 

ntcipios, estados y pueblos. 

La educación para adultos demandn un programa gue capacite -

para la producción. Se pretende ta~bten intensificar la~ la

bores de apoyo educativo y cultural n !as comunidades ind!ge 

nas dentro de un proyecto tntesral gue tome en cuentu tanto 

sus capnr:fdndes como sus pecultnridaées cultu:-alcs. 

Se propone diverstricar las opciones de educación tbcnica -

y media superior terminal, a fin de proporcionar elementos -

para el desarrollo inter;r::il de los jó'.•enes, oricntl'indolos en 

sus dudas y analizando sus inquietudes. 

En cuanto a la educ~~!ón superior, se deben rortalecer pura 

elevar la calJdad y orientar su objetivo hacia el plantea-

miento de soluciones a los problemas de los Estados y de las 

regiones donde se ubican las universidades; convocando a la 

comunidad cient!rica y a los saetares productivos del pa!s 

a reClcxionar sobre la rorma en que deben conducirse los 

enruer=os por un desarrollo tecnológico y cient!Cico propio. 

En lo que respecta a Cultura e Identidad Nacional: 

Se asociará estrechamente nacionalismo y cultura como cond! 

ción indispensable para la 1ndepcnaencia política, sin per-
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der de viste que culture nacional no es sinónimo de unirorml 

dad cultural. 

Se romenterán Jan expresiones de altura reg1onal, pues a pa~ 

tir del reconoc1miento de le pluralidad se busca la convergen 

cia en los rines de le nación. 

Se rerorzará la politice cultural que reruerce le identidad 

y trad1ciones s1n romper el vJnculo con el entorno mundial; 

romentando 'a través de los medios mas1vos de comunicac16n --

los valorea que dan unidad nacional. 

P~ro además de rescatar el patrimonio cultural mexicano, el 

Estado d~be garantizar su amplia divulgación, pues todos ti~ 

nen derecho a los benericioa de le culture. C45 } 

As! pues, hemos derinido detalladamente cede uno de los priu 

cipios orientadores de le política nacional, incluso, aque

llos que plantea el candidato a le presidencia por el Parti

do ~evolucionario Institucional, para el sexenio 1989 - 1994. 

Ahora bien, veamos como se aplican ya en el pleno educativo. 

Contextualizando la instancia ideológica en le educación po-

demos senalar lo siguiente: 

El Programa Nacional de Educación Cultural y Deporte 1994 -

1989, contiene loa objetivos, metes y linees de acción que 

el sector educativo se propone realizar pera alcanzar los -

(46) ~. Plat.ai"oron Electoral, Minina f'RI, 11 f"eb. 1988. 
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propósitos fundamentales planteados en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

En el marco de la política social, los objetivos generales 

son: pr~mover el desarrollo integral del individuo y de la 

sociedad mexicana; ampliar el acceso de todos los mexicanos 

a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de 

recreación, y mejorar la prestación de estos servicios. 

Objetivos que surgen de lao demandas de la .sociedad, en lo 

concerniente a la realización de cambio de fondo, dentro de 

la estrategia de cambio estructural, y de la necesidad de 

erradicar los desequilibrios, inficiencias y deficiencias 

que se han generado a travbs de la historia. 

As! es que procedemos a presentar las finalidades, metas y 

objetivos del Sistema Educativo Mexicano. 



Finalidades, Metas y Ob1etivoa del 

Siatemn Educativo Mexicano 

Finnlidadea: 
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Se encuentran expresadas en el articulo tercero constitucio

nal Y más c;<pl!ci tamente en la Ley Federal de Educn.ción con

templados en el apartado r.2 de este primer capitulo. 

Las ~innlidades explícitas del Sistema Educativo Mcxicar.~ 

las contiene el Programa Nacional de Educaci6n Cultura, Re-

creación y Deporte (1984 - 1988) en donde se describe lapo

lítica educativa del gobierno del Lic. Miguel de la Madrid -

H.: La Revolución educativa, la cual sostiene: 

l. Que la sociedad experimente cambios cualitativos y estru~ 

turales, para la educación y la invest.1;¡,¡;aci6r, cient!ficn. 

y tecnológica de la sociedad mexicana, en un verdadero d~ 

sarrollo nacional. 

2. Elevar la calidad de la educación en todos los niveles, e 

partir de la formación integral de los docentes. 

J. Racionalizar el uso de lo~ recursos disponibles y ampliar 

el acceso a los servicios educativos a todoo los mexicn-

nos, con atención prioritaria n las zonas y grupos desCn

vorecidos. 
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4. Vincular la educación y la investigación científica, la 

tecnología y el desarrollo experimental con los requer! 

mientas del pa!s. 

5. Rcgionalizar y descentralizar la educación básica y no~ 

mal. Regionalizar y desconcentrnr la educación superior, 

la investigación:.• la cultura. 

6. Mejorar y amplia~ los servicios en las área de educación 

f!::;ica, deporte y recreación. 

7, Hacer de la educa:i6n un proceso p•.?rmanente y socialmer,

te participativo. 

Las metas más ::;ignifi:ativas para el cumplimiento de cada 

;,;na -:ie la~ f'inalidad~.z ,.1e l.a E~voluctón Educativa, son: 

Se realizarán nuevos planes y programas de estudio, a 

f'in de adecuarlos a las necesidades del medio urbano y -

rural. 

Se elaborarán cursos de capacitación y actualización pa

ra todo el magisterio, para que puedan obtener el grado 

de licenciatura. 

Se armonizarán pedagógicamente los planes y programas de 

educación preescolar, primaria y secundaria, 
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So atenderán a las necesidades educativas de los grupos 

marginados. 

Crear bibliotecas y unidades de investigación, además -

de centros de documentación. 

Para 1988 se busca ofrecer la educación básica al 100\

de la poblaci6n de 5 a 15 años demandante. 

Se dar4 importancia prioritaria a la educación rural, -

con la implantación de nuevos planes y programas, cent~ 

nidos, m~todos y apoyos didácticos, adecuados a las con 

diciones del medio. 

Se duplicará la atenci6n a la educación especial. 

Se alfabetizará a 4.1 millones de adultos. 

Duplicar la actual matricula en primaria, secundaria, -

bachillerato, nivel superior y tecnológico. 

Se operar& un sistema de becas. 

Se desarrollar~n sistemas de planeación educativa. 

Promover la capacitaci~n para el trabajo. 

Se instrumentarAn pro9r4l!las da educación tecnol6gica s~ 

perior de acuerde a las necesidades prioritarias. 
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Se realizarán acciones para vincular las universidades 

con el sistema productivo, para favorecer la comunica-

ci6n entre ambos. 

Regionnlización de la educación superior, con el fin de 

cancelar duplicidades y responder n necesidaden reglen~ 

les. 

Red nacional de bibliotecas públicas. 

Se incorpornrñ plenamente la educación flsicn en los 

programas regulares de la educación básica normal, 

Se diversificarán las formas para fomentar lo práctica 

del deporte popular. 

Se elaborarán programas recreativos coherentes y adecua

dos a la dicponibilidad del tiempo libre. 

Se establecerá un programa nacional destinado a inducir 

al individuo a estudiar por sl mismo. 

Promover la participación de los podres de familia en 

apoyo nl proceso de ensenonza aprend~zoje. 

OJetivon: 

A continuación se presentan los objetivos de ln Revolución 

Educativa, concretados en programas, a través de los cuales 

se instrumentará dicha politice educativa. 
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Programa de coordinación de las acciones del sector. 

Programa de planeación y programación educativa. 

Programa de educación básica. 

Programa de educación indígena Y rural. 

Programa de educación inicial y especial, 

Programa de educación para adultos. 

Programa de formación, superación y actualización del 

magisterio. 

Programa de investigación nplicnda y dcsnr:-ollo ex.peri-

mental en ln educación, 

Programa de descentrali=aci6n de los servicios educnti-

vos. 

Programa de rcoricn+;nción del si~ter.q de educación u~!-

versitarin. 

Programa de impulso at sistema de educación tecnológ!=a. 

Programa de vinculación de la lnvestigo.ci6n tccnulós~=a 

y universitaria con las necesidades del país. 

Programa de preservación, impulso y difusión de la ~ul-

tura, 

Programa de impulso n la educación física, el deporte y 

la recreación. 

Programa de ampliación y mejoramiento de la planta fis~ 

ca. 

Programa de servicios de apoyo. 

Programa de administración de los recursos del sector.< 47 ) 

(47) cfr.Progrorrn Nacional de Educación, CUltura, Recreación y Depor
te. (1984 - 1988), 
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I.4. J\n:Í.llnls Socio - CUl U1nll de ln Educación en Ml!xlco. 

La educación es propia del ser humano, ya que éste es el 

ónico ser educable, A su vez, el hombre es un ser eminente-

mente social, 

As! pues, la educación se encuentra estrechamente vincula-

da con las condiciones sociales en que se desarrolla cada -

individuo y grupo social. "( ,,,) laE condiciones en que se 

realiza la cducnc16n y los problemas que ha de resolvr.r se 

hallan condicionados, en su perm~nencia o en su modifica-

ci6n, por las carncLer!sticns de la sociedad". C4a} 

La sociedad actual tiene múltiples necesidades y problemas, 

y son los individuos miembros de dichu sociedad quienes han 

de sntisfncer dichas necesidades y resolverán los proble-

mas sociales a través de una acción individual e instltuci~ 

nal. 

En tanto el individuo esté mejor preparado, en todas sus 

área de desarrollo: social, afectiva, intelectual, etc, és-

te podrá contribuir con su trabajo y conocimientos a un me

jor desarrollo y progreso'!social. 

De ah! la necesidad de que haya cada vez una mayor calidad 

en la educación que vaya de acuerdo a las neccsidade2 espe

c!Clcas de cada grupo social, y as! lograr que cada uno de 

(48) CARCIA 1-DZ, Victor, op.cit. p. 36 



estos grupos sportc•'sus conocimientos, 11abilidades y cos:...i!!! 

bres a la 3ociedad en que viven, en lugar de que se pierd·l 

todo ese bagaje cultural. 

En México, a pesar de que el gobierno se planten como un E~ 

todo a favor del cambio social, en el que se logre lo exp-

puesto anteriormente, se conservan las estructuras clasis-

tes del pala, preservando los procesos sociales que la ori

ginan. 

Se pretende realizar una transformación de las relaciones -

de explotación, pero debido a In falta de recursos y de ca

pacidades, dicho regulación no se ha llev~do a cabo, sino 

que por el contrario, el tan deseado equilibrio entre· las -

ciasen aocialea; lejos de cotableccroe se va haciendo cada 

vez más difícil. 

Para 1980 el perfil de la clase media (la predominante), en 

lo que concierne a los niveles de Vida, se ha dado un dete

rioro general para amplios sectores de la población. Es de 

esperar una agudización en las condiciones de pobreza pre

valecientes entre las ramillas situadas dentro del estrato 

económicamente más débil, por las tendencias inflacionarias 

de la economía y la consiguiente pérdida del poder de com-

pra de la mayoría cte la población. 
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Con la polarización social de México, provocada por fenóme

nos recesionistas e inflacionistas, es de esperarse un fut~ 

ro, donde desaparezca la clase media y sólo exista la alta 

y la baja. 

La desvalorización continua de la fuerza de trabajo y de 

toda la población mexicana, provocada por el aumento "natu

ral" de la población y por la falta proporcional de empleo 

que ha ocasionado el modelo de desarrollo; ha provocado un 

aumento considerable del proceso de marginalidad (económic~ 

politica e ideológica) de cada vez mayores sectores de la 

población, sin contar los ya marginados, como et sector in

dígena. 

Debido a esta situación oe presenta un fenómeno muy espe-

cial denominado movilidad social, al que podríamos definir 

como un proceso de reajuste en la organización social del 

país, en donde diferentes sectores de la población necesi

tan ser removidos o reubicados para asegurar un mayor equ! 

librio en las relaciones sociales de producción, as! como 

para garantizar la reproducción de esas mismas relaciones 

sociales predominantes. 

Este proceso de movilidad social, adquiere particular impo~ 

tancia actualmente, en la medida en que el reajuste econó

mico y político del país, genera efectos muy sJgnificati-

vos en la organización social de la población. 
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Como ya hemos dicho en otro apartado anterior, el régimen -

de Miguel de la Madrid, se planteó como principio orienta--

dor de su gobierno la sociedad igualitaria, teniendo como -

objetivos fundamentales, evitar el desarrollo de contradic

ciones sociales (la inmensa diferencia entre las clases so-

ciales) que ponen en peligro la subsistencia pacifica del -

pueblo mexicano. 

Asi pues, el gobierno ha puesto particular ntenci6n en el -

fenómeno del desempleo, puesto que éste es uno de los prin-

cipales causantes del d~sequilibrio social. 

Dos fenómenos han contribuido al incremento del desempleo, 

y por ende a ln marginación de cada vez mós personas: por -

un lado la "descampesin!znción" {•lB) de la fuerza de traba

jo rural, provocada po~ el abandono y la despreocupación de 

!a producción en el c;1::-,po. Eotc fi;nómeno ;;e hace manifiesto 

por las continua!:! inmigraciones de la población rural a las 

ci•~dades. 

Podemos se~alar que la descnpitnlización en el cnmpo, el f2 

mento de la producción capitalista en el campo en manos de 

unos cuantos empresarios, lo desigualdad que existe en el -

nivel de dc=arrollo económico de diferentes áreas rurales; 

fue provo~ando una forma de producción en el campo, cuyos 

Unicos resultn~os fueron un mayor empobrecimiento de los 

(48) L. PARE; El Prolctoriado Agrícola en México, p.55 
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grupos campesinos, e indígenas, as! como su mayor marginali

zaci6n y por eso mismo, una mayor emigración de esas pobla-

ciones hacia las zonas urbanas del pala. 

Un segundo fenómeno es la proletarizaci6n de la fuerza de 

trabajo, resultado de la descnmpesinizaci6n, en donde debido 

a un mayor desarrollo capitalista en In agricultura, se da 

una mayor proporción de población sin tierra, parte de la -

cual está proletarizada. 

Puc~ bien, pese n las políticas de descentrnli=nci6n, el éx2 

do rural lejos de disminuir, se ha incrementado. 

Ahora bien, ontea de comenzar a describir las diferentes el~ 

ses sociales en que se divide nuestra población, cabe sena.lar 

cuales son los rasgos caracterológicos de todos los mexica-

nos. 

Cada pueblo tiene un carácter nacional distintivo debido a -

la complejidad de nuestro pasado histórico, a la multiplici

dad de grupos aborígenes que habitaban nuestro territorio an 
tes de la llegada de los espanoles, el hecho de que el con

quistador era mestizo de celtíbero y árabe, el hecho de que 

Eopana no rebasnbn aí.zn la edad media, el que México sea ve

cino de un país como florteamérica, cuya e2tructura cultural 

tiene su origen en la reforma y en el libre examen, antece-

dente directo y decisivo de su auge científico, tecnológico 

y económico en poder pol1tico y económico. 
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Pero a todos estos factores que hon producido un hombre con 

una fisonomía psicológica tan llena de matices y rica en in 

gredientes. hay que agregar uno más, que se deriva de nues-

tro mestizaje incluso: las dos sangres que llevamos dentro 

no se han apaciguado todavía, se hallan en perpetuo confli!:, 

to, El mestizaje cultural está en proceso de formnción y 

conforme va madurando el país, la preferencia por el ángulo 

indígena de nuestro mestizaje se vo fortaleciendo. Más nue§. 

tras dos sangres no habrán de tener reposo hasta que los 

dos y medi-:i millones d~ i~dlgeno:; bilingí.lcs y monolingües -

estén perfectamente fundidos en el nivel medio cultural y -

en el nivel medio econó~ico del pols. ( 4 9) 

Una primera afirmación es que el alma del mexicano está ca~ 

gada de dinamicidad que va dirigida a fijarse en t.:n tipo i!!_ 

confundible: sin tomar en cucnt;1 las diferencias caractere~ 

lógicas de los habitantes de cada reglón geográfica, habla-

remos del mexicano en general y más especlficamente del me-

xicnno de clase popular. 

El mexicano padece un hondo sentimiento de menor valla, que 

arranca de su pasado colonial y por haberse fundado el mes-

tizaJe por medio de la violencia; pero el complejo de infe

rioridad ha llevado a crear una supercompensaci6n. 

El mexicano es Dentimentnl, desconCindo debido a un medio -

social y natural que le ho sido hostiles. Su falta de viva-

(49) cCr l'ItlRRIAGA,E; José L3 Estructura Social y CUlturo.l de México, 
P-'"""261 
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Cidnd se deba quizá a la desnutrición secular que ha padeci

do y padece aún como ya hemos visto, 

El mexicano es triste; 3in embargo posee un agudo sentido 

del humor que utiliza pnrn acender o deCenderse en su áspero 

medio de sociabilidad, en medio de un civismo precario. 

El mexicano no es gregario, sino individualista, carece de -

espíritu colaborador; probablemente cte aquí brota su margin~ 

lidad, su npntln ciudadana y política y su inclinación a in

Cringir leyes. Sin embargo, compensa la individualidad con -

una vocación por entablar amistades leales, duraderas -comp~ 

drnzgo. 

El machismo; la exaltación del patriotismo, aunque con una -

conciencia no muy clara de patria ya que el patriotismo rnd! 

ca e!l lo emocional y no en lo racional, la viveza y r!~ue=n 

de imaginación; su Creatividad: son rasgos distintivos del -

mexicano. 

El ser imprevisor, inconntnnte, desinteresado y dispendioso 

se debe en la mnyor!n de los casos a su situación económica, 

pol!tica, social y cultural. 

Posee un gran poder de adaptación, es fatalista y superti-

cioso. 

Ahora bien, después de hab~r descrito algunas de las virtu

des y defectos del mexicano dentro del ámbito de la general! 
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dnd, paoaremos a describir lao diferentes clases sociales en 

México. No existe ningún trabajo riguroso que proporcione el 
fras sobre la cuantificación de los miembros pertenecientes 

n las diversas clases sociales. 

Ahora bien, antes de describir los caracter!sticas principa

les de las distintas clases sociales, cabe senatar algunos -

de los indicadores sociales más significativos, que permiten 

hacer la división de las diferentes clasea. 

Los niveles de vtda, van a estn!" estrechamente vinculados 

con la ubicación de la población en la estructura económica, 

Los indicadores de los estratos medios (educación, alimenta

ción, salud, vivienda) senalan un crec!micnto considerable, 

pero el desarrollo es extremadamente desigual en el aspecto 

económico y por ende en Jos demás aspectos. 

En 1958 el 5 % más rico tenia un ingreso 22 veces mayor que 

el 10 % de las Camilias más pobres. En 1977, mientras el 10\ 

de las Camillas más pobres percibían el 1 % del ingreso -

nacional, el S % de las Cam1lias más ricaa se apropiaban del 

25 %. 

El 32 % de las ramillas alcanzaban el salario mínimo para 

satiaCacer sus necesfjades más elementales. El 14.5 % reci

bían menos del salario mínimo. La tasa de dependencia de 

las Camiltas mda pobres es superior a la media nacional: de 

cada persona ocupada dependen cinco indivuos, 
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ConPidcrando a la población económicamente activa, el 40 % 

de ta misma recibe un salario inferior nl mínimo; din a d1a 

la deaocupución, la nubocupnción y la explotación absoluta 

la golpean más duramente. En 1979, la población marginada -

de cualquier beneficio del de$arrollo es mnyor que en 1840~ 

El 16 w. es analfabeta; eJ 44 % no recibe educación, el 20 % 

no usa z.apatos, (SO} 

La población ind!gena es la que más padece ln marginación -

econ6m1ca, política, social y cultural. Sufren de una cxplQ 

tación simultP.nea de un colonialismo ínterno y un capitali~ 

mo dependiente. 

Hoy asciende a má$ de treo millones indígenas, este número 

es mayor si agregamos a los ladinos a quicne$ se trata como 

indios. Hay dieciocho millone~ de marginados en las zonas r~ 

rales que viven en la extrema mlserio. 

El 40 % de lo$ jefes de familia tienen primaria incompleta. 

El 45 % de Jos ninos entre 6 y 14 anos no tienen escuela. 

As! pues, las desigualdades sociales alcanzan en México un 

orden de magnitud impresionante. Al lado del crecimiento de 

fábricas, tecnologías, polos de desarrollo, barrios de cla-

ses acomodadas; crecen los cinturones de miseria, las zonas 

y clases paupérrimas, superexplotadas o desempleadas. 

(SO) .=!}: OO'C\LEZ CASM'OVA, PDblo; El Estado y 105 Pnrt:1dos Politices 
~xico; &:lit: Ero, México_,1986, p. ae 



Como podemos ver, los trea indicadores la escolaridad, el nl 
vel económico y el nivel de vida, form~n parte de un clrcuJo 

vicioso del que difícilmente se puede emerger. 

Conocemos por decir que "el ingre$o :familiat' ez determinante 

en el nivel de escolaridad que alcanzan lon lndividuos".t 52 J 

Asl es que, para elevar la eficiencia escolar, no s6lo deben 

poseer los recursos economOmicos suficientes para conservDr 

a sus hijos en la escuela y ns{ puedan adquirir una formación 

que los condyuve a alcanzar metas más valiosas y productivas. 

Ahora bien, es sabido que a mayor mnrginal1d3d la eficiencia 

~erminal de la educación es menor, ,a sea por deserciones, 

reprobados, defunciones, etc. provocando que la pirámide ed~ 

cativa se eDtreche hacia la cúspide. 

El problema es: ~cómo ~btener los rccurs~s ~~cnómlcos su~i--

cientes para tener la oportunidad de una escolar1zaci6n sUp,!! 

rior? 

En primer lugar, seftalaremos que la escolar1zaci6n está es--

treehamente relacionado con las oportunidade~ de empleo. Al 

ser pocos los empleos, los patrones contratan s6lo a aquellos 

meJor preparados (mayor escolarido.d). 1\sl pues, las presio--

nes económicas y sociales exigen una mayor escolaridad; esc2 

laridad que no alcanzan los marginados, pues aunque la eseo-

( !iZ) C:OPLAMAH, Necesidades c5e0ciales en México, p. 40 
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laridad en México ha aumentado, no lo ha hecho de forma hom2 

génea entre toda la población, persisten las limitaciones p~ 

ra ciertos sectores que aún permanecen analfabetos, sin ins

trucción alguna o de primaria incompleta. 

Luego entonces ¿cómo mejorarán su nivel de vida, si· no cuen

tan con los recursos económicos, ni el tiempo necesario para 

educarse, ni menos aún de un empleo que realmente satisfaga 

sus necesidades? 

El deterioro en los ingresos familiares, !.mpone en ninon y 

jóvenes la necesidad de trabajar a edad temprana, dejando a 

un lado los estudian. Por otro lado estún los individuos adu! 

tos subempleados o desempleados, cuyos ingresos son r!diculos 

de acuerdo a sus necesidades, ya que en su mayoría no cuentan 

con primaria terminada. 

Se han planteado programas de ~ducaci6n técnica y terminal a 

niveles tempranos en los que el sujeto recibe los mínimos ed~ 

cativos Y además se le proporciona una opción técnica (secun

darias técnicas) para que pueda incorporarse a la vida econó

micamente activa: mRs sin embargo el tiempo que transcurre en 

el nula implica una pérdida de ingresos para el sujeto y de-

sisten en el intento de estudiar. 

Cabe preguntarse si promover la temprana especialización de -

los adolcScentes no significa coartar la posibilidad de desa

rrollo personal en la continuación de sus estudioo. Además en 
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tra otro Cactor psicológico en el que se cree que hay un ti

po de educación para cada clase social; la educación tecnol2 

gica para clases media y baja y la educación superior para la 

clase alta, lo que provoca que individuos sin recursos econó

micos se empenen en adquirir una educación superior, por el 

hecho de aparentar otra cosa y no por verdadera vocación. 

Junto a cstn creencia, podemos apreciar en la realidad; que 

son las personas de las clases media y baja las que más al-

tos grados de escolarización alcanzan y más empeno ponen en 

los estudios, r~nómenos que analizaremos a fondo más adelan

te. 

Ahora bien, comenzaremos por hablar más especificnmente de -

las clases populares: 

Son el sector mils numeroso, lg~~~ante y económicamente débil 

de la sociedad, en especial la popular rural. A pesar del 

proceso de desruralizaci6n que se observa en el país, la es

tructura básica sigue siendo la rural, aunque ahora mús bien 

como una empresa agropecuaria y no como los antiguos hacend~ 

dos. 

La población económicamente activa del campo se dedica a oc~ 

pociones tales como: peones y obreros agrícolas, parcelarios, 

ejidatarios con tiérra~, artesanos rurales y pequenos comer

ciantes. 
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El campesino mexicano cada vez tiene más conciencia de su -

propia clase, y está en un proceso de dignificación que no -

se logrará totalmente, mientras sigan marginadas en el aspe2 

to educativo. 

A pesar de que existen instituciones educativas tales como -

albergues, aulas rurales y cursos comunitarios; éstos no son 

los suficientes para toda la población demandante, por lo 

que predominan las escuelas unitarias o incompletas en las 

que el nivel académico es muy bajo y por ende la prep3ración 

educativa es raquítica, al igual que cuc conG~ciones de vida 

y oportunidades de superación. 

La clace popular urbana, sufre un fenómeno rn~y curioso; la -

mayoría son inmigrantes del campo y un número muy elevado 

son ind!genas. 

El fenómeno a que nos referimos es que aunque en la ciudad -

existen escuelas, estas personas no tienen el acceno a ellas, 

ya sea por falta de recursos económicos, por ser monolingUcs 

(es decir sólo hablan un dialecto, o bien por que son adultos 

analfabetos que no pueden ingresar al sistema escolarizado). 

Debido al desarrollo industrial en México, la clase popular 

urbana se ha multiplicado enormemente en especial los obre

ros industriales (gentes que dejan el campo y vienen a trab~ 

jara Ja ciudad), El engrosamiento de nuestras ciudades hn -

multiplicado el sector no asalariado do la clase popular ur-



bana: artesanos pobres, comerciantes en pequeno o puestos 

scmifijos, vendedores y trabajadores ambulantes (tragnfuegos, 

payasos, mimos, limpia parabrisas, etc} muchos de los cun-

les tienen ocupaciones que constituyen formas de oubempleo -

increíblemente poco remunerativos e in~i9ru:a~; como los m.mdi

gos y marias. <53 > 

Esta clase se compone principalmente de obreros y jornaleros 

industriales, artesanos, comerciantes en pcqueno y vendedo--

res ambulantes. 

Losrrñs representativos de su clase son los obreros industri~ 

les, tanto por el núl".'",ero como por el papel que dcsempcfian, -

puco representan la fuerza de trabajo urbana, aunque no to-

dos tienen las mismas oportunidades educativas (máximo prim~ 

ria incompleta) poseen un nivel educativo superior al rural, 

debido a la influencia cultural que la ciudad ejerce sobre 

ellos. 

Poseen una más clara conciencia de clase que a menudo se re-

floja en la aptitud para defender sus derechos y agruparse 

en sindicatos. 

Por todo lo anterior podemos darnos cuenta que estas personas, 

generalmente de origen rural y en su mayor!n !ndigenn, al tre 

tar de sobrevivir en ln vida urbana, buscan adaptar su condu~ 

(53) m,I'I'1.JRRI/GA, E. J0<Jé; la Estructuro Social y OJlturnl de México 
SEP, p. 58 

l 'J2 
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ta al ritmo de la urbe, y lo único que ccnsiguen es perder 

su cultura y tradiciones originales y pasar a rormar parte 

de la "masa" de marginados, ·que se mueve de acuerdo a la 

situación económica, polltica y social del momento, sin un 

criterio o conciencia nacional propio. 

Lan Clascn Medios! 

Aunque Aristóteles ya hablaba de tres clases sociales: los 

riquísimos, los pobr!~imos y los que no son ni muy ricos, 

ni muy pobres; la clase medln es de aparición reciente, -

coincide con el desarrollo de los municipios medievales o 

burgos, 

La clase media surge cuando los artesanos ya no producen p~ 

ro cubrir las necesidades propias, sino que orienta la pro

ducción hacia la satisfacción colectiva. 

La clase media tiene un mayor accc:Jo a la cultura y a los -

bienes de consumo en relación a la clase popular; ya po~ -

que poseen mejores ingresos o yo porque poseen un nivel 

educativo superior a primario. 

El tipo de trabajo que desempcftpn es más bien intelectual, 

regulan, inspeccionan o dirigen el trabajo físico de loo -

demás. 
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Sin embargo, existe una enorme heterogeneidad en la compos.!. 

ción de In clase media, que impide establecer lineas de de

marcación bien precisas que la delimiten de las otras cla--

ses, 

"La clase media recoge en su seno, individuos tanto de arr.!, 

ba como de abajo y, a su vez, los suministra n ambas clases; 

gracias n esta fluctuación ininterrumpida, surge en ella 

una confusión de fronteras y una serie de transiciones con~ 

tantea". C54 ) 

Un criterio para clasificar los diferente~ segmentos que 

integran la clase media, es la procedencia de sus ingresos, 

siendo así, se divide en: autónoma y dependiente. Y desde -

el punto de vista del volumen de tales ingresos, se dividi

ria en: acomodada, mediana y pobre. 

Autónoma compuesta por pequenon industriales, pequenos co-

merciantes y pequenos agricultores y parcialmente de profe-

sionistas. 

Dependiente, en verdad la clase media moderna, formada por 

empleados mercantiles y obreros calificados, por empleados 

y Cuncionarios de la gran industria, por empleados y fun-

cionar1os de la administración pública, por profesionales y 

técnicos. 

(54) SD-r-E., Jorge, Sociología; ESpaaa. O'.llpe. B.Jencm Aires,·pp.19~197 



••• 10~ 

La otra subdivisión de pobre, mediana y acomodada depende -

directamente del monto de los ingresos familiares, de lo que 

a su vez dependeré el grado de escolaridad de los hijos: aun 

que se ha visto que la mayoría de eotudiantes que alcanzan -

niveles de educación superior, pertenecen a clase media, in

dependientemente del oubgrupo a que pertenezcan. 

La claoe media representa un puente, sin el cual serla más 

brusco el contraste de las clases que poseen mayor antagoni~ 

mo, 

Hoy día en México, la clase media predominante es la depen-

diente, resultado de la inevitable producción en masa y de 

la libre competencia acaba por desplazar de ella al mediano 

comerciante y al mediano industrial en obrero, empleado o 

funcionario de las nuevas actividades introducidas por la 

tecnificación de la economía y por la ampliación de aparato 

gubernamental. 

La clase media y su nivel de vida e2 un buen indicador del d~ 

sarrollo industrial, urbano y político de la nación: En Méxi

co, la función de la clase media ha connintido en ayudar al 

desarrollo material y cultural del pa!s. 

Un rasgo general de la clane media, es que trata de asemeja~ 

oe, en sus formas de Vida, al~ clane alta, de ahí su arán -

de educarse para sobresalir: mientras que los individuos de 

las clases altas ya no se preocupan por prepar~e cada vez 
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más, debido a que ya poseen todo Jo que pudieron desear, 

Esta clase media es contradictoriamente, conservadora y re

volucionaria a la vez, porque posee cierto bienestar econó

mico que arraiga en ella el sentimiento de propiedad y al -

propio tiempo la altura y sus sentimientos éticos y religi~ 

sos la mueven a rebelarse contra las injusticias y las des! 

gunldndes sociales, 

En México, el individualismo y el afán de mejorar el nivel 

de vida han llevado a la clase media a participar cada día 

más en el destino de la Naci6n, 

Debido a la heterogeneidad de la clase media, surgen pugnas 

que explican la típics insolidaridad de la clase. 

En algunos sectores (clase media acomodada) el nivel de vi

da ha mejorado ligeramente, pero debido a la crisis econ6m! 

ca que vive nuestro pais, el nivel de vida de la mayoría de 

los sectores ha bajado notoriamente conjuntamente con la b~ 

ja del poder adquisitivo. 

Las Clases Altao: 

l.Rs clases altas en México están en proceso de consolidación, 

ya que debido a In inestabilidad política tan característica 

del siglo XIX, impidió que se consolidara una aristocracia 

hermética de larga duración, 
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Las que ocupan el sitio máa alto en la escala de las clases 

2oci!!.les, deboe>n !!U a2cen~o o.l fenómeno de capi!.!lridad esti-

mulado por los constantes cambios politicos súbitos y vio--

lentos; y no por su prcparaci6n y capacidad personal. 

La progresiva desaparici6n del latifundio, el crecimiento 

de la industrialización, la capitaliznci6n y la notable con 

centración urbana, todo lo cual ha hecho que surjan gran n~ 

mero de grandes propietario!!. de edificios, de fincas urba--

nas y de grandes corporaciones, las cuales son heredadas de 

padres a hijos; hecho que ha provocado que los hijos de pe~ 

sanas pudientes no se preocupen por adquirir una educaci6n 

superior C55 l siendo que son ellos, los que tienen la posi

bilidad, económica y el tiempo para preparse más. 

Es verdad que las universidades están llenas de personas de 

recursos econ6micos suficientes y er. muchos casos con más -

de lo que podemos imaginar, pero estos sujetos no tienen la 

inquietud por superarse, por estudiar para disputar puestos 

de alta jerarquía ¿Por qué? porque, ya tienen el camino he-

cho, saben que cuando crez~an ya tienen un puesto asegurado 

en la empresa de la familia. 

Esta actitud provoca que cada dio, las personas que ocupan 

puestos de alta jerarquia, ya sea en el sector privado o en 

el sector público, carezcan de una verdadera preparación 

(55) cfl;. Ibidcm. ITURRIAGI\ E. José. p. 100. 
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acorde a su responsabilidad dentro del sistema social ,al -

estar nuestras instituciones dirigidas por personal median~ 

mente preparado (mediocre) que podemos esperar del destino 

de la Nación, 

A continuación presentamos dos cuadros que engloban la po-

blación nacional, dividida en las diferentes clases socia-

les (anexos), 
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CUADRO 8 

E;VALUACION DE LAS CLASES SOCIALES EN MEXICO• 

CLASES SOCIALES 1985 " 1940 " 

Altas 1.44 1.05 

Urbana 0.39 o.s7 

Rural 1.05 Q.48 

Medias 7.78 15.87 

Urbana 6.12 12.12 

Rural 1.66 3.75 

Populnrt:ts 90.76 83.08 

Urbana 14.17 22.40 

Rural 76.61 60.68 

Vemos como la clase media ha sido la que más a crecido 
en detrimento de las otras dos clases. 

• Por falta de cbtos actu.3les se utilizarón los rrós recientemente 
p.ml icactos. 



CUADRO 9 

Cl..J\SES SOCIALES EN MEXICO 

100 % 100 $ 

Media 

BO BO 

60 60 

Baja 

40 40 

20 20 

o o 

1095 1940 

Fuente: Iturriaga, E. José 

La estructura social y cultural de México. p 45 
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(?rogrnm11 Nacional de Educnci6n Indígena. 

A menudo se dice que la culturo occidental, es obra del hoE 

bre europeo y de las grandes civilizaciones orientales; y -

que los pueblos de América deben todo lo que son n la gran 

tradición cultural europea, y que las viejas culturas indí

genas de América no han dejado en las culturas occidentales 

sino defectos y errores, supersticiones y vicios, o cuando 

más, restos arcaicos, que sólo sobreviven en las pob¡acio-

nes rurales mós alejadas de las vías de comunicación espir! 

tunl y material. 

Tales afirmaciones son completamente erróneas. Lo que llam~ 

mos cultura occidental y QUI? din a día se va convirtiendo -

en cultura mundial, no es el simple desarrollo de ideas e -

invenciones que hayan partido en su totalidad del Med1terr2, 

neo en los t1empo::i nnt!¡;;;:..:os o ae l=i europa occidental ':!n 

los tiempos modernos, pues los pueblos de América vivimos 

en gran parte, gracias a invenciones o descubrimientos fun

damentales reali~adas por los indígenas de eote Continente, 

muchos anos antes de que el hombre blanco pisara por vez 

primera tierras nmericanns. (56) 

De ah! el interés por res~atar toda la riqueza de que son P2 

seedoreo las personas ind{genas que hoy en d!a viven en 

nuestras ciudades¡ impidiendo que la modernización del pa!s, 

(56) cfr,CASO, Alfonso: Contrftuciorms de las culturas In::Ugena.s de 
Mirxico a la CUl tura f1..1nc:Ual, SEP , 19461 p. 51 
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destruya sus costumbres, tradiciones y porque no su sabidu

ría, si, sabiduría digna de ser admirada, gracias a la cual, 

han podido sobrevivir a lo largo de la historia, pese a lna 

condiciones, que en la mayoría de las casos, han sida adve~ 

sas. 

Antes de comenzar la revisión de la educación indlgena o lo 

largo de la historio, cabe seHalnr la importancia del sist~ 

ma educativo mexicano a este respecto, ya que dentro de sus 

finalidades primordiales contiene la de mejorar y ampliar -

el servicio educativo en todas aquellas comunidades desfav2 

recidaa, poniendo especial atención a las comunidades indí

genas. 

Por este motivo se han creado organismos descentralizados -

como el INI, INEA y CONAFE, los cualea conjugan sus esfuer

zos para llegar a aquellas zonas en donde la Dirección Gen~ 

rnl de Educación Indigenn ya no puede cubrir la demanda. 

El sistema nacional de educación indígena de nuestros d!as, 

es resultado directo de lnn necesidades, que a través de la 

historia han vivido los pueblos indios: de ahi la importan

cia de realizar un breve recorrido a lo largo de la histo--
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rin de la Educación en México, para as!, analizar la5 medi

da5 que se han tomado en materia educativa para subsanar d! 

chas necesidades y así lograr la integrnci6n cultural del -

indígena a la vida nacional, 

Pero no conformes con el análi~is histórico, plantearemos -

en qué consiste el sistema nacional de educación indígena 

en nuestros dlas, 

A partir de esta descripción, estaremos en condiciones de -

hacer un juicio vnloratlvo sobre lo que se ha hecho y sobre 

lo mucho que aún hay por hacer respecto de la población in

dlgena, en bien suyo y de la Nación, pues como ya se ha di-

cho anteriormente, conntituyen •.::-i eno:-me :..;ec':.or de ln !!:~Cl!! 

dad y por ende de vital importancia para el desarrollo na-

cional. 

II.1 Breve Stntcoio Hintóricn. 

Comenzaremos por hablar de las ¿:randcs unidades en la h1nt2 

ría de la educación en México. 

Seis épocas caracter!sticao pueden distinguirse en la vida 

de la educación en MCxico. Todas ellas reflejan Ja índole 



cultural del tiempo en que se producen, y, en todas ellas, 

se crean instituciones de inconfundible unidad y estilo. 

II.1.1. Epoca Prccolombinn, 

La educación, entre los pueblos precortesianos, constituye 

claramente un tipo de educación tradicionalista, cuyo 

ideal religioso y bélico reside en transmitir la cultura -

del pasado de generación a genernción, y cuyo efecto poll

tico es el d~ pcrpetunr lns clases o estamentos oocialcs. 

La educación en los pueblos mils cultos, ostentaba ya la e~ 

tructura de una educación organizada sobre In base de un -

sistema escolar bien definido, Tal es el caso del pueblo -

azteca, que tenían establecidas dos escuelas diferentes p~ 

ralos macehu3ltin y loo piplltin. 

En su ninez. el joven plebeyo aprcndla con su padre los 

primeros conocimientos del oficio. Más tarde ingresaba en 

ln escuela popular llamada telpachcalli o casa de las jóv~ 

neo, que era una cscueln de pr poración religiosa y mili-

ter. Asi se le enseílnban los rudimentos del culto, el man~ 

jo de las armas, y sobre todo, a soportar las duras priva

ciones del soldado en campana. 

En el cuicncnlli o casa del canto se nprendinn los cantos 

que debla entonar en las oolemnidndcs religiosos o civiles. 

Cuando estaban en edad de casarse salla del telpochcalli -

114 
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haciendo una gran fiesta, <57 l 

Mientras permanecían en la escueln, todos los trabajos del -

ediCicio comunal los desempenaban los Jóvenes, como una esp~ 

cie de servicio social. 

A esta escuela popular se oponía en cterto modo, la escuela 

de los nobles que se llamaba calmecac; en donde las ensenan

zas, aún cuando conservaban su carácter de entrenamiento mi-

litar, eran mucho más amplias puesto que las que sallan de -

esta escuela habían je ocupar los cargos más nltos en el 

ejército, el clero, la judicatura y la burocracia, Se les en 
se~aba con mayor ampl!tud e intensidad la religión, la hlst2 

ria, las cuentas y manuCacturn de tos manu~critos pictór!cos, 

la astronomía, las leyes, y se les ensenaba también el bal--

le y el canto para las ceremonias religiosas, aún cuando en 

el cuicalli se les ei.~~enaba principalmente en esta activi--

dad. 

También las mujeres tenían escuelas especiales en las que r~ 

cib!an adiestramiento sacerdotal antes de casarse, 

As! pues, la educación Cue muy similar entre los pueblos pr~ 

cortesianos, con pequenas diCerenciaciones de acuerdo a las 

características particulares del pueblo. 

(57) c!'r.CASO,AlfO'nso·; La Polltica IOOJgenista en México; 
00, México, 1981. p. 39. 



II.1.2. Epoca Colonial. 

Es la época de la educación confesional, teniendo como tras

fondo la cultura aborigen, se desarrolla en la Nueva Espana 

un tipo caracter!stico de educación confesional, que hace 

gravitar todas sus mnnifestnciones en torno de un ideal rel! 

gloso, -el cristianismo- Esta etapa calificadamente eclesiá~ 

tica se extiende hasta ya entrada la época de la independen

cia. 

El trasplante de la civilización europea en el Nuevo Mur.jo -

trajo consigo el nacimiento de t{picas instituciones educnt! 

vas. Pero al lado de la obra evangelizadora y de la castel!~ 

nización de los indios, van apareciendo con el tiem'po insti

tutos docentes de estructura similar a los de Espana, tal es 

el cado de la Real y Pontiticia Universidad de México, los -

Colegios de segunda ensenanza, y colegios mayores. 

Pero analicemos más detenidamente que ocurrió respecto a la 

educación indígena en esta época. 

La educación estuvo sujetn a las politices poblacionales que 

mantenía a los indios separados del resto de la población Y 

de congregarlos en caso de que estuviesen dispersos. 

La Iglesia y ~l Estado comparten el propósito de evangelizar 

a los indios y de hacerlos vivir de acuerdo a las costumbres 

cristianas. Más bsta evangelización no puede llevarse a cabo 

116 
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sin una preparación lingulntica y cultural que permitiera -

acercar el mundo gentil nl cristiano. As! pues la ~cción -

evangelizadora no se redujo únicamente a lo religioso sino 

que se reflejó en todas las costumbres ind!genas. 

En primer lugar se plantea la necesidad de que los misione

ros aprendan las lenguas ind!genas, para as! castellanizar-

a la población indígena, pero el obstáculo económico impide 

el acceso de los indios a la ~nse~anza, ya que tenian que -

trabajar todo el din. 

Se fundan instituciones de diversa índole. Existe el cole--

gio superior de tla~elolco; conventoa y hospitales con cen

tros educativos anexos; escuelas en los pueblos con maestros 

de primeras letras, y cnscnanza por medio de sacristanea o 

de unos indios a otros. {SS} 

Los educan:los son escogidos de pl"eferencia entre los hijos -

de los caciques, ya que son los que gobernaran a loB indios. 

En ocasiones se extendía la ensenanza a los indios comunes 

como feligreses de la Iglesia y vasallcs útiles de la mona~ 

quía. 

En el siglo XVI los Crailes oe enc3rgan de reunir a los ni-

nos indios, sin importar su rango o posición social. La en

senanza del castellano tenla una base legal que obligaba a 

los indios al apl"endlzaje del castellano y que contemplaba 

(58) c!'n Ibidmi. p. 167. 
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castigos pera quienes persistieron en el uso de los lenguas 

aborígenes. 

La ensenanza para los indios fue gratuita, gracias a las 

contribuciones de la comunidad, esta ensenanza persigue con 

juntamente fines espirituales y temporales: la evangeli:a-

ci6n, el gobierno politico y el empleo de los servicios in

digenas, 

Los contenidos proeramñticos: consistieron en lectura, ea 

critura y doctrina y en los casos más t•efinados se llega a 

la gramática, es decir, ol latin que abre las puertas para 

los conocimientos superiores, un ejemplo de éstos fueron -

las cátedras del colegio de Tlatelolco. 

Estas oportunidades de ensenanza superior eran excepciona

les, lo usual era que la ensenanza preparara a los indios 

para llenar los oficios de la república, las artesaniaa y 

los servicios auxiliares de la iglesia, como el de canto-

res. En el plano superior, los egresados de Tlatelolco, c~ 

laborar6n en la~ tareas linguisticas, de investigación y -

de publicación que emprendieron los misioneros. 

Como ya se dijo anteriormente, la educación indígena estu

vo a cargo de los misioneroa, impartiendo en primer lugar 

catecismo, lectura, escritura y cuentas dentro de los co~ 

ventes y hospitales, habla estudiantes externos e lnter-

nos los que vivían dentro de los conventos desde edad muy 
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temprann. 

Los hospitales también tenían una labor educativa, ya que -

en ellos se instruía a los indios en los cuidados de los en 
~~~~== baj~ l~ dire==16n d~ ln~ ~isioneros. 

Los métodos utilizados por los misioneros para la educación 

indígena fueron muy variados, se publicaron diccionarios en 

diversas lenguas nborigenes, cuadros con el alfabeto y Jer2 

gllficos, la pintura, la música y el teatro. 

Vasco de Quiroga fundó los hospitales pueblos, en donde los 

bienes eran comunes y se repartían de acuerdo n las necesi

dades familiares. 

El padre, dentro de las comunidades o misiones, era para el 

indio el médico, maestra, consejero, juez, el rector del 

trabajo, el ndminis~rador, etc. 

Frente al vasto ámbito de la penetración religiosa europea, 

se abren ante el indio varios cominos educativos. 

Las escuelas conventuales, los hospitales, las misiones y -

las parroquias impartían la llamada "educación de base" 

cristiana (evangelización y lecto - escritura). 

También se fundaron por cédulas reales las "escuelas elemen, 

tales" en todos los lugares da indios de los reinos de la 

Nueva Eopana y de Perú; con maestreo que ensenen el castc--

1 lono. Si eran puablos grandes habría 2 escuelas una de ni-
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nos y otra de niílas y si eran pueblos pequenos hnbr!a una -

sola escuela a la que asistirían separadamente niílos y ni-

nas Y las niílas mayores de diez anos no irían. 

En cuanto a la educación femenina funcionaron: El Colegio -

Doncellas Indias de Nuestra senara de Guadalupe en donde 

se les daba catecismo, y se les ensenaba el castellano, a -

leer y escribir. (5 9 ) 

Ademó.s se les ensenaban las cosas necesarins par.o. la •:ida -

política y ejercicios propios de su sexc y condición. El 

fin de In fundación era que vivieron en la casa vírgenes 

que vieron por su salvación y la de las demás y que rcctbi~ 

ron la buen.o. educación. Teniendo ya instrucción las dance-

llas estarían obligadas a ensenar a ninas a leer - escri-

bir y algunas labores mujeriles (hilar, guisar, tejer, etc,). 

En 1791 se estableció en la ciudad de Quer·etaro el Colegio 

de San Joseph de Beatas de terceras de Nuestra senara del -

Carmen en el que se daba educación a treinta ninns indias, 

teniendo escuela abierta y pública para otras muchas. 

Más adelante se crearon Colegios para indios en los que se -

les preparaba en el rango eclesiástico y para la adquisición 

de la cultura superior que ello requería; un ejemplo de es--

tos es el Colegio de Santiago Tlatelolco, donde maestros 

(59) cfr. Ibldem. p. 178. 
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franciscanos ensenaban a unos setontn alumnos internos in-

dios, la lectura, esc:-ltura, música, latin, retórica lógi

ca, filosofla y medic!na indlgena. 

La existencia de es:c Colegio parn indios sirvió como arg~ 

mento para el estable:!miento de la Universidad de México, 

El Colegio y Novicia=~ de Jesuitas en Topozotlán, el semi

nario de San Martín .:!:.ncte la ensennnzn no era tan elevada 

pero se con3ervnbn ln din~lnción nobiliaria. 

También se t'undo el :': :e!;iO Seminario en la Ciudad de MéX.!. 

co, que admitía a a!~~nos de toda clase; man los ideales 

civiles de la ilustra::ón en el siglo XVIII, no ~uvieron 

fuerza práctica equi\·alente para toda la población y el -

individuo quedó, cul':'..lrolmente, postergado ante enpanolea 

y criollos. 

II.t.3. F.pocn de la Independencia. 

Es periodo de lo ensennnzn libre. Como el movimiento de -

independencia nacen ;ropósitos pollticos - educativos suf,!. 

cientemente amplios para delimitar una tercer época, que 

se caracteriza por un anhelo de organizar la vida pedagó

gica del pals sobre ¡3 base de una politice liberal; sin 

embargo aqul y allá se percibe la segunda intenci6n de 

sustraer la dirección educativa del influjo del clero pa

ra ponerla en manos del Estado. Dicho ideal nutre la doc

trina que sustentan los destacados pollticos de la educa-



ción, hasta la época de ln Reforma. La expresión didáctica 

más cnracteristica y fecunda de la época de la ensenanza -

libre es el nacimiento y desarrollo de las escuelas Lanca~ 

terianas, las cuales se mantienen durante nueve décadas, -

ya que satisfac!an la demanda educativa que hasta antes de 

ellos era imposible atender, debido a la falta de maestros. 

El problema educntivo de los indios en este período se di

vide en dos etapas: antes y después de la Reforma. En 

1826 el Congreso constituyente de Chihuahua dispuso que se 

admitieran a los indios en tas escuelas primarias que or-

denó se establecieran y que los fondos propios de los pue

blos se destinar!an al fomento de la instrucción, como uno 

de sus fines principales. También se rormar!an escuelas de 

primeras letras en los pueblos de indios. Entre Jos ind!g~ 

nas que supieran leer y escribir se escogerla uno de cada -

tribu. para que fuera a Guadalajara o a México a instruir

se en el sistema lancastcriano y a su regreso lo ensenar!a 

a sus compatriotas. 

Además, la ensenanza se declaró obligatoria, as! como la -

asistencia de los adultos a la doctrina cada quince d!ns -

por lo menos ; por Ultimo, se urgió la fundación de escue-

las para nii\a::;. 

En la Ciudad de México exist!a el Colegio de San Crcgorio, 

dedicado ~ la ensenanza de indios, donde se les ctnba todo 

lo necesario para que cursaran su carrera.< 5 o) 

(60) cfr. Ibid~, p. 246 
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Con los bienes de las parcialidades y de la comunidades se 

sostenían otros escuelas exclusivas de los indios. 

Con la reforma desaparecen estas instituciones y la politl 

ca indigenista respecto a la educación, se limitó o que los 

indios aprendieran el cnstellnno. 

Fue en Oaxoca, Chiapas, Cuerrero, San Luio Potosi y Chihua

hua donde más se impulsó lo educaci6n indígena, con la fun

dación de diversas escuelas regionales para que tonto ni-

nas coma adultos tuvieran la oportunidad de castellanizarse 

y de recibir la educación elemental. 

Poco a poco se reconoció lo importancia de la escuela ru--

ral para introducir a los indios en Ja vida útil del ciu-

dadnno. Se creó una ley para el mejoramiento y cultura de 

la rn=a indígena. 

Ya que los profesores ignoraban las lenguas nborigenes, se 

dispuso que de coda distrito iría una alumna indígena a es

tudiar en la escuela normal y en la de artes y oficios para 

obtener el titulo de profesora de tercera clase, con la 

obligación de regresar después o sus pueblos a hacerse car

go de las escuelas. El nintema de educación de lo época, 

como ya se senaló anteriormente, f'ue el de la ensenanza mu

túa (o lancasteriano) en donde un maeatro instruía a los 

alumnos más avéntajados (monitores) para que éstos trasmi-

tieran la ensenanza a los demás alumnos. 
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El método Lancasteriano fue de vital im>ortancia a lo largo 

de nueve décadas {1822 - 1896), y hubie1e continuado en se~ 

vicio ya que aatisfac!a eficazmente la ~emanda educativa, -

pero la aparición de nuevos colegios y 1e un número mayor -

de maestros mejor preparados, hizo que ¡erdiera popularidad 

y que poco a paco desapareciera dicho s stema 

Il.1.4 Epoca do la Reforma. 

En el movimiento oe Ret'ormn, la libertad dt.• cnscñ.inza. .:o fue 

irreligiosa, ni siquiera e~clusiva de la escuela la doctri

na del dogma. La pedngog!a de este movim coto, se situó en 

el punto de vista de la escuela laica, g•atuita y obligato

ria. El interés en torno de estos proble as condujo gracias 

a la propaganda de la prensa pedagógica, a despertar una v! 

gorosn conciencia de la vidn educativa y cor. ello, a for

mular los primeros ensayos importantes d teor!a y prácti

ca de la educación, que cristalizaron en la fundación de la 

Escuela Modelo de Orizaba, centro docente que se convirtió 

en el semillero de la reforma educativa mis importante en 

el siglo XIX. 

Se instituye en esta época el~ de a ensenanza obje

tiva con Antonio P. Castilla que constad tres principios 

a) El Análisis b) La Síntesis c) Método empuesta. 

Al magisterio se le preparó en el realism pedagógico, se

gún el cual, para la ensenanza deben most rse al educando 
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primario lns cosas que las palabras o al mismo tiempo ambos 

conceptos. El encuentro pedagógico más importante de la época 

fue el Congreso Higiénico Pedagógico de 1882 en el que se 

concluyó: a) Tener en cuenta las facultades físicas del -

estudiante; b) Aplicar el método objetivo en la educación 

intelectual; c) Procurar el crecimiento cultural y armóni-

co del escolar: d) prevenir las enfermedades infantiles -

lo más posible. 

Como ya se dijo, la escuela Modelo de Orizaba, fue un gran 

paso hacia la pedagogía moderna ya que inclu!a en su pro--

grama: a) Introducción n la pedagogía; b) los principios 

didácticos; e) doctrina de lo disciplina y la práctica d2 

cente. <5 t> 

Se tuvo el propósito de ! legar a unificar el sistema de -

educación nacional e incluso se convocó a todos los esta-

dos a un Congreso Constituyente de la Ensenanza; el que 

se dispuso que la estructuración del sistema popular de 

educación debía partir de la uniCicaci6n de la ensenanzn 

primaria que zer!a obligntorin, gratuita y laica; nin ha-

cer ninguna diferenciación de la ensenanza, es decir, no -

se habló de una educación exprofeao para la educación indl 

gena, aimplemente se lea incorporó al sistema de educación 

nacional, nin tomar en cuenta sua necesidades y caracterí~ 

ticas autóctonas. 

(61) cfr.SOLANA., fda; etn.l Historia de la educación Pública en 
@.s9. fcndo de Cul turn f.ccnántca. S.E.P. 
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11.1.s Epoca del Por~1rlnto. 

Es representativa de esta época ln doctrina del positivismo. 

Se prosigue con gran rortuna el cultivo de las ciencias ped~ 

g6gicas. 

Se instrumenta el método onomatopéyico de lecto - escritura. 

Se acentúo la orientación de una ensennn~a intuitiva y ame

na. Es en esta época porririca cuando se dan las misiones 

culturales en el extranjero con el propósito de recabar in

rormcs acerca de los adelantos educativos en otros paises, 

impulsadas por el lcs;:i!riru positivista que venera todo lo -

que es ciencia. Este esp!ritu favorece enormemente a la ed~ 

cación, yn que impulsó la investigación de nuevos métodos -

y técnicas para el mejor logro del proceso enseftanza apren

dizaje, además de que trajo a México los adelantos que en 

materia educativa había en todo el mundo. 

Siendo ministro de Justicia e Instrucción Pública Joaquín -

Baranda, se expidió la ley reglametarin de instrucción obl! 

gatoria en el Distrito Federal en la que en su articulo 68 

Cracción 5°, se consideró entre las obligacioneo de la Di-

rección General de Instrucción Primaria la de "procurar con 

el mayor empeno. que la ensenan:a primaria sea diCundida 

entre la raza indlgena, y proponer desde luego los medios -

más eficaces para conseguirlo en la parte rural del Distri

to y territorios Federales". 
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El presidente Diaz en su informe ante el congreso do la uni6n 

en 1900, calificó dicha ley de medida de gran trascendencia, 

ya que aproximaría a la vida social a muchos elementos que a~ 

teriormente habían permanecido aportados rlc las más rudiment~ 

rias manifestaciones de una agrupación humana constituida en 

estado, manifestó que en su cumplimiento se había castellani

zado a un gran número de indígenas. 

Se vi6 en la educaci6n el medio para lograr la transformación 

de la vida de los indios mexicanos. 

Pero este afán por educar a los indios se vió entorpecido por 

la idea de Manuel Castellanos, de que Jos indios no tenían 

sed de saber por que carecían del instinto de progreso, eran 

inertes al progreso intelectual, por aversión a los conquist~ 

dores • 

.!~=te ~!.::-:-.::l y Sd.nchez Santos, por su parte creían fielmente 

en el programa educativo para salvar al indio de la ignoran

cia, Ezequiel A. Chávez, decía que era necesario introducir 

la moderna maquinaria agrícola para que niftos, jóvenes y adu! 

tos tuviesen el tiempo y la oportunidad de aaistir a educar

se, ya que de lo contrario tendrlan que trabajar de sol a sol 

para sobrevivir. Mas la labor educativa encaminada e los in

dios se vió frustrada debido a la carencia ae maestros inte-

1 igentes y de buena voluntad que conocieran las lenguas in-

digenas. 
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Se desarrollaron en esta época lns misiones, que eran una -

especie de comunidades indígenas (reservaciones) vigiladas 

por religiosas, en dodc los miembros trabajaban para soste

ner la comunidad, todos tenían trabajo y se les muestra a 

los indios los bienes de la cultura y de la vida civilizad~ 

No dieron buen resultado, ya que los indios prefertan vivir 

en libertad y no bajo el régimen de los religiosos. <52 > 

II.1.6. Epoca de la Revolución. 

La corriente revolucionaria de la pedagogía sociallstn afl2 

ra apenas iniciada la Revolución de 1910, en los idearios 

políticos de la época, y encuentra la más radical expresión 

en la reforma del art. 3º constitucional, bajo el gobierno 

del presidente Cárdenas en 1934 - 1940. 

El movimiento educativo de la Revolución trajo consigo nue

vas instituciones, entre las cuales sobresalen las relatl--

van a la educación rural (indígena) y o la educación técni-

ca (que hablan estado relegadas en las épocas anteriores). 

Es ahora cuando se planea y trata de realizarse en todas -

sus proyecciones el ideario de uno educación popular aten

ta por igual a lan necezidades del campo y a las de la CiH 

dad. al propio tiempo se piensa en la dignificación del 

maestro. 

( 62) E:r, CASO, Alí'onso op. cit., p. 256 
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Educación Social y Socialista: por efectos de la revolución, 

se tiende a implantar la ensenanzn rural destinada n lo gran 

masa de campesinos e ind!genas un ejemplo claro es la escue

la rudimentaria que ensenaba a leer - escribir y hablar en 

cnstallano. 

Más tarde con el restablecimiento de ln Secretar!~ de Educa

ción y con José Vnnconcelo8 se rormaron los maestros mision~ 

ros que recorrerinn el país instruyendo a nuevo5 maestros 

originarios de cada pueblo para que atendieran l4s llamadas 

Casas del Pueblo. La demanda Je maestros dentinados ~l campo 

condujo a la creación de las escuelas normales rurales. 

Estas instituciones nacen para servir a los grandes grupos -

tradicionalmente marginadas; tomando en cuenta el marco nat~ 

ral y social en que se desenvuelven estns personas. Su obje

tivo ~3 impulsar el desarrollo per~onal y nac1onnl. 

Es aquí donde radica la importancia de In escuela rural. ya 

que pntes de este momento, se le habla tenido relegada a s.=, 

gundo término, sin tomar en cuenta que et ~esarrollo naci.2 

nat, en mucho, depende del desarrollo del campo y de su 

gente. 

La escuela rural tiene su origen en las necesidades y aspi

raciones de las comunidades rurales, as! pues, se elaboro el 

primer Plan de trabajo para las escuelas del campo; la con

gruencia, armenia y adaptabilidad del mismo lo acoplan din! 



micamente a la vida de los pueblos cuyos niveles econ6micosJ 

culturales y morales tiende a elevar. Concibe a la escuela c2 

mo una agencin cultural de convivencia social de todos y p~ 

ra todos, se aleja totalmente de los planes de estudio for

males, estrechos y rígidos de ensenanza académicas, 

Funda toda su acci6n en el principio de las diferencias in

dividuales, as! como en el del desarrollo desigual de las -

sociedades humanas - Es as!. _como con. una sencillez que no 

ene en la simplicidad y con el más profundo realismo social, 

el plan de trabajo, de la Escuela Hural se a~hiere al curso 

de la historia de México y adapta su acción educativa a la 

Vida de los pueblos en donde nace. 

II.1.7 Epoca Contemporánea. 

Hacia el afio de 1923 comienzan a ensayarse en México las -

doctrinas educativas contemporáneas; lo que se traduce en 

la creación de importantes institutos de información y de 

tl!cnica pedagógica. Una nueva generación de maestros se es

fuerza por resolver Jos problemas concretos de la educación 

mexicana. 

Es la etapa de la educación al servicio de la unidad necio 

nal. en la que se intenta forjar una compresiva ideología 

nacional. Para ello se realizó una sostenida cruzada en 

favor de la alfabetización del pueblo y una poderosa camp~ 

na pro construcción de edificios eocolares, emprendida con 

130-
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grandes recursos económicos tanto del gobierno como de par

ticulares. C53 l 

La política educativa durante el gobierno del presidente 

Miguel Alemán, trató de unificar y coordinar todas las ins

tituciones pedagógicas. 

La obra más importante de este régimen, fue la intensiva -

creación de planteles docentes como la Ciudad Universitaria. 

Con el presidente Adolfo Ruiz cortines, la educación públi-

ca en México no tuvo aportes de significación; mas el numen 

to del presupuesto destinado a educación permitió intensif1 

car los servicios educativos. 

Durante el periodo de Adolfo L6pez Mateas, se realizaron 

obras de gran alcance; la ensenanza elemental secundaria y 

superior se atendieron con esmero. 

Al iniciarse la presidencia del Lic. Gustavo Diaz Ordaz, se 

pretende aumentar la labor educativa, pero pese a que el 

presupuesto destinado a. la educación, fue de $.366,55'4,~07,00(*) 

los resulta.dos no fueron los esperadoa. Por ejemplo la ene~ 

nanza superior desde 1966 sufre una crisis, patente en una 

desorganización y en el abatimiento de los estudios y de la 

disciplinB. 

(63) cf'r ARROYO, Fronci3CO; Historia Ccnparnda de la F.ducnci6n en 
iirx'ico¡ Pornii, 19D Edictóñ 1986, p. 43. 

(•) Equivalente al 25' dol total del gasto de 1964. 
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En 1970 con el Lic. Luis Echevorr!a Alvarez, se anuncia con 

insistencid una honda reforma educativa, la que se inicia -

con los naturales tropiezos, pues además de los incrementos 

cuantitativos de la demanda educativa, se conccd!a la mayor 

atenci6n a los renglones de la enseñanza agropecuaria e in

dustrial en todos los niveles. Empero, el esfuerzo no tuvo

~xito por la falta de una planificaci6n metódica. 

Con el Lic. Jos~ L6pez Portillo, se formula un plan nacio-

nal de educaci6n, en el que so proponen amplias mejoras cn

cuanto a la atención materno-infantil, el incrementa.de la

educaci6n pre-escolar, la 9eneralizaci6n de la primaria, la 

obligatoriedad de la secundaria y la reor9anizaci6n de la -

enseñanza superior, que incluye la crcaci6n do una univere! 

dad pedag69ica. Pero ea ya en el Plan Nacional do Oeearro-

llo 1982-1988 en el que se define mSs claramente las estra

tegias a seguir en materia educativa. 

Actualmente, loa nOcleos de poblaci6n indtgena en M~xico -

son culturalinente muy diferentes del resto de la poblaci6n, 

en lo econ~mico, en lo religioso, y en todas sus costumbres 

en general; loa pueblos siguen una unidad pol!tica y terri

torial sin vinculaci6n alguna a la vida nacional. 

La cducaci6n en estos pueblos es de tipo informal y no sis

tematizada, es espont4nea; los mayores se encargan del 
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adiestramiento de los ninos en las prácticas de su economía 

mediante la observación directa de los ninos a las tareas -

de los adultos, No hay una persona especiali~nda o una ins

titución concreta dedicada a la educación (sin tomar en 

cuenta las instituciones del Instituto Nacional Indigenis-

ta). 

El proceso educativo de los grupos indígenas está restrin

gido a las necesidades y aspiraciones de la localidad, Sus 

metas son preparar a los ninos desde pequenos para que pa~ 

ticipen en las actlvidades productivas del grupo; ejerci-

tarlos para que sean campesinos honrados y trabajadores; c~ 

pacitarlos para que sirvan en cargos politices y religio-

sos del pueblo y sean útiles a la comunidad, inculcarles -

sentimietnos de dignidad y logren un alto prestigio en el 

grupo. 

La educación espontánea de los grupos indígenas es comple• 

tamente distinta de la educación nacional. 

Pero ya que uno de los fines de la Educación Nacional es 

unificar social y culturalmente al pa!s; el Estado se ha 

decidido a llevar la escuela hasta las más inaccesibles -

comunidades indígenas, creando escuelas, siempre en busca 

de los mejores métodos para asimilar al indígena a la vi

da nacional. 
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Actualmente runcionan las misiones, yasean urbanas, especia

les o rurale~, de las cuales 18 trabajan en comunidades ind! 

genes, de un total de 48 (G4 ) mediante las cuales se intenta 

mejorar el nivel de vida de los pueblos. 

La creación de organismos direrenciados para operar entre la 

población indígena, marca un cambio en los métodos para su 

integración a la nacionalidad. La Caso del Estudiante Ind!~ 

na, La Dirección oeneral de Educación Indígena, el Instituto 

de Alrnbetización en lenguas Indígenas y el Instituto Nacio-

nal Indigenista son instituciones que buscan perreccionar 

los métodos. 

Loa procesares, llamados promotores son indios originarios 

de los mismos municipios que leen y escriben en castellano -

y en su propia lengua y que enseftan en sus comunidades. 

La organización de las comunidades indígenas se orienta hn-

cia la solución de sus problemas cundamentales; mediante la 

organización y Cuncionamiento de un sistema de coorporativas 

de consumo y de producción y transporte. 

El !NI está operando sobre Ja base de que los problemas que 

implica Ja integración de la nacionalidad mexicana son irr.!. 

ductibles -por su complejidad- a un esquema puramente ped~ 

gógico: y también sobre la base de que la educación delind! 

(64) .!:fS AGUIRRE, B. Gonzalo¡ La Política Itdigenista en ~xico. 
Tan:> II; lNI, p. 202. 
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gena se halla, por tanto, íntimamente ligada a una política 

general de mejoramiento ~.en la que la educación es pa~ 

te integrante, 

Finalidadeo. Metas y ObJetivon. 

Las Cinalidades, metas y ~bjetivos del sistema Nacional In

digenista, de una u otra Corma, se encuentran contenidas en 

las del Sistema Educación Nacional, el cual busca Cormar y 

capacitar a las nuevas generaciones, para que en un Cuturo 

próximo logren la modernización y desarrollo del país. Asi

mismo pretende uniCicar nocial y culturalmente al pais con 

el Cin de integrar la "nacionalidad mexicana~ entendida és

ta como un sentimiento nacionalista que uniCique a todas 

las clases sociales bajo una sola! la mexicana. 

Antes de continuar, resulta interesante describir que en-

tendemos por Cinalidad, por meta y por objetivos, pues en 

la medida en que entendamos estos términos, comprenderemos 

las acciones tomadas para la consecución de las mismas. 

Empecemos por los objetivos~ ya que son los más concretos 

y explícitos, son enunciados, los cuales indican las acci~ 

nes a realizar en un contexto especifico, en un tiempo y 

con un sujeto en particular; dentro del sistema nacional 

de educación vienen a ser los programas de acción, con los 

cuales se busca satisfacer las metas; las ~ es aquello 

que pretendemos lograr a mediano plazo y en la medida, en 

• Institucion4les 
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que se cumplan loa objetivos, se llegará a la meta estable

cida, en el sistema nacional vienen a ser los programasi 

eomo el de alfabetización por ejemplo, el cual se CM 

brirá a través de Jos programas de educación de adultos, el 

programa de primaria bilingUe - bicultural, el programa de 

albergues, etc. 

Por Ultimo laa finalidades, es lo más amplio, engloba a las 

dos anteriores, ya que para su consecución a largo plazo se 

necesitan cumplir primeramente los objetivos y segundamen

te las metas. 

En el sistema nacional vienen a ser los lineamientos gene

rales de la educación, aquellos que se establecen por decr~ 

to y que se encuentran contenidos en la Constitución Mexi

cana y má3 específicamente en la Ley Federal de Educación. 

Ahora bien, se han creado diversos organismos que a través 

de sus acciones conjuntas buscan el logro de tales Cinali

dades. 

En lo que respecta a la educación indígena, el órgano adm! 

nistrativo que coordina todas las acciones es: La Direc-

ción General de Educación Indígena, la cual propone las 

normas pedagógicas, contenidas y métodos m4s indicados pa

ra la castellanizac16n y educación primaria bilingUe. Asi

mismo rorrnula las disposiciones técnicas y administrativas 

para que las delegaciones generales organicen, operen, de-
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sarrollen y supervicen los servicios educativos y de apoyo. 

Elabora, en coordinación con otras direcciones generales 

los libros, materiales didácticos y auxiliares, as! como 

programas radiofónicos en lenguas indigenas. 

Promueve programas orientados al desarrollo de la:l aptitu-

des indigenas. También disena y desarrolla programas de c~ 

pacitación y superación académica para los docentes y eva-

lua en todo el pais la educación que en esta materia impa~ 

ta la SEP a través de órganos descentralizados como el In~ 

tituto Nacional Indigenista, el Instituto Nacional de Edu

cación para Adultos y el Consejo Nacional de Fomento Educ~ 

tivo. <55 ) 

Las finalidades de la educación indigena tiene su base pr! 

maria en al Articulo 3ª Constitucional, en el que se disp2 

ne que "tenderá a desarrollar armónicamente todas las fa-

cultades del ser humar.o y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la patria y a la conciencia de la solidaridad in--

ternatconal, en la independencia y en la justicia". 

En el caso de la educación indígena - bilingüe - bicul~u-

ral que se instrumente con los diversos grupos étnicos m~ 

xicanos y para su beneficio, se enfatiza el estudio y des~ 

rrollo de las lenguas vernáculos y de los elementos socio-

culturales de cada pueblo, juntamente con la ensenanza del 

(65) .s!!: Reglamento Interio de la SEP; 1982, p. 226. 
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castellano y de los aspectos relevantes de la cultura nacio

nal y universal; a fin de propiciar al indígena el desarro-

llo de una personalidad culturalmente equilibrada y rica en 

potencialidades. 

La educación indígena será un espacio de convivencia de las 

diferentes culturas que conforman la cultura nacional, que 

favorecerá el respeto de sus distintas manifestaciones con 

objeto de fortalecer la integridad humana, tanto a nivel 

personal como familiar y étnico, en una sociedad plural co

mo la nuestra. 

Ahora bien, en lo que respecta a la Ley Federal de Educación. 

en el apartado sobre In educación indígena b111ngUe y bicul

tural, podemos citar las siguientes finalidades: 

Promover el desarrollo armónico de la personalidad, para 

que se ejerzan en plenitud las capacidades humanas. 

Alcanzar, mediante la ensenanza de la lengua nacional, un 

idioma camón para todos los mexicanos, sin menoscabo del 

uso de las lenguas autóctonas. 

Proteger y acrecentar los bienes y valores qu~ constitu

yen el acervo cultural de la nación y hacerlos accesi-

bles a la colectividad. 

Lograr que loa experiencias y conocimientos obtenidos al 

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. se inte-

gren de tal modo que se armonicen tradición e innovaciái. 
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Como meta próxima indispensable para el logro de estas Cina

lidedes está el tomar como base del proceso educativo ind!g~ 

ne las distintas lenguas y culturas btnicas del pala. Sólo 

de esta manera, en el terreno de la educación escolarizada 

es posible Comentar el desarrollo económico de la personal!-

dad de los mexicanos indígenas, sin descuidar el propósito -

de lograr un idioma común para todos, mediante la ensenanza 

del castellano como segunda lengua. 

Fomentar y divulgar todas aquellas expresiones culturales 

étnicas que históricamente han contribuido a integrar el 

acervo cultural de la Nación, as! como la convivencia y el -

respeto por la naturaleza que los pueblos indlgenns obser-

van en su vida diaria, constituyen los grandes objetivos de 

la educación indígena. 

El armonizar tradición e innovación, mediante la integración 

de las experiencias y conocimientos propios y universales, 

es un principio que ha regido a la educación indígena, siem

pre que las innovaciones tecnológicas no vayan en detrimento 

de las lenguas, de las culturas o de los recursos naturales 

que aún poseen los grupos t\tnicos, .Y en general del bienes-

ter de los mexicanos. ( 66 ) 

Las líneas generales de acción y los objetivos para la edua-

ción indígena se encuentran más claramente deCinidos en el -

Programa Nacional de educación, Cultura, Recreación y Depor-

(66) ef'r. Bases Generales de la Educación Ind1f.2ena; SEPd Dirección Gene 
raJ. de EdUcaci&i Il1di¡eña:, fil!xico, 19u , P• 1 7 -
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te 1.984 - 1988. <57 > En donde.se pone especial énrasis en 

el desarrollo que se dará al sistema de educación bilingUe 

bicultural; de conrormidad con las necesidades y requeri-

mientos de los grupos étnicos, a rin de que puedan inte-

grarse al conjunto de Ja sociedad y contribuir al enrique

cimiento de lo identidad nacional. 

Se promoverá Ja participación más activo de los comunida-

des. particularmente indígenas, en la operación de los se~ 

vicios educativos y culturales. 

Se avanzará en la consecución de un mínimo de 10 grados de 

la educación básica para toda la población. Se asegurará -

al menos un ano de educación preescolar como antecedente 

de la primaria para todos Jos ninos y se ampliará la cebe~ 

tura de secundarias. Para lograrlo, es necesario entre 

otras cosas articular pedagógicamente los planes y progra

mas de los tres niveles educativos y preparar al personal 

docente. 

Partiendo de una concepción amplia de la cultura, en la 

que participan las más elevadas creaciones del genio indi

vidual, pero también lo rica contribución de las comunida

des étnicas. 

En la estrategia de la político educativa. serán priorita

rias leo medidas encaminadas a vigorizar lo cultura naci.2 

(67) vid. supra, p. 40 
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nal e impulsar el desarrollo de las culturas étnicas, popu

lares y regionales, fortalecer ln i'orrnación y superación 

profesionales del magisterio; relacionar adecuadamente la 

educación al sistema productivo; alfabetizar al mayor núme

ro posible de mexicanos hasta ahora privados de este servi

cio; atacar las causas de deserci6n y reprobación y avanzar 

la educación de 10 grados para todos los mexicanos, acreceD 

tar la eficiencia y calidad de los servicios de educación -

básica y normal mediante la descentralización, 

Entre Jos organismos desconcentrados que participan en la 

educación para el medio rural e indígena se encuentra: el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), responsable 

de los Jardines de ni"ºª y los cursos comunitarios par& zo

nas marginadas: el Instituto Nacional Indigenista (IN!) que 

promueve el mejoramiento integral de los grupos indígenas; 

y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA) el cual ha generado opciones como los programas de 

alfabetización, educación básica, promoción cultural y cap~ 

citación para el trabajo, para la población rural mayor de 

15 al!ios. 

Fara superar la situación de pobreza en la que se desenvue! 

ven los grupos étnicos,es necesario encontrar el equilibrio 

entre la integración del indígena al desarrollo Y el respe

to a su identidad cultural, lo que hasta nuestros dlas no -

se ha podido lograr, evitando el paternaliamo y promovien--
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do su participación como acto social con necesidades y de-

mandas propias. 

La coherencia de lo politica indigena se lograria a través 

de la participación de sus comunidades en los programas re~ 

pectivos de desarrollo. En lo nacional, se promoverán ~eca

nismos generales de apoyo y de interrelación con el resto -

de la sociedad. 

Además de eatas linean estratégicas, el plan estipula que -

la operatividad de la politice educativa en el medio indi~ 

ne tendrá su base en los propósitos que, para el sector ed~ 

cativo, el gobierno se propone lograr en el actual sexenio 

y que se anuncian en las siguientes metas: 

Promover el desarrollo integral del individuo y de la 

sociedad mexicana. 

Ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportuni

dades educativas y a loa bienes culturales, deportivos y 

de recreación. 

Mejorar la prestación de los servicios relacionados con 

~stos. 

En este mismo programa se resalta el valor de la educación 

bilingUe bicultural, ya que es la ideal en un pais, corno -

el nuestro, donde existen numerosos grupos étnicos. A tra

vés de ella se buscará mantener la identidad de las comun! 

dades y evitar su destrucción y sustitución cultural, 
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Para lograr la participación de toda5 nuestran étnias en Ja 

vida nacional, se revisaran lon planes y programas de estu

dio: se elaboraran y distribuiran en cantidad suficiente 

materiales didácticos; se promoveran los servicios de exten 

si6n educativa y de capacitación para las comunidades; se 

cuidará la preparación de los docentes para que dominen las 

lenguas autóctonas. 

El propósito fundamental de la educación bilingUe bicultu-

ral es la formación de ciudadanos a partir de su realidad -

social, cultural y linguistica y con pleno conocimi~nto de 

los valores nacionales y universales, para que respondan a 

los intereses y necesidades de su comunidad en particular 

y de In Nación en general. 

En suma, la educación bilingüe - bicultural será ob· 

jeto de una trasformación a fondo, se creará un sistema cu

yo modelo responda a necesida~es aspiraciones e intereses -

de los grupos étnicos. 

t.oS objetivos para superar los problemas a los que se en-

frenta la educación indígena son los siguientes: 

Impulsar la educación indígena B. partir de la cultura y 

el entorno caracterlstico de cada étnia. 

Incrementar la eficiencia terminal, disminuyendo la de

eerci6n y la reprobación. 

Formar el nómero suficiente de maestros especializados -

en educación para ci· medio rural e indígena, capacitar y 

actualizar al personal en uervicio. 
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Elaborar planes y programas de estudio, desarrollar mat~ 

riales didácticos y libros de texto adecuados. 

Ampliar la cobertura de loa servicios educativos, a to-

das las localidades rurales e indígenas y racionalizar -

los servicios asistenciales. 

II.3 Organización Administrativa. 

El sistema educativo, mexicano cuento con nueve niveles, 

los cuales se estudiaran más ampliamente en el siguiente 

apartado. Dichos niveles se rigen por cuatro tipos de con-

trol administrativo: 

Federal, Estatal, Particular y Pública. 

Las escuelas federales absorben los mayores porcentajes de 

matricula educación pre-escolar, primaria, secundaria, me

dio superior terminalybachillerato. 

Los controles estatales y particulares porcentajes de ma-

tricula mayores a la federal en la educación normal; mien

tras que la más alta participación del contrQl público (a~ 

tónomo) se da a nivel superior. 

Respecto a la capacitación para el trabajo, la administra

ción particular (empresas privadas) es la que resistra ma

yores indices. El sector públicoha1ncrementado este serv! 



cio a través de órganos desconcentrados del como es el caso 

del !NEA y CONAFE. 

El gobierno de la Nación otorga a la educación un subisidio 

del 12.5 % del producto interno bruto anual, 

Las escuelas que más subsidio reciben del estado, son las 

escuelas rederales. 

Sin embargo el aparato burocrático - administrativo, con 

las dimensiones y el cúmulo de práctica, usos y costumbres 

que se han generado a lo largo de las décadas, constituyen 

la principal problemática a la que se enfrenta el sector -

educativo. 

La Secretaria de Educación Pública se encarga de fijar, d! 

rigir y controlar las politices educativas, as! como la pl~ 

neación, coordinación y evaluación de les acciones referen

tes al sector educativo. A través de la Dirección General -

de Educación Ind!gena y de órganos concentrados como el 

INI, !NEA y CONAFE, la Secretaria de Educación Pública, bu~ 

ca llevar la educación básica a todos los rincones del te--

rritorio Nacional, incluyendo a todas aquellas comunidades 

rurales e indígenas marginadas. 

S E P 

l 
D1recci6n Ceneral de Educación Indfgena 

l 
Organoo Adm1n1strativ¡s Descentralizadoo 

INI INEA CONAFE 
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En un principio la Dirección General de Educación Indígena 

cuyo organigrama se presenta en el cuadro 10 se encargaba 

de coordinar laa aciones reCerentes a la educación y dese-

rrollo de las comunidades indigenas. 

Actualmente, con ln política de desconcentrnción admints-

trativa, las responsabilidades a este respecto se han div! 

dido, en diversos órganos, de los cuales hablaremos más 

adelante. 

En Jo que respecta a la Dirección General de Educación In-

dlgena, tiene a su cargo: 

D G E I 

6002 1250 32 
5344 

Cent.ros de F.dt.JC'aCiái Escuelas Prinnrlns Albergues centros de 
Pre-escolar BilingUe - B!rultinü Escolares l:nt>e· ""· 

• ro.tos de 1987. 



! Dirección General do Educación Indígena J 
1 

1 _¡ 1 1 ' Subdirección de 
Subdirección de Sub1clirección de Promoción e la Subdirección de coordinac16n 
Desarrollo Curr·.!_ Apoyo Académico Educación BilingUe Evaluación Adrniniatrativs 
curral, Bicultural 

1 1 1 1 1 
Qe~artameuto de Departamento de Departamento de Departamento de Recursos Jr1vest1gaci6n Superación Acedé- Servicios Educati- Organización y Humanos Eciucutiva mica ~~~cla~poyo Asia-- Métodos 

1 1 1 . 1 1 --
Ocpar·tnrnento do Departamento de Departamento de Recuraoo Contenidos y Méto- Departamento de Extensión Educa- Control y Segui- Materiales do:; Pedag~sicon Material Didáctico ti va miento 

_J 1 1 

Dcpnrtarnento de Departamento de 
necursos Educación j Capacl Pre-escolar Indige- tación de a Mujt•P finacieros na Indígena -----·--

1 

Departamento de 
Promoción y 
s16n 

Dif'u-

1 
f"Uf'nto. Lo <'IUlOl"ll 

~ Departamento de 
~ 

Radio Bi 1 ingUc ~ 



As! mismo, dependen de la normatividad de la Dirección Gene

ral de Educación Indígena, las brigadas de desarrollo y MeJ2 

ramiento comunitario. 

La dirección se encarga también de la publicación de libros 

de texto y de ln capacitación y actualización de los docen--

tes en coordinación con la Universidad Pedagógica Nacional y 

el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antro-

pologln Social, 

Todo lo anterior, se logra gracias al subsidio que reciben -

del gobierno federal, 

El Instituto Nacional Indigenista. 

Organo descentralizado, dependiente de la Presidencia direc

tamente, cuya runc16n es integrar a los grupos étnicos a la 

vida nacional, a través de los Centros Coordinadores que 

atienden todos los aspectos de la problemática irid!gena. 

Cuenten con apoyo y subsidio oficial además de los ingresos 

que obtienen por la venta de diversos publicaciones y artes!!._ 

nias. 

Sus objetivos se instrumentan, como ya se dijo a través de 

los Centros Coordinadores, los cuales cuentan con ayuda del 

estado en que se encuentran localizados, C5 B) vid· Cuadro 11 

y 12 

(68) ~·El Indisenism:> en Acción¡ na, México, 1982, p. 4J 
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Los centros coordinadores cuentan. con un equipo técnico, in

tegrado por profesionales de la rama antropológica, economla, 

salubridad, pedagogía, etc. vid cuadro 13. 

Cuentan con un director, un consejo técnico y jefes de los d! 

ferentes sectores . todos ellos actúan conjuntamente para lo--

grar el objetivo de desarrollar a la comunidad, para ello se 

ayudan de lospromotores(de la propia comunidad) que vienen a 

ser los ayudantes de los jefes de sección. CG 9 ) 

ConseJo Nacional de Fomento Educativo. 

Organo descentralizado de interés público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, capacitado para obtener recur-

sos complementarios económicos y técnicos, nacionales o ex--

tranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación 

en el pa!s. 

Se considera como una alternativa de solución para los gra--

ves problemas educativos del pais, su objetivo: llevar la 

educación a las zonas rurales marginadas a través de su pro

grama de cursos comunitarios, más tarde se amplió con el pr~ 

grama de primaria para todos los ninos, castellanizaci6n y -

Educación de Adultos asl como el programa de publicaciones de 

la SEP. 

(69) srt. Sets N\o9 de 1icc16n¡ na, p. 43 
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I.n9tituto llaclonal para la Educaci6n de 109 Adulto•. 

De acuerdo al censo de 1980, dos de cada tres adultos no te-

nlan educación básica completa, alrededor de 6 millones no s~ 

blan leer ni escribir, por lo que en 1981 se crea el INEA con 

el objeto de promover, organizar e impartir educación básica 

para adultos. Es un organismo descentralizado de la adminis-

traci6n pública federal, con personalidad jurldica y patrimo

nio propios, cuyo objetivo general es ofrecer a los adulto_s 

educación básica y programas que contribuyan al desarrollo 

de sus capacidades con el fin de que mejoren la calidad de su 

vida e impulsen el bienestar social y econ6mico del pala. 



CUADRO 11 

DISTRIDUCION DE CENTROS COORDINADORES ron ZONAS 

Fuente, !NI.Sois años de acción indigenista en México, México 1970-1976, 



CUADRO 11 

CENTROS COORDINADORES 

RESIDENCIALES 

-Y OFICINAS COORDINADORAS 

(Distrib.lidos por zonas y población atendida) 

UBICACION 

&.:m. PACIFICD JD\'l"E 

Baja cali!"omia 

Mexica.li 

....... it 

Tepic 

Jesiis Mlr!a 
Sinaloa 

El fuerte 

Sonon> 

Etchojoa 

Bllhla Kino (lll!!sidencia) 

Vicam 
Qitcrca (Reeidencia) 

,,.,.. IUl'l'E 

Chilu>lu> 
CU.chochi 

Téoc>ria 

<»rlchi 

Oficina Coord.lra!onl en Ch.U"uehua, 

"""""'° Santa Jlliria <bJtSI 

Grnn Total 

53,516 

164,874 

Chih. 

POBLACION 
ATENDIDA 

2.3:14.970 

2,000 

5,961 

6,016 

10,804 

20,381 

532 

6,822 
l,OCO 

14,337 

S,727 

4,324 

3,901 
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POBLACION 
UBICACION ATENDIDA 

San Luis Potosi 

CiOOad Santos 57,107 

'l'an&zuncmle 75,716 

Cárderes 3,762 

lDIA cmnw. 598,648 

Gl.Enajuato 

san Ltds de la Paz (Residencia) 2,100 

Hidalgo 
Huejutla 97,435 

Tenango de Doria 21,424 

Estado de México 

Atlac:arulco 106,186 

Hi~cán 

Coohn,yana 1,652 

°"'"'" 36,192 

Pátzcuaro 16,699 

Puebla 

Acatlan 9,196 

l>JaclllrnngO Sl,792 

~ 72,193 

Teziutlán 19,515 

Zcapoaztla 70,909 

Tetela de Ocan'4JO 18,193 

~"'taro 
~= ~.731 

Tolinlln S,431 

1LM DEL GOLFO 619,198 

"'-"""" 
Colkimi 67,714 ,.,,,.,.,.,.,, 75,924 



UBICACION 

Tntasco 

NocaJ""' 
Tenosique 
Verecn.iz 

Aa>,yuoan 

Chicontepec 

Pa~tla 

Zongolica 

Hi.nyacocotla 

Yucatán 
Peto 

Valladolid 
Sotuta. 

Quinta Roo 

Felipe Corrillo Puerto 

ZOOA PACIFICO SUR 

O>lapes 

las ~itas 

0cosl"80 

Pictucnlco 

Sal to de Agua 

San Crist.6t:el 

"""""1á 
VenJStiano carranza 
Guen-ero 
Chilapi 

tt..aruxtitlán 

OOotepec 

868,734 

POBLACION 
ATENDIDA 

32,127 

19,299 

40,550 
104,857 

67,533 

50,7BB 
11,509 

43,244 

76,993 

18,356 

JCl,304 

30,663 

12,637 

69,128 

15,978 

3J,399 

77,898 
6,119 

10,610 

43,665 

10,423 

21, 724 
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UBICACION 

Tla¡:o 

Tlacooi:o 

A)rutla 

Guclnt.no 

Of'iciro coordinadora de cnxaca 

""'JUO-
l\Jo.Utla. 

Jamilitepec 

JlQ.lila 

K.Lahwtló.n 

Termscal 

Tlaxinco 

'l\lXtepec 

CUicatlán 

Coixtlatuaca 

POBl.ACION 
ATENDIDA 

38,270 

25,212 

40,148 

48,148 

67,555 

30,682 

67,03) 

46,954 

8,878 

45,100 

26,775 

58,33> 

21,191 

9,744 

5,473 
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CUADRO 

......... .. 

12 

r--

Centro• Coordinadora cnadoe h .. 1a l9iU. 

CENTROS COORDINADORES CREADOS 

EH EL PRESENTE SEXENIO 

• < • 
Fuente. INI.Sei• aaoa de acción indi9eniata en Mixico, México 1970-1976. 



CUADRO 12 

CENTROS 
COORDINADORES 

1.- San Cristóbal Las casas, Chis. 
2.- Guachochi, Chih. 
J.- Temascal, Oax. 
4.- Tlaxiaco, Oax. 
s.- Jamiltepec, Oax. 
6.- Peto, Yuc. 
7.- Huautla de Jiménez, Oax. 
e.- Tepic., Nay. 

9.- Tlapa, Gro. 

10.- Chcrón, Mich. 
11.- Zncapoaxtla, Pueb. 
12.- Ayutla, Oax. 
13.- Valladolid, Yuc. 
14.- Bochil, Chis. 
15.- Ocosingo, Chis. 
16.- Atlacomulco, Edo. de México 
17.- Huejutla, Hgo. 

1e.- Guelatao, oax. 

19.- Tuxtepec, Oax. 
20.- Tehuacán, Pueb. 
21.- Amealco, Qro. 
22.- Zangolica, Ver. 
23.- Papantla, Ver. 
24.- Huajuapan de Le6n, oax. 

GRUPOS 
ETNICOS 
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Tzeltal - Tzotzil 
Tarahumara 
Mazateco 
Mexteco 
Mixteco 
Maya 
Mazateco 
Huichol 
Cera-Nahua 
Mixteco 
Tlapaneco 
Tarasco 
Nahua-Totonaco 
Mixe 
Maya 
Tzotzil 
Tzel tal 
Mazahua 
Nahua-Hunsteco 
Zapoteco de la 

Sierra 
Chinnnteco 
Nahua Popolocn 
Otomi 
Nahua 
Totonaco 
Mixteco 



CENTROS 
COORDINADORES 

25.- Salto de Agua, Chis. 
26.- Chilapa, Gro. 
27.- Felipe Cariillo. 

28.-

29.-

30.-

31.-

32.-

33.-

34.-

35.-

36.-

37 .-

38.-

39.-

Puerto Q. Roo. 
Coahuayana, Mich. 

Huauchinango, Pue. 
Nacajuca, Tab. 

Pichuclaco, Chis. 
Miahuatlán, oax. 
Juquila, Oax. 
Olinalá, Gro. 
Etchojoa, Son. 
Vica, Son. 
Cd. Santos, S.L.P. 
Chicontepec, Ver. 
Tenan&O de Doria. 
Hgo. 

40.- O&xaca, Oax.••• 
41.- las Margaritas. 

Chis. 
42.- Mexicali, 8.C. 

43.-

44.-

45.-

46.-

47.-

48.-

49.-

El Fuerte, Sin, 

Acatlán, Pueb. 
Acayucan, Ver. 
Hopelchén, Camp. 
Calkiml, Camp. 

Témoris, Chih. 
Teziutlán, Pueb. 

GRUPOS 
ETNICOS 

Chol 
Nahua 

Maya 
Nahua de la Costa 
Nahua-Totonaco 
Chontal 
Zoque 
Zapoteco del Sur 

Cha tino 
Nahua 

Hayo 

Yaqui 
Huasteco 
Nahua-Tepehua 

Otomi 
Zopoteco del Valle 

Tojolabal-Tzeltal 
Cucapá-Kil iwa 
Pai-pai, Cochiml 
Kumiai 
Mayo 

Mixteco 
Zoque-Popoluca 

Maya 
Maya 
Tarahumara 
Nahua 



CENTROS 
COORDINADORES 

SO.- Ometepec, Gro. 
51.- Sta. Ma. ocotán. 

Dgo, 

52.- carichi, Chih. 

53.- Tnmazunchale, 
S.L.P. 

54.- Huayacocotla, Ver. 
ss.- Ta tela de o .• Pueb. 

56.- Cuicatlán, Oax. 

57.- Pátzcuaro, Mich. 
58.- Copainalá, Chis. 
59.- Tcnosique, Tab. 

60.- Nochixtlán, Oax. 
61.- Cárdenas, S.L.P. 
62.- Chihuahua, Chih. 
63.- Jesús Ma, Nay. 

64.- Tolimán, Qro, 
65.- Tlncoapa, Gro. 
66.- v. Carranza, Chis. 
67.- Sotuta, Yuc. 

RESIDENCIAS 

68.-

69.-

70.-

s. Luis de la Paz, Gto, 

Bahla Kino, son. 
Caborca, Son. 

GRUPOS 
ETNICOS 

Amuzgo-Mixteco 

Tepehuano 
Tarnhumnra 

Nahua 
Nahua-Otoml 
Nahua-Totonaco 
Cuicateco 
Chinanteco 
Tarasco del Lago 
Zoque 
Chol-Lncandón 
Txeltal 
Chocho-Mixteco 
Pame 
Tarnhumara 
Cora 
Otom! 

Tlapancco 
Tzotzil 
Maya 

Chichimeca 
Seri 
Pápago 
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CUADRO 13 

º'""""" ADJtMO 

SUB-DIREC'roR CRAL. 

Slllliai.l:Illl 

Fuente lnatito Nacional Jndigeniata 

INSTITUTO NACIONAL INDJGt:NlSTA 

CONSEJO 

C>Niro3 ClD1JlN1lI1'S 
INDIGENISTAS 

DIRECCJON 

~\ 

- - - - - - ..J AUDITORES EXTF.l\NOS 

SECRETAJUO Tl-XIORffiO 

•m::Jill 
LHlll. 

/>J,N.A.I.P. 
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II.4 Eatructure. Pedaa6aica. 

El sistema educativo de México está integrado por loa siguien 

tes niveles: pre-escolar, primaria, secundaria, preparatoria, 

superior y post-grado y las correspondientes opciones tócni-

cas: secundaria técnica, bachillerato técnico, carreras técn! 

cas. 

En el sistema nacional de educación indígena se sigue una es

tructura similar: ~ 

Educación pre-escolar indígena que atiende a ninos entre 5 

y 6 anos, atendidos por promotores en escuelas incompletas, 

unitarias, albergues o aulas rurales. 

Educación Básica indígena que comprende la primaria bilin

gUc - bicultural, atienden a ninos entre Jos 6 y 14 anós, 

atendidos por promotores en las distintas clases de escue

las, 

Conjuntamente con la DGEI el INI contribuye a Ja educación in_ 

d!gcna manejando otros niveles de educación: 

Escuelas - Albergues: para ninos indígenas en donde estu-

dian, comen y duermen, durante 5 días a la semana, se im-

parte educación elemental. 

Escuelaa de Concentración: para aquellos que deseen conti

nuar sus estudios más all! del nivel primaria. 
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Centros de Integración Social: donde se capacita a estu-

diantes netamente ind!gcnns e~ educación primaria y luego 

en niveles superiores de carácter académico y tecnológico. 

Cuentan con talleres, salas de estudio, dormitorios, coc1 

na, campos deportivos y anexos destinados a prácticas 

agropccuariua. 

Brigadas de Desarrollo Y M~Joramicnto Indigena: su propó

sito es sistematizar e intensificar la educnción extrnes

colar, especialmente entre la educación adulta marginada. 

Se promueven actividades culturales, deportivas, artesan~ 

les y de cualquier otra indolc que tienda a elevar el ni

v~l socio-económico de la comunidad. 

Procuradurias de Comunidades Indígenas: No sólo asesora, 

promociona y defiende n las comunidades ind!genas, sino -

además, cupacitu a elementos nativos, para que sean lide

res de sus comunidades. 

El CONAFE, maneja otros niveles educativos: 

Cursos Comunitarios: se imparte educación hasta el sexto 

grado y de tener aptitudes se les facilita el estudio de 

una carrera para que lleguen a ser instructores comunit~ 

rios. 

Casas - Escuela: en las que además del servi~io educati

vo se les proporciona hoepedajc, alimentación y cuidadoa. 
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Salas de Cultura: cuyo propósito es promover el desarro

llo cultural en estas regiones, evitando la imposición 

de valores culturales. extraf\os, enajenadores, y respetan. 

do la expresión y el desarrollo de los propioo, contrib~ 

Yendo a elevar el nivel de vida de la colectividad, mej~ 

rando la salud de los habitantes, su vivienda y vestido. 

En lo que reopecta a el INEA. ma_:ieja los ::iiguientes niveles: 

Alfabetización: Ya sen directa. 

Telealfnbetiznci6n. 

Taller d6 alfabetización. 

Educación Básica: - Educación básica comunitaria. 

Educación básica en centren de tra

bajo. 

Educación básica a través de medios 

de comunicación colectiva. 

Educación básica por gobiernos est~ 

tales. 

Promoción CUlturnl - A través de las salas de cultura. 

Cap:1ci tac16n JZlI"B 

el '1'rab'ljo: En el que se prepara al sujeto en 

una área técnica o en algún oCicio. 



A continuación se presenta el diagrama que enaloba la acti

vidad del sistema de educación indígena, que va desde una -

detección de necesidades y un fundamento político, pasando 

por la definición de un marco conceptal que sirve de base -

para la redacción de objetivos, planes y programas, hasta 

la implantación y evaluación de todo el proceso educativo, 

concediendo especial interés al perfil de los actores de la 

ensenanza. vid cuadro 7 

11,5 Contenidoa Prosramii.ticoa: 

Los contenidos programáticos en el sistema de educación in

dígena, al igual que los del sistema de educación nacional, 

se sujetan a los planes y programas oficiales, con las deb! 

das modificaciones que los adaptan al contexto rcral en el 

que se instrumentan. 

En lo que respecta al pre-escolar indígena. los promotores 

disponen actividades de: 

Lenguaje - lengua vernácula 

Matemáticas 

Música 

Juegos y expresión artlstica 

Cuentos y dramatizaciones 

Ejercicios motores 

canciones y juegos infantiles 

Bailables 

Actividades manuales 
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Para 1982 - 83 se atendlan 45.000 niftos en el pre-escolar in 
dlgena. 

Educaci6n Básica Indígena. 

Incluye el nivel de alfabetización, primaria y secundaria. -

Los contenidos incluyen: 

Lecto-escrltura 

Aritmética báaica. 

Los programas para la educación primaria se tuvieron que adae 

tar a las circunstancias del sector rural e indígena. ya que 

los alumnos ingresaban a las primeros grados ya en la puber

tad. 

Se crearon as! los programas de educación básica intensiva -

en dos modalidades: para zonas marginadas urbanas y otro pa

ra zonas rurales: 

Este misMo programa se extendió a las casas-escuela. su obj~ 

tivo es que los Jóvenes de 11 a 14 anos se inscriban y pue-

dan concluir el ciclo de educación básica en un periodo máx! 

mo de dos oftos y medio. 

El plan de estudios pretende básicamente fomentar el auto-

didactismo paro adquirir las herramientas fundamentales del 

conocimiento: leer - escribir y efectuar las operaciones m~ 

temáticas básicas. A partir del dominio de esta herramien-

ta , el alumno investiga y maneja información relativa a 
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a los temas que se sugieren para las actividades socialmente 

relevantes. 

En 1981 - 82 se atendieron en esta modalidad a 920 alumnos -

únicamente. 

En las escuelas - nlbersues. Se lea proporcionan loa canten,! 

dos de la educación básica oficial, vid.cuadro 8 al igual 

que en los casos anteriores, con sus debidas modificaciones 

de acuerdo al contexto en que se encuentre el albergue, la 

diferencia estriba en que los ninos viven S días a la sema

na en ellos, lo que da la oportunidad de desarrollar otro -

tipo de actividades de carácter extraescolar como son cues

tiones de higiene, hábitos alimenticios, etc. 

Las escuelas de concentración son una continuidad de las an 

teriores para aquellos que deseen continuar estudios más 

ella de la primaria, las opciones que ofrece son: la educ~ 

ción secundaria y alguna opción técnica que vaya de acuerdo 

a las necesidades de la comunidad. 

Los Centros de Integración Social. 

Imparten los contenidos de la educación primaria, secunda

ria y además en diversas actividades de carácter tecnológi

co. Cuentan con salas de estudio e instalaciones adecuadas 

para practicar las diversas opciones tecnológicas. Actual-

mente se atiende alrededor de 4.135 becarios, También se -

atiende a jóvenes que buscan prepararse como promotores cu! 

tura les bilingües. 



CUADRO 8 

Materias oficiales del programa de Primaria: 

Espanol: Lectura. escritura - ortografía, letra y lin

gU!stica 

Matemáticas: Conceptos, mecanizaciones y razonamiento 

Ciencias Na~ 

les: Conceptos y ejercicios 

Ciencias Soci!!. 

les: 

Educación Art!~ 

ti ca. 

Educación Tec112 

lógica. 

Educación Física. 

Conceptos. 

Materias oficiales del programa de secundaria: 

POR AREA POR ASIGNATURAS 

Espanol Espanol 

matemáticas Matemátic~s 

Lengua - Extranjera• Lengua - Extranjera• 

Ciencias Naturales Biología 

Ciencias Sociales Qu!mica 

Educación Física Educación Tecnológica 

Educación Art!stica Historia 
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Educación Tecnológica Ceograría 

Civismo 

Educación Físico 

Educación Artístico 

Las Orisadoa de Oeoarrolla y Metoramienta Indlgeno. 
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Su objetivo principal es la promoción del patrimonio cultural 

de la región, de su artesanía y tradiciones. Instrumentan cu~ 

sos de preparación para jóvenes en los cuales los capacitan -

en la reealización de las artesanías, para asi evitar que se 

pierdan en el olvido tales prácticas autóctonos. 

Procuraduriaa de Comunidodco Indlsenaa. 

Prepara a elementos nativos de la comunidad para que tomen a 

su cargo el liderzgo de los suyos y puedan gestionar y prom2 

ver restituciones, dotaciones, ampliaciones y confirmaciones 

de ejidos y tierras comunales para los pueblos despojados. 

Cursos Comunitarioo. 

Imparten la educación primaria en sus seis grados. A las pe~ 

sanas que se inscriben en esta modalidad como promotores, se 

les dan las facilidades de cursar una carrera tecnológico 

que sea útil a la comunidad. 

Salan de Cultura 

Promueve actividades de tipo cultural; social, recreativas y 

deportivas. Imparte educación para adultos en sus rases de 



alCabetización, primaria y secundaria. Organiza y realiza cam 

panas de salud y de asesoría y capacitación para el trabajo -

artesanal, agropecuario y manuCacturero. 

Programa de AlCabetización INEA. 

OCrece la lecto-escritura y el manejo de las operaciones ari~ 

méticas Cundamentales. Concientiza sobre la gravedad del pro-

blema del anaifabetismo y promueve el interés por aprender. 

La Educación Dánica. 

Como ya se dijo anteriormente cubre los programas oficiales 

atendiendo siempre a una adecuación que renponda a Jas nece-

sidades de los usuarios y de la comunidad en general. 

Capacitación para el trabajo. 

Se oCrece como una continuación de Ja alfabetización, en Co~ 

ma adicional a la educación básica y complementaria a la pr2 

moción cultural. Las áreas de capacitación que comprende 

son: 

Producción Trabajo 

Comercialización Vida Comunitaria 

Servicios 

Consumo 

Vivienda 

Salud 
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II.6 Métodos. Técnicao y Procedimientos. 

Al describir cuales son los métodos, técnicos y procedimien

tos utilizados en el sistema de educación indígena, fue dif! 

cil encontrar un común denominador, ya que la flexibilidad -

del programa de educación básica indígena da lugar a que los 

maestros abusen de su autoridad, instrumenten dicho progra-

ma, de la manera que ellos crean conveniente. 

Un factor común e indispensable para el éxito de Ja educación 

indígena es el equilibrio de las concepciones pedagógicas de 

la educación nacional y los valores culturales propios de c~ 

da étnia. 

Todas las instituciones u organismos descentralizados que 

brindan el servicio educativo en el medio indígena pertene-

cen al subsistema de Educación Indígena bilingUe - bicultu-

ral (EIBB); Sistema que se encarga de establecer los linea-

mientas a seguir en la instrumentación del proceso - ensenan 

za - aprendizaje. 

El EIBB busca convertirse en un elemento propio de la cult~ 

ra de cada étnia, a través de la participación de los miem

bros de la comunidad en la orientación del proceso educativo 

y en la articulación entre los elementos de la cultura pro

pia y los de la cultura nacional y universal. 
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La diferencia rodica en que o pesar de la goma de recursoG -

tecnológicos que intervienen en elt'.E.A.*en la escuelo indtgc

na aún predomina una concepción de valores apoyados en las 

tradicionales técnicas didácticas, en donde los docentes no 

encuentran suficiente margen para lo iniciativa y creativi-

dad que responda a las verdaderos necesidades y motivaciones 

de los educandos. 

Actualmente se busca que la instrumentación pedagógica se -

base en la investigación de la lengua y cultura propia de c~ 

dn étnia, apoyándose a la vez en elementos cienttficos y tó

nicos agropecuarios. 

Entre los principios pedagógicos fundamentales en el sistema 

EIBB están aquellos que atienden a las caractertsticos y ne

cesidades de los participantes en el proceso educativo, y el 

de la praxis social y cultural (educación funcional); princl 

pios tales como la relación entre el trabajo productivo Y 

educación y colectividad. 

El método utilizado para aprovechar las riquezas autóctonas, 

junto con la pedagogta moderna. consiste en establecer un in 

teracción entre la escuela y la comunidad, con el fin de se

guir el esquema de su propia cosmovisión en el proccao educ!! 

tivo y a la vez lograr su paulatina integración a la cultura 

nacional; de manera que la escuela se convierte en ámbito de 

encuentro, creación y recreación colectiva de la culturan~ 

cional y de la historia del pueblo. 

• Proceso Enseñanza-Aprncdizaje. 
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Los criterios teóricos metodológicos se basan en una educación 

funcional, donde el aprendizaje ha de orientarse de acuerdo 

con los esquemas referenciales del sujeto. Entre los esquemas 

referenciales destacan la lengua, sus relaciones familiares y 

socioculturales y las valoraciones correspondientes. C7o) 

Otro criterio es la cn~ennnza sistemática de la lengua meter-

na y del castellano como segunda lengua, Dado que el lenguaje 

constituye un esquema referencial básico pare la capacidad 

relfexiva, as! como pera la adquisición y reproducción de co

nocimientos. As! pues, se utiliza la lengua materna como len-

gua de instrucción. (Debido a le falta de personal docente 

preparado, en muchas escuelas indígenas, el maestro desconoce 

la lengua autóctona). Una vez alfabetizado el alumno se inco~ 

pora el castellano como segunda lengua. 

Se pretende que sea un aprendizaje creativo, que favorezca y 

valore positivamente la lengua y cultura autóctona, a partir 

de lo cual se incursionará en el ámbito del conocimiento uni-

versal. 

La vinculación del aprendizaje con las necesidades y caract~ 

rlsticas del medio socio-cultural es vital, ya que cada fen2 

meno tiene un significado distinto en los diferentes contex-

tos en que se suscite. 

(70) cfr¡ Bases Generales de F.ducaci6n Indígena, SEP,, México, P• 52 
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Se busca una correcta relación entre la teoría y la práctica 

para lograr un "enriquecimiento de la actividad con lo que 

se piensa y del pensamiento con lo que se hace". (71) 

Este sistema de educación se estructura sobre la base de la 

historia, los elementos y valores de la cultura propia; as! 

como sobre la resignificación del trabajo escolar, para evi 

tar el carácter ficticio de la actividad escolar, y lograr 

que la actividad escolar adquiera sentido como un verdadero 

trabajo (cultivo ae parcelas). 

Con todos estos criterios, la escuela indígena propiciará la 

afirmación de la identidad btnica a partir del análisis cr! 

tico de las condiciones sociales, económicas y culturales 

que sufre la población indígena. 

La necesidad de transformar la función educativa de la es--

cuela dentro de la comunidad, demanda la creación de otras 

instancias del sistema EIBB como son las Brigadas de Desa--

rrollo, Programas para la mujer indígena, Alberguesescola -

res, sistema. radiofónico BilingUe, etc. 

En lo que respecta al relación pedagógica se toma al alumno 

como el eje rector de la acción pedagógica. 

Hata ahora hemos hablado de los lineamientos generales de 

la EIBB, pero ¿cuál es la metodología que sigue en concreto 

instituciones tales como el INI, el !NEA Y el CONAFE? 

( 71) cfr ap.rl et.mm, Joe6 Bases Generales de Ealc:aci6n lndlgenn¡ 
:México. p. 84 
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El INI runciona a través de los centros coordinadores en don

de los mismos indios, preparados y orientados porantrop6logo&, 

son los que imparten el programa educativo, que no se centra 

únicamente en lo académico sino que trata cuestiones de irri

gación, caminos, medicine, salud, etc. Podemos decir que todo 

el trabajo se orienta a la solución de los problemas de la c~ 

munidad, La metodología vería de acuerdo a le población e la 

que va dirigida. 

Con los ninos en eaad escolar, se sigue la metodolog!a ori-

cial. EL INEA, por su parte runcionn a través de los círculos 

de estudio que bien pueden ser a nivel de alfabetización, 

Educación Básica. 

Educación comunitaria, Todos sus cursos van dirigidos a la -

población adulta. 

La Alrabetizac16n. 

La metodología es diferente ya sea de rorma directa y srupal, 

en donde se reunen de 8 a 10 alumnos para aprender con el np~ 

yo de un nlfabetizador. Puede ser de forma individual en don-

de el alrabetizador va al hogar. 

Otra forma es con el apoyo de la radio y de la televisión en 

donde se organizan grupos de 6 a 8 persones para seguir la -

transmisión de los programas que se transmiten durante 5 me

ses al ano. Un alfabetizador los visita para orientar al 



grupo en el manejo de sus materiales didácticos. 

En las zonas rurales. la metodología se centra en la partic! 

pación de la comunidad y Ja acción del grupo, donde además -

de la alCabetización se don conocimientos técnicos sobre cu! 

tivos, siembra, riego, etc., y cursos sobre educación de los 

hijos, cuidados de salud, alimentación, vivienda, etc. si se 

trata de comunidades indígenas, se hace lo mismo pero en la 

lengua autóctona. 

El Programa de Primaria Y Secundaria para Adultos. 

Es para aquellos que se hayan alCabetizado y deseen seguir 

estudiando. La primaria se estudia sin la necesidad de un 

maestro es decir se Comenta el estudio autodidáctico de lRB 

cuatro áreas de conocimiento: espanol, matemáticas, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales, se forman círculos de estudio 

y son asesorados por una especialista en educación básica, -

Para acreditar los conocimientos, se deben presentar exáme-

nes en lugares y fechas pre-establecidos, Pueden ser exámenes 

parciales; global - grado, global - área, global - nivel pri 

maria y global - nivel secundaria. 

El Programa de Educación Comunitaria. 

Fortalece el desarrollo personal y social a través de la ca

pacitación en diversos oficios y el fomento de actividades -

culturales. 
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Se instrumenta a través de campamentos de educación y recre~ 

ción, salas de cultura, puntos de encuentro, teatro popular 

y diversas actividades de capacitación para el trabajo; to-

dos estos servicias buscan satisfacer necesidades de la po-

blnción. 

Estas unidades se instalan en zonas agrlcolas, los componen 

tes acampanan a los trabajadores todo el tiempo que dura la 

za~ra y la pizca. Se trabaja las 24 horas ~el dla y se ofr~ 

cen 6 talleres: alfabetización, orientación para el consumo 

y para la salud, de bibliotecae información, de recreación 

y un taller abierto. 

El propósito es mejorar las condiciones de vida y ofrecer 

algunas alternativas de distracción. Los promotores se en

cargan de impartir y supervisar las tareas en los diferen-

tes talleres. 

Las Balas de Cultura .. 

Son espacios fijos en comunidades rurales, donde se dan act1 

vidades culturales y recreativas básicamente, aunque en oca

siones se incluyen actividades educativas, de capacitación -

de bienestar colectivo. de información, de alfabetización y 

educación básica. La propia comunidad organiza las salD9 a 

través de un comité cultural. Los salas cuentan con todo 

el material didáctico necesario; se organizan en círculos -

de estudio, los cuales son coordinados por asesores prepar~ 

dos. 
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Loa Puntos de Encuentro. 

Puntos de reunión en barrios populares de centros urbanos, -

donde los habitantes se organizan en grupos de trabajo para 

realizar actividades educativas y recreativas; estas activi

dades se desarrollan a través de cursos, talleres y formas -

de organización cívicas y legales, con la finalidad de que 

la comodidad misma sea capaz de resolver sus problemas. 

Un promotor organiza el centro y los orienta para que la co

munidad misma instrumente el programa. 

Además de estos programas, imparte actividades de capacita

ción para el trabajo; de formación para el trabajo y el bi~ 

nestar familiar; de capacitación tecnológica en educación -

básica; artesania y pequena industria. Todos dirigidos y -

asesorados por promotores previamente preparados, los que 

se encargarán de promover el proceso autodidáctico. 

El común denominador en todas las modalidades, pese a laa 

diferenciaciones especificas de cada nivel, es el fomento 

del proceso autodid6ctlco, en donde se incita al alumno a 

aprender e investigar fuera del salón de clase, para que 

asl. al reunirse de nuevo en el grupo de estudio, las sesi2 

nes se enriquezcan con la participación de cada uno de los 

alumnos (sistema de educación abierta). 
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II. 7 Actores de la Ensenanza. 

Antes de hablar del perfil del docente y del discente, cabe 

senalar algunos aspectos característicos del proceso - ens~ 

~anza - aprendizaje en la educación indigena. 

La actividad docente en las escuelas primarias ha realizado 

una reconstrucción etnográfica para incorporarla a la coti

dianeidad escolar. 

Se busca la comprensiHn por parte del maestro y del grupo -

escolar de que cada !ndlviduo actúa con base en el conjunto 

de expreiencias, conocimientos y afectos que con figuran su 

personalidad, la cual se debe respetar en sus particulari

dades. 

El maestro deberá se~. al mismo tiempo, un concocedor pro

fundo de la historia y la cultura de su etnia y de los el~ 

mentas esenciales del conocimiento universal, además de -

ser un investigador calificado, capas de orientar la inda

gación etnológica. 

El maestro indígena bilingüe - bicultural, se desarrolla en 

un espacio social, atravesado por diversas problemáticas, 

por lo que se le llega a idealizar ya que asume los roles 

de sapiencia y autoridad dentro de la comunidad, lo que 

impide adoptar una actitud autocrttica, en beneficio de su 

superación profesional. 



El maestro debe saberlo todo, ser un ejemplo en la comuni-

dad, conocer metodología adecuadas para el mejor aprovecha

miento de Jos alumnos, contribuir en las acciones dirigidas 

al bienestar de la comunidad, etc. Sin embargo las cargas 

de trabajo y la precaria condición económica del magisterio 

impide que cumplan su labor como es debido. 

El maestro indígena deberá ser por Jo tanto un profundo c2 

nacedor de los problemas de su comunidad, estar plenamente 

identificado con su grupo étnico y tener conciencia de la 

situación de su pueblo, Deberá dominar la lengua de su ét

nia y el espanol, 

Debe poseer un conocimiento suficiente de la historia de su 

cultura y de la étnia, junto con los elementos esenciales 

del canocfm1ent~ universal, 

Además de una sólida preparación académica, la seguridad -

en si misma, la creatividad y el ejercicio critico son in

dispensalbes, as! como el aCán por superarse y buscar al-

ternativas para solucionar los problemas, tanto en su vida 

procesional como a nivel de su comunidad, 

Por lo anterior, se pretende que los maestros indigenas -

sean de extracción campesina o indígena. A lo$ maestros e~ 

cargados de impartir la educación indígena se les ha llnm~ 

do promotores son jóvenes, con nivel de escolaridad de pr! 

maria o secundaria, a los que se les capacita por breves -

periodos. 
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La diferencia entre maestro bilingüe y promotor cultural r~ 

dica en su entrenamiento: el primero debe tener una escola

ridad de secundaria y el negundo de nivel primaria 

además de la breve capacitaci6n. A estos promotores se les 

da Ja oportunidad de cursar una carrera técnica mientras -

trabajan como promotores. 

En cuanto a los alumnos que ingresan al sistema de educa-

ción indígena podemos ver que son notoriamente más grandes 

que los del sistema de educación oficial. 

Los alumnos cursan los primeros anos de primaria entre los 

9 y 13 anos, ya que no cuentan con los centros educativos 

cerca de sus hogares. 

Por lo anterior Jos planes oficiales no se adaptan a éstos, 

y lo que se hace es instrumentar la metodolog!a de educa-

ción para adultos. 

Los alumnos indígenas por lo general tienen graves proble

mas de desnutrición, falta de sueno, agotamiento por sus 

labores en el hogar, además de las largaa caminatas que 

tienen que realizar para llegar a la escuela, todo esto 

afecta el proceso educativo, disminuyendo el rendimiento 

y aumentando los indices de deserción •. 

Los alumnos debido a sus paupérrimas condiciones económi-

cas, tienen que incorporarse a la vida productiva a muy 

temprana edad, 
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Todos estos factores afectan la labor educativa, provocando 

que el nivel de calidad de la ensenanza sea cada vez más b~ 

jo. 

La mayor!a de los alumnos del sistema de EIBB son personas 

adultas que trabajan y que s61o pueden asistir a círculos -

de estudio en sus ratos libres. 

Por último, cabe senalar que todos los alumnos del sistema 

de educación indígena bilingUe - bicultural, hablan en zo

nas rurales o suburbanas, Ya que se piensa que los habitan 

tes de la zonas urbanas están incorporados al sistema de -

educación oficial escolarizado; lo que no es cierto, que

dando un gran número de individuos al margen de ambos sis

temas educativos; problema del que hablaremos más amplia-

mente en el capítulo III. 

Un punto más que parece interesante tratar, es el perfil 

de egreso del educando, ya que en el vemos reflejadas las 

metas del sistema de EIBB. 

El perfil de egreso del educando deberá cubrir tres aspe~ 

tos fundamentales: el desarrollo de su potencialidades 

biopsicosociales: la formación y desarrollo de su concie~ 

cia étnica nacional y la praxis del etnodesarrollo, todo 

ello dentro de la formación integral propuesta para la 

Educación Básica. 
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El desarrollo, de las potenciolidadea biopsicosociales del 

1nd1gena debernn partir de ou realidad de su entorno. De 

esta manera estará en condiciones de participar en la pro

ducci6n de los medios de vida de su familia y su comunidad, 

mediante la aplicaci6n de técnicas tradicionales y de lnn~ 

vaciones tecnol6gicas pcrtinenteo, a fin de elevar los ni

veleo de bienestar social. Asimismo desarrollará sus facul 

tades para poner en práctica sus capacidades intelectuales, 

estéticas y recreativas. 

La formaci6n del indtgenn para oupernr la situaci6n en la 

que se encuentra inmersa su familia, comunidad y grupo ét

n1co, deberá partir del reconocimiento de su contexto his

tórico - social, miamo que le pcrmitn asumir actitudes pa

ra la relfexión, el a~álisis y la crltica que conlleven al 

conocimiento pleno de su realidad y de sl mismo,a su partl 

cipación social e!'ectiva y a la realización de acciones 

encaminadas a eliminar las condiciones de dominación en 

que vive. 

La prnxio del etnodesarrollo deberá ser una actitud perma

nente del egreoado de la educación básica indlgena. Deberá 

proponer opciones de solución a los problemas, colaborará 

en la planificación y desarrollo de las actividades colec

tivas, lo cual implica el respeto y la práctica de organi

zaciones tradicionales tendientes al bienestar común. Deb~ 

rá asumir una actitud consciente y comprometida en el des2 
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rrollo de las actividades de producci6n 0 distribución y cou 

sumo que redunden en beneficio propio y de su grupo social. 



CAPITULO III 
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Logros Y Problemdtica de la Educación Indigenn en México 

Hasta ahora, nuestro estudio se ha limitado a describir las c~ 

racter!sticas y elementos que componen el Programa Nacional de 

Educación Indígena. 

Pero si lo que se pretende a partir de este estudio, es dise-

nar un programa educativo que subsane todas las carencias que 

aún persisten en este terreno, es indispensable conocer cuáles 

son los logros que hasta el momento se han realizado y cuáles 

son los problemas que raltan por resolver. 

III.l. Problemático 

Antes de hacer rercrencia a la problemática que arecta a cada -

uno de los rubros que hemos manejado en los capítulos anterio

res, cabe senalar que toda la situación planteada anteriormen

te respecto a la población indígena, se rcricre al ámbito ru

ral, sin embargo, es importante tener en cuenta que día a día 

se incrementa el número de indígenas que llega a la ciudad de 

México, como resultado de la migración rural-urbana ocasionada 

por las precarias condiciones de Vida en el campo. 

La integración de los indígenas en un desarrollo nacional pro

gresivo, debe partir de las propios indígenas, tomando como b~ 

se sus necesidades concretas, sus costumbres y tradiciones. 
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Esta integración únicamente se hará posible en ln medida en -

que ee proporcione una educación a nuestra población en cues

tión, pero una educación que tenga especial atención en ndnp-

tarlos n ln vida urbana, pero sin descuidar las peculiarida

des especificas de la población indígena (lengua y cultura)<72 >. 

Ahora bien, el problema principal que afecta a estos grupos de 

inmigrantes indlgcnos, que llegan a la ciudad y se establecen 

en ella, es el de índole económico: 

En primer lugar sus condiciones de vida son precarius; sus vi

viendas no cubren los mínimos de seguridad e higiene, no cuen

tan con suministro suficiente de servicios (carencia de buen 

servicio de agua, lu~. drenaje, gas, cte.); viven en gran pre-

miscuidad debido a la escasez de cuartos para habitar y las 

perspectivas a futuro no prometen mucho, ya que la falta de r~ 

cursos, lo falta de un empleo estable y de uno oportunidad oc~ 

pacionol impide que mejoren sus condiciones. C73 ) 

En lo que respecta a ~. los grupos !ndlgenan inmigranten, 

se mantienen al margen de toda inst!tueión social, es decir, 

al no contar con un trabajo estable remunerado de acuerdo a la 

ley, carecen de toda atención por parte del seguro social o 

institución de salud. El atraso sanitario de estas comunida--

des marginadas y la insalubridad de sus condiciones de vida, -

causan infinidad de muertes infantiles y de individuos en edad 

productiva. 

(72) c!'r DIAZ POL/<N.Xl, lléctor: et al, Indi~tsrro, Mxlernizac16n v 1'\'.J.rg1-
fiiIT1rt,,d (115, Méx.) p. 2G --- --

(73) cfr CO?i.AlWl; Ne~:::iicl.<>.d,,.::; f::,~.·ncia'.!_e:; en W:xico• Vivien:!a p. 176 
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A pesar del continuo desarrollo del pa!s en materia de servi-

cios pdblicos. estos son insuficientes ya que la población au

menta d!a a d!a. El gobierno ha tomado medidas al respecto, -

ampliando la cobertura de estas instituciones a toda la pobla

ción, sin embargo, los indigenas inmigrantes no saben a dónde 

acudir, ni que hacer en caso de enfermedad, es por eso que se 

propone crear un programa educativo, en el que entre otras co

sas, se instruya n nuestra población en cuestión, sobre medi-

das de medicina preventiva y sobre los centros de salud públi

ca, para que al menos preserven la salud. 

Sobre su alimentación es generalmente -si no es que siemprc

deCiciente, no reune los minimos mecesarios para una dieta sa

ludable, se alimentan básicamente de tortilla y frijol, y en -

el caso de haber dinero, con refrescos gaseosos, Es cierto 

que es costoso llevar una dieta sana, pero muchas veces no se 

sabe que hay alimentos baratos y nutritivos y en este punto 

coyuntural se establece la propuesta de nuestro trabajo, obje

to principal de nuestro estudio. 

Lns politicns educativas que se han instrumentado en los últi

mos sexenios ("Re:f'orma Educativa", "Educación para Todos", "R!:;. 

voluci6n Educativa", etc.) han permitido extender los servi-

cios educativos a la mayoria de la pobluc16n, además de los 

grandes campanas emprendidas por el gobierno a instancias del 

máximo organismo internacional de la educación la UNESCO sobre 

la alfabetización; sin embargo, el grupa de inmigrantes indíge

nas permanece marginado del servicio educativo pues no logra 1~ 
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corporarse al sistema escolarizado oficial, que se imparte en 

la ciudad, ya que no dominan el espanol; pero tampoco pueden 

incorporarse al sistema de educación bilingUe-biculturnl ind! 

gena, ya que éste sólo se imparte en el contexto rural y no 

en la ciudad. 

Pero ¿cómo afecta esta problemática a la vida nncionnl? 

Pues bien, diremos que todos estos individuos rcpreoentan una -

enorme fuer:z.a de trabajo, que por falta de una educación y/o 

capacitación adecuada a su nuevo contexto, está siendo desapr2 

vechada, tanto en la ciudad como en el campo y representan un 

ejército de reserva que no puede ser empleado por falta de edH 

cación y que por otra parte se ve desplazado por la industria

lización y la maquinaria moderna. 

Si bien, en la ciudad, ~o están preparados de que cada din el 

abandono es mayor en detrimento de la fuerza laboral necesaria 

para la explotación del mismo, provocando ésto problemas de 1~ 

dele nacional, pues la producción agrícola desciende ano con -

ano en relación con la población nacional por lo que la nutosH 

ficiencia alimenticia se convierte en una meta más lejana. 

La situación anteriormente descrita se ha visto agravada en los 

últimos anos a raíz de la crisis económica y social por la que 

atraviesa nuestro país. Es por eso que situamos nuestro análi

sis en los anos de 1983, 1984 y 1985. 
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Por otra parte en cuanto a los problemas de índole Jurídico Po-

1 ! ticos: se da una situación paradójica, a pesar de la política 

de descentraliznci~n: que provoca el éxodo urbano, ae da ruert~ 

mente el renómeno de la inmigración indígena (campo-ciudad), 

provocado principalmente por la situación de marginalidad que 

viven en aus Jugares de origen, lo cual pienGan solucionar mu-

dandose a ln ciudad, uin imnginar que su situación empeorará. 

La inmtgrnción no sólo es un problema que afecte la economía o 

que tenga que ver con l ns pal! ti cns de la nación, es un probl e

mn que afecta todos los ámbitos. 

Uno de Joc que mñs afecta es el ámbito socio-cultural; el grupo 

de inmigrnntec indígenas que llega a la ciudad, se enfrenta a 

una realidad totalmente direrente n la eaperadn por ellos y pa

ra la cual no están preparados, produciendo ésto una inadapta-

ción a su nuevo contexto. 

Esta inadaptación los lleva a vivir en condiciones precarias t~ 

les que no alcanzan los mínimos necesarios de higiene y seguri

dad, menos aún como ya vivimos de alimentación, salud, Vivienda 

y educación; constituyendo cinturones de miseria ubicados a las 

orillas de ln ciudad, Esta inadaptación y falta de oportunida

des, limita a los individuos a desempenar tareas denigrantes 

que van desde pedir limosna, danzar, lavar parabrisas, vender 

de todo: chicles, flores, munecas, etc., hasta actos circenses: 

tragafuegon, malabaristas, payasos, cte. e incluso llegan a de

generarse en comportamientos delictuosos, debido a que ven en -
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ello los medios posibles para la satisfacción de sus necesida-

des primarias, lo que se constituye en graves problemas socia-

les. 

Otro grave problema de carácter socio-cultural es "el proceso 

de "aculturación", el cual implica respetar las culturas autóc

tonas, permitiéndoles un desarrollo propio; pero con la secreta 

esperanza de que tal respeto condu~ca a los indigenas, al aban

dono de su sistema, para incorporarse finalmente a la vida na-

cional"C74>, lo cual conduce a la pérdida del arraigo al lugar 

de origen y a la cultura autóctona. 

Los indígenas inmigrantes, al dejar atrás su lugar de origen, -

dejan atrás también su cultura autóctona, sus tradiciones y co~ 

tumbres, perdiéndose en el olvido y perdiéndose con ello parte 

de nuestra cultura nacional. 

Las familias que se desenvuelven en la ciudad, van a perder sus 

costumbres y tradiciones culturales, al tratar de incorporarse 

a la vida urbana y lo único que consiguen es una confusión de 

valores que no les da una identidad ni con el lugar de origen, 

ni con la ciudad. 

Ya hemos visto la situación preocupante en que se encuentra la 

población indígena que habita la ciudad de México, hemos habla-

do de su economía de subsistencia, de su falta de preparación -

técnica y personal, de la falta de oportunidades laborales y 

(74) ct'r DIAZ POLANCO, ~tor, et al; Inc:Ugenism:>, M:x1emimciérl ••• ¡ p. 16 
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por ende, de los bajísimos salarios, que la mayoría de los ca-

sos se encuentran en condiciones ilegales, ya que generalmente 

son subempleados o desempleados; y así, en lugar de signif'icar 

uno f'uerza de trabajo para el país, se constituyen en que noª! 

canza a cubrir sus demandas. 

Pero este problema es un circulo vicioso que no se detiene a 

menos que se instrumente una política o un plan educativo de 

!'ando, que subsane las carencias educativas en el campo y as! -

evite el f'en6meno de emigración que se do como cons.ecuencia de 

la falta de oportunidades educativas y laborales en este ámbi-

to, Pues se sabe que los inmigrantes viajan a la ciudad en bu~ 

ca de satisfacciones económicas y psicológicas, es decir, bus-

can satisfacer sus expectativas de trabajo (en adultos) y educ~ 

tivas (en jóvenes), pero en lugar de satisf'acerlas, lo único 

que provocan es la concentración marginal en centros urbanos, -

la desorgant.::aci6n social y la pérdida de identidad cultural, 

situación que en lugar de mejorar su condició.n, la empeora. 

¿Pero para qué nos sirve todo este análisis de la problemática 

que viven los inmigrantes indígenas en la ciudad? 

Pues bien, es labor del Pedagogo investigar la situación econó

mica, política, social, educotiva y religiosa de los inmigran-

tes indígenas. Ademá$ de analizar las acciones que realizan 

las instituciones especializadas, para con base en ello, dise-

"ªr programas educativos cuyo principal objetivo seria el perf'~ 

ccionamiento persono! de estos individuos, además de la adapta

ción oocial a su nuevo contexto, con el !'in de mejorar sus con

diciones de Vida. 
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A fin de que nuestro análisis de la problemática sea lo más co~ 

pleto posible, es necesario ahora, como ya se dijo, plantear 

cuál es la problemática que existe al interior del Programa de 

Educación Indígena: 

Comencemos por hablar del Sistema Educativo Mexicano, ya que 

dentro de él se encuentra contenido el programa de educación in 

d!gena. 

El Sistema Educativo Mexicano, dentro de su actual política: la 

Revolución Educativa, si bien es cierto que contemplo en sus 

planes y programas la educación indígena, In formación y capee! 

tación de estos individuos, únicamente lo hace dentro de su con 

texto natural, es decir, en su lugar de origen, el ómbito rural. 

No existe una acción sistematizada concreta encaminada a la 

"educación" de estas personas en la ciudad y por ende zonas ur

banas. 

Entendida esta educación como un perfeccionamiento integral de 

la persona y no como un cimple entrenamiento o capacitación pa

ra el trabajo. Pues como senala Emilio Rabosa, lo que hay que 

hacer es proporcionar todos los medios para incorporar al indí

gena a la vida nacional. Pero esta incorporación, no debe ba-

sarse en una mera escolarización, sino por el contrario, ya que 

la escuela no ayuda a la situación concreta del indígena inmi-

grante porque los conocimientos que en ella se imparten no son 

de aplicación práctica. 
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EL ind!gena debe primero transformar sus condiciones de vidn y 

su mentalidad, y s6lo una vez realizada esta transrormaci6n, 

se podrá dar su integraci6n rormal a la educaci6n. 

Coneluye Emilio Rnbnsa: "Antes de ensef'larle a leer, es necesn-

rio libertar el indio de sus propias miserias y de las que le 

eren ln claac auperlor que lo roden".< 75 > 

As! pues, es necesario un sistema de cducaci6n, formación y/o 

capac1tnci6n para el trabajo, dirigido a los inmigrantes indí

genas, que de una u otra forma, ya son parte de la ciudad y se 

desenvuelven en la vida urbana, por supuesto,_ de manera insa--

tisfactoria, pues se encuentran totalmente fuera de su contex-

to y por lo mismo inadaptados. Es por eso que el programa a 

instrumentar debe buscar la adaptaci6n del indígena a la vida 

urbana como objetivo complementario. 

Ahora bien, existen varias instituciones dedicadas al estudio 

y auxilio de grupos marginados, tal es el caso de : 

Instituto llacional para la Educac16n de Adultos (IJIEA). Insti-

tute que además de alfabetizar, se preocupa por brindar a sus 

educandos alguna opción técnica u oficio que los capacite pa

ra desarrollar un trabajo digno. Su limitante es que la educ~ 

ción que imparte es únicamente en ~l nivel básico. 

Instituto Nacional Indigenista (INI) que estudia y auxilia a 

la población indígena en todos aspectos: educaci6n, snlud, vi-

(75) RAEASA., Emilio; IR. Evolución Histórica de México¡ México 1920 p. <ES 
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vienda, trabajo, etc. Pero además de que toda su acción se 

ubica en el ámbito rural y no se preocupan por los inmigrantes 

indígenas que ya son parte de la ciudad y que requieren de una 

atención especial; su educación también se limita en el nivel 

básico y a algunas opciones técnicas, más bien su labor es de 

carácter cultural, es decir, se preocupo más por las costum-

bres y tradiciones autóctonas que por el perfeccionamiento per

sonal de sus alumnos. 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). El cual a tra

vés de sus cursos comunitarios va más allá de la olfabetiza-

ción, busca la participación activa de los miembros de la com~ 

nidad, para el mejoramiento de sus condicione3 de vida, pero -

actuando únicamente como un orientador o oupervisor externo, 

sin llevar a cabo una acción sistematizada en concreto. 

Centro para el Oeaarrollo Integral de la Familia (DIF) que se 

preocupa por llegar a los ~onas más desfavorecidas, proporcio

nando asistencia social y orientación de tipo familiar, más no 

una educación integral que perfeccione a la persona. 

Como podemos ver, las instituciones existen, lo que no existe 

es un programa concreto que se preocupe o aboque específicame~ 

te a la población de inmigrantes indígenas que ya son parte de 

la ciudad. 
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Es posible que mediante la integración sistemática de las acci2 

nea realizadas por estas instituciones y de otras, y con un pr2 

grama más concreto, que se dirija exclusivamente a los inmigra~ 

tes indígenas en la ciudad, se podría disenar un plan "educati

vo" como tal, que Corme y desarrolle las potencialidades de es

tas personas y que no sólo sean planes de asistencia social o -

beneCiciencia. Además de que se coordinarían las actividades -

de todas las instituciones antes mencionadas y se evitarla du-

plicidad de escuerzos sobre un mismo objeto. 

En cuanto e los proyecto gubernamentales, no se vislumbra la PQ 

sibilidad de una intervención más directa del indígena en la 

elaboración de programas para su mejor adaptación y Cunciona-

miento. El gobierno no está dispuesto a perder el control de 

los grupos indígenas, ¡:or lo que no se contemplan programas int~ 

resadas por Cormar la verdadera conciencia critica del indígena 

!'rente a la política por parte de agencias particulares, mucho 

menos por parte del mismo gobierno. 

As! mismo, no se contemplan proyectos interesados en conocer e 

integrar las estructuras organizativas de las distintas comuni

dades indígenas, de tal manera que pudieron recibir carta de 

ciudadania, aportando de esta Corma algo novedoso a la política 

nacional. Pero en cambio, los lideres se ven Cuertemente pre

sionados y aún amenazados, para que se conviertan en servi~ores 

del aparato político nacional, para controlar y dominar a los -

grupos indígenas do los cuales proceden. 
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El indígena vive inmerso en un ambiente extrano a él. y al no 

poder comprenderlo no puede manejarlo ni controlarlo, por lo 

que se convierte en objeto de manipulación y explotación. 

El indígena tiene que afrontar continuas presiones estructura-

les y culturales que ponen a prueba y en conflicto a sus pro-

pios valores. As!, la cultura autóctona se tiene que abrir de 

algún modo a la macro-cultura nacional; su religiosidad tradi

cional, se tiene que abrir a los nuevos enfoques y aún a nue-

vas religiones; y su formación en el seno de la familia y la 

comunidad, a la escuela oficial con patrones nacionales. En 

todo lo cual, las más de las veces no hay interés, comprensión 

ni respeto por los valores indígenas. 

En cuanto a los contenidos programáticos, los métodos, técni-

cas y procedimientos, y a la estructura pedagógica, no se toma 

en cuenta la realidad indígena, sus necesidades y aspiraciones. 

La preocupación oficial par la aculturación del indígena lle

va una mentalidad altamente etnocentrista que intenta conver-

tir al indígena en un ciudadano, según los patrones aprobadoa 

por el gobierno, sin que exist~ un interés por darle un lugar 

a lo cultura ind!genn, la cual podría aportar algo a la nacio

nal. 

Los modelos culturalea fuertemente importantes por uno o varios 

de los canales de comunicnci6n hacen que los indígenas fácil-

mente llegan o sentirse inferiores frente a los nuevoa modelos 

que se les presentan o que ellos captan y, desprovistos de los 
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elementos para comprender estos modelos, para analizar los cri

terios, tienden a aceptar los m&s divulgados, que no siempre 

son los de mayor autenticidad ni calidad, sintiendo que con es

to se "nacionalizan", pero sin captar el nuevo nivel en el que 

vienen a quedar. 

A partir de este nivel, se hace más diC!cil la superación del 

indígena para una integración que haga aportaciones reales a la 

organización social nacional. Ni siquiera podría aCirmarse que 

se hayan detectado modelos valiosos para lanzarlos ante el pú

blico indigena. 

En cuanto a tos actores de la enaenanza, en especial, en cuanto 

a los alumnos, surren una crisis de valores autóctonos. De una 

concepción idealizada de la autoridad, un poco mítica y socia

lizada, los indigenas pasan de golpe a la realidad de la autor! 

dad nacional parcial, impositiva como la de sus caciques, pero 

secularizada y con Crecuencia, contradictoria con los principios 

que predican. 

Por otra parte, r~cnte a la sociedad nacional el indigena se r~ 

conoce objeto de extrana curiosidad e incluso de desprecio. 

Esta situación provoca en unos la tendencia al repliegue y al 

aislamiento, en cuanto les es posible, por la sensación de ins~ 

guridad y desconCianza en si mismos; otros se reCugian en los 

vicios como la embriaguez y la drogadicción, otros a pesar de 
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todo aceptan esos patrones, con consecuencias fuertemente des

tructivas para el surgimiento del tipo de "ciudadano" que se 

requerir1a de ellos algo semejante podr!a decirse acerco de la 

imagen que van adquiriendo en la práctico, de lo que para ellos 

resulta ser la ley, el gobierno, la patria, etc. 

La escuela es un sistema extrano a los ind1genas, dado que sus 

sistemas educativos autóctonos tienen otros modelos de acuerdo 

con sus finalidades (educación informal) a diferencia del sis

tema de educación bilingile-bicultural indígena. 

La estructura escolar nacional dista mucho de haber comprendi

do la problemática del indígena. Está guindo por una mentoli-

dad etnocentrista aunque tal vez no conciente. Parece que no 

se ha cuestionado ante la estructura ni cultura indígenas. Con 

templa cie"rtamente la meta que quiere alcanzar, pero sin exami

nar el punto de partida, de ah! en porte el fracaso de sus es-

fuerzas. No son los propios indígenas quienes han expresado 

las necesidades que deberla de resolver la escuela, no se han 

tenido en cuenta los conocimientos que requieren, ni siquiera 

como condición primordial, ni la calendarización ni los hora-

rios de las clases, ni los contenidos y tampoco los métodos es

tán programados con ellos y de acuerdo a sus posibilidades, so

bre todo, la forma de hacerles comprender lo que se ensena (el 

método) indicia una falta de preocupación por respetar sus cul 

turas, tradiciones e idiosincracia. De ahí los texto inadecu~ 

dos a la cultura ind!gena la falta de contextualizoc16n de los 

maestros y de loe contenidos. 
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Todo esto relativiza los éxitos que cree obtener la escuela e~ 

tre los indígenas. 

Todo lo dicho anteriormente, hace pensar que de seguir así, al 

final de la década, los indlgenas habrán tenido tres salidas. 

Un grupo, quizá el minoritario habrá quedado integrado, de tal 

manera que en realidad habrá dejado de ser indígena, despreci~ 

rá a sus componeros y aportará apenas sus valores econ6micos 

a la organizaci6n social nacional. 

Otro grupo habrá quedado despersonalizado, perdido posiblemen-

te en los cinturones de miseria sub-urbanos con todos los pro-

blemas inherentes a esta situaci6n. 

El tercer grupo, probablemente mayoritario, quedará relegado en 

sus zonas, tratándo de subsistir en medio de las dificultades, 

con alguno que otro apoyo eventusl,C 75 ) 

III.2 Logros 

En una primera aproximación, y una vez descrita la problemé.ti-

ca que persiste en el renglon de la educación indígena, cabe -

senalar cuáles han sido los logros que se han obtenido en mate

ria educativa, para as! definir cuáles serán las acciones más 

adecuadas para subsanar las deficiencias que persistan. 

(76) cfr CAW\REJ'V. I..ABADIE, Carlos J., "E'Volución Protnble de la Situac16n 
delos In:lígenas en México en la Década de los eo•a y su perfil al -
término de 1969''; In!'o~ ~x; Taro III; México, D.F.¡ p. 168-lBl 
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.como ya hemos dicho, el Programa de Educación rural e indígena 

está compuesto por los servicios que se brindan n los habitan

tes del medio rural, en general y a la mayoría de los 56 gru-

pos étnicos de la población indlgenn del país. Los servicios 

de educación comprenden educación preeacolar comunitaria, pre

escolar indígena, cursos comunitarios de primaria, primaria b! 

lingue bicultural, secundaria indígena (como proyecto piloto) 

y asistenciales de primaria (albergues escolares, y centros de 

integración social) se ofrecen a ninos y Jóvenes. Para atender 

a la población adulta se cuenta con los servicios de cnpacitn-

ción extraescolar para el trabajo, de salva, fomento cultural y 

otros referidos al mejoramiento de la comunidad. 

La atención a la demanda de servicios educativos de los nive-

les de preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo esc2 

1985 - 1986 se resume en el siguiente cuadro: 

La educación preescolar a través de los cursos comunitarios y 

del preescolar indlgena, que se dirige a los niftos de cinco a 

siete anos de edad, con su lengua materna, es proporcionada en 

23 entidades federativas y cubre un 57% de la demanda. 

La educación primaria para el medio indígena es impartida a 45 

de los 56 grupos indígenas del pal~, en las escuelas primarias 

bilingUe-biculturales que se localizan en 23 entidades federa

tivas y en los centros de integración social establecidos en 

16 estados (los 11 grupos restantes no reciben atención debida 

a circunstancias diversas, tales como ser grupo minoritario o 



Alumnos Atendidos y Macotros en Centros 
de Educación Rural e Xndigena 1985 - 1986 

NIVEL ALUMNOS 

Preescolar: 

Rural: curaos comunitarios 37 OS7 

Indígena 181 546 

Primaria: 

Rural: cursos comunitarios 73 998 

Indigena: bilingUe-bicultural 494 6S3 

Centros de integración social 27 74 

Secundo.ria; 

Indígena 13 61 

Total 192 289 

Fuente: Informe de Labores 1985 - 1986 
SEP. p. 23 

CENTROS 

2962 

5264 

5009 

5926 

32 

13 

19206 
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MAESTROS 

2962 

7421 

5009 

17917 

274 

121 ----
33704 
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en extinción, o por que habita en lugares de dificil acce~o o 

porque se encuentran fuera de contexto (en la ciudad, en los 

cinturones de miseria), 

La matriculo escolar de estos servicias se incrementó en el -

ciclo 1985-1986 a 63.900 ntnos de seis a catorce anos de edad, 

la SEP, conjuntamente con el INI proporcionaron servicios de 

asistencia en Ion 250 albergues escolares establecidos en 21 

estados; estos servicios los suministraron 3750 personas, 

1250 de los cuales son profesores. La secundaria indígena, 

que continua como proyecto piloto, se impartió en 13 centros 

de integración social 11bicadon en ocho entidades federativas 

y atendió a 66 ninos más que en el periodo escolar 1984-1995.(77) 

El personal de educación indígena fue atendido con cursos de -

actualización y capacitación, se capacitaron en 23 estados de 

la república, a 623 Jefes de departamento y supervisores de -

educación indlgena, así como a 3520 directores de escuela, en 

el manejo de los manuales de operación del supervisor de zona 

y del director de primaria bilingüe, Se capacitó en ocho es-

tados a 1600 promotores de educación preescolar y primaria que 

empezaron a laborar en el ciclo 1986 - 1987, se actualizó a 

1323 profesares de educación rural e indlgena en 21 estadas, 

(que representa un 72% del personal en servicio) sabre el uso 

del plan y programa de estudios, así como de los materiales -

didácticos actualizados, también se capacitaron 1125 docentes 

(77} crr SEP., Infonnes de LoOOrcs de la SEP 1985-1996; México; cap. 4 y 6 
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de educación primaria b!lingu~-bicultural (el 34% del persc-

nal en servicio) en el manejo de los planes y programas de es

tudio, as! como en el empleo adecuado de los libros de texto. 

En colaboración con la SEDUE y el DIF, se preparan a 412 prom2 

tores del programa de capacitación de la Mujer Indígena, mismos 

que comenzaron a pr~star sus servicios en el ciclo 1986-1987. 

El programa de Cormación de procesionales continua desarrollán

dose en coordinación con la Universidad Pedagógica Nacional 

UPN y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antr2 

polog!a Social {CIESAS). Dentro de este marco, se matricularon 

92 alumnos en la Licenciatura en Educación Indígena UPN y 60 

en la de etnolingU!stica CIESAS. 

En lo reCerente a la producción de libros y material didáctico, 

se imprimió una tirada en nueve lenguas y 25 variantes dialec

tales de 71230 ejemplares de 11 libros de lectoescriturn para 

alumnos de primer grado de primaria, 3950 ejemplares del cua-

derno de guias didácticas para el maestro, 10 000 ejemplares 

del cuaderno de actividades para la ensenanza del espai1ol como 

segunda lengua, destinado al alumno, 1000 ejemplares del 1J1<1nual 

de espaftol como segunda lengua para el docente (segundo y ter

cer grados), 4400 ejemplares del manual de alCabetizador y nlC~ 

betizando en lengua indígena para adultos. 

{78) s.!!; ~ 
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Con el apoyo del proyecto estrat6gico Elevar el aprovechamiento 

escolar en la educación primaria y secundaria se produjeron 

11250 paquetes de material didáctico. 

Este consistió en juegos tradicionales {dominó de asociaciones, 

rompecabezas de colores y loteria) y se distribuyó a ninos de 

educación primaria indígena, para facilitar su aprendizaje del 

espanol como scsunda lengua. En previsión de necesidades eme.!: 

gentes, se imprimió una tirada de reserva de los documentos y, 

para cubrir requerimientos ya contemplados, fueron reimpresos 

130 000 copias del libro del nino preescolar indígena y 2500 

ejemplares de la guia didáctica de educación preescolar indige

na. 

Como apoyo a la educación rural e indigena y como parte del 

proyecto estrat6gico correspondiente, se distribuyeron 1250 co

lecciones de libros a bibliotecas de igual número de albergues. 

Con los nuevos libros de lectoescritura en lenguas indigenas, 

ascienden ya a 80 los titulas correspondientes a 72 variantes 

dialectores de 36 idiomas vernáculos. 

Las becas del Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR), se oto!:_ 

gen a ninos originarios de comunidades marginadas que tienen 

menos de cinco niftos y carecen de escuela primaria. Mediante 

el FINDUCAR, el CONAFE apoy6 económicamente a 4597 ninos de 

1651 comunidades, con la finalidad de que continuen sus estu

dios de educación primaria en comunidades que cuentan con ese 

(79) Cfr ~ 
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servicio, 2Sl ni nos egresados de primaria se _vieron también 

beneficiados con este apoyo para continuar sus estudios de se

cundaria. Esta modalidad del programa FIDUCAR se realiza de 

manera experimental en cinco entidades federativas, 

Se impartió capacitación a 10301 aprendices de instructor com~ 

nitario, mismo que prestará servicos en más de siete mil comu

nidades durante el ciclo escolar 1986 - 1987. 

El CONAFE publ1c6 y distribuyó en los centros de capacitación 

a los instructores en capacitación y servicio, 67000 ejempla

res de diversos libros. 

En cuanto a la promoción del mejoramiento económico, cultural 

y social en las comunidades rurales y al fomento del desarro

llo individual y colectivo que se da en las 217 misiones cul

turales distribuidas en los 31 estados de la república, SO mil 

219 personas recibieron capacitación para el trabajo y 6631 

educandos en educac16n básica; estos servicios los impartieron 

2170 promotores, organizadoo en 34 brigadas de desarrollo y 

mejoramiento comunitario ubicadas en 14 estados, 2S7 técnicos 

proporcionaron servicios de este tipo en beneficio directo de 

SS 000 personas. 

Dentro del programa de Educación y Capacitación de la Mujer In_ 

d!gena, 433 promotoras dieron atención a 10913 mujeres, en 213 

centros de 23 entidades federativas, en materia de capacita-

ción para el trabajo, primaria bilinguti-bicultural intensiva, 

educación para la salud y educación materno - infantil. 

(ao) cfr. idem 
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En cuanto a servicios aslstencialea, 5e proporcion6 la s:gule,!! 

te atención 256747 consultas médicas, acondicionamiento ~e la 

vivienda en 1957 obras, 1358 obras de saneamiento ambiental 

que beneClclaron a 2600 comunidades y orientación y asesorla 

a 123588 personas en las 57 procuradurías de asuntos indígenas 

que operan en 16 estados. 

En cumplimiento a la política de rescate, preservación, promo

ción y d!Cus16n de la cultura lndigena, se publicaron 43 000 

ejemplares de obras sobre el tema. 40250 personas acudieron 

a las 87 salas populares de lectura, operadas en lugares de m~ 

nos de 5 000 habitantes en 27 estados para fomentar el desarr~ 

llo cultural entre los sectores sociales menos favorecidos. 

Como medida para reCorzar la educación billngUe-bicultural y 

favorecer el uso de lenguas autóctonas, el tiempo de propor

cionar recreación e información de Interés general, 35 radiad! 

fusores transmitieron programas en espano1 en 27 de las 97 r~ 

giones indígenas del país, la transmisión no castellana se da 

en 16 lenguas, con 12 variantes dialectales; conforme a los 

datos proporcionados por las radiodlfusoras bilingUes, el aud! 

torio en lengua indígena es de un millón y medio de radio eSC.!! 

chas y de 10 millones en espanol. 

Todos los logros anteriores se realizaron en el ámbito rural, 

En cuanto al ámbito urbano, se aplica el programa de Educación 

para adultos, el cual se destina a la población mayor de loa 

15 anos de edad (indígenas o no) y abarca dos tareas: 

(81> m ~ 
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La primera es alfabetizar v ofrecer educación primaria y secun 

daria, en las modalidades escolarizada y abierta. 

La segunda consiste en proporcionar capacitación para el trab~ 

Jo a fin de que el adulto se incorpore al sector productivo si 

lo desea y ofrecerle medios de expresión que le permitan part! 

cipar en ln vida económica y cultural del país. 

Ambas tareas las llevan a cabo el lNEA, y por parte de Educa-

e16n Pública, los Centros de Educación Básica para Adultos CC!:. 

BA}, Centros de Capncltación (CECAP), Centros de Ensenanzn Oc~ 

pae1onal (CEO} y a través de las brigadas de la Dirección Cen2 

~al de Educación Tecnológica Agropecuaria (OGTA). 

El INEA y los Centros de Edueac16n Básica para Adultos. tienen 

entre sus principales actividades la alfabeti~act6n de la po-

blaclón adulta. En el ciclo 1965 - 1986, el !NEA incorporó a 

un millón 342 773 adultos de todo elpais, de los cuales alfab~ 

ttzó efectivamente a 567 552. En los centros de educae16n bá-

siea para adultos se alfabetizaron adtclonalmente 18 818 pera2 

nas. 
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Adultos AlCsbetizados 
Por el IHEA Según Modalidad 1985 - 1986 

. 

MODALIDAD NUMERO º" ALUMNOS 

Atención directa a grupos 424 909 

Individual 71 526 
Telealrabetización 15 993 

Población dispersa 13 368 
Radioalrabetización 40 181 
Población indígena 1 275 

Total 567 552 

Fuente: Informe de labores de la S.E.p, 1985-1986. 

En esta tarea del INEA participaron 173 379 alrabetizndores y 

17 338 organizadores regionales, quienes recibieron previamen 

te cursos de capacitación, A los alumnos, alrabetizadores y 

organizadores regionales se les otorgaron en total 2 millones 

311 paquetes de material didáctico. 

Por erecto de los mismo de 1985, los Centros de Educación Bás! 

ca para Adultos tuvieron problemas de asistencia de los alum-

nos inscritos y para incorporarse a otros de nuevo ingreso 

pues hubo que reubicar loa centros que resultaron daftados. P~ 

ra reanudar o mantener los servicios, los CEBA se coordinaron 

con otros sectores y con otras dependencias de la SEP, por 

ejemplo, la Dirección General de Educación Prilllllrin utilizando 
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escuelas primarias, y el voluntariado de la SEP proporcionando 

educación básica en albergues de damniCicados. 

El INEA proporciona primaria y secundaria abiertas, la pobla

ción atendida por esta institución en el ciclo 1985-1986 rue 

la siguiente: 

Población Atendida en Primaria 
y Secundaria Abierta del INEA 

Por Modalidad 1985 - 1986 

MODALIDAD PRIMARIA 

Incorporac16n Directa 350 835 

Individual 52 711 

Recién alfabetizados 179 589 

Ccntroo de trabajo 67 159 

Centros de asesoría y consulta 

Total 650 294 

Fuente: Informe de labores 

SEP. 1985 - 1986 P, 34 

SECUNDARIA 

115 117 

119 670 

28 135 

262 922 
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Impartieron esta educación 81 536 promotores y asesores. Se 

distribuyeron 707 392 libros gratuitos de primaria y 324 235 de 

secundaria. 

La educación primaria para adultos también se acrece en escue

las primarias nocturnas y los CEBA. En el ciclo escolar 1985-

1986, la primaria se impartió a 120 169 personas en total: 14 

262 en el distrito federal y 105 907 en los centros de educn-

c16n básica para adultos de todo el pnis. En estos centros, 

lo secundaria se proporcionó a 13 275 adultos y se distribuye

ron 17 mil juegos de te~tos destinados a los alCabetizndos y 

103 500 a los alumnos de primaria. El personal docente, admi

nistrativo y directivo de los CEBA es de 4 245 personas. 

Se adiestró para la actividad laboral en las siguientes insti

tuciones redcrales: 113 centros de capacitación para el traba

jo y 43 centros de ensenanza ocupacional; la población bcneri

ciada rue de so 145 y 16 984 adultos, respectivamente. A 1026 

instructores y 40 trabajadores administrativos de los centros 

de capacitación se les habilitaron mediante cursos. 

A trabajadores desempleados se les otorga beca con objeto de 

que se adiestren en loa centros de capacitación para el traba

jo, esto se erectúa en coordinación con la Secretaría del tra

bajo y Revisión Social. As!, percibe11 un ingreso mientras se 

les capacita para que se incorporen al sector productivo, en 

algunos casos por autocmpleo, en el período 1985 - 1986, 25000 

(82) Sf!:. .. ~ 
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trabajadores recibieron este beneficio en 90 centros de 30 ent~ 

dades federativas. 

En todo el país, el INEA capacitó a 126 523 adultos en carpint.!, 

ria, corte y confección, bordados y tejidos, sastrería, horti-

cultura, juguetería, cocina, primeros auxilios, peluquería, tal 

actividad la efectuaron 10 543 capacitadores en 152 centros de 

atención. Por su parte, lo SEP capacitó técnicas agrícolas y 

de administración a 640 516 productores agricolos de escasos 

recursos. 

En 41 secundarias técnicas del Distrito Federal se capacitaron 

4 460 personas mauores de 15 anos, entre los áreas que se impa~ 

ten están: artesanías, pintura, macramé, industria del vestido, 

mecánica de automóviles y pintura de porcelana. 

El !NEA ofrece a los grupos marginados los servicios de salas 

de cultura, puntos de encuentro, campamento de educación y re-

creación, y grupos teatrales, Durante el período 1985 - 1986 

funcionaron en el país 2162 salas de cultura; 79 puntos de en

cuentro y 8 campamentos de educación y recreación situados en 

e.e., Chiapas, Morelos, Veracruz, por último 68 grupos teatra

les que trabajaron para contribuir a consolidar la cultura e 

identidad nocionales y promover intercambios de distintas ma-

niCestaciones culturales entre los distintos estados de la 

república. Ce3 > 

(83) crr. SEil\ETARIA DE ElJJCACICfl PUBLICA; Infonne de Labores de la SEP 
198s - 1986¡ México; Cap. 4 y 6. 
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Si bien es cierto que los logros en materia educativa, abocadas 

a la población indígena marginada, han sido enormes, creemos 

que existen aún varias limitantes o carencias, carencias que 

detectaremos más claramente mediante una investigación de campo 

y que pretendemos subsanar con el programa educativo. 



CAPITULO :IV 
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rv.1. Investigación de Campo 

Para verificar nuestra preposición inicial en la cual afirma-

mas que no existe una acción sistematizada encaminada especi 

ricamente a la educación integral de la población indígena, 

que se asienta en las zonas marginadas de la ciudad de Méxi

co, se efectuó una extensa investigación documental (capitu

las I, II, III), pero no conformes del todo can ella, se pr2 

cedió a realizar una investigación de campo, cuyo fin fue 

constatar lo estudiado en la investigación documental, 

IV.1.1. Selección de Técnica 

Antes de iniciar nuestra investigación se tuvo que seleccio

nar la técnica idónea y el instrumento adecuado para recopi

lar la información que buncamo~. Como lo que se pretendia 

era constatar lo estudiado en la investigación documental, -

se optó por la Entrevista, instrumento que nos permite obte

ner datos concretos sabre los temas de nuestro interés, ade

más de que nos brinda la oportunidad de ahondar en aquellos 

aspectos que se consideren necesarios, 

La entrevista consta de cuatro preguntas abiertas, con el 

fin de obtener una visión general de cuáles son las acciones 

que llevan a cabo, dentro de las diferentes instituciones v! 

sitadas. 

A continuación ne presenta el formato de la entrevista. 



FORMATO DE LA ENTREVISTA PARA VERIFICAR 
LAS ACCIOIJES QUE REALIZAN' LOS CENTROS 

ABOCADOS A LA PODLACION INDIGENA. 

1.- ¿Cuáles son los objetivos de la institución? 

2.- ¿A través de qué medios logran los objetivos 
propuestos? 

3.- ¿Cuáles son sus actividades académ!Cas prio

ritarias? 

4.- ¿En qué ámbito las desarrollan? 

••• 214 
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Entrevista Lic. Sergio Delgado - Director de Planeaci6n y 
Programaci6n. 

INI Bio. José Taglo - Coordinador de la Dirección 
de Desarrollo. 

1.- ¿Cuáles son los objetivos del INI? 

2,- ¿A través de qué medios logran los objetivos propuestos? 

3.- ¿Cuáles son sus actividades académicas prioritarias? 

4.- ¿En qué ámbito las desarrollen? 

1.- Son 7 Objetivos 

Disenar e instrumentar una política con los ind!genas. 

- Preservar las culturas y las tradiciones, 

Detener el proceso de reducción de los territorios in 

dlgenas. 

- Orientar los programas de capacitación, producción y 

empleo de acuerdo con la naturaleza de los recursos y 

de las tradiciones de la comunidad. 

Ampliar la cobertura de servicios básicos. 

- Combatir toda Corma de intermcdiarismo. 

Implantar en los hechos, las garantías individuales y 

derechos sociales. 

2.- A través de la capacitación en los diversos centros coox 

dinndorea dicha capacitación se divide en 5 áreas: 
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I Promoción y Fomento de la producción en regiones interé~ 

nicas. 

II Bienestar Social. 

III Capacitación y Asesoría de los grupos étnicos en la de-

Censa de sus derechos individuales y sociales. 

IV Fomento del patrimonio cultural y organización social. 

V APoyo a la programación y administraci6n. 

3.- No hay un programa académico sistematizado, proporcionar 

la castellaniznción, y primaria como acción complementa

ria a su objetivo principal, preservar la cultura autóct.2. 

na. 

4.- En el ámbito rural únicamente. 



Entrevista 

D.G.E.r. 

Lic. Juan Carlos Sierra Alta 

Lic. Guillermo Irrnsillns 

1.- ¿Cuáles sen los objetivos del D.G.E.I.? 
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Departamento de 

Evaluación 

2.- ¿A través de qué medioa legran les objetivos propuestos? 

3.- ¿Cuáles son sus actividades académicas prioritarias? 

4.- ¿En qué ámbito las desarrollan? 

1.- Proporcionar preescolar, primaria, secundaria bilingUe-bi

cultural a la población ind!gena que habita en comunidades 

dispersas. Vincular la educación con la producción. 

· 2.- A través de albergues escolares, con dos modalidades: 

La integrada a la primaria bilingUe y la anexa a la es

cuela primaria regular. 

3.- Preescolar - primaria bilingUe - bicultural, n1Cabetiza

ci6n (secundaria como proyecto pilote). 

4.- Rural. 



Entrevista 

INEA 

Ing. Ignacio Diez ~idalgo 

Coordinación de Operaciones en el D.F. 

1.- ¿Cuáles son los objetivos del INEA? 
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2.~ ¿A través de qué medios logran los objetivos propuestos? 

3.- ¿Cuáles son sus actividades académicas prioritarios? 

4.- ¿En qué ámbito las desarrollan? 

1.- Apoyo a los mexicanos adultos que no tuvieron acceso a -

la educación primaria y secundaria o no concluyeron estos 

estudios, de modo que al ofrecérseles esta posibilidad, 

tengan mejores oportunidades de elevar la calidad de su 

Vida y contribuir al desarrollo de México. 

Brindar educación básica (primario y secundaria) y ser

vicios educativos a la población adulta mayor de 15 anos. 

2.- A través de un servicio serntescolarizado (podría decirse 

de educación extra escolar) 

que comprende: 

Alfabetización 

- Primaria 

Secundaria 



- Educación Comunitaria 
Capacitación para el trabajo 
Promocion cultural 
Bienestar familiar 

- Capacitación para el trabajo: talleres de oficios 

(empléate tu mismo) 
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Promocion cultural: actividades de revalo1•acion de las 

culturas populares, ya sean art{s

ticns, recreativas, culturales, pr2 

ductivaa y educativas. 

- Bienestar familiar; talleres de Oficios para el hogar, 

Todo lo anterior se desarrolla en: las Salas de Cultura, pun

tos de encuentro, campamentos, círculos de estudio, teat~o P2 

pular, asesoría y consulta. 

3.- Las prioridades académicas son: 

- Alfabetización 

- Primaria 

Secundaria 

(pues las demás actividades se desarrollan de manera in 

formal). 

4,- Ambito rural y urbano (mnrgin~do) 

(alcanzan a comunidades indígenas e grupos) 
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Entrevista Lic. Rodolfo Fonseca Hernández, 

CONAFE Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 

l.- ¿Cuáles son los objetivos del CONAFE? 

2.- ¿A través de qué medios logran los objetivos propuestos? 

3.- ¿Cuáles son sus actividades académicas prioritarias? 

4.- ¿En qué ámbito las desarrollan? 

l.- Llevar la educación a las zonas rurales marginadas, fun

cionan como institución de apoyo transvcrcal del oector 

educativo. 

2.- A través de los siguientes programas: 

Primaria para todos los ninos 
preescolar 

Cursos comunitarios primaria 

Materiales didácticos 

Vinculación con el sector productivo agropecuario {no fo~ 

mal) 

Coordinación centros de trabajo 

Promoción de educación preescolar 

Evaluación de programas. 

3.- Prioridades: Preescolar - Primaria rural escolarizada s~ 

gún programas S.E.P. 

4.- Rural (ma;~ginado). 
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Tabulación de loo Entrevistas: 

Pregunta t 1 

Objetivos de la institución 

INI 

DGEI 

INEA 

CONAFE 

OBJETIVO 

Cultural 

Preservar cultura autóctona 

Proporcionar educación básica 

bilingüe - bicultural 

Brindar educación básica a ln población 

adulta 

Brindar educación preescolar y primaria (Ins

titución de Apoyo) en zonas ru~ales margina-

das. 

1 " 
1 25 % 

Educación Básica 3 75 " 

Pregunta t 4 

¿En qué ámbito geográCico desarrollan sus actividades? 

~ In Rural Urbano Suburbano 

INEA X X X 

INI X (indígena) 

CONAFE X (IT'lll'8inadO) 

IX:EI X 



Ambito 

Rural 

Urbano 

Suburbano 

4 

l 

Intorpretac16n de los Resultados 

100 % 

25 " 

25 " 
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Una vez realizadas las entrevistas, se obtuvieron los siguien

tes datos: tomando en cuenta las respuestas dadas por los en

trevistados, no fue posible hacer gráficas debido a que son d~ 

tos cualitativos, por lo que se elaboró su interpretación ate~ 

diendo únicamente nl criterio del entrevistador, guiado siem--

pre por las respuestas obtenidos. 

Los objetivos de las cuatro instituciones visitadas son muy 

claros, tres de ellos hacen referencia n la impartición de ed~ 

cnción básica, mientras uno de ellos, el INI, tiene un objeti

vos más bien de carácter cultural. 

Los medios n través de los cuales pretenden lograr dichos obj~ 

tivos son muy similares, comprenden escuelas-albergues y cur-

sos comunitarios. 

En cuanto a sus actividades académicas, podemos seftolar como 

prioritarias, el proporcionar la educación básica, entendida 

ésta como pre-escolar y primaria, ya que la secundaria se man~ 

ja únicamente a manera de proyecto piloto. Es cierto que el 

INEA maneja los niveles de alfabetización, primaria y secunda

ria; pero el método autodidáctico que maneja y lo falta de ad.º.2 
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tación de sus programas al lenguaje y a la realidad indígena, 

dificulta la incorporación de la población indígena a dichos 

programas. 

En lo que respecta al ámbito geográfico en donde desarrollan 

sus actividades, pudimos constar la que afirmábamos en nues-

tra hipótesis inicial, ya que de las 4 instituciones visita

das, únicamente una de ellas, cubre las zonas urbanas y sub

u~banas (el INEA), pero desgraciadamente, esta institución 

no se preocupa por los inmigrantes indígenas que viven en la 

ciudad de México. A pesar de que esta institución alberga 

a todas las personas adultas mayores de 15 anos que deseen 

concluir sus estudios básicos, es dificil que el indígena 

logre incorporarse a sus programas, por lo que ya senalamos 

anteriormente. 

Podemos afirmar: que a pesar de que existen programas indige

nistas que se preocupan por la superación de estas personas, 

en la realidad, no existe un programa concreto de que se ab2 

que al indlgena que vive y se desenvuelve en la ciudad de M! 
xico. 

:rv.1.2. Univcrno 

Antes de continuar con el diseno del programa educativo, es 

importante detenernos para hacer una serie de aclaraciones, 

con el fin de esclarecur cualquier duda que pudiera suscitar 

ae, al mismo tiempo que se dotará de un carácter más cientif! 

co a nuestra investigación. 
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En primer lugardescribiremJSdel Universo o de la población in

vestigada, en este caso el universo se identifica con la mue~ 

tra, ya que nuestro universo son las cuatro instituciones ab2 

cadas a la población ind!gena: el INI, INEA, OGEI, CONAFE, 

mismas instituciones que fueron sujetos de las entrevistas. 

Se eligieron estas cuatro instituciones pues de una u otra 

forma tienen que ver con la formación de la población ind!ge

na; unas en aspectos académicos y otras en aspectos cultura-

les (autóctonas) como el INI. 

IV.1.3. Validez 

Para asegurarnos de la validez de las entrevistas realizadas, 

se utilizó la técnica de sondeo¡ a la vez que se efectuaban 

las preguntas de la entrevista, se corroboraban las respues

tas con los dato$ obtenidos previamente en la investigación 

documental, y en aquellos aspectos que existía la duda se 

ahondaba más, hasta que loo datos concordaba~ y la duda desa

pareciera. 

En algunas instituciones se entrevistó a más de una persona, 

con el Cin de asegurar la validez de las respuestas, 

1v.1.4. Yariableo y Tratamiento 

Las variables son los aspectos a observar por el investiga

dor, en nuestro estudio, las variables dependientes las con~ 

tituyen las 4 instituciones visitadas (INI, INEA, DGEI y CO-
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NAFE). Mientras que las variables independientes están inte

gradas por los diferentes programas que estas instituciones -

instrumentan. 

Con el fin de comprobar nuestra proposición, se hizo un análi-

sis extenso de las variables, primero a través del estudio dE 

cumental y después a través del estudio de campo. Para lograr 

una mayor precisión en la descripci6n de los programas (vari~ 

bles independientes) que instrumentan cada una de las instit~ 

cienes (variables dependientes), se procedió a realizar una 

matriz de conectividad para ver cu61es son las actividades 

(programas) que llevan a cabo las diferentes instituciones, y 

una matriz pesada pnrn ver que importancia le conceden las d! 

ferenteo instituciones a cada uno de loo programas. 

IV.1.s. Análisis de Reaultndoo 

Una vez realizada la interpretación de las entrevistas, se 

comprobó que no existe un programa, sistematizado encaminado 

a la educación integral de la población indígena, que se 

asienta en las zonas marginadas de la ciudad de México. 

Son muchas las acciones que se llevan a cabo, como lo son: 

Los programas de Castellanización 

Alfabetización 

Pre-escolar indígena 

Primaria BilingUe-Bicultural 



Secundaria 

Preparatoria 

Educación para adultos 

Educación comunitaria 

Promoción cultural 

Capacitación para el trabajo 

Educación técnica 

Actividades Extraescolares 

Procuradurías Indígenas 

Animación Cultural 

etc. 
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. · .,,. __ ,;· 

1 c~·:~~~!fs 
. 

Acti I N I I N E A e o N A f E 
. ·.· . •· .. ' .. 

Castellanizac16n 
• :::;:;:,:;x_".~: .. . . 

1.- X . ,,_ Pre-escolar Ind!aena .. ·. :-:':-·x-- X 

3.- Alf'abetizac16n X .. -- .. · .. X ··- Primaria X .. ·. . --,x: ' X 

··- Secundaria ·x 

··- PreDaratoria 

7.- Eduac16n Adultos X 

··- Educación Comunitaria X X 

9.- Promoción Cultural X X X 

10.- Canee! tac16n - 'Traba io X 

=~ 11 • - Qnc16n Titen tea X X 

12.- Talleres X X X 

13.- Educación Básica lnd!aena 8 - B X 

14.- Act, Extrae11colar c-u.i. tura.i 
denortiva X X X 

15.- Procuradur!as Ind!aenas X 

16.- Animación cut tural X 

17 ·- Salud Hi,.iene X 

18.- Alimentación X 

19.- Vivienda X 

20.- Bienestar Familiar X 

Para ver cué.les aon las actividades que llevan a cabo las diferentes instituciOl')es, dedicadas al estudio y prote~ 

c16n d• los ind!¡enaa. 

F'Uente: la autora. 

.. 



. ·. ·. 

~n 
' ··-,.-... .· .· 

p I N I _.o·a·.E. I I N E A . C O.N A 
. · .. . . ; .. • .• . • 

l.- Pre-escolar India:ena o ' ' .. _ :• _, ·2 ~ '· ... o .. 3 

2.- Alfabetizac16n Ind:l.c:r:ena o 3 3 . o 
3.- Primaria 2 -3·. ·-- o 3· 

. 

4.- Primaria Adultos 1 o .. 3· • o 
s.- Secundaria o 2 o o ··- secundaria Adultos o o 3 •. . . .. o 
7.- Preoaratoria o o o o ··- Prel'.laratorla Adultos o o o . · o 
9.- Oociones Técnicas 1 o o o 

10.- TBlleres 3 2 2 1 

11.- cariaci tación .. tTraba.10 3 o 2 2 

12.- Promoción Cultural 2 2 2 o 
13.- Salud - Hiaiene 1 o 1 2 

14.- Alimentación 1 o 1 2 

15.- Vivienda 1 o 1 1 

1e.- Servicios PCiblicoa 1 o o 2 

17.- Consumo 3 o 1 1 

18,- Vida Comunitaria 2 1 3 3 

19.- Producción 3 o o o 
20.- Comercialización 3 o 2 o 
21 .- Animación Cultural 3 1 o o 
22.- Axioloaia o o l o 
23,- Educación Sue;erior o o o o 
24.- Castellan1zac16n 3 3 o o 
Para ver que importancia le conceden las dif'erentes instituciones a cada uno de los progrom:ts: 
Escala: O nirer& 2 reaular 

1..... 3 

Fuente: La autora. 
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El análisis cuantitativo revela que la importancia concedida a 

cada uno de los programas es la siguiente: 

Programa 

Pre-escolar Ind!gena 

AlCabetización Ind!gena 

Primaria 

Primaria Adultos 

Secundaria 

Secundaria Adultos 

Preparatoria 

Preparatoria Adultos 

Opciones Técnicas 

Talleres 

Matriz Pesada 

Capnci tación para el Trabajo 

5 

6 

8 

4 

2 

3 

o 

o 

1 

8 

7 

6 

4 

4 

3 

3 

5 

9 

3 

5 

4 

1 

o 
6 

Promoción Cultural 

Salud e Higiene 

Alimentación 

Vivienda 

Servicios Públicos 

Consumo 

Vida comunitaria 

Producción 

Comercialización 

Animación Cultural 

Axiologia 

Educación Superior 

Castellanización 

Jerarquía 

10º 

s• 
3º 

11º 

19° 

16° 

20° 

2• 

4º 

7º 

12° 

13° 

17º 

18º 

9º 

lº 

15º 

•• 
14º 

21" 

•• 



Análisis Cualitativo 

Se podría decir que eatas actividades engloban todas las posl 

bles acciones encaminadas a la educaci6n del indígena: ain em 
bargo no es as!, ya que la mayoría de ellas se desarrollan e 

instrumentan en el ámbito rural, dejando fuera de su alcance 

a la zona metropolitana y por ende a la población indisena -

que habita en el ámbito urbano, 

Si bien, existen acciones encaminadas a la educación de la p~ 

blación marsinada de zonas urbanas, como el caso de los pro-

gramas del INEA; no existe la especifidad que atienda a las 

características culturales y socio-económicas del inmigrante 

indígena que habita en la ciudad el cual demanda un tipo de 

educación especifica que, necesariamente diferirá de la edu

caci6n para adultos de la ciudad as! como de la educación pa

ra indígenas que habiten en el campo. 
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IV.2. Programa Educativo para Inmigrantes 

Ind!genas en la Ciudad de México 

IV.2.1. Fundamentación del Programa 
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Como resultado de la investigación documental y de campo se -

pudo constatar que a pesar de los enormes esfuerzos realiza-

dos por mejorar las condiciones de vida de los indígenas, 

existen aún varias carencias, en especial si nos referimos a 

la población de indígenas que viven en la ciudad como result~ 

do de la inmigración campo-ciudad. 

Los indígenas al igual que cualquier otra persona tiene el d~ 

recho y pl deseo de superarse, de aprender Y de mejorar su m2 

dus vivendi; pero la falta de contextualización de los progr~ 

mas de acuerdo a su cultura, ha sido un obstáculo que ha lim! 

tado su educación y por ende su superación, 

Creemos fielmente que coordinando las acciones educativas de 

las distintas inatituctones dedicadas a la población ind!ge

na y adaptándolas a las características y necesidades especi

fican de los inmigrantes indígenas, y agregando alguna otra -

materia complementaria, se lograrla la adaptación y desarro-

llo del inmigrante indígena dentro de la vida urbana, mejore~ 

do as! sus condiciones de vida. 

De ah! la importancia del programa que a continuación se pro

pone, ya que seria el medio que subsanarla tas carencias ac-

tuales (desde el :punto de vista del autor). 
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IV.2.2. Objetivo General del Programa 

Proporcionar el perreccionamiento, la formación y la capacit~ 

c16n al inmigrante indígena que habita en la zona urbana y 
• 

suburbana de la ciudad de México, con la Cinalidad de lograr 

su adaptación económica, social y cultural a la vida urbana Y 

al mismo tiempo brinde la oportunidad de una educación inte-

gral que conlleve al mejoramiento de sus condicionen de vida, 

sin que pierda las riquezas de su cultura autóctona. 

Este programa necesariamente atenderá a las necesida~es coyun 

turales que viva nuestra población indígena, por lo que será 

un programa Clexible y susceptible de ser modiCicado de acue~ 

do a los requerimientos específicos que se susciten. 

Este programa. lo que pretende de alguna manera es complemen

tar ·o satisfacer todas aquellas carencias que aún persisten 

en el renglón educativo, por la falta de coordinación entre -

las instituciones que se dedican al estudio y ayuda de la po

blación indígena. 

Además pretende enriquecer con algunas materias nuevas a los 

programas que ya existen, tomando en cuenta las característi

cas y necesidades especificas ·de los educandos, adaptnndo el 

servicio educativo a su contexto cultural. 

Al principio se pretendió que el programa abarcara desde el 

pre-escolar, hasta el nivel superior, haciendo las adaptacio

nes pertinentes a cada uno de los niveles, sin embargo, su 



233 

gran extensión lo convertía en un proyecto demasiado ambicio

so. además de que su instrumentaci6n iba a ser dificil de 11~ 

var a cabo, debido a la falta de infraestructura. Su amplia 

cobertura impediría que instituciones como el INI, INEA, CON~ 

FE 6 OGEI, lo instrumentaran; siendo necesaria la creación de 

un nuevo centro o instituto, lo que implicarla nuevos obstác.!! 

los, debido a la situación económica que vive el pa!s. 

Por lo anterior, tomando en cuenta las respuestas de los en-

trevistados y después de analizar las matrices, se optó por 

elegir únicamente aquellos aspectos que de manera inmediata 

comenzarán a reportar beneficios a los indigenaa, es decir, 

sobre temas que faciliten su adaptación a la vida urbana y 

por ende mejoren su situación de vida. 

IV.2.3. Población 

Este programa se brindará a todos aquellos indígenas que hab.!, 

tan en la ciudad de México, que acudan al centro en donde se 

instrumente el programa. Esta enrocado a la población adulta 

que desee terminar sus estudios y al mismo tiempo recibir una 

instrucción t6cnica que los capacite para realizar un trabajo 

productivo digno. Habrá temas en los que el sujeto podrá ac.!:! 

dir con su familia co~o el de Recuperación cultural. del cual 

hablaremos més adelante. 
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IV.2.4. ~ 

El programa no tiene un tiempo limite pare su aplicación, ya 

que depende de varios Cactores: 

del nivel educativo con que cuente el sujeto 

del grado de adaptación del sujeto al programa 

del tiempo libre que tenga el sujeto para dedicarlo a los 

estudios. 

Los temas se manejarán como módulos, de rorma que al cubrir 

uno (independientemente del tiempo que esto tome) se pueda 

continuar con el segundo, así los sujetos podrán ingresar en 

el momento que sea. 

Una vez cubiertos todos los módulos, el sujeto podrá seguir 

asistiendo al centro, con el Cin de llevar a cabo un segui-

miento que permita la actualización constante del sujeto en 

materias de interés socialt además de que servirá de centro 

de reunión para la práctica e intercambio de las tradiciones 

culturales autóctonas. 

xv.2.s. Docentes 

La situación adversa en que se han vt!'nido desarrollando loe 

ind!genas dentro de la ciudad, ha provocado un sentimiento 

dentro de la ciudad, ha provocado un sentimiento de inCerior1 

dad que los lleva a aislarse y marginarse ellos miemos de to

da oportunidad de desarrollo. 



••• 235 

Es importante que los docentes incentiven a su alumno~ a 

aprender, siempre con.el objetivo de superación peroontll, ha"':' 

blándoles sobre los·beneCicios que la educación y la rorma-

ci6n puede reportar a su vida diaria, 

Loo docentes deberán ser normalistas, pero ad.emás deberán t~ 

ner amplios conocimientos sobre las culturas indígenas y los 

problemas a los que se enCrentan, especialmente, dentro de la 

ciudad. 

IV.2.6. Recursos Materiales 

Ihstalaciones: El programa será impartido en un centro 

coordinado por la S.E.P., especialmente dedicado a este 

programa. 

Equipo: Las actividades se llevaran a cabo en los salones 

e instalaciones del centro, el cual tendrá capacidad apro

ximada para un salón por cada m6dulo que se imparta, ade-

más contará con áreas al aire libre para realizar activid!!, 

deo culturales. 

Coda una de las aulas contará con todo el material didáctico 

necesario para el mejor desarrollo del proceso de ensenanza

aprendizaje, pizarrón, rotaColios, meso.bancos, etc. 
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IV.2.7. Contenido 

Una vez detectadas las carencias de loa inmigrantes 1n:Ugerns. 

se han escogido loa siguientes temas. los cuales organizare-

mes en módulos: 

Módulo I Regularizac16n Académica 

Módulo !I Mínimos de Bienestar 

Módulo III Vida Urbana 

Módulo IV Animación Cultural 

Módulo V Capacitación para el Trabajo 

IV.2.8. Metodologfa 

El método a seguir es expositivo participativo, buscando stem 

pre la participación activa de los individuos; en módulos co

mo el ~e regularización académica el docente estará para acl~ 

ror todas las dudas que se susciten. 

IV.2.9. Evaluación 

Será indispensable aprobar un módulo ente5 de continuar con 

el siguiente. El caso del módulo de regularización, con el 

hecho de presentar las acreditaciones del IIEA, serA sufi -

ciente. por lo que este módulo podr& cursarse paralela•eate 

a los de•As. 



IY,2,10 Planeaaiento Did6ctico del 

Pro1r••• por "6duloa 

K6dulo I Resularizoci6n Académica 

1,- Objetivo de Enseftanza 
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Proporcionar a los alumnos toda la ayuda necesario para que

loaren su incorporaci6n a los sistemas de educaci6n para 

adultos; solucionando sus dudas e incentivándolos a que con

tinuen sus estudios, 

2,- Objetivo de Aprendizaje. 

Los aluanos avanzarán en el estudio de los programas de edu

cac16n para adultos, aclarando sus dudas con los maestros a

manera de clrculos de estudio. 

3.- Contenido 

En qu6 consiste el prograaa de educac16n de Adultos del 

IMEA 

- Proara•a de caatellanizaci6n 

- Pro1raaa de alfabetizaci6n 

- Proaraaa de prlaaria 

Pro1raaa de secundaria 

- Proaraaa de preparatoria 
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4.- Hetodologla 

Asesor{os directas del maestro aobr~ las dudas o problemas -

que presenten los alumnos. 

5.- Recursos Did6cticos 

Libros de teato. pizarr6n, ata, enciclopedias J diccionarios. 

6.- Tie•PO 

El necesario para los ea4•enea de cada nivel en el INEA. 

Tiempo por sesi6n 1;40 min, 

"6dulo II Mlnimos de Bienestar 

1.- Objetivos de Enseftanza 

Interesar a los alumnos en la pr6ctica de medidas de hiaiene 

J aeauridad. 
Orientar a los alumnos sobre los centros de asistencia social 

a los cuales pueden acudir. 
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2.- Objetfyo ·de Aprendizaje 

Loa alu•noa deacribirin cuilea son loa •lni•os de bieaeatar

acubrir paro seguir .uno vida digna, 

3,- Conr.enido 

Hábitos de higiene para una buena salud 

- Hibitoa ali•enticios para una dieta sana 

- Seauridad e Higiene en la wiviendo 

- Cuilea son loa centros de asistencia social, 

4.- Metodoloala 

E~poaitiwa - Participativa 

Lectura de casos 

Pellculaa 

Audiwiaualea 

s.- Recursos didicticoa 

Pizarr6n 

Casos i•presoa 

Videocaaeter• - Telewia16n 

Pro1ector, transparencias, pantalla 1 srabadora 
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6.- Tie•po 

Aproaimadomante un promedio de 4 sesiones por tema. 

Tiempo por aesi6n 1:40 min. 

Sentar las acreditaciones del IRBA, seri suficiente, por la

que esto m6dulo podrá cursarse paralelamente a loa demSs. 

M6dulo 111 Vida Urbano 

1.- Objetivo de Enseftanza: 

Prorector lo que es la yida en la ciudad a diferencia de la

que es en el campo, con el fin de facilitar su odaptoci6n a

lo urbe. 

z.- Objetivo de Aprendizaje; 

Los alumnos eaplicarin en qu6 consiste la vida en la ciudad

ª diferencia de la vida en el ca•po. 



3.- Contenido. 

Introducción - la vida en la ciudad 

Vialidad y transporte 

Instituciones públicas 

Derechos y obligaciones ciudadanas 

Organización social 

Problemas cltadinos y del campo 

4.- Metodología 

Expositiva - Participativa 

Lectura de casos 

Audiovisuales - Películas 

s.- Recursos Didácticos 

Pizarrón 

Casos_-.-J.mpresos 

Videocasetera - televisión 

Pantalla. proyector, diapositivas. grabadora 

6.- Tiempo 

Aproximadamente un promedio de 6 sesiones por tema. 

Tiempo por sesión 1:40 min. 
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"ódulo IV Animación Cultural 

1.- Objetivo 
0

de Aprendizaje 

Loa alumnos manejarán los valores culturales autóctonos de -

lo cultura a ln que pertenecen 

3.- Contenido 

- Defendiendo le cultura autóctona 

Recuperación del tiempo (la historia) 

Recuperación de los conocimientos autóctonos 

- Recuperación del espacio y sisnificación étnica (coatu•broa 

J tradiciones) 

- Recuperación de la palabra (dialecto autóctonos) 

- Recuperación de la identidad cultural {Dignificación) 

4.- Matodolo1Ia 

EKpoaitiva Participativo 

Dramatización de las tradiciones 

Di6loao atmult6neos en dialectos autóctonos 

Debate sobre la identidad cultural 



s.- lecuraoa Didlcticoa 

Ptzarr6n 

Vestuario 

Diapositivas. proyector y pantalla 

6.- Tie•po 

Apro•i•ada•ente un pro•edio de 7 aeaionea por tema. 

Tiempo por ses16n 2 hra. 

H6dulo V Capncitaci6n para el trabajo 

t.- Objetivo de Enseftanaa 
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Capacitar a los alu•nos para que puedan integrarse a la vida 

econ6mica de la ciudad. realizando un trabajo digno. 

2.- Objetivo de Aprendizaje 

Los alumnos utilizar&n lo aprendido en el sal6n de clases 

para desarroll~r mejor su trabajo. 



3.- Contenido 

Como desempeftor un trabajo digno 

Sector industrial 

Sector agropecuario 

Sector aervicios 

Comercio 

Oficios 

4.- Motodoligla 

Eapositiva - Participativa 

Documentales 

Prictica Eaperimental 

Talleres 

5.- Recursos Did6cticos 

Piz11rr6n 

Yideocasetera - televisi6n 

Hoterio primario poro los talleres 

6.- Tie•po 
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Apro•imoda•ente un promedio de S sesiones por tema sin 

incluir aquí o los talleres, los cuales varlao en tie•po de

scuerdo a su dificultad 

Tie•po por sea16n 2 hrs. 
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CONCLUSIONES: 

Basados en los resultados obtenidos a lo largo de toda la in

vestigación, podemoa concluir en lo siguiente. 

1 .. - México se enfrenta a profundos cambios en las esferas P.2. 

líticas, económica y social, Las opciones políticas son 

reales y cada vez más viables, por primera vez en más de 

50 anos. 

La part!cipación democrática de todos los sectores de -

la población se convierte cada d!a en una realidad más -

sólida¡ sin embargo persisten grupos minoritarios como 

el indígena, que sigue siendo dignidad como persona hum~ 

na, Y tratado como objeto de discurso político, 

Es dificil de aceptar lo anterior, pero es cierto, pocos 

son los esfuerzos encaminados a una verdadera superación 

del indígena, y de las acciones abocadas a la poblacioñ 

indígena, ninguna se preocupa por hacerlo participe de 

la vida nacional¡ se le sigue tratando como si Cuera un 

grupo ajeno a la realidad y problemática del país. 

Sin embargo es posible que a través de una educación es

pecíficamente desennda para la población en cuestión, se 

logre consolidar el cambio hacia la apertura democrática 

sin caer en las tentaciones del totalitariamo o la dema

gogia enganadora y populista; permitiendo cada d!a más la 

participación de los indígenas en la vida nacional, para 
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que ns!, sean promotores ellos mismo de su propia supera

ción. 

2.- Nuestra economía sufre sintomáticamente por la crisis po

Litica. La concentración del poder politice crea una po

larización de la economía hacía el Estado, que ha demos-

trado su ineficacia como administrador, además de que se 

ha convertido en el proveedor y conoesionador nacional, 

el cual subsidia, concede permisos, regula y dirige las 

acciones, cambia y distribuye el quehacer de la nación 

como mejor le parece, muchas veces sin tomar en cuenta -

las verdaderas necesidades y prioridades del pueblo. 

A pesar de que esta crJsis económica que vivimos se ha 

gestado desde hace más de 15 anos, su efecto más dramát! 

co se ha puesto en evidencia sólo hasta hace pocos anos 

relativamente, 

Las acciones que ha realizado el gobierno parecen adecu~ 

das, en el sentido de que se han alejado del papel de 

principales participantes de la economía nacional, para 

ser más reguladores de la misma, 

Se han abierto las puertas a la competencia, extranjera 

con afán de una superación interna, aún a costa de dism! 

nuir el poder coercitivo so~re la empresa privada. 

Queden renglones pendientes en la economía nacional, los 

cuales no se han atrevido a tocar como lo es el caso del 



••• 2~6 

ejido, que aún detienen el progreso del campo, debido al 

carácter rnáa politice que económico que lo reviste, sin 

embargo, el Realismo Económico del que tanto se habla, -

tenderá, si todo resulta Cavorable, a imponerse aún en e~ 

te aspecto tan delicado. 

El eCecto que están teniendo sobre el indlgena estas cr! 

sis económicos y pollticas, es por un lodo el abandono -

cada vez mayor de este grupo minoritario, ya que los re

cursos destinados para su educación y superación han sido 

reducidos y cada vez son menos loa que se preocupan por -

mejorar las condiciones de vida del ind!gena. 

Por otra parte, han perdido au importancia politica como 

estandartes demagógicos, pero aún no han adquirido la con 

ciencia social suCiciente para promoverse ellos mismo den 

tro del contexto de una sociedad más democrática. 

El problema social que esto implica es una paradoja diC!

cil de solucionar sin un plan de acción adecuado, ya que 

el inmigrante indigena que vive en la ciudad se encuen-

tra totalmente inadaptado, más sin embargo, sólo en la -

ciudad encuentra alguna remota posibilidad de superación. 

3.- Ahora bien, es cierto que las condiciones de la educación 

en México, son resultado de la realidad económica, polt

tica y social que vivimos, pero también es cierto que mg 

chas de los recursos destinados a la educación, en concr~ 

to a la educación ind!gena, están siendo desaprovechados 
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debido a una falta de coordtnac16n entre las institucio

nes dedicadas a brindar este servicio. Existe dupl1ci-

dad de actividades en algunos aspectos, mientras que 

otros quedan sin atención alguna, como se puede ver en 

la investigación de campo expuesta en el capitulo IV. 

El alcance y la calidad de la educación indlgena mejora

rla enormemente, si las instituciones especialistas se 

coordinan. 

4.- Las difcrenciaD entre las distintas clases sociales son 

cada die más marcadas debido a las crisis económica y 

polltica que sufre el pala. Por consiguiente la discri

minación de los grupos desfavorecidos (indlgenas) es ma

yor. 

La discriminación social de la que hablamos es dificil 

de erradicar, ya que es necesario acabar, con ella desde 

la ralz a través de una educación sólida, mientras esto 

no se logre, la discriminación continuará y se seguirá 

tratando al indlgena como un objeto de museo, al margen 

de la vida nacional, aislGdo en su mundo, 

Por lo anterior es necesario brindarle la oportunidad de 

una educación integral, de que se prepare y de que part! 

cipe en la vida económica, polltica, social y cultural 

del pals, siendo ellos mismos promotores de su propia s~ 

pe ración. 
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5.- Los planes y programes indigenistas, es! como les acciones 

del INEA, INI, CONAFE y OGEI, se limitan a ensenar a leer 

y escribir al indígena, De principio lo que se busca es 

brindar la educación básica, pero la Celta de docentes pr~ 

parados, de recursos didácticos adecuados y de recursos m§!. 

teriales en general hace que los egresados no cubran en 

ocasiones ni siquiera el sexto grado de educación primaria, 

debido al bajo nivel académico. 

De continuar con los mismos programas y técnicas de instr,g 

mentaci6n será dificil lograr la superación del indígena, 

como se ha visto por más de 30 anos, en los que sus condi

cioneo de vida no han mejorado. 

6.- Otro aspecto interesante es el alcance de los programas -

indigenistas, en su mayoría muy limitados, si bien es 

cierto que existen un gran número de accioneo encaminadas 

a la educación del indígena, todas ellas se desarrollan en 

el ámbito rural; únicamente el INEA cubre zonas urbanas 

y suburbanas marginadas, pero lamentablemente, sus progr~ 

mas no san específicamente disenados para le realidad de 

lo población indígena inmigrante que vive en la ciudad y 

que ya formo. parte de ella y que por sus características 

espec!Clcas, demanda un tipo de educación {programas) c~

pec!Cicamente disenada para ellos. 
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7.- En cuanto e las instituciones especializadas, dedicadas 

al eatudio y ayuda de la población indigenn, podemos de-

cir que "existen", trabajan y dedican sus acciones a la 

población en cuestión, sin embargo, lo que hace Calta 

son los programas que coordinen y orienten sus activida

des y que extiendan sus acciones hacia aquéllos aspec

tos en donde persisten carencias. 

El programa discnado en el presente trabajo, busca sub-

sanar una de las tantas carencias que existm 01 el progr.!_ 

ma indigenista, al preocuparnos por la adaptación del 

inmigrante indígena a la ciudad de México. 

La labor es ardua, y hace~ Calta muchos programas para 

subsanar todas las carencias que persisten. 

Existen varios proyectos como el de: "Empléate a ti mis

mo", y el de "Con la Crente en alto"\•~ue buscan incor--

parar a la población marginada a la vida económicamente 

activa, sin embargo, no existe una que se preocupe por 

la incorporación y d!gn1Cicación del indígena y por la 

recuperación de las culturas autóctonas como parte del 

patrimonio nacional y no sólo como piezas de Colklor, 

Estamos seguros de que este estudio es sólo un inicio -

de lo mucho que se puede hacer por mejorar la situación 

de los indígenas de nuestro país. Pues como pudimos com 

probar nuestra hipótesis a lo largo de toda la investiga 

ción, no existe ninguna acción sistematizada encaminada 

al perfeccionamiento integral del inmigrante indígena -

que vive en ln ciudad de México. 
~J dusap4recido en el 19 de enero do 1989. 
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