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IUTRODUCCION 

Existen tod~vía en México grupos num~rosos de indígenas que 
a pesar del tiempo trenscurrido, permanecen merginados de los b~ 

n(¡ficios de la civilizaci6n. -Y no es que se quiera·que ya hubie
ran desap~reciáo, o que no constituyeran ya un problema. La si
tuaci6n es mu.y distinta. Nuestros ~ndígenas siguen cons~rv.ando 
sus mismas costumbres y tradicion~s(nocivas algunas, benéfieae 
otras), las mismas lenguas y el mismo modo o.e vida, que no se 

ha..Yl modificaCLo por la carencic, de educaci6n. 

El presente trabe.jo describe en forII1E. suscL1ta e incomple
ta (en virtud de la brevedE<i del tiempo y espacio di.spuestos) -

las institucion~s y medios pues~os al s0rvicio db la educación 
indígena en las diferentes épocas para su aculturación. ,De.lo 
realizauo, se desprende que nuestros indígenas nunca contaron -
sino hasta e.hora con educación primaria completa, ya que las 
tentativas &nteriores solo fu~ron un esbozo de educación elemen 
tal. 

En algune, época, ( de 1536 hasta 1595) funcion6 un colegio 
de educaci6n superior para los indios, y que rindi& magníficos 
frutos por tlgún ti~m_¡:>o. l)esdc e:atoncbs ,jamás ha habido otra -
~scuela de cáucaci6n superior. Si en algunas épocas, una que -
otr2. vez han surgido indios letrados, ha sido.&!:aeL .. s a que se 

han sustraído de sus reservaciones para eursar estudios supe

riores en las ciudades, 

Se cae pu0s en la cu~nta d~ que indbpendientemente qu~ la 
educc:~ci6n, ha sido muy descuida.da, y que han ca-ljeiá.o de escue
las medias y con mayor raz6n de escuelas superiores, lo que a 
fin <.te cubnta.s a repercutic..o hondam1;¡nte en el atraso cultural. 

Las diversas instituciones puestas al servicio de la edu -
cé.,ción de los indios se pr6S(;ntc,n en el pres_en!~ trabajo crono
lógicam8nte, con sus rbspectivos m,todos empleados y resultados 

---~-; 
obtenidos. 1 

r 



AlfTECEDENTES HISTORICOS. 

Para entender en forma cabal.algunos de los problemas que represe~ 

ta el hecho de incorporar a la corri1,:;ate actual de México a los diver--. 
sos grupos étnicos, se precisa ten6r una idea de los cambios registrados 

en las diversas formas de organización. il efecto, conviene considerar 

el problema en su perspectiva histórica para podernos explic~r la sitU!, 

ción actual que guardan en México nuestro indígenas con respecto a los 

otros gru~os de mestizos y blancos. 

Sobre el numero de habitantes con que contaba nuestro país a la -

llegad&. de los españoles, hay diversas cifras, Así, la Estadística de ! 
I 

náhuac ordenada por Hern~n Cortés al consUIIBrse la eontuista en 1521,do: 

800 mil familias; según C.A. Nieve que obtuvo sus datos deduciéndolo~ -

del censo anterior, y d~ acu~rdo con las noticias de los historiadores, 

existían 9,120,000 inaígenas; y de acuerdo con J.M. ~érez, la población 

ascendía a 7'264,059. 

"Respecto del numero de lenguas que se hablaban, según las últimas 

investigaeiones, los pueblos precort~sianos hablaron ciento veinticinco 

a.9roxiID.c:.damente, d~ las cuales treinta y cinco han dt::sa;iarecidoli!/ lJe 

las och~nta y nueve rcstáll.tes, éstas se han clasificado en familias que 

so.1.1. diecisiete e_1 total, siendo las aás im_porta~1tes las siguientes: La. -

yute-azteca, la maya-l;..uiché, la totonaca, la tarasca, la mixteca y la -

zapoteca. Jlt, todas éstas fué la yuto-azteca la que más se extendió, del! 
\ de el Canadá hasta Costa Rica. La 1.vlaya-quichf ha.bitó principalm1:;ate ~l 

\sureste del ;aís, inclusive Guatemala, Jelice, Honduras, y el Ss,lvador. 

Los totonacas abarcaron la parte norte de Puebla y Veracrúz; los taras

cos se aposentaron en la cuenca de loa lagos michoacanos, extendi~ndo-

y' }!1 • Larroyo. Listoria Compc:.rada de la Educación t:n México. Octava Ed! 
oi6n. J!ag. 55. 



se también a Guanajuato, Jalisco, Colima y Guerrero; los m1xtecas por su 

,arte, habitaron la parte oeste del estado de Oaxaca, Sur de l'Uebla y E~ 

;e de Guerrero, y por último los zapotecas que poblaron el Centro, Sur,-

1ste y parte Norte del también estado de Oaxaca. 

Las lenguas también se van a mezclar entre sí para originar varios

.ialectos en varias provincias; solamente en tres regiones se lograron -

nidades lingüísticas que fueron: Valle de México hasta Tlaxcala donde -

e hablaba el náhuatl; Michoacán en donde la l~ngua fué el tarasco, y Y~ 

atán que hablaba el maya; de las tres lenguas, la náhuatl logr6 un va-

or casi general, ya que fué hablada y entendida por todas las provincias 

e la Nueva España, 

A lo largo de la época colonial, el volúmen de población indígena -

ufri6 grandes cambios. ~esde la consumaci6n de la conquista, hasta los

inales del siglo XVI, la curva de poblaci6n d~scenai6 notablemente, pa

a luego d~spués ir ascendiendo lentamente a principios del siglo XVII. 

"Durante la dominación española, la iglesia y el estado tienen en

us manos la evangelización de los indios, e introducirlos también en -

os modos y costumbres cristianas. En ésta forma, a la iglesia le corre_! 

onde dar a conocer la doctrina cristiana y velar por los cultos introdu 

idos, y al estado por su parte le toca la extensión y esplendor de la o 

ra religiosa" g/¿Cómo debería llevarse a cabo por 2or parte de la igle

ia la evangelización de los indios? ¿Cuál será ~l m~todo que adoptarán

,ara enseñarles la doctrina de Cristo y transmitirles los modos de vida

ccidental? ~e ahí pubs que surgiera la necesidad de conocer y aprender-
t 

.a l~ngua de los nntivos, y la acción educativ~ d(;j la iglesia-comienza -

·>or tratar de resol ver el problema lingüístico • "En primer término se -

>rocura que los mision~ros y curas aprendan las lenguas indígenas y se -

~rean cltedras para éste objeto" 'i/ 
Se plantea también la conveniencia de enseñar a los nativos la len

'} Memorias d~l Instituto Nacional. Indigenista. Vol. VI. Métodos y Resul 
tados de la ~olítica Indigenista en México, 1954. ~ag. 93. 

,j Idem. 
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gua de los conquistadores. En alguna ocasión y en virtud d~ la gran V! 

riedad de las lúngue.s existentes, St; propuso reducir el numt:ro de -ellas 

y extender una general, en ~ste caso la náhuatl, de tal manera que pe~ 

mitiera a los misioneros realiz&r su labor de manera menos fatigosa. 

A fin de romper el {rµamiento linguüístico y el estédO de atraso 

cultural de los indios, "se procura a través de la fundación de intit~ 

cienes de div~rsa índole. Hay el Colegio de Tlatelolco, conventos y--

hospi tales con centros educa ti vos r:nl:XOS; escuelE-s en los pueblos con

maestros de primeras letras; y enseñanza por medio de sacristanes o de 

unos indios a otros". !f. 
En el siglo XVI son los frayl~s los que reúnen a los niños cln los 

conv~ntos Jara ens~ñarles el castellano; pero vit;ndo la renuencia de -

los naturales a tal aprendizaje, s~ le propone al rey Felipe II un pr~ 

yt::cto en el que se contemplaban castigos p2ra quienes persistieran en

el uso de su lengua m&dre, 

Ayudas extraordinarias que en éste épocc emplean los misioneros -

como E:.UXiliares didácticos fueron el €.lfabE;to, los jt::roglíficos• ·le im 

prent[.;., la pintura, la músicb y el teatro. 

Las escuelas elementales de los primeros fr&il~s const~bc.n de dos 

secciones: Une en dónde s~ impartía l& educ~ci6n priw:.ria que abarcaba 

l~ctura, escritur~ y canto, y en raras ocasiones las operaciones bási

cas de contr..r. En le. otre. Sécci6n enst::ñcban e.rtes y .oficios • 

.t>or lo que respecta a la fundación de .tiospi té:.les de Caridad por -

los religiosos, no persigui6 sale.mente fines de salubridad, sino tcm-

bién fines de educación cristiunn q_ue en éstE forma· es)eraban qué: -

los indígenas ~prenderían también a ser caritctivos y miserecordiosos, 

útiles par~ emplearse con los prójimos. 

Les escuelas que existieron pare la educación de los indios se -

mencionan conforme fueron surgiendo, y fueron les sigui~ntes~ 

y Memorias d~l Instituto Nacion~l Indigenista. Métodos y Resultados -
del& Eolítice Indigeniste en México. Vol. VI, 1954. Pag, 94. 
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CENTROS E.üUC:.TIVOS QUE EXISTIERON EN LA. COLONIA, 

Le, 1:;;scuelr.. de Sen Frencisco fué fundeda en 1523 en Texcoco por -

Fray Pedro de Gante. Fué la primera es6uele elementr..l en donde se ens! 

ñebe. diversifü:>.d de letrE.s, c&nto y e tocer diversos géneros de mtl.sica .• 

En 1525 se establece en la cupitel otra escuela del mismo nombre de le 

anterior, a la cué'J. se le conoce tcmbién con el nombre de Colegio de -

Sen José de los Naturcl.es, "en virtud de que fué exclusi vr. pare~ los in 

dios, erL un internado; con ell~ pretendía el pedre G&11te poner a s~l

vo a los jóvenes de tode. influencir: .. noci vr. exterior".2/= Le. escuele. de 

Sr.n Fré.ncisco d~ba instrucción e niños y jóvenes, 

Le. educaci6n de las niñr~s indü· .. s en rec.lided fué concebidc. origi

nalm~nte por Fray Jué.n de Zu.múrraga, el efecto funda también ~n Texco

co y después en Huejotzingo, Otumba, Cholula, Coyocc{..n y en otr~s ciu

dr.des, colegios p, .. ra niñas y jóvenes indias. Años JD?,S tc~rde ( st:gún e-

firme. el 1Jr. Le.rroyo), los colegios de nifü::~s se multiplican y con'triiB; 
. 

yen en la formc.ci6n del carácter distintivo de le muj~r m~xicr.na. 

Los Hospi teles.- Le educ::..ci6n rurrl en México nr.ce de hecho con -

le erección de los hospitr..les como el de Scnta Fé, inspirada por Don -

Vi::.sco de Quiroga; nnce pr.rr.lelr. r. le instrucci6n elementcl y la evr.ng~ 

lizF.ci6n de los indios. El Hospi tc.l d& Se.nte. F~ surgi6 tm 1542. "Al e_ ... 

prendizaje del cc.tecismo y de le obrt. de i:.lfcbetiz2.ci6n, se e.socio muy 

pronto ln enseñcnzc. rudimentr.ric. relr.ti VE:'. r.l cultivo del cc.mpo". !/ -
·rnspirlndose don Vcsco en le Utopíc del hume.nistc. Tomts Moro, y viendo 

la pobfezc de los nctureles, concibió que los bienes y los frutos obt.!:_ 

nidos fuesen comunes al hacerse el rep~rto, en funci6n de las necesid!L .. 
des de ccd.:.. fc.m.ilin. El hospi tr..l comenzó e funcionr~r como Cé:.sc. de cune., 

des _Jpués se amplí6 con un hospicio y terminó por ser un& veste coo perB; 

ti va de produ~ci6n y consumo, en doncL.: numerosc..s fEJDilius lleve.ron vi

de. colIIWl.el, cllé se enseñabe. tc.mbi {:"', une. vc.riedcd de oficios mrnuc--.les-

2/ ]!1 : Lr.rroyo. Historie Compr.rLdr. de lr.. EducLción en México. Octav~. E-
dición • .Pc.g. 101. 

§/ F. L2.rroyo.Historic Compr..rz.dc de la Educr.ci6n enMéxioo. OctLvc·. Edi-
ci 6n. iF.g. 418. 

( 
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oomo c:::.rpinteríc, tejido, herrería, cl~n-wríc., r.lbñileríe., etc, Db todos 

éstos c;l niño ~scogíá E:;l que ere. dt: su lilE'.yor t..grc.do. En c¿:;.m.b:i.o le. agri

cul ture ere un oficio común que todos debícn practicar y enseñúr. En el 

hospi tc.l le. enseñnnzE- de los niños d(.;b1.::ría tt;nc;;r un cnrécter prf.ctico y 

piadoso. Le enseñnnzc de 1~ lectur~, escriture y doctrine eristinna, se 

clternr.bc con el ccnto. 

En 1554, c. fin de que otros grupos :i.ndígem:~s recibieren ,tt.mbi~n e

ducc.ci6n, c. instc.ncic.s del virrey se le ener.rgn r. Don Vr,sco la fundr;.ción 

de otro hospi tc.l en Morelia. Antes de 1540, h[.bír. ye. fundt.do en .Pltcua

ro el Colegio de sc~n Nieol6.s, que rños dclspuls se trr..slr.df.:.ba e. VP-.llr.do

lid. 

"Considercdos p~dcg6gicr.m0nte, los hospitclesJon escu8lr.s grr.nj~s. 

Con ellos se inicie en México el .f)rimer sistiJmL prlctico dt: t;:duc,A:i6n -

rur['.1, Este es el gre:.n rendimibnto pedr..gógico de Vasco de Quirogr..1: 1) 

El ~jemplo de don Vasco cunde aunque no en le mismc. proporei6n, y

es imite.do por otros frcyles como Frc.y Jur.n Br.utistc Moyc. y otros misi.2, 

neros que reclizcn obres similares en Petc.tltn y Tecpr~: Guerrerd; Ure

('!ho, Scntr:. Anc. y Ario en lviichor..cé.n. Cr.si c. fines del siglo XVI la c.ten

ei6n educr.tivt. [.l ind:!genr. empiezr. r. dí::ec.er, debido r. que le atenci6n -

se vé. ['. dirigir e la eduec.ción de los criollos y meztizos que empiezc f:. 

r:u.men t['.r. 

Colegio y Novicic.do du Jt;sui tr~s de Tepozotlf.n.- A. principios del -

siglo XVII, en 1624 se origin6 ést~ c~ntro, el fín, el estudio princif

pclm~nte de lr..s lengut:.s vernlculas, en éste ce.so le. otomí·. Tc.l c~ntro -

se ID.c...'"'.!ltiene únexo cl seminc.rio de Sr.n Martín, donde se cri~ron loe hi-

jos de los ccciques; ahí mismo tc.mbién se les enseñaba e leer, escribir 

ey ccntr~r. 

Colegio d1:, Doncellc~s Indica de NubstrE. Señora dt: Guc,.dcl.upe.- Este 

.se ubicó. en la ciude.d de México. Fué una cese:. de recogimiento de Indias 

J} F. Larroyo. HistoriE. Compare.de. de la Educcci6n en M~xico. Octc.v~ Ed! 
ción. Pc..g. 10, .,, 
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doncellas. áquí se les enseñó ,la doetrina cat6lica, a l~er y escri

bir en español, i, y en las cosas necesarias a la vi.da política y en 

ejercicios propios de su sexo y condici6n11 §/. Este colegio fue fun

dado en junio de 1753 y albergó a 20 colegialas, aunque también con

currieron otras 70 niñea para ser enseñadas a imitaei6n de las cole

gialas. 

Colegio de San José de las Beatas de T~reeras de muestra Señora 

del Carmen. Se estéJ.bleci6 en Querétaro por permiso real en 1791. A~uí 

se educaron 30 niñas teniendo escuel~ pública y abierta para otras 

muchas. "Aquí las niñas indias; asíeomo las españolas aprendieron t2, 

do lo q_ue corresponde a su sexo" Y.• 
Santuario de Nuestra Señora de los Angeles. Este Colegio conti

guo al santuario de Tlatelolco, se concibió para la educaci6n de las 

jovenes indias por oruen real expedida en Aranjuez, y cumplida en 

M~xico en ~iayo de 1804. Segi.Úl. Sil vio Zavala y José: Miranda,no se cono 

ció los resultados de este colegio si es que los hubo. 

j)esde las _postrimerías del siglo XVIII la educaci6n indígeno se 

descuidó, y son las Mieiones en el l'forte que fw1eionaron con el obj! 

to de contrarestar el expansionismo territorial de los Est~dos Uni

dos, A principios ael siglo XDC la situaci6n general ue los indíge

nas ere ya c:.esesperante, y fué que al proclamar Hidalgo la Indepen

aencia, su grito tuvo eco pues era necesario cambiar la estractura s, 

eial, política y econ6mica existentes 

LA EllUCACION :8J JJt. E.POCA DHJEPEif l)!EffTE 

La política educativa de la época independiente, época de gue -

rras intestinas, tendió a que los indígenas aprendierc:.n el castella-

no. La educación de los incígenas permanece igu.al que en el peri.Q. 

W Memorias. Instituto Nacional Indigenista. Métodos y Resultados de 
de la. i>ol:!tica Indigenista en México. Vol. VI. 1954. Pag. 99 

V Idem. Pag. 100 
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do 2.nterior, ya que le.s escueles que por decretos se mandi'n estable-

por tlgunos de los gobiernos de los Est~dos, son muy pocas, y que muy 

poco o nc1dc. e.yudr..ron a sace.r del atraso a los indios. 

En -·di veraae OC[.Biones el Congreso de Chihuahua. legisló en el se!!_ 

tido de que admitieran e. los indios en las escuelas primarias que ta~ 

bién ordenó se establecieran. En 1628, la legislatura de Jalisco 

emiti6 tc.m.bién un d~creto para el gobierno particular de los pueblos 

indígenas, en el que asentaba que los fondos de los propios pueblos 

se destinarían al fomento de la instrucci6n estableciendo escuelas de 

primer'"·ª letras, cue.ndo menos dos en ca-de. pe.rtido. "Se mand6 tc:mbién 

que entre los indíg~nas que supieren ller y escribir,se escogeria a ,. 
wio ~e ca.de tribu para que fuera a Guadalaja.ra o a México a ins"trU.i~ 

se en el sistema. lancesteriano y a su regreso lo anseñarían a sus 

coterráneos 10/. 

Colegio de Sé.:n Grt:gorio .Magno. Zxisti6 esté; colegio en la ciu

ó.úd üe üéxico, d¿;dicado a la enseñe.nzu á.e los inc..ios. En 1844 sos te• 

níe. solLménte 32 estudientes e:. los cue sumnistr6 todo io necesL.rio 

pD.r2:. que cursaran su earrere., pero frénte al analf"abetiamo toti:;.l la 

medidc no surti6 efecto en la vida cul~al de los indios, Con la 

::teforllIB. d0saparecieron estus instituciones. "Los ayuntamientos Sé hi

cieron cr.rgo c..e le::. educt·.ci6n con mengue. ce.si siempre de la eficE.cia, 

la dbsamortizaci6n ccsi los hcbíé desaparecido. Se necesit6 la paz 

y expo.nsi6n del Porfiria to pcrE. que se impulsr..ra d0 nuevo lr. educa

ci6n. 11/ 

El ide&.rio de le. ind&pendencic. habíc.. z.ceptz..do de hecho ul dere-

cho de toúOS a la educaci6n; aún la Constituci6n del 24 lleg6 a com~ 

prender clqramente q_ue los principios libertarios deberíc.n 2-sentar

se en le educeci6n populcr. Al respecto ncdc.. hcbíe acontecido. 

Ere.. a.ventur8do pretender que con une. cuantas escuel~s, con unos 

10/ ~Iemories. Instituto NaciOnc.l Indigenistr .• :Métodos y R1::sul tE:.dos 
db lr:. PolíticE. Indigenistc: en México. Vol. VI~ Pr.g. 135. 

11/ Idem • .t>eg;. 135. 



cu ..... ntos c.lumnos se tratc.rr.. de extender lE. lr:.bor educL.ti ve. y lograr la 

incorporc.ci6n de los indios. Por eso lE. lt.bor educe.ti ve. de le. época -

fué negc.tivc., pues no ere.. posible a\rc.nzr.r debido r. le, persistencia de 

dialectos, por lo tc:.nto 12. c.cci6n de los profesores fué nula mi~ntras 

no e.prendieron el espt.ñol, Obstaculizc. tembién la difusión de la en

señ[.nza la incomunicc.ción que existía entre los pueblos, La diversidc.e 
t¡, 

de lbnguas, como su ha dicho ya, se contó desde un principio como ob? 

té.c,ulo decisivo pr.rr. le. difusión de éste.. ( Sol&m.1.;nte el Estr .. do de Oa

xr.cc., e. medie.dos de 1850 se he.ble.ben 18 di:?.lectos; ~n Chiapas por su 
qlle. 

pcrt~, contabr.n y cuentan todcvíc. con 6, circunstt:.ncias éstas,I aune--

das c.. 1~ demés, hici~ron difícil 1~ enseñanza), 

Según ul c~nso d~ 1895, el 16% del totcl de le pobla~ión hablabe 

lenguas indígenc.s, y ya a fines del porfiriato en 1910 se hañía red~ 

cido e. 12. 93%. 

Ye, en las úl timr.s décc.dc.s d0l siglo XIX clgunos goberm:~dores de 

los este.dos hF.cen inti;jntos por construir escul,;lr.s c;S.._.)eciD.les parL los 

indios, o pLrr. llevc.r e. elgunos cie ellos a la ce.pi tc.l. Y r.sí en Chir.

pas, previa r. la enst..ñruize de lr. escriture., lecturr. y de lr.s eut:.tro -

regle.a de la r~ri tmética, St; consider:.~br: le. enseñe:nzc. del oe..stellano -

como tr.rer. previe de le difusión de la enseñr.nza • .Pero en virtud de -

que éstos no concurrír.n, en 1910 s~ ordenó le fundeción de 0scueles ~ 

glbonrles en los lugares que se pod.ís.n vigilLr mé.s fr.cilm1;;nte; pe.re. el 

efecto se inició le. construcci6n de une. escuelr. prime.ria en Che.mule. 

En 1887 en Guerrero s0 mr~ndc.n r. estc.blecer escueles pe.r2.. e.dul tos 

en vcrios pu~blos. 

En ChihuP.hur. en 1889, el gobierno dt-1 estLdo de Chihuc.hur. e.utol"! 

z6 el estcblecimi1,;nto de 6 escuele.a prim:?.rir,s, y despuJs seis mls. 

Tc.mbíén ~n 1889 el gobierno de Sc.n Luís Potosí fund6 une escuele 

t:;Xclusi vr-.m1.:.nte pt~rr. L- ensc;ñc.nze. de niños ind:!genr.s en Sen Antonio -

Tr-.nce.hui tz, con lr. modc,lidE'.d de que el profesor expliccbe lc-.s lecei2 

n1;;s. en el idiomc. de los ne.ti vos; dt:spués StJ fund'-,ron otrc.s dos oscu~ 
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lc..s mls dol mismo c2.r,'.ctclr en otros I'U.lllbos aol ~ropio Estc:.do. 

Yn en pleno siglo XX, en Chihu,huc, en 1910 ol gobernLdo Creel -

fund6 ~scuelcs ~n le. si~rrc Mc.dre e les qu0 d~üic~ mucho 0mpeño entre

g::--.ndo le. educr.ci6n en m:~nos d\., jt:sui tc.li ye. muy prmximr. le. revolución, ... 

desconociéndose el r~sult~do de ~stc.s escu~l~s, siendo lo mt.s s~guro -

que no hubo, pues d~ lo contrario el problemc. d~ los tur[llu.mc.rcs no se 

ríe tc.n c.gudo como c.norc., 

El gobierno dul Este.do dt; M~xico, dispuso 1;;n 1890 qu0 p[.r:.:.. suplir 

le ignor8.llcic. de los profesores respecto de los idioliU;.s indggenc.s, de-

c:,d2.. distrito un r.lumno irín estudic.r c. la normcl y en le. de ~rtes y 

oficios pe.re. obten~r el título de profesor de tercera ele.se, con ul -

fín de regresc.r despu~s c. sus pui;,;blos y hc.c(;;rse cr.rgo de les escuelr.s • 

En 1896, s~ expide le. Ley R8gL. ,m¡_;ntc.ric. oblig[.torü:. en el Distri

to y Territorios Fed~rales, en donde se bstc.bleciuron les oblig~ciones 

de lr. Dirección Gi..neré:~l de I:::istrucci6n Prime.ria, entr~ otrc.s le de --

"procurc,r con el llll:'..yor empciño que le. ensc::ñc.nza prims.rir. se difundr. en.,. 

tre la rc.ze indígenc., y proponer d~sde luego los medios mf.s 0fic~ces -

pé:~r.;. c0ns1;1guirlo t:n lc. p ... rte rur~-1 del Distrito y Territorios F~dbrt~~

l~s" 12/ En i::l informo dül Gré:!.l •• JJíaz rundido en 1910, mr.~:lifustabc. que 

se hnbícn ensl.,ñcdo el c~stellc.no ~ 364 niños d~·lc. r~gi6n cltL d~l di~ 

tri to dú Xochimilco, a.onde ;>rudoü.J.inc.bc.n los indíge.ac.s, Como s1.. vé los

resul t~dos fueron ~lgo más que pobres • 

.Pero como dice don Sil vio Zc.vc.le en "Inst-i tuciones Indígenc.s del

IVIJxico Indb_pendi.:.mte", si le política oficir:.l res;it.cto el indigenismo

hubi0rc. t1:Jnido el rec.lismo de lt. eclusiésticc., s& hi::.brír. cvr:nzc.do mu-

cho mé.s. Durf'..nt(;l le. épocr. virreincl, y aún d0 .. .1tro d&l México indepen-

di~nte, ul cl~ro se prL;ocu}6 por que los s~c~rdotos conocieren y e.pre~ 

diE:r[n los iu.iomc.s indígen:.s de sus pé::.rroquic.s; y r~s:!r..firmc. que mü:n-·

trcs de p:..rte dul gobierno s6lo s,~ conoc~n do-s o~~;.s ~-t~~ducido.s r. idi.Q. 

12/ Memoric.s dt .. l Instituto Nc.cionc·.l Ind.igenistc., Métodos_ y Resultados-
de le, Polí ticc Indigc.nistu 1,;n ·JCxico. Vol. VI. 1954. Pr_-.g • 137 • 

,. ) 
I : 
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mo.s ind!genas (une el zr.poteca en 1687 y otre. 81 azteca en 1888, ambas 

sobre civismo), :por su _p[.rte c:l clero public6 muchas mls rt:lE'..tivi:.s al

cctecismo y précticas pir..dos&s. Les trc.duccioa~s hechas fueron en --

nlhu[. tl en su mayoríe., trt:;¡s el mixteco, une. al huichol, une. r..l tr..re.hu-. 

mG.rc., une. al maye.., una al tare.seo, une. cl totonc.co, une p .... rc. los tzot

zil~s. Estcs fueron trnducid~s y publicadcs entre 1856 y 1903, y prl~

ticcme.nte cubri0ron lGs regiones mls importantes dbl peía. 

Durc.nte el regímun del .Presidente DÍE.z le. éduce.ci6n rurc.l estuvo

abondonc..de., y &ún le. educr;ción d<:; los núcleos urbtnos no fuó ct6ndidc.

en forme debidc.. Cierto que el rnc.lfz.b0tismo ere. mucho menor en las z.2, 

nas urbéJ.Il.C.s que en el ctJI1po, p0ro no por ello debt.;111os crE:er que sí se

Ltendi6 • .Por eso cuenda é:Str..llc. la revoluci6n de 1910, 01 pueblo le. Si 

cund6 pc.rl'. abolir el esto.do svmifeudcl que y:::.. tambiJn existíe. cuc.ndo -

Hidr..lgo se lcnz6 C:'. lc. lucha. 
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RJ!,""'V'Qi,UCION SOCW :DE 1910. 

Sus Rcpercusiont;S Educativc.s en el Meó.io Indíg\Jm:. RurcJ.. 

];s muy bt,;nófico pare. nu(:;stros f·.i.nes t0nL.r un pEinore;.rae cul tur:..l que 

impur.:!.bf:. fint:s de 1910 • .ror ~.i:l tr.s épocé::s 1iéxico contt..bc. con 15 '160,369 

hc.bitc.nt~s, de los cu..-lt:..s 13'143i372 he.ble.ben 01 0spr.ñol, y 1'960,306 -

únicr.s y bXclusi vaw. .... nte idioID['.S ne. ti vos. DiJl totc:.l d{;) h, .. bi t~·.ntes - - --

3' 271,676 scbícn leer y ~scribir, y 7'537,414 no lo scbícn. El r.nalfcb!:. 

tismo impt:rc.bc. en un 65 ,27% de lr. poblc.ción. --
Convi,..,;ne t[:.1'.Lbi6n pe.re. nu;:;Ltro ¡>ro26si to eonoc0r le. distribuci6n de 

los divJrsos grupos indÍgbnt..s ord0ncdos de mcyor a mbnor s~gún 61 pore

Ct;;ntc..je quo ocupc:.brui duntro dí.;; sus respective.a t::ntidc.des. 

Yucuté.n 58.94 'fo Guurrero 20.40 % 

Oax"'c" •. ~ t.:,., 48.76 fo Vere.crúz 17.49.% 

Chi,_.pas 27 /~8 % México 14.17 %· 

Hid¿lgo 26.38 %. Tlr.xce:.la 13.61 % 
.Puebla 11.65 % 

Hc.stc. 1910 no existi6 le. 0du.c2.ciÓil rurc.l ye. que no podían recibir

tal nombre lcc.s pocc.s escu\.)lr.s qu1,,; vxistíc.n, une. Lquí, otrc. E:.112., di semi 

nadus en r.lgu.:n.os puublos y rcnch0r:(c.s cuyos finbs fueron s ... rvir los -

particul.::..res como hc.cend.::.dos y cucitues, más que ·bent:fici,:r E. los .hom-

bres qut: trebLjc.bun le. tierra. "Dichos plUJ.telus eran s6lo copias d\;!fO!, 

madc,s, v1,,;rdadt:re..s ce.rice. turr.s du les uscu:0lr:.s urbe.nas, dt: l.:::.s qu1.: s~ -

distinguít:.n por su mc.yor :m:i.s8ria, c.bondono y degr2.dc..ci6n" .13/ Estc.s fue 

ron lc,s tscuelas 11 rudi1J10ntc.rins 11 en un~.s, y en otrr,s "uni t:::-.rié::.s". 

:i:sc.s m~ .. sLs rurcJ.1;;s c::.recí:-n dt: oportunidt.d;;:s educa ti vr.s y por veró.~ 

derc exce¿ció.a c.lgunos podír.n rer.lizLr 0studios JrimD.rios com.J?lt,;tos, y

hasta prof ~sionsles s.lgunos, t;;n l~s ciude.fü:s que_g,ont,_.br.n con insti tuoi.2, 

mes dÍ;; lD. índol1;; s~ño.lr.de. Ce.be s~ñc.lr.r tE\mbiún q_uo lc.s~scuelé:.s uni tc..

rics funciorn.:.ro:n infü,; )0ndü;n tes d0 lc .. s escuél8.s rurrlE:s, Y su tt.::ndencic. 

13/ Rr.m6n G, Jo:;.'lfil, .Jducc.ci6n Elüm4ntcl. Reunión ~c.cionc.l du lL Cil;jn~-
cL. y Tocnolog:fo. 0n le:, fü .. formc. 1~gr:: .. rir.. Julio di,; 1968, Pag. 5. 
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fu~ _t>o...-iul::.riz ..... r L ... instrucción 1,;leúit.:útLl. 1r..:.s 0scm.J.cs ru.d.iJJh.,.ntr.rié s ,if 

fueron conc1;;bidc.s p&rc beneficiar c. lc..s clr.st:s indígenc.s y sus objeti

vos fu1.;ro.1 ~ns\jfü.::.r E... leer y escribir en cc~stellc.¡10, r..sí coiilo L_¡;>r(;ndt.:r

L ~jucuter op~r~ciones e.ritmétíccs mts el8m~ntcl~s~ 

Es solo c,.1~1do 01 movi1;..mi;_~1to vilCc.b0zc.do 2or ]!"lr.:.ncisco I. Mc..dero

triilllfa cuendo se comienzt. a pcnsc.r sGrü:mt.:nt1:: en le. educc.ci6n rurt.l. -

"á finr..lt;s· d0 1913 y en i.;l curso de 1914 lr.. instruccíón ruó.iin-.;nteria -

llegó cont&r con 200 escuvlc.s y une. 2sistencic c.proxiamdc. de 10 mil 
•I 

alunmos". 14/ pera los millon0s 6.1:: indíg1:;nc.s ~Ut; no sr..bíwi ne.da, 

En 1915 y 1916 yr.. no s0 incromo.ntr..ron dich:s ~scuelr.s debido c.l -

recrud1.;cimento fü; lc.s luches ermr .. dt.s. 

Le. r~volución de 1910, -c.ftrmc. el Dr. i,c.rroyo-, he. integrado su i 
dot.rio _¡_Jolítico ul correr d"t:: los c.ños. En sus orígenes flotr..bz. &nte .§:. 

llt. los postule.dos de une. difusr. dt;mocrc.cic. social, quo se traduc\:, -

des ;u6s en un anh~lo colectivo de amplia proJ~gaci6n d0 le. culture. a

todas l~s clasvs socic.l~s. Poco dvs)ués -continúa el Dr. Lerroyo/,ad

qui<::re el movimi1.. .. 1to un nu1Jvo e inconfundi blci cLré.cter. Se incorpora

r. la rt:volución une~ intense. corriente d0 postulr.do c.gr::.:.rio, libré.ndo• 

s0 unr. viol¡,;nta lucha entre el régir:H.m lc.tifundistr. y el c;;;..mpe.siné:.j~

que primuro con temor y dGsconfic.nzc~, mt.s tc.rd~ con ele.re. cuncienc.:Le. 

d~ pod~r tom¿ une fuerzc. viva ~n el nr.ci~at~ r~gimen. Es lr. frese de• 

la rbvolución agr~ri8.. 

n~ h0cho, 1~ educaci6n rural ~n México nace con lr. erección~~ -

lr. Jt;crut;::.ríi~ du Educc:.ci6n Pública, el 20 de julio dt: 1921, con ~1 --
; ~-

Lic. Josl Vesconc¡;;los como Secret.:;rio d0l fü::,,J,10. Estz~ Secrete.ría ti~ne 

facul t; ... des dt: irr .... dic.r su ~.cci6n c. todc.s lc.s 0ntidc.des federa ti vc.s. l>e 

hecho, es a partir db e.qui CLl~.ndo ncce 12.. educ&ci6n des tia.e.de. r.. los -

hombres de Cl;;.mi)o. Durr.nte ol p1;:rmdo revolucionario éstc.sson lc.s insti 

tucio:,1es qu1:.: hun St:rvido y contribuido pare. i:)duc.:.r r.l indígena~ 

14/ F • .ur.rroyo. F~stori.:. Corap,s~redr~ de le Educ::~ción en México. Octeve.
edición. Peg. 416. 
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r..) .Los .::uet;stros .;llisio,.wros • ..,¿uizt le iü.1;;C. dtJ los Ifil:t.;Stros ,u.isic.,n1.;1·os • 

conc\";bidt. por el 1ic. V2.sconcclos, tengL ro1Lci6n con las t.ctividee. 

á.0 dt::: los pe.él.res misione11os d1;; los pri,at:ros ti1;;mpos, ti.::;,.¡¡pos en que 

desern.)eñc.ron con verd<1dt:ro cE:ilo su lLbor de c.:::tec~uizr,ción y alfe.be

tizc.ci6n. 1Je t.hí que los mc.üstros misioni:.:rO fu0ron mcóestros ambulan 

tes; profeeores conferenci~tnbs que recorrieron el país pr&incipal

mente un núclwos indígenas, _Jo.re, estudiar L::.s cond.icion1;;s ecoa6mi-

cas de la regi6n, e.sí como "p.;;;.r& impc.:;:tir sus 1:;nst-ñenz~s en centros 

indígene.s y rurales" 12/ l,Ié.s tcrd~ com)rcncüt;ron lr..s v0nt8.j&s que -

reportar!ln instruir c. los jóv8nes, lo que hicieron d0jando m&es---

tr tros fijos en los 1Joblados que se lL::.m.2..ron fAMoni tares". 

La gr2.n .. iayoríc d..; los m,.(;;stros r{;clut, .dos por los misioneros

no teníun prepareción profesional, g0.1ere.lmt,;nte ere.n oriundos del

lug2.r y c.smlicron 01 cc.rgo de maestros por tener cierta 13ducé~ci6n

b2.sicr:. y por su grrui entusic.smo. Pvro a trc~vés de los ¿ñas tiStos -

maestros se iríc.n mejorc.ado con l['.s ori1;;.nte.ciones que les misiones 

culturales les iríc.n ·proporci-.:in2..lldo 

b) Las Cuses del Pu.eblo.-Estas surgieron por todos los confines del -

país en 1923, y fueron los lugr..res en d,Jnde los moni tares impc.rti~ 

ron educ~,ción elemt.:ntal, métot!ios ugrícoL:.,s, civismo, higi~ne, cui• 

d~do de los niños y conservcción du ~limentos. Así ~i término del

período preside .1cial del generc..l 6breg6n en 1924, funcio,1ebc.:.n ye. -

1,039 plwiteles ~tendidos ·por 1,146, maestros y monitores, con una 

poble.ción vscola.r de 65,000 Llumnos. P::.ra el E:iío de 1925 les estit

cuelcs rurcles sUlllcban 2,001 ~tundidcs por 2,360 m~estros. 

Cuf:..lldo nccG le.. escu0lc rurtl, que son les qu~ sucedi~ron a

le.a Ct..sé:~S del ..i..'llc:blo, durcntf.: sus primeros c:ños dt; vide., S1;; car~ 

ceríe d0 obras d~ irrigación, comuniccciones, electrificaci6n, -

e.sí como de crédito ::.-:.grícolc.. "Ante tr.nte.s ct.roo-eias y frente a-

15/ L<:;gisL:~ción IndigeaistE', d0 hiiéxj_co. Ediciones Es,Jeci&les. No. 
38. Instituto Indigenista Interamericano. México 1958.Pag.91. 
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un anht;lo de superación se extendió por todo el pc.ís, como (;¡X.Jre-... 

si6n de ü.:s es)erc::.nzc.s :i;>opulE.res por tc.ntos años reprimida, fué na 

tural que s0 vit:rc.n ei'l le. escu\;,,L., rurc.l 11::. institución ca2t.z dE: re 

sol vt:r todos los problbm2.s o por lo m1;.;nos e ontribuir :::. su soluci6n1: 

16/, El Lic. Vsconc0los 11~gó e com~render le importLncic de los a 

del~ntos ped~g6gicos. Así .en dici~mbr0 de 1923 uprob6 un instrueti 

vo acercc. de L .. ,s bc-ses pe. r~ org;;:.nizar la enseñanza conform.e al 

principio de le. 2.ccíón, poniéndosJ en filE'..rcha l_o.s bases con los :iro -
~iezos consigui1:;ntes q_ue expone toda in...11.ove.ción. 

PalpLndo c~ue le. economía clel pe.ís es eminentem{;mte agrícolc y 

que se nec1.;;si tc.bE:. por lo tc..nto preparc.r c. los cr.mpesinos pr.ra le. -

mejor explot~ci6n de le tierra, la enseñanza cgrícola s~ consideró 

como el (;je alred0dor del cur:.l girarían los otros estudios, enf1:1ti 

Zfu"'ldo que proporcionc.ban un conocim.ivnto pr~ctieo. Por lo tanto -

los maestros se dcbÍ[;.n esforzar en conseguir que CLde. escutla St: .. 

le 6.oterc:~ de una grr..nj2. escoLT, q_u1:: contara con las e.ves y e.nima

les domésticos más comunes. veb& tambión contar con gallineros, i~ 

cub~dorns, conejercs y apriscos con su z~hurda y su establo, etc, 

Vie.1do es perspec ti v2. t;l l!1E gistcrio rurc.l dw c.q_uellos di LB, -

ct.re!ltes de prepc.rLci6n pcd2.g6gica y <...gropecu~ic., así como del E-;

quipo y herramit:mtc"s que pé::.decÍ¿n L.:.s pobres escul.,;lc:.s rurc.les, las 

disposiciones d~ 1~ ~pace so poQrícn consider~r une ~v~ntur~, y -

q_uizt hc,st~ demc.g6gicc, el 1::nfoque que se trl:. tÓdb dc.r a la ~scuele. 

rurf.i.l mexiccnc:-.• 

e) Lr.s EscuC;;;lt.s Rurc.les.-A principios de 1925 12. c.dministrc.ci6n de -

lE:.s 0scuolc.s rurr.les fu0 ruorgé'.niZG.fü::.. El Jivpc.rt~.mtmto de Cultura-

Indígcnc c8.Illbi6 por el D~pcrté'.mt;nto de Escu(;L .. s Ru.rc.les, primarias 

Forénecs b Incor)ornci6n Culturrl Indígcnc, y Las Ccs~s del .Pueblo 

c8lllbic..n ~hor~ de nombr0 por ~l d8 Escueles Rurales. Los maestros -

16/R.m6n i}. Bonfil. Educ-. .. ci6n Elvmt;:ntc.l. R1Juni6n de L::. Ciencia Y la -
T~cnologír. Agrc.ric .• Julio de 1968 • .Pag. 10. 
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misioneros s& co~1v~rtirán en inspectores o instructores. Por todos 

los lmbi tos dul país aurgi1;;;r~n las ~scu1Jl::.-~s, pt.:ro ün 12,s que s~ no

ta.br. le insuficil.,ncir. c._1gustj.osr~ de recursos t~lús, como maestros y-
; 

locales. 

DurE.nte el gobi~rno d~l General Plutcrco Elias Cc.ll~s se Afin~ 

ron programas, y s~ inici6 la construccíon de edificios,.§_e lea dotó 

de mdnliario, CE:.m.JOS deportivos y juegos, de p~rcelc.s p~rc cultivar 

pl::::nt¿:,s comum.:s dE: L ... ;rt;gi6n, gcllineros, conejeras, pclomares, col, 

men.::..res, sujeto a lc.s condicio~1es g~ográficc..s dt.: cr.dt. lugar • 

.Pe.re fint:s de 1928, funcioac~bé.n 789 escuel" .. s rur~les concurri

dc.s por indígen~s de raza pura, at1;;;ndidc.s por 836 ma~stros con una

asistencia de 94,464 ~lumnos 0ntre niños y adultos. De e.cuerdo al a -
nuc.rio este.dístico 1963, exist:L~ 27,187 escuelas rurc.les que regí!!, 

trc.ron 2' 636,668 alumnos, incluidos los ni/íos indígenas. Como se vé 

la escu~la rurcl s~ fu~ extendiendo y ha ido logrc.ndo los fines pe~ 

seguidos eunque no en la formu requerida para los niños indígenas.

"Actur.lml;;;nte de les escu1;;;lus rur:::les tienen un c¿;.rleter pri.ctico y 

utilitario. Se propone capacitar a los c~mpesinoa niños y adultos 

pcr~ mújorcr sus condiciones de vide. mediante la explotaci6n racio• 

nal del suelo y de las pequeñas "iná.ustrias conexas, y e. la vez que

desa.nalfabetizarlos"l7/ 

d) Casa dal Estudic..nte Indígena.- 11 La creación dC:;: la ce.sa del est-qdia.!,! 

te indígona en la ciudad de M6xico fué anunciada en 1924~ 18/En:bre 

sus finalidad~s s~ c0nteron la de incorporar o.l indio a la civili

zación y pr·~parar líderes sociales pé.:<.ro. ~jercer el magisteri ;JI'Ural. 

Como vía de~xperimtmta.ción para ci~mostrar e los incréc.ulos Que los 

indios son t2.I1 ca_.:r,ces como los bL:.:..c1cos de asimilar y aprender, se 

abri6 la Casa con 200 estudiantes proc~dentes de los diforentes -

grupos indígenas, 10 representctivos de c~da una de~llos. La Casa 

17/ México y la Cultura. SE.Pr ve=.. VI. 1960. Pag. 775. 
~8/ Mexico. SEP.El Esfuerzo Educativo en México. Vol.!. 1932·. Pag.25. 
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del Estudit:.nte Indígena oper6 de 1926 e. 1932 ~ "Cuando t;l primer gru -
po de ellos termin6, una buena pr:.rte opuso resistencia para regresar 

a sus lug~res, para corregir 'el mal que se apuntaba, se cambi6 la -

orientaci6n de la instituci6n organizando aentro de ella un curso Q 

p¿,ra me.estros rurales en 1928, dándosela un nuevo rumbo" 1!lJ 
Pa~a 1932 existíe.n 3'000,000 de indios d~ raza pura y si se in -

ten,tabt incorporarlos con seu1ejantt;; mltodo, la 1ntegraei6n resultaría 

lenta y morosa, y con este método los indígenas nunca se incorpora

rían. 

e) Los Internados Ind:!g~nas Regionales, Al ser suprimide la Casa del 

Estudiante en 1932, se pens6 en m&todos mas adecuados para integrar 

a la nacionalidad 3 millon~s de jndfgenas, así surgi6 la id0a de 

crear internados en las regiones Tarahumara, Chamula, Mixteca, Za

poteca, T~rasca, Otonú y Tlapaneca. "Con la oonvicci6n del fracaso 

de la Casa del Estudiante Indígena; las altas autoridades resolvie

ron clausurarla, para fundar con su presupuesto 10 internados indí

genas del país" 20/. Previo al establecimiento de los centros de 

educaci&n para indígenas se habían realizado experimentos en p~que

ños int~rnados en Yoquiva y Cieneguita para los tfxahwnaras en la 

Sierra de Chihuahuc, y en San Gabrielito• Gro. para los tlapanecas. 

Durante el régimen del Presidente Clrdenas, la acci6n·indigenis

ta recibi6 un gran impulso, con la creaci6n del Departamento de As1lll

tos Indíg~nas; bajo cuya jurisdicci&n se ubicaron los internados en 

1938, estipulándose entre sus facultades: "estudiar los problemas 

fundamental~s de les r~zas abor!gen~s, as! como promover y gestio -

nr.r ante las autoridades federales y las de los Estados, todas a

quellas medidas o disposiciones que conciernen al interés general 

!9,/ Memoria. Relativa E:'J. estado qu.e gu.erde. el Ra.mo de Educcci6n Pú
blica hasta el 31 de Agosto de 1932. Tomo I_. Pe.g. 14. 

20/ Memorice. Instituto Nacional Indigenista. Métodos y Resultados 
de la Política Indigenistr. en México. Vol. VI. Pe.g. 253. 
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dt; los núcleos c.borÍgénes de 1::. regi6n'! 21/ 

En 1938, durante el gobierno CLrdenist1::. el númi;¡ro oc internaodes 

lleg6 c. treinta, con un tot?]. d~ 3;000 alumnos, uistribuidos ~ntre -

los diversos grupos étnicos¡ 

Le lebor 0ncomendeda el Dbpartam~nto de Asuntos Indígenas no Ha -. 
b!c obt~nido los frutos c.pett;:cidos, pu~s tcl como se le habíe conce-

bido no podía resolvi;;r el _probl0filt. indígene. Pe.re. dr~r une. idea füü -

problema, en 1938 existícn 3'076,234 :i.ndígtmas, dt; los cueles 

1'538,117 eren monolingües. Tratando de resolv~r el problema de µia.n~ 

re cúecu~de, en 1947 s~ funda la Direc~í6n Generra db ,iSuntos Indíge-

nas. 

Con le. creaci6n d .... los interne.dos se pr1,;, tui.1d:i,,6 quü en cuf.. tro :.-
1 

años los clum.nos edquirirían los conocimientos iltilvs y prácticos 

que les perm.itier~ acercerse e ln cultura occidental. Incluyeron el

aprendizcje del castellano, la forme. de canducirse, hlbitos de Higie 

ne, etc. 

·t) Dir0cci6n Gcnurc.l de Asuntos Indígencs. Le sucesora del Antiguo De-

parte.mento Aut6nomo d0 Asuntos Indígenas, es la c.ctu~l Direeci6n Ge

nerci de Asuntos Indígenas cre~da el 3 de dieitID1.bre de 1946• cuyas -

funcionl,"¡s fueron: 11 EstudiLr los problemas funde.raen t;:,l(;)s de lr. poble.-

ción indígenr. dt:: nut-stro país.- Promov~r y gestionar Lnte lc..s e.uta~! 

dcdtls federe.les y estatales todas aqut:llas medidas y disposiciofles -

'.,
0
,.9.ue concit:rnen al interés genercl de le poblaci6n indíg~na; Y E.ten--
':' .. , 

der en forme. direete. la oriEi~1tr:.ciSn y control del trc.bc.jo dcse.rroll~ 

do por les divbrscs instituciones de su jurisdicci6n" 22/ 

En 1969 0xisten en el país 26 interncdos indígenas, 21 pere --

hombres y cinco pr~rc. mujeres, si tL1.0.dos t-stratégicLmente en los luga

res de m~yor conc~ntr~ci6n de grupos étnicos, con un cupo total de -

21/ 1i1::gislc.ci6n In~igenista de :M~xico.Edicione~ vs_¡_Jecic.lbs No.38. Ins
tituto Indigenista Intere.Iilericano. 1958. P~g. 93. 

22/ Idem. Pag •. 13 ~. 

-···· 
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4,135 becr.dos, más 1,597 alumnos externos y 174 supernumerarios, que 

dt un tot~l de 5,906 alum..~os. Egresan 8.llualm~nte de éstos c~ntros --

1,200 cl.umnos, En 6stos plr..nt~les st:: cursen los tres últimos grados 

de la prim~ria, pa~u su funcionamiGnto se ~jerce un presupuesto de -

$24'000,000.00 11 23/, que ew verdaderamente insuficiente para aten

der las necesidades educativas de los inaígenas~ 

_¡, ·g) Las iVIisiortes Culturales. Con la creaci6n de las Mision~s Cul tu.ralea 
"{tiil",: 

en 1926, la esneñanza rural prime.ria recibi6 otro vigo:roso impulso. 

La fundaci6n de ~atas misiones es una de las creaciones "mas origi

mues de la pedagogía revolucionaria mexicana" 24/. 

Las misiones tuvi&ron éxito en el mejoramiento de los IDP.estros, pero 

poco en el de la comunidad, debido a la brevedad del tiempo que per

nec:!an pu1;;s aus lebores las ree.lizr.ban en unc.s cu ... nte.s -amanas, seis 

::t-• e. lo sumo 8n cada lugc..r, para c1.c::.:,pués trasladé-:.rse & otro. DE: ésta -

me.nera los cambios introducidos se perdían en poco tiempo· por falta 

a~ ejercicios de lo ~nseñado, 

La misión de las misiones culturales se encemi.üÓ e. la orienta

ción doc0nt0 d0l magisterio,,, I)ejoruban la. cultura académica y prof~ 

sional de los rae.estros rurales. Promovi~mn también el mejoramiento 

de las comunidad~s en los aSJoctos raaterial, econ6lllico, soci~l y e! 

piritucl, 

Cuando a~sapar~ci~ron en 1937, habían logrado greuuar buena -

cantidad de maestros. Poco tiempo di.;;spués du su desL.,9arición Si; sin 

tió un gran vecí6 t:n la vida educative. ne.cional, por lo que se vue! 

ven a reestablect::r 1:m 1942, con un ,nuevo programe. de e.cci6n extrat-1!, 

En le actualidad permanecun por 1o menos tr1;:s e,ñ.os- en las po•

ble.ciones, y su tare~ doc0nte E'.barca v&.riados as.i:1ectos tales como -

?J./ J.Jt.to1:1 obtunidos en entri::Vista pe~sonel con ,el jefe t~cnico de le. -
Direcci6n Generr.l d1.; Asuntos Indigene..s el 22 dv Febr1;:;ro de 1969 •· 

24/ F. Le.rroyo •. PJ.storit.. Comparada ·de la Educ8.ción dll M6xico. Octava E-
. dición. .t>e.g. 419. 
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sr..lud, higit;n1,;, &limi-.:ntación y cconolllí.a, ré:cru:.ci6n y obras materia-
----· ·~--·-·· .. ·-·-------· 

li.;s. En 1954 "t-u .. YJ.cionr.ben 48 ~isioncs urbLnas y rurale::s, d1,; éstas -Ji-
ti~s tr ... bc..jebM 18 en los pobledos i.ndígenas. Según él informt:: prtl

sidl:!ncié:l dv 1964, ·r~corrÍE:n 01 país 86 misiones cul turcles, dE:; lE..s

cuLlvs 16 eren motorizedas. 

h) JJOS C1.;;ntros d0 Cooperr.ción .21;.;tLgógice. ántt 1€;. irn,ufici,.,nciE". á.t:: los 

illisiJfü;ros cul tur&les d~ e.t1;;ndi;,/r d.cbidU.i..ika1te la prt,.1.Xi.rr.ción acadlmi 

ce.. de los mc,vstros rurcles ,. en 1927 s .... estebl1::cieron los ce;ntros de 

coo~vrcciói p~dsg6gica en c~d~ zon~ 0scolar, 11 que tunían por objbto 

r1;;;'Wlir r~ los lil, .. (;stro .;>Lrc.. hr.cur un in terci.illbio du exgeriencias y -

discusión du los _problt;;rúr:.s qu~ rt;presentc.bc la re~·~lizc;eión del tra

bcj o ~scolC;.r" ~ 

A cE:.rgo ó.1;; 0stos c1;;ntros estuvo tt2,illbién .9romuvar 01 Ill(;jurtmie,E: 

to _d.1;; lr.s co11odido.dvs en los e.sp&ctos mc.tvriul, social, ccon6llico y 

c:spiri tual. iJG tuá.Ls lD.[.neras ~stos cc:.1tros no pudi1;;ron e.tt;nder el -

pro.blt..m~ qu0 significE....bc. le prvpi:..rc.ci6n dt; los nm.estros, yr. que pc.ra 

1940 sumc.bm1 milus y tu.e rbquerí&n J atencicSn. 

i ) iios Cmni t8s dt.- Eci.ucL:.ción. En 1926, c:l j)t; i.JE..rtam~nto dt,; Escut;;las Ru-

rc.l(.:;S ux.J?ió.i6 unt~ circulo.r ó.ond" S(; ordum::.be la ertd€:.ci6n de los ca .. 

:.i.li t~s di;,; cduce.ci6n, cuy[. te.rt.:e consistiríe. ei.1 nuxilie.r, y coop1;:;rar 

~tbrial y mor~l~t.-nt0 ~ 1~ obr~ tl~ lu ens~ñanzE. rurcl. En cede pe-

ble.do, congregación o rc.nchería, hLbré un comité dt.: 1;;duca.ci6n inte

gr~do ~or l~s ~utorid~d~s, vecinos (rbpres0ntantes dv hombrµs, muje 

res y aún de niños) y por un -IDE.estro, A los co.aitJs les comp0tía v~ 

le.r Jorque c&.dL oscu .... la cum.t?li\.;rc. fü.ibiá.C.IiJ.1;.;ntt: con su cometió.o y (iue 

r. los LlUilli.1os concurrentes obti;;;ngc.n el mayor Jrovecho posible, 11 ad

auiri1:;;ndo le. cul tur2., y c.·pti tudos ilE.nue..lvs nc:cbsarie.s" 26/ Entre o

tr ... ~s fr..cul tLd1;;s tenían le.s de f¿:¡,cili t&.r & los nii:'.í.os mt,;nt;;sterosos t.;n 

\ ( . 

25/ Mcnorics. Institúto NQcionc.l Indig~nist~. Mttodos y R~sultcdos de 
lL .t?olíticE~ Indigenista en México. Vol.VI. 1964;-Pug-. 250. 

W i. Lt.rroyo • .i.iistorL:. Comp: .. r;;..d.::: de .G¿ Educ(..ción en México. Octav& E 
dición. Eeg. 422, 



la lilti¿_ida ae sus _posibilide.des útiles cscol2.r0s, pr(;;ndas d1:; vestir, 
. . ~ . 

s~rv1c10 mca.1.co; alii.aeütos, etc. 

j) Las Escu1:1l&s Comurw.l&s de Circuito. Los co..ui tés dt: educación he.bían 

d~s_pertado Iil.uoho t;ntusü: .. smo por lf;. r1:;spu(:;sti. 6pti.m~. brindada por -

las cu:GJ.unidaé.i:;S iné.ígem:.s. Parti~.a.d.o dv ese ht;cho y consifü,re.ndo -

tc.mbi~n que en 1928 aún había insuficic;nCiE;.. de 2,ule.s escolares por• 

la fsl ta dé: presuput;sto, las autoridLdc:;s pusieron en práctic.a Ui.1. - ... 

proyecto llL.m.ú.o "Circuitos Rurales", a fin d0 obt1:; .. 1er ayude. d~ los -

ca.iil_¡;,í.;sinos al sost0niu1ibnto d0 las &scu0las exist~ntes. "Bl procedi -
lili..;nto id;;;f.tdo co?l.sistín en funclLr escu1:;las con auxilio pecuniari.o -. 

dt cci..J.unidE..dGs rurz..les, dirigidas y supervisadas por le f1,;;deración" 

w. 
Una ~scu0lc rural svrvía corao c~ntro d~ circuito y en sus in.me 

d.ü::.cLmes s..., f1L1dabc::.:..'1 otr[..s, uJli tari2s ce.si tode.s ellas, ¡ el m.at;s~ 

tro err. pLgado por la co.J.unidc.d. 1uogo un mat;stro exp~rimentado fll!!; 

gía como dir0ctor, que~ su v0z recibíe instrucciones d~l i~spec~or 

\;Bcoü.:.r d0 le, r1.:gión y dt: les misiones culturales •. Los circuitos -

co-nmc..li,.;s sv 11ul tiplicLron, ün 1929 funcionE..ban 703 com.c1u0stos de -

2, 438 uscu¡_¡L .. s. Con ~1 ti1,;lll_)O , .... 1 gobi-..rno st:: hizo 02,rgo d1:. éstos ti 

;os CA.t:: 0scu0las couunales. 

k) 1r.s Escu0les Cl.;intre.lus Agrícolt'..s. ill virtU;d d0 s~r Mtixico en ésa cl

poc& Ui.1 país 1;;;minl.intem(;;:'.ltt: E'.grícola, se sj_nti6 le. noc0sidad CA.t: ori0.!! 

ter la acci0n d& la ~scudla rur~l ~n torno a la 0ns~ñanza agrícola 

...,lv"t.J...;ntsl. En 1925 sv creE:.n l~s Escuvlr-.s Q1;,ntrules Agrícolas, bajo 

le. dirclcción C:l.v 18. SccretE,ríc. d.t- Agricultura y ]'omento. Su. tarce.. ... 

fu~ l¿ d~ aivulga1 y reeliz&r le prlctic~ da 1~ agricultura Y d~ -

· · t · s c-n X'S ,.,si" co .. ilo ti:-,;,ib1"!.n le.:. de preparar c.lumnos en los 1IlCiUS rl :_, v t e:. , c... .u -- ..., 

pL::.ncs d~ org.;.nizacijn rurcl y crédito c,grícola. Entr1:; 1926 a 1929 

cuncurrit.:ron ~:, út.tt:s \;;scutüas ..nuchos j6vclli;;;S c&ill.l)csinos, pero c..1;:s-

27 / ]1 •• L'c:.rroyo. 1ilstorü:. Com}t:.r2.62. clt; lL. Educc~ci6n en México. Octave. 
~dici6n. ieg¡ 424. 
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}ULS sus )ro} si tos se fu~ron C(i,;;SVirtuando ~:>0r<;. u1:: su admitieron en 

ellas c. grc.n número de j6vuaos )rovlmit:11t0s dt: las ciudr.de ou~ cn-

0sc. forw.c dusplc.zaban r. lo. juv¡;¡ntud cr.m}esim: •• ])(; ~sta suvrt0 se -

fu~ c. piqutl otro :aoblc esfuerzo, pues el resultado final fué que -

por dL;Cr1.;to prt::sidt::ncic.1 del lo. de octubre de 1932, los citado -

:?len teles pc.st:.ron e. d0pender cie lE~ SBcretaría ue EducEción Pública.· 

1) El Cons~jo di;;; i.E.ngué.s Indíg0nas. Surgt: n 1939 y tuvo bomo misión e 

lc.borcr proyectos p(.,ra el ensayo de nuevos métodos d0 enseñanza de 

lElngu~ indígenr.. "El primer experimt;nto se reclizó en .f>e.rr~cho, :Mi.ch, 

con los ino.ios t.s.rascos?28/. Cinco e.ñas d1,;s _)U~S co:ave.ncidas las e.u

toridcd0s 8ducLti ve.s de c.ue la alfé,.betizé:;eión de la masé-. ind:!gena -

sólo puea.0 r0alizP.rso exi tosE:.me:nte en sus lengu.r.s maternus, y& que 

los c.lumnos put;dtin pc.s;::,.r con :rals re.pidéz a lé:~ ru.fr .. betizeci6n del -

cr.stellcno al S1,,;r alfebetizl:'.dos primera:ll.ente en su propio idiomr,, -

Sti cro6 ~l In~tituto de Alfc..b~tizaci6n pare Indígenas Monolingües,

q_u1;; inició sus le~bores en 1945 con cinco trupos do m.Lestros bilin

gtibs tituledos; ~ 0stos se lt:s proporcion6 un 0ntrene11it;nto inten

sivo ~n Lntropologíe. cul turc.l y f'ísice., lingi1ísticE'. general y pr.r

ticulc:.r de e, de. idiooo, y en p0de.gogíe. es)ecib.l. Ce.de. ma.ustro de-

)Íé:, rugrcsE:..r r. su regi6n y s1;;rvir di;, instructor ~ 30 m .... t::str0s rur!:; 

l0s bilingü1:;s, si1,.;1do tjstos qui0nus tcndrít.n a su cL..rgo 1:.:, l...;."1or -

d..., 2.lfc..b ..... tiza.ción t;ntr0 los ü10.i·os. 

Bejo 1~ sup\;;rvisi6n do é.:.fl~rop6logos socialus, lingüistas y pe 

dt.gogos, se r0dé.ctc.ron les Cé:~rtillt,s para los cL:1co idiome.s Que -"" 

c,)nstc.bc. dt: dos pr.rte, una 1;.;scrita 1Jn idio:rac. indígena y lg otrE~ en 

<:.spc.. i."ol. Amb2.s Sürviría.n para 0ns-i.:áí.E'.r e lt.:er y escri-bir idior.JD,s Pr!! 

vü .. ,.i.J.~nte i.dquiridos. 

En el eso d1:;;l t:s:pcJ.ol le. l.., 1gua deburÍE:. t:nsuñerse en forma o

rc.l. El 11H~todo t;nse.y2.do por ~l ci tag,o instituto, obtuvo magníficos 

.28/ l\iio;.;uori;;.:.s. Instituto Nacional Indig0nistc.. MGtodos y Resulte dos de 
.le J?olíticr. Incligdnista en úi~xico. Vol.VI • .Pag. 254. 
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resultados con ~1 grupo terasco, pero las autoridadcis se han oputsto 

que el illétodo se punga l,;n préct:LcL: en los d~ uls grupos ü1d:fg ... -nc.s

d~bido a que todavía¡ no se hri1 c0·nvt::ncido de que éste ls E.il único 

11étodo _¡;,2.re. lograr la c.lfe.b~tizaci6h coillplete, pese eJ. apert-nte -
1 

des.9erdicio de tiempo e .. 1pleado en lL:. enseñanza de le. l~cturE·. y e_§! 

cri tura en elnguas indígenas'] 29/ 

m) La Cnmp8.ña de A.lf~betización, Á pesar de todos los unscyosrunliza• 

dos para sacar aiw.nte lr.. clfc.betizc.ci6n. .de los ·ho.inbres de O[·.mpo, en 

' 1944 el probll;;l:me. de unalfc:.bt:tismo ere. pavoroso. Según el ce:i.1so de -

1940 México cont;...br. con une poblaci6n dt: 19' 653,552 habiten tes, de

los cucles 9 i 449,957 erc.n amüfabetas, <i(;;ntro de los cuc:.L ... s se con

tc.b8.Il desde luego el 1'104,955 indígenes quu segúíc:n hc:.blando únie!:_ 

mente su le .iguc. materna. 

La cc.m}c.ño. r.lfé. b\;;;tizadorr, se i..:úció:: en 1945 y so obtuvieron -

resultados illlily fc.vorc.blus, ya que s0 logró clfab(;tizar e. un millón-· 

y mea.io de gentes. f Dt:sgrc.ci8.de.:.aú 1te ~ste esfuurzo comenzcdo no e.on 

tinú6 c . .1n 18. misma intensidc:..d y s1:: ec.y6 en el c.nt~lfc.betismo funcio

nal r.l no hc.ber proporcion&do ~- campe$ino alf.:.~betizado los lll(~terif 

les d.e lécturn. c.decuc.dos c. su .:.li V(;;l cul ture.l, rela.ciom::.dos con los 

.;iroblenu::,s vi tcles de la comuniclc .. u y qu1::: sirvildren dE: estíuulo pi.rt:.

su ó.esenvolvimicmto"3-0/ 

En. le cc.mpeñe empr ...nd.id.a no hubo ce.rtillc, tlspecit . .l pLl"& los -

gru_t>os indígenas, se ies er:i.señ6 r. leer y 1..scribir con le misma. CLI: 

tille ~mple8.cic. pc.rr.. los dem .. '.s grupos, ·y es q_ue ¿:~1té li~ ·mE~gni tud 

dol 1rol.>l1Jill.C. ni tielllpo hubo de;. el2.ho·rar cE:rtillc.s especi,)l0s. 

Hasta hoy S1., he co11prendiüo tj_ue nigún :prOCt;.;SO i.::duc.::-..tivo puwde 

ser unilF-terE-1, sino que 8S ne::cl,;sario llevc.rlo 1.::n accLSn conjuntt.-

~9/ Memori2.s •. Instituto N;rrcio11.2.l +ndige·m.áte. Métodos y- Resultados de -
le.- .t>olíticr. Indigenistc.. t:n Mép.co ... .Nol. VI. J?c.g. 255. 

30/ 1VI6xico: 50 Años deR0voluci6n •. l!,ondo d0 Cultura Econ6micr: .• 1960. --
J?r.;.g •... 67. 
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" pera dt::spertar en el nrtalfe.beta la convicci6n de qm~ la l~otura 

y la escritura son instrumentos efectivos para lograr satiafao

ci6n de lt.s necesidt.des vi tales en forlll8. mas complete y alilplia"31/. 

n) Instituto Nacionel Indigenista. Uno de los intentos mas formales 

para rescatar a los grupos indígenas del estado d~ atraso, se lle

va a través dtü Instituto Nacional Indigenista (INI), creado el 

4 de Diciembre de 1948. El IN! es un org~smo descentralizado, 

qu0 tiene como eneomienda" dar satisfaccicSn a neoesiclacles ge

nerales db la población ind:!gena del país mediant~ procedimien

tos técnicos c:.oose·jados por la antrapolog:!a"32/. 

Les funcion~s del INI no int~rfieren con lns que realizan otras 

SE:cretarías de Estado, sino tocio lo contrt.rio procura eoordinc.r 

sus eccion~s pc.ra obtener resultados mas satisfactorios en las 

comunidades indígenas. 

Lc.s c.ctividades del nn tienen lugr.r en les zonas donde t1xiste 

mayor densidad de Poblcci6n ind:!gena, y se realizan a trav~s de 

los Centros Coordinadores qut: en le e..ctu..,lided son 10 reparti -

dos entre los grupos étnicos más numerosos. Los Centros C~)Ordi

nc.dor~s cuenten con escu0lr.s formativLs pr.ri·. profilotort::s, con 

proouradurío. l~gc.l, cl:!nicc.s, eam.pos ae experimentaei6n y pro

.pt.gr.nda, posta zootecnicr., laboratorios, taller~s y ce.ses de t¡ill• 

leados,"y desdtJ nllí difunde su acci6n por una extensi6n habite.

de que estl d~t~rwineda por le amplitud superficial de la regi6n 

de rclfugio 11 33/. 

Los promotor1;;s, qud hc.blc.n su propic. l6ngu.t. y qui:; han sido pre

pare.dos para volver a sus comunidades, sirv1::n dti conexi6n entre 

31/ Mcxic 0: 50 Años d~ R1Jvoluci6n. Fondo de Cul turu Econom.iec. 
1960. Pc.g. 68. . . ·1 ul ... 

32/ Moi:.io"rias ~ Instituto NLcionc.l Indigenistc. M~todos Y fü.s tc;.-
dos de ln Política Indigenista en México. Vol VI. 1954 11 Pag.,.,,. 

15. 
33/ Idem. Pag. 19. 



los indígenas con los propósitos del Centro, y también con los téc

que llevan a cabo la acci6n social como auxiliares en el desaroollo 

de los programas de acci6n, 

Respecto al problétna de castellanizaci6n de los niños indíge _ 

nas, el INI los ha ido resol vitmdo mediante la creaci6n de escuelas 

denominadas " preparatorias", en donde se· enseña a los niños a 

leer y escribir en su propia lengua, por medio de cartillas espe -

ciales elaboradas por pedagogos y lingüistas, a la vez que se va 

haciendo uso del español, primero oralmente y después en forma es

crita. '22/. 
A los premotores que son agentes de aeulturaci6n, se les eapa 

cita en actividades ·específicas destinadas a llenar los requerimieB; 

tos manifiestos d~ las comunidades tal~s como: administración pú

blica, educación fundam~ntal •. salubridad, actividades agro_pecua -

rias, coop~rativismo, etc. 'W· 
En virtud de qu~ en los lug~r~s dond0 opor~ el INI son por 

íÁ general de naturaleza agreste, recurri6~1 sistema de escuelas 

rartof6nicas en todas las escuelas dependientes del Centro Coordi

nador ubicado en la 1viixteca Al ta•i .37 / 

A través de una estación piloto se emiten programas de alfa

betizaci6n ~n lengua mixt~ca, como paso previo a la castellaniza-

ei6n. La lección se prepara de antemano y se transmite diaria-

metite con le ayuda de material didáctico indispensable como el al

fabeto, cartillas y carteles. A los promotores se les entrena en 

las técnicas más elementales de e:imeñanza en lengua indígena y en 

el manejo del método radiof6nico para conseguir sincronización en 

sus e-.ctividades. El Promotor reafirma las enseñanzas impartidas y 

lleva el control de los al1.l.Il1.~os. 

35/ Instituto 3e.cional Indigetüsta . .tlroyectos y Healid&a.es. 16 
. Años üe Trabe.jo. Vol. X. 1964. Pag. 41. 

36/ le.era • .Pag. 20. 
TI/ I0.eu1 • .i?c.g. 44. 
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El !NI al promover la transformaci6n integral, no solo resuelve el 

problema de la éducaci6n elemental~ sinó que busca algo más: trans

formar la cultura para integrarlos a la vida econ6mica, social, :P.Q. 

lítica del país, para en e·eta forma asegurar la unidad de todos los 

mexicanos. 

ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA. 

Por lo que respect.a al grupo al que hemos venido re-

firiendonos, el problem&. cul tuxal subs.iste igual que en 1910 •. Según 
\ 

\ 

el Censo de 1960, de 27,987 838 mexicanos, 10,500 163 eran ~nalfa-

betas dentro de los cuales se cuentan 1,149,001 indígenas .• 

Si bién el fenómeno del anal. .. fabetismo· es general, es mucho 

mas acentuado en las zonas rurales indígenas. No obstante los di

versos métodos experimentados en resolver el problema.de la eduea

ci'on indígena, solo uno ha resulta(io adecuado pero que desgracia 

da&ente no se ha generalizado. El problema del atraso se ha querido 

resolver mediánte la educaci6n uniaamente, olvidando ot;ros facto. -

res que sin ellos es imposible lograr la incorporaci6n cultural 

de .nuestros grupos abo~ígenes, Las collnl:aicaciones y la electrici

dad solo :para citar dos factores illlportantes, generadores de pro -

greso, no se encuentran en los pueblos indígenas con excepción á.e 

algunos •. l\dentras las autoridades quieran resolver solamente el pr.Q. 

blema educativo y se olviue de otros :factores. ni a vuelta de siglo 

se harán solucionado el los problemas de las comunidades indíge -

nas. Ya lo enfatiz6 el .Presió.ente· de la República en su Tercer In

forme .Presi~encial de 1967, que uno de .los problemas más graves 

sigue sie¡1do el del campo en. clonéi.e se carece de lo más elemental. 

1.- Cantidad de Indígenas. I>espUEfo de 50 años o.e Revoluci6n, sub 

sis ten México ( según e1 L.f!.) 54 núcleos indígenas, de los cuales 

solame:ate 12 rectlfen auxilio del Gobierno Federal. Los grupo·s 
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citados siguen consarva.:.do sus mielllE,s traciiciones, costumbre, y aun 

su 2ropia cultura. Según el :w.is;;;o Ue11so de 1960,el 10 por ciento a.e 

la ~oblación la integr8.J.L grupos indígenas. 1a persistencia de estos 

grupos es grave en los estados Qe Oaxaca, Chiapas y Iuoatán, por eso 

tenemos que recurrir a Oaxaca como representativo, para ejemplificar 

muchos de los problemas. Oaxaca posee 14 grupos ét.aicos diferentt::s 

disemina.dos en sus diversas regiones; Chiapas tiene 6, lo que hace 

difícil la integración¡ 

Según el Elan de 0neé Años elaborado en 1959, existían 158 161 

niños en edad escolar q_ue no he.b1~an el español, y 376 403 niños 

bilingU.es. 

2.- Disponibilidad del alumno. La penuria económica en que se de

ten los ináígenas lo condiciona toao. El grado de escolaridad -se

gún fue revele.do en la Confere.acia Nacional de Educación de Adul

tos celebrado el 27 de febrero de 1969 en la ciudad de México- es 

bajísimo en la población rural, apenas llegan al 2o año de ~->rima -

ria. 1a inasistencia escola~ es pavorosa en Chiapas, Oaxaca, G~e

rrero y Guanajuato. He aquí se presenta un fenómeno curioso. Guana

juato, a pesar ae no tener problema indígena, sin embargo el índi~ 

de ausentismo escolar es alto; lo que quiere uecir que el próble~ 

mase presenta en todos los a.Ji.bitas del país, que no es ciertamen

te muy consolador. 

Como una derivf~ci6n de la penuria económica~ la desnutrici6n, 

y la dispersi6n de los pueblos a causa de la geografía. Otra bausa 

ta~bién muy importante es el d~sconocimiento áel español. 

3. - Gente alfabetizE.da. El Il'U y los internados indígenas son 
I 

los que llevan un control de ,,.:¡,.a gef1te 'aJ.ffabetizada. lJe acuerdo con 

el Informe Preside.1cial de 1967, el INI re)ort6 haber alfabetiza-· 

do 13 740 indígenas, y atenói6 una pobiación escolar de 40 mil ni

nos. 
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i,os intern&,dós indígenas sacaron hasta 1960 un promedio anual 

de 1 mil alUJil:..,ios; ahora el prómed:i..o de egresados es de l 200. )Je los 

alumnos que egresan éie las primarias rurales, re carece de cifras 

ya que se incluyen dentro de¡ total ó.e. egresados de las primarias, 

que en 1967 sumaron 587 mil, de 8,.soo.ooo niños. 

De acuerdo también con el InfO:t'me .Presidencial de 1964, exisl& 
' tía.n en el país 11 500 centros de alfé,betización. 

4,- Sistema que se está empleando. Después de ta.ateos e intentos 

para buscar el sistema más adecuado que encuadre dentro de la educa 

ci6n indígena, el sistema sigue siendo el mismo que el que sé usa

ba desde él establecimiento de las e~cuelas r~ales, o eea, oue 

se sigue• enseñando a los niños indígenas t:::h e.spañcl sin previa 

eastellanizaci6n, cuyo resultado es que el niño no entiende absol:9: 

tamente nada de lo que se le easc;;ña. 

5, - Preparación del Maestro. Es dt::l domi:i.1io general que los mae!_ 

tros son insuficie.ntes para atbnder la a.emanda escolar. Según el 

Plan de Once Afies, de 1959 hasta 1965 se requerí0.11 un incremento 

promedio anual de 5,500 maestros, y en los años siguientes 6 500, 

En un muest~ realizado e:r{ Oaxaca en 1966 por el suscrito, el 

40 por ciento de los maestros at~ndían 2 grupos, y el 10 por ci~nto 

3 grupos. Lo qut: quiero decir que si se registran tales probl~mas 

no es .-prticisament0 por la abunda;'tcia de mat:s·tros. 

En general los maestros rurales solo han cursado su 0ducaci6n 

elemental, y se han ido perfeccionando sobre la marcha en lo·s cursos 

qu0 ofrece el Instituto Federal de Capacitación o.el Magisterio 

en bravea periodos, lo que es insufici8nte. Algo más todavía: los 

maestros capacite.dos en los cursos dv capacitación del magisterio 

o·omo que Sl: sü;;nte inferiores fr¡_,:11.;t\:l a los W::.estros egr.asao.os dt:J 

las normales, prticisamente -por la ~az6n ~xpuvsta. 
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,, 

6.- M~dios Materüd~s. Falta mucho por hacor tin lo qut: resp~o

ta a las construccion1:;s d~ escuelas vn E:1 müdio rural, Las i¡¡acue-. 

las quti vxist~n muchas do ~llas están en ruinas, o mal orientadas, 

obscuras y sin ventilaci6n. Considerando que Oaxaca por sus carac

terísticas de Estado pobre y con 14 grupos útnicos diferent~s, de 

los maestros entrevistados el 25 ~,r ciento co~t~st6 que las ese 

cu1;;las en Q.Uti trabajan son inad'"'cuadas, que no reune ... 1 los requeri

mientos pr~scritos. El mobiliario es también ~acaso, o cuando lo• 
hoy) 

. '\ 
·~ 

c€sinadecuado much~s veces., factores todos ellos ~ue ciertamente 'A "· \ 

no invitan al estudio; y a·1a meditaci6n. .r 
7. - lf~di os Es~r,i !~.':_I' , La di sposi ci 6n d<,l ma"s tro para la en/1 

se.fianza tient: yUcl VtJr con el rendimiento escolar~ Ht:mos dicho rue .. , 
¡ 
• la mayoría de los ma0stros de las zonas rural~s e indígenas, apd- , 
~ 

nas si terminaron su instrucci6n elemental. Los que tidnen vooa - ~ 
~ 

ci6n tratan de mejorarse. Estos son los ma~stros que tienen cariño ''v 

por su profvsi6n, y d\, ostos son los que los niños indígclnas ne

c~sitan, ma0stros entusiastas, quu sepan enseñar, qu~ sean ins

truidos. Los ma0stros qu~ trabajan 0n el magist0rio porque no en

contré:.l'on otro trabajo m0jor, son de un r0ndi.m.iento pésimo. 

8.- Mudios Didácticos. En Gl ámbito rural ~s una osadía ha

blar de m~dios didácticos, porque simpl~ment~ no hay y no porque 

no se qui0ran empl~ar. En 8Ste sentido convidne hacer una aclara

ción q~e,.·0s bu~no rosaltar. Las scu8las construidas por ~1 CA..PFCE 

c.stán dotadas del mat·6rial didáctico necesario para realizar una 

but:na labor de enseñanza. Pero como no todos los pu1::blos disponen 

de medios para aport&,.r la tercera parte d~l costo de las escuelas 

constru:!áas por el CAPFCE, los niños tendrán qud seguir apr0n -

·diundo sin la ayuda dt.: los mod0rnos auxiiiar0s didácticos. 
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9.- Cartille.s d~ Alfab\:tizaci6n; Libros db Texto, Radio y Telert--·

si6n. El Lic. Lóp1::z f,ia.teos en su In:f'orlilt: Prt.:sidencial dt: 1964 a.se!! 

t6 que" para acult:rar el desarrollo cUltural de los grupos indf

genas, se puso tin práctica un p~ograma que comprendió la distribu

ción d~ 40 mil cartillas para castellanizaci6n dv los mayas, mixtu

cas, na1iuatl y otomiau l Los libros d\,; texto gre.tui to siguün llegan

do y han sido una enorm0 ayuda material y ~spiritual para la g~nte 

d1.;l C8.1D.po. 

El sist~ma radiof6nico lo ~stá empleando el INI dosde 1959 

en un sistema dv oirouito regional d~ ciSeuelas en la regi6n de 

la Mixtuca Alta donde ha promovido cambios visibll;)s que st: notan 

por los cambios·operados en la r~gi6n. Al respecto ol INI no pro

porciona eifras, 

De la t~levisi6n nada Sti pu~dcl oedir. En primar términQ son 

aparatos muy costosos, y en segundo, no han sido adquiridos por 

las gentus d~ los pueblos indígenas por falta du ünergía eléctrica. 

Algo más todavía la T.V. no llega a todos los lugar0s y menos a 

las rogion~s indígenas qu0 por habitar zonas montañosas las on4as 

todc~vía no logran trasponer las barreras qu0 reprcsuntan las gr~ 

fü: s m.on teñl:.s , 

A lo largo d~l prúsent& trabajo hemos süñalado las fallas, . I 
a.eiortos y duficiüncias de de la educe.ci6n elem0ntal indíg~na; pa,-a 

~u posib"J::;' corrocci6n s\J.sugiere pon1;;r en práctica las siguientes 

CONCLUSIONES 

1.- !fusta ehorc no Sé ha u~vcdo e la práctice. el postulcdo / 

del Artículo Terci:.ro qul¡ consigna ls t:ducaci6n obligatoric, laico: 
..__ __ & .,. ... .,._. 

y grc.tui ta, y me~~-~~·-· há at1;;ndido til desarrollo crm6nico dd todRs 

lus faculte:.dus dol ser humano qu~ p1.;rmitc e tocros 

d ~ ., 6" portunidades iguE:,lt.s e rea.e11c10r ... t:con nucc.. 

1 .-f 
os. m~xiea.nos o ,. -

/ 

/ 
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2.- No obstante ul cülo pu~sto ' por el magistvrio ue los primvros 

tio.ülpos di.; le. vscueic. rural .por 1.Ü1;;Vf:.r la cultura du los indígenf'..S, 

ostos siguen sumidos wn ln intolorc.nciE>. y 1:;l fr.nctismo; él.0 r-.qu! que 

se doduzcr. que la acción 0duccti.vc. no ha repercutido. Al rclspecto, 
! 

se juzga he.y que atonder 0n forma. int~grel los proalemas d~ 10¡,I~ 
ind:!gt.n~s. 

' 3.- Como uno de los fLctores quu influyun de lllfmorc d0cisiva 1;;n 

la integraci6n nacional son las vías do comunicaoión, es urgt.:n·te qu(,, 

los pueblos cuenten con vías d~ fácil ccceso con los c0ntros irrn

diedor~s de cul turn. 

4.- No pued~ rvtr~rdarse más la introducci6n y dotación de ele

tricidc.d -en los pu1;;blos inuígenc.s ya qub m0die.ntE:: t:sta las g~ntes 

pueé.1:;;n t.dquirir c.pr.ratos 0léctricos .oomo re.dio y tolevisi6n que en 

la c~ctur.lidnd son podurosos modios á.e difusión lll[.si va, y quu pueden 

r.yudc.r lE'. ccstellc.nizcci6n y modificü.ci6n do lc.s costu.mbrt:is D:nces-

trcJ...=.:s 7 muchcs de ellas nuga ti vas. 

5. - Como hr.str-~ c-.horé. no ha sido t.t0ndiclc. le educación ·indíg~na 

.como dvbierL swr, si;)· recomi0ndt. creer una Dir~cci~n que ctiendc~ ex

clusi vc:m.0nt1;; ~1 problemf.', de lc.s 1.,G~uelr.s primr:.rias indÍgt)nc.s. 

6 .- oob~ ya fijc..rse un plE::.zo pare. terminc.r oon el sistoma de 

admisión do mnt.stros d..-.. lns ;;;;scuelt. ru.rr.l0s, dt:be termiru:,.rSé con la 

im.,......provi sc.ci 6n. 

7. - A fin d~ ir cubril;;;lndo con gi;¡ntc prl,jpttrL..da en lLs normi:.l~s 

lns n0c1,;sidc.d1;;:s u duce.ti vas, 1~ SEP puede .-~.eleccionc.r desde los inter

ne.dos c. t.quelos que dos(;;en cursar nor1ru:ü. Con .Jste h0cho se ob

tendríc.n dos coses muy importantes: nir.estros prt;;pt..rt.dos profesion~.1-

mont(: y t. ·1c ví:;¡z m.c.0stros b1Íingü,es. 

s~- :Mientr::.s St,l prepnrr~ udt::cundamehte c. los m.c.0stros bilingü~s, 

~s impr~scindiblo q_uw s ... ostc.blezcr. él grc.do 11 Prt.:pc.ra.torio11 en 
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to.das las escuelas primarias indígenas para la oastellanización 

previa de los niños monolingües. Y esto es muy importante pues cas

tellanizado el niño puede captar mejor las enseñanzas, entenderlas 

y avtanzar más rápidamente. 

9.- Para acelerar mas rápidamente la int~graci6n de los grupos 

indígenas a la cultura, se considera necesariQ la creación de más 

internados indígenas. Si esto no se puniera llevar a efecto, se 

recomienda entonces· al aumento al doble de las becas que se otorgan 

actualmente. 
~---- X'r. 1;--~ 

10.- .La construcci6n de las escuelas prefabricadas debe eorrer 

a cargo total de.l CAPFCE en vista .de la urgencia de aulas. Debe abo,-

lirse o..._exonerarse de los pueblos pobres la aportación de la tercera . Ot> 
1 

-·---····J··--·-·_____,.... ,es . 
.i;>arte que hasta-ahora se/venía exigiendo 
_..,-

las prefabricadas. 

para la isntalaci6n d-;-~u-,,r,Í) 
~~}~ 

11.- Ante la miseria de los municipios,,: sostener maestros por 

cuenta del erario municipal debe abolirse. Que los maestros sean pa

gados en estos casos por la federación, para que la educación pueda 

marchar bién. 

12.- Es muy de desearse que fuera el Instituto Naci0nal Indige

nista quien se hiciera cargo de todos los problemas indígena~, pues 
~ . . ... 

solame!.1te mediante esta forma se¡ puede sacar del atraso en que es-

tán los indígenas. Pero para que eslbo fuera posible al INI" se 

le debe autorizar ejercer mucho mayor presupuesto que oon el Que 

ha venido operando. 
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