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El Home sapiens es un ser extraño. Por una parte, la mayor!a -

afirma que el rasgo que distingue particularmente al hombre de 

otros animales es su capacidad de aprender, de aprovechar la e~ 

periencia, de adaptarse, de innovar de un modo que lo diferen-

cia acentuadamente de otros seres vivos de nuestro mundo. El -

aprendizaje es un atributo principal del ser humano. Al mismo 

tiempo cuando nos referimos al aprendizaje hablamos como si es

ta actividad se realizase solo durante unos pocos años de la v! 

da, como si se tratase de algo relacionado con la niñez y asim! 

lable a las enfermedades infantiles del tipo de sarampi6n. 

¡Los adultos pueden aprender~ ContinOan haciendolo durante to

da su existencia, hasta el momento mismo en que la vida se ex-

tingue. Ellos son o pueden ser individuos que aprenden con eí! 

cacia. Por supuesto, hay grandes diferencias entre las perso-

nas y el éxito de quien aprende, joven o adulto, estd limitado 

por sus cualidades innatas. Pero pocos adultos -quizA ninguno

han logrado realizar todas sus posibilidades de aprendizaje. º= 
bemos recordar que las peores trabas que frenen al adulto que -

aprende tiene poco o nada que ver con la edad; son obstAculos -

que ~l mismo se impone. Pero solo en épocas relativamente re-

cientes se han realizado esfuerzos destinados a organizar de m~ 

ncra sistemática su aprendizaje, o se ha prestado cierta aten-

ciOn al modo en que ellos aprenden. El individuo que aprende -

por s! mismo, el hombre o la mujer que continüan estudiando y -

creciendo por propia iniciativa, han sido un fcnOmeno permanen

te en la historia y la literatura. Sin embargo la mayor!a de -



los esfuerzos organizados en la esfera de la educaci6n de los -

adultos, en gran parte de casos se orientaron hacia las tareas 

correctivas, es decir, a facilitar el tipo de enseñanza que de

bi6 obtener en la infancia. 

Pero en la actualidad el aprendizaje de 1os adultos va m4s allá 

de lo correctivo: se ocupa de todas las necesidades intelectua

les y espirituales de un hombre o una mujer en cualquier etapa 

de la vida. 



INTRODUCCION 

El presente trabajo se realiz6 sobre un tema poco conocido den

tro de la carrera de Pedagogía, ya que si bien es cierto que m~ 

cho se ha hablado sobre la alfabetizaci6n a los adultos, poco -

se ha conocido sobre la alfabetizaci6n bilingüe y bicultural, -

que se brinda por parte del I.N.E.A. a los adultos indígenas -

pertenecientes a diferentes Estados de la Rcp11blica Mexicana. 

Es por ello que dentro del presente trabajo, se trata este tema, 

en una forma general, para posteriormente centrar nuestra aten

ci6n en el objeto de estudio que es precisamente "La evaluaci6n 

del Aprovechamiento en el Programa de Alfabetizaci6n en Lengua 

Materna de los Adultos Hñahñu". 

Para lograr ubicar este tema, se desarroll6 e1 trabajo de 1a s! 

guiente manera: 

Dentro dc1 primer cap!tu1o, se considerd necesario, hab1ar so-

bre el Analfabetismo en Am~rica Latina, con e1 objeto de dar un 

panorama general sobre el tema, para así lograr situar la Pol!

tica Educativa Indígena en M~xico. 

Posteriormente, ya que se logrO un enfoque sobre el tema, den-

tro del segundo capítulo, se habla sobre la trayectoria y pro--
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yecci6n de la educación bilingüe y bicultural de México, ésto -

con el fin de saber como se ha venido dando este aspecto educa

tivo en México y dar a conocer más sobre la instituci6n que es

t4 llevando a cabo actualmente la alfabetización bilingüe y bi

cultural a los adultos ind!genas, y como ésta se está llevando 

a cabo. 

En el t:er~r cap!tulo se habla en una forma m:ls cspec!fica sobre -

la alfabetizaci6n a poblaciones indígenas, retomando desde sus 

antecedentes, así como cuales son sus principios pedagógicos, -

las areas de aprendizaje, los m~todos de alfabetizaci6n, para -

poder brindar la enseñanza de la lengua materna, y con ~sto po

der lograr la enseñanza del español como su segunda lengua, pa

ra lo cual se requiere de un diseño y elaboraci6n de material -

did.1.cti.co. 

Después de haber logrado un panorama sobre lo que ha venido 

siendo la alfabctizaci6n bilingüe y bicultural nos enfocamos 

dentro del cuarto capítulo a dar a conocer más espec!f~camente 

a la poblaci6n Hñahñu, la cual es una etnia perteneciente al E~ 

tado de Hidalgo y que es justamente la etnia que 1lam6 nuestra 

atenci6n. Dentro de este capítulo se dan a conocer las caract~ 

r!sticas generales de la población Hñahñu, así como sus condi-

ciones socioecon6rnicas y pol~ticas. 

se considcr6 conveniente tratar dentro del capítulo IV, lo con

cerniente al proceso de aprendizaje que se da en los adultos en 

general, para lograr una mejor comprensión sobre el proceso de 



enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en la etnia Hñahñu. 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje, nos obliga a pensar que 

debe de existir una forma de evaluación, la cual nos de a cono-

cer los resultados de la efectividad de la alfabetizací6n, sin 

embargo se consider6 conveniente elaborar un cap!tulo en donde 

se dieran a conocer algunas de las diferentes concepciones que 

existen sobre evaluaci6n, y viene a ser precisamente el quinto 

cap!tulo en donde se habla del tama, consider4ndose ésto impor

tante para lograr entender el enfoque que es aplicado por el -

INEA para la realizaci6n de la evaluación a la poblaci6n Hñahñu. 

En el dltimo capttulo, se plantea una propuesta de evaluaci6n a 

la poblaci6n Hñahñu, sugiriéndose aspectos que se consideran de 

gran importancia para lograr un mejor proceso de enseñanza-apre~ 

dizaje en la alf abetizaci6n que se les da en lengua materna y -

español como segunda lengua. 

Finalmente se dan una serie de conclusiones sobre el tema que -

se desarroll6, para as! dar por terminado el tema de trabajo. 



CAPITULO 1 

EL ANALFABETISm EN M~ERICA LATINA 



EL J\NALFABETISMO EN AMERICA LATINA 

En la era del 4tomo, de los satélites artificiales y de la con

quista del espacio sideral, en la época en que una parte de la 

humanidad ha hecho posible y vive los cambios m4s insospechados 

de la historia, un abrumador porcentaje de los adultos distri-

buidos en todas las latitudes del globo, permanecen al margen -

de los beneficios de la cultura y de los progresos científicos 

y tecnol6gicos, ajenos a la participaci6n que demanda, en mil -

formas, un mundo en acelerado proceso de transformaci6n. 

"Pero el panorama que presenta el mundo con tan cree! 
do número de j6venes y adultos iletrados se obscurece 
más aún, tomando en cuenta a los cien millones de ni
ños en edad escolar que no tienen la oportunidad de -
recibir los beneficios de la educaci6n por falta de -
escuelas y maestros millones de niños que al cabo de 
pocos años engrosar!an las filas de los anal~abetos -
adultos". (1) 

Es aaí como el probiema se torna más compiejo y grave. Y ad-

quiere contornos verdaderamente dram4ticos si a eso se añaden -

ias con secuencias del r~pido aumento de ia poblacien del mundo 

y ei lento progreso que se logra con· la mayoría de los progra-

mas nacionales de aifabetizaci6n. 

( 
1

) Seria Luis Eduardo, Aidabe.-t.izac..i6'11 Func..iontll de Adul-to~. -
Pátzcuaro Michoacán, México 1968, p. 17. 



En realidad, no sería aventurado suponer que después de los 

años transcurridos desde que la UNESCO estudió por primera vez 

la situaci6n del mundo (1950) con respecto a1 analfabetismo, é~ 

ta sea peor en la actualidad: pues en muchos casos, aunque des

cienda ligera o notablemente el rndice de iletrados, aumenta el 

nGmero absoluto de dstos. 

"Si bien el número de analfabetos que corresponde a -
América Latina es bajo proporcionalmente comparado -
con otras regiones del mundo, en relaci6n con su po-
blaci6n total alcanza un índice bastante alto". (2) 

(ARACTERfSTICAS DEL PROBLEMA EN AMtRICA LATINA 

"Uno üe los estudios mis documentados sobre el proble 
ma del analfabetismo en América Latina fue ralizado ~ 
en 1960 por el Dr. Osear Vera, entonces Director ad-
junto del Centro Regional de la UNESCO en el Hemisfe
rio Occidental con sede en la Habana, como parte del 
documento titulado 'La Situaci6n Educativa en América 
Latina'". (3) 

Si bien el problema del analfabetismo es grave en América Lati

na tomando en su conjunto, oe advierten grandes diferencias en

tre países y grupos de pa1ses. 

No es posible analizar el analfabetismo adulto sin tomar en 

cuenta la fuente de la cual se nutre: los millones de niños en 

( 2) 

( 3) 

Jesúa M. Isáis Reyes, 
co, P• 99. 

Op. cit. p. 19 

Educac¿6n de Adut~o~, Ed. Oasis M~xi-
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edad escolar, que, ya sea por falta de escuelas y maestros o -

por otras causas sociales y econ6micas quedan al margen de la -

educaci6n o la reciben en un nivel completamente incipiente. 

Para Am~rica Latina es muy grave la situaci6n a este respecto, 

pero el problema de nuestros días constituye el crecimiento ac~ 

lerado de la poblaci6n que en el caso de Amér~ca Latina alcanza 

un !ndice muy alto. 

En Am~rica Latina, est4 ocurriendo lo que en otras regiones del 

mundo; pese a los esfuerzos todav!a 1imitados por disminuir el 

n11mero de analfabetos, ~ste va en aumento, por m&s que las ci-

fras correspondientes a porcentajes desciendan lenta o aprecia

blemente. Y eso sin aplicar un criterio m&s exigente en lo que 

corresponde a la ca1idad y eficiencia de la formaci6n integral 

del adulto, como el que supone la alfabetizaci6n. 

A las mencionadas caracter!sticas del problema en América Lati

na debe añadirse la que corresponde a la presencia de una cons! 

derable población indígena, corno viene a ser el caso de M4xico, 

que no s6lo lo complica desde el punto de vista técnico, en rü

z6n de la diversidad de lenguas vern~culas que deberían utili-

zarse en la fase inicial de la alfabetizacidn para facilitar su 

paso hacia una cultura letrada. 

México, se caracteriza por ser un pa!s multi@tnico y pluricult~ 

ral. Actualmente la poblaci6n nacional asciende a m3s de 85 m! 

llenes de habitantes aproximadamente de los cuales un tercio e~ 

rresponde a los pobladores del medio rural. e indígena, distribu! 



dos en 56 grupos étnicos, cada uno de éstos poseedor de un len

guaje y cultura propia, lo que imprime a México el car~cter pl~ 

ricultural y plurilingüe mundialmente reconocido. 

Conocer la educaci6n indígena en México, nos 1leva a remontar-

nos a los orígenes de la historia misma del pueblo mexicano. 

Veamos entonces como se ha llevado a cabo en México la educa-

ci6n ind1gena. 

PoLfTICA EDUCATIVA !NOfGENA EN M~XICO 

LOS INDIGENAS DE MEXICO: 

La irrupci6n violenta de los conquistadores españoles en México 

caus6 entre las poblaciones indígenas alteraciones culturales, 

sociales, econ6rnicas y @tnicas, que perduran hasta la actuali-

dad. La labor "organizativa" de la nueva administraci6n requi

ri6 y provoc6 movimientos de poblaci6n y grandes cambios cultu

rales. Muchas poblaciones huyeron ante el avance de los solda

dos y de los misioneros; otras se aliaron a los conquistadores, 

y otros m4s fueron a establecerse en regiones lejanas, de muy -

difícil acceso, o de poco inter@s para los europeos. 

Los movimientos de poblaci6n y su reubicaci6n en territorios 

nuevos provocaron, en los grupos menos numerosos, un gradual 

mestizaje entre indígenas y, posteriormente, en poblaciones nu~ 

vas, de raza africana en algunos caso, o europea en otros. Los 

movimientos provocados por nuevas actividades econ6micas, como 



la minería y los obrajes, incidieron tambi~n en las alteracio-

nes étnico-culturales. Muchos y variados factores causaron, al 

paso de los años y desde el punto de vista de sus lenguas y cui 

turas, su extinci6n completa. 

Sin embargo, y a pesar de los tres siglos de dominación colo-

nial y de siglo y medio de vida nacional independiente, sobrev~ 

ven, con dinámica e identidad propias, muchos grupos ind!genas 

todav!a subsisten, a pesar de todos los esfuerzos, intenciona-

les o no, para desintegrarlos, cristianizarlos, castellanizar-

los e incorporarlos a "algo distinto" que llamamos cultura na-

ciona~, dato se debe a que para cada grupo sus rasgos cultura-

les propios resultan más eficientes o adecuados, no s6lo para -

asegurarle la sup_ervivencia sino ta.mbi~n para darle un sentido 

a tal supervivencia. 

(4) 

(.) 

"En la actualidad, la mayorla de los grupos ind!genas 
-salvo algunas excepciones, como los huicholes o los 
tarahumaras- no se distinguen, en su aspecto externo, 
del resto de la poblaci6n naclonaL Han adoptado casi 
todos los rasgos más aparentes de nuestra cultura ma
terial, por lo que la identificaci6n más inmediata de 
un individuo como perteneciente a un determinado gru
po étnico se logra a través de la lengua que habla".(4) 

nsegGn Evangelina Swadesh* y otros 1as lengua• que to 
dav!a se hab1an en México son 56, (ver cuadro 1) és-= 
tas presentan, en algunos casos, diferencias internas 
que puedan ser variantes dialécticas que ocasionan di 
ficultades para la comunicaci6n de los habitantes de-

c.N.T.E.: Educac~ón Revista del consejo Nacional Técnico de 
la Educaci6n, p. 65, 1982. 

Arana de Swadesh Evangclina! Las lenguas de México, SEP-INAM 
MCXICO, 1975, Tomo I, p. 84 



la misma lengua, o simples particularidades locales -
que no impiden la comunicación entra los distintos ha 
blantes". (5) -

10 

Como resultado del proceso histórico y cultural, la población -

indígena no se distribuye de un modo regular sobre todo el te-

rritorio del pats. En algunas entidades federativas, los ind!

genas representan la mayoría de la poblacidn, mientras que en -

otras, ya no existe ningQn hablante de los idiomas que antigua

mente predominaban. Asimismo, en las entidades donde existen -

grupos indígenas, éstos ocupan regiones específicas donde casi 

siempre son la mayoría de la poblaci6n, ya que su concentraci6n 

les permite conservar sus rasgos culturales y sus actividades -

econ6micas. (como es el caso' del grupo étinico nñahñu) . 

Ahora bien haciendo una cronolog!a de la acci6n oficial Indigc-

nista, nos encontramos, con que son dos las direcciones en las 

que el indigenismo mexicano ha oscilado polémicamente a partir 

de la Revoluci6n, con respecto al problema de las lenguas y su 

enseñanza: 

"a) ensefiar directamente el español desde loo inicios 
de la instrucci6n, lo que implica la universalizaci6n 
del español y la exclusi6n de las lenguas vern&culas 

la enseñanza1 

b) enseñar a leer y escribir en las lenguas nativas -
de los diversos grupos insertando el español como se
gunda lengua dentro de una equilibrada educaci6n bi-
lingÜe y bicultural ••• " (6) 

(S) c.N.T.E. op. cit. P• 67 

16) 
Op, Cit. p. 68 



CUADRO 1 

GRUPO TRONCO F/\MILIA LENGUA GRUPO TRONCO FAMILIA LENGUA 

Joca-meridi~ Ywnapacua Kwniai Pimn alto 
nal Paipai Pima bajo 

Cochim Tepehuán 
Kiliwa Yaqui 
Cucapa Müyo 
Ser! Ta.rahumara 
Tequistlat!!_ Guarij!o 
co (Chontal cor a 
de oaxaca) Huichol 

Tlapaneco Tlapaneca Tlapaneco Nahua Nahua 
Otcmangue Otoparne Pame-jonaz Pame 

Jonaz-chich!, 

May• to to- Hayan ce Mayance Huaxtcco 

Otonú-moz~ Otom! Hilya peninsular 
hu• Mazahua Lacand6n 

Chontal (Tab.) 

Matlatzinca Mataltzinca Chal 
Ocuilteco T:.=cltal 

Tzotzli 
Savizaa Mazateco ~ Mazateco Tojolabal 

polaca Popoloca chua 
I.xcateco Jacalteco 
Chocho Jacal toco 

Mixteca Mixtcco Mllme 
cuicateco Motozintleco 
Trique Mixeano Mixeana Mixi 
Amu:tgo Popoluca 

Zapote ca Cha tino Zaque 
Za¡)oteco Totonaco Totonaca Totonaco Chinan toco Chinan teca Chinanteco 

Tepehua 
Huave Purépocha Purépecha .... 

(Tarasco} .... 
Nahua-ci~ Yutonahua Pima-cora Pápago 
tlatcco Otros Jt:ikapu 

---·- - '----· 



Ambas direcciones explican en gran medida la evoluci6n del ind! 

genismo mexicano. Para lograr tener Una visión mfis amplia, so

bre este aspecto, haremos una síntesis de los aspectos hist6ri-

cos; 

- En 1911, con base en la Ley de Instrucción Rudimentaria, se -

crean escuelas elementales con el fin de castellanizar a los 

analfabetos de los grupos ~tnicos que lo soliciten, sin dis-

tinci6n de edad ni sexo, mismas que fueron bautizadas por el 

prtblico de entonces como "escuelas de peor es nada". 

- En 1912, Abraham castellanos, y en 1913, Gregario Torres Qui~ 

tero refuerzan la tesis de la castellanizacidn, aunque marca~ 

do también la necesidad de proteger a las razas ind!genas. 

- En 192i, se crea la Secretar!a de Educación PCblica, dirigida 

por Jos~ Vasconcelos, defensor de la catellanizaci6n en tanto 

que vehículo imprescindible para integrar al ind!gena a la s2 

ciedad nacional. Igualmente, se crea el Departamento de Edu

caci6n y Cultura para la Raza rndtgena. 

Con la SEP habr!an de surgir concepciones y acciones b4sicas -

que afectaran a los grupos étnicos del pats con el desarrollo -

de la cducaciOn rural, el sistema de las escuelas rurales, es--

cuelas regionales, misiones culturales, normales y campesinas, 

y especialmente, la preocupación de dar a todo México un idioma 

y una escritura comunes. 

- En 1923, durante el per!odo presidencial de Alvaro Obrcg6n, -
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las escuelas rurales se transforman en "Casas del PuebJ.o", a 

través de las cuales se realiza formalmente la educaci6n del 

pueblo aborigen. 

En ese mismo año se inicia en Zacualtip4n, Estado de Hidalgo, -

la primera Misi6n Cultural Ambulante. Estas misio~es tenían e~ 

mo objeto atender a las escuelas en el campo, brindando en el -

terreno asistencia pedag6gica de tres semanas y tomando a la e~ 

munidad como sujeto de la acci6n educativa. Las misiones fue-

ron oficialmente reconocidas en 1926. 

En 1926 se reconoce oficialmente el primer internado indtge

na bajo el nombre de "Casa del Estudiante :Indígena", conver

tido m&s tarde en "Internado Nacional de Indios", y extingu! 

do como tal en 1932. El objetivo de esta instituci6n era 

"anular la distancia evolutiva que separa a los indlgenas de 

la época actual", tendiéndose a incorporarlos a las coetum-

bres y valores de la vida moderna y civilizada. Si bien lo

gra demostrar la capacidad del joven ind!gena para adquirir 

la cultura occidental, constituye un factor de desarraigo, -

pues ninguno de los graduados quiere regresar a su lugar de 

origen. 

se puede señalar, como balance de la d~cada, que desde la pro-

mulgaci6n de la ley de escuelas rudimentarias hasta principios 

de 1930, se utilizó la enseñanza directa del español con exclu

si6n de la lengua vern4cula en la enseñanza elemental y b4sica. 
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En 1932, por iniciativa del educador Moises Saenz, se crea -

la estaci6n experimental de incorporaci6n ind!gcna de Cara-

p4n, en la cañada de los once Pueblos, Estado de Michoacán, 

con el objeto de realizar estudios e investigaciones de an-

tropolog1a social en el medio indígena. Esta constituye la 

primera experiencia formal de integraci6n a nivel socioecon~ 

mico de los pueblos indígenas. 

En ese mismo año se crean los internados ind!genas en dife-

rentes regiones habitadas por aborígenes, con la finalidad -

de instruir a los indígenas en su medio de origen, mantenie~ 

do el modelo de internado de modo que no pierdan el vínculo 

con sus comunidades. 

En 1933, el lingüista norteamericano Willirun c. Towsend, in

vitado por Moises Saenz, inicia sus actividades de alfabcti

zaciOn en 1engua ind!gena, lo que luego dar!a 1ugar, en 1940, 

al Instituto LingÜistico de Verano, un elemento nuevo que s~ 

agrega a la variada pol~mica sobre la educaci6n indígena me

xicana~ 

En 1936, durante la administraci6n del Presidente L4zaro ca~ 

denas, se crea el Departamento de Asuntos Ind!genas, direct~ 

mente conectado con la Presidencia de la RcpQb1ica, con la -

finalidad de estudiar las necesidades de los grupos ~tnicos, 

promover soluciones y llamar la atenci~n de los sectores pQ

blicos a travás de la consulta con el jefe del Ejecutivo, -

ademAs de actuar como una procuradurta de ind!genas en aque-
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1las cuestiones de orden social que afectasen a los ndcleos 

abor!genes en su conjunto. 

En 1938 se incorporan las misiones culturales al Departamen

to de Asuntos Ind!genas, cambiando su nombre por el de Misi~ 

nes de Mejoramiento Ind!gena, para atender la castellaniza-

ci6n de los ind!genas. 

En 1939 inicia sus labores el Departamento de Antropolog1a -

en el Instituto Polit~cnico Nacional, que luego se transfor

mar!a en la Escuela Nacional de Antropolog~a, germen de las 

solucitudes y argumentos en favor de una educación bilingüe, 

y en cuya vida institucional tuvieran participaci6n activa y 

destacada Manuel Gamio y Alfonso caso. 

- En 1939, la asamblea de fil6logos y lingüistas convocada por 

el Departamento de Asuntos Indtgenas propone la idea del 

"Proyecto Tarasco", cuyo objetivo central era alfabetizar en 

su propia lengua a jovenes y niños de las poblaciones taras

cas del Estado de Michoac4n. El citado proyecto constituye 

la primera experiencia seria en materia de educación bilin-

gUe. Mauricio Swadesh, al frente del proyecto, reunió a 20 

estudiantes monolingües de purepecha, quienes recibieron un 

curso intensivo para la preparación de un alfabeto practico; 

se hicieron también publicaciones en lengua indigena, que i~ 

clutan diversos temas de inter8s para los propios hablantes 

de este idioma. 

El año de 1939 resume la cantidad de iniciativas que durante la 
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d~cada conducen a institucionalizar la pr~ctica oducativa, acoE 

de con la idiosincracia y los valores de los grupos ~tnicos. -

Adem~s, esta labor educacional est~ respaldada por una actitud 

cr!tica y c!ent!fica, coincidente con los grandes progresos en 

4reas afines, como la antropolog!a, la etnolog!a y la lingUistf 

ca. 

En 1940 se realiza en Patzcuaro, Mich., el Primer congreso -

Indigenista Interamericano, que inaugurara una nueva etapa -

en la cducaci6n ind!gena de México; se auspici6 el criterio 

del uso de la lengua vernacula en el proceso educativo del -

indtgena, proceso que debe apoyarse con m~todos y materiales 

basados en los progresos de la lingüística. Se aprob6 tam-

bién en este congreso la creaci6n del Instituto Indigenista 

Interamericano, y el gobierno mexicano se comprometi6 a 

crear una instituci6n nacional que atendiera los complejos -

problemas de los grupos ind!genas del país. 

En 1944 se crea el Instituto de Alfabetizac16n en Lenguas r~ 

dígenas, por acci6n de Alfonso Caso, para apoyar cient!fica

mente la ley de emergencia que establece la campaña contra -

el analfabetismo durante el gobierno de Manuel Avila Camacho. 

El prop6sito central del rnstituto era tomar el idioma indfgena 

como un medio para alcanzar r4pidamente la castellanizaci6n de 

los indios, partiendo de una c~lebre premisa expresada en los -

inicios de la Conquista de Vasco de Quiroga: "el dnico puente -

por el cual se pod!a llegar al cerebro y al co~az6n de los in--
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dios era e1 hablarles en el idioma de sus padres". 

En 1946, durante la administración de Miguel Alemán, desapa

rece el antiguo Departamento de Asuntos Ind!genas, y sus de

pendencias se trasladan a la Secretar!a de Educación POblica 

donde se crea la Direcci6n General de Asuntos Ind!genas. E~ 

ta medida se basa en la consideraci6n que el problema indig~ 

na es un problema b&sicamente educativo. 

En 1948, bajo la direcci6n de Alfonso Caso, y dando cumplí-

miento al compromiso aswnido en P~tzcuaro, se crea el Insti

tuto Nacional Indigenista (XNI) mediante el cual se formali

za la prSctica indigenista del estado mexicano y se inicia -

una instituci6n con una larga y amplia trayectoria en la vi

da del país. 

Tanto la labor de A1f onso Caso como la de Gonzalo Aguirre Bel-

tr4n cubrir4n los amplios fines del INI y definir4n sus formas 

de acción, proyectos y programas. Destacan entre ellos los 11~ 

mados centros coordinadores indigenistas -el primero de los cu~ 

les nace en 1952 en San Crist6bal de las Casas, Chiapas- para 

dinamizar ·las relaciones intercu1turales entre los grupos 3tni

cos y la sociedad mestiza, o provocar la llamada aculturaci6n -

inducida en los campos econ~micos, educativo y de salubridad. 

En 1949 el Xnstituto Indigenista Interamericano y la UNESCO 

inician en el Valle del Mezquital un programa de acultura-

ci6n e integraci6n de los indígenas otomiea, que se convert! 

r4 luego en 1952, en el "Patrimonio Ind1gena del Valle del -
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Mezquital", como proyecto de varias secretar!as de estado p~ 

ra desarrollar un programa de integración cultural. 

En 1964 se crea el "Servicio Nacional de Promotores Cultura

les y Maestros BilingÜes•, mediante el cual se absorb!a adm! 

nistrativamente a este personal dentro de la SEP, y se acep

tó implícitamente su sistema de trabajo en tanto subsistema 

paralelo a la educacidn rural. Entre 1964 y 1970 se consol! 

d6 el papel educativo del promotor bilingüe, al otorg&rseles 

capacitaci6n de maestros normalistas. 

En 1970 se crea la Subsecretar!a de culturas Populares y Ed~ 

cac16n Extraescolar, dirigida por Gonzalo Aguirre Beltrán, -

la que coordina a trav6s de cuatro direcciones generales to

dos los servicios extraescolares de la SEP, incluyendo los -

de procuradur1a y las brigadas de mejoramiento ind!gena, as! 

como los servicios escolares de nivel primario, la castella

nizaci6n y los internados de primera enseñanzaª 

En 1971 se registra un nuevo periodo de crecimiento del INI, 

que culmina con el funcionamiento a nivel nacional de 82 ce~ 

tros coordinadores, reflejo de la amp1iaci6n de los servi-

cios. 

En 1978 se pone en marcha el plan nacional •Educaci6n para -

Todos• cuyos programas prioritarios son castellanizaci6n pr! 

maria para todos los niños y educaci6n de adultos. 
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En 1978 se cre6 1a Oirecci6n General de Educaci6n Ind!qena, 

integrada a la Subsecretaria de Educación B~sica. 

Esta Qltima se apoya preponderantemente, en la infraestructura 

administrativa, creada por el rnstituto Nacional Indigenista. 

Asimismo, la Secretaria de EducaciOn P6blica, apoyándose en es

ta organizaci6n, dispone de ll:"ª Direcci6n de Zona de Supervi-

ci6n en cada centro coordinador, donde administra los servicios 

educativos de cada grupo indígena. 

Esta organizaci6n (INI, responde a las necesidades de cada uno 

de los grupos lingUtsticos, as! como al voldmen de los hablan--

tes de cada lengua. 

"La SEP, as! como el IN!, no pueden pasar por alto el 
hecho de que cada grupo indígena es heredero de una -
tradici6n y producto de una historia propia que los -
diferenciaba desde antes de la llegada de los españo
les a América. Estas diferencias culturales perduran 
en todos los casos, no es poaible pasarlas poralto".(7) 

Siendo ast que los programas que estas instituciones desarro-

llan deben adaptarse a las particularidades de cada grupo para, 

por una parte, estimular el desarrollo cultural propio, y, por 

otra, aprovechar 6ptimamente los recursos culturales y humanos 

de cada uno. 

La participaci6n, cada d!a mSs intensa, de las poblaciones in

d!qenas en su desarrollo, revela la adecuada orientac16n de -

los programas para lograr interesar a los ind1genas en acciones 

f 7 ) C.N.T.E. op. cit. p. 71. 
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que·ellos consideran necesarias para su futuro, dentro de un -

marco de respeto para sus tradiciones y anhelos étnicos. 

Oespues de haber realizado un aspecto general sobre los ind!ge

nas de Mdxico, creemos conveniente hacer algunas breves refere~ 

cías, de tipo hist6rico y sociol6gico, en un intento explicati

vo de la situaci6n actual de la educaci6n bilingüe-bicultural, 

en grupos indígenas, pues cabe recordar que es precisamente es

te tipo de educaci6n el tema primordial de este trabajo. 



CAPITULO 11 

TRAYECTORIA Y PROYECCION DE LA EDUCACION 
BILINGUE Y BICULTURAL EN MEXICO 



TRAYECTORIA Y PROYECCION DE U\ EDUCACION 
BILINGÜE Y BICULTURAL EN MEXICO 

Puede decirse que a pesar de que en los óltimos años se han he

cho esfuerzos, en ocasiones violentos, por imponer el español a 

los grupos abor!genes, se observa que el ndmero relativo de ha-

blantes de estas lenguas se ha mantenido establece en los dlti

mos 30 años. 

Se acepta hoy, como un hecho, el fen6meno de la estabilidad pr~ 

porcional mantenido por la poblaa~on monolingüe indtgcna, como 

consecuencia del grado de ais1amiento, de dominac16n y de expl2 

taci6n a que han estado somet~dos estos grupos. No obstante, -

tamb~An se acepta que, a partir de la Revolucien Mexicana (19LO) 

se han forjado corrientes de pensamiento que hoy permiten plan

tear nuestra realidad plurilinqUe y p1uriculturai, y reconocer 

los valores ind!genas como constitutivos de la ident~dad nacio

nal. 

El panorama geográfico de los grupos ind1qenas (véase mapa 1) -

muestra la ubicaci6n actual y ei grado de dispersi6n de estos -

grupos. 

En 1978, la Secretarta de Educaci6n PGblica, en su Programa de 

Educaci6n para todos, estableciO como prioridades de expans~6n 
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MAPA l 

LOS GRUPOS LINGÜISTICOS DE MEXICO 

del servicio para satisfacer la demanda de Enseñanza Primaria, 

la castellanizaci6n de los niños ind!qenas y la extensi6n del -

servicio de educaci6n preescolar. 

El 11 de septiembre de 1978 se publicó en el Diario Oficial, un 

decreto que daba una nueva forma de organizaci6n a la Secretaria 

de Educación Pdblica: se crea la Direcci6n General de Educación 

Indígena, que quedó insertada en la Subsecretaria de Educación 

B4sica. 
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Desde 1959, nuestro pa!s hab!a ratificado formalmente el Conve

nio sobre Poblaciones Ind!g~nas Tribiales(S) y aunque la Ley F!::, 

doral de Educaci6n desde 1973( 9 ) y la Ley Org~nica de la Admi-

nistraci6n Prtblica Federal del 29 de diciembre de l976(lO) ratf 

ficaban el respeto por las lenguas y culturas indígenas, ahora 

se permit!a la organización de políticas educativas, concretas, 

con las caracter!sticas especiales que la historia del servicio 

y la realidad pluricultural de las zonas ind!genas demandaban. 

Sin embargo, la situaci6n que prevalece en el medio rual e indf 

gcna, hasta ahora ha sido desfavorable respecto al desarrollo y 

condiciones de vida de los dem4s habitantes del país. Entre -

los factores que determinan tal situación se pueden mencionar -

los siguientes: el aislamiento y la dispersi6n de las distintas 

comunidades, consecuencia de las caracter~sticas geogr~ficas -

del territorio nacional y del centralismo existente en las gra~ 

des urbes; carencia de infraestructuras y servicios adecuados -

(8) 

(9) 

(10) 

Este convenio entró en vigor el 2 de junio de 1959. 

El Diario Oficial de la Fcderaci6n del 29 de noviembre de ese año, en -
que se promulga esta Ley. en su Art. So. en l.as fracciones III y IV. 
"III. Alcanzar• mediante la cnseñan;,¡:d de la lenqua nacional, un idioma 
comG.n para todos los mexicanos, sin menoscabo del uso do las lenguas au 
tóct:onas". -
"IV. Proteger y .'.lcreccntar los Lienes y valores que constituyen el acor 
vo cultural de la nación, hacerlos accesibles a la colectividad". -

El Art. 38 fija la competencia de la SEP y, en su fracci6n XXV, dotcrmi 
na que a la SEP le corresponde: "Estudiar los problemas d<J las razas --= 
abor!gcncs, y dictar las medidas y disposici.ones que deben tomarse para. 
lograr que l.J acción coordinada del poder público redunde en provecho -
de los mexicanos que conserven su idioma y costumbres originales". 



que permitan una mayor integraci6n de las 4reas rurales e ind! 

genas al contexto nacional: el marcado atraso en su desarrollo 

productivo y econ6mico, revelado en la deficiente distribuciOn 

de satisfactores y m!nimos de bienestar social hacia estos na

cleos. 

Por lo anterior, es factible mencionar que son las comunidades 

rurales e ind!qenas las que muestran los !ndices m4s bajos de 

alimentaci6n, salud, empleo y condiciones de vida en general. 

En consecuencia el Ejecutivo Federal, a trav&s del Plan Nacio

nal de Desarrollo (1983-1988) 1mplement6 diversas estrategias 

y l!neas de acci~n tendientes a dar respuesta a las necesida--

des y demandas de los pobladores de este medio, destacando por 

su importancia los objetivos de la polltica social y sectorial, 

as! como la atenc1en concreta a dicha poblaci6n por parte de -

los diferentes sectores pdblicos. 

"Cabe destacar ios programas de pol!tica poblacional, 
comun~caci6n social, promoci6n de justicia y aeguri-
dad pública, deacentralizaci6n educativa, salud, fo-
mento agropecuario y pesquero, crédito y financiamie~ 
to, mejorAmiento ambiental, desarrollo urbano y vivien 
da, apoyo para el mantenimiento de obras y servicios -
públicos, ast como de control, evaluaci6n y simplifi
caci6n administrativa, entre otras1 todo ello tendien 
te a mejorar la asignaci6n del gasto regional". (11)-

En el Plan Nacional de Desarroilo 1983-1988, en el capítulo de 

política social se definen los objetivos de empleo y distribu-

( 11) Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1983-
1988 S.P.P., 1983 1 México, D. F. 
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ci6n del ingreso y se plantean los prop6sitos y las l!neas de -

acci6n correspondientes a los renglones de las necesidades b4s! 

cas y fundamentales: "educaci6n, alimentaci6n, salud, seguridad 

social, desarrollo urbano, vivienda y medio ambiente". 

Para efectos de este trabajo, nos centraremos en lo concernie~ 

te a la política social educativa, en la cual se dice losiguien

te1 

La educaci6n y cultura inducen.al desarrollo, lo promueven y 

a la vez participan de dl. El progreso educativo y cultural 

resulta as! decisivo para avanzar hacia el bienestar econ6m! 

co y social. Por ello se plantean como prop6sitos fundamen

tales para el sector educativo: promover el desarrollo inte

gral del individuo y de la sociedad mexicana1 ampliar el 

acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas 

y a los bienes culturales, deportivos y de recreaci6n y mej2 

rar la prestaci6n de los servicios relacionados con ~stos. 

Asimismo, en el cap!tulo destinado a presentar los prop6sitos, 

estrategias y l!neas de acci6n de las que se derivan los progr~ 

mas de mediano plazo de car4cter sectorial, se trata lo refere~ 

te a los objetivos fundamentales de cada sector de atenci6n a -

los habitantes del medio rural e ind!gena. Para poder dar esta 

atenci6n se encomend6 a los siguientes sectores: 

Para la consecus16n de los objetivos de este sector en medio r~ 

ral e ind!gena, se implementaron los siguientes programas: 

Preescolar indlgena, Primaria bilingüe-bicultural, Servicio y -
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apoyo a la comunidad, Desarroilo de la educación para adultos, 

Primaria para adultos y Telesecundaria. Dichos programas fue-

ron desarrollados por la Secretarla de Educación PGblica, a tr~ 

v~s de la Subdirecci6n de EducaciOn para el Medio Rural y la D! 

recci6n General de Educación Ind!genar as! como por el Institu

to Nacional de Educaci6n para Adultos, el Consejo Nacional de -

Fomento Educativo y el Instituto Nacional Indigenista. 

El trabajo educativo que realiza la Dirección General de Educa

ción Indígena, tiene corno planteamiento pedag6gico, la educa-

ci6n bilinqüe y bicultural como la realizaci6n del proceso ens~ 

ñanza-aprendizaje en lengua materna, y el aprendizaje gradual -

del español como segunda lengua. Este aspecto del proceso Ens~ 

ñanza-aprendizaje, en un ámbito bilingue, es precisamente uno -

de los puntos principales de este trabajo, el cual se enfocará 

m4a adelante de acuerdo a la Educaci6n de los Adultos indlgenas. 

En nuestro pa!s, las acciones educativas organizadas para la P2 

blaci6n ind!gena se han caracterizado, en cada caso, por desta

car la permanencia de un patrón educativo vigente dentro de ca

da grupo ~tnico. Dentro de las comunidades Gtnicas de la pobl~ 

ci6n indígena que han sobrevivido, se mantienen y eatAn presen

tes en esta realidad cultural, todas sus características origi

nales, llev4ndonos a recordar la ra!z materna de nuestra nacio

nalidad y cuya presencia conforma y da vigencia a esta educa-

ci6n bilingüe y bicultural como concepto pedag6gico. 

Esto no quiere decir, por supuesto, que tal conceptualizaci6n -
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sea la dnica que pueda abstraerse de una realidad tan compleja 

corno es la existencia de los pueblos ind1genas de nuestro pa1s, 

sino que, precisamente, el concepto de educaci6n bilingüe y bi

cultural como concepto pedagOgico, representa nuestro objeto de 

estudio ya que delimita nuestro campo y enmarca el tema por de

sarrol.lar. 

Vemos as~, que MtlSxico estA avanzando en su lucha contra la ign~ 

rancia. Sin embargo, es muy grande el nt\mero de mexicanos ana! 

fabetas, ya que, •segdn las estadtsticas de la UNESCO, el 2.2% 

de 1a poblaciOn adulta mexicana es analfabeta; es decir m4s de 

9 mil.lenes de personas•.< 12 > 

"~n el caso de la Educaci6n Indtgena, se requiere con 
tar con una serie de datos hist6ricos completos, que
nas ayuden a comprender la situaci6n actual en que se 
encuentra l.a eduaci6n impartida a los al:JC>rt9enes". ( 13) 

Ahora bien, se sabe que los ind1genas reclaman como su objeto -

central de ia educaci6n la revalorización de su cultura y su 

lengua, por ésto se hace mSs urgente, llevar a cabo una buena -

planeaci6n del proceso enseñanza-aprendizaje en todos sus aspe~ 

tos. 

En la actua1idad, la educaci6n escolarizada para indtgenas ins-

t' 2 l Velazco sánchez EnriqueJ P~on6h~¿coh pd~a Ld educaci6n Ln
dlg~na; Educaci6n, Cultura Nacional, culturas nativas, y 
educaci6n. CNTE 1982, p. 91. 

( 13) 
Velazco op. cit., p. 92. 
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trurnentadas por el Estado, se llama educaci6n bilingüe-bicult~ 

ra1. "La educaci6n que proponemos los indígenas para buscar el 

desarrollo, la identificaci6n ~tnica, la reva1oraci6n cultural 

y la participaci6n pol!tica, se llama educaci6n indígena bilin

gUe-bicultural". <14 > 

ser4 bilingüe por 

"el hecho de que durante el proceso educativo se ense 
ñarl en primer término a hablar, leer, escribir y la
estructura lin9utstica y gramatical de cada lengua in 
d!gena en particular y despu's o s~multáneamente ee-= 
gún el grado de dificultad del proceso de enseñanza
aprendi&aje y bilingüismo de loe alumnos, se enseñará 
a habiar, leer, escribir y la estructura lin9U!stica 
y gramatical del español, como segunda lengua". (15) 

ser& bicu1tura1 por 

"el hecho de que primero se debe enseñar a fomentar -
la cu1tura ind!qena en particular y después los valo
rea univeraalea de otras cultura.si ¡ato es, que en -
primer término debe enseñarse la filosof!a de loa in
dlgenas, despu's otros valores filos6ficos1 que los -
objetivos de la educación deben ser determinados por 
los propio• lndlgenas1 que lo• ~ontenidos de planes -
y programas, serSn en primer término de la cultura in 
dlgena y después de otras culturas, selcccion~das pa~ 
ra apoyar el desarrollo de la cultura propia1 que la 
metodologla ha de surgir de la reviai6n de la expe-
riencla de como hemos sobrevidido como grupo y tomar 
de otros avances pedag6gicos lo que permite mejorar -
nuestra educaci6n, sin atentar en contra de nuestra -
identidad étnica y cultural". ( 16) 

<14 ) Alianza Nacional de Profesores Indl'.genas Bil.ingÜes, A. C.1 El proyocto 
educativo de los grupos étnicos mexic51.os1 S.E.P. CNTE p. 101. 

(lS) A.N.P.L op. cit., p. 103 

(lG) Alianza Nacional de Profesionales Ind!genaa BilingUes, A.C. El Proyec 
to Educativo do los grupos étnicos Mexicanos en Cultura Nacional, NatI 
vas y &ducaci6n No. 39, p. 103 
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Actualmente el Estado ha llevado a las regiones ind!genas del -

país, a trav~s de la Secretaría de EducaciOn POblica, la educa

ci6n escolarizada para indígenas de 6 a 14 años, asimismo la -

instituci6n que tiene actualmente a su cargo la educaci6n indt

gena para adultos, es el INEA dicho instituto también lleva a -

cabo la educaci6n bilingüe bicultural en su proceso de enseñan

za-aprendizaje, m4s adelante ampliaremos la informaci6n sobre -

el XNEA. 

No puede hablarse de educaci6n bilinqÜe si solamente el caste-

llano es el que se enseña a hablar (castellanizaci6n) a leer y 

a escribir y su estructura lingüistica y qramatical. Asl como 

tambi~n no puede hablarse de educaci6n bicultural, si la filos2 

fía, los objetivos, los contenidos de planes y programas, la m~ 

todolog!a y la forma de evaluaci6n son de la cultura occidental, 

sin que la cultura indígena se haga presente. 

La educaci6n indfgena bilingÜe-bicultural, gr~ficamente se ex-

pre•a en el siguiente cuadro: 
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ACCIONES BILINGÜE ELEMENTOS DI CULTURAL 

Lengua Caste- Cultura Cultura 
Indígena llano Ind!gena. Occidental 

ENS&nAR A SI dónde SI FILOSOFIA SI Va loros 
HABUIR no se habla Universales 

y reforzar 
la enseñan- OBJETIVOS SI Los de las 
za donde clases ex-
se habla plotadas y 

oprimidas 

ENSERAR A SI SI CONTENIOO SI La ciencia 
LEER PLANES Y que favo-

PROGRAMAS rezcan el -
desarrollo 
del hombre 
sin destruir 
la natura-
lez:a 

ENSEAAR A SI SI METOOOLOGIA SI Los avances 
ESCRIBIR de la cien-

cia educat! 
va que no 
atenten con 
tr" la cul= 
tura ind!g.2_ 

ENSERAR LA. SI SI FORMAS DE SI Los avances 
ESTRIJC::TURA EVALUACION de la cien-
LINGÜISTICA cia y la --
Y GRAMATICAL tecnolog!a 

educativa 

En el aspecto bilingüe y en el aspecto bicultural, a partir de 

la lengua y cultura propias no s6lo tiene una justificacidn t~c 

nica sino tambi~n política; significa darle valor a la lengua y 

a las culturas propias y ubicar al castellano como segunda len-

gua. 

Para poder cumplir con la característica de una educaci6n bili~ 
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güe se tiene la necesidad de crear alfabetos prácticos, en len

gua indígena e identificar la estructura lingüística y gramati

cal de las lenguas nativas, as! como elaborar libros que apoyen 

este proceso. Y es precisamente dentro del INEA que se da res

puesta a esta necesidad de educar a los adultos en un ámbito b! 

lingUe-bicultural. Es por ello que el INEA ha venido jugando -

en estos dltimos años un papel muy importante en lo que se re-

fiera a la educacidn ind!gena, veamos ahora desde una perspect! 

va muy general cual ha sido su participaci6n. 

PARTICIPACIÓN DEL (,N,E.A. EN EDUCACIÓN (NDfGENA 

Para hablar sobre la participaci6n del INEA, en cuanto a la ed~ 

caci6n de Adultos Ind!genas, es conveniente en primer término -

conocer dentro de un panorama general, cual fue su origen, así 

como sus objetivos, y la tarea educativa a la que responde ac-

tualmente. 

"El Instituto Nacional para la Educación de los Adul
tos (INEA), se crea por decreto presidencial el 31 do 
agosto de 1991, como un organismo descentralizarlo en
cargado de promover, organizar y coordinar la acción 
de impartir la alfabetización y la educación básica -
para los adultos que lo demanden, aa! como de llevar 
a cabo el desarrollo de las acciones pertinentes que 
lo apoyen y propicien. (17) 

"El Instituto Nacional para la Educación de los Adul
tos, estableció los mecanismos necesarios para ofrecer 
un servicio educativo permanente, que permitiera alean 
zar el nivel de conocimientos y habilidades equivalen~ 
te a la educdción general básica, a aquellas personas 
mayores de 15 años que por diversas razones, no han s! 

(l 7 ) Dirección Técnica; INEA, 1984. 
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do atendidas por el sistema escolar". (18) 

Para llevar a cabo dicho objetivo, en la actualidad el trabajo 

del INEA se orienta a la consecuci6n de los objetivos de tres -

grandes programas sustantivos: 1) ~lfabetizaci6n: 2) Educaci6n 

BAsica y 3) Educaci6n comunitaria, los que a partir del marco 

jur!dico (Articulo Jo. Constitucional) se han dado a la tarea -

de llevar a cabo estrategias de planeaci6n que aseguran el uso 

correcto de los recursos, y permitir, as!, la diversificaci6n -

de los modelos educativos y contenidos Fedag6gicos dentro de la 

educaci6n de adultos, para lograr fortalecer los mecanismos no~ 

mativos y operativos dentro de un proceso de desconcentraci6n,

as1 como promover acciones que coadyuven al mejoramiento de la 

participaci6n social. 

POBLACIÓN ATENDIDA 

La ~blaci6n que se atiende se ubica dentro de los sectores maE 

ginados, con grandes dificultades para lograr los m1nirnos de -

bienestar en t~rminos de.nutric16n, salud, vivienda y educaci6n: 

con baja calificaci6n profesional, débil participaci6n en la v! 

da polltica del pa1s, bajos promedios de escolaridad, carenc~as 

en cuanto a servicios urbanos; con experiencia y hábitos arrai

gados, madurez ftsica y mental7 incor~orados a la actividad or~ 

ductiva, pero mal remunerados y sin posibilidades de participar 

(lB) Direcci6n TécnicaJ !NEA, Octubre 1983, p. 34. 
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del reparto equitativo de la riqueza. En t~rminos generales e~ 

ta poblaci6n se concentra ~rimordinlmentc en zonas rurales, se

miurbanas y en las comunidades ind1genüs y está constituida por 

personas con diversidad de intereses, con distintos grados de -

conocimiento y desarrollo, y con problemas espec1ficos que los 

diferencian. No obstante, a pesar de estas diferencias indivi

duales, 1a problemática social y econ6mica que enfrentan -corno 

grupos sociales que habitan en determinada regi6n- ésto los un~. 

fica y abre la posibilidad de buscar elementos comunes que con

tribuyan a propiciar el desarrollo individual y colectivo. 

A continuaci6n se describirá brevemente cada uno de los oroara

mas poniendo énfasis en el Programa de Alf abetizaci6n para po-

der contextualizar el objeto de estudio de esta investiqaci6n -

•Evaluaci6n de la Atenci6n a Poblaci6n Indtgena y más concreta

mente de la etnia Hñahñu, de la cual se hablará más adelante". 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMUNITARIA 

Este Programa tiene como finalidad eRtablecer modalidades cduc~ 

tivas en la comunidad a trav~s de un proceso de planeaci6n sis

tem.Stica, participativo y prospectivo. 

Es sistemStico ya que considera los factores socio-políticos, -

econ6micos y culturales de la comunidad, participativo porque -

involucra a los miembros de la comunidad en el diseño de su pr~ 

pia educaci6n y prospectivo ya que garantiza la permanencia y -

continuidad de las acciones emprendidas para mejorar 1a calidad 
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de la vida de la comunidad. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Dentro de este Programa se tiene como objetivo brindar la opor

tunidad de iniciar o en su caso concluir la primaria y la secu~ 

daria a todos los adultos que lo requieran sin desatender sus -

ocupaciones diarias. 

Se atienden a dos niveles: P~~ma~ia p44a Adut~o4 (PRIAV) que -

consiste en un programa educativo diseñado especialmente para -

que los adultos estudien sin necesidad de un maestro y el plan 

de estudios comprende cuatro áreas de conocimiento, matemáticas, 

español, ciencias naturales y ciencias sociales, y 4ecunda~ia -

abarca el plan de estudios de las mismas &reas que el de prima

ria pero a diferencia de éste, el de secundaria está dividido -

en grados: primero, segundo y tercero. 

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN 

Se crea para dar respuesta al problema del analfabetismo que se 

presenta en las regiones geogr4f icas en donde la educaci6n ofr~ 

cida ha. sido escasa y de baja calidad, as1 como en aquellas do~ 

de la pobreza y la explotaci6n son m4s severas. 

El Programa de Alfabetizaci6n promueve la adquisici6n de habil! 

dades de lectoescritura las cuales son el instrumento bAsico e 

indispensable para el ~xito de cualquier proyecto de desarrollo 
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educativo, as! como constituye uno de los requisitos Pilra am--

pliar las formas de comunicaci6n y conocimiento de los adultos 

que atiende. 

Este Programa tiene por Objetivo General: "Ofrecer la oportunf 

dad de alfabetizarse y hacer uso de la lectura, escritura y el 

calculo b&sico, a todos los adultos mayores de 15 años que lo 

requieran•. e 19' 

As! inmersos en este Programa se encuentran los siguientes Ob

jetivos Particulares: 

Constituir la alfabetizaci6n como primer elemento de forma

ci6n de un programa permanente de educaci6n de adultos. 

Orientar el servicio de alfabetizaci6n de acuerdo con las -

caractertsticas de ia poblaci6n demandante. 

Fomentar en el adulto el desarrollo de la capacidad de auto 

gesti6n individual y comunitaria. 

Propiciar el conocimiento y la transformaci6n de la reali-

dad, as! como el ejercicio de los derechos '':l obl iqaciones -

ciudadanas. 

Propiciar la incorporación de los adultos que se alfabeti-

zan a otros programas del Instituto. 

l 19 ) Dil eccióu de Alfab.ctJzación. Programa de Alfabetización 
INEA, 1987, P• 11. 
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Ampliar gradualmente la cobertura del programa para atender 

a los grupos indígenas monolingües. 

Reorientar y optimizar permanentemente las acciones de alf~ 

betizaci6n mediante sistemas de evaluaci6n y seguimiento, -

ast como investigaciones educativas en el contexto de la -

educaci6n para adultos y espec!ficamente de la alfabetiza-

ci6n de ~stos en M~xico. 

Ahora bien para cumplir con este objetivo, el Programa de Alf~ 

betizac16n tiene una organizaci6n interna que consta de tres -

subprogramas: 

1) Subprograma T~cnico Pedagógico. Este cuenta con tres pro

yectos que son: 

a) Alfabetizaci6n a Poblaci6n Rural. 

b) Alfabetización a Poblaci6n Urbana. 

e) Alfabetizaci6n a Grupos Ind!genas. 

Siendo precisamente el proyecto de Alfabetizaci6n a Grupos 

Ind!genas el que se retoma para la presente investigaci6n. 

El proyecto de Alfabetizaci6n se apoya en un s6lo modelo -

de atenci6n que es: 

Atenc16n a Poblaci6n Indlgena~ el cual est~ diriqtdo a 

adultos analfabetas monolingues y se imparte en forma -

individual o qrupa1 con la asesor!a de un alfabetizador 

bilingüe que da una educact6n bilingUe-bicultural. 

2) Subprograma de Servicios de Alfabetizac16n. 
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3) Subprograma de Evaluación. 

''Desde el punto de vista estrictamente pedagógico, -
emprender una acción aducativa implica, entre otras 
cosas, definir los objetivos, los contenidos y los -
niveles de aprendizaje que deberán alcanzar los suje 
tos de la acción para considerar que se ha cumplido
con los propósitos y principios educativos. En cuan 
to al campo de la alfabetización es necesario defi-= 
nir el concepto, os decir, qué se entiende por alfa
betizar1 definir los contenidos, significa seleccio
nar los temas que permitirán cumplir con el objetivo, 
y definir los niveles implica determinar el nivel de 
conocimientos que el adulto debe alcanzar y manejar 
para que se considere que ha dejado de ser analfabe
ta puro, funcional o semianalfabeta". (201 

Mediante su acción educativa, el Programa de Alfabetización 

propicia un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en las ne

cesidades e intereses de los adultos a quienes se dirige, y -

tiene objetivos terminales de carácter educativo que estable-

cen las habilidades y capacidades que se deben poseer al con-

cluir tal proceso, durante el cual el adulto aprende a aplicar 

los conocimientos a su vida cotidiana y, de ser posible, se in 

(20) 
Analfabetas puros son las personas mayores dQ 15 años que no saben -
leer ni escribir, ni usar por escrito los números para el cálculo, -
aunque en algunos casos puedan diferenciar números de letras. Son en 
su mayor!a adultos de zonas rurales dispersns, con muy poco contacto 
con la cultura escrita y sin ningún tipo de antecedentes escolarc!l. 

Analfabetas funcionales son los mayores de 15 años que no saben leer 
ni eser ibir • pero que reconocen algunos números y letras de mcmor i."I. 
En ocasiones son capaces de escribir su nombre o alguna palabra de -
uso cotidiano. Y por lo regular son adultos que asistieron durante un 
per!odo muy corto a la primaria cuando eran niños pero que han olvida 
do lo aprendido por desuso. -

Scmiunalfabctas son aquellas personas mayores de 15 años que pueden -
escribir algunas palabras sueltas y leen con mucha dificultad, pero -
no t..ienon comprensión de la lectura. son capaces de realizar algunos 
cdlculos muy sencillos por escrito y por lo regular asistieron varios 
aftas a la primaria pero han olvidado gran parte de lo aprendido por -
desuso. 
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corpora a otros programas educativos. "Para el logro de estos 

objetivos se establece una serie de contenidos básicos de cará~ 

ter lingilistico, gramatical y rnatem~tico, inmersos en los mate

riales did3.ct1cos de l.is diversas modalidades de atenci6n" ( 21> 
que propician la participaci6n comunitaria. 

Las áreas de aprendizaje que incluye el proceso de alfabetiza-

ci6n son: 

Lectura 

Escritura 

Matem3.ticas 

As!, al llevar a cabo el Programa de Alfabetizaci6n con estas -

tres 4reas, se pretende que el adulto al terminar el proceso 

tenga un perfil terminal y un nivel de alfabetizaci6n rn1nimo p~ 

ra continuar su proceso educativo. 

PERFIL TERMINAL Y NIVELES DE ALFABETIZACIÓN 

Bas4ndose en los contenidos, materiales y objetivos del Progra

ma, puede definirse al adulto alfabetizado como la persona que 

comprende lo que lee; expresa por escrito lo que piensa acerca 

de un tema utilizando conectivos elementales, y es capaz de 

aplicar la lectoescritura en cartas, recados, llenado de solic! 

tudas y textos; ordena y escribe por lo menos los nClmeros y re

suelve por escrito problemas pr4cticos en que se requiere sumar, 

( 21) Estrategias diseñadas para atender a los adultos, do acue~ 
do con intereses y neccsidadese 
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restar, multiplicar y dividir. 

"En virtud de que el perfil terminal esperado no siempre es -

igual al perfi1 real con el que se concluye el proceso de alf~ 

betizaci6n, se vi6 la necesidad de desglosar diferentes nive-

les para ubicar los conocimientos de los adultos no s6lo al 

concluir el proceso de alfabetizaci6n sino al iniciarlo 11 <22 > y 

tambi~n cuando se encuentra en la transici6n del analfabetismo 

a la alfabetizaci6n. 

"La especificación de estos niveles se realizó según 
los criterios de la UNESCO para considerar alfabeti
zada a una persona, pero fueron estandarizados para 
la población mexicana mediante el desarrollo de una 
investigación que dió como resultado la Prueba para 
medir niveles de alfabetización, la cual es el ins-
trumento oficial que permite evaluar los conocimien
tos de los adultos al inicio, durante y al finalizar 
el proceso de alfabetización en las modalidades de -
atención a la población hispano-hablante. A efecto 
de considerar que un adulto está alfabetizado debe -
ubicarse en el nivel III. En caso de que concluya el 
proceso ~e alfabetización en ol nivel II, se deberán 
tomar medidas para reforzar el aprendizaje y en caso 
de concluir en el nivel I, lo más conveniente e~ que 
se incorpore nuevamente a otro proceso de alfabctiz~ 
ción••. 

La especificaci6o de 1as habilidades que cubre cada nivel se -

muestran en el siguiente cuadro. 

(22) INEA; Memoria del Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos, 1982-1988; SEP, octubre 1988 p. 28. 
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N 1 VELES DE ALFABET! ZAC ION 

NIVEL I 

- Escribe ntímeros de un 
dl'.gito. 

- Copia frases. 

- Escribe fa.labras de 
dos sllahas 

- Escribe núncros de -
dos dl'.gitos. 

- Escribe su nanbre. 

- Sl.na rrenblrnente ntí-
meros de un dígito. 

- Escribe ntirneros de 
tres dl'.gitos. 

-: Realiza sunas de un 
dígito por escrito. 

- Lec palabras de dos 
silaba.s. 

NIVEL II 

- Escribe 1as letras -
del. alfabeto 

- Escribe palabras de 
cuatro sllal:as. 

- Lee palabras de cua-
tro sil.abas. 

- Realiza restas de un 
dl'.gito por escrita. 

- Lee oralmente frases 
sencillos 

- Lee oralmente orc;icio
nes. 

- LJ::.>e oralmente párra
fos. 

- Realiza multiplica-
ciones de un dígito 
por escrito. 

- Escrilx:! los signos -
aribnéticos b:isicos. 

- Realiza sunas de tres 
dígitos por <ase.rito. 

NIVEL III 

- Escribe p.1.rrafos. 

- Lee un texto :imnrcso. 

- Escribe recados. 

- Resuelve sunas de cw 
tro dígitos por escr1 
to. -

- Resuelve rnultipl.icaci 
nes de w10 y dos d1g i 
tos p:>r es-.c:rito. ·-

- Ccxnpren.ie lo qu0 lee. 

- Resuelve divisiones -
escritas con núneros 
de un dl'.gito. 

- Resuelve problc,,nüs -
que requieren el an-
pl.eo de uro S'Ul'la. 

- Ca:npren:le concc::.pto!> -
de dcc:eruis y centc.nils 

- Identifica unidadt~s, 
dccen.:ls y centenas en 
el. contexto de canti
dades. 

- H.csuclvc restas de -
cuatro dtgitor> f.Or' es 
crito. -

- Resuelve nroble:nas -
que requieren el an
ploo de un..1 multipli
caci6n. 

- Resuelve restas can-
plet:as de dos y tres 
d:igitos. 

- Realiz.;~ c1i·Jisioncs 
con tres dígitos en 
el dividcrclo y uno er 
el divisor. 

- Rcsucl ve problanas 
que rcquierc>n el. em
pleo de una resta • 
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Para llevar a cabo dichos niveles de alfabetización, es necesa 

rio contar con una metodolog!n .id6nea. 

METODOLOG[A 

En un principio, la acci6n educati·.ra emprendida por el. Programa 

Nacional de Alfabetizaci6n implicaba la necesidad de resolver -

una serie de problemas que iban desde la definición de estrate

gias de localizaci6n de los adultos y agentes opcrativos< 23 > -

hasta la sclecci6n del m~todo id6neo de alfabetización. Ante -

6sto y tornand~ en cuenta los requerimientos de una acci6n masi

va como la que se iba a iniciar. 

Se scleccion6 el Método de la Palabra Generadot.·.:i, al cual se le 

hicieron algunas adaptaciones, y se retomaron algunos postula--

dos 

"filos6fico-educativos del m6todo psicosociol <le ro
blo Frcirc como son: la educoci6n horizontal la rc-
flcxi6n y el di4logo basado e1\ Hltuacioncs socialmün 
to nignificativas para los adultos. ~l método fue -= 
probado en 1981, mediante c1 proyecto de invcotiga-
ci6n denominado 'Puurto~ Industriales', en cinco en
tidades fcdcrat!vBG que representan la realidad so-
cioccon6mica de lon an~lfabatas de Vcracru~, oaxaco, 
Michoacán, Tamnul ipan y Guerrero", ( 24) 

Pura lluvar a cabo la A1fabetizaci6n a 1a Pob1aci6n Indígena el 

Instituto oe normil en: 

c2.:n 

( 24) 

Pcr5Qnas que apoyan on forMa voluntdria lns actividades d~ 
9arrolladas pot el Program~. 

Op. cit. p. ,;,:9, 



"la Constitución Politica de 1os Estados Unidos Mcxi 
canos, la Ley Federal de Educaci6n para Adultos, el
Plan Nacional de Desarrollo l9B3-19B8 y el Programa 
Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 
1984-1988. Oc este marco se desprenden tres ejes roe 
tares que atañen directamente a las políticas educa~ 
tiva, cultural y lingüística. En la política educati 
va se plantea muy claramente· el énfasis que debe pe= 
ncrse en su carácter integral y en el desarrollo de 
la educación bilingüe y bicultural en tanto se consi 
dercn las necesidades y requerimientos de los dife-= 
rentes grupos étnicos dentro de los programas. Asi-
mismo estipula que el proceso educativo deberá ini-
ciarsc a partir de la enseñanza de la lcctocscritura 
y el cálculo básico. La politica lingÜistica pugna -
por el respeto, la conservaci6n y difusi6n de las -
lenguas indígenas, así como por la consecución de un 
bilingüismo 'coordinado' ~l interior de las comunida 
des, es decir, promueve que los grupos Gtnicos domi= 
nen de igual manera su lengua materna y el español. 
Por lo que toca a la política cultural, ésta maneja 
explícitamente la necesidad de preservar y difundir 
todas sus tradiciones y manifestaciones culturales". (25) 
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.Como se ha visto, la trayectoria y proyecci6n de la educación -

bilingüe-bicultural, nos da un panorama de lo que se ha venido 

dando en cuanto a educaci6n indigcna se refiere, sin embargo, -

cuando se habla de este tipo de educaci6n, no se puede dejar de 

hablar de la alfabetización que se brinda n este tipo de pobl~

ciones, y es por eso que dentro del siguiente capitulo se abor

dará el tema. 

( 2 S) Op. Cit. p. 32. 
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ALFABETIZACJON A LA POBLACION INDIGENA 



ALFABETIZACION A LA POBLACION INDIGENA 

ANTECEDENTES 

"De acuerdo con el X Censo General de Población y Vivienda de 

1980, la poblaci6n indígena del pa1s ascendía a 5 382 994 ind! 

viduos de los cuales 884 642 eran monolingües 11 .< 2 G) La pobla

ci6n ind1gena se caracteriza por su relación conflictiva con -

la cultura nacional, su heterogeneidad sociolingÜistica y sus 

formas específicas de organización, las cuales constituyen fa~ 

tares estructurales que determinan su organizaci6n como unida-

des étnicas. 

''Cada etnia en si supone un territorio geogr5fico -
definido, un sistema particular de organizaci6n po
litica y religiosa, una cultura y una tradici6n his 
tórica específicas, una lengua común y, sobre todo~ 
un slatcma conceptual que permite a sus micmbron re 
conocerse como parte integr~l do nu grupo y disLin= 
guirsc de otro". (27) 

En M6xico se reconoce la existencia de 56 etnias, hablantes de 

igual nWnero de lenguas, que se distribuyen en 22 entidades f~ 

( 26) 

(27) 

Qp. Cit., p.p. 32 y 3 3. 

Moreno Ch5vcz Arturo. ''Organizaci6n Social de los Pueblos 
Indígena~" Mé.x.icc !nd{ge11a.. México, p. J. 
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derativas pero se encuentrañ básicamente en 10 de ellas; por -

tanto, M~xico es un país multi6tnico y pluricultural, cuyos -

grupos étnicos presentan características que los diferencian -

del resto de la poblaci6n nacional. 

''En 1984 se dió inicio al Proyecto de Alfabctiza-
ción a Población Indígena con características de -
piloto, a fin de generar, mediante la experiencia 
con grupos étnicos específicos, un modelo diversi
ficado para los adultos''• (28) 

cuando el Programa de Alfabetizaci6n a Poblaci6n Hispanohabla!!, 

te se hizo extensivo a las regiones con ?Oblaci6n indígena, se 

incorporaron a la Modalidad Directa Grupal adultos monolingües 

en lengua ind!gena o con un manejo incipiente del español a p~ 

sar que las tasas de incorporaci6n(*) y rctenci6n en las rcgi~ 

nes que integraran grupos con estos adultos, eran de las más -

altas, el aprovechamiento fue prácticamente nulo. 

En respuesta a esta problemática durante 19BJ se rcaliz6 una -

evaluaci6n diagn6stica del funcjonarnicnto del Programa en es-

tas regiones y se encontr6 que los adultos que terminaban el -

proceso si eran monolingües no hab1an tenido ningdn aprovecha

miento, los que tcn!an algün conocimiento del español aprendlan 

las gr~ficas, tomaban dictado y pod1an leer pero no compronñ~r 

la lengua ni podían expresar sus ideas por cscrito.< 29 > 

(20) 

(.) 

Op. Cit. p. 3 2. 

L~s tasns dü incorporación se refieren al número de ndul-
tos que se integran a los grupos de alfabetización, 

<
29> Op. Cit. p. 12. 



47 

El proyecto piloto se inici6 con un diagn6stico sociolingÜisti

co de car~cter regional, es decir, segün el contexto etnogeogr! 

fice de cada grupo. Con estos diagn6sticos se obtuvieron los -

elementos para definir la problem~tica de la poblaci6n ind1gena 

y el enfoque que iba a tener el modelo educativo a ella destin~ 

do. Asimismo, se obtuvo informaci6n respecto a las caracterís

ticas estructurales de las diversas lenguas a partir de la cual 

se determinaron los m6todos de alfabetizaci6n que serian utili

zados. 

En la Reunión Nacional de Alfabetizaci6n a Población Indígena, 

celebrada en Puebla en octubre de 1986, se retomaron los resul-

tados del proyecto piloto y se propusieron las estrategias ped~ 

g6gicas y operativas comunes para la expansión del modelo educa 

tivo de la atenci6n a poblaci6n ind1gena.<JO) 

El proyecto se desarroll6 en 14 de las etnias mayoritarias de -

10 entidades federativas, con más de 50 mil hablantes de las d!. 

versas lenguas cada una, y entre las cuales se consideran: 

Chiapas: tzeltal, tzotzil, chol y tojolabal 

Hidalgo: Hñahñu (Otom1) 

M~xico: mazahua 

Michoacán: purhepecha 

Oaxaca: mixteco y zapoteco 

( 30} airecci6n de Alfabetizaci6n; Seouttda Reut1i6tt Naciutta.L de -
At6a.bc.tiza.c..i.ón. a poblac.i6tt lnd.i'-ClC'.Ha; I.?LE.A., Puebla, Pu~ 
bla, Octubre de 1986. 



Puebla: n~huatl y totonaco 

Veracruz: náhuatl y totonaco 

Yucat~n: maya 
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Gradualmente se irán incorporando al proyecto otras entidades 

federativas, cano es el caso del grupo tarahwnara de Chihuahua, 

Hñohño de Quer~taro y náhuatl de Guerrero. 

Una vez concluida la experiencia piloto en la 2a. Reuni6n Na-

cional de Alfabetizaci6n antes mencionada, se establecieron 

los principios t~cnico-pedag6gicos que normarSn el proceso de 

alfabetizaci6n a las poblaciones ind1genas, teniendo como re-

sultado los siguientes principios. 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

El Programa de Alfabetizaci6n a Poblaci6n Indígena monolingüe 

tiene como punto de partida los siguientes principios. 

Reconoce la diversidad cultural y lingüística de las etnias, 

de ah1 que los contenidos del aprendizaje y los materiales 

para 1a lectura y escritura se elaboraran según las difere~ 

cias que existen en cuanto a tradiciones, va1ores, formas -

de organizaciOn y necesidades. 

Debido a que la mayor1a de las etnins curccc de tradic16n -

escrita, el proceso educativo partirá del uso de la cx9rc-

si6n oral y escrita en lengua materna para introducir post~ 

riormente al aprendizaje del español oral y por último la -
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1ectura y escritura de1 mismo, as1 como el c§lculo b3sico, 

con el fin de avanzar graduaimente del monolingüismo al bi

lingllismo. 

Se deaarrollar&n los mecanismos que favorezcan la particip~ 

ci6n de los adultos y af labetizadores en la adecuaci6n y m2 

dificaci6n de los materiales y mGtodos did4cticos. 

Se implatar& una capacitaci6n participativa adecuada a las 

particularidades de cada lengua, que tenga la flexibilidad 

de responder al desarrollo de la pr4ctica educativa. 

La alfabetizaci6n se desarrollará de manera horizontal uti

lizando los elementos propios de la educaci6n no formal, 

por ello deber& promoverse la enseñanza y el aprendizaje o~ 

ganizando grupos de alfabetizaci6n. 

AREAS DE APRENDIZAJE 

Son cuatro &reas de aprendizaje consideradas en la alfabetiza-

ci6n a la poblaci6n ind1gena. 

Lectura y escritura de la lengua materna 

Español oral 

Matem4ticas 

Lectura y escritura del español 

Por lo que toca a la consolidaci6n del aprendizaje. Asta se h~ 

ce mediante la realizaci6n de talleres de producci6n editorial, 

con la participaci6n de los alfabetizadores y de la can.unidad, 
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en los que se elaboran materiales de lectura a fin de recuperar 

la historia oral de la comunidad, los cuentos, leyendas y can-

cienes locales, etc., y adem4s se proporciona informaci6n de i~ 

ter6s general en cuanto a salud, alimentaci6n y ecolog!a, entre 

otras. 

M~TODOS DE ALFABETIZACIÓN 

Si se consideran las diferencias lingüísticas y culturales de -

la poblaci6n ind!gena. 

Los mAtodos elegidos deben ser congruentes con la estructura 

de cada lengua. 

La din4mica del aprendizaje del adulto considerar! los aspe~ 

tos socioculturales que son especificas de cada etnia. 

El método debe constituir una respuesta a las necesidades de 

los propios adultos, por lo que respetara su manera de inte~ 

pretar el contexto y resolver los problemas de su entorno. 

ENSERANZA DE LA LENGUA MATERNA 

Se utilizan diversos m6todos de alfabetizaci6n, seleccionados a 

partir de la estructura lingüistica de la lengua de cada etnia. 

Asimismo, se introducen otras metodolog!as conforme avanza el -

proceso, como sonz el m~todo de frases, el sil4bico, la oraci6n 

en forma graduada, la palabra generadora, y la oraci6n como un! 

dad siqnificativa, entre otros, que se combinan para facilitar 
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el aprendizaje de la lectoescritura. 

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA 

Se realiza con un m~todo de conversaci6n que principia con la 

lengua materna y gradualmente se va incorporando el español, -

sin dejar de lado los regionalismos que se utilizan con mayor 

frecuencia, segdn el criterio de los participantes. Los proc~ 

dimientos que se desarrollan para la enseñanza del español 

oral son, de manera, general, los siguientes; 

Presentaci6n de un cartel fotoqrlfico que incite a la con-

versaci6n mediante las situaciones que presenta y las acci~ 

nes que realizan los personajes que aht se encuentran. 

Reconocimiento de la situaci6n general del cartel en lengua 

ind1gena y en español, y pronunciaci6n repetitiva de aque-

llas palabras desconocidas parct. al. grupo. 

Expresi6n de ideas completas por parte de los adultos, para 

corregir la pronunciaci6n. 

Di4logo correspondiente a la lecci6n que se esta tratando -

(por ejemplo: Lecci6n l. "LO que compramos y vendemos") 

Explicaci6n pausada de las partes del di~logo en qua los 

adultos participan escuchando, pronunciando y representando 

el papel de las personas que intervienen en @l (comprador, 

vendedor, etcAtera). 
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Prlctica del vocabulario de la lecci6n que se est~ tratando 

y reconocimiento de los elementos gramaticales (g~nero, nd

rnero dÉ!mostrativo, etc~tera). 

Aaimilaci6n y practica del vocabulario regional. 

Reforzamiento de las expresiones estudiadas en cada lecci6n, 

dentro y fuera de las sesiones alfabetizadoras. 

Repaso y evaluaci6n del avance del grupo para consolidar lo 

aprendido en cada lecci6n (pequeños ex!m.cnes orales) • 

Para la enseñanza de la lectoescritura en español y el cálculo 

b&sico se utiliza la metodologla implantada para las modalida

des de atenci6n a la poblaci6n hispanohablante, especlf icamen

te la que presenta la Modalidad de Atenci6n a Poblaci6n Rural. 

Actualmente se estl determinando la metodoloq!a que se utiliz~ 

ra para el &rea de matem4ticas tradicionales de las etnias, es 

decir, la forma en que han·realizado el cAlculo básico. 

DISERO Y ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS 

El diseño y e1aboraci6n de los materiales se fundament6 en tres 

fuentes: 1) el contexto sociocultural, 2) el contexto linqUi~ 

tico y 3) el marco metodol6qico del proceso enseñanza-aprend! 

zaje.(31) 

<31 > Ibidom. p. 34. 
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I) El contexto sociocultural 

El fundamento en un contexto sociocultural permite incorporar 

a los materiales las caracter!sticas de la cultura indigena a 

la que se dirige el servicio de alf abetizaci6n. Esta fuente -

se ve plasmada en los materiales did!cticos mediante los cont~ 

nidos escritos y visuales que integran los libros del adulto y 

la guta del alfabetizador. El contenido visual que ilustra 

los textos consta de fotografías que representan objetos y 

escenas de la vida cotidiana de las canunidades. 

2) El contexto lingü1stico 

Parti6 de una investigaci6n entre los hablantes de cada lengua 

para conocer las caractertsticas principales del tronco del -

que provienen, la estructura lingütstica, los principales ele

mentos gramaticales, las variantes dialectales, eu distribuci6n 

geogr4fica, etcétera. 

3) El marco metodol6gico del proceso enseñanza-aprendizaje 

En 6ste se consideran los elementos de la metodoloqla partici

pativa, el método de alf abetizaci6n utilizado, la generaci6n -

de una dinAmica de compromiso grupal y los niveles diferencia

dos de conocimiento en los adultos ind!genas. El libro del -

adulto y cada una de las lecciones que lo componen se estruct~ 

ra de lo particular a lo general; es decir, se parte de la pa

labra para llegar al texto y de lo general a lo particular: en 

el caso de las lecciones, parte de la palabra para identificar 

vocales y de ah! pasa a la oraci6n para discriminar palabras -
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en una dinAmica que va de lo sencillo a lo complejo. 

Asimismo, el cuerpo de contenidos gramaticales se encuentra d~ 

sif icado en todo el libro de acuerdo con niveles preestableci

dos. La estructura de los materiales est4 planeada de tal fo~ 

ma que permite a los adultos llevar a cabo un proceso de aeim! 

laci6n critica de-1 y su contenido. En cada libro del adulto -

existe un amplio es94cio para su participaci6n, ya sea al rea

lizar ejercicios, al construir e incrementar su vocabulario o 

al desarrollar la expresi6n escrita. 

Los materiales didActicos para la alfabetizaci6n de la !,l0bla-

ci6n ind1qena son: el libro del adulto, la gu1a para la alfab~ 

tizaci6n en lengua materna y la gu1a para la enseñanza del es

pañol oral. como complemento de estos materiales existen car

teles, l4minas, tiras de palabras, frases y oraciones, dibujos, 

rotafolios, cartillas o cuadernillos de medicina popular y sa

lud, entre otros. 

Al concluir con el periodo de alfabetizaci6n a poblaci6n indí

gena se pretende que el adulto indtgena domine algunas habili

dades blsicas que le permitan continuar con su proceso educat! 

vo, para lo cual, se requiere de un perfil terminal, el cual -

es el siguiente: 

PERFXL TERMXNAL 

En el caso de la atenci6n a la poblaci6n indlgena no se han d~ 

finido y validado los niveles para ubicar a los adultos en di-



versos grados de habilidades de acuerdo con el aprendizaje, 

adn cuando ya se establecieron los perfiles terminales para 

las diversas !reas de aprendizaje en el nivel conceptual. 

"Sin embargo, en términos generales y desde el pun
to de vista conceptual, se considera alfabetizado a 
aquel. adulto indígena que posee las siguientes habi 
l. ida.des: -

- Lectura y comprensión de oraciones 

- Redacción de enunciados 

- Lectura de párrafos 

- Lectura de textos de divulgación regional y comu-
nitaria cuya elaboración participa el propio -
adulto. 

- Manejo oral y objetivo de las operaciones matemá
ticas tradicionales de la etnia. 

- socialización de estos aprendizajes entre el grupo 

- Manejo de las situaciones má~ usuales de la re--
gión, ésto es: 

Transacciones comerciales con población hispan~ 
hablante 

Transportación 

Problemas legales 

Interacción con hispanohablantes en relaciones 
laborales 

Comprensi6n de mensajes radiofónicos 

- Manejo bSsico del espafiol escrito considerando la 
estructura sintática, ésto es: 

El alfabeto castellano 

Los artículos, sustantivos. adjetivos y adver-
bios. 

Los verbos ser, estar, haber, tener, etc. conju 
gados en presente, pasado y ~uturo. -

Los pronombres personales, demostrativos y pos~ 
sivo. 

Las conjunciones y preposiciones. 

Las oraciones declarativas, afirmativas y nega
tivas". (J2) 

(.l 2 ) Ibidem. P• 37. 

ss· 
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Si bien éstos son los principios t~cnico-pedag6gicos que norm~ 

r1an el proceso de alf abetizac16n a las 9oblaciones ind1genas 

en general, veamos entonces como se retornaron estos aspectos -

para poder llevar a cabo la alfabetizaci6n a poblaci6n Hñahñu. 



CAPITULO IV 

ALFABETIZACION A POBLACION HHAH~U 
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ALF!\BETIZACION A POBLACION H~AH~U 

El haber conocido un panorama general de lo que ha venido sie~ 

do la alfabetizaci6n a las poblaciones ind!genas en su aspecto 

metodol6gico y pedag6gico, nos da margen. para loqrar situar a 

la etnia Hñahñu, la cual se ubica en el Estado de Hidalgo. El 

inter~s por retomar esta etnia es el siguiente: 

JUSTIFICACIÓN 

Se retom6 esta etnia y no otra por el hecho de ser una de las 

m&s antiguas, y a la vez una de las m~s numerosas con una 

arraigada cultura, basada en su lengua, es por ello que repre

senta un verdadero reto, llevar a cabo un proceso de alfabeti

zaci6n a esta poblaci6n, ya que en lo que se refiere ~ la Alf~ 

betizaci6n indlqena las experiencias son muy recientes a pesar 

que desde 1984, el ZNEA conjuntamente con 8 Delegaciones del -

pala se dieron a la tarea de diseñar y probar 14 proyectos pi

loto en los que se encuentra el Hñahñu (Otoml) de Hidalgo# ~s

to con el fin de generar mediante la experiencia con grupos 6~ 

nicos específicos un modelo educativo diversificado para Adul

tos Ind1genas. 

Asl en octubre de 1987 se 1nici6 el proceso de Alfabetizaci6n 



59 

en Lengua Hñahñu en el Estado de Hidalgo dando la atenci6n a -

3 489 Adultos. 

La importancia de este proyecto radica en el reto que represe~ 

ta alfabetizar en lengua materna a un grupo ~tnico con un a1to 

grado de bilingüismo, sin una arraigada tradici6n escrita, en 

donde se le ha dado mayor importancia al lenguaje oral, como -

medio principal para transmitir y reproducir los patrones cul

turales del grupo: Un reto mayor y no menos importante lo 

constituye el encontrar una forma de orientar el proceso de e~ 

señanza-aprendizaje, as1 como de evaluar el aprovechamiento de 

los Adultos en lengua materna interrelacionSndolo con el avan

ce que se refiere a los contenidos que se expresan en leccio-

nes terminales por los educandos, en funci6n del tiempo y de -

los objetivos educativos propuestos por el programa. 

Para conocer un poco mis a la poblaci6n Hñahñu, a continuaci6n 

se describirán sus caracter1sticasi 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN H~AH~U 

En MAx:ico antes de la llegada de los españoles, el grupo otomt 

ya estaba establecido en el Valle del Mezquital, fu~ uno de -

los primeros grupos que llegaron a Mesoam~rica por el norte. 

Este grupo se caracteriza por ser un pueblo paclf ico no guerr~ 

ro y por ser sedentario, viven de la caza, la agricultura, co

mo recolectores del pulque de sus magueyes y tejiendo fibras -

de sus plantas, y por tener una cultura muy desarrollada cara~ 
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terizada por la m1:5.sica y por ser un pueblo extraño e inquieta!! 

te. "Extraño porque desde @pocas muy rcmotas~11a vivido en los 

lugares m4s inhospitos formando un grupo homogéneo e inquieta~ 

te, porque perteneciendo a las grandes culturas, nunca edific6 

ciudades ni llev6 una vida urbana".< 33 > 

A este grupo se le ha conocido tambi~n corno se autonombran sus 

antepasados "Hñahñu", que significa el que habla con la ayuda 

de la nariz .. 

A pesar de que fue un pueblo conquistado por otros grupos ind! 

genas y esc1avos de loe "victoriosos" españoles, tal vez sea -

el m!s antiguo de M~xico, testigo de inigualables civilizacio-

nes y del esplendor y caida de Teotihuac~n, sobrev1vi6 a su -

lengua, a sus caracter!sticaS ~tnicas y a su desierto. 

En la actualidad constituye uno de los grupos más numerosos de 

M6xico, una parte del volc4n de Toluca, extendi~ndosc como una 

mancha por los estados de Hidalgo, Puebla, Quer~taro, Veracruz, 

san Luis Potos!, Tlaxcala, Guanajuato y Michoacán. 

Es en el estado de Hidalgo donde se concentra una mayor pobla

ci6n Hñahñu, ubicada en dos reqiones, en el valle y en la sie-

rra, 

(33) 

sumando aproximadamente una poblaci6n de 85,406 hablantes. 

Dirección de Alfabetizaci6n, Diagnóstico de Campo Zona -
OtomI uReqi6n Vdlle del Mezquital", INEA, Departamento de 
Investigación Educativa, 1984, p. 9. ( Invest iqación reali 
zada por el INEAJ. -



El Hñahñu es una lengua otomangue que junto con las lenguas 

cercanas a esa familia como el Mazahua, el Matlalzinca y el 

Tlahuica, fueron los idiomas de los antiguos habitantes de los 

valles del Antiplano de M@xico, Toluca y los estados colindan

tes. 

Hoy en d!a el grupo Otoml (Hñahñu) conserva rasgos culturales 

con caracter!eticas semejantes a las prehisp4nicas como ~s; el 

uso de 1a lengua materna en sus principales situaciones comun!. 

cativas, la cual no s6lo manifiesta una forma diferente de ha

blar, sino conservar abiertamente toda una concepci6n de ver y 

comprender el mundo que le rodea y el uso del principal slmbo

lo rituai, la tortilla blanca.< 34> 

El s!mbo1o religioso de la tortilla blanca es una tradici6n -

que basa su importancia en la relaci6n hombre-naturaleza que -

en los Q1timos años se ha venido perdiendo. 

La mayor~a de la poblaci6n se caracteriza por aer bilingüe, 

sin embargo se tiende principalmente al uso de la lengua mate~ 

na, a pesar de que el español ea una necesidad que el sistema 

aocial al que eat&n inteqradoa lea impone. 

Los poblados otcmiea por tradic16n se encuentran ubicadoa pri~ 

cipalmente a las raldas de la sierra, evidenciando un cierto -

aislamiento, a peaar de estar cerca de poblaciones .as progre-

( 34 > Idea. p. 36. 
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sistas, se han caracterizado por ser m4s apegados a la tierra 

que al valle. 

En el grupo otoml la familia es el principal n~cleo donde se -

transmiten los valorea, tradiciones y costumbres; trabajo en -

el que la comunidad comparte la responsabilidad de educar a -

sus miembros. 1351 

El proceso educativo que se ha desarrollado por años y años 

desde su existencia misma, el Otoml ha sido sin ninguna corrie~ 

te pedag6gica de moda o de actualidad, la transmisi6n de sus -

ideales, sus valore•, costumbres.y tradiciones que gobiernan -

su vida cotidiana no est4n dominados por instituciones educat! 

vaa formales. La enseñanza se imparte a diario en todos los -

momentos de la vida cotidiana, cualquier sitio de la comunidad 

aon las aulas de en•eñanza-aprendizaje.< 36) 

CONDICIONES SOCIOECONOHICAS 

Su estructura productiva esta basada en procesos productivo-pr! 

marias como lo es la agricultura, en torno a ~sta se estructu

ra todo el complejo de relaciones aoctalea, econl5micaa y poll

ti.cas. 

(l~) 
tdem. p. 40. 

[36) 
ldem. p. 44. 



La agricultura se complementa con actividades artesanales y e~ 

merciales que cwnplen un papel muy importante en la producción 

del campesinado. 

En el Valle del Mezquital existe una combinaci6n particular e~ 

tre agricultura campesina, que gira en torno a la produccidn -

de matz y una agricultura comercial moderna, que se basa en la 

producci6n de jitomate, alfalfa y avena. 

La reproducci6n del campesinado incluye dos procesos econ6mi-

cos interrelacionados: 

Uno que se lleva a cabo dentro de las pequeñas explotaciones -

minifundistas, donde interviene el trabajo familiar. enmarcado 

en relaciones de producci6n y conswno • 

. otro que ocurre cuando la población campesina recurre a una o 

varias actividades eeon6micas como: 

Empleo asalariado aqrlcola temporal, (jefe de familia y/o -

hijos) 

Empleo temporal como obrero de la conatrucci6n o industria 

Empleo permanente de las hijas mujeres o de la esposa en el 

servicio dom~stico 

Empleo temporal como obreros o en servicios en E.U. 

Producci6n familiar y venta de artesanías, (ayates, tejidos) 

Producci6n familiar y venta de animales dom~sticos. (chivos, 

gallinas y cerdos) 
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Se puede decir que la unidad econ6mica familiar se da a trav€s 

de tres actividades fundamentales: producci6n agr!cola de sub

sistencia, producci6n agr!cola comercial que se vende en el -

mercado capitalista y la venta de su fuerza de trabajo. 

El Valle del Mezquital se encuentra estructurado como una re-

gi&n socioccon6mica no s6lo por las relaciones etnolinqÜisti-

cas que homogenizan la cultura de la poblaci6n, sino también -

en base a un sistema de mercado que opera en toda la regi6n y 

unifica la circulaci6n de satisfactores y los mecanismos de ex 

plotacilSn. <37 > 

La importancia de los sistemas de mercados radica en que en -

ellos se lleva a cabo los intercambios entre la economla camp~ 

sina y l.a econan!.a capitalista nacional. 

CONDICIONES POLITICAS 

Asl como la estructura y las relaciones de producci6n de la r: 

gi6n ind1gena se encuentran fuertemente marcadas por un fen6m~ 

no de desarrollo desigual y combinado, las relaciones de domi-

naci6n po11tica y de organizaci6n social que le corresponden ~ 

se expresan de manera compleja. 

La estructura polltica se conforma como un proceso con un do-

ble car4cter: por un lado se constituyen formas de dominaci6n 

(J?) Idem. p. 24, 
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pol1tica "formal", a trav~s de las instancias legalmente esta-

blecidas como los gobiernos estatal y municipal: por el otro -

un poder "extralegal" a través del caciquismo y sus recursos.<39> 

A la cabeza de la comunidad se encuentran un comisariado y un 

juez quienes son responsables ante el presidente y las autori-

dades del municipio, sin embargo el poblado actua independien

temente de la cabecera municipal tanto como le es posible. 

El trabajo comunitario, as! como las faenas juegan un papel 

muy importante para mantener la cohesi6n interna de la comuni-

dad, no s6lo permite que las actividades se realicen m4s r&pi-

do y eficientemente, sino que tambi~n se fortalezca la concie~ 

cia ante los propios ind1genas, que el producto de su activi-

dad es un bien comdn •producto de la colectividad". 

La organizaci6n social y política de los Otomis se ha coneerv~ 

do como principal baluarte de su cultura con lo que la persis

tencia de su conciencia ~tnica es irreductible. En su defensa 

han enfrentado por siglos al conquistador, al liberal emprend~ 

dor, al terrateniente porfiriano, al moderno agricultor y a t~ 

dos los ap6stoles del integracionismo.< 39> 

Ast estas caractertsticas que la diferencian del resto de la 

poblaci6n nacionai, conllevan a que cuando se trata de evaluar 

(38) 

(39) 

Idem. p. JO. 

1dem. p. 33. 
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a procesos educativos inmersos en este contexto, como lo es la 

Alfabetizaci6n a Poblaci6n Hñahñu, es necesario considerar su 

especificidad cultural y sus caracter1sticas aociolingÜisti-

caa. 

Sin embargo no se puede hablar de evaluaci6n, sin antes menc12 

nar el proceso de enseñanza-a~rendizaje inmerso en el proceso 

de alfabetizaci6n que se brinda al adulto indígena. es por -

ello que se hablara sobre ei aprendizaje de los adultos en ge

nera1 para as! s~tuar el concepto de enseñanza-aprend~zaje que 

maneja el Instituto Nacional par4 la Educación de los Adultos 

aplicado a esta etnia, y as! posteriormente pasar a la evalua

ci6n aplicada a esta etnia, por el I.N.E.A. 



~. 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LOS ADULTOS 

El hombre a lo largo de todo su proceso histórico social ha o~ 

servado el mundo qu~ le rodea para adaptarse a éste, ast fue -

como utilizaron s1mbolos para lograr comunicarse y crea un len 

guaje también utilizando herramientas y técnicas para transfo~ 

mar la naturaleza y satisfacer sus necesidades, as1 fue como -

produjo sus propios medios de subsistencia. 

En este largo proceso tuvo que hechar mano de una serie de CCJI!. 

plejas actividades que no s6lo influyen la adquisici6n de co

nocimientos y destrezas sino también de actividades y valores, 

a Asto se le llam6 aprendizaje aunque en la actualidad es dif! 

cil definir, se considera generalmente que 

"e1 aprendizaje es un cambio más o menos permanen
te del"comportamiento que ocurre como resultado de 
una actividad o de una experiencia. 

Aa1 cambios de comportamiento que ocurren como el 
resultado de una actividad o una experiencia son -
un producto del aprendizaje, sin importar si tal -
camibo es deseable o indeseable, bueno o malo".(40) 

Ahora bien el aprendizaje es m4a un proceso que un producto ya 

que por medio de él un ~ndividuo adquiere conocimiento de los 

hechos, actividades o destrezas que prcducen cambios en eu e~ 

portamiento. 

<4 0l Félix Adams, p. 4 
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Bajo esta perspectiva cuando el educando posee la capacidad de 

seleccionar ciertos conocimientos y tomar otros, podemos de--

cir que ha aprendido a aprender. 

Aunque el aprendizaje no puede ser observado en s! mismo en la 

actividad es posible observar lo que pasa antes, durante y de~ 

pulla. 

En un evento de aprendizaje se presenta en primer lugar en es

timulo que influye en los sentidos del estudiante e inicia una 

cadena de impulsos nervicosos organizados por el cerebro. La 

acci6n que resulta de este estimulo y la actividad nerviosa 

asociada se llama respuesta, cuando ~stas son clasificadas en 

términos de efecto sobre el estudiante se identifican como ej~ 

cuciones,< 41 > es decir que un evento de aprendizaje se lleva a 

cabo cuando el est1mu1o inf 1uye en el estudiante de tal manera 

que este cambie su desempeño 1lev&ndonos 6sto a la conclusi6n 

de que el aprendizaje a ocurrido y una nueva habilidad se ha -

producido en el estudiante. 

A continuaci6n para poder entender m&s este proceso se descri

bir&n las etapas que conforman un evento de aprendizaje, que -

son: el est!mtlo, atenci6n, percepci6n y comprensi6n, codifica

ci6n, adquisici6n y retenci6n, las cuales se ejemµlificaran de 

acuerdo al proees~ de alfabctizaci6n que se da a loe adultos -

indtgenas de la etnia Hñahñu. 

<41 > Ic!en. p. 11 
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ESTIMULO. sabemos que es el primer paso en la secuencia del 

aprendizaje, el cual puede ser de tipo cognoscitivo, motor o -

de naturaleza afectiva, simple o compleja. Dentro de la alfa

betizaci6n a poblaci6n" ind!gena se presenta al educando adulto 

un cartel que contiene una imagen o ilustraci6n del tema a de

sarrollar, convirtiéndose asi esta imagen en el estimulo para 

iniciar el aprendizaje. 

ATENCION. Como se ha visto todo aprendizaje empieza con un e~ 

t1mulo, en el caso de la alfabetizaci6n se da a trav6s del ºªE 

tel y los letreros que son percibidos por los adultos para mo

tivar su interés y con ello su atenci6n, por esta raz6n los -

carteles son de gran tamaño y con un colorido llamativo y su -

contenido estA relacionado con temas de la vida cotidiana, con 

lo cual se logra llamar la atenci6n del adulto. 

PERCEPCION Y COMPRENSION. Cuando el educando adulto dirige su 

atenci6n al estimulo empieza a percibir, entender, seleccionar 

y diferenciar los elementos que van a constituir un nuevo 

aprendizaje y es entonces cuando relaciona éste con aquel que 

ya tenla adquirido y con sus presentes necesidades de aprendi

zaje. En la alfabetizaci6n esta etapa estA representada por -

el di~logo que se genera a través del cartel y letreros que se 

presentan y propician que el adulto participe con sus conoci--

mientes y experiencias enriqueciendo su aprendizaje. 

Dentro de esta etapa se inician también las prácticas de la --



lectura y la escritura en el libro y cuaderno del adulto en 

donde se desarrollan las habilidades ~1nimas de inicio a la 
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escritura, como son; la copia y la lectura oral para pasar gr~ 

dualrnente, al desarrollo de habilidades más complejas. 

COOIFICACION. Una vez que el adulto percibi6 el material y s~ 

leccion6 los elementos que son de su importancia, éste proced~ 

r& a codificar la informaci6n en forma funcional a su sistema 

de retenci6n de memoria. 

ADQUISICION. Esta etapa sigue a la codif icaci6n y es en la --

cual el adulto integra el nuevo material a su acervo de conoc! 

mientes que ya posee. 

RETENCION. Ya que logra una asimilaci6n y a la vez una acomo

daci6n de nuevos conocimientos, el educando adulto los guard~

rá en su memoria para ser utilizada nuevamente o bien ser olv! 

dados. 

Estas tres dltimas etapas quedan representadas en el proceso -

de aprendizaje inmerso en la alfabetizaci6n cuando el educando 

adulto a través de1 desarrollo de ejercicios de lectroescritu

ra es capaz de escribir y leer palabras, frases y oraciones, -

tomar dictados y comprender pequeños textos. 

Nos damos cuenta que un individuo puede aprender mucho de las 

actividades y experiencias de la vida cotidiana donde se dese~ 

vuelve, socialmente aan que es dif1cil medir la cantidad de -
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aprenqizaje que ocurre, en estas situaciones no lo es tanto e~ 

centrar alqunos factores que afectan sus resultados. 

Existen dos clases de condiciones que reaccionan simultáneame~ 

te durante el proceso de aprendizaje son: por un lado las con

diciones internas que influyen en la probabilidad de que el 

aprendizaje se lleve a cabo y por el otro se encuentran las e~ 

ternas que est4n determinadas por el medio ambiente. 

As! para que el aprendizaje se lleve a cabo con ~xito el estu

diante adulto debe sentirse motivado para aprender, prestar su 

atenci6n, estar dispuesto a apr_ender y el medio para el apren

dizaje debera estar diseñado para ayudar en este proceso ade-

m4s de contar con la aprobación del propio estudiante. 

A continuaci6n se describir4n cada una de estas condiciones: 

1) La motivaci6n. Puede ser atendida dentro del cuadro de 

las necesidades, metas, hábitos, valores y conceptos que el e~ 

tudiante tiene de s! mismo, es muy importante tomar en cuenta 

ya que de ésta depende la percepci6n del valor que el adulto -

le da al aprendizaje, as! como de aceptaci6n de lo que va a -

aprender, las necesidades de estima personal o de su integra-

ciOn social y las expectativas que tenga de la vida. 

Esta motivaci6n interna surge de las necesidades y deseos del 

adulto por lograr el éxito y se deriva inicialmente de la cu-

riosidad y las condiciones relacionañas con la exploraci6n, m~ 

nipuláci6n y vida en su medio ambiente. Dentro del 4mbito de 
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la alfabetizaci6n la motivación intr!nseca es iniciada y refoE 

zada por el acertado control de las tareas de aprendizaje y el 

desarrollo gradual. 

2) La disposici6n. Es un estado de desarrollo que resulta -

del crecimiento y de la declinaci6n fisiol6gica del acondicio

namiento psicol6gico y de la experiencia de vivir y a~render, 

es decir el aprendizaje no puede ocurrir a menos que haya suf! 

ciente grado de madurez en los organos de los sentidos, del -

sistema nervioso central, del sistema muscular y de otras apt! 

tudes fisiol6gicas, dado que el aprendizaje ser& retardado si 

el adulto carece de las habilidades previamente aprendidas y -

que son el requisito para el nuevo aprendizaje. 

se puede decir, que estar dispuesto a aprender depende del de

seo de aceptar el nuevo aprendizaje a pesar que entre los adu! 

tos a menudo se puede encontrar resistencia a éste originada -

generalmente por factores ps~quicos y emociona1es como: el te

mor, la inseguridad o actitudes y valores. 

El medio ambiente propicio para la concentraciOn permite poner 

mayor atenci6n al adulto en aquellos elementos importantes o -

cruciales de las tareas de aprendizaje, en lugar de ser distra! 

do por factores ajenos corno el ruido, ésto es importante y co~ 

siderando que a medida que los adulto.a envejecen parece que su 

concentraci6n disminuye, ésto como resultado de cambios fisio-

16gicos en la percepción sensorial acompañados de la vejez. 

As1 mismo cuando los adultos poseen poca experiencia en el --
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aprendizaje sistemático, pueden tener dificultad identificando 

los elementos relevantes en la tarea de aprendizaje y en el -

mantener la atenci6n requerida. 

El medio ambiente para el aprendizaje debe poseer todas las -

condiciones previas para que ~ste pueda llevar a cabo, debién

dose contar con un lugar confortable que cuente con los mue-

bles y el equipo necesarios, bien iluminado y ventilado, as1 -

como estar exento de distracciones externas que interfieran en 

la atenci6n del adulto. 

Para que se den las condiciones b4sicas del aprendizaje se re

quiere en primer t6rmino que el adulto est~ dispuesto a apren

der y que tenga una idea de lo que quiera lograr y que se sie~ 

ta capaz de enfrentarse al cambio para as1 lograr un buen 

aprendizaje. 

Si bien el educando adulto es un individuo con mucha experien

cia en la vida, con ciaras y espcclf icas necesidades y razones 

para querer aprender ésto no significa ni garantiza que el 

aprendizaje le será más fácil lo que cualquier programa educa

tivo, como es la alfabetización debe de tomar en cuenta sus e~ 

racter1sticas individuales positivas y negativas que lo hacen 

diferente a otros individuos, como en el caso de 1a ~tnia 

hñahñu, para as! conocer sus potencialidades y limitaciones 

que están más relacionadas en la edad y factores hereditarios 

y generalmente con el medio socioecon6mico donde viven. 

Veamos entonces algunas de estas caracter1sticas: 
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CARACTERISTICAS POSITIVAS DEL EDUCANDO ADULTO 

1.- El adulto generalmente está automotivado e interesado en 

obtener una educaci6n ya que está convencido de la importan-

eta y utilidad que tiene ~sto para su vida. 

2.- El educando adulto cuenta con un acervo de experiencias -

vividas que ha adquirido tanto en su vida cotidiana con el tr~ 

bajo lo que le permite por un lado poder aprender con más fac! 

lidad nuevas ideas relacionadas con sus experiencias y por el 

otro saber más sobre algunos temas que puede aportar para enr! 

quecer su proceso educativo y el de sus compañeros. 

J.- La capacidad mental del adulto más que disminuir tiene 

mas posibilidad de aumentar con la edad. Edward Thorndike 

afirma que la habilidad de aprender de los adultos entre 25 y 

los 45 años de edad es tan aguda como los que tienen 20 y 25 -

años y m6s elevada que la de los niños de 5 y 15 años, lo que 

quiere decir que la capacidad de aprender del adulto est& de-

terminada más por factores de otro tipo corno los factores f!s! 

cos y socioecon6micos que por la edad. 

4.- El adulto tiene una capacidad cualitativamente diferente 

a los niños, para comparar y relacionar hechos y fen6menos as1 

como para emitir juicios cr1ticos, analizar y razonar lógica-

mente, ~sta debido principalmente al ctlmulo de experiencias 

que ha vivido y a que el sujeto que ha pasado por todas las -

etapas de maduraci6n física y mental. 
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Las caracteríGticas positivas mencionadas anteriormente, tien

den a ser manifestadas por todos los educandos adultos, en ca~ 

bio las negativas que mencionaremos a continuaci6n no en todos 

los casos se presentan: 

CARACTERfSTiCAS NEGATIVAS DEL EDUCANDO ADULTO 

1.- Los educandos adultos sufren a veces de una falta de con

fianza en st mismos, la cual se genera por la inseguridad de -

encontrarse ante circunstancias nuevas. Este problema se pre

senta principalmente en adultos que han tenido poca experien-

cia escolar. En el caso de la alfabetizaci6n a la poblaci6n -

ind!gena llñahñu, ~sto suele suceder con frecuencia pues el 

adulto se resiste al cambio y a las nuevas experiencias gener~ 

les por un proceso bilingüe-bicultural, lo que también le pro

duce inhibici6n por miedo al rid!culo ante sus compañeros. 

2.- Nos podemos encontrar que a veces aunque el adulto esté -

motivado para aprender surge una cierta apat!a generada por 

que el programa no satisfuce sus expectativas educativas o 

bien porque algunas situaciones de aprendizaje lo ponen en ce~ 

flicto, por ejemplo; cuando es necesario su participaci6n para 

la realizaci6n de alguna tarea educativa en grupo, en el caso 

de las poblaciones ind:tgenas ~sto es un problema coman por co~ 

dicioncs socioculturales. 

3.- Con frecuencia los educandos adultos, tienden a permane-

cer callados cuando se explica un tema que no alcanzan a com--
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prender y ésto genera que no pregunte sus dudas por miedo a -

perder su prestigio en el grupo, sobre todo cuando sus compañ~ 

ros no hacen preguntas. 

La mayor parte de las investigaciones indican que los adultos 

pueden aprender igualmente en años avanzados corno cuando j6ve-

nes, pero otros factores, además de la habilidad mental, pue-

den inferir con el ~xito del aprendizaje. Thorndike, conside

rado el padre de la psicologta educativa, realiz6 experimentos 

que lo llevaron a descubrir que por medio del ensayo-error se 

produce aprendizaje y que aprender consiste en conexiones est~ 

blecidas entre est!.mulos '}' respuestas y que l.a repetici6n es -

esencial para el aprendizaje. Suele afirmarse que estas expe

riencias fueron la 

(4 2) 

''piedra fundamental de la oducaci6n de los adulto~. 
Con sus experimentos ciudadosos y detallados Thorn
dike demostró que la edad de una pcrnona no es un -
factor muy importante con respecto al aprendizaje. 
es decir, que todos los hombros y mujeres pueden -
aprender. 

En general ningún adulto debe abstenerse de inton-
tar el aprendizaje do algo por que crea o tema ser 
demasiado viejo. Tampoco debe utilizar e~c tomar -
como excusa para abstenerse de aprender algo que n~ 
cosita. Si no logra aprenderlo rara vez -o nunca
será por incapacidad ocasionada directamente por la 
edad. Los maestros que enseñan a adultos deben aspe 
rar que aprendan más o menos con el mismo ritmo y ~ 
casi del mismo modo que lo habrlan hecho entre los 
15 y los 20 años". (42) 

E. L. Thorndike1 Adult. Lcarnlng (Ncw York: Me. Mi1lan -
Company, 1928). 
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Si bien ~stas son las caractcr~sticas generales sobre el apre~ 

dizaje de los adultos, veamos ahora como es que se maneja este 

proceso (enseñanza-aprendizaje) en el INEA y como se 1leva a -

cabo en la etnia Hñahñu. 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE QUE DA EL !NEA A LA 
ETNIA HÑAHÑU 

Dentro del Instituto Nacional para la Educaci6n de los Adul-

tos, ++el proceso de enseñanza-aprendizaje, está inmerso en la 

alfabetizaci6n que se imparte a la poblaci6n Hñahñu. La cual 

tiene como prop6sito de enseñanza, que el adulto adquiera los 

conocimientos y desarrollen las habilidades y destrezas que le 

permitan comprender su realidad. Para poder llegar a este ob

jetivo, el programa de alfabetizaci6n se desarrolla tomando en 

cuenta las características socioecon6micas y culturales, as1 -

como las necesidades de aprendizaje de la etnia Hñahñu. 

A lo largo del proceso educativo, llevado a cabo a trav~s de -

la alfabetización en lengua materna, de las prácticas de rnate

m~ticas y del español oral así como de la lectocscritura en e~ 

pañol, se pretende que el adulto adquiera los conocimientos n~ 

cesaríos, as! corno el desarrollo de las habilidades y destre-

zas que le permitan comprender su realidad, asimismo que los -

adultos logren ademfis del dominio de la lectura, la escritura 

(++) El tNE~, no maneja hasta la fecha un concepto do enseñan 
za-aprendizaje, aunque éste se puede ver inmerso en el= 
proccoo de alfabetización. 
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y las matem:iticas la formaci6n de un hombre analítico frente a 

su propia realidad siendo capaz de transformarla en su benef i

cio~ 

Para llevar a cabo esta alfabetizaci6n bilingue-bicultural, el 

material did&ctico resulta un valioso auxiliar para un buen 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que mediante las viven-

cias y actividades que estimula a trav~s de la observación an! 

lisis e interpretaci6n de sus contenidos, el adulto puede pa-

sar en una forma natural al dominio de la lectoescritura en su 

lengua, el análisis y a la s!ntesis de oraciones o frases que 

de acuerdo a la unidad lingüística les sirvan como punto de -

partida para la comprensi6n del español oral como segunda len

gua, intercalándose as! contenidos (relacionados con su vida -

cotidiana) que promuevan en los adultos las actividades y cap~ 

cidades que permitan el logro de una educaci6n continua, como 

agentes de su propio conocimiento, el cual les llevará a un -

buen aprendizaje (aprendiendo a aprender). 

Asi el proceso de enseñanza-aprendizaje debe darse de una man~ 

ra colectiva, tomando en cuenta la comunicación y respeto mu-

tuo del grupo, y a su vez retomando la experiencia de los adu! 

tos, para la gcncraci6n de nuevos conocimientos. 

A continuaci6n se expondrán los lineamientos más relevantes en 

los cuales se fundamenta el proceso educativo para la Alfabet1 

zaci6n a Población Ind!gena Hñahñu. 



uEn un país pulverizado en decenas de miles de pe
queños pueblos, fragmentada en decenas de lenguas 
y dialectos y escindido entre una mentalidad arcaí 
ca y escasos atisbos de pensamiento moderno, alfa~ 
betizar ha sido una forma de integrar el tejido so 
cial compartir el sentimiento nacional y poner loS 
sentimientos de un país r·emozado y alerta". (43) 
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Por ello 

"la acción alfabetizadora con los diversos grupos 
étnicos del pais debe tener en cuenta que no partí 
rá de coro on el proceso de aprendizaje ya que la
vida comunitaria ha implicado para el indígena 
adulto un intenso proceso de socialización que in
cluye creencias y valores que son importantísimos 
condicionantes sobre su comportamiento, El alfabe
to corresponde la entrada a un nuevo mundo, por es 
ta raz6n, debe ser un apoyo a su identidad y la b'i° 
se de una transformación que les ayude a satisfa-= 
cer sus necesidades". (44) 

Siendo asi que la alfabetizaci6n deber& desarrollarse utiliza~ 

do 1os elementos propios de 1a educaci6n no formal para respo~ 

der mejor a los principios y valores socioculturales de los -

pueblos ind1genas. 

As~ la Alfabetizaci6n a Poblaci6n Hñahñu que se da en el INEA 

aspira a establecer los cimientos básicos de una educación con 

y para los adultos, que permita avanzar en la consolidaci6n de 

un proyecto educativo nacional que al reconocer, revalorar y -

(43) 

(44) 

Lic. Miguel González Avelar, Secretario de Educación PÚbli 
ca, cito en ~evib~a comunlddd 1.N.E.A. No. 35.México, oc-
tub~e de 1988, p. 2. 

Ibidem. p. 31 Lic. Miguel Limón Rojas, Director del INI, 
ruebla, Puebla, Abril 1986. 

ESTA 
srua 



enriquecerse con la diversidad cultural de forma y sustento al 

compromiso de forjar una sociedad nacional más igualitaria, de 

mocrática e independiente. 

Bajo esta perspectiva la alfabetizaci6n a esta población indt

qena parte de la revalorizacidn lingÜlstica y cultural de la -

lengua materna, para pasar a la enseñanza del español como se

gunda lengua de contacto y comunicación, haciendo de ésta un -

proceso de educaci6n bilingüe-bicultural. 

Asimismo la acción educativa pretende poner en manos de los -

Adultos Indtgenae instrumentos de comunicaci6n que favore2can 

e~ enriquecimiento y revaloraci6n de su cultura; ast como la -

adquisici6n de conocimientos que desarrollen habilidades y de~ 

trezas que les permitan comprender su realidad. 

Bajo este punto de vista el proceso educativo que se plantea -

parte de la alfabetizaci6n en lengua materna para continuar con 

la enseñanza del español como segunda lengua. As! el concepto 

de aprendizaje inmerso en este proceso debe tomar en cuenta, -

las necesidades, aspiraciones, expresiones culturales y la ex

periencia de los adultos para la generac.115n de nuevos conocimie~ 

tos, as1 como relacionar el conocimiento con su aplicaci6n o -

práctica. 

Para llevar a cabo este proceso se plantea que las estrategias, 

la metodología, los contenidos de aprendizaje y los materia-

les para la lectoeecritura deban ser acordes con la diversidad 

lingUistica y cultural del grupo 6tnico, para responder así 
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con sus formas espec1ficas de aprendizaje, valores, tradicio-

nes, formas de organizaci6n y necesidades que forman el modo -

cultural del grupo Hñahñu. 

En lo que se refiere a los m~todos que serán utilizados para -

la alfabetizaci6n se plantea que deben ser congruentes con la 

estructura lingüística, din&mica de aprendizaje del adulto in

digena, asi corno a la situaci6n educativa y los aspectos soc12 

culturales en donde se sitQa el grupo Hñahñu. Siendo as! que 

para llevar a cabo este método de alfabetizaci6n a la poblaci6n 

Hñahñu se plantea la siguiente metodolog!a. 

METODOLOGIA 

Para la alfabetizaci6n en Lengua Hñahñu, se e1igi6 el método -

de frases generadoras, dado que las caracter!sticas de la len

gua tienen como unidad significativa a la frase y tambi@n por

que este m~todo permite un proceso m4s r~pido para la adquisi

ci6n de la lectura, apoy4ndose este m~todo en los siguientes -

pasos: Selecci6n de temática, elaboraci6n de frases, ilustra-

ciones, pr4cticas de pre-aprendizaje, estudio de la grafía de 

la lengua materna, ejercicios de escritura, prácticas de refo~ 

zamiento y consolidaci6n. 

Para comprender m&s claramente este proceso de aprendizaje, a 

continuación se ejemplificar& en una forma general cada uno de 

los pasos. 
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l.- Frase generadora. Se le llama frase generadora a aquella 

palabra que dividida en partes, generan o forman palabras 

con significado 

ra dhe (el aqua) 

2.- Se dice que se divide; es decir se separa en silabas la -

frase, por ejemplo; de, he. 

J.- Al separar las sllabas la podemos combinar con las voca-

les del hñahñu por ejemplo: 

da da ha ha 

de d~ he h.!'_ 

di h.1 

do d9_ ho h!;! 
du d.!!. hu h.!!. 

4.- Es comftn que en la lengua hñahñu, existan palabras de una 

sola sílaba (do) piedra, de aqu! la necesidad de observar 

si al separar la frase hay silabas que tengan significado 

y formen otras frases, de esta manera el adulto entenderá 

a que se le llama s!labas y como se distingue, ejemplo:. 

de he de frente, he vestido 

s.- As1 se seguir&n formando frases, combinando las graftas -

con la frase inicia1, de manera que obtenga significado -

ejemplo: 

diihil ganancia duhu canta~te 
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6.- En este paso, a partir de las sílabas desglosadas, se pu~ 

den crear nuevas frases invirtiendo las sílabas, por eje~ 

plo: 

ra hudi banco para sentarse hodu - desmayo 

7.- As! seguiran formando frases combinando las graf1as de la 

frase inicial, de manera que tengan significado, ejemplo: 

rií dai el comprador ra hai la tierra 

s.- En Qltirno término, se refiere a el~borar lecciones y pr~~ 

ticas de lectura y escritura con sus respectivos ejerci-

cios. 

Asimismo, para la elaborac16n de los materiales se afirma que 

debe partir de las características socioculturales y linguist! 

cas, tomandose en cuenta, las normas de vida, valores, intere

ses, costwnbres, problemas y necesidades de la poblaci6n a la 

cual va dirigido. Esto se hace a través de la incorporación -

en los 1ibros de temas como el trabajo, la salud, la a1imenta

ci6n y la producción. 

Los principales materiales did4cticos que se utilizan para ap~ 

yar el proceso de enseñanza-aprendizaje en lengua hñahñu son; 

para el educador (alfabetizador-bilingÜc) gutas didácticas, -

carteles, letreros, tarjetas, y para el educando (adulto ind!

gena) libros de prácticas, cuaderno de trabajo y l~p1ces. 

J\.st para operar la AlfabetizacL6n a la poblaci6n Hñahñu el. 

Instituto se apoya en una serie de actividades que deberán re~ 
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lizarse para preparar, organizar y llevar a cabo el proceso 

educativo que son: P~ea~~abe~~zación, su duraci6n es general-

mente de dos meses y se realizan las actividades para preparar 

e1 servicio como son: planeaci6n del pcr1odo, promoción del -

servicio, reclutamiento y se1ecci6n de agentes operativos, ca

pacitación, localizaci6n o incorporaci6n de adultos indígenas 

y organizaci6n del servicio. A~enc~6n es la realización del -

proceso educativo (alfabetización en lengua materna y enseñan

za del español como segunda lengua) su duración varía de acue~ 

do con la especifidad ling~istica de cada etnia, se realizan -

actividades de apoyo y reorientaci6n como son: la actualiza-

ci6n de agentes educativos, el seguimiento y la evaluaci6n. 

Con~inuidad Educa~~vd son aquellas acciones dedicadas a cons~ 

lidar los conocimientos adquiridos por los adultos y a promo-

ver entre ellos el interés por continuar sus estudios. 

Estas tres etapas mencionadas anteriormente forman parte dal -

periodo de alfabetizaci6n que no es m~s que, la calendariza-

ci6n de estas actividades para llevar a cabo el proceso de 

atenci6n. A continuaci6n se describiran las actividades que -

forman el periodo de atención a poblaci6n Hñahñu. 

PERIODO DE ALFABETIZACIÓN EN LENGUA HÑAHÑU 

El per1odo de Alfabetizaci6n para la Poblaci6n Hñahñu del Es

tado de Hidalgo es da 16 meses, de los cuales uno es dedicado 

a la preatenci6n, trece a la atenci6n en las áreas de Lectoc~ 

critura en Lengua Materna, Español Oral como segunda lengua, 
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Lcictoescritura del español, Matemáticas Tradicionales y Cálcu

lo B~sico y los dos restantes a la consolidaci6n del aprendiz~ 

je. (esquema No. 1) 

En la etapa de preatenci6n se realizan las actividades propias 

de la planeaci6n y organizaci6n de la Alfabetizaci6n para po-

ner en marcha el programa que son: la determinaci6n de metas a 

alcanzar, los municipios y localidades donde se ofrecerá el -

servicio, la localizaci6n e incorporaci6n de Adultos, el recl~ 

tamiento de Agentes Educativos y Operativos, la conformaci6n -

de grupos, organizaci6n de las sesiones y la distribuci6n de -

materiales. 

Antes de terminar esta etapa se imparte la capacitaci6n ini-

cial a Agentes Educativos y Operativos con la finalidad de fo~ 

mar1os en e1 manejo del m~todo, técnicas y procedimientos uti

lizados en el proceso de Alfabetización a Poblaci6n Ind!gena. 

La atenci6n se dará en 1as áreas de Lectoescritura en 1engua -

materna que tiene una duraci6n de 9 meses, una vez terminada -

ésta, se inician simult4neamente las restantes áreas: Español 

Oral corno segunda lengua, Lectoescritura del español, Matemát~ 

cas Tradicionales que practica la etnia y Cálculo B4sico, que 

tienen una duraci6n de 4 meses; del décimo al treceavo mes. 

Dentro de esta etapa se realizan otra serie de actividades pa

ralelas a la Alfabetizaci6n, entre las que sobresalen las de -

índole evaluativa en dos momentos: uno de supervisi6n y apoyo 

de la operaci6n con el levantamiento de la informaci6n y otro 
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de reuniones peri6dicas de evaluaci6n con los Talleres de Aut~ 

cvaluaci6n, Análisis y Reorientaci6n. A través de estas acti

vidades se podrá obtener un diagn6stico de necesidades que PªE 

mita la oportuna reorientaci6n del proceso de Alfabetizaci6n y 

la actualizaci6n de Agentes Educativos y Operativos. 

Para finalizar el periodo de Alfabetizaci6n se da la etapa de 

consolidaci6n del aprendizaje, a trav~s de la implantaci6n del 

Taller Literario, que tiene como finalidad el rescate de la -

tradici6n oral y la creaci6n literaria como formas de revalor~ 

ci6n cultural .. 

Se propone tarnbi~n que la asistencia a las sesiones sea duran

te 4 d1as a la semana y el viernes dedicarlo a fortalecer el -

bilingüismo a travt§s del "Tal.ler comunitario" asi como el tie!!! 

po que se destinará a las sesiones se recomienda que no exce

da de una hora y media. 

Por otra parte la operaci6n de la Alfabetizaci6n a Poblaci6n -

Xnd1gena estA apoyada en una serie de actividades que involu-

cran a las siguientes figuras: Coordinador de Alfabetizaci6n, 

Responsable del Proyecto, Auxiliar del Proyecto, Pedagogo, As~ 

sor Lingüista, Coordinador T~cnico Bilingüe, Organizador Regi~ 

nal Bil.ingÜe y Alfabetizadores Bilingües. 

se pued~. decir que estos l.ineamientos pedag6gicos y opera ti-

vos tomaron como sustento las caracter1sticas de la poblaci6n 

ind1gena, su relaci6n conflictiva con el resto de la sociedad 

nacional, su heterogeneidad sociolingUistica, sus específicas 
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formas de organizaci6n, etc., que constituyen factores estruc

turales que inciden en la conformaci6n de los grupos ind!genas 

como unidades ~tnicas que as! mismo conformaci6n de los grupos 

indígenas como unidades étnicas que así mismo conforman su es

tructura social, econ6mica y política hist6ricamente determin~ 

da. 

Por esta raz6n para elaborar el Modelo Educativo para la Alfa

betizaci6n a Grupos Indígenas se partid de la especificidad -

sociolingUistica y cultural de cada etnia lo mismo se contem-

pl6 para la realizaci6n del modelo evaluativo del cual se ha-

blará m4s adelante. 

Cabe mencionar que los lineamientos antes mencionados son el -

sustento pedag6gico y operativo para la conformac16n de siste

mas de evaluaci6n espec1f icos para cada etnia de los cuales -

uno de ellos es aplicado para la Evaluaci6n de la Alfabetiza-

ci6n a Poblaci6n Rñahñu. 

Sin embargo, para situarnos en el sistema de evaluación menci~ 

nado, se considera conveniente en primer término conocer dife

rentes concepciones sobre evaluaci6n, para as1 tener un enfo-

que general sobre el tema y con ~ato lograr una mayor compren

si6n sobre el tipo de evaluación que se aplica a las comunida

des ind1genas. 
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DIFERENTES CONCEPCIONES EN LA EVALUACJON 

Despu~s de conocer el proceso de E-A que brinda el INEA a la -

etnia Hñahñu, pasemos a conocer algunos conceptos fundamenta--

les en el campo de la evaluación, para as! poder situarse en -

el concepto de evaluaci6n que es manejado dentro del INEA, y -

como es aplicado a la etnia Hñahñu. 

A partir de este momento nos centraremos en la evaluaci6n que 

no es una etapa más, ni tampoco la altima de la acción educat! 

va. 

¿Por quá no es una etapa más? porque hay que evaluar continua

mente los resultados obtenidos, es un proceso totalmente inte

grado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

¿Por qué no es la a1tima? porque aunque aparentemente aparezca 

como el momento final de la labor del educador,* es la que -

permite ajustar toda la futura tareai por 1o tanto se transfoE 

ma en el punto inicial, en el fundamento y en el sostén de to-

da la enseñanza. 

Se entenderá como e6ucador, aquella persona que es alfabeti 
zador-bilingue ya que dentro de la Organización del INE~ r~ 
cibe ose nombre. 



"La evaluaci6n asi entendida 
so en el aprendizaje y éxito 

garantía de progre 
la enseñanza". (<15) 
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Analizando 1a antigua y la nueva bibliografía sobre el tema, -

se advierten m~s que especulares innovaciones, enfoques mejor 

consolidados por las conclusiones de variedad de investigacio

nes de base estad!stica, y por concepciones mas cientif icas -

dentro del campo pedag6gico. 

"lQu~ es lo que todavía se mantiene de los antiguos 
conceptos sobre evaluaci6n? Resulta un poco difícil 
el deslinde entre lo viejo y lo nuevo. Quizá lo más 
importante que se haya conservado sea: el lugar que 
le cabe dentro del pro~eso educacional, la idea de 
que las apreciaciones globales emitidas subjetiva-
mente po~ los educadores carecen, por lo común de -
la suficiente validez y confiabilidad para ser tcni 
dos en cuenta, y la tremenda experiencia lograda sO 
bre los errores y aciertos de los que iniciaron y = 
desarrollaron el movimiento de la comprobación de -
los resultados del ~prendizajc sobre bases m5s ra-
cionales". (46) 

Otro punto de vista nos dice: 

(45) 

(46) 

(47 l 

"La educaci6n hoy en dia es muy costosa, sin embar
go, su rendimiento no siempre corresponde a las in
versiones. La supervivencia y el futuro de nuestras 
naciones dependen, generalmente, de las medidas que 
ae adopten para lograr una mejor educación en mayor 
cantidad de nifios, jóvenes y adultos''. (47) 

Idem., p. 90 (Susana N. A, de c.als. op. cit., p. 90) 

o. La!oureade Pedro: Evaluación de los Aprendizajes: Ed. 
Kapelusz, p. 22, sept. 1969. 

Lemus, L. Arturo, Evaluación del rendimiento escolar. 
Buenos Aires, Edit. Kapclusz, 1974, P~ 13. 



Quiz& uno de los primeros problemas que se viven con respecto 

a la evaluación sea.:la dificultad que entraña el definirla con 

propiedad. 

Esto es, el hecho de que al término evaluaci6n se le atribuye 

una gran cantidad de significados y de que éste describa, a su 

vez, numerosos procesos, ocasiona una verdadera confusión. Por 

ejemplo, Taba< 49 > señala que cuando nos referimos al curriculo 

o plan de estudios de una escuela, todo puede ser evaluado: 

sus objetivos, sus alcances, la calidad del personal docente, 

la preparaci6n de los estudiantes, la importancia relativa de 

las diversas materias, el grado en que se cumplen los objeti--

vos, los medios de enseñanza, etc. 

En otra opci6n, también manejada frecuentemente, se dice que -

la evaluaci6n puede practicarse a diversos niveles y por espe

cialistas de diferentes categorías. Chadwick< 49> señala cua-

tro de esos niveles: el individual, el programa o componente, 

la instituci6n y el sistema, aunque todos sus planteamientos -

mantengan continuidad e influencia en un momento dado. 

Por otra parte, considerable número de autores equiparan la -

eva1uaci6n con la calificac~6n. Esta concepci6n reduce todo -

<49 >Taba, H. Elaboración del curriculo, Buenos Aires, Edit. -
Troquel, 1976, p. 400. 

<49 >chadwick, c. Tecnologta educacional para el docente, Bue
nos Aires, Edit. Paidos, Vol. S, 1977, p. 120. 
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lo que se conoce acerca del progreso de los estudiantes (ya -

sean niños, j6venes o adultos) o una simple nota o ntímero. 

Creemos que ~ste es el concepto más limitado que existe de 

evaluaci6n. Pero aan dentro de esta definici6n limitada exi~ 

ten confusiones. 

Una concepci6n m4s, explica la evaluaci6n como un proceso in

trincado y complejo que comienza con la formulaci6n de objet! 

vos, que involucra la evidencia de su logro, los procesos de 

interpretaci6n para llegar al significado de esta evidencia y 

los juicios sobre las seguridades y las deficiencias de los -

estudiantes y que finaliza con las decisiones acerca de los -

cambios y las mejoras que necesitan el plan de estudios y la 

enseñanza. 

Quiz! una de las maneras más comunes de concebir la evalua-

ci6n, en el contexto de la práctica educativa, es el hecho de 

identificarla con la medic16n. consideramos que ésto obedece 

a la falta de una explicaci6n te6rica del discurso de la eva

luaci6n. A falta de esta explicaci6n, los te6ricos sobre es

te tema se han abocado a desarrollar la tcorla de la medici6n. 

"En este sentido, resulta muy clara 1a vinculación 
de 1a psicolog!a conductista con el problema de la 
mcdici6n. La psicolog!a conductista define como ob 
jeto de estudio la conducta observable, utilizandO 
parn su aprehensión el método experimental, que es 
en donde aparece la teoría de la medición como un 
elemento que posibilite un tratamiento estadlstico 
de ciertos datos". (50) 

( 50> oíaz Barriga, Angel. Algunas hipótesis sobre la evaluación escolar. 
Departamento de Tecnolog!a Educativa. CISE, UNAM, 1980, p.p. 10 y 11 
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Siendo as! que la evaluaci6n es algo m&s amplio y complejo que 

la de someter a los estudiantes a exámenes. 

Para Taba, esta tarea comprende: 

Clarif icaci6n de los aprendizajes que representan un buen -

desempeño en un campo particular. 

Desarrollo y empleo de diversas maneras de obtener eviden-

cias acerca de los cambios que se producen en los estudian-

tes. 

- M;:díos apropiados para sintetizar e interpretar esas eviden

cias, y empleo de la informaci6n obtenida acerca de si los 

estudiantes progresan o no con el objeto de mejorar el plan 

de estudios y la enseñanza.(Sl) 

En s!ntesis, coincidimos con Olmedo cuando afirma que 

''La evaluaci6n como actividad indispensable en el 
proceso educativo puede proporcionar unn visión -
clara de los errores para corregirlos, de los obs 
táculos para superarlos y de los aciertos para m~ 
jorarlos". (52) 

Ahora bien considerando al proceso de enseñanza-aprendizaje en 

su concepci6n rnSs amp1ia vernos que e1 propósito principa1 de -

la enseñanza es modificar e1 comportamiento del educando, se--

(51) 

( 52) 

Taba H. op. cit., p. 140. 

Olmedo e., Javier, Evaluación pedagógica en el nivel· uni
versitario. Trabajo inédito para examen de grado. Facul
tad de Filosof!a y Letras, UNAM, 1973. 
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gUn direcciones deseadas. Cuando se la ve bajo esta luz, la -

evaluaci6n se convierte en parte integral del proceso enseñan

za-aprendizaje. 

"Las direcciones deseadas van a ser marcadas por -
objetivos educacionales que se establecen: evaluar 
es el proceso de determinar hasta qué punto se al
canzan dichos objetivos". (53} 

Ya que s6lo al identificar los objetivos y expresarlos clara-

mente en t~rminos de comportamiento espec1f ico podemos darle -

una direcci6n al proceso de la enseñanza y establecer el cua-

dro para la pronta evaluaci6n de los productos del aprendizaje. 

Con ~eferencia a este aspecto Tyler, nos dice lo siguiente. 

"El proceso de evaluación significa, fundamental
mente, determinar en qué medida se sntisfacen real 
mente los objetivos de la educación. Puesto que = 
los fines educativos consisten esencialmente en -
cambios que se operan on los seres humanos, es de
cir, transformaciones positivas en la forma de con 
ducta del estudiante, la evaluación os el proceso
de determinar en qué medida se consiguen tales ca~ 
bias". (54) 

Este concepto de la evaluaci6n, ofrece dos aspectos importan-

tes. En primer lugar significa que ella la evaluaci6n, debe -

juzgar la conducta de los alumnos, ya que la modificaci6n de -

las pautas de conducta es precisamente uno de los fines que la 

educaci6n persigue. En segundo término, determina que la eva-

( 53) 

( 54) 

Gronlund, Op. cit., p. 119. 

Ralph w. Tylerr Principios Básicos del Curriculum Ed. Tr~ 
quel, p. 109. 
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luaci6n no deberá limitarse a realizar esa valorizaci6n en un 

determinado momento. 

Las evaluaciones del adelanto de los alumnos pueden y deben -

contribuir directamente de varias maneras a un mejor aprendi

zaje por parte de los educandos. "Los 9rocedimientos de eva

luación ayudan a aclararle al alumno qu~ es lo que deseamos -

que aprenda. Le suministran informaci6n concreta sobre los -

adelantos logrados, le ayudan a percatarse de las 4reas de di 

ficultad en el aprendizaje". 

La evaluaci6n del aprendizaje constituye un aspecto fundamen

tal del proceso educativo y merece toda la atenci6n posible. 

Puede decirse que la evaluaci~n es parte de un todo y el pro

ceso educativo se hace efectivo a través del planeamiento, la 

ejecuci6n y la evaluaci6n. 

"Evaluar el desempeño del educando significa tomar 
conciencia de su aplicaci6n en los estudios, en re 
lación con sus propias posibilidades y con el gru= 
po al que pertenece". (55) 

Hay que tomar en cuenta que la evaluaci6n debe realizarse te

niendo en mente todos los aspectos del educando, as! como son: 

sus posibilidades reales y toda su produccien escolar en mat~ 

ria de tareas, investigaciones, trabajos individuales, traba

jos en grupo, pruebas de verificaci6n, etc. 

Vemos asl que la evaluaci6n del aprendizaje es parte integra~ 

(SS) Tyler, op. cit., p. 1 09. 
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te del sistema de enseñanza, y no es el resultado de un mamen-

to, no es un acto; es un proceso y constituye un subsistema --

dentro del sistema de enseñanza, Es una actividad-medio, que 

presenta, como características inherentes a su función, la in

tegraci6n perfecta con los objetivos de la acci6n dinamizada y 

de los mAtodos utilizados en el sistema al cual pertenece. 
1 

Por tanto, es obvio que la evaluaci6n del aprendizaje exige 

por lo menos dos estimaciones: una que deber& realizarse al e~ 

mienzo del programa y otra en algdn momento posterior, con el 

pro~sito de medir la magnitud deL cambio. 

Tyler hace esta referencia "es imprescindible realizar las es-

timaciones al principio y al finaL del proceso, con el objeto 

de identificar y medir los que en ese momento pudieran estar -

produci@ndoee•. (S6 ) 

En resumen, la evaluaci6n suministra datos capaces de conducir, 

cuando es necesario, al reajuste del proceso de enseñanza-apre~ 

dizaje, para que el mismo resulte m4s Gtil y eficiente para -

los educandos. 

"La evaluación puede asumir una serie de modalida
des. siguiendo, más o menos e1 mismo esquema de 1a 
verificación. Por lo tanto. puede ser: informativa, 
continua, de seguimiento y do evaluación propiamcn 
te dicha". (57) -

(S6 ) Op. Cit., p. 110. 

(57) 
Op. Cit., p. 109. 
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Resulta claro, pues, que la evaluaci6n tiene por objeto descu

brir hasta qu~ punto las experiencias de aprendizaje, tales e~ 

mo se las proyectó, producen realmente los resultados apeteci

dos1 por lo tanto, supone determinar tanto los aciertos como -

los defectos de los planes. 

Este es el punto en el cual el contenido del curso y los méto

dos de enseñanza se integran en experiencias de aprendizaje -

planeadas de manera que el comportamiento del educando se madi 

fique, seg6n lo esperamos, segOn la direcci6n deseada. Aqu1 -

el ~nfasis cst4 en el proceso, antes que en el producto del 

aprendizaje. 

Un debate actual sobre evaluaci6n se refiere a la llamada cva

luaci6n con referencia a una norma y a la evaluaci6n con refe

rencia a un dominio. 

Antes de aceptar estas connotaciones, vamos a intentar caract~ 

rizar brevemente estas dos concepciones de la evaluación. La 

llamada evaluac~6n con referencia a una norma presupone, clas! 

ficar y etiquetar a los estudiantes: es decir, en el descubri

miento de 1os que han tenido ~xito, de los que se han limitado 

a salir del paso y de los que han fracasado. Esta práctica de 

la evaluaci6n aporta las puntuaciones concebidas: buenos, reg~ 

lares y rna1os, y provoca extrañeza en los profesores cuando no 

se presentan los resultados que se tienen previstos. 

Para Fernando Carreño, la evaluaci6n por normas consiste en -

"la comparaci6n y enjuiciamiento del desempeño de cada alumno 
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con respecto al grupo al que pertenece, en el que participan -

todos con caracter1sticas que se suponen semejantes". {SS) Es

to es, se compara el aprendizaje particular de cada estudiante 

aplicando la escala que representa el aprendizaje de un grupo, 

de los grupos o muestras representativas, para lo cual es nec~ 

sario efectuar un tratamiento estad1stico, mas o menos elabor~ 

do, de los datos desprendidos de los exámenes. 

En esta concepci6n está considerada la a9licaci6n estadtstica 

de la campana de Gauss, que concibe una "distribuci6n normal -

de muchas cualidades humanas, tal como se distribuyen en gru-

pos numerosos tomados al azar,~< 59 > y m5s aan, la concepci6n -

darwiniana sobre la sobrevivencia de los más aptos. 

Es necesario mencionar que Landshegre dedica un capitulo al 

"Mito de la Campana de Gauss",{GO) donde explica otros movi-

mientos de esta curva normal, de acuerdo con la distribuc16n -

de frecuencias. 

Esta tendencia de la evaluaci6n ha contribuido a que se consi

dere a la educaci6n cano un conjunto de tareas de aprendizaje 

que se hacen paulatinamente m4s dif !ciles a medida que se ava~ 

(SS) 

l 59) 

lGOl 

carreño. F. Enfoques y principios teóricos de la ovalua-
ciSn. programa Nacional de Formación de Profesores, Educ~ 
ci6n continua, Hgxico. ANUIES, 1976, p. 41. 

Landshcgre G.p. 192. 

Landahogre G. Op. Cit., p.p. 190-202. 
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za desde el primer grado de la enseñanza elemental hasta el Gl 

timo grado de la escolaridad formal. 

"Durante mucho tiempo se ha pensado que la educa
ción es una forma de pirámide: todos o la mayor -
parte de los individuos más j6venes, asisten a la 
escuela en la base y muy pocos alcanzar!an la cús 
pide, para lo cual se han utilizado distintos ti= 
pos de exámenes y formas de evaluación que decidi 
rán a quien se les permitirá el acceso al nivel = 
superior". (61) 

Conviene recordar que la evaluaci6n por normas funciona a base 

de comparar el aprovechamiento de los participantes en un gru

po, y que lo importante es verificar los logros y las deficie~ 

cias de cada uno de ellos para buscar.alternativas que reme-

dien las deficiencias. 

Salta a la vista que con esta evaluaci6n no se fomenta el des~ 

rrollo individualr por el contrario, se crea un ambiente comp~ 

titivo donde lo que importa es sobresalir, obtener las mejores 

notas, no importando mucho la forma en que se logre ésto, y 

sin que ello refleje necesariamente la posesi6n de las capaci

dades requeridas para el dominio cabal de una profes16n, con -

lo que se corre el riesgo de que tal situaci6n lleve al cstu-

diante al fraude• al engaño o a otras actitudes que en nada le 

ayudan en su formaci6n como persona. 

Aunado a lo anterior, este tipo de evaluaci6n refuerza el sis-

( 61) 
Bloom, B. s. y otros. 
Aires, Edit, Troquel, 

Evaluación del Aprendizaje, Buenos 
1975, p. 21. 
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tema social, donde para ocupar un lugar importapte es necesario 

estar en constante competenCia, sin importar muchas veces que 

tan llcitos sean los medios utilizados para lograrlo. 

En conclusi6n, 

"los resultados de la evaluación por normas, ya -
sea que se expresen en términos ordinales o numé
ricos, proporcionan información poco confiable 
acerca del grado en que los que poseen hab!lida-
des o conocimientos se están evaluando. Por ejem
ploi esta evaluación nos dice si el alumno A es -
más o menos eficaz que el alumno B para hacer di
visiones con regla de cálculo, pero no nos dice -
qué tan eficaz es uno u otro, ni en qué punto con 
creta se le facilita o dificulta la tarea d ningÜ 
no de los dos". (62) -

Pasemos ahora a conocer un aspecto qeneral de la evaluación -

con referencia a un dominio o criterio. 

EVALUACIÓN CON REFERENCIA A UN DOMINIO O CRITERIO 

Esta perspectiva de la evaluación exige que en todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje se cuente con prop6sitos claramente def ~ 

nidos, que sirvan de marco de referencia en el momento de com-

probar los resultados alcanzados, situaci6n que no podr!a dar

se si no se cuenta con una rigurosa planeaci6n del proceso di-

dActico. 

En consecuencia, la evaluaci6n con referencia al criterio pue-

(62) Livas, I. AnSlisis e interpretación de los resultados de 
la evaluación, México, Trillas, 1977. p. 143. 
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de conceptualizarse como la comparaci6n entre el desempeño del 

estudiante y los objetivos de aprendizaje (dominios) de la ma

teria y/o plan de estudios de que se trate. 

La evaluaci6n conforme a criterios es una pr!ctica que apenas 

empieza a desarrollarse; incluso existe la creencia de que su 

aplicaci6n es más viable en los sistemas abiertos o bien en la 

enseñanza individualizada. Esta evaluacien centra su preocup~ 

ci6n en el desarrollo pleno de los educandos1 rechaza la idea 

de que existan alumnos que puedan aprender mucho y alumnos que 

puedan aprender poco. Considera, m4s bien, que esta actitud -

es una justificaci6n o una excusa de algunos profesores para -

no esforzarse en mejorar su labor docente. 

En este tipo de evaluaci6n, se establece que la acreditact6n -

que logra el estudiante se hace cuando éste manifiesta que cu~ 

ple con lo prescrito en los objetivos. 

Mager establece los elementos que permiten descodificar un ob

jetivo, <63> con el fin de determinar el conjunto de acciones -

que el alumno tiene que realizar para acreditar un curso. Por 

eso se d~ce que el dominio tiene una trampa que lo vincula con 

el conductismo, ya que el aprendizaje sigue siendo concebido -

como un producto, que se determina por la cantidad do "items" 

contestados correctamente, dado que éstos fueron elaborados a 

(Gl) Maqer, R., Medición del intento educativo. Buenos Aires, 
Editorial Guadalupe, 1975, p. 181. 
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partir de objetivos especificas. 

La evaluaci6n con referencia a un dcminio implica, a la vez, -

una escala de calificaci6n dual, pranovido o no promovido. 

Se puede decir que este tipo de evaluaci6n es una consecuen-

cia de la propuesta de la Tecnolog1a Educativa,< 64 > dentro de 

la cual se han presentado cambios importantes, ya que han sur

gido nuevas ideas en lo que a evaluaci6n se refiere, ya que e~ 

mo sabemos, la Tecnoloq!a Educativa ha venido respondiendo a -

los problemas de la educación que se presentaron en Am~rica L~ 

tina. 

LA lECNOLOGIA EDUCATIVA Y EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Los problemas de los patees latinoamericanos son m!s graves que 

los de los paises (supuestamente) desarrollados porque el mon

to total de sus recursos disponibles (pdblicos y privados) es 

menor, la presión para que la educaci6n constribuya al desarr2 

llo total del pa1s es mayor, la necesidad de ofrecer eclucaci6n 

dtil y relevante a un ndmero mayor de alumnos es mSs apremian

te y los margenes de error son mas reduc~dos. 

(64) Entendemos la Tecnología Educativa como "el conjunto do procedimien
tos e instrumentos de carácter técnico que, fundamentados en los mar 
cos te6rico-metodol6qicos de las ciencias que estudian <l la educa--
ci6n, nos permiten planificar, realizar y evaluar ol proceso total -
de ens~ñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en diversos sisternaH -
educativos". Cfr. el trabajo: Notas para conceptualización de la -
tecnología educativa. Oepto. de Tecnolog1a Educativa, CISE, UNAM, 
1978, p. 3 
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Tal vez los pa!ses desarrollados pueden permitirse más errores, 

mayor experimentaci6n y mayor derroche que un pa1s en v1as de -

desarrollo. 

Entre las causas y necesidades que enfrentan en cuesti6n educa

tiva se pueden mencionar: a) la r4pida expansi6n de los esfue~ 

zos debido al ndmero creciente de alumnos que desean o necesi-

tan educaci6n, y los resultados de este crecimiento sobre la e~ 

lidad de la educaci6n, b) la cambiante naturaleza de los requ~ 

rimientos de la educaci6n, como resultado de la transformación 

de sociedades agrarias en industriales y ahora informacionales, 

el aumento increíble en la cantidad de informaci6n disponible -

en el mundo, los afectos de la comunicaci6n de masas (TV, radio, 

cine, etc.), y 1a urbanizaci6n que ha acompañado a todos estos 

cambios. 

Un importante campo donde se están examinando posibles solucio

nes es el de 1a llamada tecnología educacional. Este campo ha 

estado enriqueciendo la educaci6n desde hace ya más de veinte -

años, sigue creciendo, y es tema de muchas controversias. Los 

diversos aspectos de la tecnolog1a aplicada a la educaci6n son 

atrayentes en funci6n de loa problemas de los pa1ses latinoame

ricanos porque parecen responder a las necesidades de ellos. 

Durante los Q1timos años la tecnología educacional se ha exami

nado cuidadosamente y despu~s de mucha discusi6n se ha llegado 

a un acuerdo sobre el significado del término, exPresado as1 

por Gagné: "•••puede ser entendida como e1 desarrollo de un 
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conjunto de t6cnicas sistemáticas y acompañantes de conocimie!!_ 

tos pr4cticos para diseñar, medir y manejar colegios como sis

temas educacionales." La caracter1stica básica de esta defin! 

ci6n es que la palabra tecnolog!a usada en la frase tecnolog!a 

educacional o •tecnologla instruccional" acentaa el significa

do mAs amplio de • ••• t~cnicas para organizar 16gicamente co

sas, actividades o funciones de manera que puedan ser eistemS

ticamente observadas, comprendidas y transmitidas".(GS) 

El compromiso es m4s bien un enfoque similar y compatible con 

el enfoque de sistema (anSlisis, diseño, desarrollo y stntesis 

de sistemas) que es la identificaci6n del sistema y la manera 

en que sus operaciones e interacciones contribuyen a su funci~ 

namiento, con especial atenci6n acerca de la relativa ef icien-

cia o ineficiencia del rendimiento en funci6n de metas y obje-

tivos concretos. 

La tecnologfa educacional, entonces, est4 definida como la 

aplicaci6n de un enfoque organizado y cient1fico con la infor

maci6n concomitante al mejoramiento de la educaciOn en sus va

riadas manifestaciones y diversos niveles. 

Asimismo los avances que ha venido teniendo se encuentran b4s! 

camente en las tres áreas que forman el ambiente o la cuna de 

la tecnoloqfa educacional los cuales ~on: psicologfa, enfoque 

sistemático y comunicaciones. Siendo precisamente el enfoque 

(65) 
Op. Cit. p. 15. 
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sistem&tico el aplicado por el INEA para llevar a cabo la eva

luación a la poblaci6n Hñahñu, conocida también como la Teor1a 

General de Sistemas. 

Para poder ubicar a esta teor1a de acuerdo a lo que maneja el 

7NEA, es conveniente antes dar a conocer algunos conceptos ge

nerales de la misma, para ubicar el enfoque evaluativo del 

cual parte el 7NEA. 

ENFOQUE DE SISTEMA 

Sabemos que el desarrollo de este campo brindó contribuciones 

al concepto de la tecnolog1a educacional que fueron hechas en 

funci6n de las herramientas, de la metodolog!a y también de -

los conceptos. El enfoque creci6 r4pidamente durante la Segu~ 

da Guerra Mundial, cuando se utiliz6 con amplitud en la solu-

ci6n de problemas de log1stica. Oespu@s de la guerra, el área 

de las investigaciones de operaciones creci6 y condujo al des~ 

rrollo de lo que se llam6 proceso de desarrollo de sistemas. 

El enfoque de sistema es un proceso de desarrollo ordenado y -

anal!tico, o un conjunto de procedimientos que se pueden util! 

zar continuamente para analizar, 'evaluar y diagnosticar la na

turaleza de un sistema y los resultados de su desempeño, para 

captar con sensibilidad todo lo necesario a esos fines y para 

proveer la continua autocorrecci6n del funcionamiento del sis

tema con el prop6sito de alcanzar los objetivos generales· y e~ 

pec!ficos. El enfoque de sistema es un punto de vista¡ es un 
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criterio para actuar de manera 16qica, ordenada y científica. 

Es un método que sirve para descubrir los problemas existentes 

en el sistema y para elegir o diseñar mejores o m4s modernos -

recursos para hacerlo funcionar. Es un m~todo para desarro-

llar estos nuevos recursos sistemáticamente, instrument4ndolos 

con cuidado y evaluar enseguida su eficacia cient1f ica y anal! 

ticamente. 

El enfoque de sistema se basa en la ciudadosa recopilaci~n de 

informaci6n. Se examinar&n cinco pasos fundamentales en el e~ 

foque sistemltico y la manera en que operan: a) el an~lisis -

de sJ.stemas, b) el diseño de si.stemas, e) el desarrollo de -

sistemas, d) la instrwnentaci~n de sistemas y e) la evalua-

ci6n de sistemas. 

veamos enseguida cada uno de estos aspectosa 

a) An4lisis de sistemas. Este primer paso en el enfoque de -

sistemas consiste en una actividad descriptiva y analttica que 

consta de dos fases fundamentales; la representaci6n o caract~ 

rizaci6n del sistema y el descubrimiento de problemas dentro -

del mismo. En esta fase, todas las entradas se analizan e ide~ 

tif ican. 

La segunda etapa en el an4lisis de sistemas constituye el cst~ 

dio minucioso de la manera ~n que el sistema loqra sus result~ 

dos o salidas, la eficiencia en que lo hace y el grado que al

canza su rendimiento. El análisis de sistemas suministrar~ la 

informaci6n necesaria para modificarlo. En este sentido se p~ 
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dr!a decir que este an§lisis tiene corno meta primordial la de~ 

cripci6n y el diagnOstico del sistema. 

No es siempre f4ci1 discernir donde termina 1a etapa de análi

sis y donde empieza la de diseño, y a menudo se sobreponen es~ 

tas dos etapas. 

b) Diseño de sistemas. Los sistemas siempre operan en una s! 

tuaci6n de escasez de recursos. 

Esta actividad emplea como base la informaci6n que surgí~ del 

an4lisis del sistema o en algunos casos de la definicien del -

problema. Sobre la base del an4lisis llegan a hacerse asegui

bles los objetivos y las variables para la fase de diseño. 

e) Desarrollo de sistemas. Este es el tercer paso dentro del 

enf0que de sistemas. Sobre la base de los diseños se procede 

a la construcci6n, desarrollo, edif icac16n, explicacien o lo -

que se requiera en cada caso. Las actividades en esta etapa -

son concretas y cuidadosamente basadas en la etapa de diseño. 

d) 7mplantaci~n de sistemas. Una vez que est4 diseñado y de

sarrollado un nuevo elemento, componente, proceso o sistema d~ 

be implementarse o introducirse dentro del sistema preexisten

te, de manera que su ~xito este asegurado. 

e) Evaluaci6n de sistemas. Una vez que se ha diseñado, desa

rro1lado e implantado un componente, Aste debe evaluarse. Los 

criterios que fundamentaran esta evaluación se establecieron -

en las etapas previas de an~lisis y diseño. Esta evaluación -
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se asemeja a la fase analítica, salvo que ahora se relaciona -

directamente con el conocimiento de: el desempeño del nuevo -

componente expresado como rendimiento del sistema y el efecto 

que tiene sobre los dem4s componentes y elementos dentro del -

sistema. 

con la informaci6n de la evaluaci6n se vuelve a las etapas po~ 

teriores a la retroalimentaci6n, es decir, se devuelve inform~ 

ci6n relevante. 

"Si la implantaci5n ~ue correcta es necesario com
probar si el desarrollo del componente fue llevado 
a cabo en la forma adecuada. Si ol problema no se 
halla en el desarrollo, se deberá volver al diseño 
con el fin d~ descartar un posible error en su con 
fección. Y por Último, es necesario volver a la -
etapa de análisis, particularmente a la definición 
del problema a resolver, y a los objetivos y metas 
que fueron establecidos. · 

La fiqura 1 muestra la interrelación de todas estas 
actividades del enfoque de sistema e inclusive la 
realimentación. Al análisis le sigue el diseño y a 
éste el desarro1lo, que a su vez es seguido por la 
implantación y por la evaluación". (66) 

ANALISIS-- DISEGO-- DESARROLLO-- IMPLANTACION-- EVALUACION 

Representaci6n de un sistema 

veamos ahora 1a relaci6n de este enfoque con la Tecnoloq!a ed~ 

cacional. 

(ú 6 ) Qp. Cit., p. 34. 



EL ENFOQUE DE SISTEMA V LA TECNOLOGfA EDUCACIONAL 

"La tccnolog!a educacional ha sido descrita 
el enfoque de sistema y la aplicación de un conjun · 
to de conocimientos cientificos al ordenamiento -~ 
del ámbito espec1fico conocido con el nombre de 
educación, y especialmente al que se denomina sis
tema de educación formal". (67) 

l.l'O 

La tecnolog!a educacional, tal como se defini6 anteriormente -

es la aplicaci6n del pensamiento sistem4tico al ambiente educ~ 

cional. En este sentido, es mucho mAs que la simple utiliza-

ci6n de nuevos medios o nuevos aparatos, computadoras etc., en 

las escuelas1 es, m4s bien, el sistem4tico an4lisis, diseño, -

desarrollo, implantación y evaluaci6n de cualquiera de los ad~ 

lantos, dentro de una amplia gama, puestos en pr&ctica en 1a -

escuela, de modo que permitan que ésta 1ogre sue objetivos. 

"Un sistema es la combinación ordenada de partes -
que, aunque trabajen de manera independiente, se -
interrelacionan e interactúan, y por medio del es
fuerzo colectivo y dirigido constituyen un todo ra 
cional, funcional y organizado que actúa con el -
fin de alcanzar metas de desempeño previamente de
finidas. Esta definición hace hincapi~ en: a) par
tes interrelacionadas e interactuantesr b) que 
constituyen un todo, y c) que tratan de lograr un 
propósito predeterminado. La definición incluye -
los conceptos de estructura, integridad, de inter
relación de las partes y de la relación de 6stas -
con el todo". (68) 

Para analizar el Smbito educacionai como sistema se identifican 

(67) 
rdem., p. 23 

(68) rbidcm. 
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seis partes fundamentales que son: estructura, proceso, entra-

das, productos o egresos, ambiente y realimcntaci6n. 

La estructura de un sistema es el ordenamiento f!sico y tridi

mensional de to4os sus distintos subsistemas, componentes, el~ 

mentes, miembros y partes. 

Los procesos son los elementos de acciOn o la rnodif icaci~n a -

lo largo del tiempo en los aspectos informativos y energéticos 

de un sistema. cuando se habla de ~ste es importante conside

rar la manera 16qica en que todo lo que ingresa en el sistema 

se transforma en sus resultados o productos. En el sistema es 

colar o educacional el proceso primario es educativo, es decir, 

la modificaci6n en la conducta, conocimientos, destrezas y ap

titudes de los alwnnos durante un periodo determinado. 

Las entradas son todo lo que el sistema extrae del ambiente p~ 

ra transformar en resultados o para contribuir al proceso de -

t~ansformaci6n es entrada. En el caso del sistema escolar, 

las entradas incluyen los recursos humanos y no humanos, tales 

co~o alumnos, personal t~cnico, administrativo, inmuebles, me

dio y materiales educacionales, el tiempo, presupuesto escolar, 

etc. 

Otro aspecto fundamental de un sistema es el relacionado con -

las salidas o resultados. La. salida es el producto del siste

ma1 es el resultado de los procesos utilizados para transfor-

mar las entradas. En el campo de la educaci~n, el producto es 

el estudiante que aprendi6, que tiene nuevos conocimientos, 
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destrezas y valores, etc., que puede utilizar para interactuar 

con otros aspectos del sistema social general. 

Desde esta perspectiva el enfoque de sistema es un ciclo de ªS 
tividades continuas, que pueden emplearse en un sin nebnero de 

veces dentro de una amplia gama de problemas en cualquier sis

tema dado, como es e1 caso de la alfabetizaci6n a la poblaci6n 

indígena. 

El enf<rJUe es unm~todo para buscar la manera m!s eficiente y 6p

tima de hacer funcionar un sistema cualquiera. Es cient!fico, 

objetivo y tecno16gico en el sentido de que para lograr sus f! 

nea utiliza un cuerpo de informaci6n y procedimientos ordena-

dos y sistem4ticos. Es por esa raz6n que se piensa que este -

enfoque puede aplicarse a los sistemas escolares y que el de-

sempeño de @stos puede mejorarse mediante su emp1eo. 

Dentro de1 rnstituto a.unque las experiencias en evaluaci6n in

dtqena son muy recientes e1 enfoque que se ha utilizado es el 

que se mencion6 anteriormente, pero a nivel de (sistemas) ya -

que la alfabetizac16n es considerada un sistema donde intervi~ 

nen una serie de elementos que están interrelacionados entre -

s! como a continuaci6n se ilustra (esquema 2) • 
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mmNll\ 

Adultos (hispano ha-

blantes e . indtgenas) • 

IUfabetizadares. 

C'.aracter1sticas de 

los adultos. 

Q:ijctivos edl%2Ciona-

lea. ~ 

Bases curriculares 

(pedagOgicas y oper!!_ 

tivas). 

lb:lios tecm>l6gi=s 

(imdal.:ldlldes de a~ 

c16n, materiales di-
dActicos). 

Sistemas de eval.ua-

ci&l 

t 
1 - - - - -

REllLIMrnri\CION 

Posterior aplicaci.6n de 

las caiductas adquiridas 

mr los adultos. 

PROC&SO 

Condiciones de aprendi-

za je. 

EnSEñanza de la lectu-

ra. escritura y dlcu-

lo b!sio:>. 

Sistema Pedag6gic:o (~ 

reas de aprendizaje y _,, 
calidad de la instruc-

ci&). 

eamuctas mensurables 

de los educandos adul-

tos. 

i..'Valuaci& de los res";! 
.t:ados (pruebas de apro-

vechamicnto) • 

~•~n~ 

Condicicnes materiales 
afectivas sociales y cul -
turales. • 
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Rerd:!rniento en el "PI'<'!! 
dizaje (nivel de a~ 

chamiento, tasa de a~ 

di:r.aje y resultados -

efectivos) . 

Adultos alfabetizados 

(ocnducta !IDdificada de 

acuerdo a los: objetivos 
establecidos) • 

1' 
1 

Ahora bien, despu6s de conocer de manera general algunas con

cepciones de la evaluación de acuerdo a la teor!a de sistemas 

y su aplicaci6n al proceso de enseñanza-aprendizaje, pasare-

mas a conocer el enfoque evaluativo del cual parte el Instit~ 

to para evaluar a la Poblaci6n Hñahñu. 
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ENFOQUE EVALUATIVO DEL CUAL PARTE EL !NE~ PARA LA EVALUACIÓN 
A POBLACIONES IND(GENAS 

Si bien en el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante -

definir los objetivos, delimitar los contenidos, asi como las 

conductas que se esperan de los educandos al finalizar una et~ 

pa de instrucci6n tambi~n es de gran relevancia sentar las ba

ses bajo las cuales se va a evaluar. 

Asi surge en 1987 un modelo educativo que contempla los princ! 

píos, estrategias y aspectos pedag6qicos y operativos que se-

rAn susceptibles de ser evaluados, 6sto di6 la pauta para que 

se elaboraran sistemas de evaluaci6n diversificados acordes a 

ias características sociolingÜisticas de cada etnia. Uno de -

estos sistemas es el "Sistema de Evaluaci6n del Modelo Educatf 

vo para la Alfabetizacidn a PoblaciOn Ind!gena del Estado de -

Hidalgo" (SEPAR-HIDALGO) elaborado en abril de 1988. 

Este Sistema de Evaluaci6n Participativa parte de un enfoque -

sist~mico y participativo que implica la·realizaci6n de unan! 

1isis comparativo entre lo planeado y lo que sucede en la pr&~ 

tica educativa considerando al conjunto de procesos involucra

dos en la alfabetizaci6n, valorando el grado en que los medios 

didácticos, recursos y procedimientos permiten el logro de los 

objetivos y metas del Modelo Educativo.< 69 ) 

CG9 > Dirección de Alfabetización. S~.t:ema. de. Eva.lw:tc.i6n del. Mode.l.o Educa..t:.i 
va pa114 la Al6<'-b11Mz<'-c.l6n "- Pobt.ac.l6n Tnd.€0"'14 de.l io,,tado de H.idlll¡¡o-; 
INEA, México, 1988 (Documento Base), p. 13. 
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Bajo esta perspectiva se busca un modelo donde se reflejará la 

evaluación como parte de la propia acci6n educativa, donde es

te constituya un conjunto delimitado de procedimientos de se-

lecci6n, recolecci6n y análisis de informaci6n Otil para la t2 

ma de decisiones a corto, mediano y largo plazo que permitiera 

la r~orientaci6n oportuna de las acciones del proceso, as1 co-

mo que requiera de la participaci6n de los diferentes niveles 

que intervienen en el proyecto con el fin de lograr una evalu~ 

ci6n educativa más objetiva. 

En este sentido el enfoque te6rico que mAs se acerca para lle

var a cabo una evaluación de esta naturaleza es la "Teorta Ge-

neral de Sistemasw que ha sido utilizada en el campo de la cv~ 

luaci6n educativa, que conceptualiza los proyectos educativos 

como sistemas sociales de transformaci6n.< 7 ol 

As1, el enfoque sist4mico enriquece la evaluación para que se 

realice de forma multidimensional e integral considerando en -

su justa dimensi6n, comprensi6n y explicaci6n, al conjunto de 

procesos involucrados en la alfabetizaci6n. Mediante esta 

perspectiva se aborda a la evaluaci6n en su acepci6n amplia la 

cual tiene como objeto de estudio al aprendizaje, la metodolo-

(70) 
Modelo de Evaluación pa>:a la Alfabetización a Población Indtgena -
(SEPAR} que fue elaborado en 1987 por la Subdirección do Evaluación 
Educativa que sirve do base para la evaluación de todas las ctnins, 

i:~t~:t;;~o~::n 5~u~~~~u=s~: ~~~~!~~i~~s a:~p:~~~::a:d~~a~~:o 1; ~~% 
lineamientos pedagógicos y oper.:itivos que se plantearon en la "2a. 
Reunión Nacional de Alfab<!tización a Población Ind{gena". 
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g1a, los planes y programas, el sistema operatívo, etc.C?l) 

''En sentido riguroso, la eva1uaci6n obtiene en s! 
misma una dimensión educativa en tanto que pueda 
actuar como instrumento promotor de la reflexión 
cr1tica de la práctica educativa. La utilidad de 
1a Teor1a de Sistemas consiste en ser una gu!a pa 
ra la comprensión del sistema, asimismo orienta ~ 
las acciones necesarias que en torno al proceso -
de alfabetización se requieran". ( 7 2) 

Stufflebeam,C.) uno de los iniciadores de esta·teor1a, aplicada 

a procesos de evaluaci6n educativa identifica tres dimensiones 

que forman una red de toma de decisiones1 

Primera dimensi6n; contenido de la evaluaci6n, constituido por 

cuatro enfoques: contexto, insumo, proceso y producto. (CIPP). 

Segunda dimensi6n: son 1as fases de 1a eva1uaci~n que consisten 

en cuatro tipos de decisi6n: planificaci&, estructuracit5n, impla!!. 

taci6n y reciclaje. 

Tercera dimensi6n1 est4 conformada por los participantes en la 

evaluaci6n que se dividen en cuatro grupos: programadores, per

sonal, educandos y comunidad. 

Ahora bien, los cuatro tipos específicos de evaluaci6n (CIPP) y 

el tipo de decisi6n a que corresponden cada uno, se concretan -

en e1 programa de alfabetizaci6n de la siguiente maneraz 

(71) 
Op. cit., p. 27 

<72 > Alicia de Alba, iit. al. "Evaluación Análisis de una Naci5n .. , enr Re
v.i.6.ta. Mex..ic.ana de Soc.-i.oto!].la., México, 1986, p. 176. 

(.) Consúltese la obra del principal iniciador y expositor de la te~r1a1 
Ludwing von, Bertalanfy. Te.olL(a. GeneJt.a.t de S.U..temd.6, F.c.E., México, 
1976. 



TIPO DE EVALUACION 

EVALUACION DE CONTEXTO 

th P<tJOe90 ~te el. cual. se deter
mina el valor de los objetivos del 
~ en funci6n de las necesida
des -Uicas. 
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TIPO DE DECISION 

PLANIFICACION 

Para determinar objetivos en la -
planificac.i6n. 

Infonnaci6n de las caracter1sticas soc:loeocn6nicas y 
culturales, del :lnplcto a la%gO plazo que tiene el. pro 

~"".,:"Jo==~· Se hace mediante un d1agn6st! 
EVAilll!CION. •[E lNSU!al 

Es \Sl proceso med1ante el cual se 
establece la ~ que· tienen, 
los recuraos utilizados por el pro
yecto en func.i6n de sus objetivos y 
ccnsiste en el an4l.isis de estrate
qias para organizar los recursos 
d.ispcn1bles. 

mrRU::'ruRl\CION 

Para diseñar oonfiguraciales y pro 
cesos de insunos, alternativas ta= 
les OC1TD: tipos, calidad y cantidad 
de los recursos existentes. 
l<ls recursos que deber1an buscarse. 
Estrateqias para utilizar los recur 
sos existentes y obtener recursos -
externos y ccq>l'"""'1tarios. 

Infom..ci6n referente a la ~ de planeac.i6n y organi 
zac.i6n del proceso de alfabetizaci6n. -

EVALUACICN IE PIUESO 

Es ..., ocnj1mto de actividades reali 
zadas din-ante la :inplantac.i6n del -
proyecto que se E!!lCal!linan a propor
cia>ar rea11mentac.i6n per:l6dica a -
qu1enes estan realizando las accio-
nes. 

IK'U\m'JICICll 

Para ccnstatar si el plan esta sien 
de :lnplantadc caro se hab1a estable 
cido, detenninar reajustes de los -
prooed:lnüentos y establecer formas 
alternativas de acx::i& y ta.ar de
cisiales oport\Slas de acuerdo a -
las fallas. 

InfOC111Ci6n acezoa de la el:a!>a de atenc:ldn a la pobla
c.i6n en t:&minos pedagegicos y operativos. 

Ea ..., proceso med1ante el cual se -
identifican y evaluan los resultados. 
Resulta de la c:xmparaci& de los re-
9lltados con los objetivce previal!el 
te identificados en la fase de evaliia 
cien del ocntexto. -

Para revisi& y nrxlificac.i6n del 
programa y su ocntinuidad. 
Det:eJ:minar la ait>liaci& o genera
lizaci& del plan o del programa. 

Infonnac:ldn del aprenilzaje logrado y del oait>Orta
miento cuantitativo de metas y logros. Indagaci& 
y "'1Alisis de identificac.i6n de necesidades, rec=
sos, estrateqias y descrip::.i6n de p=cesos. 
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En lo que se refiere a la tercera dimensión los participantes 

en la evaluación retoman algunos elementos de la "Investiga-

ci6n Participativa" dado que la participaci6n constituye uno -

de los elementos m~s productivos para hacer de la evaluación -

un proceso de interacci6n-acci6n. 

Esto se propone a trav6s de un m6todo integrado por tres proc~ 

sos interrelacionados:< 73> 

rnvestigaci6n colectiva de problemas y temas concretos, co~ 

tanda con la participaci6n activa de quienes integran el 

sistema o grupo de estudio. 

Análisis colectivo, a trav~s del cual los participantes lo

gran entender los problemas y sus causas estructurales, (s~ 

cioecon&nicas y culturales). 

Acción colectiva de los participantes para implementar solu 

cienes a corto y largo plazo. 

De esta manera ei Modelo General. de Eva1uaci6n del Programa 

parte de un enfoque sist~mico de la evaluaci6n y de la invest! 

gaci6n participativa, ya que propone la evaluaci6n del proceso 

inmerso en un contexto ccon6mico, cultural y social mediante -

tres vertientes1 

( 7 3) Stovcn, Klees, etal, "Evaluación Educacional, Tendencias 
hacia el Desarrollo de Enfoques Participativoen. Lec~u~a& 
~ob'l.e Edu.cac.i6H de Adulto~ e.n Aml11..ictt Latina, Compilado
res Pablo Latap!, Alfonso castillo, UNESCO-CREFAL, México, 
1983. 
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1) El Sistema de Evaluación Participativa (SEPAR): qt~ prooor

ciona informaci6n de los aspectos pedag6qicos, operativos 

y contextuales durante el proceso de atención a los adul-

tos. 

2) Los Estudios Especialesi mediante éstos se investigan aqu~ 

llos elementos y procesos de la atenci6n que no son susceE 

tibles de ser evaluados a trav~s del sistema. 

3) La Evaluaci6n del Impacto: que se basa en los resultados -

obtenidos en las dos primeras y que permite una evaluación 

global del proyecto para contar con informaci6n acerca de 

la efectividad de la acci6n educativa. 

Desde este punto de vista el Sistema de Evaluaci6n Participat! 

va para la Alfabetizaci6n en lenqua Hñahñu 

"Consiste en la realización de un conjunto de act! 
vidades que permitan conocer lo que sucede con 
aquel1os aspectos pedagógicos, operativos y contox 
tuales, que intervienen en e1 proceso ~ducativo, = 
detectando de esta manera la problemática existen
te para reorientar oportunamente las acciones de -
dicho proceso". (74) 

Esto lo pretende hacer a partir de la evaluaci6n de las siguie~ 

tes cateqor!as pedaq6gicas y operativas: 

(74) 
q;,. cit. p. 15. 



CATEGORIAS PEDAGOGICAS 

0 Metodolog!a 

0 Avance y Aprovechamiento de 

los Adultos 

0 Desempeño del Grupo 

0 Desempeño del Alfabetizador 

Bilingüe 

0 Desempeño del Organizador B! 

lingüe 

° Capacitaci6n de Agentes Edu

cativos y Operativos. 
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CATEGORIAS OPERATIVAS 

0 Planeaci6n del Per!odo 

º Organizac16n del Servicio 

0 Permanencia de Adultos y 

Agentes Operativos 

º Vinculaci6n con Ynstancias 

de Apoyo. 

A continuaci6n se def inir&n cada una de estas categor!as: 

Metodolog!a. Es el conjunto de procedimientos y t@cnicas que 

forman parte del planeamiento did&ctico y que sirven de apoyo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua Materna, 

as1 como del Español oral como segunda lengua y el c4lculo b! 

sico. 

Avance de los Adultos. Se refiere a los contenidos que se ex

presan en las lecciones terminadas por los educandos, en fun-

ci6n del tiempo y de los objetivos del proceso de alfabetiza-

ci6n. 

Aprovechamiento de los adultos. Se define como los conocimie~ 

tos, habilidades y destrezas adquiridas por los adultos en fu!!. 

ci6n del tiempo y de los objetivos educativos propuestos para 
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la alfabetizaci6n. 

Desempeño (ALFA-ORA) • Es entendida como la aplicaci6n que ha-

ce el Alfabetizador o el Organizador de los conocimientos, ha

bilidades y recursos did4cticos adquiridos en el proceso de e~ 

pacitaci6n. durante el desarrollo del proceso de alfabetiza--

c~6n. 

Capacitaci6n de Agentes Educativos y Operativos. Es el proce-

so mediante el cual se forma a los agentes educativos y opera

tivos, en e1 manejo del m~todo, t~cnicas y procedimientos del 

proceso de alfabetizaci6n. 

Planeaci6n del Periodo. Es el conjunto de actividades realiz~ 

das durante la prealfabetizacidn y que comprenden, la prepara

ci~n de diaqn~sticos econ6mico-sociales, el establecimiento de 

metas y acciones para cwnplir con los objetivos, la asignaci6n 

de recursos humanos, materiales y financieros y la presici6n -

de los tiempos de ejecucidn del programa de alfabetizaci6n. 

Orqanizaci6n del servicio. Se define como el proceso mediante 

el cual se ordenan y ejecutan las actividades determinadas en 

la planeacien cano sonz el reclutamiento de aqentes operativos, 

la localizaci6n de adultos, la promoci6n del servicio, la cap~ 

citaci6n y la conformaci6n de grupos, la vinculaci6n de agen-

tes educativos-operativos y la distribuci6n de materiales re--

queridos1 es decir, la realizaci6n de las actividades necesa-

rias para poner en marcha el Programa. 
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Permanencia de Adultos y Agentes Operativos. Es el nümero de 

adultos y agentes operativos que se incorporan y logran mante

nerse hasta que concluyen el proceso de alfabetizaci6n. 

Vinculaci6n con Instancias de Apoyo. Son las concertaciones -

que se realizan con otras instituciones, autoridades locales y 

la comunidad para que participen y apoyen el programa de alfa

betizaci6n. 

Por lo tanto el Sistema de Evaluaci6n Participativa para el E~ 

tado de Hidalgo consiste en la realizaci6n de un conjunto do -

actividades que permitan conocer lo que sucede en aquellos as

pectos pedag6gicos, operativos y contextuales, que intervienen 

en el proceso educativo, destacando de esta manera la problem~ 

tica existente para reorientar oportunamente las acciones de -

dicho proceso. 



CAPITULO VI 

PROPUESTA EVALUATIVA A 
POBLllCION INDIGENA H~AH~U 
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~OBLACION INDIGENA HRAHRU 
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Considerando los aspectos ya mencionados en los cap1tulos ant~ 

rieres, se opt6 por llevar a cabo dentro de este trabajo una -

propuesta evaluativa al modelo de alfabetizaci6n que se brinda 

a la etnia Hñahfiu, la cual se plantea en una forma general, ya 

que como se vi6 anteriormente, no es f&cil evaluar en un Ambi

to bilingüe-bicultural, pues como se recordará sé est4 hablan

do de comunidades ind!genas, las cuales tienen una arraigada -

tradici6n cultural y este hecho es precisamente el que hace -

que se tane en cuenta que, cuando se habla de llevar a cabo, -

una evaluaci6n de la alfabetizaci6n que se brinda, se deben de 

tomar en cuenta diversos aspectos y no como algo rutinario, es 

por ello que se mencionan en esta propuesta los aspectos que -

se consideraron mSs relevantes para lograr una mejor forma de 

evaluar la alfabetizaci6n a la poblaci6n Hñahñu. 

Una vez que se ha visto el enfoque evaluativo del cual parte -

el INEA, pasaremos a dar una propuesta, para evaluar el aprov~ 

chamiento del proceso de alfabetizaci6n en lengua Hñahñu, en -

una forma general. 

¿Cu&l podrla ser una forma para sugerir los cambios que debe

rlan o podrlan hacerse en el modelo de alfabetizaci6n brindado 



a la poblaci6n Hñahñu por el rNEA? 

Para poder ubicar esta propuesta, es necesario partir del aná

lisis de los aspectos m4s significativos que intervienen en el 

proces~ educatiyo que da el INEA a la etnia Hñahñu, as1 tene-

mos que: 

Inversos en el proceso de alfabetizaci6n se encuentran nueve -

elementos que estAn representados de la. siguiente manera: 

1) Tipo de medio empleado. Es el utilizado para brindar la -

alfabetizacidn en lengua materna y el español como segunda 

lenqua, es llevando a cabo por un alfabetizador bilingue -

que transmite la 1nformaci0n verbalmente con el uso de ma

teriales did4ct1cos impresos. 

2) Forma de presentac16n de la Alfabetizaci~n. Es la que 11~ 

va a cabo el alfabetizador al presentar los contenidos de 

la a1fabetizaci6n bilingüe en forma verbal. 

3) Papel del alfabetizador bilingüe. Su papel es servir de -

gu!a para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje part! 

cipattvo. 

4) Papel del adulto. Es receptor pasivo de la 1nformac16n de 

bido a sus características psicosociales. 

5) Forma de atenci6n. Es la manera como se imparte la alfab~ 

tizacidn que casi se adapta a las necesidades de la pobla

ci6n, puede ser grupal o individual. 
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6) Tiempo destinado al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 

el tiempo que se emplea para que los adultos se reunan, p~ 

ra recibir la alfabetizaci6n, normalmente es flexible en -

términos de duración de la clase, y en los d!as de reuni6n. 

7) Responsabilidad del aprendizaje. Es compartido por el al

fabetizador bilingüe y el adulto los cuales son responsa-

bles del avance o retroceso en el proceso educativo. 

8) Contenidos. son adecuados a las caracterlsticas y n,ecesi

dades sociolingÜisticas y culturales de la poblaci~n, aun

que se transmiten en forma verbal por el alfabetizador bi

lingüe. 

9) Forma de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

evaluaci6n es sumativa, ya que se aplican prUebas objetivas 

que determinan el aprovechamiento del adulto. 

Ahora ~ien si consideramos las necesidades pedagOgicas y lin-

güisticas de la educaci6n bilingüe-bicultural para adultos peE 

tenecientes a grupos indlgenas, en los que el español no es su 

lengua materna. Dicha educaci6n debe impartirse en forma tal, 

que consiga que el adulto se forme acad~micamente en su propia 

lengua, ademSs que ~prenda el español como segunda lengua, de

terminandose ast la necesidad de llevar a cabo Wla evaluaci~n 

para un programa de educaci~n bilinglle que necesariamente ha -

de girar en torno a las caracter!sticas espectf icas del educa~ 

do adulto y ha de comprender una diferenciaci6n en relaci6n a 

individuos y grupos. 
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La educaci6n bilingüe y bicultural es una necesidad pedagdgica 

y lingnistica para los adultos de los diferentes grupos étni--

cos, en los cuales el español no es la lengua materna o primer 

idioma. 

El concepto de educaci6n bilingüe y bicultural es aquel que da 

oportunidad a los adultos que originalmente hablan una lengua 

•x•, a crecer ecad@micamente en su propio idioma, mientras ti~ 

nen la ocaei6n de aprender español como segunda lengua, sin te 

ner, por ello, que retrasarse educacionalmente. 

Ast la meta de~ programa bilingüe y bicultural es la de usar -

doo idiomas como medios de instrucci6n (español y lengua "X"), 

proveer a los adultos de un mejor concepto de s! mismos, y 

aprovechar, al m4ximo, el 4rea cognoscitiva, ast como la apre

ciaci6n y conservaci6n de nuestra colectiva y diversa herencia 

cultural. 

El programa bilingüe y bicultural debe tambi~n tener como meta 

el que los adultos puedan mantener sus ra!ces ~tnicas, expan-

dir sus conocimientos para participar plenamente en sus comun! 

dades, y prever la fuga de estos recursos hwnanos a los gran-

des centros de poblaci6n. Este Qltimo factor, como se sabe, -

contribuye a awnentar los problemas que vive nuestro pala y 

aGn casi todo el mundo: sobrepoblaci6n, desempleo, hambre, ca

rencia de vivienda, nacimiento de personas, problemas sexuales, 

contaminaciOn y diffciles ambientes pslquico sociol6~icos. 

A continuaciOn veamos brevemente como se ha dado el contacto -
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lingil1stico en los grupos indígenas y como ha influido éste en 

el Ambito educativo y la práctica pedag6gica. Así como se su

gieren algunos lineamientos a seguir en el proceso de enseñan

za-aprendizaje. 

CONTACTO LINGÜfSTICO CON LOS GRUPOS INDfGENAS 

El contexto en que actualmente se da el contacto lingüístico -

entre el español y las lenguas ind!genas de MAxico se caracte

rizan por el desarrollo de dos procesos sociales simultáneos: 

uno de inteqraci6n pol1tica del territorio nacional y otro, de 

integraci6n socio-c.ultural regional que ha sido puesto de man_! 

fiesta por la aparici6n, desde hace algunos años, de un moví-

miento indio organizado. En estos procesos diferentes para e~ 

da etnia pero no contrapuestos, para la participaci6n de los -

grupos ind!genas en la sociedad nacional. En cada proyecto c1 

papel asignado a las lenguas indtgenas en el proceso educativo 

tiene diferentes ~nfasis debido a los objetivos que se ~repone 

en cada uno de ellos. El primero, que busca la unidad políti

ca nacional, el cual centra su inter~s en generalizar entre la 

población indlgena el uso del español como lengua oficial, pa

sando por alto, las m4s de las veces, sus particulares caract~ 

rtsticas lingÜtsticas y culturales. El segundo en cambio, 

orientado a fortalecer la identidad ~tnica de los grupos ind!

genas, propone e1 uso de las lenguas maternas ademas del espa

ñol como el caso de la etnia Hñahñu a fin de lograr el doble -

prop6sito de revalorar las lenguas y culturas indt9~nas y de -
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utilizar el español como medio de comunicaci6n con lü sociedad 

nacional. Este 6ltimo proyecto responde a una situación coman 

a la mayor parte de los grupos ind!genas: un creciente namero 

de bilingües. 

El establecimiento del español como idioma de M~xico se ha tr~ 

ducido, en los hechos, en su imposici6n como la 11nica lengua -

nacional. A pesar de lo quizás debido precisamente al que una 

parte considerable de la poblaci6n del pats tiene como lengua 

materna un idioma ind!gena. Un creciente nt1mero de esta pobl~ 

ci6n se ha visto obligada a aprender el español como segunda -

lengua para desempeñarse en la sociedad nacional. 

Debido a ello, el bilingüismo entre la poblaci6n indígena se -

ha desarrollado en condiciones muy desfavorables para las len

guas ind!genas, se trata de un bilingüismo formado por lenguas 

con una existencia social extremadamente desigual. Los largos 

siglos de colonialismo, cano ya se ha sañalado, han colocado a 

los pueblos étnicos en una situaciOn marginal y subalterna en 

casi todos los 6rdenes de la vida social. Lo cual se refleja 

en el restringido uso dom~stico y local de las lenguas ind!ge

nas y en el casi nulo papel asignado a ~stas en la enseñanza. 

De esta manera se ha obstaculizado el desarrollo de las len-

guas indfgenas dificultando tanto la integraci6n socio-cult~ 

ral de las etnias como el desarrollo personal y social de los 

individuos que las conocen, en la medida que se ven obligados 

no s61o a aprender la lengua y la cultura castellana, sino a 

"desaprender• y desvalorar la capacidad expresiva e intelect! 
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va de su lengua materna y, junto con ella, los sistemas cultu

rales en que adquieren sentido. 

Hasta ahora la castellanizaci6n ha implicado la negaci6n de -

las lenguas y culturas diferentes a la de la sociedad de habla 

hispana. No obstante, como muestran los millones de hablantes 

de idiomas indios, éstos permanecen; pero permanecen en una ª! 
tuaci6n de subordinación tal que el habla de los ind~genas ha 

devenido en un •lenguaje dividido", m4s que en la coordinaci6n 

de dos lenguas valoradas y asumidas socialmente en t~rminos 

igualitarios. 

LENGUA Y ESTRUCTURAS COGNOSCITIVAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

La lengua Materna no es s61o el vehlculo de comunicaci~n a tr~ 

v~s del cual el adulto puede expresarse más f4cilmente, sino -

que es fundamentalmente el soporte el cual puede generar y or

ganizar el conocimiento. En el proceso de adquisici6n del le~ 

guaje, el adulto no sólo aprende una forma particular de ha-

blar. sino tambi~n una manera particular de pensar y signifi-

car el mundo que lo rodea a trav~s de las categorías de su pr~ 

pia lengua. 

Todo acto de comprensien e interpretación que el proceso educ~ 

tivo requiere esta determinado por la capacidad de uso del le~ 

guaje. 

Una lengua es el inventario simb6lico en el que se hallan con

densadas todas las experiencias de un pueblo, su historia y 
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las relaciones que sostienen con el mundo que le rodea, la in-

creible diversidad lingü!stica es una muestra de la rica vari~ 

dad en la que puede expresarse el pensamiento y la capacidad -

de creaci6n e imaginaci6n de un grupo.< 75 > 

A"trav~s de la leqqua el adulto adquiere una forma espec!fica 

para comunicarse con los dem4s y con la realidad. Hereda los 

valores, usos y visi6n del mundo del grupo al que pertenece. -

De aht que toda su capacidad para conocer e interpretar la re~ 

lidad est4 determinada por los l!mites que le marca su propia 

lengua. 

PROCESOS DE lECTO-ESCRITURA 

De la misma manera que hablar no es seleccionar y combinar co

rrectamente una serie de sonidos, aprender y leer y escribir -

no consiste en establecer una relaci6n entre los fonemas y las 

letras que los representan. La lectura no es Qnicamente un 

proceso de asociaci~n auditivo-visual, sino que se basa funda

mentalmente en la informaci6n no visual que el sujeto posee 

(conocimiento l~xico-sem4ntico y morfosnt4ctico de su lengua). 

El grado de abstracci6n que requiere el paso del c6digo oral -

al escrito s6lo puede lograrse a partir del desarrollo de la -

capacidad reflexiva del manejo del lenguaje oral. En conse-

cuencia, cuando este proceso no se realiza en el idioma materno, 

(?S) Op. Cit. P• 39. 
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no se logra. En el mejor de los casos, se adquiere tlnicamente 

la capacidad de asociaci6n entre sonidos y letras. El tipo de 

"lectura" que se obtiene sólo es el del desciframiento, es de

cir, la reproducción de las marcas gráficas del escrito. 

Sin embargo, en muchos casos sobre todo en los primeros meses 

de este aprendizaje, no se alcanza correctamente ni siquiera -

el nivel de desciframiento. Es siempre la lengua materna oral 

la que est4 presente como mediadora en el proceso de adquisi-

ci6n del c6digo escrito, de ahl que cuando éste no corresponda 

al idioma del alumno, se vea interferido por la competencia -

lingU1stica que posee el adulto.< 76 > 

A fin de lograr que el lenguaje y la lecto-escritura se convieE 

tan para el educando adulto en los elementos reflexivos que le 

permitan continuar con su formaci6n, es necesario que dentro -

del proceso de alfabetizaci6n quede implfcito que el desarro-

llo del lenguaje en todas sus manifestaciones es un proceso -

gradual y que el logro de la reflexi6n metalingütstica sobre -

el lenguaje no puede basarse anicamente en el manejo y pr~cti

ca de la estructura de la lengua, sino que además tomar los 

contenidos y las significaciones de la misma.< 77 > 

(76) 

(71) 

Ferreiro, Ey Teberosky, A los sistemas de escriturar Méxi 
co, Siglo XXI, 1980. -

Utilizamos el término interferencia para referirnos a los 
desvlos que se eatAblecen en el proceso de lecto-escritura 
cuando éste ee rea1iza en un idioma que no corresponde al 
maestro. 
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Para la comprensi6n y la escritura de un texto, el adulto no -

s6lo requiere del manejo de las categortas gramaticales de su 

lengua, sino sobre todo, de la capacidad reflexiva que le per

mite trascender el uso del lenguaje de lo cotidiano inmediato 

hacia otros 4mbitos de significaci6n. 

SUJETO Y APRENDIZAJE 

Como sabemos cuando un sujeto nace se encuentra ya interrelaci~ 

nado de diversas maneras con el mundo social del que forma pa~ 

te; la cultura a la que adviene es algo que lo procede y que -

posee sus propias caracter!sticas y significaciones. 

Asimismo nace c:xn una predisposici6n hacia la socialidad pero -

es en el grupo, en la interacci6n con los otros, que llega a -

constituirse como sujeto pstquico y, de manera indisoluble, e~ 

mo sujeto social. Su etapa de constituci6n_pslquica es la más 

importante en términos de que en ella se estructuran las bases 

de su personalidad, y es un proceso que está ligado con el gr~ 

po social del cual forma parte. 

As1, el adulto se constituye pslquicamente a partir de una cul 
tura¡ sus esquemas blsicos de identificaci6n, de relaci6n con

sigo ~iomo y cu vinculaci6n con loo otron estar4n dados· por lo 

que internaliz6 en sus !'rimeroa años. 

En este !'rocoso de inaternali:aci6n, el sujeto establece lc•s -

esquemas blsieos de relaci6n tanto con sus semejantes (con los 

otros actuales y futuros) y, por ende, co~si~o mismo, aal como 
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con aquellos a partir de los cuales realizará la a~rehensi6n -

del mundo en cuanto realidad objetiva y social. 

Esta aprehensión im~lica que el individuo "asuma" el mundo en 

que ya viven los otros~ este 11 asumir", que en cierto sentido -

es un !?receso original r•ara todo ser hwnano, es sustantivo y -

determinado en su conformaci6n cono sujeto y es condici6n in-

dispensable para que pueda ~osteriorrnente estar en posibilida

des de modificarlo creativamente y enriquecerlo. 

~n todos estoE procesos tiene un papel fundamental el lon~uajc 

como ya se mencion6 anteriormente, §stc os un ª''.'rendi:::.:tje '!Uf? 

se cla en los nrimeros años, en la eta~a de su constitución rn! 
quica como s~j2to, y tiene un ~anel central en la misma, ya 

<?U2 es el instrumento a trav6s del cual se inicia la co~otruc-· 

ci6n simb6lica del mundo que lo rodea. Las diatintas l~nr-uas 

rc!'r-esentan formas ~articulares de codificación del mun1::0 na\:!!, 

ral y social, y se encuentran en estrecha rclaci6n con las ca

ractcr1st.icas " los nrocesos sociales del gruf"IO que los ha nr~ 

ducido. 

i:!s por .!llo flUe el lenquaje r:mc loo sujetos aorcndr.:n durante s1 

"?rilncra not··iali::aci6n t~ ccntr .. ··, rucc;; il trav6o del mi!41'1n ln' ,

nalizan una forma ',?larticulri d'!::: 1•clificaci6n Cnl 1.111nrln, ti(? (•!;-

tructuraci6n de la realidad social; este ~receso se realiza so

bre todo en el grupo oocial orirnario, la farni1ia, entendido ~s

te cot:io concreci6n de las relaciones Dociales del gruoo. La ad 

quisici6n del len~uo.je y el nroceso de socializaci6n del oue 

forma Y'Clrtc tienen asi, un na,...cl CP.ntral en nu co:lstituci6n ryo_! 
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quica (afectiva, intelectual) en la formaci6n de su yo y en su 

identidad como persona. 

Por otra parte, en la medida en que 1a sociedad no es un todo 

homogéneo, todo grupo social contiene un conjunto de valoraci~ 

nea acerca de st mismo, de las otras formas cultura1es existe~ 

tes y de sus relaciones con ellas. Esto influye en as~ectos -

b4aicos de la socializaci6n de las nuevas generaciones: es de! 

de esa valoraci6n que la comunidad hace su 9ro~ia cultura y 

que se manifiesta de rnuy distintas formas (a trav6s del uso 

del len~uaje, de la comunicaci6n verbal y no verbal, de la co~ 

servaci6~ o no de ciertas ~rActicas y fo~as de or9anizaci6n -

de la incor?oraci6n o no de otras ?autas culturales de relaci~ 

narsc con la cultura de los otros ~r~nos y con la sociedad en 

su conjunto. 

De lo anterior puede decirse que el a~rendizaje ~uede entendeE 

se en un sentido restringido o en un sentido ampliar en el ~r! 

mero, se habla ~or lo regular de adquisici6n de conoci~ientos, 

~n el segundo se plantea ~ue no s6lo el conocimiento puede ser 

objeto de a!"rendizaje nino t'JUC' tarnbi~n lo son las actitudes, -

los valores. los afectos, etc. 

::stos enquemas referencia.les del •llt)Oto son el conjunto 1ie e:iic-

~riencias, conocimiento~ r afectos ~on los que el individuo -

piensa y actfia: son el resultado de 1a cristalizaci6n en la ~CE 

sonalidad de un ~rnn conjunto de e~~eriencias que reflejan una 

cierta cstructuraci6n del mundo externo. En ellos no s6lamen-

te están ~resentes los conocimientos !,"'revios del sujeto y la -
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forma en que 6ste los incorpor6, sino tambi~n lo que re9resen

ta para el mismo en términos de au significado y su valor. 

En el caso de los grupos ~tnicos puede decirse que, en dltima 

instancia, se aprende de manera impltcita a valorar o devaluar 

la cultura presente en los contenidos de a~rendizaje, por tan

to a valorar (en sentido positivo o negativo) su propia cultu

ra y la que se presenta a los educandos como cultura nacional. 

Esta situaciOn se ve influida por el contexto educativo, la f~ 

milia y la comunidad, quienes poseen, por razones hist6ricas y 

.!>Or su situaci6n econOmica y política actual, valoraciones en 

relaci6n a su propia cultura y a la cultura nacional, lo cual 

repercute en c6mo los adultos reciben los contenidos ~rovenie~ 

tes de una y de otra. 

La situaci6n en el proceso educativo es compleja, tanto para -

el caso de sobrevaloraci6n ccxno de subvaloraci6n de cualquiera 

de las dos culturas. Si bien en muchos casos y en distintos -

niveles coexisten de manera conflictiva, cabe su9oner que act! 

tudes de aubvaloraci6n re9ercutan en una falta de intcr~s y de 

sentido, en un rechazo a los contenidos y valores que se inte~ 

tan transmitir, ya sea porque pertenecen a una cultura que se 

vive como ajena e impuesta, o J.X>rque la cultura propia se asu

me como no dtil, como de menor calidad. 

oe aqu.! la necesidad de generar un rroceso de construcci6n de 

una pedagoqta acorde con los esquemas referenciales de los su

jetos, en donde se aprecie su pro~ia cultura. Esto exige, en 
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el momento actual, orientarse por planteamientos amplios auc -

tiendan hacia e1 dominio de la propia cultura y del lenguaje y 

una asimilaci6n más activa y creativa de lo~ contenidos de la 

cultura· nacional. 

SU~ETO V CONOCIMIENTO 

El proceso del conocimiento ~uede definirse como la interac-

ci6n dial~ctica entre el sujeto cognoscente y el objeto: esta 

interacci6n se da dentro de un contexto hist6rico y social ~a~ 

ticular. Esto es, el conocimiento del mundo implica una con-

cepci6n de realid~d, dentro del hombre como sujeto hist6rico, 

como conjunto de relaciones sociales, percibe determinados el~ 

mentes de lo que le rodea, lo cual ex9lica 1as d~ferencias 

existentes no s6lo en la valoraci6n e interpretaci6n de los h~ 

chos, sino tambi~n en 1a de~cripci6n de la realidad. 

LO anterior plantea que la rea1idad es un todo que posee su 

propia estructura, que se desarrolla, que se va creando¡ en 

el que el conocimiento de los hechos es el conocimiento del l~ 

qar que ocupa en esa totalidad. El sujeto en este proceso co~ 

noscitivo asume un rol activo, creativo, a trav~s del cual va 

construyendo un ap~rato conceptual que caracteriza su eoncen-

ci6n de realidad y que determina su modo particular de formu-

lar un sistema de valores y de juicios. 

Cada cultura, entonces, implica una cierta conce~i6n de real! 

dad y por tanto una concepci6n de conocimiento, que a Bu vez -
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contiene sus diferencias internas en función de 1os intereses 

de ciase y de ~ruoo. 

"As1, la conciencia cultural corno la de clase so-
cial conllevan ideologías propias; es decir, formas 
de existencia y de ejercicios de las luchas socia-
les en el dominio de los procesos sociales de slgni 
fic~ci6ni da lo cual se deriva que todo hecho, tod~ 
práctica, todo objeto, todo discurso, ouede ser ana 
llzado como vehículo de determinadas significacio-~ 
1100 en tanto son representaciones de una realidad -
concreta y ésto incluye, para destacar s6lo algunos 
aspectos, los usos y costumbres, los sistemas do 
comportamiento, los rituales los hSbitos de consumo, 
la~ pautas do interacción en el grupo familiar y co 
muna!, etc." (78) -

Dentro de este contexto, la producci6n de conocimientos está -

regulada por la cultura y la clase dominante, quienes son las 

que legitiman la calidad de un saber, por medio de una scríe -

de normas para su producción y difusión. De este modo, a los 

oectores cultural y socialmente dominados se les imoone una 

cultura, una concepci6n de la realidad, una ideoloqia 9uc res

f:lC>nde a intereses ajenos. No obstante, la conciencia del va-

lor de la cultura propia es el principal factor de resistencia 

a la dominaci6n. 

Por lo tanto considerar •1gnorante" a un adulto ind!gcna sólo 

porque habla una lengua diferente al resto de la sociedad na-

cional denota que no existe una forma de valorar que cada adu! 

to es dnico, y que tiene su propia forma de pensar y actuar, -

de inter~retar el mundo que le rodea (cons~~an) as1 como un e~ 

pacio 9ara desarrollarse. 

(?HJ Ibidcm •• P• 61 
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Por lo anterior con mucha más raz6n se deberti considerar a ca-

da grupo indígena diferente, y cualquier programa basado en e~ 

tos principios debe incluir un sist~na diagnóstico prascripti

vo para conocer los distintos as9ectos que afectan el proqreso 

total de los adultos en el desarrollo del ~rograma educativo. 

Pero cabe preguntarse ¿cómo diagnosticar realmente, el dcsarr~ 

110°de educando, adulto si todo lo que hay son las pruebaa ob

jetivas?. Además, las pruebas objetivas, usadas en la evalua

ci6n arrojan un dudoso resultado. 

Por-consecuencia, no es recomendable emplear esta clase de 

pruebas pues nos dan un falso ~erfil psicol6gico y un bajo re~ 

dimiento académico. 

As~ el alf abetizador-bilingüe debe conocer el progreso de sus 

educandos adultos desde el 9unto de vista del diagn6stico. t~ 

te debe determinar donde se encuentra el üdulto en cada una de 

las áreas de aprendizaje y cuales son sus niveles de desarro--

110 cognoscitivo. El conocimiento de este sistcmü de ll~var a 

cabo el diagn6stico ha de ser un requisito que el alfabctiza-

dor-bili.ngÜe debe manejar, ru.es ha de formar parte de sus con~ 

cimientos t~cnicos. 

Por ello, la evaluaci6n del programa ·de educaci6n bilinqüe-b! 

cultural para adulton ind!genas debe realizarse no solamente -

para distingujr cu~ntoo objetivos del mismo se han alcanzado, 

sino también buscar en que grado los elementos variables, ind!_ 

pendi~ntemente del programa est~n afectando o contribuyendo al 
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aprovechamiento de los adultos. ~ste ti~o de evidencias ayud~ 

rá a determinar como se ha de manejar dicho ~rograma, y para -

lograr 6sto se considera conveniente utilizar tres tipos de -

evaluaci6n: evaluaci6n diagn6stica, evaluaci6n formativa y ev~ 

luaci6n swnaria, cada una con diferentes caractertsticas y fun 

cienes. 

EVALUACIÓN DIAGtlÓSTICA 

La evaluaci6n diagnóstica "determina, describe, explica y val~ 

ra aquellos aspectos de la conducta inicial del estudiante 

que se estiman pertinentes, con el fin de tomar decisiones que 

controlen y aseguren la ocurrencia del aprendizaje. 

Si atendemos a la funci6n gue este til'.'Q de evaluaci6n tendr1a 

dentro de la alfabetizaci6n a la poblaci6n indígena, vemos ~ue 

la evaluaci6n diagnóstica jugar!a dos 9a~eles principales den

tro del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

1. Ubicar al adulto respecto a la unidad de aprcndi~aje, pre

viamente a la alfabetización. 

2. Descubrir las causas ~ubyacentes de las dificultades en el 

aprendizaje del adulto. 

La evaluac16n que se hace antes de la alfabetización como pro

p6sito principal situar al adulto nara: 

Determinar si posee o no ciertas conductas o ha~ilidades 

que son requisitos para alcanzar los objetivos del curso 
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que se quiere impartir. 

El determinar la situación de los adultos es unü función cru-

cial, pues una de las causas del fracaso de ellos en la alfab~ 

tízaci6n, es que en ocasiones se les sitfia en determinadas se

cuencias de enseñanza-aprendizaje, sin que dominen las habili

dades básicas ni cumplan los requisitos necesarios 9ara el cur 

so~ 

Con los resultados de la evaluaci6n diagnóstica se puede veri

ficar si el adulto ha logrado el nivel de dominio previsto en 

lo~ objetivos propuestos 9ara la alfabctizaci6n, y de esta ma

nera se le permite seleccionar otro mSs avanzado. 

Estudiar ciertas caracter!sticas de los adultos para poder 

elegir mejor los m6todos o t~cnicas de enseñanza. 

Por ejem9lo, si un grupo de adultos es activo se deben escoger 

t~cnicas de enseñanza tales como el seminario, el debate, etc., 

en las que se aproveche esta cualidad de los alumnos. Si, ~or 

el contrario, el grupo es pasivo, aer!a conveniente buscar fo~ 

mas de enseñanza que los motiven a incrementar su particioaci6n. 

Por otra parte, si una vez que ae ha situado a los adultos y -

se ha empezado la alfabetizaci6n, se ve que a 9csar de los di~ 

tintos m6todos y materiales de ense5anza ciertos adultos no 

progresan, la evaluación diagnóstica durante la instrucci6n ti~ 

ne como prop6sito 9rinci9al diagnosticar las causas extraescol~ 

res que están influyendo sobre el rendimiento de 6stos. Estas 

causas externas a la inDtrucci6n propiamente dicha pueden ser 
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f!sicas, psicológicas o medio-ambientales. Si se encuentra que 

una o varias do estas causas ~rovocun que el rendimiento sea b~ 

jo, se deberá remitir a algGn alfabetizador-bilingüe más ca9acf 

tado para resolver el caso. 

Por lo dicho anteriormente se deduce que la evaluación diagnós

tica se lleva a cabo antes de empezar algan otro nivel de alfa

bctizaci6n, ya que su función princi9al es la de situar a los -

adultos. No obstante, en ciertas ocasiones se pueden hacer ev~ 

luaciones diagnósticas durante la alfabctizaci6n, cuando algdn 

adulto manifiesta problemas constantes de aprendizaje. 

Generalmente las ~ruchas de cvaluaci6n diagn6stica cntán discñ~ 

das para medir las habilidades o los conocimientos en forma ge

neral, es decir, para evaluar si el adulto maneja la informa-

ci6n encncial o b~sica que es re~uisito para seguir la alfabet~ 

zaci6n. 

Esta informaci6n se puede obtener cor. varios tipos de instrume~ 

tos: se pueden utilizar pruebas tipificadas de a~rovcchamicnto 

escolar o pruebas tipificadas de diagn6stico. Si este tipo de 

pruebas no existe o no satisface las necesidades particulares -

del alfabetizador-bilingÜe, ~ste tendrá que elabora~ ya sea una 

prueba diagn6atica, ya sea una lista de co:nElrobaci6n, o bien, -

deberá utilizar la observaci6n, der>endiendo de la!l conductas -

que quiera evaluar. 

Por otro lado, tambi~n se ~uedcn hacer evaluaciones diagn6sti-

cas en rclaci6n a ~roblcmas emocionales, f1sicos o del medio am 
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bientc que pueden infl.uir en el. rendimir.mto del adulto. 

Cuando quiere diagnosticar µrobl.emas que nu~dcn estar imai-

diendo el logro de los objetivos, se puedan util.izar exámenes 

rn~dicos, pruebas 9sicol6gicas de diagn6stico cltnico, cuestio

narios o entrevistas que investiguen las relaciones familiares 

o sociales del adulto. 

En la evaluacidn diagn6stica la puntuaci6n se puede obtener ba 

sAndose en criterios o en normas. 

Si l.a evaluaci6n diagn6stica se hace con instrumentos estanda

rizados, l.a ~untuaci6n se obtendrá genera1mente con referencia 

a una norma, o sea, el rendL~iento de un adulto se comoarnr~ -

con el de un grupo. Tambi6n la calificaci6n de una ?rueba diJ~ 

n6stica puede basarse en el logro de los objetivos de a~rendi

zaj e, en cuyo caso de inmediato se puede apreciar lo que el -

adulto es capaz de hacer y lo que no. 

La calificaci6n de una evaluaci6n diagn6~tica cornGnmcntc to~a 

la forma de un perfil individual, es docir, se reportan ountu~ 

cienes de grupos de objetivos o de habilidades similares que -

tienen relación con la ejecuci6n total. Cada uno de estos su~ 

conjuntos se ~ucden considerar de manera indeµcndientc. 

:::vALU.~CIÓI¡ FOR!1ATIVA 

La evaluación formativa tiene como !"'rop6sito el suministro de 

la informaci6n que conduce a ia modificaci6n y continuo mejor~ 
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miento de la unidad que se está evaluando. Esta forma de eva

luación tambi~n se ha llamado evaluaci6n desarrollista o del -

proceso. 

El objetivo de este tipo de evaluación no es probar sino mejo

rar la entidad que se est~ evaluando, ~ara poder llegar a la -

forma 6ptima de operar y .así obtener mejores resultados. ~am

bi~n este tipo de evaluación sirve para determinar la efectiv! 

dad del programa, a corto plazo, y enfocar su instrumentación 

y desarrollo. 

Mide, adem4s, el progreso de los adultos, ~eri6dica, semanal o 

mensualmente para determinar si se cumplen o no los objetivos 

en todas las áreas del programa. 

La evaluaci6n formativa determina si el adulto va dominando e~ 

da paso de la alfabetizaci6n-bilingüe. De tal modo que su 'fu~ 

ci6n principal es proporcionar retroalimentaci6n tanto al adul 

to como al alfabetizador-bilingüe. 

Al dar informaci6n al adulto acerca de la calidad de sus res-

puestas y del dominio que va logrando, 6ste ~uede usar sus re~ 

puestas correctas como un inventario de lo ~uc ha aprendido y 

las incorrectas como indicadores de lo que debe aprender. 

Por otra parte el alfabeti~ador-bilingÜe le 9ermite prestar 

atenci6n a la jcrarqu!a de los 9aso~ necesarios ~ara el domi-

nio de un tema y localihar las deficiencias del anrendizaje d~ 

rante la instrucci6n, lo cual le sirve de baoe rara prescribir 

modos alternativos de enseñanza que conduzcan a los adultos al 
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dominio del tema en cuesti6n. 

La evaluaci6n formativa se efecttta durante el proceso de ense

ñanza-aprendizaje. Esto es, eval6a dicho proceso paso a paso 

y, al mismo tiempo, ayuda al adulto a orcparar su secuencia de 

aprendizaje, ya que ésta se divide en secciones m~s pequeñas. 

Al alfabetizador-bilingüe, le permite locali~ar las dificulta

des del aprendizaje. 

La cvaluaci6n formativa est~ diseñada para un nivel ~articular 

de aprendizaje y para localizar exactamente en gu~ oarte tiene 

dificultad el adulto, una vez es~ecif ic~dos los objetivos de -

cada unidad, se tiene que elaborar una jerarqu!a de tareas o -

experiencias de aprendizaje ~ue el estudiante tendrá que lle-

var a cabo para poder alcan~ar el objetivo ~repuesto. 

Est.'.l jerarqu!a de tareas hace referencia a los niveles de las 

categorf.as taxonómicas de Bloom. o sea, antes de que el adul

to pueda analizar tiene que conocer, comprender y anlicar. Son 

estos pasos previos al logro del objetivo los que considera la 

cvaluaci6n formativa. Por lo tanto, deben incluirse todos los 

ele.~entos importantes de ese a9rcndizaje. 

:>ara este fin, el alfabctizador-bilingüe, tcndr:l que elaborar 

una prueba o utilizar algdn instrumento de evaluaci6n que le -

permita obtener este ti?O de informaci6n. 

en la evaluaci6n formativa la dificultad del reactivo no ae -

~uede precisar, ya que ~ste dependerá de los niveles de las -

conductas involucradas en los 9aso~ previos o intermedios ~a-
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ra lograr el objetivo. 

Por las caracter!nticas mismas de la evaluaci6n formativa una 

puntuaci6n global no serta de gran ayuda ?ara el alfabetizador

bilingüe ni para el adulto. Dado que es necesario saber gu~ -

objetivos ha logrado el adulto, o ver en cuá1es tiene dificul

tad, la calificaci6n debe basarse en criterios, o sea, refori~ 

se al logro de los objetivos de aprendizaje. La calificac16n 

debe ser un patr6n individual en· el que se vea r1uf; objetivos -

ha acreditado o logrado satisfactoriruncnte y cuálea no~ 

!:OVALUACIÓil SUMATIVA 

Este ti!l<> de evaluaci6n se en.foca en el. aprovcchilminnto y el -

6xito del programa. Se basa en la cval1Jaci6n formativa, '?ero 

abarca un 9er!odo más largo de tiempo -de un año o m5s- toman

do en cuenta todas las áreas curriculares, lingil!sticas, n!cc

tivas, sociales y culturales. 

A veces se ha hecho referencia a ella como evaluación de ~ro-

dueto, evaluaci6n de salida, evaluaci6n de fin de nro~racto y -

(en func16n del mcxlelo de oiotemao) evaluación de sistemas. 

¡::ste enfonue, estrccba:nente relacionado con el de cistomaa, 

destaca la evaluaci6n del 9royccto y la enfoca en cuatro anncs 

tos o elementos importantes del sistema: su conte~tto o ambien

te, las entradas, los procesos y las salidao del sistema. El 

enfoque sugiere: a) la evaluaci6n de contexto, ~sto ca, la -

evaluaci6n del ambiente pertin?ntc, de las condiciones, limit~ 
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cienes, etc., reales o deseadas, y las necesidades y oportuni

dades del ambiente; b) evaluaci6n de entrada, que analiza en

tradas que suministran inf ormaci6n para la dcterminaci6n de la 

manera que se pueden utilizar recursos para lograr las metas y 

objetivos del programa; e) evaluaci6n de proceso, para sumi-

nistrar realimentación a los alfabetizadores-bilingÜes respon

sables a realizar planes y procedimientos, y d) evaluaci6n de 

producto, para medir e interpretar los logros al final del pr~ 

yecto, para medir e interpretar los logros al final del proye~ 

to y durante el periodo de operación del proyecto. 

La evaluación swnativa se emplea para determinar el logro de -

los objetivos de una unidad de aprendizaje o de un curso, una 

vez que éstos se han impartido. 

La funci6n principal de la evaluaci6n sumativa es la de certi

ficar el a~rendizaje del adulto después de que la enseñanza ha 

tenido lugar o hacer un juicio acerca de la calidad de la ens~ 

ñanza o de un programa. otra de las funciones de lao pruebas 

sumarias es la de predecir el éxito en cursos futuros. Gene-

ralmente los adultos que obtienen calificaciones altas en las 

9ruebas sumarias tienden a calificar bien en otras 4reas. 

La evaluaci6n sumativa se puede utilizar al final de un per!o

<lo de alfabetización, en vista de que su func16n es determinar 

el logro de varias habilidades o conceptos adquiridos. De es

ta manera se tiene un cuadro global del rendimiento del adulto. 

En la evalunci6n sumativa adcm3s se ~uede incluir una muestra 
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representativa de todos los objetivos de la a1fabetizaci6n y -

as1 el instrumento de evaluaci6n serfa una nrueba al final de 

cada periodo de alfabetización. 

Si la prueba final de una evaluación surnativa tiene como pron~ 

sito el identificar las diferencias individuales de un grupo, 

se recomienda que la dificultad de los reactivos de la prue

ba oscile entre un 35 y un 70% (algunas preguntas son muy -

dif lciles y ot~as muy fáciles) • 

Generalmente la calificaci6n de la evaluaci6n sumativa se h~ 

ce bas4ndose en la com~araci6n del desempeño del adulto con -

el resto del grupo; por lo tanto, la calificaci6n ae hace en 

forma global. De todas maneras, es importante señalar que la 

puntuaci6n de una prueba final ta~bi~n se 9ucde obtener basá~ 

dese en criterios, y la calificaci6n se puede dividir en 

grupos de objetivos de aprendizaje similares. 

El siguiente cuadro resume las caracteristicas de estos tres -

tipos de evaluación. 



FUNC:ION 

TIEMPO 
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DIAGNOSTICA F01Utt\TIV7'\ SUl!l\Ril\ 

UBICACION: 
ºDeterminar la pre
sencia o ausencia 
de habilidades re
queridas. 

RETROALIMENTACION: al. CERTIFICACION: de 
estudiante y al profe los estudiantes al 
sor, sobro el. progre=- final de la unidad, 
so de aquel en un te- semestre o curso. 
ma o unidad. 

o oetcrmin.:ir el ni-- LOCALIZACION DE 
vol prov io de habi ERRORES 
lidad del estudia~ en términos de la e6-
te. tructura de una uni--

dad, do tal manera -
ºCl.asifica.r a los - que se puedan prescri 
estudiantes de -- bir las técnicas al-= 
acuerdo con las di tornativas do enseña!?, 
versas caracterts-= za. 
ticas conocidas o 
que se relacionan 
con modos alterna-
tivos de enseñanza 

DETERMINACION DE -
LAS CAUSAS SUBYACEN 
TES DE LAS DIPICUL-= 
TADES EN EL APREND.! 
ZA.JE. 

PARA UBICACIOH al - DURANTE la enseñanza AL FINAL de la un.!_ 
principio de una -- dad, semeatre o -
unidad, semestre o trabajo anual. 
trabajo anual. 

DURANTE la cm;cñan
za cuando los estu
diantes evidcnc1an 
incapacidad para -
aprender. 
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DIA~OSTICA FORMATIVA sm~RIA 

TIPO DE INSTRUMENTOS forma- INSTIWMENTOS forma- PRUEBAS finales o 
INSTRUHEN- tivos y sumarios pa tivos especialmente sumarias. 
TACION ra pruebas. - diaeñados. 

MUESTREO -
DE LOS OB
JETIVOS -
QUE SE VAN 
n. EV1\LU1\R 

PRUEBAS tipificadas 
de aprovechamiento 
escolar. 

PRUEBAS tipificadas 
de diagnóstico. 

INSTRUMENTOS elabo
rados por el maes-
tro. 

OBSERVAClON y lis-
tas de canprobac i6n 

rlJESTRA espec1fica 
de las conductas re 
queridas al princi:: 
pio de la unidad, -
semestre o año esca 
lar. -

MUESTRA de las va-
riables supuestas o 
conocidas que cstÉin 
relacionadas con un 
tipo particular de 
enseñanza. 

MUES'l'RA de las con
ductas flsicas, eno 
cionalcs o del me--= 
dio ambiente. 

MUF.STRA espec1fica 
de todas las ta-
reas relacionadas 
en la jerarquta do 
la unidad. 

UN7'. HUESTRn. de los 
objetivos pondera
dos del curso. 



DIFICULTA! 

~~L REACT..: 

CALIFICA
CION 

DIJ\GNOSTICl\ 

DIAGNOSTICO de las 
habilidades reque
ridas: un gran nú
mero de reactivos 
fáciles, 6511. de di 
cultad o más alto7 

CON REFERENCIA a -
una norma o a un -
criterio. 

METCDO DE PERFIL individual 
COMUNICAR con sub-habilid~ 
LAS CALI- dea. 
FICACIONES 

FORMATIVA 

NO PUEDE especificar 
se de antemano -

CON REFERENCIA a un 
criterio. 

MODELO indiv !dual -
de calificaciones -
para conocer el gra 
do en que se lograñ" 
los objetivos de ca 
da tarea en la je-= 
rarqu!a. 
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SU?ll\RIA 

DIFICULTAD promedio 
con un rango de 35 
a 70\, con algunos 
reactivos muy fáci
l.es y con algunos -
muy difíciles. 

GENERAIJIENTE CON RE 
FERENCIA a una nor= 
ma, aunque puede -
ser referido también 
a un criterio. 

CALIFICACION total 
o parcial. 

De acuerdo a estos tres tipos de evaluaci6n se considera que t~ 

das las actividades bilingüe-biculturales deben ~lanear: a)cu! 

les son las Dreguntas que hay que contestar: b) la clase y ca-

11.dad de informaci6n que oe necesita para contestar estas pre-

guntas; e) qui~n necesita la informaci6n y los resultados; 

d) c6mo se recolectará la informaci6n; e) como se debe planear 

6sta, desde un principio. 

Aunque ha habido mucha especulación acerca de la efectividad de 

la educaci6n bi1ingüc y sobre los factores que contribuyen a 

<79> Idcm. p. 
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esa efectividad, realmente no se ha hecho nada, o casi nada, -

para aislar y evaluar estos factores 9ue intervienen en el pr~ 

ceso. 

No hay informaci6n ni datos estadisticos sobre el efecto que -

el programa tiene en relaci6n con el uso de la lengua, ni aceE 

ca de la relaci6n que existe entre las caracter1sticas del pr~ 

pio programa y del aprovechamiento del adulto. 

Por lo antes mencionado, se deben hacer esfuerzos muy serios -

para evaluar los efectos de los factores que influyen en el 

aprovechamiento de los adultos y el desarrollo del ~rograma en 

general .. 

Urgentemente se necesita determinar todos los efectos que la -

educaci6n bilingüe tiene en los adultos que hablan otra lengua 

que no sea el español: asimismo, es necesario entender que el 

prob1ema de la eva1uaci6n en cuanto a la educaci6n bilingüe es 

multidimensional. Es muy im~ortantc, además, conocer todos 

los aspectos para, as1 diagnosticar lo que realmente está suc~ 

dicndo en el cam~. 

En consecuencin, se deben investigar y evaluar laG siguientes 

:lreas: 

El modelo o prototipo usado en el proceso de alfabetizaciGn, 

incluyendo la forma en que el alfabetizndor bilingüe usa 

las dos lenguas en la enseñanza, y el tiempo dedicado a cada 

Wla de ellas. 
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Laa habilidades de cada adulto indígena -lingüísticas y '?'°~ 

noscitivas-, utili=ando instrumentos válidos y ~rocedimien~ 

tos estandarizados. 

Les esfuerzos de mantenimiento de 1a lengua formal e infor

mal de las distintas comu~idadcs, as1 como los patroneo del 

bilingüismo (estable, transicional, inci!'iente, etc.) de 

los distintos grupos de acuerdo con diferentes variables, -

como son edad, sexo, ocupaci6n, nivel de bilingüismo, etc. 

LOo aspectos psicol.ingÜ1sticos y sociol6gicos en las mez-

clas de mnbas lenguas. 

Estudios com~aratiVos con otros gru~o~ en cuanto a: a) Apr~ 

vechamiento de los adultos en la alfabetizaci6n1 b) desarr~ 

llo de pruebas objetivas apropiadas a las caracter1sticas -

de los adultos indtqenas. 

Pruebas culturales. 

Estudios longitudinales ~sicométricos y de a~rovechamiento. 

Invcstigaci6n socio1ingÜ1stica de las variantes dialectales y 

sociales del uso de la lengua Hñahñu y del es?añol en las di~ 

tintas comunidades. 

Investigaci6n del efecto que distintos 1n~todos y t6cnicas de -

cducaci6n bilingüe tienen en los disl:.int.on crru~s que son ate!! 

didos. 

Evaluación del aprovechn.!ilicnto ,je] adulto en la lecto l'"scritu-
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ra de la lengua materna. 

Evaluac16n de la transferencia de la lecto escritura de la le~ 

gua materna al español. 

Evaluaci6n t~cnico metodol6gica de los diferentes agentes oper~ 

tivos (organizador regional y alfabetizndor bilingües) que son 

los que llevan el proceso de alfabetizaci6n al campo bilin9Üe -

sobre el aprovechamiento del adulto, y el efecto que tiene la -

enseñanza bilingüe en el concepto que de s1 mismo tiene el adu! 

to. 

Inve9tigaci6n del ef ccto que los programas bilingües tienen en 

las relaciones entre la comunidad y la alfabetizaci6n. La ac

titud de la comunidad ante la educaci6n bilingüe, y el uso de 

la lengua incliqena o del español en el ~receso de alfabetiza-

ci6n. 

Desarrollo de materiales bilingües de aPOyo y eva1uaci6n de su 

efectividad en el adulto. 

El desnrrollo. del impacto y el ~xito de la evaluaci6n deocnde 

ran de la administraci6n e instrumentaci6n de un programa est~ 

rnativo con las anteriores bases. Por lo tanto, se sugiere to

mnr en cuenta los siguientes 9rincipios en el planeamiento, en 

la recopilaci6n de datos y en el uso de los resultados~ 

A) Uno de los 9rincipios educativos es procesar, describir, -

medir, re9ortar y juzgar los elementos que afectan el des~ 

rrollo del programa, el a9rendizaje, los conocimientos del 
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~\'!.:i~""'~!..:.t..i~ ... r" ~il in;."':\.;i. ... , C"l \~:.::o .• i.:"" h . ..,s mLlterialc~ -;.,· lus t6c 

~!.. .. "~:; :."".:.-:.:. .. :ca.:!.:i.$ '!-~r lt."'S !'l.'O~"iC's alfabeti::adorcs. 

~J:. Oit--o p.r inc iF!o es que debemos ver la evaluaci6n como una -

p~C:.:! i.:!'t'..e<gr3.l de la planificaci6n, operación y modifica-

•.=l.~~ .!e!. siste=a t-ilingüe ~· bicultural. 

:J 01:..:'o ::i.1s es que la evaluaci6n se debe instrumentar en t6r

:ti.-:.:s vpe=a1:i'-·os c;,ue riermitan verificar y juzgar el proce

¡;.;;:. 3.s!. ==e sus :esultadcs a ni'\·el de carn?<J. 

:A e·.011'..:aci6n puede llegar a sor un gasto de recursos im-

~~~.a..~te. si no se tiene un plan apropiado ~ara reunir, 

a..'"':.a:::::a=, ir.:er;-retar y reportar los datos y sus resulta-

.:ias. 

:.::.:-.se:-=.e:-.";.~e:-.~e, es de vital ir:l~rtancia un diseño adecuado -

.:.-e :.a '9·.·a¡_1.:.a.:!6n '.:' la investiqaci6n, ya que ~stas a;.'udarán a -

=-a.a:.t:te:-.':.a: los ca...-Wios necesarios en el sistema de alfabctiz!. 
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COllCLUS ION 

Es conveniente recordar que el llevar a cabo un proceso educa

tivo a poblaciones dispersas es un acto muy positivo, ya que -

como se ha visto paso mucho tiempa para que a los ind!qenas ae 

les respetaran sus tradiciones y cultura, y es por eso que al 

brindar actualmente alfabetizaci6n en lengua materna y el csna 

ñol como segunda lengua, hace que esta enseñanza se vuelva m!s 

interesante .. 

Al finalizar este trabajo, nos damos cuenta que hablar sobre -

el proyecto de Alfilbetizac16n a poblaci6n rnd!gena Hñahñu, no 

es f4c11 ya que si dentro del proyecto de 1nvestigac16n se 

plantearon aspectos generales en la marcha surgieron una serie 

de elementos que se consideraron necesarios ~lantear para pro

fundizar en el tema. 

As1 la investiqaci6n se desarroll6 en seis capttulos, dentro -

de los cuales se vieron diferentes as~ectos que giran en torno 

a la alfabetizaci6n ind!gena. 

Dentro del primer capitulo se llev6 a cabo un estudio sobre 

los antecedentes del Analfabetismo en América Latina, con la -

finalidad de lograr un enfoque esnecífico sobre el problema 

del Analfabetismo que J'.'lresenta México con noblacioncs ind!ge--
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nas. Cuando se quiso abordar este tema surgieron muchas inte

rrogantes, pero finalmente se consider6 conveniente dar un pa

norama general para posteriormente centrar nuestra atenci6n en 

M~xico. 

En el segundo capitulo se plante6 la importancia que tiene la 

educaci6n bilingÜe-bicultural en M~xico, ésto con el fin de -

Vincular el problema del analfabetismo en poblaciones indtge-

nas que presenta M~xico, y por lo tanto se di6 a conocer la i~ 

portancia que tiene el I.N.E.A. Esta instituci6n lleva a cabo 

una tarea muy ardua en materia de alfabctizaci6n a poblaciones 

indlgenas. 

se mencionaron en forma general los diferentes proqramas que -

est4 llevando a cabo el I.N.E.A., para as! situarnos en el pr~ 

grama de alfabetizaci6n, en el cual se habla m~s profundamente 

sobre los principios pedag6gicos y las 4roas de aprendizaje, -

que se manejan para lograr llevar a cabo m~todos de alfabetiz~ 

ci6n en lengua materna y del español como segunda lengua. 

cuando se consider6 que ya se ten1an los antecedentes neccsa-

r ios, se realiz6 el enfoque de la etnia Hñahñu, la cual se es

t4 alfabetizando en lengua materna y dando el español como se

gunda lengua, se consideró importante conocer las caracter1st! 

cas de e5ta poblaci6n con la finalidad de entender su entorno 

social y las necesidades de alfabetizaci6n ~ue ~sta requiere. 

Sin embargo se crey6 conveniente hablar del proceso de aprend! 

zaje en los adultos en forma general, as! como de todas suo e~ 
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racter1sticas, para comprender mejor el oroccso de enseñanza

aprcndizaje que se da a la etnia !!ñahñu. 

Si se toma en cuenta que el aprendizaje de los adultos es en s! 

algo complejo, ~ste se vuelve aan más cuando se lleva a cabo en 

una comunidad indlgena, y considerando el tiempo en el cual se 

pretende realizar, llegarnos a la conclusi6n de que es algo dif! 

cil de lograr. 

Considerando al proceso de enseñanza-aprendizaje inmerso en la 

alfabetizaci6n que se da a la etnia Hñahñu, se deben evaluar 

los logros de dicho proceso. Por consiguiente en el quinto ca

pitulo se llevaron a cabo el desarrollo de diferentes conceptos 

que existen sobre evaluaci6n con el prop6sito de tener un marco 

de referencia sobre el tema y ubicar el enfoque evaluativo de1 

cua1 parte el I.N.E.A., para llevar a cabo la evaluaci6n a oo-

blacioncs ind1genas. 

Partiendo de estos postulados, se elabor6 en el caPJ1'.tulo seiS -

una yropuesta evaluativa a la poblac~6n Hñahfiu, en la cual se -

propusieron algunos elementos para llevar a cabo una mejor alf~ 

betizac16n bilingüe-bicultural, y por consiguiente realizar una 

evaluaci6n diagn6stica, formativa y sumativa, con lao cuales se 

podr1an detectar de alguna r.1.anera las fall.as dc1 programa de a!. 

fabetizaci6n, brindó n esta etnia. 

Finalmente se puede decir que deber1an de realizarse estudios -

m~s amplios acerca de la educaci6n bilingüe-bicu1tural que se -

brinda a los grupos indtgenas de ~6xico, yü que como se ha vis-
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to el I.N.E.A. lleva a cabo la alfabetización a estas comunid~ 

des sin embargo dentro de la misma instituci6n existe confu-

si6n, ya que no está explicito un concepto de enseñanza-apre~ 

dizaje, así como de evaluaci6n. 

Tales conceptos son tomados y llevados a la práctica en las d! 

ferenteo poblaciones indiqenas en una forma general, es decir, 

se cuenta con un método de alfabetizaci6n el cual se aplica a 

los grupoo ind1genas de igual manera, con la 6nica diferencia 

de que 6ste se estructura de acuerdo a cada lengua, y por con

siguiente el modelo evaluativo se lleva a cabo de igual forma. 

Es por ello que se considera conveniente la estructuraci6n de 

m6todos diferentes de alfabetizaci6n, ya que si bien es cierto 

que éstos existen de acuerdo a 1as necesidades de cada pobla-

ci6n o comunidad, deber!an de 11evarse a la práctica un segui

miento de este proceso educativo, para as! obtener resultados, 

y conocer la eficacia del mAtodo utilizado. 

En cuanto a 1a forma de cva1uar, consideramos que es algo muy 

delicado, ya que el aplicar pruebas objetivas no es muy conf i~ 

ble, pues recordemos que se cntá tratando con adultos ind!ge-

nas y el 1levar a cabo una alfabetizaci6n en ou lengua y está 

t~ner que ser evaluada por medio de pruebas, nos ~on~ en 

enigma. Por consiguiente es conveniente que al evaluar este -

proceso educativo no solamente se aplique un ti~o de evaluaci6n 

sino que además se tomen en cuanta otros elementos que ayuden 

a los adultos ind!genas a mejorar sus fallas, y as1 obtener m~ 
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jor rendimiento de su alfabetización. 

Como Oltima observaciOn se ~ucde decir que nuestra situaci6n -

perif6rica y subdesarrollada nos hace sentir en carne propia -

un tipo de relac16n hist6rica y social que, de algan modo hemos 

mantenido con los gru!MJS ind!genas. En tal sentido la domina

ci6n daña tanto al ind1gena como a sus dominadores; lastra y -

desnaturaliza la relac16n auténtica y humana que se exige en -

la construcci6n de un propio destino nacional. 

La negaci6n de nuestros ind1genas, nos niega a nosotros mismos 

como una s6lida y consistente realidad nacional. 
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