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l H T R o o u e e l o H 

Chíaoas es uno de los estados de México que por su ubíc• -

ci6n geogr~fica -frontera con centroamérica- y por sus antecede~ 

tes hist6ricos conserva rasoos muy proo1os~ tiene una extens16n

ae 74,415 K• 2 y una qeografta muy variada Que va desde las sel -

vas trooicales a los bosques de contferas, con alturas de unos -

cuantos metros sobre el nivel del mar, nasta los Que rebasan los 

dos ~il metros, con un~ Doblac16n de 3'203.~15 habitantes según-

los datos preliminares de Xl censo oeneral de pobla:i6n, de la -

cual casi una tercera parte es indl~ena, cuya ooblac16n según Cl 
fras prelíminares del men:1onado censo lleoan actualmente d más-

de 958,000, 

Cn1aoas es un estaac em1n~ntem~nt~ ru1·ai, uD1:~nctoie Jos -

terceras oartes de su poblaci6n eco116~1camente activa en el sec-

tor or1mar10. t oesar de Que úit1~amente s~ le ha cttdo auge a la 

1noustr1a oe:rclerc e h1droelé::r1cd le que ha he:hc oue el est~ 

de aDarezca según :as es~ad[sti:as econo~1:as como un estaoo se-

6.J~ de lt PEA de: e~taJc ya aue la mayorla ae obreros aue trab! 

Jan en es:~s e~~resa~ crov1enen de otros estados oue oos~en una-

F~ un~ de los or1nc1oales estaaos oroductores de oetróleo-

y gas natural. o:uoa ~l or1mer lugar a nivel nacional como qene-

radar de energ!a hidroeléctrica, es también el primer oroductor

de café y pl~tano, ocupa el segundo lugar en producción de cacao, 



Posee el 16: de la suoerftcie arbolada del oals, tiene una ele· 

vade DroducciOr. ~anddera oue incluso se ~e~1c~ ~ la exportactOn. 

sin emb~rgc a oesar de estos indscaoores e=~nb~icos ~ar. h3lagad~ 

res, éstos no s~ hdn traducidc en un desarrollo y btenestar so -

c2al Para su oo~lac16n en qenerd~. ya Que en e! estacte aún e~is

ten fuertes proble~as so:1ales come analfJbettsmo, aesemoleo. -

falta de vivienda, desnutr1c•6n, fuertes problemas agrarios por

ta tenencia de la tierrd, etc.,los Que convierten al estaoo en -

uno de los m!s pobres y atrasados y con !os mAs altos Indices de 

~eoresi6n a n1vei na~tonal. 

Ante este panorama socioeconOm1co del Estado de Chtaoas •• 

oueremos parttcolar!zar uno de sus problemas como es el educati· 

vo ya aue en este aspecto Ch!aoas es une de los estados m~s rez~ 

gddos a ntvel nac1ondl, uu¿s 5e;Gr ~l censo de 1980. el tndice -

ce anaifabet1s~c es!d:a; era de un 38\ eou1oarable d la Que~"! 

vel nac1onal ex1stfa fn 1qso, ya ou~ a pesar de~ qran auqe ) e~

pans10n ael SlS~e~a ectu:a:1~c a nivel nac1onat oues se~ún el pr~ 

meato df es~clJ~idj~ e~ a~ f; orad~. h!) un! ~a:~lru~a @S(O.dr -

de 25 ~::Iones je ai~~n:s. un~ ::o~rtur¿ a~ un QS~ oara el n~vel 

bastee. S¡n e~~arao :n;a;~s n~ ~u~c~ cons1aerd~se coree benef1 -

c1ar10 d€ esa expansión y auge eoucattvo. pues si anal¡zamos ld

tasa mec1e de cre::~1ent( anual ae, ~~i:c~! edijcativo cn14p4neco 

de 1982 a 1988, tenemos Que de 741 905 al~~n~~ en f982 se pase d 

89G 335 en 1988 le aue nos da une tasa promed•o de crecimiento -



anual de 3.7 Que comparandola con la tasa de crecimiento pobla

cional de 1980 a 1990 Que fue de 4.5\, Podemos afirmar Que el -

problema tanto en tér~ioos relativos como absolutos haya aumenta 

do en vez de disminuir. 

Sin embargo el problema educativo en Chiapas presenta ca -

racterlsticas muy particulares debido a su alto Indice de pobla

ción indlgena, pues casi uno de cada tres chlapanecos pertenece

ª un determinado grupo étnico. 

Se puede observar que el problema educativo se acentúa en

las reglones donde se concentran los principales grupos étnl:os

como son los Altos y La Selva donde los Indices de analfabetismo 

esta por encima del 50~ y el grado de efic1enc1a terminal del ni 

ve! primaria muy baJo pues. en el periodo analizado de 1980 a 

199r. ne lleat n: al 16~ ~ d1ferenc1a de los 1nd1ces de ef1clen -

cia en el sistema educativo no indtgena en Ch1aoas aue es en or2 

medio de un 4{J\. y esta muy por debaJo de lJ media nacional Que

es de 54~. 

Esta s1tua:16n rios ll~vo a ~nteresarnos esoec1f1caDe11te en 

intento at an~l 1s1s oara conocer id~ causas Que nan mott~dac es

ta situación y ade~as pretendemos explicar aué papel na iuaado -

la educación formal dentro de las poblaciones 1nd1qenas. la fun-

donde ia iidmadd educación ind1genz bil1ncae bicultural dtseftada 



y puesta en prActica por la polltica educativa lndl9enlsta en -

los Oltimos diez afies realmente ha logrado su propósito. 

Actualmente la SEP a través de los Serv1:ios Coord1naoos • 

de EducaciOn Pública (SCEP). es la responsable de impartir la 

educaciOn formal a los diferentes 9ruoos étnicos en el estado a

través del Departamento de Educación Indlqena; el Instituto Na -

clona! lnd1genista también plrt1cioa, pero lo hace solamente en

e! sostenimiento y organizaciOn de los llamados alber9ues escol~ 

res y escuelas albergues; pero la SEP es la responsable de !moa~ 

tir la educación desde preescolar hasta Primaria, ademAs de ser

la responsable de los Centros de lnteoración Social y los Cen -

tros de Educación y CapacitaciOn de la mujer indlgena. 

Este trabajo esta centrado orin:ipal~ente en el anAlisis -

del nive; or1~ari~ y~ aue a11! se conc~ntra la mayoric de le oo

blacíón escolar indl9ena, aunque haremos algunas referencías so

bre el nivel preescolar, pues úl:1marnente se 1E he dado ~ucha i~ 

oortancia. ademAs son los dos On1cos niveles escolares oue se i~ 

parten a los oru~os ~tn1c0s y a~e est~n en~arcados dentro de la-

1 lamadc educuc10n ind1genc b1l1ncü~ - D1~ultural. 

El periodo comprendido abarca lo; años de 1980 ¿ 1990, 

pues en este periodo es donde se hó dado mucho impulse desde el

punto de vista oficial a la educaciOn 1ndlgena en Chiapas. 

El trabajo esta di~ldid~ en tres ~ap!tulos. En el primerc 



Intentamos precisar nuestro marco teórico metodolOgico a través

de la exolicaciOn de la función social de la educación, de los -

conceptos de Clase, Etnia y NaclOn, para finalmente dell:.ltar el 

uso de los mismos en la explicación del proolema olante•dO. 

El segundo capitule se refiere a la Polltica educativa in

digenista y nos sirve como marco histórico para llegar a la ex -

plicaciOn de la ttual pol!tica educativa partiendo desde la - -

creación de las llamadas escuelas rudimentarias en 1911 que fue

ron las primeras escuelas para ind!genas creadas por el Estado -

mexicano, pasando oor la revisiOn del papel del INI en materia -

educativa hasta llegar al surgimiento y aolicaciOn de la educa -

c10n bilingüe bicultural. 

Por últ1rnc, el capitulo tres se refiere concretamente a la 

eju:ación ind!aena en Chiapas. el cual parte de un somero an~li

sis de la educación informal en las comunidades ind!genas. as! -

corno el estudie del surRl~lento de la educac16n formal y el pro

ceso de su desarroi le, nasta llegar al papel desempenado en los

últ1mos años por la eaucaci6n btl1nqüe bicultural, ast com0 tam

btén orec1sar le fun:10~ oue Jueoan los tror1os ~aestros b1l1n-

Q0es en este oro:esc educativ~. 

Coffio d1J1mos antertcrmente este traoajo ne pretende ser -

exnaustivo, ni pretende aqotar el tema, sino más oien trata de -

s~r un punto de oartida oara aue posteriormente se ouedan profu~ 

dizar alaunos de los proolemas pianteaóos en el desarrollo del • 

mismo. 



Por eso pensamos aue los aciertos y errores son comunes -

cuando se cutere acarear y estudiar un tema tan amolio y comole

jo, oerc al final O< cuentas creemos aue valió la pena intentar

lo y asu~í~cs nuestra resoonsaoílíaad tanto de nuestros aciertos 

como de nuestros errores. 



C A P 1 T U l O 

ASPECTOS TEOR!CO HETOOOLOGICOS 

La ciencia desde sus or!genes hasta la actualidad ha sido 

siempre una actividad colectiva y la investigación c!ent!fica ha 

Sido el medio por el cual ésta se sigue desarrollando y enrique

ciendo, convirtiéndose en un elemento transformador de la propia 

realidad social. 

Esto implica que ningún trabajo oue pretenda tener un ca -

r!cter c!ent!fico puede ser resultado de un esfuerzo aislado e -

individual, esto es m~s claro aún cuando abordamos el estudio de 

un fenOmeno social, ya que necesar!a~ente partimos de un marco -

teórico metodoi6Q!co que puede quedar 1mpllc1to o e•ollcito en -

el desarrcl lo de la ptoo1~ invest1oact6n, 

Nosotros partimos desde la perspectiva de Que la Sociolc • 

gla come toda c1enc1a social, no es una ciencia Que esté e•enta

de un car~cter de clase sin que esto implique que se pierda la • 

or¡etiv!dad Que todo trabaJc cient!f1co debe tener. 

Asl, creemos que es necesario deJar clarificados los l!mi· 

tes y dlcances teóricos de los principales conceptos utilizados· 

en nuestra investigación y Que giran alrededor de lo que es Edu· 

Cdti6~ e IndigEnis=~. 



1.1 LA FUNCION SOCIAL DE LA EOUCACION 

En es~a parte vamol a oe;:rit•r brevemente las dos pr1nc1-

Pales posturas que aboraan el concepto de educaciOn hacíendo hi~ 

caolé en el carácter social de Ja r.isma. 

El primer enfoQue es el funcíonal1sta y como no pretende-

mes orofunotzar ni Polemizar sobre esta corriente, solo tomare -

mos a un autor representativo de la misma como es Emlllo Ourkheim1 

ya que su ,1anteamiento es bastante claro en relación a funciOn

social de la educaciOn aesae esta perspectiva. 

Ourknel~ reconoce que no puede darse una definición única-

universal del Conceotc educación. ya Que ésta na variado cons-

tantement~ s~aOn las é~c:a~ y secCn los ~itse~: st~ e~ca~cc ero-

pone aue oard def1n1r e te educdc1en ~ebemos considerar tos si~ 

temas eauca:1vos aue e~:sten e han e\1Stiac. compararlos, seoa -

rar entre sus cara:teres los oue le so~ comunes ' la reun10n de-

dicnos cardct~res :ons:1tu1ra l~ aefjn1c16n aue estamos buscan -

oc. 

h~! oor eJe~~lc, nos c1:e Que ne na) n1n~Gn oueDic er el -

aue ne exista :1ertc nú~er; d~ ideas. sen:1~1ertos } Q~ prActl 

cas out la educactOn deb~ inculcar o todos los ntñcs 1nd1st1ntc-

aue la sociedad a la que Pertenece considera que ne deoen estar
ausentes en ningunc de sus miembros; y. seguna~. algunos estados 
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flsico~ y mentales aue el grupo social particular (casta, clase, 

familia, profesión) considere igual~ente oue deben estar presen

tes en todos aouellcs cue la inte9rar.; de ese modo, son lz so:1~ 

dad en su conjunto y cada grupo social particular, Jos aue deter 

minan ese ideal que la educación realiza. 

De esta manera -concluye Durkheim- la Sociedad no Puede vl 

vir a menos Que existe entre sus miembros una suficiente homoge

neidad; Ja educación según Durkheim perpetúa y refuerza esa hom~ 

geneidaa fiJando oor adelan~ado en el alma del nino las similit~ 

des esenciales aue reclama la vida colectiva; oero,oor otro lado 

-agrega el mismo auto~ sin cierta diversidad, toda coooeración -

se colver!a imposible; Ja educación asegura la persistencia de -

esa diversidac necesaria diversificAndose ella misma y especial! 

zanctose. 

As!, Ourkhe1m llega a la siguiente definición: 2 "La educ! 

ción es la acción ejercida oor las generaciones adultas sobre -

las aue no estan maduras para la vida social y tiene oor obJetc 

suscitar y aesarrollar en el niño cierto númerc oe estados fts~ 

ces, intelectuales~ norales oue reclaman d~ él. oor un ladc le 

sociedac oolftica en su conJuntc 1 y por otrc el medio esoec1al

al aue est~ par:icularmente destinado. 

~le ~unció~ sotial; por un lado tiene u~ car!cter ho~ogeiniza 

dor, pero por otro también es diversificadora; pero esta horno--



geinlzaciOn auedarla limitada a asoectos socializadores de la edu

caclOn, es decir, :1rcunscrita a la educaciOn transmitida al nl~o

en los primeros niveles escolares, ya aue posterior~ente cuanao i! 

~resa a niveles suoer1ores, és:a va adQuir1endo su cdrActer d1ver

sificador, ya aue Inclusa su croo10 acceso aueda limitado a cier -

tos 9rupos o clases sociales Que tienen la posibilidad de obtener

lo. 

Es obvio Que esta concepciOn de la educac10n como un elemento 

homoaelnizador-diversif1cador se identifica con la propia ldeolo9\a 

burguesa, ya Que por un lado acepta oue la eoucact6n transmite en 

el individuo elementos Que pretenden homogeln1zarlo en relaciOn a -

los demas, pero esto a la vez conlleva a la aceptaciOn de aue la 

educaciOn ta~bi~n SE convierte en un aaente d1vers1ficadcr y aue ei 

ta divers1f1~aci6n oue se da en todos los sentidos se constituye en 

un factor funcional y ne~esar1c dentro ce lt croola so:iedad olobal. 

Otro asoectc 1~oortante en la obra de Our~neirn, es el oue se

ref 1ere al oape! au~ ei Estado debe asumir en materia educativa. 

~art Dur~ne1~ e! estadr oebe s~meter a su ac:16n y v1q1lancia 

toct: le reiat1vc. e l.: educa::16n s1n oue lleque a manopoit;:arla t.c ... 

:almentE, oeoe aar ~aroen cara que las 1n1c1a:ivas 1nd1viduales ~a~ 

blén intervenga• en su proceso, pero todo lo relativo a fines ' con 

tenldos incluyendo las caracterlst1cas pedagOglcas de los educado • 

res deoen estar deline3~a~ y bajo la responsabillUa~ col Estatlo. 
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La otra postura oue analiza este conceoto, es la aue han des~ 

rrolladc algunos pedagogos y Pensadores oue se uoican con todas sus 

varJantes dentro de la corriente ~er~1sta. entre los aue destacan-

Antonio Gramsci, Pierre Bourdle~. Luis Althusser, Rossana Rosanda,

An!bal Ponce, entre otros. 

De estos autores tomaremos al 0unas ideas 9enerales oue servl-

ran de apoyo te6rlco metodológico a nuestra investigaci6n. 

Anlbal Ponce en su obra "Educac16n y Lucha de Clases'. expone

en forma clara y dld4ct1ca el desarrolle histórico del proceso edu -

cativo de la humanidad; ya Our<heim apuntaba aue no se ouede dar una 

definición ~n1ca y universal de eaucac!On y esta situación aueda el~ 

ra en la obra de Pone~: pues cueae obser~arse aue Jos fines y conte

nidos de la educación ca~bjan cons:ante~ente tantc en el contexto s2 

c1al como ~n e~ ~i~~e~tcc. As[ ~ene~os aue I¿ ecu:ac10n en la época 

pr1m1t1va tenia un car~cter 1ntearal y esoon:anec ~ cump!1a realrnen

t~ una func16n homoae1n1:adora, s1n embarao estas caractertsticas d~ 

sapare,en cuandc la soc1eda~ s~ Ol\t~l( en clase: y con el sur91mie~ 

te oe! Estacte ~¿ CUf ¿ c~r:ir d~ e~t~ r:omentr po~eco~ habl!r de una

ectu:~:tOP ~las1s:e ~ los '1ne: con:en1do~ ae :~ ~1s~e estar~n da -

des dt a erdc ¿ !o: in~ere~e~ d~ :¿ clase do~1nant~ uu~e~ :a~bl~n -

con:role el ooder polt:1cc & travf~ de~ Estaó0. A Dar:1r de este m~ 

mente surqe la escuela come un¿ ins:1tuc16n encarqaaa e~profeso para 

tal f1n y el Estado asume tnmed1ata~ente sv papel de v1gilante e~ 

cargado ~e dictar io~ fine: y :~nt~ntdos de la educac10n. 



Sin ~mbargo tento en la época antigue como en ei feudal is--

mo. la educaciOn tiene todav!! un car~cter elitista ya oue tanto-

el esclavo corno el siervo nada tenlan que ir a aorenoer en una e! 

cuela, oues saber leer y escribir y dominar algunas nociones de -

las incipientes ciencias solo era exclusivo de las clases domina~ 

tes. 

Es hasta con el surgi~iento oel cap:tal1smo cuando Ja educ~ 

ci6n adQu1ere su carActer ~ooular y masivo. pero ne como resulta-

do de una dAd1~a o a:t1tud ae Justicia so:ial por oarte de la el! 

SE dominante hacia las clases e~olotadas, sino como una neces1daa 

del pr~PiC sistema econ6rr.1cc en aesarrollc. Qué te~uerta una mano 

de o~ra calif1cade; a!~. e: ana!faoet1smc se convierte en un obs-

t~culo para el desarrollo eccn0~1cc, ocr le ~1smo ta~bién los f1-

nes y contenidos de la eju:ac16n se reorientan e la! oroo1as neC! 

s1dades dEl siste~a econ6~1cc. conv1rtléndose la educac16r e~ un-

e1ementcs ~as c2vers1f1caaor CJe no~ooe1n::adcs; lnclusc algunos

' autores co~o lneo~cre Scnul::-. or~oonen la tesis de ~ue la educ! 

"cap1t~l human~~ y agrepa que no teda inversiOn en educación es -

oroduct1va, sine 5610 acuella aue desarrclla hab1l1aaaes. conoc1-

mientes y a:r1butcs adau1rldcs por el nocDre susceotitles de au -

mentar la caoa:1dad df trabaje; asf, la eaucac16n en el capital:! 

mo se conv1erte en un •actor ae s~lecci6n scc1ei y d~ co~Deten:1c 

orientao~ a las neces1~ades del cao!ta~. 

Por lo tanto estas funciones de la educación manifiestas --

o latentes en sus fines y contenidos contribuyen a la reproouccion-
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de las cond¡:1:nes di un~ fo~maci6n social determinada, tanto ~n

el asoectc de sus fuerzas produ:t1vas, ~ sus relac:ones sociales· 

dP producción co~c ~l so~et1m1etno a la ideoio~!a ao~inante. 

1.2 ETNIA, ClASE Y NAC!ON 

Otro asoectc aue es importante delimitar es el aue se refie

re al oroblema ltnlco y precisar las relaciones con otros concep • 

tos cono clase y nación. 

SabeMs aue el "oroblema" lnd!gena surge ·en el case de Méxj_ 

ce a partir de la con~u1stc con ~I encuentro de dos culturas d1s -

~in~cs 1 perc dcnd~ una -la occidental- se impuso como dominante. 

Se he. entendHh por tnd19e-n1s;!:c todas las Dollt1cas e se ...... 

r1es ae ~ed1aas desde la oer~pec:1va óel Es:adc• au~ hdn orctend1óc 

resolver e~ e lo$ proDle~as ae: ina1cena; desd~ la &oo:a :olon1dl

ccn le a:t1tu..: oaterna:1s:a lla:1.~ el ind1cen::: C!Uf le tratatJ3r, corn: 

:¡¿ cor.-j<E: t-: 1nd¡cen.:. S•: •-2 d:'.: ·:. s:¿:._u: Ot- :1:;JaCd'1:.: :- .:.t J¡; ;::J-

une fJc.:!:1:c ;n::..'r-tic.ra:;on~;:.:. ~or. ~e pretenc1üc ¡r,:enc¡O• O!: it -

el1~1na:16r ~~ los re~ane~:~~ a~ ~~:turt preh1soan1:d ~u~ a~n rraf 

t1:aoa1 ,. ~r.!.::::~r los G!feren:e~ :Jruoos étn1.:o.; de-l oa1s; TH-sto

íieoa~ ¿ ;J t:~~=2 l!':~Ua~ ctonde Gec1ac a io ¡nf!uen:ic oe lds. nue .. 

vas teor1as antrop0lOc1cas la oo!1:ic¿ 1nd1oen1sta se ha ven1oc --

acaotando a los d1feren:e~ ~ornen:r~ h1stOr1cos, oues el problema -

anteriormente, los grupos étn1cos s1quen sobrev1v1encc y tonsErwJn 
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do aunque no de manera pura sus principales'caracter!stlcas él 

nlc4s ., cu1turales y pro~ablemente si9an exi~tiendo co_m-o tales 

oor mucnos años m!s. 

Actualmente, se ha aceptado el carActer pluricultural de 

nuestro pa!s y Ja educación ind!gena -que hoy tiene la modali

dad bilingüe bicultural-, pretende ser un agente de cambio y -

desarrollo dentro del propio grupo étnico pero sin destruir -

sus caracter!st1cas culturales que lo hagan desintegrarse como 

tal, esta ocl1t1ca aceota y orcoone, Que podemos convivir en -

una nación como la nuestra diferentes grupos culturales man-

tener relaciones de respeto e "igualdad«, sin menoscabo de su-

bagaJe cultural de n1ngunc de dichos grupos. 

N~sotro$ cree~os cue la ~o11tica indioen1sta actual aun· 

y a pesar de mantener una posición m~s avanzada en relación a-

las últimas teor1as antrooolbgicas, no es congruente con la 

orActica de d1cna oo!!t1~a. ya que sus resultados as! lo de 

muestran; particularmente hablando de la educación 1nd!gena, -

aue aunaue haya actoo:adc la postura de b1l1naüe-bicu1turdl, en 

su orAct1ca, ne na lleqado a los result3dOs esperados y esto. 

es mAs evidente en el case esoe:if 1co de ta educación 1ndi9ena 

en Chiapas. 

Para entender y el:?i~ar 105 conceotos de etnia y clase

retomamos las ideas exo~estas DOr ~~ctor O\az Polanco ya que--



creemos que aborda el proble~a en forma clara y sencilla. ade

ffi~S también ccnsul:amos a Rodolfo Stavenhagen 5 y a Ricaroo Po

zas6 con el mismo proo6sito. 

SepQn D!az Falanco la cuestión étnica y las clases s0-

ciales han sido estudiadas bajo Jos sipuientes enfooues: 

1f.- El Que niepa reconocer lo étnico como un fenómeno rele-

vante desde el oun:o de vista social o pcllitcc y trata 

2~.- E? cue s~st2ene cuc el ~enO~enc ~~n1cc ne sol0 e! trre-

duct1ble a le ~roo!ernat:re c!as1ste. ~ino ~dem~s cue el 

anAlJs1s oe les clases es :rrflevcnt~ para enten~er al-

primero; considera al 'enórnenc étnlco 1ndeoendiente al· 

de estru:tura de clases. 

Proponen aue le ftn1cc es anterior al de clase, oor lo-

tanto adoptan una ~esture recucc1on1stG J ah1s~Or1ca, este en-

foaue es 8doptaao po~ le~ l !a~dOos ''e:nopc~u! istas'' cue han te 

nido pran 1nfluenc¡a ~n la DOllt:ca 1nd19en1sta nacional. 

se oue se tra~an de fenbmenos a1st1r.tos, pero aue al --

atravesar por procesos adecuadcs. une tiende a conver -

tirse en el c!rc; en e!:c ~ent:Cc !~ é:n1cc debe evolu-
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sl6n burouesa Que observa oue el fen6meno étnico ~s una :3se -

aeneralmente Ident1ficaca come una etaoa de ''atraso''; oue en -

~l curse del descrrolic ca~1!alista se~A 'ir.alrnente superada 

en la in:ec~a:16n ae les 9r~ocs ~tn1:cs a través de la orclet~ 

~~:ac16~ de !es inctqenas. ~su~1eno: un rec~:c1on1sm: restr¡n-

CldC. 

'~.- Es:e Glt1mc enfoaue orocone ~ue e:nia y :lase no s0n je! 

~1smc orcen ,. ne se debe e~Derar. :omc p;an~ei la ante -

r1or, aue de :a conc1c1bn étnica se rasara simolemen:e -

a !~ de :Jase. pues:c cue ic ~tn1:0 no e~ senc1;:a~en:e-

Enfat1:a la esoet1f 1c1oad de l~ é:n1co vero ter~ina por -

~an:ener sepa~ado~ los dos ~SDf~tos en cuest10n, dJf1cultandc

el establec1miento de un :a~oc ade:uado de ~1n:ulac10n entre -

elles. 

De esta ~anera los rroble~~s ~ rescl~er sobre la cues ·

t:6n etnia-clase s0n los s19u1entes: 

- Establecer las Dases 9ener•les de la espec1f¡c1dad del 

fen6rnenc étn!ta, y definir e~ campu 6i r~!a::t~ au~ 9uArda -

tal tenOmeno con la ~structurc a~ 1o soczeCaC. ~n la aue la • 

cornposic16n clasista es funda~ental. 
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Pare =tas1ficar este punto reto~amos a Bonftl Batai~c 7 , 

ouien propone: 

••• se da cor sentado aue etnia y clase son fen~m~ 

nos sociales ael mismo orden. De alguna manera le étnico se -

concibe cene un; etaoa por superd~se mediante lo clasista, ~d~ 

to en términos de or~anizaciOn y participac16n come en el cam

po ideolOgicc y de conciencia. Se oropone un oas~ de la cona! 

ción étnica a la ~e clase, come s1 fueran fenOmencs del ~is~0-

orden. En esta reducc10n rad1ca la confusión functamen~al. 

Los pruoos étnicos son cate9or1as sociales diferentes -

de las clases en tantc n; se definan por la PJs1c16n de sus 

mtemoros er. el orocesc oroaucttvc, dentrc d~ une oar:1~ulJr 

M!s aaelante Dfa:- Polancc :oncluye cue le étnicc :iene 

ciertds csra::erts:1:as :u!turales cue supone s;s:emas oe ore! 

n;:a:r~~ s~::!;. :~s:J~~r~s) n0~~!s :o~unes. Da~:as ae :onduf 

tas, l~ngua. :rad1:iOr n1st!r1ca. etc.; es de: ir, s~ en~arcan 

En este sent1dc una ve: confor~adcs los sistemas clas1! 

tas la e!n1c1aad deD~ 5er considerada como una 01mens10n ae -

las clases, o si se ouiere, como un nivel de las mismas. De -

esta manera, toda clase o 9ruoc so:ial tiene una dimensión ét-
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n1ca prco1a, deJando de lado que un ~ismo 9rupc étnico puede -

cob1Jar a ~arias clases sociales diferentes. 

Anor~ bien los ~iversos cowoonentes o dimensiones aue -

confi9uran la naturaieza de las clases permiten desarrollar, -

en condiciones h1stór1cas oartjculares. formas de identidad y

sol tdaridac en diferentes escalas. Estas formas de identidad

social son muy varjables, ouesto que oueden constituirse basi

camente a oartJr de cond1c1ones e:onOm1cas comunes, de proyec

tos oolfticos co~Dar~idos y, ta~t1én, a partir de Jos compone~ 

tes étnicos o sea. la etn1cidaa.cuandc esto ú~t1rnc ocurre y -

sus condic1on~~ de c:urrenCI! nependen de factores hist6r1cos

con:retcs. esta consiaera:Jón oer~1tlr!a ~esoojar al fenómeno-

su aparentt tndeoendenci~ -

de Je a1n~~1ca ~st~uctura!. 

ser ur :Jr.¡unt: s~:;c; ~u~ he d~s:rro!ladc un~ fuerte solidar~ 

~0 étn1cc, VJr le tanto. n0 es un elenento eAtrd~C e J~ 

'º~oat1Dle a le claszsta; y los qruoos é:n1cos ne pierden oor-

ser tales su car~cte~ rJt: üe cldse. 
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Es por eso que podemos afirmar ·Si9u1endo a D!az Polan

co-, oue la etnicidad no es, realmente a.tena e las clases.ypo.!:. 

Que los grupos étnicos ne dejan por ello de adscribirse a la -

estructura social de la sociedad qlobal. oor lo tantc puede -

plantearse, desde el punte de vista metodol691co aue el conoci 

miente adecuado, h1stOr1:c, del fenOmeno étr.ico en una socie -

dad como la nuestra, debe adoptar como punto de partida anal!

t1co. la comoosic16n clasista de nuestra formaciOn económica -

social concreta. 

Es innegable oue si queremos ubicar al ind!gena dentro

de la estructura clasista de nuestra sociedad, éste, se ubica

rla en su mayor1a. dentrc de la clase camoes1na, pero a esto -

hay aue agreaar aue ae~1ac a su cond1c10n de indt9ena. es de -

cir por su cond1:16n so,1o;ultural co~c ~ruo0 étnico, SE vuel

ve el 9ruoo social m¿~ susceotible oe se~ exDlctadc dentro de· 

esta clase campe:ina, y¿ aue su proria s1tua:16n de ind1qena -

no le per~1ten, aeo¡d~ ~ la: ~arreras ae car~:ter Lultura! -

-prtn:1palment~ ~; ¡pn~u~1~-. es:~t.~e;er un~ r~:~:a~r econ6~1ce 

r-,~~ eautta!:•'-=• er ~éri'.¡n0~ dl- ln:er:cr..:.¡,c. :~n::: 0{:- -:;u fuerza .. 

de :rabaJc ccm~ at su: ~~oluctos. cor; l:~ 0:ra: cruoos soc¡¿ -

Por últ1mc, aueremcs aoreqar auE- e lo laroc ele! traba.lo 

usaremos ind1st1n:amentE los lfrm1no: ''1nd10'', ''grupos étn1 ,._ 

ces'' e 1'1nd1oenas•· rare referirnos al mtsmc fen6meno. 
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lo mismo con los conceotos de "sociedad global 11 ksoc1e

aad nacional", 11 cultura n~cional" estar~n referidos a nuestra

sociedad vista como una sociedad clasista e inscrita en un si~ 

terna e:onOmica caoitalista y subdesarrollado. 

También usaremos indistintamente como sín6nímos las pa

labras "castellano" y "espa~ol", Jo mismo Que "ladino" y 'mes

tizo•. 
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CAP 1 TUL O 11 

LA POllTICA EDUCATIVA INDIGENISTA 

Pa~~ ha:e~ º" an!ltsts de la ool1tica eju;at1va indt~en:! 

ta se9u1da por e: Es~adc mexi:anc. es ne:esar10 in1c1ar su es

tud1~ a oar:1r de la revolucion mexicana. ya aue dntes de este 

pertoac ne ex1s:ta una oc11t1ca educat1~a 1nd1Qen1sta D1en de

finida e inclusc se deleoaba esta fun:16n e v:ras inst1tu:íc -

nes, co~o cuede oDservarse durante !a época :0lon1a~. donde la 

edu:a:1ón lnd19en~ estuvo nonoooil:dctJ cor la ioles\a a través 

ae las diferentes Crdenes reiio1osas ~ :uve obJe!ivc primor -

dial era la :r~s:1an!:a:10n del ind1gend, cue ~ la vez's1rvi0' 

:omc una 1ws:i!i:ac1Cn ¡aecl0~1ca de !f pr~r1a conau1sta~ J:2· 

~&s e: ¡n~:~ena er~ cons1derJa: :o~c u~ ser Cé~1: e ianorante

a! cual se le deot~ ~rc:e9~~ )' res:atar =~ sus ~rlct1c~s ccns: 
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cuales mernan en 9ran medida las areas de las comunidades 1ndl 

9enas. oue por care:er de un conocimiento claro de la estruct~ 

ra jur!d1cc Pol!tica del nuevo estado mexicano, poco pod!an h~ 

cer para aefender sus terr1tor1os y muchos de ellos tuvieron -

aue reaco~odarse en o:ras re:1ones menos favorecidas geo9r~f 1-

ca econ6~1ca~ente. 

Con la apar1c10n del Estado mexicano post-independiente.

la bQscueda de la ídentidad nacional estuvo identificada con -

el ''mestizo'', convirtiéndose el indtgena en un remanente de la 

cultura prehisp~nica el cual debla de ser absorbido por la so· 

c1edad nacional. 

~~ oov1c oue cor. este conceoc1ón de la rnex1can1dad, le es

casa atenc16~ eaucat1\a hacia los grupos étnicos es:uv1er~ 

cr1entadc e ur.a ocl1:;cc ~n~ecrac1or.1stc,c ~ravés de le caste

l lan1:a:10~ de: indlaent rara loqrar su ''rescate'' y para con -

ver::rlc en u~ :1udaddn: •·ae~ente'· } •·::vil1:ado~ 

dlitor dl2 : .: :·~;ó2t,rr: ;,,.:i~t: •·r1: i~_., ~0 ;:::'.' tnd!L, cut ur. ln;!:c .. 

muerte'', .e CJal e.1e~ri:f 1:¿ la rcstur¿ ae! Es:adc ante la • 

2.1 LAS ESCUELAS RUOIMENTARlAS 1 

Este tipo de escuelas fue el primer intento por crear una 
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escuela oara indloenas. Se funac en 191~ durante le presiden-

Cia lnterina de Franciscc león je la Barca y su ob1et1vo pri -

mordial era seaOr Albertc J. Pan~ 2 : •·ensenar prin:loalmente a-

los indi~iduo~ de :e ra:a in~igena a hablar, leer y escribir -

en castellanr; y a e1ecutar las ooeracicnes funoamen:ales y -

las m~s usuales de la aritmética.•· 

Es:as escuel~s estaban enfo:adas Principalmente a la cas

tel tanización y a la enseñanza de una rn~temAtica elemental; no 

contaron con une orientación, n~ contenido social adecuado a -

las cara:ter!stlcas ae las comun1aaaes 1nd!aenas y por falta -

de apoyo estuvieren condenadas al fracaso lo Quf se evidencia-

con el mete popular ~on cue fueron :cno:1das: ~es:ueJas de - -

Peor es naaa•·. 

Une ae ic! o~in:l~!;es co3etdcores d~ estas escue:as fue-

b1dc a cue ne to~an en :uen:~ asce::os :o~: :a hetero9ene1daa-
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tos técnicos del programa. Alounos investigadores de la éooca 

como francisco ri~entel esti~aba la existencia de 108 lenguas

inóloenas y una 1nf iniú•d de variaciones dialectales. 

Estas cons1aeraciones fueron td1ificadas como poco vál1 -

das oor Torres Quintero. pues suoonia QUe habla una exagera -

ción en la estimación. ade~As Que -según Torres Quintero- la • 

disminución y ext1nc16n de muchos 9ruoos étnicos al ser absor

bidos e integrados a la sociedad nacional era un proceso 1rre· 

versible, rroo1ciado ne solo por la escuela, sino oor mismo -

contacto de lds comunidades con el exterior e incluso a través 

del servicio mtlitar el cual también los 1ndigenas estaban - -

oblt 0ados leaalm<nte a prestarlo. 

A oe~ar Ce ~stc, ~stas escuelas oc oroliferaron en 9ran • 

Cdnt10ad: oara 1913 apenas existtao 181, a~e~ds no orind~ban -

una edu=a~i6n comoleta. el aiumno oermanec!o en la e>cuela • -

cuanao mas des aftas. aurante los cu•les se le dab• altm1nta --

c1ón y vestiac~ ~os~erlormente existen tntentos oor volverla -

:a: ~f1c1ente yt se~ :or :a arnol 1ac10n de su duración y :on la 

d~ concebir la escuela rud1~en:ar1a ~a ~dar origen e la$ lld~ 

rnadas Misiones CuJ:urales. las cuales no sblo estuvieron enfo

cadas al aspe:tc educa~ivc de las zonas lndl9enas. sine a9reQ~ 

ron otros servl~1:: ~0mo e[ 02sarrollo comun1tar10 de las zo -

nas rurales. 



2.2.- LA CASA DEL ESTUDIANTE INDIGENA 

La Casa dei Estudiante ln=!~ene se funda en 1926 juran!e

el 90Dternc de Plu~arcc E~Ias Cal le!). oeliberaaamente se es:f 

ge como seoe oe le Casa a ia :1uda~ de Ké~1cc. 

El ODJet1vc ae esta Casa. aue funciono come un interna -

oo. era ~antener e J6~enes ind19enas seleccionados de antema -

no, aleJados de sus resoect1vas comunidades para mantenerlos 

~n =~ntactc :en l~ vida :1tad1na donde ingresarlan a diferen -

tes inst1tuc1ones educa:1v8s oara aue '1nalnente, regresaran 

sus comuniOdóes ) se conv1rt1eran en agen!es ce :J~~!c y ctesa

rrcl lo ~r l~~ ~1smas. 

LO sele:ci6n se real12t de la siguiente ~~nera; se les~~ 

dil e los resoe::1vcs oooernadcres aue esco:1erar1 e ur· Jrup~ -

sele:tc de 1~venes :nj1cenas entre t! y 1~ anc~ ) oue tuvieran 

:ursados los primeros ~raaos en escuelas rurale~. 

ae ~as otras :G:!t1cas ao! icadas anter1cr~e~te, er1 este oroy~f 

to ne se pone ~nfasis en el a~andon: d~ la lenoua autóctona, 

~1srna etnia oara aue pudieran conversar y ne o~,.carse ::t3~ 
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' rJ l"l!::~nc: ~ti:-:~:er-1:!: :- . s.-: :,,..::;::l-:' ..J .. t !:'~ ~iu~nO.$ estt: ~~ 

:re:aria de Eau:a:2~n la ~al~f¡~¡ ;:~: un Duenc y aenercsc e~· 

.. f•. : s: ~'· :: ... : : l:.: ~~. .. -..;'1;: 1s_· 

;:2r.:. .. ~ ~,:;;"" :.-.":t: .J~ c;;t;::$ 
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Est~ resulta i~a1:0 ya aue ere ahsurdo aue una normal ru -

ral fu~:1onarc er; lG :¡uda: de Mé,1:0. 

Al menos le Jue se oud~ de~os:rar con este e~oer1mento fue 

la de :aoa:ida: de lo: :nd1aenas oara adaotarse y as1~ilar fA -

a~aes lnái~enas. 

ins:ru::iOn oúb¡l:! a ¡as :onas rurales y su ensendnza est~ e~

fo:aaa td~D1én ~ aspectos oroau:~1~~~ con la cred:t6n ae tslle-
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res o pequeñas industrias. Se trataba pues, de llevarle al in 

di9ena e? efe:tc ~civili:ador» de la escuela pQblica. 

2.3. EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDIGENA~ 

En enero de 193ó, durante el aob1erno de LA:aro C~rdenas.· 

se creó el Departa~entc de Asuntes lnc!9enas. 

Los obje:1vos fundamentales de esta nueva dependencia son

estt1diar los orotlemas m!s apremiantes de los 1nd1genas. suqe -

rir medicas y d1sooskc1ones que s~ deben turnar en acuerdo con

el Presidente de la AeoQollca cara su soluc16n y aestlonar ante 

Jos Qob1ernos es:atales ias med1das necesar1as que favorezcan a 

los 9r~n0s lndf:en~s. 

aparte ael eju:a:1vc~ son oor un la~c. el oroble~a ae la ter1¿~

c1 a de la :lerra prooi:¡cú~ ocr la ooiftlC~ aGrar1~ cu~ carac 

ter!:6 a! Carceni~~c. > ocr 0:rc el orob1e~~ ae los tndi9enas 

en:ar:e!~a:s :Je rcr 1( aenera: eran oo~ delitos ffiencres ~ pJr

aes:ono:i~1~~:: a~ :!: ¡eves 1urld1:as. pe~~~n~:Ian presos. 

oe edu:ac\On indiaenas; :Jnt1r1aan las ca~ca~as d~ :astellan:

za:i6n. oerc Sé buscan nuevos oroced~m1entos para la realiza -

c16n o~ ~¡~a; J::!C~~5: de esta manera el Deoartamentc patro:1 
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aes ~ven:.::s va: ~ !"".a ... ;:p· u,., ·.·ir-~Je tin :~ ~e¡ ft.1c.:: -:cu:atH~ l.!!, 

d19en1sta a oa~::r Jf s~ realt:a:i~t. 

Come resul:adc de la Primera As3m~lea de Ftlóloaos y l1n

gü1stas de 1939. se d~n l3s slou1€nte$ prooutlstas en relación -

a 1~ edu:a:16~ tnjlaena: pr~;tciar ~: us: oe n3ter1ales aaecua· 

dos a las co~un1aades in~!~en35, us~ ce l~ raa1c. ut1l1:aci6n

ae ~drt:l!as murales cara alfaoe:1:3:¡6n. :ontra~ac16n ae maes· 

tros 1ndJgena! &qresJdos de €S:~~~J~ ~~r~ales turales ) !o mis· 

n~1 ~e rre~eren~;d er l~ et3~l! ~rees:[;4~ ~ aurante el rr1mer • 

qra;.:: ~'? le t'!"::;-.ar~,;. 3cen:dr >:.:•· !.!: f'S.::;eias ncrr.laies rur:itres· 
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nal ~ oues- ,:.,;'!i: r:u~oe Dt.)So?!"varse-. la ensei'lan:a oe ta lenqua r.i.= 

terna sclc servia :orne un ~edic cara oene:r!r en la :o~unt~ad 

de esta ~aner! ?r in:!"odu:íendc les :a~bios ae actitudes en les 

n1~os, 03ra au~ ooster1~r~ente, cuanóc ya 1nqresaran en la pr1-

~aria de1a~!~ ;€ ~ra::1:ar oe'1nit1~a~ente su lenpua nativa ~ -

la ~nse~ar.:a s:l: se j¡era en :3s:e~lano :~r. la :cnsioutente 

2.4. El PRIMER CONGRESO !NOlGENlSTA !NTERAMER!CANO DE 1940 
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' Se;~~ ~a~~~ :nan:a: 3a~r~·. :~ran:e ~. :a~aen:s~: ~~ ~e 

:1r, se;Qn e! ~r~rzc ~!roenas. ne se :ra:aoa ae Ind1an1:a~ a -

.... ,.!« ... ::,:. 



tatlec1n1ento de escuelas en las comunidades indlqenas. orpan! 

:a:10n ae n1s1ones cu::ura~es c~re atender la edu:a:i6n oe di

chas co=un1dades. 

Podemos a~1r~ar aue los resultados de este primer congre

so ne oodlan tr ~~s leios aue la propia poll~1ca indiaenista 

del carden1smc. aue aunque hay aue destacar algunas mejor!as en 

las condi:ones de vida de los pruoos étnicos proo1ciada pr1nc1-

o~lmente oor el reoar:o aorario adernAs de atenci6n médica. com~ 

n1ca:1ones una orqan1:a:16n cowun1taria n~s consciente de su

s1tuac16n. Sin e~~arac; esta nueva oollttca no oerdi6 su carA~ 

ter aculturador ~ 1nt~9ra~ion1sta oasadc en el nac1onal1smo ca! 

den1sta aue fue un ra$aC dis:in~lvt d~ este réaim?n. 

2.S. EL INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA 

El Itll se ~unj2 ert 19~8 ~~rante el ooblernc de ~t?uel hl! 

~An; ooste~1c~ ¿ ¡¿ aesapar1:16n del Deoar:a~en:~ de ~sunt0s -· 

En este ~~s~c seKen1~ se ordena la u~1f1:ac1~n de los PrB 

cr~n1dS fd~=~~!v:! ~~I camc: y la c1uda~. 



El proc10 ~ou1rre Bel!rAné asevera Que la creación del --

de Héxt:~ :o~c a~anderadc aei 1ndigen1smo 1nterna:1onai a rJí:

ael 0~1~er :on;~eso 1nd:aen1sta > come sede del lnstttutc lnd;-

9en1sta lnteramer;cano; la seQunda. llevar a caoc las r.!etas 

Que el desaoarec1dc Deodrtarento de Asuntos lndtqenas no Jc;rO

alcanzar. 

El INr surae come un oraanismo de investi9aci6n. consulta 

~jecucibn € información. comorende cinco decartamentos eso~:ia

! 1zadcs: Eauca:16n. san1daa. a~ricultura, comunicaciones y - -

asuntos jur!d1:os. 

Para lccrar una f"',ayo"' ef1cac1a ei Hd 01soone de cen!ro-s-

cr\me~o ~e es:cs ;en~ro! s~ ~und6 en 1951 en San Cr1stObal ae -

Er :as ~5:;'..ie:.~: ::-u1:- •Jnd:! .:::: P•: SE" prO?:en·J(; Q;J€ 1,::-s aii.15: 

n:s ~t.ren,;ar ,' l.;-~r , ::::--~:::"' C'"1r.1er-:: er. sus lc-n::u~~ n1t1Y~~ 

pe¡ ae ~a:;t.ell3n1;n'jcres. ,·;::, >Jue sclc· ut.!lt:aD~n la len9u,;;: na -

:t~~ al or1n.::1::·1c y sol;:. c:J.r.:. ~x.r.:il tea'" ~0 aue n,:, se entendfa en 

para el aprenc1:dJe ae ~~Das lenouas cayendc ~n::Js: er ~tnc:en 

tr1sm~. 
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Otrc aspe:t? ae la oolitJ:a educat1v~ aentrc del JNI ~ue-

:! creac1ón ae los alDeraues 1ndtcen3s en diferentes :onas aon-

:onsis:1a en cr1ndar ai1men:a:1~n l ~osoeda1e a d1:ncs alu~ 

tos alDer9ues. actual~ente nan au~entaao e~ nünero. oero Dade -

:ane destacar a~e ei 1~¡ na sobreviv1do co~o una inst1tu· 

c16n cf1c1dl ~urdnt~ los ~:::~~s sexenics, en los cuales na te· 

nido al~1oa1os e~ rela:i~n a Ja c2lft1ca indioenista de les d1-

2.6. LA POLlTitA INDIGENISTA F» LOS ULTIMOS ANOS 
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hasta el suraimiento y adoociOn del enfoQue bilingae-bicultu -

ral de la educac!On indfgena Que es la actual ortentacíOn de -

este tipo de educactor.. 

Es a partir de 1940. desoués del orlmer congreso indige -

nista tnteramer1cano Que se adoota la tesis del relativismo 

cultural retomada oor el propt~ Gonzalo Aguirre Beltr~n Que 

fue uno de Jos principales 1moulsadores y ejecutor de la oolf-

t1ca indigenis~a oficial. 

A díferencia de la anterior polltíca asieilacionista oue-

orooonfa ia incoroorac10n del ind!gena a través de su oesacul-

tura:i6n y la :onsecuente as1rn1lac16n de ld cultura na:1onal,-

el 1nd19en1smo oostertor a 194G va a propon~r le rntegraciOn-

del indfgena a ~a sociedad na:1onal resoetando y conservando 

sus patrones cul:uraies; es de~tr. se oostuic ~e in!eara:i6r. -

del tndfaena con toce y s~ baqaJe cultural. 

S~ ~on::c~ e~ c~cblen¿ 1ndtoen~ :o~c una relac:6n cole --

n1a! oue aeoe a~ des3oare:e~. 

¡ 
~ L0 que des•a e~ in~1oen1sno -se9Qn Aau1rre Beltr~n- es 

provocar una inte9ra:10n oeI Jndio en cond1c1ones d1st1ntas --

aue borre estas relac~ones co!on1ales hagan desaparecer los-

oostaculos que 1mol1can las situaciones de castas para la ole· 

ne in:orporación del tndfgena a la soci~aao n~~!~n~l ~r. :J!¡ -
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dad d~ olenc~ ciudadanos, con los mismos derechos Que los de -

mAs mie~bros de if n3Clonalidad dominante." 

Este misma postura va a predominar dentro del Propio lNI, 

sin embargo Doce a DOCO se va nc:ando una contradicción entre-

lo planteado dentro de la tesis del relativismo cultural y !a

propia pol!tlca integracionista de la oolltica indigenista, ya 

aue en la práctica resulta imposible integrar sin destruir las 

caracter!stlcas y singularidades culturales de los grupos étn! 

cos. 

Esta si~uac16r. provoca oue el indiqenismo rompa con el r~ 

lativis~o cultural y se retorne e un nuevo evolucionismo; es -

de:tr. ~co~c af1rma Dlaz Polanco-. 9 a un etnocentrismo d1stra-

zadc. 

El orop1r Aouirre Beltran 10 afirma poster1ormente: 

•••• "~1 ,~;:Ja!iv:S!:':C =:ul:ural pene en tela de iu:ici:: lds -

ideas d( proJres: \ ev:lu:16n doqn!tlcamente :onsiaeraaos; so! 

:iene la ne::esidac aE evalua~ cada cultura en su orcp1c :ante! 

to y no desde e: narcc ae la c1v1l 1:ac10n occidenta!, etnccén-

tr1ca y supuestamente superior. Conforme a tal enfoque, las -

:u!:~r:: :n~!Qen!~ nr 50" cnn5ióeradas come formas atrasadas -

sin~. s:~~!e~e~:e. :0~2 res~ues:as distintas a probelmas e~1s-

tenc1ales l Para ellas se erigen respeto y comorens1Dn{ .• ~ 
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Sir e~oa~;:, :t tes!s ciura! ester1i1z~ la acción in~icenista

yi ~ue le r!sta les :1~ien:os ~:smos en aue funda su interven-

:~s de linea~ e~c1~:1vas d1zerentes. no hay ~ara aue procurar-

su ~c:ern1:a:16n. pues:c aue son :u1:uras mojernas aunque dis-

tin:!S ce :a ~oderna 0::1ctental''. 

De aqu!. Acu1rre Se::ran. se cas~rA a la crit1:a directa, 

reorochandc a los r~Ja:1vistas su oretens16n de conservar los

grup~s 1ndloen3s :o~c o~Jetos de ~useos y a:usandc a la tesis

del r~:a:tv1s~c =~i~~ral ae ser una var1an:e ~oaerna y sutil -

a~ la teor1a de: ''Buen Saiv!Je''· 

::~:~a::::::~ 

orac16n ae: 1n:ige~! ~= :-:!s:a fa:al~e~te su e~:1n:10n, s1no

mls D~en s~ su~er~1~en:1a, ara:ias ¿ !a 1n:croora:10n dentrc -



na!. con s~ conse:uen!e dest:u!tura:15r ~o~o ~r~~¡s¿ ne~esar1e 

para au~ se !lev€ t :dD~ c1:na l~te~ra::~~. 

:ru.:tur.; !:·:.::.=. \ ;::-,.:.:::~~· iz: :;;: -;J; .. ~:.::::~e: s.::;;¿:,;~:; ;:s:~ 

• ·-:.:.: :: ;:.¿ :-. : - :. ;:.:_. : :- : .... ~ 

Per~ :e aue s; es o:?\"Hlente,es cue ?e pol!:¡cc P'lC 1gen1~ta 
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rica aunQue ne P1eroa nunca su esencia aue le hd caracterizado -

dura.oto: dá-:acas. 

Oe esta manera puede observarse aue a fines oe ld d~~aj! -

d~ los 70 es aerro:aaa defin1tivamente la tesis lnte9racionis:a

óefend1aa por Aqu1rre Beltr~n todav!a a prínciplos óe dtc~a déc! 

da. 

El inteoracionismo es sust1tuído oor la corriente conocida 

como "etnoooru!ismo" e "etn1c1smo• la cual acepta el caracter -

pluricultural de la naciOn y como conse:uencia de esta postura -

se aaopta el enfooue bilingüe bicultura! en la educación y se -

oro~one un tnd1Qenismo oartic1pa:ivo. 

Ei etn1:1s~c cr1t1:a la oolttica 1ntegracionista anterior

ar9umentancc ~u€ est= rro2!:1~oa la dtsoluci6n de las co~unida -

des in.Ciaenas ! su atis:r:::16n por el sistema c.apttal 1std, aes!.d-

car en ;a~b:~ 12s aSDectos oos1t1vos ae las comunidades 1ndfae -

nas y piantean ~or le ~isM: aue la solu:16n no consiste en cue 

l~s ::::c:---Jn:caae:; 1n;'.!l..:¡enJ$ Si" 1nt!?:Jren a: s1ste;;ia c.~01~a:l1sta. sJ 

n~ ..:;.;E:::;·.-; :DnS-:.1 .. "•er s;.. li:1'2~-::ca~. L. z1sto.?m.:: a.¡: C""·.:rnn:::a:i~r;-

del :ara::er :ias:sta ae ias rela:1cnes ~0:1ales aentrc a~ l~ SE 

.:¡e~!~ GlDoa~. n~s t11en !'e-to~dn ur. pa:c !~ DoStlH"d del rela!.1v1_2. 

::z t· .. .d~'J,..~l. lle~an~:: ¡n;:.;us.: e ubi:ar d ;a~ .::.:!~ 1.1ras indfg€'nas

cornc r.'lOdelas dri.'~·ntccs. sol1dar1os óen-:.riJ .ji:":..;; Cludllsr.:c cuttur! 

tnciaenc-~ul~ura cc:1dental (CdPttal~sta} 
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C:=c ss sena1= anteri0rmente, es aentrc de ~sta nueva pos-

tur¿ au~ St va ¿ imclernen:ar a f 1nes oe la década de les 70 en -

la pol1:1:c :du~ativc indi9en1s~a. la lla~ad~ eauca:16n tndlqenc 

bilingüe b1:ul:u~al ae la cual haciaremos en el sigu1en~e apart~ 

de. 

2.7. LA EDUCACJDN JNDJGENA BILJNGUE BJCULTURAL 

2.7.1 EL PLURJCULTURALJSMO Y LA IDENTIDAD NACIONAL 

Come vimos an:eri~rmen:e, :e búsaueda ae una hornogenetdad

culturai na~1onaI nabta s1dc una ne~~ de !a pcl!:ica 1n~t9en!sta 

que predoP1n6 nasta en los anos 70 -aunJue :on l1ger~s variantes-

cuando oor or1mera ve: s~ cu~s:10n! est! c~~!tlca v se hace un -

reconoc1~1entc tantc leae! :a~c rJl!:1:c del car!cter tlur1cult~ 

ral ae nu~s:rc Dd~S \ s~ adrr:E :ue no e! necesarie !t desdDdrl-

beranfa de la nación y la 1aualdad ~0:1al entre los mexicanos. -

En nuestrc Daf s n0 nay pre1u::1os raciales. Somos un pueblo me! 
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tizo v mestiza es también nuestra cultura. Estamos orgullosos -

d" las óos aranée~ •uentes de nuestra nacionalidad. Todo mex1c~ 

no, cualau1era que sea su origen es nuestro hermano. 

«E! a:raso )' narginaci6n de algunos grupos indfgenas son 

fen6menc del subdesarrollo. Mientras no los uincorporemoS'' al -

avance de la comun1dad. seran extranos en su prooia tierra 1
'. 

Ley Federal de Educación; Capitulo l. art. 5•. Fracc. 111, 

1973. 

Alcanzar.mediante la ensenanza de la len9ua nacional un -

idioma comQn para todos los me~icanos, sin ••menoscabo'' del uso -

de las lenguas autóctonas" 

MensaJe del Secreta~\& de Educación Fernandc Solana al Di

rector de! 1til en su Jr an1versattc, 1978. 

''Hatlamos de un¿ edu:ac10n aue reconoce la divers1dac df -

cultur~s y lenavas aue tcrtalezca la unión nac1onal a trav~s del 

''Especial én'asis SE dar6 al aesarroll~ del S1$tema de ed~ 

ca:ion 01i111~Js ~i:u!:~~~l d~ confor~idad con las neces¡dades y

reQuer1m1ent0s ~f !:s ;r~pos étnicos. a f1n oe cue puedan ''inte

grarse• al con¡unto de la sociedad 1 contribuir al enr1quec1m1e~ 

to de la Identidad nacional". 



Pr~;ra~a hac1onei d~ Educa:iór Cultura y OeDorte: 1984 

edu:a:ión t1l1nqü~ bicultural es le idea? en un oats -

como el nuestrc. dende e~isten numercsos gruccs étnicos. A tra

vés de el12 s~ ~us:ar! ~an:ener la identloac de ras :o~unldactes

Y evitar s~ des:ru::10n ) sustltuc1ón cultural'' 

Con estos ejemplos podemos observar un reconoc1m1entc of 1-

c1a1 y de naner1 exollclt1 de aue Mlxicc es un Dais plurlcultu-

ral. sin embaroc. también sigue manteniéndose una ooltt1ca 1nte

gracion1sta, con la rnodalldad de aue ahora se propone aue la 

ident1oad na:ional tendr! come base la crooia diversidad cultu -

ra l. 

1ndi~en1st!, Sl casa e~ ~a ~eor1entac:ón d~ 1¿ an:rcooloa!a a ·

partir d~ ,96~ :uanac s~ cuest1on~ ~: raoel cu~ ~;ta na J~aaac -

en ei refc~za-:en:: Gf ll :cn~1:1~n Oe e~rio:a:¡6n) ao~1na:1~n

er1 JU~ otr~an~:er· :2~ co~Jn1caaes indiaenas: s~ e~a~oran nueve!-

CE l~ sttuac1¿~ :na:aen¿, :·ar::r~ óe aos cond1:1ones: una étn1:a 

y otre ae cidi~. aafmj; d~ a:~ t i~os de re1nv1dtCd~1or1~~~ uG~ --

econOn1ca ) ctra ~ultura:. 

En l¿ ~ed1aa ae aue las co~untdades 1n~lgenas se liberan -
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ael OcspcJc de Que son victimas, tanto en sus recursos naturales 

co~o en su :rab!JO; es:~r!n e~ oosiDilidaa oe d~sarr:!l~~ Sl1 oo-

tenctaliOad cul~urai y como consecuencia, su caoac1dd~ ~rcdut~i-

~a para contribuir at desarrollo de la so:1edad nac1oncl en su -

conJuntc; es declr. el r~for:a~lentc de 12 iden~1daC ~ultural de 

los diferen:es gruoos étn1ccs per~i:irá unir esfuer:os para lo -

grar el desarrollo nacional. 

2.7.2 CONTEXTO CONTINENTAL Y NAClONAL EN EL QUE 

SURGE EL RECONOCIMIENTO DEL PLURICULTURALISHO 

A partir de Ja década de Jos 70 se ernp1e:a a notar un as 

cense en 1~ organtzac16n del mov!~1entc :~d!~en! :anto ~ ntve! -

nacional come americano; como t1en l~ sefiala Ju! to Cervantes Gd[ 

ouño 12 

''Et surc1~1entc de tantas ar9an1zac1ones nue~as al desrun-

auf rnolest~ pcr c1e~t~ <l les p0:1t1:~s. ~:s1onerc~ y antropOlc -

suJetc ~ su tute:a ieaa! e t&~~:a. ~~ tra:aDe oe und vo: honda. 

aesgarrad~ ~cr una larad his:oria de dolor y hurn1llac1ones, oue

le daDa un sent1do ne le real1dao ael au~ carece por lo Qeneral-
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Ser!¿ :ar;c e innecesario oara este :rabaJC enu~erar las -

.. es señaiar-.1en:os Ge-l \'!! :on.:reisc, .:ut: ;<lant~an la paru-



fcr:arcn en e1 VIII Congresc InOi9enista In:erarner1can0 celebra-

de en M~r1dc. 'uca-:~n en 19SO. con le cresen~ia de representan 

Aae~~s ae le 1nfluenc1a a~e estos :on~rescs tienen en la -

oc:!:i~a ind19en!stc oficial; tanbiér. es ne:esar10 señalar cue -

l~s condiciones internes contribcyeron z la refcr~uJac16n de dí-

cnt Pol!':ica. 

Méxi:~ COffiC pa!s c~p1tallsta deoenj1ente. también se ~if -

afectado cor 12 crisis e~onOmica mundial, pero en particular es-

en lJs G~:1ncs a~os de la década de los 60 cuanac afloran les re 

:t: ~= :cin:en: .. c.:.1~· .. ¡::~.:::::::"',.;; f:r :~: ~---ar~02s ::unade;, oue: s~-

tes cue e: s:s:e~¿ oer~1:e. !¿ rezr1e1:a:10n e~ los procesos ec~ 

n6~1ccs. ~olr:1ccs y so:iales. En este 0::1~0 asve:t: orocone: 13 



ci6n de ooortunidades de cultura y educaci6n, la lucha contra el 

cesemoleo i le integración de las pobla~iones ~3r~inad~s al desa 

rrollc nactonal''. 

~a voi~t::a JnCi9enista durante el sexenio de Luis Echeve~ 

rr[a se carac:erz:l oor el dt~loqo entre el gobierne y los reor! 

sentantes d€ los qruoos indtgenas. oerc baJO las pautas del int! 

9racion1smc con algunas rnodif1cac1ones oero limitado al orooío -

sistema socioeconórnico. 

Durante esta etapa, el indigenismo ~exicanc cobra nuevo i~ 

ou1so, entre otros factores por la presencia organi~ativa indt9~ 

na aue se manifestO al efectuarse un congreso ind1qen1sta en San 

Cristóbal La$ Casas. :h1s. en 197,, sin el auso1c10 ni inoeren -

:¡ad~ e! Es:ado: esto s1rv1l oara de~ostrar aue la fuerza so -

:ial d~ los tndtµenas e~oezata e cobrar l~pulsc y natla cue :on

trcJarlo~ oe1c1~lmente. 

La resrues~a of1:;J! ne s& ni:c es~erar y se orqaniza a --

1nstan:1a~ d~ le :N: en i975. ~: ~r1rer ~on9resc de Vue~los lnd! 

espacios aue los orop1os Rrupos étnicos est~n pr&Pi:lando y cue

les ser~tr~n par¿ olantear sus problemas y buscarles soluc10n. 
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2.7.3 ACCIONES DE El ESTADO EN RELACION Al PLURICULTURALISHO 

E! aurante el réa1men de L6pe: Portjl\o cuando la propues-

~~ te~~1:c > las reco~endaclones del V!l y VIII Congresos lndip! 

n1stas lnteranericancs se oias~an en acciones cuyos obJetivos --

pr1mordia¡es desde la persoe::1va of1:1a~ ser!n orornover la par-

iden:1dad étn:ca y las instancias en:arpadas de llevar a cabe te 

les objetivos serán el I~I y !a C1recc16n General de Educación -

lndf~ena, creada ésta ú!~1~a en 1978. 

El docunentc aue req1r.! al Itn ser~ la llarriada: "Bases pa

ra la ac:16n" 1' oonde las acciones se a9rup3n en cuatro grandes-

rubros: 

deoendenc1a~ y entidades de la adrn1n1strac10n pOol1ca federal, -
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en especial, se crea en ese entonces la Coordinación General del 

Plan de Zonas Deor1rnidas y Gruoos Har91nados, mejor conocida co

mo CO?LAHAR. 

En el terrenc esoeclf 1co de la educación. se establecen 

los lineamientos y las bases Para la creación de la D1recc1ón G~ 

neral de Educación lnd!9ena QUe OPerarA dentro del sistema de 

Educación Bilingüe y Blcultural la cual serA de aaul en adelante 

la oolltica aue orientarA a la educación ind! 0ena. 

Por su imoortancta, en rela~í6n a nuestro tema de investi

gación sobre la situación de la educa:16n 1ndlgena en Cniapas; • 

haremos un breve an~1!;1s de !e~ ~undarentcs, fines y contenidos 

de la educación indtgena bilingüe b1:u~tural f revisaremos algu

nc~ ola~t@a~lEntos ne:h:~ ~esje la oe~sve::1va 1ndíoena en reta-

ciOn a dicno t100 de edu:a:ión. 

2.7.4 FUNDAMENTOS DE LA EDUCACION BILJNGUE BICULTURAL 

Como hePcs v1s:o anter1ormente. los fundamentos de la edu-

qresos ind1qentstas ae 1973 en Bras1l1a y se r€af1rm~ en 1980 -

con el conareso celebrado en Mérida Yucatln ~n Héxi:c. 

Aunque esta oollt1ca educativa del bil1n9üismo b1cultur1s

mo se empieza a aplicar en fer~~ mas clara y definida a partir~ 

de 1960; es importante resaltar dos hechos aue también repercu • 

tieron en la adopción de esta polltica; el primero fue el surgi-
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miento del Consejo Nacional de Pueblos lnd!~enas {CHPl) en 1975-

oue aunaue na:e ! instanctas de la C~C y oor le n~smc dentro del 

crop10 ccn:r~~ es:a:~!, est~ organ1:aci6n ha sido a oartir de e~ 

tonces, un esoacic c~l1t:cc conde s~ na ~anifes:adc une serte de 

prepuestas y de_nun:1as de los diferentes qrucos étnicos y aue -

rebasan el proc¡c control cf1cial d~ esta organ1:ac16n; el se9u~ 

de hechc aue también influyó en la pcllt1ca educativa Jndigen1s

ta fue la creac16n de la Asociación Nacional de Profesionales l~ 

dlneas 81ilnoües, h.C. {AHPIBAC) er. 19i7 cono consecuencia del -

primer en:uentrc de profesionales indtqenas celebradc en Vica~ -

Sonora ur. anc antes; es:a ascc1a:i6n estarA Jntearada pr1nc1oai

mente ror ~aestros bilingües y otros profesion!stas 1nd1genas y

por le ~ismc sus propuestas estaran enfocadas al aspectc educat1 

ve y al rtls~e~c a :J: culturas 1nctioenas: estas dos craan1:3cj~-

nes v:ene~ celet~ana~ :o~ re;ular1~a~ ~na seri~ d~ encuen:ros )

ccn9rc:~: :J~ ~;n serv1oc e~ frrt oara les ~1feren:es ~run's ét-

n1cos par~ nacers~ c1~ y ha:er nater s~ presen:1a 2 nsve: nacio· 

na!. 

r.; ! . 

~os pr1n:1oales obst~culos aue enfrentará esta nue~z :c!i-
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tlca ser! en relación al oroblema llngü!stico y cultural, ya Que 

el car~cter bilingüe bicultural olantea el problema de definir -

cuAl de las dos lenguas y culturas en contacto en el oroceso edE 

cativo tendrA o se le dar! mAs 1moortancia y sobre este asoecto

se nan hecno una serle de metas y obJetivcs Que siempre giran en 

relación al resoet~ y preservación de las culturas ltnicas oero

Que en la prAct1ca de la educación índ!gena estAn muy lejos de -

alcanzarse. 

2.7.8 BIL!NGUlSHO Y CONFLICTO CULTURAL 

Existen actualmente reconocidas 56 lenguas ind!genas habl! 

das por iaual cantldaé de grupos étnicos Que reconocen su cond1-

:16n de so:iedades culturalmente diferentes y dominadas. Junto

ª ellas. por ne decir por en:irna; se levanta ia sociedad mestl:a 

aue oosee una sol3 forma de exores16n 11nqü1st1ca oue es el eSD! 

hol. Perc esta Civers1aad de lenguas y culturas. co~o condición 

natural de~ :3rA:ter clural de la socieda~ rnexi:ana desde hace -

siclos y cue cont:nGa enr1que:iendo cada uno de los grupos e11 -

:on:a:::, aü~ ne n~ ioqradc ~~n::J1~ e~ una ~ela:16n ae hor1zon

ta!1dd~ e :nter:a~b1c c~ltural reciproco. L!S lenguas 1ncttcenas 

oer~ane:en toda\ la restr2n91das a esoac1os espe:ff1cos y :1~1ta

ccs. aese~oehandc 6 unc1ones sociales y cc~un1cat1vas reu) oor ae

baJc ae sus :a~ac1dades potenciales. El castellanc les ha arre

batado pos1D1l lOdaes ae 'ircula:¡6n y e~pres16n oral; de ant aue 

nasta la fecna las lenguas ind!genas nayan tenido Que circunscr! 

bir su us: a es~ac1cs nini~os. sin ocder contr1bu1r totalmente -

al conoc1m1ento y la conciencia nacional. 
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2.7.9 EFECTOS OE LA SUBORDINACION LINGUISTICA 

A lo largo del Intenso proceso de interacción cultura y li~ 

gülstica dentro de un marco de confrontación y aslmetrla caract! 

rlstico de las relaciones entre los grupos étnicos y la sociedad 

nacional, se han venido estableciendo algunos criterios Que es -

necesario destacar. 

a).- El limitado espacio de circulación del Que gozaban las len

guas indlgenas las convertla en Instrumentos de escaso valor 

social frente al castellano, Que por el contrario se lnsta-

10 a lo largo y a lo ancho del territorio nacional convir -

tiéndose en el vehlculo m~s propicio para la relación inte! 

cultural. Por esta razón los grupos étnicos creyeron nece

sarios y natural llevar sus len9uas no ~As all~ de su Qeo 

grafla cultural. Esta situación concebida como una ampl1 -

tud geogrAftca d~ carActer natural y una restr1cc16n insup~ 

rable. es ld Que facilitó cal1f1car a las lenquas 1ndf9enas 

como lntrinseca y naturalmente \nferiores~ es dec1r. el va

lor social de las lenquas se as1anaba en func16n del campo

dE interac:16n qu~ éstas lograban cubrir. 

b).- Desde otra oerspe:tiva, pera estrechamente vinculada con la 

anterior. el proyecto nacional habla sido considerado como

una alternativa lnv1able, debido precisamente a la fraqmen

taciOn lingülsttca del pa(s y a una concepción dualísta de

la sociedad: visión actualizada del pensamiento colonial. -

ca población mexicana se consideraba desplegada en dos polos, 
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el sector lnd!~ena - campesino y obsoleto y el aruoc mes- -

ttzc • urbanc y modernizante. En este marco la ooblactón i~ 

d19ena era considerada y se asuela as! ~isca co~c un con1u~ 

te inconeAG J fuertemente atomizado. Desde esta oersoecti

va la soc1eda~ indlaena o~seta una ~ult:ol1c1da~ de rasµos

culturales y !1ngOlst1cos aae ~lft:ilrnente codlan cc~Dar:1r 

y asum1r come un eslabón aue los cohesionara en su c0njunto. 

As!, la d1vers1dad 11n9Ll!st1ca del oa!s, y por lo tanto un

argumento suf1c1ente para Juz9ar la .. ''anormal1aad'' ltnaüts

ticc de la oobta:ión tndicenc, ne en:on:raba otra razón de

ser Que una fraa~enta:16n s0:1al tn:aoa: de :01n:1d1r en un 

proyecto :o~an. Reauer1a por le tanto de un sus:1tuto para 

podei· luqrdr ~u dC~Dtdb1l1ddG. 

e).- Otrc fa:tor dec1s1vc ~ es:larecedor del ~onr11ctc so:1o:ul-

,.¿¡ dt> l~ a1feren:1a ;¡n::;G!s:i-::e:- se nal:c er, un.:. :c:n:ra::í1:-

1erarqu;:ar ~ las cu::ur~s. La u:¡!1zac10r j~ ,o es:r1tura 

!~~ :ons1~er3d~ ::T~ l~ ;~cnter! valorat1va df las soc1ecta-

des indiaenas. , na ae~1n1dc :a~ ca~eqorfas as1anaoas a la

condtCJón socia~ de :~da lenqua. Este hechc 1mp1d16 ver ei 
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cae de la len9ua dominante, el 'ªltellaoc. con relaciOn a la len

OU! indtaena sutcrc1n¿~~- en ccntrcs~e. las lenguas ind!9enas -

se adauieren y recrean runj~~~~tal~ente en los espa;ics y momen -

tes m~s infcr~&les. !e interacción verba! espontanead~ !! comu~l 

ca:iOn cor.s:i:u!en :es iu~ar~s oor e~celencia de la adouistc1tn y 

circu:ac16n de tas :en~uas tnd!gen~s y es ~or es!a ra:On aue cae~ 

lenq~a inmersa e~ e; :on~:ictc se cesenvuelve den:rc ce !~~i:es -

diferentes. c~ye ~=st1nc:en es as1~;!ad! a foro!s ~e ex~resJOn -

ta~biér. cont~astaccs. 

~ lo lara~ a~ :os cuatr~ i~cisos an:er1c~es se na descrit0 en 

tamc1én :o~ !S:e::cs tart1:ulares c~e ic ceneran. 

Resu!ta evlden:e cue el ca~~::er t:i¡ngüc de la! :o~un1dades

incigenas ne cons:i:uye t: :e ~r~ ~e:ac:ón ssmétr1:a e 1auali:a -

ria. :eme :a~po:c retresen:a -:al ce~~ se ~resen:i en id a:tL¿l1 • 

cae- una pcs1D1! :~a~ ce ~on::nu1cec ~ara ic5 crupcs ~tntcos del -

p¿fs. La relac1tn :~:eré:n~:a se ;ara:tEr1:e por una tenstOn so -

c1ocultur~1 en :¿ c~4l :a~ ~inr~!as tulturales se desenvuelve~ en-

tes histOr1cos oe la ;roduccit~ cu!tural de :es et~!aS se 'en an! 

na:ad~s tanto en su r.a~urtle:a l ~n;úf st:ce com~ en su d1mens16n -

reorotu::1en de 1~ cultura. 

El carbcter con~lic:1vc del con:actc l1n~~!s::~~' tiene su -

origen en la secular oesYalcrac16n de las lenguas 1ndfgenas; pero 



:al situaci6r. no obedece e una insuf1cienc1a de ias len9uas inCi

;e~!s. !!r: c~e es ~esul:ed~ CE la rnirclnac16n y exolo:aci6n ae -

ciO~ aentrc de la estructura social de la so:ieca~ nacional, y -

por sus caracterfsticcs :ulturales oue ic ~uelven aún m!s sus:eo

tibles ae ser exolctadcs y mar~inadcs. aa~! ne es necesario dar -

:estimonios de estos ne:hcs, aue ser!an ~nnumerables y cue constl 

tuyer. una constante centro de :as rela:1ones so:1cles en:re les 

gruoos indt9ena y la soc1ecac 9!otal. Perc es incispensable :e -

nerlos en cuen!a para comprencer co~c la i~pcsic:On del castel la-

no ~a :osta:ul::adc el use de las lencuas lndfcenas en los Ambi-

tcs co~un1cat:\CS e 1nstan::as so:~ales aue reDasa~ la vida ca~P! 

sina tradlciona: y, e~ esta med:~a. ha i~re~:~: !t ede:u~ctOn de-

E~iStE un~ re:ac10n rn:r:nseca entre cultura y lenguaJe ya -

oue ambes for~an oarte ae un ~tste~a sociccul:ural ) oue por lo

tanto, las ~is:inc~ones serr.Ant1cas ce ~as len~uas ne responden Sf 

lamente a ex19en:1t~ cel s1s:e~a l in~Cist¡co sine a la del siste

~a sociocu::ural como un tooc. 

~stc nos llevt a con:lu1r aue todc bilingütsmc implica nec~

sariamente un bicultur1smc y poaemos egregar cu~ ~ara ou~ se de • 

un b1lingüismc estaDl~ este debe basarse necesariamente en un co~ 

te~tc social donae les diferentes gruocs cul~urales en contacte -
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E~ e¡ '~s~ ~i :! :::~:~:e !Cu:~~iv~ 1ndlaen1s:a en Mé~ico. -

fsta pre:enoe un tiiinpC¡s~: - :::~!:~r1~~? ~cvili~rao; e ~n:!csc 

se ~rorone ensenar e! esoa~cl :c~c se9~~ca len9ua a lo~ 1nct~e ·-

nas. a~gu~en:ancc c~e el ~esarro:l~ sacie: ce! n:~o ::ene cue :ar 

m~$ anterl~r~en:e. es:a rE:e:1:~ ~;i:ncüe :::~1:ura; ne puede re~ 

ltzarsE en una soc¡e;ac :;~; lt nues:ra tase=a en una e~:ructura-

cu a!. 

~~5 e!e~er:cs cte ¡¿ =~l:ur¿ :e~: !t~ \!lores, creenc1as. traC1ClE 

nes 1 etc. ES oec:r, c~e :cea :e~~~¿ es!! c1r:urscr1ta ) es tra::1 

Códt cor une :~:tur¿ :on:reta ~ ce:~~~:nacz. fs:c n~ cu:ere de -

c:r aue :oca culturt ~$t~ Cete~~:n~~~ en re!a::~~ a :a iencue s:-

aecir, nabl~ el cas:e:lanc sc1c cuanoc se relac1cna nectsar1a~en-



~t c~n d~cncs 9rupos: pero esto no ouiere decir cue Dkerda se 

iden:1dad cuítural, aunoue su uso frecuente ouede 1o~rar que oo~c 

a po:c pierda su 1dent1dad la sustitu}a con los oatrones :vltu-

rale5 del otro 9rupc. En el caso del niftc indt9ena, el aprendiz! 

JI cel caste!!ano se lleva a cabe a través de la escuela en los -

priwercs años cuando ingresa a éste entre los o 5 años de edad-

sj entra a oreescolar, e de 6 anos e m~s cuando entra 01recta~en

te a la or1~ar1e, es obvio aue a esta eaa~ apenas se in1c1a en él 

e! .. -oceso de as1~:laciOn )' soc1al1zaci6n de sus prooics valores-

y patrones culturales caracter1st1ccs oe su qrupo é!n1co: el con-

tactc con una len9ua descono:2Ga y eJena a s~ incipiente soc¡al! 

:ac1er. no le l!eoa en un plano de 19uclGa~ 1tnae1s~ica. tultural

Y social cu~ le oerrr1ta solamente as1~1Ja~Ja come un elemento que 

le perffitta establecer una relac10n inter~tn1ca ecuilibrada. 

Existen mu:nos testirnonio~;s oue nos natlan de este ccnfJ1:

to cr19;nado en el niño ln~!9enc cuanjc entra en contacto con e:

cas:ellan~: y conforme el n1ftc va aprend:endc el castellan( en -

nes culturales inherentes a esta len9ut corno conse~uencia se e~ 

01e:a a presentar la Péré1da paulatina de su Propia identidad ~t-

n •:t. 

Pero ~stc no cu~ere decir Que los Qruoos etnicoi u~r~~ne:ca~ 

pasivos ante esta s1tuact6n, aunoue s1 D1er. es c1~rt0 aoe :a ~c!1 

tice educativa ind1pen1sta na sido siempre instrumentada por el -

Estado, en la actualidad las diferentes crgani:ac1ones indl9encS· 

- CNPI y ANPIBAC cr1nc1caim~nt~- es:an ~lanteendo una educación -
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indl9ena _formulada y aplicada por los propios pueblos tnd!genas. 

Aunque es obvio que Jos planteamientos mAs radicales que ha-

:en estas organizaciones dif1cilrnente seran retomadas por el Est! 

oc ya cue entrarfan en contradicciOn con les fines y contenidos -

de la oolit1ca educativa en general le cual esta formulada de - -

acuerde a les intereses y necesidades cel sistema econOmicc imoe-

2.8 LA EOUCACJON BILJNGUE B!CULTURAL DESDE 
LA PERSPECTIVA !NO!GENA 

En esta parte del trabaje revisaremos algunas propuestas de! 

ae le Derspect:va 1nd!qena en reJaciOn a Ja eoucaciOn b1i inpüe-bl 

cultural. t€ 

Er. el pr!Mer Se~jnario Nacional de tducac10n Bil¡n~üe 81cul 

tural celebraoo por la ANP!BAC durante el 13 al 16 de junio de --

\979, en Oexteoec, Morelos, se lle~aron e las s1q~1entes conclu -

s:ones: 

l.- Que la educac!On que se les ha dado a los 1nd!~enas desde-

ia colon1a a la fecha. ha sido una eoucaciOn para mantener y· 

reoroduc1r la situa:16n colonial en los G1versos per1odos n11 

t6ricos del pa!s, según las modalidades creadas por el aeso -

rrcllo del capitalismo dentro de la nac10n y el mundo; es de-
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4 ... 

;~upes é:n!:os, se;~n !:s :r:e~ese ~0~1nan:es de! c:~en:c his-

0~1merc se e'isef'ia .. ~ ¿_ r.ar:a .. , !ee!"' y i:s,:r1t1r l~ es:ru::ur¿o ;¡~ 

Qü!st1ca y ~ .. a~e:1:a: ~e :a:a ienc~a en ~ar:::u!a~ ae :a ~1s~a 

orc~ram~t1c~~ oe :a c~~t~r~ indigena y aespufs les de la cu!:~ 

ra occljen:a:. Es:c sign1f1ca cue primero debemos conoce~ y -
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estudiar tcdc le cue nos rodea~ en nuestra oropla lengua y en 

castellano, después 1ntentar apropiarnos del conocimiento de

lo QoE e~is:¡ !~er! ~e ~u~st~c munoo f!sico y cultural: Que -

la metooologf~ debe nac~r ~s: ce le~ dCi lin9~as e~ t~das las 

~aterias curri:ulares. Le anterior t~Dlica :onfor~ar el sis-

terr.a fu~é~1:c de ~ada :encua incigena, as! corno su estructura 

l!ngG!st1ca) 9rarnat1c~1. jar valor y re:onocer Ia :al1dac de 

les cuentes. can~os) :ey€ndas. e:: .• y cue sean ensenados 

por les an,1encs y adul:cs ae :a comun1dac Jun:c :on e~ ~aes

:rc; es:ud:ar orimerc !a ~atem!t1ca indl~en¿ ) después la oc

cidental, Etc. 

5.- Es ne:esar~c ela~0rar ::brcs y :uaderncs de :extc en len -

G~J 1n~!~ene, b1l1ncüe ce conten1dc Dicultura¡. ast como -

los pl~nes y oro9ra~as de es:ud1l corresrJn~1en~es. 

6.- Es necesa~10 s1ste~at1:ar una oedaaog:a cel sndl~~n~ para-

hacer de la educa:i~~ un ele~entc i~rortante en el avance de

le iucna por nues:ra l1bera:16n. 

7.- Hay cue cr~ani:a~ !es :c~se:cs :fenices nac:onal y re91on! 

les pa~a a~e s~ ~~::c2r :~~eciat3men:e a estas :areas. 

B.- Vigilar part cu~ e~ rrc'esion~l indt~ena t1l:n90e se le den -

facil1caaes oare una :apa:::ac16n adecuaaa de esta manera -

pue~a desemoenar neJor s~ trata1c y servir a Id comunidad, 

tudic para Que les conter.1oos respondan ¿ ~?s ne~esi~ed~s de

los conteniaos indl~enas. 
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9.- Suscar ne.os y apoyos con or9an1smos similares a la ANPIBAC,

a:! :omo establecer una unidad de lucha con el CN~l para ase

gurar Ja realización de esta nuera forma de educación. 

H!s ade:~n:e, en e: misgc documento 17 s~ h~:e elus:6n ~ !es 

croblemas oue se tienen aue enfrentar para llevar a cabo esta :a -

:arec: 

"Alcan:ar los cDJe:ivos planteados, requiere oe una verdadera 

unidad en:re ei ouetlc indf9ena y sus ~uestras. Esta unidad en -

cuentra su esen:1a e~ la histor¡a y en la tradición de cad! comun! 

cae en lo particular. Derc tl concu1s:ddor, el enclobarnos ) some

:ernos e ur.c ~:smc situa~ión, nos he hecho uno solc, pese a cue so 

me~ ~ruoos diferentes en cultura y len9ua. kuestro ras90 común es 

oue hemos sido coloni:ados, explotados, discrim1nados y manipu:a -

des, este hecho nacional e internacional nos ha hechr uno solo. 

Er1 la "Declarac16n ae Oaxtepec~. Ietaa ~nte el Secretario de

Eaucac16n Fernando Solana, se dijo en una parte del discurso. 

hEs claro para nosotros oue el obJeto Otlimo de la educaciOn

aue neces1tamcs instrumentar o aue estamos instrumentando se en -

cuentra en preparar al hombre para Ja vida. ense~arle a resoetar -

la na:urale:a. respetar al hombre m1s~o. ser senc1l lo, :rabaJador. 

honrado, responsable con los intereses ae la comunidad indtgena y

nacíonal. La educación 2nd1aena en la escuele ser~ un 1nstru~ento 

de lucht en contra de la ~iser1a. de la exPlotac16n, del despoJo. 

En nuestrc afán oe liberaciOn desafiaremos todos les intentos 
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de exterminio y trataremos de vencer todos los obst~culos oue nos

impiden ser nosotros rr.ismos. 

En otrcs documentos y testimonics 1e los grupos é:n1ccs s1puen

plantenado la necesidad de participar en la lnstrumentac16n de los 

fines y contenidos de su orooia educaciOn y hacer de esta un medio 

de liberación de su SituaciOn de e•clo:aaos, oor1midcs y discr1m1-

nades~ oero ade~as se hace el re:onoc1~:ento de su orco1a situa --

ciOn de cl2se y pcr lo mismo reconocen aue la educaci~n 'orma: cue 

se les ne dado has:a ncy sólc nt orop1:1ada l.1 pérdida de su iden

tídaa ftntca y es a partir de estas refle~iones Qué se insiste de

Que sean ellos m~smos los 9estores) ~rcmotores de su oroc1~ educa 

ci6n. 

2.9 ALCANCES Y LIMITACIONES 0[ LA EOUCACION BJLINGUE BICULTURAL 

EN LOS ULTIMOS AÑOS 

Para el desarrollo de esta parte del trabaJo nos basaremos -

principalmente en la consulta del documento donde se exoone el Pr~ 

grama oara !a modern1zac16n ind!gena 1990-1994, documento sur91ao

de !os 1 ineamientos generales formulados en el programa cara la Mo 

dernizaciOn Educativa 1989 4994. 

La D1recc16n Genera! de EducaciOn lnd!9ena se creo en 1978 e~ 

me la deoendencia resoonsable de dar viabilidad al proyecto educa

tivo nacional destinado a les ind!oenas. Esta d1recci6n norma, s~ 

oervisa y eval6a los servicios escolarizados de oreescolar 

ria~ ast come les de extensiOn educativa. 

or1ma 
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fn el n1ve! r~eescj;a~ se ~f:onoce cue na na~tdo un avance n~ 

tabl~ en el a1sefic ~urr1cuiór} a le 'ecti se cuenta con un rl¿n -

~- ur. pro?rar:;a de- es~uC1cs p.rnpic~, asf come cor, rr.a':.erial~s currtcula .. 

~es ouE epoyan l! !abor dccen!e, sin ernte~90, se acepta aue estcs

avan:es ne se han 1~01e~entadc a ni~el na:ionaJ. 

En el ni\el orie~r1a cue constituye el componente educat1~0 de 

~tyor i~portan:tt en Ia estructure del sutsistema. se diceT aue a

cesar Ce les estuerzcs aue en ~istin:cs ~~~entas se han dedi:ado -

¿¡ d1se~c ,. e:a~c~aciOn ael Plan y o~ogramas prop1os óel nivel~ 

acn n~ se cuenta con un :ur~1cula con;ruente con les 1n:ereses, n! 

ces1caaes ) v1~en'1~s Ce l~s n;n~s Jn~~gends, n: irticulado al ni-

Po~ 'l::~c -se ~tre9t en el mzsno docu~en:c- los ~anuales oa

ra el for:aiec;~ten:c oe :a ec~(3C!6n or1mar1a D1lancüe biculturai 

y el ~anual Da~a la ca~:d::On ae Con:en:a:s ftn1cos~ se ~1senaron-

para aDcyar le :abcr del ~aes:rc 1ndfgena en el uso, complementa· 

c1~;11) cdecuat;en de :es rroQrai;ias na.:1oncles. A C-'usa de df-f: ·-

=:e~~: es en SL dis:r:buciOn y arltc~ciOn, !es man1Jales fueron obJ! 

·~ ~e ~n croceso ce ¡~tlan:a::er irrecule~ Q~t !~:idl~ desarroll~r 

un procese de se9u1~2entc y evaluación ssste~~~i:~ aue oermit1er~-

modif 1car. coffio:ece~:ar e ~ust:t~lr dichos materiales. 

Se dlce que ~tt ~:ce~ los ctsos se ha enfrentado el problema -
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En es:t sen:iac. no se na :cqradc aGn la ~cns:ru:cl6~ ae un mf 

del~ cu~r:c~lar Onico ~ fie1i~te CJe in:e;re las ~e:odclcc!as. con 

tenidos y e~•ccues ~1ng~~s:lccs Que oerrni~a~ la ~ten:;~n ~1'eren -

ci~da ce las e:n1as ~nc~;~nas. 

re en :en~ues :ncf~e~as~ de~1dc en:re c:rcs ~a:t:res. a la e~ 

fic:en:e for~ar1~~ :e los co:en:es y a! jes:ono::~:en!r df o~ 

Jet:vos cue se persi~uen en es:a area. 

En al~uncs casos. :c5 ~aes:rcs ne es:~r aifaoe:::aocs en sL -

ortr1~ ien~ua, en: ~z:!e~ :a :2nou~ ce ~a :c~~r:ddC cue ~:1e~ 

den; en:re c:rcs. !a a:en:;~~ :a~t1é~ ~esul:! ae~1c1en!e ~=r-

s1:uac1ón Que ccl~ca ~l alu~no en des~enta~a oa~e acceaer a ni 

veles superiores. 

Ne ots:~r.:e es:as C¡fi{v¡~cdés crr1oc ~enc1cr.aces se acrepc 

aue se tan oublic~oo SO :!tules cara el ~Iu~nc y los respectivos -
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~anuales aeI maestre pare ta enseñan:a óe la lecto escri~ute en-

36 1en9uas consideradas mayoritarias. 

La oroducc:6n de prctotioos didA~ticos Dara aooyar el proc! 

so de enseñanza aorendizaje, na sido m!nirna. Se ha carecido de-

1r.strumehtcs oue or1en~en al maestro oara elbaorar materiales -

con cr!ter1cs de aprovechamientos de los recursos de Ja comunj -

dad. 

En re!ac16n a la atención a la demanda se afirma aue actua! 

&en:e se atienden 46 ae les 56 ~rupcs ttn1ccs del Da1s, en 23 e1 

:actos 0(' le kePG~l1ca. 

fn e: n1~ei primaria s~ a:1enóen actualmente a 567 956 n1 

ños entr~ € y !: años. en 6 (11 escueles ton 22 923 aocentes. 

Sf ~cn~;dera una ooblaciOr. d~ 1 ~3i 377 come demandante PO

~encial, de an! Que la demanda atendida se s1tüe en un 39~ del -

[J ln~sce ce ~f1c1enc1a ter~¡n¿J es aDenas de un Z2i, ei de 

reprocación ae un ;¡~ con una :enaenc1~ ~ inc~ementarse en los -

~!times ancs. ,~ cue e~ e: c::lc esco:ar ,987-88 el Indice ae re 

En re:a:1ón a las ca~a:!er!st1cts QCa~é~1cas d~l persünl1 -

aocente se r~:onc~c cu~ ce !os c~~c'1~acamente 32 000 ~aestros -

~~ se~v)~1c :an:c en el n~we: o~eesto¡ar como pr¡m~rla; 590 s61c 

cuent~n cor estu:lcs de cr1~ar1e. 6 SE~ con secuncaria y 6 578 -
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con bachillerato, el resto, cue es a~rDktmadamente un 50~ ~1enen 

es:u~io~ ncr~ai:stas o al9uno o:ra carrera orc~esiona:. 

En cuar.:~ e la o~ofes1cnali:aci6n ce les ~ae$:r~s 01ltn~ües, 

hasta la fecta ne na sido ~asible consclitar al:ernet1vas ~ia --

b!es para ~u locrc; el Sa:n111eratc pecap6~1:0 oe la C1re::i~n -

r:o. no na resoon~:oc 

!res incitoenas. 

La UPh c~e~ !a C!~rera de L1cenc1atura en E~u:ac10n ln~toe-

tan servicios ~Sls:en:1ales 

nac16n entre la StP) e¡ :~•l. 

Ac:ua!~en:e e~~ s:er i 2sr ¿;bercues es:cla~es, dcnae se --

~1n1strativcs. ce adscrt~csOn de persona: y falta de rac1onal1 • 

Come ~ueae aoreciarse. la eau:ac16n indtgena a nivel nací~ 

nal tiene rn~s !1r.ita:¡ones oue logros y aunoue ~e ~se ele~ante -
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mente el térffiino tilinp~e - b1cu!tural cara caractert:ar al tioc 

de educcción :nd!pena Que la SEP a !ravés de le OGEI se supone -

oue est~ irnpar:iendo e los éi!erentes ?ruoos étnicos. es 16~ico-

cu! con todas est~s 1 i~itaciones en l~ pract1c~ e~J:a:!v! tn~ig~ 

r1s:a estas dos palaDras oue~an vac1as y en ~ucnos d~ ¡~s c:scs

s!!o s1r~en para c1sfra:ar a les verCaderos fines 1molt;itos en-

De ant cue ei9uncs cr;an1:a;iones :nC19enJs ~ en ~ucnr.s e~ 

s~s :es ~ismos gruoos étnicos, es:én c:~n:eando !! neces1cac de-

~a~e1ar y :cr:rcla~ elles ~is~~s su orocesc educa::\c for~al pa

ra acecuar les f ~nes y c~~:enjdos a sus esoeclf~c1jades cultura

¡ e s. 

Pero esta sl:uaciOn ~tflc1lrnen~e se podra dar en una soc1e 

~a~ como la nues~ra en éonae ios ~ 1nes} conter.1~os ~e la educa-

c1:n es:!~ :lerd~en:e C~!en:ados a Jos intereses 

~el siste~a econ6mtcv ~oc:nante. 

necesidades • 

Auncue esto n~ ou1ere aecir oue los planteamientos que fo: 

~u~an los grupos y cr9an1:aciones 1ndt9enas se oueden en el va -

cit. ya cue es precisamente esa ins¡s:encia la cue est! lograndc 

oue se abran mis esp3clos oart convertirles de obJe:os a suJetos 

de su orco10 canbic y desarrol !e lo cual permitir! atenuar la re 

lac16n tan des1cua! aue e~1ste y na ex1st1dc entre los grup~s é~ 

n1ccs y los otrcs ~rupos so:1ales cue confor~an la sociedad ~lo~ 
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Solamente =~~ndc ~e vaya lo~randc disolviendo esta relación 

tan destgua1 manifles:a er ie e\plo:a:iOn. discriminación y mJni

pulaci6n hacia los gruoos :nc!genas, es cue se DodrAn sentar las 

b~ses de una verdadera ecucaci6n ind!9ena oroducto de las oropias 

necesidades e intereses de d1:hos grupos, es cuando se podra ~a -

blar de una educaci6~ b1:ingOe ~1:ultural cue relacione des len -

guas y dts culturas en un clanc socioeconOmicc con relaciones so

ciales mas justas y ecuil ibradas. 
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CAP 1 TUL O 111 

LA EOUCACION INOIGENA EN CHIAPAS 

3.1 CARACTERISTICAS ETNICAS DE CHIAPAS 

cn:apas es uno de los estados con s!s alto oorcentaJe de -

DOblacl6n :n~lgena a nivel na:ional. ubicAndose en el 3er. lugar 

aesoués de oa.aca y veracru:. 1 

Secún e! 1 :ensc General de PoblaclOn y Vivienda de 1980, -

~éllCC ccn:ata con una votlac16n 1n~i9ena de 5 isi 038. lo que -

reoresen:aba ~¡ S~ de la ooolac:On ~otal del oals, aun~ue el 1~1 2 

re;1str! en 198: un total de 7 36e 084 habitantes iaent1ficados

:o~c oo~la~:On sn~Scena; es orctatle aue esta 9ran diferencia en 

las cifras en tan pocos anos se deba a cue los cr~terios del lk! 

sean m!s otJet1vos cue ios ut1l1zados por e: X Cense de ootle --

:16n. 

Fe~ o:rc lddc ~enemcs oue la d1nAm1ca demogr!f ica de la po

bla:16n. indlcena en cn1apas ha s1ao en los últimos 10 anos muy -

~Ita. pues sec~n e: :ensc jE P:~la::6n de 19SC, de los 2 084 717 

hab1t3r.tes ce :h:aoas 492 iOO eran ind1genes. le que representa

bc aorc)t~aóa~ente un 25~ de la ootiac16n tota?; sin ernbarqo oa-

ra 1990 se9ün las cifras preliminares del ll censo de ooblac16n. 

Cniaoas cuenta cor. 3 202 9\5 habitantes de los cuales 958 936 se 

uotcan como ooolac16n inC!oena. le cu!l sign\fí:a aue mientras • 

la poolac16n total del estado crecie en ese oertoao mas ae un Sú~ 

en números aosolutcs a una tasa de crecimiento Dobla:1onal de 
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total del Estaac. 

~ctua!~ente las :onas in~I~enas de Cniapas se ubican oref! 

ren:e~en:e en :a ~itac sep:entr1c~al del Estadc y e io ldr9c ce

!a franJa 'ron:er1:a. Se trata ~enera!~en:e oe terr1t~r:cs de 

:o~ocraf~a su~a~en:e 1~recu1ar, que nan favorec~j0 y favorecen 

:= ~nco:r,uri;~c-:;tn i :e ~cr:secuente ::-.t11rc1nac~6n. fi relieve ac .. 

'z~ales ar~pcs étnicos aue en su con1untc concentran ~as del 95~ 

ae la ~oDlcciOn total lndlgena del estado: estcs son los 7zelta-

:es. l:ot:tles, CMcles. Zocues, l:~o!a~ales ~ Mames. 

~es !:eltales sen el grur~ 1ndI~ena ~~s numeroso {reorese~ 

ta el 43t e~ le rJ~!~cz6n ce !engua 1nc~ae~a}. Es:e qruDc de 

2r:cen ~~Y~ se as1en:a or1nc1oalMente en el alt1Dlano central ae 

Chiaoas y en las estr1ba:1ones adyacen:es de J~s ~ontanas del 

f¡orte .r ae! Oriente. :1 medie natural en el oue se un:can se ca .. 

ra..::i=fi:.d '--'Vr u1; rti1e\·e mu)' ac\.1óentcco que dif1cuitc l~ comun_!. 

~ac16n l lds act1vicdaes agrícolas. Los rics que atravie~an el -

terr1tor10 tzet::al son poco caudalosos y el el ima pres~nta baJas 

temo€raturas por la a?t1tuc1, la frecuente nebl 1na y las abundan-

70 



tes lluvias. Los princioaies rnunitio!os t:eltales son: Altamt-

rano. Amatenan~o de! Valle~ Cnanal. Chilón. Huixtla. Las Rosas.-

O:osingo, Oxchuc. Sitel~, Tenejaca y YajalOn; en su conJun:o les 

munlcicios t:etales abarcan ~!s de to 000 k~ 2 y aue en alouncs -

Lb lengua tzeltal oertenece a¡ qru~o maya-~ctona:c ), aun-

oue oresent~ var1a:tones a1alec:a!es :a cooun1ca::6n es fAc:I e~ 

oad eccn6~:ca: !ln e~~arac. ~s rae~::::~ ~ insuf¡c1ente y :arde-

Los princ1cai~s cul:1Ycs ~n las :onas ¿!:as son el Maiz. el ~r1-

Jol y algunas ncrtal1:as. ~ten:ras cue en :a par!e seotentr1c 

nal~ es ~1 caf~. el orinc~Dal oroduc:~ aorfc0!t, !a 9andOerf¿ se 

restrJnge a la :ria de aanddC ovino oara el aprcvecnam1entc ae -

la lan!. 

t~ de! a!:~~l~no. en las mon:anas del 4c~~e ) e~ los escJlones · 

Que descienden a la oeores1ón cen:ral. ~a zona t:ot:1I tam~)én· 

oresenta un cii~a tem~1aac y nGmedc. cocos r[cs y cond1c1ones "! 

turales dtf!c!les pare el desa~rollo OE 1~ a9r1culture. Son mu· 

niClPlOS t~otziles: Bocnil. c~~!:~!~~¡:~n. Cnamula. C~enalh6. ~1 

s~saue, 1~:apa. J¡totol. tarrl1:ar. M!:cr:ic. ?¡nteinO. Pueblo -
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rranza y Zina:e~:!n. Ei !rea 7:ot:il abar:t aprc~tmadamen:e 

S 000 ~~2 y este ~ensa~ent~ ~c:ia:a; n~e~E ~e tes mun1ciD1cs an-

del 90~ ae las ;c:al:~ace~ :1ene~ ~enes d~ 500 nabit&n~es. ~1 -

lcual aue el ::e:~el. e: 7:~::!1 es una lengua cel qrupc ~~ya --

:otonacc. En le cue se rt 1 ¡~re ~ :as act:~lcades econ~~z:as.:a~ 

" !3. liia) s~~!~ti!a. cue 1 :rmar un área ~~rcxi~a~e ae' n0r l~~ 

Por su ra~te. ~os Zocues recresentcr. t: 5~ e~ ¡~ ootlac16n 

indlgen2. s~ &rea de ocu:a:Ibn cue lleg6 a abarcar :occ el occ1 
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de~:e ael Es:adc se ve ca~a ese mls restrin~ida, a~arcand~ ac 

t~al~e~te un~ are~ oe 3 DOG ~rr 2 c0nfor~a~! ;e~ !~s !~9u1ente~ mu 

Le6n, 1Jnua:6~ Occtepec, Os~uac!n. Pantepec, RayOn, Solcsuch1~ -

oa. Taoa:aoa. Tao!lula y Tecpatan. ~a oo~laciOn :ooue ce Cn1co! 

sén. Osu~a~1n:a. lux:l~ Gu:iérre:. San Fernando\' Occzo~oau::a -

tienen par:e de la ioer.tida~ étn1ca, ~ues la Ien9ua en es!QS úl-

:i~:s mun1:ip1os na oesaparecidc cas1 por comole:o. El reduc~do 

:erritor:c :o~ue ocupa la parte oc:1dental de las ~onta~as de! • 

:as llanuras Cel cclfc, Es una :ona euy a:c! 

oor ei ~:e Gr:Jalba ) al9uncs de sus afluentes. L~ conf1oura 

c10n oro:r~t::a a:f1cu~t¿ la :o=~~::a:16t; ~fen~ ur! ~e~s:da~ d! 

~o~rl'1ct ~U) var1ac2 aue va de les 15 ha~1:antes por krr 2 hasta

' cer~! ~e los 150 nat. ocr k~~. come e~ el case de Fanteoec. La-

:en~~a :Gcue :amb1én pertenece al ~rupo ~ay2-tctonacc y tiene t~ 

por:en:es var1ac1ones dialectales, c1st1n~u1éndose hasta cinco -

encon:rarcs ~cuf las m1s~as constantes Que en c:ras zonas: apri-

cultura ce subs1s:en:ia, escese: de :1e~ra cul:¡~able. suelos PQ 

bres; e! r.:a~: y el friJc!, el chile, !a calaba:a. el café y el -

cacac son les orint!Dales cultives; la ganaderta, ~uy e~tendida-

Los Tcjolabales cuya mayor parte habita dentro de los llmi 

tes del ~un1cio10 de las Mar~ar1tas, constituyen el ~.5~ d~ la--
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oendencia, Co~1t~n y Altam1rano. La :ona tCJOlabal se extiende· 

uno~ 6 000 ~~2 ~ ocupando el este del Altip!ano y las estr1bac10-

nes de las Montañas de Oriente; esto s:~nif1:a una c1ferenc1a --

ción de! relieve entre las tierras altas de iomertos cltffia tere -

oladc y reducjda vegetación y las tierras baJaS de ~ontanas y V! 

lles. clima c~l1dc y hGmedo vegetación se!v!t1ca y rtos caudalo-

sos. La re916n toJolaba! tam~1én se en:uentra bastante in:omunl 

tade y presente una densidad de oobla:16~ acenas suoer1or a los-

1n hab. ocr ~m2 • La len9ua ToJolabal der:vada también del Maya-

:c:cnacc. es:~ e~Paren:a~a ~:rec:a~en:c ccr el chu~ guate~~lteco 

y ne presenta var1a:1ones ~ialecta!es ae 1n~~rtancia. Los lc?o-

iatales martienen con le~ :~ujes :ntc~sas re!a~1ones a~1stcsa5 y 

cc~erciales. La agricultura :onst1tuye la ac:1~1daa económica 

fundamental; la oro9raf!a y el el ima per~1ten cierta variedad. 

de tal manera aue Junto con los cultivos tra~1c1onales {mat:. 

fr1Jol y calaba:a) se encuentran alcunos ~e 1moortanc1a comer 

:ia! como café, pi~tano y frutales. 

Los Mames, Que hab:tan en la reo16n de la 51e•ra Madre de· 

Chiapas, orinc1oalmente en las municio1os oe El Porvenir, Maza · 

pa, Amatenan90 de la Frontera, BeJucal oe Ocampo, La Grandeza. 

tla~i6~ Ce l~~~ua indtqena. La mayor oarte de le oob1a~i0n Mame 

radica en Gua!emala. La regiOn consta de tres zonas; la primera 

es el oac1:0 montafioso de clima templado con temperaturas muy t~ 

Jas, lluvias abundantes y una oro9rafta acciaentada; otra corre! 



y Cuilco. ae cJima cal1a0, iluvias escasas y veQetación pob~e: -

la 6lt1~a la constituyen las falGas ael ~ol:!n Tacan& en !a re--

910n del Soconusco, de cl1~a var1acc segOn !a alt~tu~ y ex~~ema-

dam~nte !lu~iosc: en conJun:o, el !rea ~a~e cn1a~aneca aDarca -

unos 1 500 ~m 2 • con oobl~:16n Clspe~sa e ~ncomunt~aaa que se ae-

dica or1nc1palrnente a! cu!::~o ae lt ~aoa en las :onas altas y ~ 

los cultives tradlc1onales en las :onas ba~as. 

Hay otros gru~cs ~:n:cos en :~iapas. mu~nc rne~os ~umercsos 

y cue se locali:an en varics rrun1c!~1os s1tuadc a 10 Jarco de :a 

la linee fronteri:a en el ~un1c1p;c ae Ja Tr1n1:ar1a; l~s Ja~~l-

tecas. habitan en alg~nas loca~1dades ael mun1cicic ce Frontere-

to~alóp~; por su oar:e los Moch6s se Iocali:an Dr:nc1calmente en 

Mcto:1ntla y iuzan:~n. 

3.2 CA~ACTEUSTICAS DE LA EOUCACJON INFORMAL JNOIGENA 

Pare exo!1ca~ las carac:€r!s:iccs de la educac16n indlgena 

retomaremos princ1palrr.ente a Nancy Mor'·ai:o' :ompler.ien:Andola con 

la experiencia pprscn~! de v!~:r e~ un es:ado donde el contacto-

y la re!ac16n con los grupos é:niccs es algo tan comün y rutína-

rio. 
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3.2.\ LO~ lN!ClOS DE LA EOUCACION EN El NIÑO !ND!GENA 

L~s DeDés ~nó!ae~as aesd~ :~s ~r:~eros ~eses nesta :~si --

los ori~er~s ancs son ~levaccs a~arracos en Ja espalda ce la ~a-

ere. con ia cate=~:a so~re el no~Drc de eiia de ta: ~anera ouf -

:~n solo vol,er la rnad~e su :abe:a na:1e atrás. au~ duran:e s~ -

trab~Jo. sus OJOS le cueca~ al ~is~: n1Yel dei n:ho ~uece enta 

aauitos. zuncue es nesta les se1s; s~ete a~cs cuana~ ya :lenen

~a cb~19a~1tn G~ r~o:::!r!e~. aunou€ en fcr~a t;e1tada Dor su -· 

~raer lena. ~al:. etc .. ) se ¡es ~a ~na ~ecuena porc:ón cue car-

mecacai; las ~uJeres se ies ense~a desde DP-

Ctlehas a traer egua en recuenos =&ntaros apropiados a su edad. 

Les Jueces en l~s n1~:s :n~!q~~as tienen una qran ireDorta~ 

c1a oara su prcc1: ~esarrc!i: rs1:o~c:r~:. éstes es:ln crten:a 

dos por le oenerel 

:an los aCul~os, les n1n0s ~eaue~o~ ;uecan con les ODJetcs oue 

~!Y pn la :asa. les n1ftas :~;tan a sus ~a~~es en el t~a~aJc. Los 

sus Jue9os y ~oc~s \eces :ar:1:1oan er eI:cs. oerc se ~e~::ene~

a la expectativa, ~1;:lanao cue ne ces~ruyan los oDJetos ú~1?es-

o oue no se oeleen. 
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Los Juegcs de los n1~os ~~yores tambi~n son altamente irnit! 

tivcs y reQuieren oe un grade mayor ae crgan1:aci6n. Se imitan -

la mayor!a de las cerenon1as :~~ortan:es lo cual eAl9~ una ¡::1\1 

dad coooera:iva oe varios n1ncs; también se i~1:a la ~ioa ~am1 

liar, y a ve:es se ~onstruyen casitas en ~1niatura. Las ni~as 

juegan a nacer las lan~res ao~és:i~as de sus ~adres. en esrec1al-

ran s~s exper:encia~ 1nfa~:::~: e~ ~e!a:1~n ~ sus Jueces. oud1~0s 

a~rec:ar !a eno~~e r1cue:a, crea::vicac e 1~ac:nac1tn pa~a aoa~ -

tar ée a~uerdc a !as conc~~1c:ies) :1l"'.1!.d:1or.i;s c:r: S:! ;;eC1c un -

sin nómerc de Jue9Gs ~r~tz~s ce los n1hcs ¡n~lcendS. 

Perc nay cue a::a~ar :~e :os :ueacs estan per~¡!1dos pcr lr 

peneral sclamente ios n:nc~ ~enores de 6 e 7 a~os. ya aue 

tlr de es:a edad e! ri:!l: ;n.:!19e:;.: ~~'=ne cue 1ntecrarse a le ... 1ca

prcduct1~~ ayudando a sus oadres en las act1v1daaes Gue és:os re~ 

Tan ~rento co~o los ~1fi:s de~ues:ra~ ser capaces d~ cu~pl1~-

lrdenes s1npies. nac1a les :res anos dE edaa aorcx1rracarnente se • 

les ~ande a rea:1zar tareas sencillas, come traer leña para el t~ 

se les e~ige demasiado se les oer~~:e cue Jue;uen e se d~s:r!:· 

Qan. 56lc oespués de los se1s o siete años de eCad es cue co~ien-
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asigna~a. 

~os n1~cs varones acom~anan a traba]ar a sus pad~es, auncue 

ai ~r1nc1c10 se espera muy poco de ello~ en cuanto a su esfuerzo

c capacidad de ~:enciOn. Se acos~u~bra oue el padre le ense~e al 

hiJO los nomtres de las olan:as y para cué sirven y cue le ense~e 

las técnicas aqr1coJas y el nino debe es:ucnar con e:enc:6n e im1 

:ar al ~adre lo ~eJor cue oueca; cuandc ei Ol~' rea:~~ª ade:uaca-

men:e su trabaJc recibe la a~ro~ac1en) ~ ,eces el eioc1v del pa-

~re o en caso ccn:rar10 ruede ser reca~adc 

óC. 

se1s afios. auncue ~arn~o:o se les e 1 1ae c~e nactn las cesas :orna 

los adultos. A: or1nc1p¡c se le as1cna u~a ser:e e~ o~cuef2s ªº! 

na:eres. y !as ~adres es:a~ ~1srues:a~ a ve: ver a nacer !o aue -· 

crec1endc se le ~a ex~:1e~j: ~!s y se :e recafa c~ana: n: n~'~ -

b~er, !as c~sas. 

En !a fDoca en c~e :as laocres ~;r!cclas soP ~!s oesa~as :~ 

oa 13 f~~.:~J !::~:!~~ ~: :adre e!~! ~fuCarle en su :rataJc, aun-

menores, ya cue no se accs:u~~ra ce1ar a un rino s6Io en !a casa. 

Por ic gene~aI es has:a los once o Cace anos Qu~ tos n1~os-
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ya se les cons1ae~e caoe:es ce real::ar cueiau1er terea o act1v1-

dad exclusiva de los adu:tos; e~ce~to el tejer en :as rnuJeres aue 

:n!c1a~ su aorendiZaJe a ~art1r de esa edad y le perfeccionan en-

tre los 15 y 16 aftos; e~ el caso oe !os ~ifics el tocar un lnstru-

~ento ~us1cal -cue tiene eran lmoortancia rel1g1osa y de orest1;10 

so~ia:- lo narA :ae~¡én ~es~ues ce los t2 ancs y su aprendizaje -

e~ mucnos cases ser~ en ~or~t auto~1dacta a :ravés ae la observa-

c16n d~ otrcs mús1cos. 

Pc.Oei.iOS d.e:::r oue :i! educac16n infcrrr.a! al interior de la C_2 

~un:c~c cum~le un Dar·el nc~oce1n1:aoor y reafir~e la ident:dad ~t 

n;:~ A través de una serie de mecanismos. c:s~u~bres. valeres. e-

ftftrs ae \Ida y oue ~an conscr1dAndosc y reaf1rm~ndose en cada une 

de sus ~ie~trcs nast~ locrar irnpreanar les elementos necesarios -

p~r~ su aesenvo1~:~1~n:c co~c crupcs culturales Ciferencladcs. 

3.3. LA EOUCACJON FORMAL E~ CHIAPAS 

Lft edu~ac:t~ ':r~e: ~a e!t~dc rresente en las comu~tdades -

~s:o ne :u1ere aec:r cue antes los indtaenas ne recibieran este -

t:po de educa:1tn que ~or :e general :enta un carActer obllcato 

r10, como D1en seftala Nan:) Modianc. 4 

tuvo ~u rrimer i~Dulso serio durante el ~ob1ernc de C!rdenas. a -

fines a~= de~enJ~ 1930-~C. Anter1or~en:e eran o~ccs les 1ndlge -
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~as ~ue ¿cuc~an a :as escucias existentes en aiounos de sus ten -

tres :~itales. En aenere:, se ob!i~a~! e ios n1nos a asistir, y

en ellas se ccnver:~an or~ct¡acanente e~ s1rv~e~:es de ~os ~~es 

tres. Se les :as~i;aba severaoente sí no aprend1an bten la lec -

ción~ e !1 de ~i~unt c:ra ~anera violatan ~as reglas. com~ ~~r 

e1e~plc ;a oro~1bi~~On Ct! us: ~e su ~en;ua. aún ai1:es de haber 

apren~1ac el escancl. fn o:as1cnes se les ~acll arrodi!l~rse sc

Dre Dledras e hues:s de freta ourante larpo tiecpc, pera cue l~ -

ie:cs6~ :e! rene:re~a en fl cerebrc: nuc~c1 maes:rcs refor:a~an 

sus ense~an:as con una cc~rea o una ~ar¿ esr1~~se. Ccmc ¡a ~d~O· 

~fa Ce tes es:clar~s cu? lSlSt!d~ 8 !es es:ue!~s d~ ics rueblf>S • 

E~a !z~¡~0s. los 1nd!qenas eran ct~e:c d~ f~er:es abuses tanto •• 

por oa~te oe ~us c:"Dlft~rrs :omc ce :~s ~~es:ros··. 

de ~9'r y cu~ SE pr:lon9f tnclusc de~~ués Ce est aé:aaa ii ~~~1 

mos corrobortr co~ :! narr~c10n ~e a:~uncs ~aes:r0s :nCSgenas b;· 

les ~=s~ct ma~s:r:! ~adinc~} al9un0s n:J~s de ~stcs aue hCJ st 

Oedican a la Cocen::a recuerCen e! :ra:c aue a~Lan a :~} n1hcs l~ 

d19enas le cual re~u!:a~e ~ara el!cs ~an norme: a~e :ne luso ccns! 

deraban cace ~na ot: :ca:¡Or e~ los alumn2s 1nd1~enas el servirles 

:~riusc cene ~tzcs. oues cons:ceraDan es:a actt~tlC cc~c una forma 

de Daac al 1'fi\c~·· de vclver~~i ~:iv:l1zados~ Y pdecentes~. 

Se cuenta Que los Padres de les niños in~t9enas t~n!ar. Qu~~ 

d1sfr~:ar e sus n1Jcs de muJeres c~rB evadir a !as autor1aaces y-



ew!:~r :u! los ni~cs 'ueran a escuela. ya oue las ntfias ne esta -

ban otl:qadas a asis:ir a clases. 

FuE Curar.te el gobierno óe CArdenas cuando se fundaron los -

primeros internados indtgenas federales en San Cristóbal de las -

Casas. Arnatenango y ZinacantAn y entre sus antiguos alumncs se -

fcrffiaron les cue ser~an los pr1mer~s rr.aestros inct~enas. mu=nos -

de los r~ales todavfa estan en serv1c1c. Poster1cr~ente aoare~1e

ron varias es:uelas, diurnas en las zonas 1nd1genas ~inan:1aaas -

por el o~t1erno feOeral y es:a:al y aunaue supuestamente cuerian

fun~1onar 'ºr. el ~odelo de ~as es:ueias r~rales. r.bs bien en la -

prA:t1ca ~e semeJaban m!s t las es:uelas cue nattan func1011a~o a~ 

Pc~te~1crnente y co~c resultad0 de la creación del JNl en --

19!8. se cret el Primer Centro Ccc~d1naaor ln~1qentsta en San -

Cr:stO~a! ~as :asas en 1951 y se funadrcn las ~r1~eras escuelas -

1n~~c~nas DaJ~ sus ausri::os. auncue también se crearon m~s escu~ 

Aun cuanac ya en estas fecnas se irnpu~sa la edu:ac16n b1l1n

güe; es de:ir. se i~plementa e! use oe la lengua nat1\a oara ind~ 

c1r al a!umnc al oroc~so ae enseñan:a formal ~ su consecuente ca1 

primordial d~ la eaucac1ón ¡r.~:;en~ e~! la inteorac10n de les gr~ 

oos étnicos a la 11da nacional. 

Nancy Moo1ano5 oeJa clarc es:e punto cuando agrega: 
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"En la época de ia proclamación de Torres Bodet en 1958, en 

!os Altos de Chia~as. los fun:ionarios de edu:aciCn de :os tres -

sistemas, federal. estatal y del INI, velan en la escuela el oun

to focal oel desarrollo comunitario. Sin embargo, de los tres, -

el del JNI el que m~s énfasis ponla en estos aspectos, porque su

preocupaci6n primord:al ha sido siempre la integración del ind19! 

na en la vida nacional". 

La misma autora seftala que por los anos 60 los niftos ind19! 

nas cue acudlan a las escue:as ten!an un promedio de edad muy a! 
to y oue incluso rebasaba los 1t anos y oor lo 0eneral solo as1s

t!an de uno a dos anos, es decir, cuando apenas sab!an leer y es

cribir y rnane~ar al9una~ operac1one~ ar1tm~t1cas. Lo~ aue logra

ban terminar la primaria se convertfan la mayor1a de las veces en 

maestro~ bll1n9ü~s ya ou~ ror €ses añ~s €! Qradc ~fn1mo de estu -

dios oara entrar al servicio docente era la primaria e incluso -· 

aunoue fuera inconclusa. To~av!a por esos años se perm1t1la el -

acceso el serv1cio magisterial ind!gena a maestros mestizos e 1n

clusc algunos inspectores, esta situac16n y ademls se ubicaban a· 

los maestros 1nd!9enas en les grados 1n•er1ores y a los no 1ndl9! 

nas en los superiores. 

En relación al uso de la len9ua na:1va los ~1smos inspectc

res -que no eran 1nd!genas- obli9aban a los maestros y éstos a -

sus alumnos a no usarla después del primer ano oue era cuando se 

supon!a oue el n1no dominaba aunaue fuera rudimentariamente el -

Idioma español. 
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Ya a partir de esos años se Permit!a el acceso de las niñas 

indig~nas a tas esc~elas aunque su proporcíOn era menor en rela -

c16n a los varones. 

La barrera llngülstica también representaba un grave probl~ 

~a para la ejecuciOn de los objetivos de Ja educaciOn ind!9ena; -

al respecto Modlano6 señala: 

NAlguncs maestros parecfan tener eAcelentes relac~ones con

sus alumnos, dar sus clases con claridad de método y de objetivo, 

e Interesarse en el orocesc académico de cada uno de les escala -

res. Esto era aplicable tanto a maestros indipen~s come mesti -

zos, en !os tres sistemas edu:at1vos, federal. estatal } del 1N1. 

~in embarco en la mayorta de las aulas oom1naoa una atmtsfera de

confus10n. <n la mayor parte de las escuelas estatales y federa

les la barrera linguistica u otros oos:~:ulcs e~~~ le comunica --

c10n entre maestros y alumnos parec!a ser la e>PltcaciOn de ésto. 

Los recién ~raduados de las escuelas normales, Que eran los ün1-

cos maestros aue hablan recibido alguna caoac1taci6n sobre los m! 

todos educat1~os m~s modernos eran al mismo tiempo, entre el per

sona: do~en:e. les cue ~a5 ignoraban el lenouaJe y la cultura lo-

Como consecuencia de esto. la educac10n tenla un car~cter -

memorista y si el ni~o aprend!a frases o poes!as c!vicas, éstas -

no ten!an para él el més mir11m6 Sifitid:. 

Todav!a en la década de los 70 se consideraba como un éxito 

escolar el 109rar oue un n1no indtgena aI terffijnar la primaria no 
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se;ufr v:viendr y p~a::¡:anc0 s~s pa~rcnes :ul:ure:es carac:e~1s

t¡ccs Ce s~ qrupc ~:n1:: eu~:ue vara el n1hc 1nc!cena e~ hablar -

~ucncs le eApl:can. ~in: ~ue :a~:i~~ se CeDe a una ~or~a ce res:~ 

tencat =~~:~ral cue :~~;=~ :~ :~::s:::en a tra\éS de :a eau:ac16n 

for~al de ot~os ~atrcne! :c::~~t:es ayen~! e se proria en:icac é} 

n:ce. 

3.~ LA EDUCAC!O~ B!LINGUE BlCULlU~A~ E~ CHIAPAS 

Cor-,c· \lrncs ¿ne: c:d:t:lc- :l. ¡a ecuce.:1ón ti;!1ncüe t1~1..;t~ 

ral es a::u!l~entf la or:en:a::~n cuf se le ~a C~jC a ~a eauca -

:.6n ina:gena come res~::aac. ce: re~cno:~~~~n:r de: car!:ter r!~ 

riftn1co) p:ur:culturet ac ~a scc1ecad me11:ana. re:onD::~1entc

~u~ ~e d~rJ\t ~ ¡~ ve: ce ¡os prop;cs ~arces 1n:e~na:1o~ei y "! 

cionói oe¡ ~cv1m1entc :nc1cena, ~r1nc1oal~ente a r¿!; de les Con

gresos ¡na1oen1s:as Intera~er1:anos, e: VIl de Sr!s: l1a en 1973 y 

el V!lI de ~tr1da Yw:a:an en 1980 y ce l~ fcr~ac16n ce la ~NP! y-



En es:a oart~ del trabaJo oueremcs demostrar aue la Ilam~da 

Educacibn Jnd[genf S!::n;O~ ~iculture¡ en el caso concreto de -

:n~aoas, ~o ha legrado en los ~lti~cs anos, sus objetives propues-

tos y oue la EaucacjOn aue se les imp3rte a les ~iferentes grupos-

étnicos sigue cumDliendo en esencia los mismos obje~1vos cue tenla 

en dt:~~as anteriores; es decir, aue sipue siendo un elemento acul 

turaoor en relac16n a la l!a~ada cul~ura nacional y Por le mismo -

es une aP los or:n:ioales elementos que s1r~en para proo1c1ar la -

Dérdida de Ja 1dentidaC étn1cñ de Jos ;ru~os 1ndl9enas. 

Para demostrar esta h1Pótesis ncs aocyamQs en el an~lisis -

es!aalst;cc. la otservac16n ~:recta, es:u~los ae casos y entrev1s-

:a~ con oersonas aue c~ns1deramos claves oara aarnos ¡J informa --

c16r. !"e~uer1cJ~. 

r¡c cue es aonde se encuentre: la l!'.ayor1a de los a!umnos del sub.si~ 

te~~. aunQue tambtfn h1c1~cs algunas referencias en ~elacrtn al n! 

rel oreescclar ya aue en los ~ltimcs anos ha demostrado ona tenae~ 

c1a creciente. 

~(tu~;men:e ~0$ !er~::1cs educativos en las :onas indlgends 

y la aemanaa oue se e:iende son los s1au1entes (ver cuaaro 1) 7 

TIPD DE SERli:IO 
EDUCACJO~ PREES~O~A~ 

ES:~~~AS ~~SE~~UE~ 
i L11 A-... 

º"" DE CE'11ROS 
t'.!3 

11 o 
:--r7r 

PERSONAL 
04i 

~ oc~ 

POBL~:IO!l 

ATENDJDA 

22 377 

113 813 

21 659 
\51 BZ7 

3 FUEtlI~: ~~ar~a":lento de Ecu:a:16n lnjtge:ic ae los S-erv1cics Coorainaoos de 
Eou:ac1ó!i Pú:_il1:a. Cniapas 
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Las escuelas alben;a.1es adem..;~ de brindar el servicio educativo en el -

n1we: pr~car!e :amh1~n dan serv1c1cs as:stenciales como nospeda

Je y al1mentaci6n a n1h~~ cu~ ivven leJcs de los centros escala-

res. 

1arnbi~n e•isten los llarr.ados albergues escolares, pero ~s-

:as a d1feren:1a de las es~uelcs albergues. s61c brindan les ser· 

v:cios asis:enciales y se utican en zonas dende existen escuelas

b1lin9Ues. pare atender a le poblac16n ir."3n:il oue lo reou1era~ • 

aunaue por su n~merc y cobertura estos 1lber9ues escolares tienen 

po:a importanc:e er Chiapas. pues solamente ex:sten 57 y atienden 

a 2 esn niños. 

~os servicies eoucativos y asisten:1tles est!n con:rolados

ad~in1s:rat1vamen:e PO~ los se~v1c1os Coor~inadcs de Educaci6n P~ 

td1ca {SCEP} a través. del Deoartal"\ento Jt- [C!.:;::a:ibn InC1cena. - .. 

ek!5ten ,3 1ef~:u~a5 de Zonas ae super,zs16n y 9¿ ~onas e~colares. 

Come vrde~os c~servar la pot:ac:On total atendida en el n1-

wel pr¡mar1a ~scienae 2 ~~s ~e 12~ nnn ¿~umncs. sumando a los -

ólucnos :~e ~ec1~~n e~:e servicie en la~ escuelas albergues, en 

cambie el n:vel oreesc~lar sclc a:1ende a un oocc m~s de 22 oon -

alumnos~ 

3.(.1 LA EOUCAClO~ PREESCOLA~ 

La eou~ac16n ~re¿s:c!ar ~entro del sistema educat1~0 naclc

nal tiene corno obJeto primordial favorecer el desarrollo PSicomo-
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trlz del nlfto entre los 3 y 6 anos de eaad oara prepararlo a su -

íngreso en el si9uíente nivel eoucativo, es decir, la o~i~aria. 

En el caso particular de la educaci~n preescolar ina!9en• -

en Chiaoas, en los últimos años solamente se han atendido a niños 

con un promedio de edad de 5 anos y Dnlcamente se da un ano de el 

te servicio educativo y sepún la versión de los miscos docentes -

no na funcionadc de acuerde a les oDJet1vcs cue debe cumolir es:e 

t100 de educc~1Gn; por lo ~eneral se r.a utilizado este nivel para 

1n1car la castellan1zaci6n del niño ind!gena y prepararlo para su 

1n9reso a le or1~ar1a. 

fsto !o pudimos corrobor~r al ancli:ar las es~aC1stices 8 

acerca del crec1m1ento de este nivel en los últimos tn a~cs, en 

donde ~l servicie esta catalogado exollc1tamente como ''castellan1 

zaciDn" y no como educac1Dn preescolar aunaue of lcialmente reciba 

este nombre. 

Este ser~icio se proporc1ooa en el turno matutino con un h~ 

raric de 9 a 12 nrs, est~ controlado por los directores y suoe: 

visores de educación primaria D1lin9ü• blcultural y depende admi

nistrativa~ente Oel s~steroe federal a través de la OGEI y los SCE~ 

y esoectficamente por el Departamento de fducac)Cn In~tqena para

su planeaci6n, orqan1zaci6n, presuouestac16n y ooeraci6n. 

El servicio na c•ecido en los últimos 10 anos, de la $ígule~ 



CUAQR0 
CREC 11-li EllTO OEL NlVH PREESCOLAR DE 1980 A 1990 

TIPO Di: StRYiCJOS: :~ST~éLAN!ZACION 

PfR!OOO ESCOLAR TOT :..~ o: PERSONAL 
ALUMNOS oo:nn:: 

!980 s: 10 231 450 

1981 - 82 10 559 469 

1982 - E3 11 614 454 

1983 - s.: 13 291 656 

1984 - es 13 995 575 

1985 - 86 H 926 640 

1986 - 87 16 784 69' 

1987 - 66 18 141 HO 

!988 - e9 2D 658 838 

1989 90 22 3'7 ºº 
FUENTE~ DPtO-óe Esta::Hst1c~s de los ~~v1::-1os Coorarnaacs a¿ Edu::a:16n P~ 

bl ica en Ct¡¡a¡::3s. 

~omo pueae aprec lars~ en eI cuadro anterior el ni vei 1·orée1 

colar" creci6 en la década ce lo> so en m¿s oe un 100: pasandc de 

líl 231 ~lumnos en 1980 a 22 377 !'n 199'0, lo rt1smo que el personal 

docente aue pas6 de ASP ~ 10~? en el ~1smo Períodc. 

Stn em~argo el ~2s~r Oeodrtamen:c de Ecucac10n lndIQen~ re-

l lZada el iocrc de les ctJe~1vos de este nivel ecu::a:.1vc, cu}a m~ 

ta ~rtncioal secún la 0~001a oo!Itica e~ucctiva )ndiqen1sta 9 se -

edad, dentro del contexto comunitario en aue se encuen:c~. orop1-
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ciar eJ acercamiento entre escuela, familia y comunidad, mediante 

la articulacJ6o de contenidos vrogra~!tic~s al ·~radc suoerior 1n-

mediatoº. 

Los factores oue menciona el Oeoartamento como obstacuI1:a

dores del logro de los oo¡etivos de Ja educación oreescolar, son 

entre otros: 

La escase! ae planes y pro9ra~as de estudio; materi~les y 

recursos did~cticos. Por eJemplc en el ciclo escolar casado 89 -

90, solo fueron dtstriouloos 680 planes y 750 manuales entre 1047 

decentes. 

Se menciona también el necnc de aue ~a educación preescolar 

no es obligatoria; le! en:1oración fam1i1ar. las enfermedades, los

oroh!e~as socio~ccn6~i:c! ) acs~as ~e hace reterenc1a al problema 

del uso de la lengua aiena (esoañoi! en la instrucción. 

Otro aspecto que ta~bi~n SE destaca :o~o un oroblema cue i~ 

p1de la reclizaciOn dt les obif::1vcs, es le oue se ref1ere a !o -

escase: de eau1oam~entc en (Uan~c a mueD~es construcc16n de ~~-

oaclos f[s1~os adecuados, ic~ alumncs ~ec1ten clases en au!J~ rú~ 

t1cas constr~~d~s :a ~eyorfa Of ~llas vo~ las crovias c~mun1dades. 

hce~~s se agre~a cue la ~a:·orla oe lo$ docentes no c~entan-

~us st-rv1c·1os e1 :.is:e r,¡vel: ei 6:1'. tii?'l<:" ~:'~...-:,;. e:::.;::cs. CE- 011 

maria. o secundaria incompleta. 
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Podemos afirmar Ce acuerdo a la información obtenida oue el 

n:~el oreescolar ~n las =onas !ndf~enas est! muy lejos de locrar-

sus obje:1vcs proru~stO! y ruche ~enes esta oro~ici~ndo en ei n•-

no indf9ena un desarrcllc integral y un acercarnientc entre la es

cuela, la farr1l1a y le comun1daa; m!s bien pooemos decir oue de -

acuerde las cond1:1ones oue ooerc; es decir. por el !t~ite de -

:ie~oc, de cas; sclc un aftc y ocr les caracterfsticas académ1cas

ael oerscna: aue lle\a a :abe esta tarea; el nivel rreesco:ar. i~ 

d~;ene Onicamente fun:i~na cerno un curso introauctor10 oara el ªf 

cese a la or:rnar1a y oor Jo mismo su 0~3e:1vo real ~s la cas:ell! 

nl2a:16n~ aun cuanac en !es Gltirncs anos y or1n:1pal~ente en zona 

~~s urban1:acas se es:e ores:ando este serv1c10 :on oersonaI m~s-

caoacitado 1· !os ma!er1ales ~as adecuados, ade~~s oel uso oe la -

:encua ffiAterna, amr! lanao in: luso su durac10n, ce 1pual foroa po

de~cs acver~1r cue el use ~e la lencua in~toena no es mhs ~ue un

~ed1r de ace~~ar.1entc al nl~c 1ndf9ena para aue oosteriormente ·-

aprenda el esoanc~ co~c s~ ··se;unda·· lengua. 

3,4,2 LA EPU:ACJON PRIMARIA B!LlNGUE • B!CULTURAL 

te a ~~s de ~3C noo tlu~ncs. 

El s•••1:1c es:a d1str1Du1do en 13 reglones y se atienden a 

Qrupc~ ttn:cos. io 

tar~a. In:omole:t y Comolett. 
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En las es:uElas uni:a~ias solamente e~tste un docente oue -

es a ~a \E: el d~rector y e! crofesor, atendiendc !! mis~c tiemoo 

e alu~nos ce d:zerer.:es ~reces. 

~as escuelas incomp:~:~s son aoueJ:as aue tlenen varios gr! 

dos y ~arias dc~entes oerc son menos de seis y por lo mismo alau· 

no de elles tien~ cue atenaer m!s de ijíl gruoo. 

Las escuel~s com~let¿s son acuellas aue cuentan con m~s de-

~aes:rcs y ur. cirector en:ar9adc y :onse:uen:emente brtndan el

serv1c~c ~omoletc desde el cr1merc al ~extc grade cor sus respec-

::ves ~aes:ros. 

M!s ce! ~r! sen de crcan1:ac16n 1ncompleta, un 35~ son un1-

tar1as y I¿s de crcan1zac&ón comoJeta no rebasan el 15~. 

OGEJ stlc se at1enaer. n1ñrs de 6 e ,, años de edaa. 

El creci~1entc del r:ve: de 1980 a 1990 se d16 oe la stpuie~ 

te manera (Ver cu~drol 
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CUADRO 

:~~:iMI~~TO DE LA r~IMA~JA EIL1NGUE BiCULTU~At: 198~ - 90 

c:cLC ::s:OLA;( 10TA:.. ALUMNOS lle·. G;¡U?OS oo:n~rEs ES:UElAS 

198D-81 61 126 2 467 z 467 8ó7 

1981-82 72 784 3 28.2 2 780 018 

1982-83 85 299 3 715 3 161 126 

1%3-6' 92 8~0 ( º'7 3 .!80 22i 

198'!-85 98 013 4 ( 15 3 575 25( 

1985-86 10: 081 670 3 ans 1 295 

1986-87 11(¡ 2~3 5 184 208 381 

198i-B8 116 7ó7 5 265 348 415 

198&·8~ 126 34& s 6)? ' 653 487 

1989-9<; !35 t.i2 6 06\ 5 081 54E 

~lf oui:oe ~tis1?rvar Ci.IE en ese oerfodc la PObla:16n atend:¡cfc creció en .... 

m~s de un 10n\ ~1en:rts cue el número de doce~tes apenas se auol! 

cG; este crt:1~1en~c cel n¡~el es seme:an:e a:aue se cie tarno1én

e~ el n¡vel ;~eescol~r. 

U'" anl1is:s S.l.'Derf1c1~l .,:: har~a Pt-r<s~r cue ic ecucac16n 

:n~tcena er Ch~aoas he :rec1co en tér~1ncs relat1vcs ~ un r:tmc 

~U) ac~:ertdc } cue ac:~~~wente ney un¿ ootlac10n ind!gena atend! 

ce aue ne:e c1e: a~os, !In embargo ne hay cue clv1der cue El Sec. 

ce~ocr~f:cc ae la ocblac10n ~ndf9ena en ese ~1srnc oer!ooc también 

:!:: ~~ c~~;1~6. oasanac ae t9Z 700 er. ~9SG G 95B 396 en 1990. Ic 

c~e s1;i1f1ce cue en tér~incs reJat1vcs se sigue ateno¡endo Ja 

~1sma orcoortlOn ce ~Iumnos en la a::ua:ia~c aue na:E C1~z a~os. 

Otro asoec:c cue es muy 1rnoortan:e ooservar es e! cue SE r~ 
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fiere ~l indice d€ ef1c1encia ter~1nal en el nivel; es decir, - -

cuan~cs niños cue 1ngresan a primer 9racc tienen la oosibilidaC -

de terminar ~¡ 6~ ;r!dC. 

Se9ón el Prc;rarna para la Modern1zaci6n Educativa 1989·9'.· 

el fndice de eficiencia terminal a nivel nacional es de 54\ en el 

nivel orimaria 9enera:. rrientras oue es:e ~jsmo fndice en la pri-

r.:ar1a bilingúe ticultural apenas !leer; e 1.:n 22D,,. 

Para anali:a~ eI incice de e'1::enc1¿ terminal e~ el per!o-

~es el seguiffi1entc ae dos cenera:~:nes desdf al ,e a~ f~ cracc en 

les oertodos t9S0-66 y 196~-es. e~ les tres ::ces de ser~1:ic aüe 

atienden el nzYe! ;r1rrar1a en el fs:~dc: Federal (sin pr:~~r:a b1 

fin de ceder compararles y sacar nuestras ccncius1ones. 

CU:..tl?O 

CICLO ESCOLA!I: ó1'~DC CU1'SAOG 1' Oi :..~ DE Al U~.HOS 

!980 . 81 E"' t r[l r, • lec, pr~c: U3, 140 

1981 82 casan 2• crece ,'.:_ ~ 3[! 

1982 . 63 Pasar, a 3er. ~ radc 59 523 

1983 . ª' pasan • ,, grade 57 61S 

198' . 85 pesan • s• grade ,5 209 
1985 86 pasan 6• ~:ira de 35 312 

FUENTE.: Deoartamen~i;. de !s<::ad!st1ca SCtF. Chiapas. 
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PRJMARJA f"EOERAL 
GENERAC!O~ 1983 • 89 

C l CL O ESCOLAR G~t.DC CURSADO TOTAL DE ALUMNOS 

1983 • 84 Entran a ler. grade 122 018 

1984 - 85 pasan a 2' 9raao 78 457 

1985 • 86 pasan a Jer. grado 65 oss 

1986 - 67 pasan a ,, 9rado 55 615 

1987 - 88 pasan a 5• grado (5 450 

1988 • 89 pasan a 6• grado 36 212 

Eficiencia terminal 9eneraciOn 1983·89: 29.61 

c.z PRIMARIA ESTATAL GENERAC!O~ 1980 • 86 

CICLO ESCOLAR GRADO CURSADO TOTAL DE ALUMNOS 

1980 . 81 Entran a 1er. prado 24 H6 

1%1 - 82 pasan a 2' 9rado 16 960 

\982 - 83 pasan a 3er. 9rado 14 609 

1963 - ª' pasen a (9 grado 13 688 

198( - 85 pasan a 5• 9rado 12 467 

1985 86 pasan a 6• 9radc 11 136 

[f!cienc1a terminal penerac!On 1960·86: 45.0~ 

FUENTE: Oeoartamento de Estod!st1ca. S:EP, C~iaoas. 
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Pi\IKAí\! A tS1/..iA:. GEti!'.RACiON \983 - 89 

~ ! Ct.C· ~s~o:. .e.F. GHDO CURSADO 1 Oi ;..~ OE /..'_t!~t.t()S 

i9S3 - 64 Entran a 1er grade 26 233 

1984 - 65 pesan a 2' gnoo 19 22S 

1985 - Sé oasan a 3• grado 17 184 

1986 - Si oasan a ,, 9radc 15 515 

1967 - se pasan a s• grado 14 021 

1988 - 89 pasan a 6• 9radc 11 220 

Eficiencia ter~inal aenErac10~ 19S3-89: 39.7! 

":; p¡; HIAP. l ~ lt~D1Gtt.t. EL .. iNü:J! E! CllL TUP.AL GENEí\AC iON 1%0 - 86 

c:CLO ESCOLM< GRADO CURSADO iOTAL OE A~UMllOS 

1980 81 Entran a 1er. 9raao 26 31) 

1981 - 82 pasan a :r ,rado 1¡; 393 

1982 - 83 oJsan a 3• 9raao 12 sos 
1983 ª' puan a ,, prado 8 260 

1984 - 8$ pasan a s• =;ir adc 726 

1985 - 86 pasar. a 6' qradc ' 493 

FUDtTE; Departar.ientc ce Es!adfst1cc s:EP, Cniaoas.. 
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;: i :~G ::s:o .. .!.!=. GRADO :u;:;is:,oc T0TAL Dt ALUM>WS 

1983 - s: :.ntran a te" :graao 36 ~90 

198~ 85 :.asan a 2' graó-: 2: 130 

19B5 - Sé ;;asa::. a 3t ;na: 15 867 

1986 - Si casan a .!i ~ralle 11 190 

t9S; - 88 ;.asan a 5; grade 430 

1988 - 89 Pi! Sdl1 , 6; 9radc ~ 1 s 

:ar. r:u 1 po,. aeca~:. ~t: ~.! r.;e~~-e. nJc:cna: e.u-::: es de s.:~. este Puecte 

ex~i1~arse deb1d: e Ju~ e~ :n~a:as ~!s je~ 60~ Je s~ 'ctla:te~' 2 -
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Otrc fenOrneno aue tambiér. se oueae cbserv!r es l~ dis~\n~ -

~i6n del n6mero de alumnos aue se da en forma acelerada en ios •. 

orimeros grado~ de la orimeria indtqena; ya auf ouede adver~1rse-

aue del 1~ al 2~ grad~ la cot:a:10n escolar d~s~1nuye er. casl un-

nalmente en el 6~ 9rdóc sOl0 ai:an:en a lleaar entre 15 y 16 alu~ 

nos de :ada \00 oue in9resaror. e primero. 

Pudiera oensarse aue esta dism1nuciOn tan r!oida de la ma -

trlcula escolar se debe al altc lnd1ce de reprobaci6n, sin embar-

90 es:e JPena5 11ea~ a un 17~ en DromedlC y d1sm1nuye en el 6' 

grado nasta el 6~ 1 ddemas el tnC1ce óe retencl6n; es decir. el 

pcr:enta1e de ~1urnnos aue oer~~nece constante en un 9rado durante 

un ciclo escolar es ta~~i~r. muy alto situandose por en:1ma del --

95i t
3 . P0r le tanto l6 ra:On or1n:1oal cesde el ount0 dE v1s:a-

estadtst1:c oo~ le cue: s~ aa es!? fuerte d1s~1nu:10n s~ debe a -

qa ni al 5~, s: :o~ar~s er :uen:a es:~ 1nd1:e de deserc10n y io -

SO\ lieqarta~os a la :~nclus1~r d~ oue la ef1c1en:1a terminal es-

tarta oor en:1na ael sn~ f :n:lus~ se~fa suoer10~ al uro~~~1c na-



cional; s~n embargo encontra~os cue exis:e un error de c~lculo • 

en e? !ndice oe óeserc16n cue cr~~OC! es:! 1 al~a apreciaciOn ya-

aue oara caI~ularlc st!o toman en cuen:a i ~c5 "i~os cue dese~ -

~ar. éurar.~e el ciclo escclar. ce;andc fuera oe es~e dat~ a ic~ -

ni~os oue ~a ne tn9resan al siguiente prado escolar oesoués de -

haber a~rotado el ~radc t~~edia~o inferior. 

fn cuan:o a las !1rr1:aciones oara la rea!t:aciOn de la 16-

bcr educat1va en :as zona! jnd!9enas el pro~1c Oep~r:amento de -

- La falta oe fcrma~i6n orofe~ionai esrecI'1ca. El persc-

u~e visiO~ :l~ra sobre e: ~ar:o con~eotue:, ei mar:c referen;1a! 

ni !a ideolo~:zac:On reouer1Ga y. consecuen:emente. ne e~iste !a 

f¡rrae conv1cc1ón d~ api 1car una e~uca:10n :n~fcena dentro ce su-

especialiaaa con :os refe~entes culturales étnicos su vln:u!t-

c10n :on la soc1eoac nac:cnai. 

instrumentado curses d~ caoa:i:aciOn aue sean aco~ces a las nec! 

s1dades con:re:as de los Puebles in~f9e~as por falta Oe cuaarcs-

té:niccs cue se de~lcuen a !a lnves:1gaciOn y a :a e!aDcrac10n,-

~e ~ropues:as de caoac1ta:1ón y orofes1onal1:aciOn ~el personal-

- F1::1 de sater11les de apoye aue Incluye los l lbros de 
texto material d1d!ct1cc; en •elación a les libres ae te•ta, es 
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:os lle~an fuera de tiemoo O inco~ple:os. Les mc::r~a:es c:~~C~i 

cos elaborados oor la DGEl. son muy li~itadcs y oe los pocos que· 

llegan no son utiií:aa~s vor la !alta de caoac1taci6n para el cc

noc1mientc de los oOJe~ivcs, los contenidos. la a~licaciOn meted~ 

16;1ca y la evalua::On ccrresoondiente. 

En relac10n a los ffiateriales de apoye para la educación in

c!~ena bilingüe bicultural elaborados oor la DGEI. el De~artamen

:o ae Educacitn lndt9ena en Cniapas scla~en:e recitiO para el c1-

cic escolar 19b9-9C. 418 eJe~plares cue se repartieron entre 3803 

aocen:es le cual 1molica un "uso 1
• cclec:ivo de los ~ismos. 

Este cu:ere dec~r cue pr~ct~camente no e~isten ~ater1a:es -

~¡~~~:::e: cue aDcye~ y con:ri11uyan a la ensefian:a bilinoüe bicul 

:ural en este nave! educa~ivo. oues 1n:luso Jos poccs Que eKtsten 

no son u:1l1:ados pcr e! desconocimjento de su manejo y sus con:! 

n10cs. 

- Falta de recursos f1nanc:eros. N~ se cuent~ con apoyos -

financieros oare real1:er :ursos ae capac1taci~n. v:s1tas de su -

pervisiO~ y o:ras ac:lv1dades jnheren:es al rrocesc educat1vo. 

les ~ater1ales oe cf1c1na son muy 11m1tados en el Departamento e~ 

me en las Jefatura~ oe Zonas de Superv1siOn y cabeceras cte zonas-

- ~im1:ac16n de espac1cs f1s1cos; el ~ismo Oeoartamento de

toucaci6n !nC!9ena est~ ~uncionanado en un espacio ftsico muy re

ducido; este hace aue también se !irrite la ¡ncorporaci6n de m~s • 
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En les centres Ce trabeJo ~~~ escase: de aclas adecuadas -

tanto pare el nivel oreesco:dr come el de primaria. 

- En el subsistema de educa:i6n ind!9er.a en :hiapas. ne se

otor9a servicie de educac10n f!sica, ar::s:;:a n: tecnol~91ca a -

diferencia de las o:ras escue!ls ne 1nd!qenes cue s: cuentan con

este serv1cio. 

- En relación a les aloerGues esccierts -a:cunc! maestros -

le liaman ~cEn:rcs ~e ~~:e~:ab-. es:c! s~rv1c1~! as1stenc¡ales ne 

brindan la a:en:itn bd~c~ace. pue~ le~ ~acut~1cc~ rc:1ones al 1m~~ 

en sus negares y deJar de ~~cerlcs er ::s a:tEra~es. 

E~1sten actual~ente 16f alterc~~5. er !a en:1dad, ubicados

en las t3 re~1ones contrc!aCa! ~or e: De~arta~en:c de fducac16n -

lndtgena. La mayor!e de ~st~s ¿:ber~ue5 er'r&~:tn ~na serie de 

oroblemas econ0~1cos > ac~1n:s:re:1v~s. 

El Dresuoue~to rara caca ~1~0 es e~ 5 ~9SG.OO d1ar1os. suma 

ca:~n:eada ~ u~ ~1~0 entre los 6 y -

14 a~os ae ea.e. 

Se observe también una cala organ1:ac10n y etenct6P en :a -
administración a: interior de los propios alber~ues escc1ares. 

- Tambl~n se reconoce aue ur. númerc considerable de oocen -
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tes desconocen la len9ua indlgena de la comunidad donde prestan

sus s1rvic1os, adec~s no manejan la lento-escritura de !a len9•a 

1nCfºen~ aue hatlar.. 

3.5 EL HAGlSTERIO BILlNGUE Y LA lOENTlDAO ETNlCA EN CHlAPAS 

E~ esta oarte ~e: trabajo abordaremos el problema de la ej~ 

ca:ión inC:9en2 en Chiapas. en relaciOn de las caracterfsticas -

tantc acodérr:cas como culturales de ios maestros bllin9ües en ser 

VlClO. 

Desae el pun:c de la ~c!lt1ca educa:iva ind19enis:a, el - -

~aestrc ~i! 1n9~e es e: crin:¡pal ~e~zo ~ara Joprar los ObJetivcs

oe la ecucac10~ 1nd!9ene b:l:nqüe bjcu1tural. por eso creemos aue 

es lrnoo~:ante na:er un anal1s1s to~ando en cuenta las caracterts-

:~:as , comocs1c16n cel ~aq:stertc :nd!Qena ch1apaneco. 

Seaún ca~os prcpor:1cnadcs ocr el oropio Departamento de -

Eaucac¡6n 1nd!9ena: desee 1953, con !a creación de los promotores 

t~l1naLles óet1caoos or1nc1pe~~ente a ac:iv1dades extraescc!ares -

en les comun1Caaes :náf~enas. se con!rató persondl con 1° 2 ~ ... 

grade de or1~ar;¿ co~o es:u~ics rfnimcs: a partir de t976 a 1990-

se 1n:orporaron al serv1~1c 2tvenes con estu~1os de 3~ de se:unda 

ria y ~ part~r ce ~tril de 1990 el grado m!n1mo de estudios oara

Jngresar al servicie dc:en:e es de Bacni!lerato; adem~s de lle~ar 

~~ ~~rsc ~f~~~retor1c oe ( a 6 meses. 

~n el caso de les oocentes en serv1c10 cue actualmente lle-

gan 6 529 incluyendo niveles prescclar y primaria, presentan --
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una preoara:;~~ a:a~~~!c~ ~uy variada. desde aauellos aue sote • 

po.s9rados {mu ... · o oc os), predominandc· los cu~ únlcarr:en:e !tenen e1 

tuC:os ae se:undaria y ba:h1Jleratc. 14 

CUADRO 

COMPOSlCIO~ ACAOEMlC~ OEL HAGISTE~IO lNCIGE~A EN SER~1C10 

NlVEL DE ESTUDIO$ NUMERO DE ~AES1ROS 

2Ei 

065 

085 

666 

356 

68 

e 1 ;., l 529 

~ ln:luye otras licenc1aturas y pcsqraoos 
~uEtiTE: Oepartati.€nto c:e Edu:a:16n Incttaena. SCEP, Ct11a::as. 

aprox1cacamen!~ tiene est~cics de secun~ar1a e ca:n::!eratc. 
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nal e~pe:e a l~oar:i~ es:a carrera a par~ir de i990. pero ún1:a--

les 100; an:er¡crrnente el Departamento di caoac2ta~1on ) ~Ejora -

~ien:c Profesional de! ~agis:erio na~la dado es:e servicio a ~aes 

:~os en servic¡os ccn se:unéar1a pa~a la ~arrert de Prr.!esor CE -

Primaria or~en:ada a la edu:aciOn tilin9~e ~•c~ltural rerc desa~! 

reci~ al alar~arse es:a carrera a! cradc de i1cenc1a:ura 

ctras razones oue mencicnare~os ~es coelante. 

~o~ --

Taco1én ¿ ~ar: ir Ce t99r se 1n1c:: el ta:~:l leratr peda~O~! 

co con ~odalida~ se~iescolar~:ada rara raes:rcs en ser\1:2c. 

E~ re!ac:tn a este Bact1llerat0 PuC1~0s re~: i:ar una 1nves

t19ac16n de ca~oo Par~ obser~ar l :o~rrccar s~ ;un:1~na~1en:o. -

Descués de entrev1s:ar a ilu~ncs ffiaes:rcs ~. aa~1n:s:rat:vcs oDt~ 

vimos Ia s1gc1ente infor~ac10n: 

El Eacnil:erato peda9~~icc cue 1mtarte a maestres ind!aents 

en Cniaoas. cons1st~ en un bacn1;1era:o de 3 a6os de dura:1ór cue 

se reali:an en 6 curses. 

Agosto y 3 en vacaciones d~ ~Cr1l ) ~1::ectre. 

El curso ne es oblipator1c. oero si :1ene un ~alor escala~c 

narto y sOlc lo pueden recíbir los ffiaes:rcs en ser\ic10 y de base. 

La val1Gac16n del estudie esta a cargc de le Direc:16n General de 

Educación Meé1a de la SEP. 

Este curso se i~parte en ~ cíudades del Estado: 1u~tla Gu-

tiérre:. San CristObal Las Casas, Comlt~ny Palenque y at1enae a -

\C3 



1 001 alumnos inscritos l~ Que representa casi el 50~ de docentes 

en servicios con estudios de secundaria. 

Los contenidos de las materia$ es~an orientadas conforme a1 

Dlan de estuGios del Cole9io de Bachilleres (COBACH) y Dor lo mi! 

mo no est~n orientadas al aspecto peóa90;lco -auncue reciba este

nombre- ni se relaciona con les e~oec:a:1vas culturales de les -

maestros bilin9ües. 

En relación a las :aracter1st1:as culturales y la preserva

ción de la ióen!1dad ~tn1ca en les maes:rcs - alumncs de este cu: 

se Pcd1rnos obser~ap los si~uiente! asre(:os: 

De tre~ CEn:rcs v:s::adcs; 1u~tl~ Gut¡érre:~ San CristObal

Comitan: en nin9uno encontramos e a\gfin alumno vestido con su -

ropi tra~:::cna! Ce su cruoc t:n1co rescec:ivo, lo cue es común -

en otros in~f~enas ~6r cuandc estcn fuera de su comunidad ya sea

por ra:ones ~aborales e :o~erciales. 

Todas sus conversaciones colo:ui~;es a le hora del descanse 

eran en esp~ftcl, aún cuando se reun!dn ~aries alumncs de la rnisma 

etnia. 

Para ooder ODtener ~as tnfor~aciO~ fu:mos pocc a oocc crea~ 

do un ambiente de conf1an:a oara posteriormente realizar alounas

entrev!stas informales tanto a maes~ros del curso como a alumnos. 

ya aue cre1mos m!s conveniente u!i!i:ar este recurso póré ~tta !r.• 

formaclOn m!s obje:1va ya oue la mayor:a de ellos se muestran ¡~

disouestos a contestar cuestionarios escritos ya oue con frecuen-
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cía son encuestados por antrooOlogos o instituciones oficiales y 

suelen responder en forma r;p1d1 y sin darle mucha importancia a 

las preguntas. 

Cuando les oregun•amos la reacci6n Que causarla en ellos el 

hecno de oue al 0unc de sus compañeros llegara al curso con su r~ 

oa tradicional o hablara en su lenpua nativa, la mayor1a nos res

pondió aue serla obJetc de "burla" ya oue vestirse as! o hablar -

la len9ua nativa siendo maestros era una sefial de ''retraso" o ''re 

troces o•· 

También pudimos corroborar algunas situaciones aue prevale

cec en el servicio docente indlgena y aue el mismo Departamento 

ae Edu;ac:On !nd1pena nos hab{a informado anter1ormente. 

Muchos ae ellos reconocieron estdr trab=Jancto en comun1da -

de~ distintas a las suyas a veces por razones personales. pero -

también -y en muchos casos por orobie~as edrnin:s:rativos orovoc! 

aes por el prop1c Departamento. 

En re¡a:16n del u5o de ~extos y manuales aproo1ados para ta 

eaucacien indlaena b:lin0üe bicultural, la mayor!a dijo descono -

cerio y si alguna ve: les llegaba a sus escuelas no sabfan como -

ut;l::arlos. ~9re9aror. cue los ~extos utilizados en la pr1maria

b1linpüe-b1cultural son los rnis~os aue se utilizan en las otras -

esrue!as nv :nC!genas; es aec1r, io~ ltbro: de t~vto elaborados -

por la SEP para la primaria en generai. 

En lo aue se refiere al uso de la lengua ind!gena en el cr2 
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ceso de enseñar.za-aprendízaje dijeron Que solo la u:ilizaban en

ios ;'lreros orados cuando aün los niños no dominan bien el eSP! 

nol } ~oste~tormente solo se utiliza es:e l~n9ua~ 

En e: caso de aouellos maestros inc!genas oue trabajan efi 

carnun1dades donde ellas desconocen la lengua nativa vor pertene -

cer a otrc gruoc étnico. ~1enen cue necesariamer.~e iniciar el pr~ 

ceso de ense~an2a-apren~!za;e sólo en esoafto~ y les n~ftos ~1enen· 

oue iniciar un proceso de casteilan~:aci6n for:~sQ cue es una co~ 

Cición necesartc D~ra 1n1c1ar oosteriorm~nte la comprensibn de -

los conten1óos esco:ares. 

O:rc información cue creemos es necesartc des:acar en este

trabcjc es la oue s~ re~tere e una reacción Que manifestaron Jos~ 

orimercs e9res~dcs del Oepar:amento de Capacitac10n y ~ejorarnien

tc Prafes1on~l ael Ma~~s:~r10 de la SCEP en Chiapas en la cerrera 

de «Prc'esor de Primarie Eil1n9iie Bic~lturalu Jffi~ar~iao a ~aes •• 

tros en ser~iclc con estudlOS ce secundar:t. 

Dicha reacclón se dJO en ~elac16n a IéS palabras ns1lin9UE· 

Bicultural'' aue aparecla e~ el certtficadc ae estudios. 

la razón or:nc:pal ~e esta reacctOn, según argumentos de 

los propios egresacos, se dEblc • aue estas oalabras limitaban su 

salida laboral del su~s1ste~a de educac1~n :ndfgena e lepeCfan su 

acces~ z! 5prw1c1c de la pr1mar1a ne 2nd1gena. es decir oue Ios • 

conden!~~ ~e pcr V?Ca ¿ :re~~Jar solo co~: ~~es:ros b:lingües. h! 

9unos Jncluso cr9umentaror. oue e~tas aos ~ele~~as ten!an ur. ca -

r!cter despectivc. 
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Finalmente se loprO suprimir estas palabras del certificadc 

de estudios a través de un curso complemen:ario. Posteriormente-

a mediados ~~ ~98~ se ó~jo de impartir este carrera. 

E~iste otro fenómeno oue es muy imocr:ante resal~ar en es~e 

trabaJc y es e~ oue se refiere al papel aue he Ju9cdo el maes:ro

bil1n9üe en relcci6n al a:eparamtento del ooder po!t~ico d~ntro -

de sus prooi~s comunidades ínCt9enas. 

En un trabaJc de invest1paciOn rea~i:adc oor Luz Olivia Pi

neaa15 en 1984, demuestra come a cart1r ae !1 atcaaa de los 7n y 

co aue tradicionalmente le detentaba~ los an~lencs e~pe:O a ser-

~caparaco por les ~a~stros b2l1ngües. 

Perc el problema no es oue únicamente se ~~!~ dcndo un tra~ 

iado del Poder ocil:::c ~e una cenerac16~ ~iejt a una Joven den -

tro de la propi~ comunidad indlpena, stn~ por el contrario. este-

cambio implica una rupturi entre l~s fcrcds trac1c1onales cue se-

establec!a en les re!acicnes ae poder dentr~ de l¿ comun1dad a 

una nueva forma eJene a la ldiosincres:a ae les 9ruoos étnicos ya 

Que los ~aEs:rcs b:l1ncLJe5 OCUParan cargo! po]!tiCOS ! ad~inístr! 

tivos ~e acuerdo a :a estructur¿ JUrtCtco Po!!tice ae: !stad~ me-

x1c~no. 

O:ro EJemrlo sobre e! rr:smo fenómeno nos lo describe Alicia 

" Castellanos·~ en,~;¡:¡~~ el caso de la luche por el ooder poltt1 

ce en Chenolno. 
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ttlos conflictos por el ooder se agudizan en los oertodos de 

las ele::1ones. La SUBSAl {Subsecre:ar1a de Asun~cs Ind!ger.as}-

suele fvnpir como in:er~ediaria a través de alguncs represen:an -

:es y. 1un;c con e¡ ffiOvi~1en:: :r~en~:~dc por el ~acisterio, lo 

9ra el con:rol de la ores1d~ficia en ~eo:c ce e~ena:as. Cad! ve:

aue se tiensa en no~orar a un canoesino como presiden:e. afirma -

un an:Janc. !os ~aes:ros se reúnen con los a9en:es oara desle~í:~ 

mi:ar a los anc1an:s•·. 

Un sa:erdote ~es!;:c en:rev1s:aco oor ~a ~isma autora. Ge -

cia le s19u:er,:~ er. relac1Gn a les profesores b1iincües Que han -

s1ac ore~1a~~:es ~~n:c2~ales ee Cnenal~~-

··~es ca \er9Len:~ ser ;nd19enas. ¿ veces :ienen ~u~eres 1n

d'o~nas en Cr1enalht y mest1:a en San Cr1stOba!. Pre'1eren hab!a~-

ne en tzot:i!. El Presidente ~un1cloal es un ~aes • 

pe". 

fn relación a !o expues:c ar:er1ormente DOdernos abordar e!· 

probie~a ae ia iden:ida~ é:n1ca en los profesares b1l1ngües. 

Por un ladc ~1Pos aue y~ ce oor s! e~1s:en una serie de l1-

mitac1one: de :ar!cter insti:utional y ad~inistra:1vc, come sen 

Ja escasez de ~ater¡al acroriado para la educac10n !nd1gen~. la -

falta de preoarac16n acadé~1:a de les ~ocentes ind19enas. la des~ 
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identidaa é:n1ca ce los rnaes:rcs bil1n~~es y aue es ~n asoecto 

en los ~aes:rcs Di!in;~es, cue se :n;:?~ cesde el ~o~entc en cue

se in~resé ~ .e es:~elc, ): cu~ !es :c~:e~:dcs o~ la eóucaci6n --

for~al cuE r~c:~en ne es:t a:croe a !~s patrones :ul:u~ales del -

Esti c~o:esc se e:er:la ~!s :uancc ¡nc~esar a la secundaria 

y n:veles suoer1cres. ya cue e~ es!os n:veies nr n~l ecu:ac16n P! 

ra Jnd!cenas y tienen aue con\1\1r con otrcs alu~ncs ne 1n~!penas 

{mest1:osi !St~Ilar 'or:o:a~ente les patrones c~:turales de és-

tos con le consecuente p~rdida de su lden:1dad étn1cc. 

Este cuiere dec:r Que :uandc se con:ra:a a un 1nd!Qena como 

cue hatla una len9ua 1nd!~ena -aunaue no ~d pra:t1aue cotidiana -

estudia! la se=unCaria Gel Bacht!lera:c. fuera oe s~ comunidad. 

Les otrcs elementos de su :u!:ura co~c el vestido. sus costumbres 

titu1dcs to~ los de la cu~tura oc=ioen~al. 

Esta pérC:éa de identidad étnica no se oa en forma repenti-
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na y violenta; aunque en los Primeros a~os cuando el nifio indige-

na aoenas in~resa a la escuela, se oresenta un probleffia emociona¡ 

) de ccnfusi6~ al no tener oebico a su edad la capocida~ ~e ~e:i· 

d1r volun~ariamente la adoocibn de otra cultura ajena a su 1nci 

oiente sociali:aci6n de acuerdo a los patrones culturales de su -

orop10 9ruoc étnico. Sin embar~c. oostertormente este oroceso es 

gradual y orooresivo de acuerdo al prado de escolaridad alcanza • 

de; es decir, Que la oérdida de su iden:idaé étnica aumenta pro -

oorcionalmente al nivel de escolaridad. 

Ha auedado demostrado desde el experimento de la Casa del -

Estudiante Ind! 0 ena en 1926, aue el ni~c ind!gena tiene una gran

capacidad para asimilar y adaptarse -cuando se crean las condici2 

nes necesarias- a los valores y costumbres de la c~!tura occiden

tal. 

De ah1 aue como consecuencia de este fenómeno, ne resulte -

e~trafia la actitud de los maestres D1i1ngües. cuando rechazan a 

sus ccmoaneros cuando naolan su lengua nativa o se visten con su-

rooa trad1c1onal o cuando luchan oor obtener y controlar el poder 

pc!!ti:c e~ sus comunidades oooniéndos~ a las formas trad1c1ona -

les de :onv1venc1a en su comunidad. o inclusc cuando se ODDnen a-

cue un cer:1f1caac de estudies acarezcan las Dalabras ~b1l1ngüe--

bi:ultural'' porcue suoone :a imccsibil1daC de deJar de ser maes--

tres indt~enas. También esta actitud se manifiesta cuando oref1! 

re~ :!s~~se con una ~uJer ~e~Li:i c~c e:~ un~ in~toena. e cuandc-

~tden voluntariamente traoaJar en ~~l cc~un1dad d1st1nta a ld su
ya e 1n:lusc cuancc algunos ingresan al Bach1lleratc Pedag6~ico -



poraue esto representa una posibilidad de salirse del servicio d~ 

cente y continuar una carrera distin!c; aunaue esta opción tiene

pocas probaDllidades oe ser exitosa, ya aue nasta noy, el mag1St! 

rio na sido la principal fuente de empleo para los ind!genas con

grados de estudios medios, oues el ~ercado de trabajo fuera de e~ 

ta opciOn estl muy J imitado y competido. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

Al !!~~~~al final de este modesto trabaJo, aueremos preci

sar que apenas es~aroos hatiendc un cri~er in:en:c por ebordar un-

problema aue consideramcs importante de~ído a aue en nuestro est~ 

do la poblací6n índ!gena reoresen:a casi una :ercera par:e de su

potl aciOn total. 

Sin €rnbar90, ctescu~s de haber nechc una rev1s10n teerica -

-aue en ningún momentc fue exhaus::va- pero al menos la cons1der! 

rncs su&1c1ente. y despu~s de real1:ar la inves:i9ac10n erno:r1ca -

part¡er.dc Cesae el an~l is1s de las esta~1st¡cas cf1c1ales hasta -

llepar a !a inves:1gac10G de :a~po cue consistió princíoalmente 

en observaciones y en:rev:stas con las propias oersonas obJetc de 

nes: 

En re!a:10~ e la revis10n teórica ce Ja ~unc10n social de -

la educac10n, consideramos cue !a educación tanto formal come ln

fcrmal. tiene co~c función pr:nC!P~i la reproducc16n de las condl 

cienes tanto ~ateriales come sociales de una sociedad de:er~1nada 

carac:er!s:iccs Ce esa so::eca~. ce ah! que. en el case de socie

dades cluriccl:urales -co~c :e nues:rz- es ~~ocs1ble cue se pueda 

car una edu~ac10n bi:1ng~e-t1~~1:ural ya aue en es:e case es:amos 

nab~andc de ~ne so:1ecac clasis:a en donde los fines y contenidos 

de la eauca:ion es:!n or¡entad0s ~e a:uErd: ~ !es intereses cel -

s1sterr.a econOm1cc ¡mperan~e; es ctec¡r. el Capi~alismc. Por lo --
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tantc este tipc de educaciOn se contrapone a la propia idiosin -

crecía de les ;ruoos étnicos y si llega a oenetrar en ellos -au~ 

con e! disfra: de bilingüe-bicultural- se convierte en la mayo -

rte a~ !es :eses en un elemento etnocida. 

o:rc aspecto Que cueremos destacar es cue con el estudio de 

l~s diferente corrientes :e6ricas cue abordan el problema ind1~e

nc. r.cso:rcs consideramos adecuado abordar el Problema inGtgena a 

oartlr de s~ ut¡cat10n en la estructura clasista oe nuestra soc1e 

dact sin olv¡dar sus rasgos culturales oue los convierte en gru -

~es ~1fe~enc1aoos pero no por eso aJenos a una relación social de 

lntercam~10 desigual entre las otras clases soc1aies de la socie

aac clotal y aue precisamente oor esta particularidad cultural lo 

~uelve ~¿s susceptibles para acentuar aún m~s la des19ualdad en -

este tntercamt10. 

EJ otra pro~le~a cue se abGrdt fue el cue se refiere a la -

palltlca educativa indigenista y como vimos en el desarrollo de-

es:a un1dad. el indigenismo debe entenderse como ~na polfttca de! 

de !a pe~spe::iva del Estado mexicano Que a pesar de todas sus va 

~iantes procictacas oor los Ciferer.tes momentos histOr1cos y la -

in~:~e~::~ :an:c del orcpic de~arro:lo de la teor1a antropolOg1ca 

ast come las pres:ones e1erc1cas por el m1srnc movimiento 1notgene: 

na :enido cene 00Je:1vc pr1nc¡pal la incorporaciOn e tnte9raci6n

cel indt9ena a la scciedaG caoitalista a costa de su propia des1~ 

te~rac10n cultural. 

Una de las orincioales r.errar::Jenús de la polltica indi9enl~ 
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ta ha Sido la eductci6n forma!, aue come v1ffios, :e~!~ en un Dr1n

clpio el objetive exol!cl:o el lograr la tntegraciOn del inC!gena 

a la socieda~ nacional • :ravls de un procese de desaculturac10ft-

creadas e1orofesc oara les grupos inC!penas y oue fueron conoci -

das como escuelas ru~1~entar1as s~r9idas en 1911 en rleno 1n1cio· 

de :a revoluciOn ~ex1cana. 

Pcsier¡or~ente .~ rronia pcl!t1:e e~uca:1va tn~!qeniste re~ 

ríentO su ool!tica y en 1926 con el exoer1men:c de la Casa oe! Ef 

tudiante 1nj!9ena se der.~s!rt con su fra:csc cue les n1ñcs ind~q~ 

nas po~!an ada~tarse f~c:l~en¡e en o:ro ~ec~c cultural ~cr lo -

~¡smc oercer su proo:a ident1cac étnica. 

~partir del 1er. Congreso in~i9enista in~era~er1canc de --

1940, el Estado mex1canc e~r!~Za a carie m~s imoortanc&a al pre · 

blema lndlgena 1· co~o resul:aa( ce; ~¡~rnc s~ ~rttl ~11 i;:& el l~:

outen e partir d~ entonce5 es la 1ns:i:u:!ón en~arqaaa de lle~ar· 

a cabe la DOlltica ind;~en:s:a. 1ncluyendc un~ labor educativa 

oue posteriormente asu~e le StP 6 trav~s de la OGtI en 1978. 

Es hasta la décaaa ae los ;n cuandc a Dar::r Cel ~0~1~ien:r 

indf9ena mas organi:adt :~n:c a n1ve~ ~a::on~l come internac:ona: 

y particularmente con los res~ltados oe les Con~resos lndicenis -

tas Interamericanos de 1973 CE Srasii:e •: de 1960 de Mér1do ·-

Yucatan. cue el Estado ~e~icano reto~a el con:er:o de educación 

bil1ncüe 01cultural. aooyanocse tamo1~n ce~oe el punto ce v:stc -

teorice de la corriente antroool0~1ca oeI relativismo culturt! e~ 



:resadc ¿n e? e:n1cisrno e e:noooóulismc. 

Esta nueva politice educat~va indi9en1sta basaca en el bi -

lin;Oismo biculturismo y aue pretende y~ ne integrar al 1ne1gena 

e :~av~$ oe oroPic desa:ul:~rac10n :en~ na~!a ;~:e~~:~ an~erior

cen:e ~ino :en todc y su bagage cultural. ne ha s1dc se;~n les -

orcoios resul:adcs de J¿ or~ctica educativa in~1genis:a 1a solu-

ciOn :o:al al problemz ya cue a::uelmen:e el p~opio Estado mell-

cano recon~:e ~!s ~ratasos aue éxitos en esta nueva oc:1t!:a. 

~esotros cree~cs, :o~o resultaoc de r.ues:ra pro~1a :nvest~ 

9ac10n aue la educa:itn 1ná!9ena b!1in~úe b1cultural e~ta conde

nad¿ al fra:esc en rela:1on en le Qu~ te~~ica~ente r\antea co~c

sus orincioales otJetivos. tes cutles inclusc han retomado alpu

ncs planteamientcs hechos por ~rgantzaciones ind!9enas co~o el 

Conse3c kacional de Puetlos lndt9enas y l~ Ascc1!ci6n Nacional -

de Profesionales Ind1genas Sllinpües ~.C., las cuales insisten 

en una part1c1oa:16n i au:o~es~t6n ~as tntensa de les oroo1os tn 

df9en~s en pcltt1ca ecucat1va 1nd1~er.1sta. 

Este fracase, an:es rnenc1cnado. de la ecucac10n bíl 1n9úe b~ 

cultural sur9e e partir Ce1 orop10 con~e~~o social en aue opera,. 

oues e~ or!~er lupar el b1l1n~ü1smc no enfrenta a dos tengue~ e~

una competencia ecu1l1brada. sino ~!s tien se da el feno~eno cono 

cldo ceno a19lcs1a; es decir, la relaci6n entre una lengua ao~I • 

nan:e y una len'"ª suDord1naéa. La eaucaci6n bil1ngue b1Cultural 

va ~~s a!l~ en sus tretenstones, oues oropone cue el espa~ol sea-

su lengua na::~a co~c la principal. 
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Sobre este a~pecto hay cue precisar Que esta relaciOn lin-

gO!stica digl6sica sólo es la expresión de una relación desigual· 

entre los gruoos étnicos y la so:iedad >lobal. 

Por Oltirno. en relac16n a la s1tuaciOn de la educación in~l 

9ena en Chiapas en los úI~ínos die: años, Podemos afirmar aue s!

gue cumpliendo el ~ismc oaoei aue hace muchos anos; es decir, oue 

sigue s1endo el principal venlculc pare la des1nte9raci6n de las

culturas indtgenas a Pesar de su nueve enfoque Dil1n9üe b2cultu -

ral oue como vimos lo lór90 de la exDcs1ciOn Cel 6lt1mc capttu-

lo, solo son des palabras •ac!as 

educativa indigenis:a en Ctiaoas. 

Por otro Iado,cueremos cestacar un fenómeno oue debe ser o~ 

jeto de estudios ocsteriores, y es el cue se refiere e la ocstble 

res1sten:1a cultur¿: ocr par:e de !os n1ncs ind1Qenas a entrar y

permanecer en :a escuele aun cuando estén cerca de sus comun1da -

des; este fen6rr.eno le 1nfer1mos oor el ~aJ1s1mo indice de ef1c•e~ 

cia terminal aue no lle9a n~ e un 16~. provocado pr1nc1pa1mente -

por la deserción y reorobac16n cu~ se ~anif :e~td con m~s fuer:a 

en los ortmeros tres grados de !e educac10n pr1rnar1a. 

Desde lue90 ne cuerem~s aftr~ar cue este fenómeno -lé resis 

tencia cultural- sea la causa pr1nc10G1 de esta situación; pero-

al menos nos atrevemos a proponerle como una nueva explicaci6n --

Finalmente Queremos concluir haciendo notar oue la educación 

bilingüe bicultural en Cnlapas. ne na lograda sus objetivos Pro -
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Puestos, Oeb100 también a aue los mismos maestros bilingües han

perd!do su rroota identidad étnica a partir de su ingreso al Si! 

tema educativo formal, lo cual se manifiesta en su propia prAct! 

ca docente e incluso polltíca. 

Sin embar9c ne oueremcs terminar con un panorama oesirnista

en relación a la educación ind!gena en Chiapas, pues creemos aue· 

a partir de los últimos años y debido a otros problemas sociales, 

come la tenencia de la !ierra, el problema religioso el deterioro 

ecológico; éstos, han servido como factores para reafirmar y con

solidar la identidad ~tnica de los diferentes 9ruoos étnt:os del

Estado para enfrentar estos problemas e incluso nan traspasado 

-sin exciuiria- su ident1daé é~n1cc ocre formar al1an:as con -

otros campesinos no 1ndfgenas cue enfrentar problemas s1m1lares.

Aaul es donde pensamos cue los maestros b1l ingües -y alcunos le· 

es!~n haciendo- oueden cump: ir con una rn:s10n n1stOr1ca que es a

la vez una resoon~abl l1cac y que consiste en ayudar a sus comun1-

oaaes a oroo1c1ar relac1one~ sc~1ales y econórricas ~~s Justas y -

eQui l t~rl'.ld~s con le: ~o:!eéa:' ~!::;t,al. 
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