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

E:.l presente documento cont.1ene los resultadoS de: una 

Investigación Documental, la que =:>e revisaron a los teóricos 

de la Educación Indigena y del Currícu.lum, con ~l p1·op6sitc• de 

elaborar tonnac16n en 

11cenc1atura del docente indígena. 

La rev1s10n y ané.l 1s1s se ete.:-tuó con dos propósitos 

fundamentales. Ei primero para iden-c.ificar la problemi:\tica 

educat.1va y soc1oc1.1ltural de los grupos étnicos, así como 

detectar las políticas edu·=at1vas imple1r1>:?ntadas por el Estado 

lo Largo de nuest_.ra h1stor1a los d1st.1 ntc•s niv~les y 

principalmente el d1r191do a la eduC8•=1ón s1,,.1perior. El segundo 

prop6s1t.o si1·v10 F'at·a abordar la problernát:.1ca cur·r1Cl1lar- desde 

sus or-igenes se 

las dos últ1me:.s décadas a 11n de orientar la toma 

de dec1s1c•nes en la elecc1ór. de t.ina lfl'2tOd•.:ilo-:Jia ~urric.l1lar que 

Cllb1·1era y at.end1era las pecul1i'tt·1dade.s h1sl.or1cas., académicas y 

necesidades prof-=:s1onales de ¡;:,::; docent:•:'!S 11·1díg>?nas. 

De esta manera la finalidad global de est~ tesis es la de 

presentar p1·opuest.a ct.irr1cular para la Licenc::iab.ffa de 

Educación B~sica Indígena tmodal idad semiescol ar izt.oda) di ri9ida a 

ut maest1·os en se1·v1c10 de preescolc..r y p1·11nar1a del subsistema de 

Educac1C>n lndi9e11 ... d€:' la SE.f-'w 

las necesid ... des 
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planteadas en el d1agnost.ico, en el pert1l reol de los docentes 

er1 se:rv1c10 y r'etoina la cosmo.,..isión. y, la.s cara"cte..-tsticas 

co9nosc:1t.1vas Y la forma part.u:ular d~ apropnn·se del conoc1Jnien

to del docente lYJdí.gena. l>tc:hos elementos cont.ribuír:tn a que el 

maest.ro c:ons1derE:: S(.C préc:.ttca docente corno obJeto- de estudio y de 

reflexión, al adqutrtr el conocimiento y compr~nsi6r1 del 

contexto soc1al,. comunit.ar10 E: instt·ument.al en el .que r·eali::a su 

préc:t.1ca educat1va. Al mismo tiempo esta le permitirá 

problemat1zar y c:rear alt.ernat1vas para el despliegue de su li?lbor 

docente~ a partir de con::;.i.de-rar, entre otros ialementos !as 

caracterist1cas del ntt'lo y de la comurndad, los programas y 

obJet1vos, los planteamientos p~da9-!t91cos y normat~vos para 

des~rrollar una educac1on más d1n~m'lca y part1c1pü.t..iva pi.ar&. todos 

y cada t..m.:i de los qu~ l.nte9rt=lt'1 el proce:so educativo. 

Este trabaJo tiene como antecedente la PropuestB curr1cula.r que 

se presentó J.as a•.ttor 1dades de la Universidad PedagOgic:a 

Nacional por Parte de la Academia de Educación Indi9ena, la USED 

y de técnicos c:omis1onados de la DGEI de la SEP, {1990).. Como 

miembro que participe la anterior experiencia y c:on la 

conv1c:c1on que dicho trabaJO podia &nr iquec:erse y 

ccnnplie:mentarse. se decidió revisarlo, fundamentarlo teórica y 

met.odoló91camence en aquellos aspectos que por la premun:1 de 

t.1empo habian que.dado 1nc:arnpletos o que no se haDian c:onc:ret.ado 

<como el perfil protes1onal y 1a e.valuac1or1 curr1cul&r> y dar'le 

ur1 mayor sus.tanto pedugo91c:o. 



La exposici6n del presente traboJo d.:: tesis se hace en tres 

capitulos- El prunero aborda el Marco Hi$t.Orico de los 9n.1pos 

étnicos del pai:s, con el oojeto de recupe1·ar la me1noria hi.stóric.:. 

y hub1carlos, caracterizarlos y cc1ntext.:ualizarlos dentro de 

pais que los tenia borrados llets1"_.a antes d~ los at=ios tt"eintas. de _ 

este siglo, ya que lo'S indige.rias solo pertenec1an al p8sado-

9lor1oso de nuest.1-~s raices Pl"Bhlspán1r::as, donde todo mexicano 

siente admiración y respeto; no s1~~-1do essi pot· el u1di.o del 

pre:senl:.e, él cual causa vergüenza por su estado de mar9inaciór1 y 

desigualdad social, económica y educat.1va en que se encl1entra y 

como prod1.1ctos de los proyectos educat.ivo5 q1.1e el Estado ha 

implent:.ado desde tu. epoca colonial hasta nuestros dias, .-,. través 

de las políticas de "segregación'' (1'521-18\1.l) dé "incorporacíOn'' 

<1800-1937 aprox .. > de "integración" (después de la Revolución 

Mexicana y con mayor auge 193'=* !lasta el inicio de los 

sesentas) y por Ultimo la de "participación" que prevalece 

v19ente. 

C:l segundo capitulo se rer1et·e al desa1·1·01 lc• cur1· iculc:1r- Inicia 

con la exp1icacion de los orígenes de la problemAtica curricular 

en México, se ident1f1car1 a IQS pr1t"t•=ipale3 te6r'"1cos, dentro y 

fllit::r-a del pais que han contr1t11.11dc. l¡:, elaboracit•n Modelos 

Curriculares, que tlan sido adoPtad·=•s por al31..,1nas In<:.t.ttuciones de 

la~ que E:>~1sten e)~per1encias concr·etas como fl1eron los planes de 

estu•j1eo eJ.at:io1·ados ba.Jo la •:>1· 1eni:.ac1ór1 de la tecnolo'3ia 

8ch1°_;,1_.1va. Aunq•.i-· ~!I Ct:llllPO:.• del c.u1·1·1cl1ltnn es 



atencl.ón e:rr donde' ,se·· obser.va -cambios cualit.at.ivos. que han 

producido tuertes - 'pofémicas; · i- 'neC"es\tan -del apoyo de_ otros 

enfoq\.1es e 1rlc1us"o de ·.-d1sc1pl 1.naS ~1Versas. El caP{tulo 'terU.ina 

con la expli.cacion- de ía p0stura metodológica que se asurnió para. 

la elaboracion del pian de estudios. obJeto de esta tesis. 

El tercer capitulo, contiene la exposición detallada de la 

f'ropuesta Curricular para la Licenciatura de Educacc:ión Básica 

!ndigena <rnc•dalidad semiescolarizada). Se abordan los fundamentos 

del plan. los cuales se establecieron en la investigación 

documental a través de la revisión. anál 1sis e interpr-e:tación de 

textos, documentos, artículos y publicac1on~s oficiales. donde 

detectaron y retomaron las caracter lsticas, necesidades y 

problem~ticas que viven los docentes indigenas paró conformar un 

diagnóstico que permitiera conocer y selo:cc1ona1· las disciplinas, 

teorías y metodologías para la construcc1on del campo del 

conoc1em1ento penn1ta los indígena~ transformnr 

conscienteme11te realidad sociocultural y educativa. E::l pertil 

profesional tiene el obJet1vo de se~alar y e::>tablecer las metas 

que persiguen al t1nal de la licenciat.\.U-ít, en cui:tnt.o los 

conocimientos, habi. l 1dades y acti t1.1des q1.1e po::.•:=!e1·á el 0::'31·es<1do de 

la 1 icenciatura. En la organizaci.on y estructura del curr ic\.ll\.1m 

se propone que un plan mixto con un tronco común y dos 

t.errninaciones, la de pt·eescolar y la de pr1rna1·ia. én función de 

lo anterior se organizaron los contenidos te6r icos y prácticos 

q1,.1e se cut1riran en cada ti.rea de espectali.zacic•n. Por Ultimc1 se 

4 



incluye la evall~ac:1ón continua del_cut·ric:t.!lum d1v~dida· e:n Jn~erna 

Y externa. 

Finalmente, se presentan las conclusiones Y recoffi~t1daC:.iones así 

como las referencias bibliográficas P'Of-' ci1,,.1tor:-· que hiciero:1n 

posible este t.rabaJo. 



CAPITULO I-

MARCO HISTORICO 

1.1 PERIODO PREHISPANICO 

Comprender le.is pr·ocesos ed1.,cat1vos .de nuestros antiguos 

poblador-es, ocasiono volver el rostro-hacia la- historia para 

recuperarla. 1-'ero no cc•mo una sumatoria. de hechos aislados qu~ 

acontec1eron hasta nuestros días, sino con un sentido de 

para explicar las diferentes causas que 

produ.)eron las transformaciones sociales que las han originado 

como cent-ros de mod1t'1cac1on de esa realidad <López Austin, A. 

1985) .. 

El México antiguo era un mosaico de grupos que poblaron la 

República Mexicana antes de la l leg~da de los Españoles. Se 

d1st1ngt..neron dos zonas que la d1v1d1eron en: Ar1doamér1ca y 

Mesoamérica. La tustor1a centra más su atención en esta t.:.tltima, 

por su explendor y actuales atractivos turist1cos. descuidando la 

explicación de la segunda. Sin ernbargo ambas siguieron procesos 

educativos distintos. de ~cuerdo con su situación y 

características ambientales, sociales y económicas. 

Los pueblos Aridoaméricanos y Oasisamer1canos se establecieron en 

la inmensa zona árida del Nort.e de nuestro país. Ahí vivieron 

pueblos que no alcanzaron la comple-Jidad social de los 

Mesoamer 1 canos. Eran grupos nórriadus o sem1n•~rn<otdas que teniar1 

'· 



cc•mo act1v1dad económica básica: la caza, la recolección y 

al91.1nas ·-veces-la pesca. ést.uv1eron 1 ünitttdos .por 1 as, Con"dicionr:::. 

el unatolo91cas desarrollar 

formas soc1aJ.es compleja-:;. t.J. arco y l d f lech~s el ~ª-~~,,_Palos, 

redes T\.1eron Parte de los. ut.erv: l 110~ _ '=1ue· 1,1saroh.· E1· alimento 
. ---~.:. -·:< :-.. _;-_:_ .. 

escaso y la dureza en el trat•:J.Ji:• f1.1erc1n obsta:CutOS para un 

desarrollo demo9rat'1co; pt-act1cntJ.;.n el aborto. el intaf"!t.icidio y 

el abandono de at·1c1ano;; d~o1 les. 

A través de la educacic•ri que se t.ransmiti6 de generación en 

generación los conocunient.os fueron. por ejemplo: los ciclos 

calenda.ricos vit.ales para la caza y la recolección; a9rict1lt.ura 

en el des1e1·to; el co11oc1fn1ento de vegetales, anirnales. miner::i.les 

y st1 cla!:.1 t1cac1on; la elaborac1on de ute:ns11 ios para la 

el intercarnbtc• de mtueres y tonnac16n de j6ver1es 

mi!.1t.r-1roonios; re·31a~ de: cor't.esíu. ant·~ p::11·1•!nt"es y en":!mi.9os, en fin 

de 't.-0.:IOS aq\.io;: t los cc.noc1m1entos de lo'!: qu'2 dl';!'pende la 

supervivi=:nc1a de un grl~po. t:::st-as cond11.:1t.""Jnas de vida y la poca 

que:. :s.e t1et""1e, no ln~t.:.1tuc1ones 

Educativas en Mesoamérica; que tuvo vna historia muy 

di terente <Esca lante, P. y López Austin, A. 198")). 

E.n coni:ra'.:::t.e, l·:•s pueblos mesc.'!\rn~·-icnr ... os cant.aron con numerosas 

cl1rnas y suelos, con tlu..;1as y s1sr_.~rnB:=· t1idt·ol·~·~1·=c•z sur1cierite-s. 



distintos entre sí. No se puede soslayar que eran pueblos con un 

desarrollo social. político v cientitico; los antecedentes 

encuentran en los distintos cod1ces que muestran los avances que 

se tenían en el sistema Calendér1co basado en cuidadosas observa-

clones astronómicas y rituales, la creacion de operaciones 

matemáticas para los célcu!os astt·onom1cos. una eser t tura 

Jero9lif1ca empleada mapas, p1rtun1d~s escalonadas 

implicaron un avanzado conoc1m1ento Ingenieri~ y Arquitectura, 

asi como el uso de técnicas agrícolas de elevada productividad 

como la chinampa <Medina. 1991). 

De acuerdo con la organización sociocultural que e>eistía. estos 

grupos mesoamericanos. crearon desde sistemas simples de 

educación hasta estrucuras educativas muy compleja=>. que 

permitían estos pueblos su reproducción social. étnica y 

cultural; así como su transformación al interactuar otros 

grupos cercanos ellos. La f'arnilia y la comunidad eran las 

encargadas de heredar los patrones y pautas de conductas que le 

perrnitía cada miembro de la comunidad, entender y 

aprender el sistema social en que 11abia nacido. 

El Códice Mendoza. describe que los Jóvenes <hiJos de los 

nobles y de algCln comerciante importante) a los 15 años (algunos 

desde los seis y nueve años) podían entrar al CALMECAC. que era 

un templo o monasterio a cargo de Sacerdote·,:;. Otra opción era el 

TELPOCHCALLI ubicados en cada barrio, llamado también "casa de 

los jóvenes", los maestros que lo atendían eran 9uerre1·os 



reconocidos, adoraban a TEXCATLlPOCA (dios de la noche, de las 

tinieblas. del tnVierno, el c1elo estt·el lado y del norte). Los 

alumnos del Calmecac:, se consagraban a QUETZALCOATL (dios de la 

sabiduria) su formación era més controlada y mii1s rigida. En 

ambos tipos de escuela tenian acceso hombres y muJeres, -&eg(m su 

rango social. <Soustelle, 1972) y les daba a conocer sus futuras 

tareas. 

Los antecedentes más remotos de la educacion SUPERXOR se 

encuentran el CAL.ftECAC, que preparaba alumnos para el 

Sacerdocio o para las altas funciones del Estado, la educ:acion 

era severa y rigurosa, la instrucción intelectual propiamente 

dicha, constituia la ciencia nacional de la época: lectura y 

escritura de los carécteres pict.ogré.ficos, adivinación, 

Cronología, poesia y retórica. El lelpochcall1, contr1buia en la 

formación de ciudadanos de tipo "medio", los Jovenes se 

familiarizaban con su historia, cantos, danzas y música, lo que 

no tmpedia que algunos de entre ellos llegaran a alcanzar los 

grados más altos. La educacion en una u otra forma apuntaba a la 

f"ormación de voluntades fuertes, cuerpos robustos, caracteres 

consagrados al bien público (Soust.elle, 1972; Lopez, 1985>. 

Esta educacion especializada se irnpar"t.la en los centros urbat .. os y 

rel ig1osos, as1 como lo educac1on ~gt·icola y artesanal se 

desarro11aba 1as f.'1·op1as comun1dad•.!:5 r:. cargo de los padres y 

mitE!:inbros de la cornui1idad, por mt:::dic• de un s1st.ema no f"ormal de 



educac10n, pero que producía la socialización de los 

conoc1m1entos a todos los der11J:s rruembros de la comunidad. EL 

CALPULLI fue otra experiencia educativa, se impartió en un 

templo-escuela ubicado en los barrios, era sostenido por los 

mismos habitantes Para la enseñanza de los jóvenes en los 

secretos. de los oficios. <López~ 1 ~B!l). 

l. 2 PERIODO COLONIAL 

Como era de esperarse con la conquista y colonización española se 

provocaron profundos cambios y descontrol en la vida cotidiana de 

los pueblos Mesoamericanos <Concepto acuñado por el etnólogo Paul 

Ki rchhoff en 1943> para dar paso a una reorganización 

novohispana, donde las clases dirigentes y todo el conocimiento 

que hasta ese momento se había acumulado, fue sustituido por la 

cultura peninsular y por el idioma español que ellos hablaban. Lo 

que se conoce hasta nuestros dáas es gracias a la labor de los 

religiosos que con un sentido humanista trataron de enseñar el 

español través de Ja religión católica; entre las órdenes 

rel ig1osas de mayor impacto fueron los Franciscanos, los 

Jesuitas, tos Agustinos1 además algunos descendientes de la 

nobleza 1ndágena educados por éstos mismos. 

La sociedad Colonial se compuso por dos estructuras politico

económ1cas: la de los Grupos Indigenas y la de los Españoles. La 

primera estaba conformada por los "Macehuales" que eran 

organizaciones agrarias que continuaban con sus técnicas de 
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cultivo y que eran la base socioeconOmica en que se apoyo la 

estructura colonial erigida por los peninsulares para dominar y 

explotar el trabajo de los 1ndigenas. A partir de ésta époc:a se 

inició el conflicto de identidad e:truca y linguistica. al 

1ndígena le empezó por llamar "indio" en forma despreciativa .. 

Con la conquista desaparece la educación impartida por los 

indigenas. En su lugar surge la EVl\NGELIZACION en forma de 

proteccionismo, teniendo como instit1..ic:16n a la Iglesia Católica. 

que se encumbró en la colonia como la principal propiedad rural 

del país. El Estado Mexicano a partir de entonces se convierte en 

un E.:stado-lglesia <Lombardo, 1973); en donde la iglesia católica 

adquiere tuerza y el derechc• de educar a 1 indígena tomando coino 

medio enseñarle el español a través de la cate:quésis (Riva 

Palacio, 1953. l"J84). 

El sistema colonial no sólo intento la dominación económica sino 

la articulación de estas culturas al sist.erna colonial. a través 

de la explotación de la mano de obra del indígena. la destrucción 

de su idioma e identidad cultural. La evangelización como medio 

de sometimiento y de unpos1c10n de formas de vida distinta a la 

suya. asi como la importación d~ 9énn-=:nes que devastaron con 

ep1dem1as a la población nativa que duraron hasta tines del siglo 

XV1. <Ra111os, l':IB:.:!J. 

t:.n lo oque se refiere a la edl1cac1on superior en esa epoca. la 

t11s~or1a reg1st.ra la obra de ~ra)I' ti~rnard1no de Sahagun ( 102'3-
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157&) como 1a obra m~s destacada de !os indígena~, sin desconocer 

a Fray Batolomé de las Casas en Chiapas, a Fray Vasco de Quiroga 

en M1choacán (LOpez, 19135; R1va Palacios. 1953, 1984). La obra 

que desarrollaron los rel19iosos, en inicio estuvo' 

influenciada por los grandes humanistas del V.tejo coneinente: su: 

Propos1to or191nal cons1st10 en crist1an1zar al indio v educarlo, 

enseñandole de torma directa el español idioma con el cual podían 

comunicarse con ellos. Mas adelante éstos obJet1vos se perdieron 

dado que la i9Jes1a fue enr1quec1éndose y despojando los 

indígenas de sus t1erras y explotandolos cada vez mé.s, asá los 

utilizó para la construcción de sus iglesias y edificios. La 

obra humanista de los primeros religiosos se perdió. 

Fray Bernard1no de SahagUn tenia en primer lugar el propósito de 

elaborar un diccionario de la lengua nahua que sirviera para una 

mejor comunicación con los naturales de ese mornento. Sin embargo 

la recuperación que hizo de la vida de los nahuas, valiéndose de 

dibuJos y entrevistas con ancianos de la comunidad, le ayudaron a 

elaborar una enciclopedia de 12 tomos escrita en nahua y 

publicada 

Mendocino 

Franc1a. ~sta obra fue la base para el Códice 

Mendoza que posteriormente se llamó el Códice 

F lorent1no. (López. 1985 l 1oro 1). 

En lo que se refiet·e a Ja Educación Superior en época, la 

historia registra al m1srno Sahagún, corno f"undador del Colegio de 

Santa Cn~z en Santiago ílateJolco en 1536-1576 (aproximadamente>, 

Pélra instruir a los hiJOS de los indios principalmente. <Riva 
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Palacio, 1953). 

Esta enseñanza consistio en estudios. de Ftlosofia, Literatura. 

Retórica. ~dtcina Tradicional, Mastca y Teolog{a. 4 Los Anales 

de Tlat.elolco 11 fueron escritos por indigenas (15:.24-1530) y 

contienen la genealogía de llatelolco. TenochtitJ~n y 

A:zcapotzalco Quizás el trabaJo rná.s· lmPortante dirigido por 

Sahagún con la ayuda de Jóvenes y las entrevistas a todos lo~ 

miembros de la comunidad. tue su profunda invest1gaci6n sobre el 

pasado de las costumbres de los habit&ntes de Tetepulco <López 

Austín 

nahua. 

y R1va Palaciol, flateloJc:o y l'fé;<ico. hechas en lengua 

La obra posee valores hist.orJ.cos, arqueol~•gicos y 

linguisticos. Su importancia radica en los datos etnológicos de 

gran fiabilidad, siendo publicado en 183ü. 

El Colegio de Santa Cruz. fue un intento de Un1versidad dentro de 

la cual se realizaron obras importantes de investigación como las 

que se mencionaron en el Párrafo antel"'"ior. En -a:l se atendió 

tanto la preparaciOn de la mente como la del cuerpo, con esto se 

inicia la concepción de una educación integral para atender las 

necesidades educativas. 

A medida que el sistema colonial se 1mPonia y se consolidaba 

económica y pol it1camente, las escuelas para indígenas cornu11es 

para Jos nobles se 'fueron abandonando por le. presión de los 

criollos y de los 1nrtn9rantes espaPioles. Las universidades 

fueron creadas para esta pob!ac1on. de donde los indigenas fueron 



excluidos durante siglos de la alta cultura. CNahmad. 1982). 

Ante esta problem~tica, es indudable que se habia roto. no sólo 

la proyecc16n histor1ca en particular de cada étnia. sino también 

se habia cancelado la posibilidad de desarrollo intelectual y 

creativo de los grupos étrucos. Ni los centros creados por los 

religiosos tuvieron et impacto deseado ya que éstos fueron 

escasos, limitados y constantemente atacados por los criollos que 

se consideraban con derecho de pr 1v1 le9io. 

directos de los conquistadores. 

herederos 

No obstante lo anterior. muchos indios lograron destacarse 

rompiendo la barrera del idioma. aprendiendo v educándose en las 

escuelas. lo mis~o que en las universidades. 

1.3 PERIODO INDEPENDIENTE. 

En el periodo de la Independencia. la clase criolla sustituye a 

Ja peninsular. Pocos mesti.zos y rnuy contados indigenas trataron 

de hacer oir su voz. La suerte de las comunidades permanece 

idéntica. Se conceptual1zaba al país como ignorante. al que 

habría que modernizar pero sus dirigentes como siempre no se 

ponían de acuerdo. f'or otro lado del mundo, también a esta época 

le llamaba de la Ilustracton; los europeos, animudos por los 

avances filosóficos de rranc1s Bacon (in·~lés) y René Descarte-= 

(francés) y los descubrimientos cientificos del italiano Galileo 

y del inglés I.saac Newton. confiaban en que la raz6ri humana 

podría lograr el meJoramiento y aún la per~ecc16n de la sociedad 
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<Tanck. 1985>. 

,La c:aracteristica de la 1lustrac1on era una confianza en la 

razón~ en la ciencia y en el progreso humano y una tendencia 

1 hacia la seculat·izac1on de Ja vida y a la d1sm1nución de la 

Importancia de la religion. Hlgunos pensadores como Vol't.aire. 

propuso una critica severa en contret de Ja iglesia. otro como 

Juan Jacobo Rosseau que proponía ideas a favor de la libertad, 

los derechos individuales y la democracia <Tanck, 1985>. Estos 

cambios también alcanzaron a la Nueva España corno la llamaban en 

ese entonces: la idea era divulgar le,s reformas educativas. Sin 

embargo. la realidad novoh1spana diferente a la realidad europea, 

hizo que se asumieran en forma distinta, ya que México era una 

colonia. su ec:onornia proven1a de: Espaiii.=c, los puestos de poder los 

ocupan los peninsulares y los novohisPanos, quienes 

aemostraban act.1tt.1des de super1or1dad y discr1rn1nación. En esta 

época se crearon instituciones educativas como: La Escuela de 

Cirugía en 1168~ la Academia de San Carlos, 1 784; el Real Estudio 

B6tanico en 1 JB8: el Cole910 d-=: M1ner ia en 1792. La Ref'orma 

Académica proponia eliminar la escolastica que hasta ese momento 

habia imperado. El estudio debía basarse en la pr~ctica. la 

experunentación. el anal1s1s de fuentes en vez de instrucción 

autoritaria y mernoristica. La educación Pre-universitaria que 

exist10 fue clausurada Junto con los colegios Jesuitas 21 

e i udades Novot11 spanas. El lugar lo .,,..,:il·lieron ocupar los 

f-ranc1scanos y Agustinos a los cuetles se les encornendo que los 



estudios que 1mpart.ieran fueran incorporados a la Universidad. 

L.a i::ducac1c1n que recib1eron los it'ldigenas estuvo obstaculizada 

por los criollos que se oponían al establecimiento de las 

escuelas de castellano,. porque interpretaban que era una medida. 

en contra de los sacerdotes Novohispanos que hablaban las lenguas 

indigenas. Se establecieron escuelas gratuitas para enseñar las 

primeras letras a niños y n1t"ías; a estas últimas, se les ense;i;o 

la técnica de elaborar telas, pero con la advertencia de no 

competir con las importadas de Españas 

~ntre los Jesuitas importantes de la época de la Ilustración 

destaco Francisco Javier Clav1Jero (1731-1787> con sus estudios 

sobre las culturas prehispanicas y la insistencia de las teorias 

de las Ciencias l::xper1mentales. Escribió la Historia antigua de 

México,. considerada una obra muy completa y balanceada, en ésta 

presentó la grandeza del pasado indigena sin cometer injusticias 

al hablar de lo-. españoles,. la ob..-a se rescató porque envió 50 

ejemplares a la Universidad de México <Tanck, 1985). 

Por otra parte la población indigena pensaba que la educación que 

recibían de los t=ranciscanos les era insuficiente y fuera de 

contexto, consideraban que asistir a la escuela era pérdida de 

tiempo y no les. quitaba su condición ele siet·vos o de mendigar por 

las calles llenos de lt'lfel1cidad, m1ser1a, sin oficio ni 

beneficio <Tanck y laples, 1Y80>. 

L.os l'llJOS de los cr1ol los tuvieron prioridad en la atención 
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educativa otorgada p~r el 9ooi6r.no.. incluso s·E! e.rajeron maestros de 

España. La 1:Jot.an1ca a nivel super1os tuvo 1.nfluenc1a de' Carlos 

Linneo. 

México, recten independizado de ~spa~a. mostraba dos caras, por 

un lado se imaginaba una ·aran r 1queza y f-3!11c1dad que causaría la 

env1di& de tos demás paises del orbe. Por otro lado al 

alt'abetizar a la Poblac1on parecl.a ser utia. cura infalible para 

erradicar la pobreza, la i9norancia, la 1ncomunicac10n y la 

insalubridad que caractei-1zaba a la mayoria de la poblac:16n. Sin 

embargo se evidenciaba una Tesoreria vacía y Personal 

incapacitado para afrontar la 1nestal:ii l 1dad pol it1ca que el país 

vivía. 

1.4 PERIODO DE LA REFORMA. 

Con f.ien1t.o JL1é.rez se n=-st..auro el s1sterna republ iccno en 1867 y 

nacia una conciencia de nacionalidad avalada por los año~ y los 

hechos, la e<:1L1cac1on se cons.t•jeraba leo par-iac:ea que resolvería el 

ccunulo de cont' .t ictos pend2ent.e$ t-odos los é.mbt "Cos. los 

pens.adore~ clamaban poi- el meJoram1ento de la 1nstrucciOn y la 

educactOn. La 1e91slac1on Ltberal expedida pot· el Gobierno 

JUarista. buscaba el deb1J.it.am1ento del clero y proponía la 

enseñanza LAICA. el quel1ace1~ era largo y pesado puesto que como 

dice antes el erar-te. se:- encotit.raba en quiebl"a. 

de ét.n1e<s y len·¿1L1<.ts d1st1nl.a~. q1.1e e>:1~t.10:-.n en nues.t.r-o pais. El 
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calculo rapido era de B millones de habitantes de los cuales 6 

eran indígenas. El choque con la conquista seguía vigente y los 

indígenas vivtatl inmersos en una sociedad a la que servían pero 

que no entendían. Las corr lentes d~ pensamiento 1 ibera l. 

mostraron int.erés por las culturas autoctor1as y cooperar·on a esta 

toma de conciencia. Junto con pensadores de origen indigena que 

habían logrado ir.tegrar-se a la naciC•n forma activa. como 

Ignacio Ramirez Altam1rano y sin olvidar al mismo Juarez. 

A través de sus escritos lgnacio Ramirez condenso la problemática 

de su momento. sus ideas. demasiado avanzadas. fueron el 

escandalo de sus contemporüneos~ lo que le valtó el sobrenombre 

cie el "El Nigromante" <el que euerce Ja n19romar.cia. at"te de 

adivinar lo futuro evocando ·ñ los muertos, magia negra o 

diabólica) <Bermúdez. 1985>; proPonia una Política diferenc:ial al 

señalar el reconocimiento y comprens10n de las especiticidades 

etr11cas. 11nguísticas y teo9raf1cas. Logro que el Instituto 

Literario de Toluca otorgara "becas de gracia" para alumnos 

indígenas. de la que se benefició Ignacio Manuel Alt..arnirano. 

Quien conoce a Ignacio Ramirez y hace tamb1én suya la lucha desde 

el campo de las letras. A través de sus escritos publicados en 

el period1co "Cl Renacimiento". tenia el propósito de instr·uir y 

moral izar a las masas. C:scr ibia ''para un pueblo que comenzaba 

ilustrarse" a ~raves de SllS escr1tc•s.. 

bin embargo, ni Ja lndependenc1a d•: MéK1co caroDt•~ la situación de 



los indígenas. La ~ropiedad de la tierra s~gu{a cory~entrada en 

pocas manos principalmente en el Clero; aunque .~on las leves de 

Reforma cambio de propietario: los criollos. Causando un 

desequl. l tbrl.o en la vida de la comunidad. los grupos se 

dispersaron, algunos quedaron como siervos y otros en regiones 

inaccesibles e 1.nh6sp1tas. lo cual le$ permitió subsistir hasta 

nuestros dias. 

Valen't.in Górnez Farias decreto sobre las instituciones que 

sustituyen a los viejos planteles eduo::at.1vos y con este decreto 

se organizan los est.udios en el Colegio de San Gregorio. que 

formaba parte del Colegio de San Idelfonso reservado para la 

preparación de los 1nd1os. En este colegio, los alumnos eran 

objeto de los peores tratos> de ahí que se recomendó una 

variación en los métodos educativos en las disciplinas de estudio 

de 1as ciencias 'físicas y naturales. Se empezaron a dar clases 

de agricultura, dándose de manera teor1ca-pract1ca, estudios de 

las antigüedades mexicanas. 1iterat.lu-a. música y gimnasia. C:stas 

escl1e1as desaparecen, a5:i. corno las Un1vers1dades de GuadalaJara, 

en el año de 1860, reoi-ganizandos.a co1110 escuelas de agricultura y 

veterinaria, de comercio y adm1n1strac1on (Larroyo, 1979>. 

La Lonst1tuc16n de 191/, en sus pr-ec.aptos le.gales propuso que la 

niñez tenia derecho a una educac1on bi'.ts1ca, obligatorió, 

gratuita~ libre y laica, principios que ya se venian trabajando 

en la const1tucion de 1857. Dada la lucha que la iglesia 

mantenía por el poder desde la conquista por el enr1quecimientc1 
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que habia·· lo-a"rado·. durante todo ese tiempo. y ·Por .,e1 control que 

ejercia sobre la educacion. a traVés de religiosos.. El conf"l icto 

se agrava porque el Estado considet·a que contrarr""estar el poder 

de la 19les1a puede ser la única salida para sacar al pais del 

subdesarrollo en que se encontraba surnergido. Hubo interés por 

la estructuracion de la enseñanza, la impla.ntacion del laicismo y 

la asimilación del indio, elemento que ambos consideraban 

necesarios <Ramirez y Altamirano> para lograr el progreso de 

México, que debia fundamentarse en la educación del pueblo. Con 

estas ideas se puede ver claramente la politica contradictoria de 

los grupos en el poder y de los intelect~'ales en ese momento. 

Por otra parte, era urgente la conformaciOn de un Estado-Nación y 

de los modelos que regian a éste. tomar1do como modelo los 

europeos y a los Estados Unidos de Norteamer1ca. Los tnd:Lgenas 

no eran reconocidos y por consiguiente perdieron sus derechos 

"Sobre la tierra y el derecho sobre 1 a educación" <ANPIBAC. 

19811. 

A pesar de que f<ami rez abogaba enérgicamente contra la negación 

de la existenc1a de los indios y de sus idiomas en México 

fundamentaba su plan de educación bi 1 ingüe, que estipuJ~ba la 

instrucción en los idiornas indios y del español en las escuelas 

situadas dentro de las regiones tndi.as, un conoci.miento 

perspicaz de lo que eran las di ferenc1as econOm1cas y Clll tura les 

por toda la nacton. Era pa1·t1da1·io de la enseñanza préctica 

durante las reducidas temporada:;; que: tos estudiantes pasaban en 
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la escuela: leer. escribir, mateméticas senc:i llas y lengu~-s vivas 

ótiles dentro de su mundo. 

Ramirez defendía firmemente 'las ventaJas P.sic'ot09icas que 

prometía el uso de los id101nas indios para la instruccion: 

"Los 1ndi9ene:.s no l legar·an a una verdadera c1vilizacit•n, sino 

cult1vandoles la 1ntel19enc1a por medio del instrurnento natural 

del td1oma que piensan y viven " U;it·ice, 1~7~ citado de 

Hamirez ·•1nstru.::c1on t-'r1ma,..ia", Ubra::> t!, l"/7J. Invitaba a que 

publicara en los 1d1omns vernáculos los materiales necesarios 

a las escuelas de aldea. ~1 propos1to de su programa de 

enseñanza del 1d1oma, las basaba en cons1derac:1ones prácticas que 

estimaba necesarias para un progrerma realista de unificación 

nacional. porque al d1 tlmdt r la 1nstrucc1on y las publicaciones a 

la vez en espat=\ol y en los 1d1omas indios, uniría a todos los 

ciudadanos de la nueva nación y los har1a conocedores de su 

historia y or9ul losos de poder a.yucJar-s>? así como e1 com'.1nica.rse 

ent.n= s1. 

Propcwd.er que s1 el 9ob1erno apt·obaba o:l uso del nah1..,atl, maya, 

otorni. tarasco y el zapoteceo pa1·a su •::mpleo 1<:r literatura y la 

nan·ac.ion de la hist ... w1a, eleva.ria el nivel ae intet es cultural y 

de part1cipac1ón de los dist11·1• .. c•:=. sectore::. de la poblac:iót") 

nac i ona 1 GLle conservan en silencio su hist.cir-J~ y sus idiomas 

or1gina1es \Rarnirez " Obt"as en idiomas e.<tranJt..:ros" Oot·as II,. 

191; citado por Hr1ce~ 197~). 
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Mientras· los indígenas se encont.raron encerrados en 

nacionalidades 1nd1as por causa de su idioma y el aprendizaje del 

español fuera como tormula estéril '!r' de expresión de cortesia. y 

obediencia en el mercado y en el hogar del amo. el español ser:í.a 

para seguir explotados. Ramírez decía que al indio se le 

pennit.iera comunicarse en su propio idioma. esto propiciaría la 

participación política a nivel local y para administrar sus 

asuntos de S\.IS areas y trabaJaran al mando del gobierno central. 

lo que haria el quehacer político y educat1vc• que integrara a los 

pueblos mexicanos en lo social, lo moral y lo intelectual. 

Gab1no Barreda alumno del Augusto Cante Jefe de la Comisión de 

Instrucción Pública en 1867 sostenía que los mexicanos educados 

debían anal izarse, 1nvest1gar su ca6t:.1co pasado e imponer orden 

en la r1ueva sociedad mediante el desarr·•:il lo del orden la 

lOgica en sus persecusiones intelecb ... 1ales. 

Joaquín Baranda. m1111stro de Justicia e .Instruccion públ ic:a,. 

propuso tres etapas para rneJor-at· la educacion pr1marie- en toda la. 

nac10n: l~ establecer una escuela nacional para el adiestramiento 

de maestros; 29 imponer la instrucción primaria como obligatoria 

en.el Distrito Federal y crear un sistema de escuelas elementales 

para que sirv1era de ejemplo a los t:::stados; y 3Q involucrar a los 

Estados en debates sobre la política educativa nacional. 

Baranda~ obtuvo éxit.o con sus propuestas y la ESCUELA NORMAL 

comenzó a funcionar en IB87; la Ley de !1"rstrucc1on Obligatoria,. 

se promulgó 1888. El Pr-imer Congreso de Instrucción. se 
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c:elie:bro en iea':f <Zea, 1Y5b,. en ''Hacia un nuevo 11beral1~mo en la 

~ducacion" citado por Brtc:e, J.9721. 

S@ acepto por parte de los ~stados la responsab1li~ad ~e 

inst.1tu1r la pr1mar1a ~t"atuita y obllgator1a y la firme adhesión 

a la fe en le capacidad \ntelectual del indio. Se pens6 que la 

\nstrucciOn Pt"imaria obl1gator1a era la clav'e para elevar el 

niv@l cultural 9enet'al de las rnasas d~ l~ nación y por ende, para 

lograr una un1t1cac:1on nac:1einal autentica. A1..mque el tederalismo 

1rnp1d16 que el t"'rune:r Con91~es..o de lnstru.:::·=ton y ia Ley de 

lnstrucc1ón uol19ator2a extend1erar1 el cot·atr-ot nac;1onal dl.rect.o 

de la educación Q los t::.stc:.:do:s, Baranda, anunc.20 los trabajos 

reiillzados en l~ ca:p1t.~l para est.unular a los. estados y ~aróót que 

establec1e.-an ese.uelas nacionalie:s mexicanas. Ut.,ra preocupación 

fue la tnstrucc10r1 de los ma~stros des't.1nudos a las t.r-eas idias,. 

de modo que pud1e:r.::in reci.b1 r una preparaciOn especial que los 

capacitara pari31 la d1r-ecc10n de esc1..1o:?:las rurali!s y la enseñanza 

er1 idiomas indios. 

totaeo;.t.ros ambulantes habr-ian de l ltvbr al campo los ideales de la 

nac10r1; el id1om;;:t natc1onal. la tnstrucc16n civ1c<:c y Práct..ic:as 

tnot·ales. con la premisa "Las escuelas mexicanas deberian 

nac1onal1zar la c1..11tura de las 1ria.;.~·s d.::!l Pais'' fCa:5t.1llo. t9S5>. 

L.as contrachcc1ones se debat.2 E'!n al. u-.ter· 1 or· de los t!nc:ar.;tados de 

!levar a c:abc.• 1as polit-.-1cas y dl1·~1=tr1ces de J.a educ.:s..::1.-:in <:!n 

época, el Congreso de lnstrucc1ón 188'::1~ sos.t.e:nia q\.ie cuando la 
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nac10n mexicana integrara al 1nd10 dentro de un sistema educativo 

utut'orrne, desaparecer1a el rtnto de S(.l inferioridad, pues se 

mostraria capaz de alcanzar los m1smc•s logros educativos que el 

hombre OJanco y el mest.izo. Los estudiosos empezaron a darle 

importancia a la recuperacion hist.or1ca como parte de las raíces 

de la cul tu,- a, así como el apoyo gubernamental. La contra pat""te 

se encontraba en las teorias racistas de Francisco Bulnes, el 

cual argumentaba qL1e la mala al 1meritac16n les 1 imitaba para tomar 

parte efect.iva en el Plan educativo que el hombre blanco 

proponía. 

En esta época nac10 Ja ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA como el 

cent.ro educativo más important.e de la naci,.n. <Brice Heath, 

1':11'2>; reorganizo el prog1-ama para p,.-oporcior1ar una exposición 

máxima aJ estudio de la ciet1ciQ y el lengua.Je. 

Justo Sierra como Secretario d¿ Instrucción Pública v Bellas 

Artes rnanitesto su confianza en la primaria obligatoria para 

transformar a .tos indigenas y confit~ió a la cienc1a el poder de 

volverlos racionales y no superst.1ciosos; la barrera del idioma 

la superarían con un rnetodo -=ientifico y una planeación metódica, 

además la Escuela Normal de la capital formaría maestros que 

aprenderían un idioma, para que se de3plazaran a trabajar en 

alglmas zc)nas y usarlo como medio para enseñar el español 

(idem. >. 



1.5 PERIODO DEL PORFIRlAlO 

Con Port'1r10 l>iaz: en el poder Ub7b-191ú), la Ley de lnst.rucciOYJ 

Obl 19atoria se quedó en e1 papel, por- f'alt.a de preSUP\-lest.o, sirt 

etnbar90 los c1ent.íf1cos sociales seguian luchando por convertir 

la teoria de valorac.1ón d.-a la c.ult• .. wll e,-. acciones c:oncr-=i:t.as y 

erra.d1.c:af" la politlcEJ racista y de e:xc:lt..Hnon de los indios. La 

Pt""OPUesta de Hafael Zayas Enrique:? h1e e11 ~l seri1"..1do de prot~e9er a 

los indige:nas, educar tos y rec.oinpensar a los padres qt1e erwiaban 

a sus h1Jos a .l.a ~scueia, los soc1úlo9os pedían mas respeto al 

proyec:t:o edl1c:at.1vo. Abraham Cast~el lat1i:.s 2ntr·oauJo los tópicos 

antropológ1co~ en tas asc:ue:ta<E: no1·ma1e:s~ Pat·a que los docentes 

tuv1eran c::onoc1m1ento~ de la per-sonal1dP.d, costumbres. y t·e119ión 

de los grupos étn1cos. para poder-, atender !os educat.ivamente: y 

pro9ramas integrales de tran~formac16n por región 

<CastE!:l lanos, 1-,00). 

La mentalidad de l>i~Z no fve mod1T1cada n1 por el Primer Congreso 

de la Sociedad Indianista del 30 de octubre de l~lO argumentando 

razones económíc~s y politicc.s. Los indianist.a!:<. son 

intelectun.les ql.Ae no ten1erido or19e1·1 ind10, se ldent.i fican y se 

unen para resolver los problema.s y tieces.1dades de l;ss comunidades 

lndig~nas, esto ha ayudado a q1Ae 1~~ voces de l•"Js 9rupc.s. étnicos 

se C•l gé\li, ya que se tiacen plr..nteam1entos a n1vel nac:1onal 

lnternac:Jona!rner1le y ~s c:.s1 como se: van io9rar1do ca1nb1os que 

modtf1c:an la polit1ci:t deJ ~s:r:-ado .. 



No puede soslayar que Porfirio l>iaz no se preocupó de los 

grupos indigenas. estos se91 . .lian sin escuela y sin rnaestros; para 

1·:no el ti~Y. de la poblac1on era analt"abeta y en las comunidades 

hasta el 100% no sabia leer n1 escribir <Marsiske, 1989>. 

Las poca-=. escuelas prunarias se concentraban en las ciudades o 

poblados grandes. ademas de estar a cargo de religiosos, no había 

unificacion los contenidos y los libros de texto eran 

extranJerc•s lo cual expJ.1ca pot·que sólo algunos pocos tet"lían 

acceso a la "educacion" los otros que no tenían posibi 1 idad por 

distintas razones. quedaban marginados. 

1.6 PERIODO POST-REVOLUCIONARIO. 

Sacudida la paz porf1r1ana con la kevoluc16n de 1910. se recuerda 

que la población mayoritaria es la campesina mestiza en donde 

ubicaron y confundieron a los grupos indigenas .. Es Andrés Molina 

tnr1quez quien denuncia una vez mds la diversidad de costumbres. 

lenguas y la divis10n de clase. H med1Bdos de 1911 crean unas 

cuantas "escuelas rl4d1mentarias". destinadas enseñar 

principalmente a ind1v1duos de raza indígena a hablar, leer y 

escibir el castellano y a eJecutar las opel""ac1ones fundamentales 

m~s usuales de la aritmética. como si con estas enseñanzas los 

indígenas pudieran abandonar las cond1c1ones miserables que 

v1vian. Con Gregorio ·1orres úlnntero Y Jorge Vera Español se 

le9al1z6 la "Ley de Instrucc1ór1 Rudimentaria" en 1·~11 ~ 

Esta Ley autorizaba al gobierno f"ederal a establecer escuelas 
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rurales de prepr1maria que sup1.1estamente. conseguirían enseñar a 

la población indígena, hc•rnbres y m1.ueres de todas las edades a 

hablar. leer y escribir en español, a maneJat· las operaciones 

básicas de la aritmetic:a en dos años; CHernéndez, 1982) al9unos 

maestros las denominaron irOnicamente "escuelas de peor es nada" 

que funcionaron desde l':Jll-

Torres (.h.untero proponía a tr·cwe:s de la leY. redimir no solo a 

niños edad escolar sino t.ambién a ia población india adulta. 

No tomó cuenta que los adultos indígenas no disponian de 

tiempo para alc:uarse de sus m1 lpa~ y ni df::!seaban aprender un 

idioma que les iba a serv1r para la cornun1cñción diaria con su 

'fami 1 ia y comunidad. Alberto Potu Subsec1·etar 10 de Educación 

propuso corno alternativa se abriti:ran escuelas 1r1dust.r1ales y 

agrícolas que obligaran a su poblac1on a elevar su nivel de vida 

en diversos aspectos, ya que dos tercios de la poblac10n era 

indígena que necesitaba ser civilizada <Brice, 19721. 

Lo que Torres Quintero proponía no era instruir y conservar los 

idiomas indígenas sino que era darles uno o 2 aí'ios de instrucción 

preprimar1a en su idioma, para logr~11· su ingreso la escuela 

primaria y seguir el pro·;wama oficial~ sin privilegios espec:iales 

éstos v poni~ la experiencia de lo~ soldados en la revolución 

que enser.aron el español a los 1ndi9enas que participaron. La 

Sociedad ln1j1an1sta Mexicana no estuvo de acuerdo y propuso 

prograrn~ basado en i=·r1nc1p1os de las Gien=1as So•=1ales y .al 

entendirn1ento de las d1versc::"s culturas. lndias:. 
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El desarrollo que siguió la atencion educativa hizo que Gamio 

estableclera en 1~17, una Dirección de Antropología y Poblaciones 

Regionales para iniciar una educación integral nacionalista. 

Jurídicamente el articulo 39 de la Constitución, garantizaba la 

ecfucac1on laica y gratuita y el articulo 319 hacia obligatoria la 

asist.encia a escuelas publicas o privadas a toda persona menor de 

15 años de edad. 

El Plan que propuso Gam10 se experimento en 10 zonas culturales, 

historicas. rac1ales~ economicas y lingt.Hsticas d1stintas. la 

única que quedó fue el valle de Teotihuaca.n para aplicar el 

método integral. Una de las rnetas del programa estaba en la 

unificación lin9liist1ca de los indios. el éxito seria que el 

maestro aplicara un programa de enseñan~a directa del español. El 

pr-ograma estaba trazado para seleccionar y conservar los valor~s 

aás ütiles en su v1vir y para exterm1nar los perjudiciales a su 

incorporación. la sociedad nacional. <Aguirre. 1953>. Sin 

embargo habría que hacer notar que la propuesta de úam10 no 

entendió en su esenc1a y por eso no se continuo. 

El estado centraba su interés en lQ educacion básica. es decir la 

educación Pr2mar1a obligatoria de 6 atíos y la al f'abetización de 

los adultos. La necesidad de un sistema de escuelas secundarias 

planteó en el gobierno d(! Plutarco t. Calles. quien en 1925 

fundó las primeras secundarias. La educación 

Uni vers1 tarta y el bachi J lera to fue considerado sólo como algo 

heredado de la historia reciente. no se reconocía su importancia 
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Para el desarrollo tuturo de Maxico. 

México era un pais con un t.ert·1t.ot·10 E:norrne con pocas ciudades, 

muchas poblaciones aisladas. sin c:sr·r-~teras, ni 1ned1os de 

comun1c:ación modernos; con una poblac1on de dos millones de 

indígenas con idiomas y costumbres diferentes entre si, <como es 

hasta el momento> n\.teve m111 ones de mest1::z:os y uno y medio 

millones de blancos quienes l levi4iban una vida urbana semi 

moderna (Mars1ske. 1<;188). 

Este moza1co de características tt10 distintas de las de hoy) no 

podían ignorarlas los dirigentes en el poder, la política 

educativa tenia que contemplar en proyecto los grupos 

1ndigenas que parecían extraños en su propia tierra. 

Lamentablemente, al9L•nos ideólogos revc.lucionarios, con o:.ustrato 

positivista en su Torrnación, hicieron prevalecer la idea de q1.1e 

para solucionar el problema lndigenn habia c~mino mé.s lógico 

que el de su INCORPORACION a la cultura nac1CJnal (Ramos. 1982>. 

Aunque se reconocia los valores cultl~rales, el trabajo comunal, 

el respeto los mayores. las 1nani festacioncs artesanales y 

art1st.icas se enfatizaba la necesidad de "c1v1lizarlos" para 

INCORPORARLOS al proceso nac i ona 1 • 

l. 6. l GOBIERNO DE ALVARO OBREGON. 

t..on la 't-ransforroacion de la !3ecretaria de !nst.rucción PL"~blica y 

l:tellas Hrte; en lo q1..1e noy conocemos. corno !:;ecretari~·de Educacion 



Pública se instituyo un departamento llamado de Educación y 

Cultura para la RAZA INDIGENA. En el gobierno de Alvaro obregón 

(1920-1924>. el Secretario de educación fué José Vasconcelos. 

"'veía con claridad los múltiples aspectos del problema mexicano: 

educación tndigena para asimilar la población marginal.· 

educacitin rural para meJorar el nivel de vida del campo mexicano. 

educac1on técnica para elevar el de las ciudades. creación de 

bibliotecas. Pllbl 1cación de libros populares. popularización de 

la cult.ura" <Vazq1.Aez.. 1--:rtu>. 

Vasconc:elos organ1zo desde la un1vers1dad una cruzada para 

al tabet1zar al pueblo en todos sus rincones. La labor que 

real tzó en favor de la educactt~m tue en un sentido amplio. desde 

capacitar a los maestros voluntarios. aumentar el 

repartir desayunos niños de baJos recursos y 

sueldo. 

visitar 

personalmente algunas escuelas. Como Secretario de Educación 

Póblica 1921. creó las MISIONES CULTURALES para remediar del 

ai.slarniento a la poblaciOn aleJada, ld. tult.a de esc1..~elas y 

maestros. El proposito or191nal era enviar un grupo de maestros 

especialistas en problemas agrar1os que recorriera el país. 

comunidad por comunidad y escoger a un 1nl.embro de la misma. que 

se hic1et·a cargo de la es..:1..1ela cc•mo maest.t·o rural. el cual se le 

proporcionaba los conocimientos n•:::cesari.os en relación con la 

zona y las necesidades de la comunidad. se pretendía trabaJar 

v1nculadarnente con la Secretaria de Agricultura. 

A t·1nales de 1922 estaban funcionando 309 escuelas. que después 
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se conv1rt1eron en .. CASAS DEL PUEBLO''• las cuales meJoran su 

Programa. Eran centros creados por y para Ja comunidad, en donde 

podian organizar las f1oest.as patr1a=>, farni11are:s. 

discutir Problemas de la comunidad, pero además era lugar 

donde se enseñaba y se aprendía, n1íios por la mañana Y la 

alfabetización de adultos por la tarde, además incluyeron la 

1nstrucciOn practica de oficios y técnicas agrícolas. 

Vasconcelos creó Ja utopía ideali~.t.a mtss grande de su tiempo. 

pensó que México lograría un status, de una nación capitalista 

modernai al INCORPORAR al pueblo y a los indígenas a la 

civ1l1zac:1ón n1oderna, mundial, concib16 México altamente 

desarrollado no sólo en lo econOmico sino en lo educativo que 

estaria compuesto por mestizos en su mayoría de clase media. con 

una cultura propiamente mexicana y que abarcaría a todos por 

igual <Marsiske, 1 ~88). 

El Dr. f'u1g, sucesor de Vasconcelos (15'24-15'28>. creo el 

Departamento de Escuelas kurales e Incorporación Cultural 

Indi9ena y las Casas del Pueblo se convirtieron ESCUELAS RURALES 

INDIGENAS, las cuales solo se dist1n9uian de las escuetas de los 

mestizos por que agregaban un grado preparatorio destinado a la 

castellanizac1on de los alumnos que ingresaban a la primaria y 

que no hablaban el cast(!l lano <Ramire:z> I968J. 

Este entoq1.1e educativo se t·undarnent.o la corriente de la 

escuela nueva .le. cual recog10 las roeJor~s ideas de C:slander de 

Bélgica, de f-ar1c. Vasconce-lc•s., l•c~~ey !t" de Ñngelc• Pat.ri de las 
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escuelas del porvenir. Tal movimiento trata de meJorar los 

procedimientos que han utilizado, pero en esencia no es 

trascendental en la práctica porque los maestros estaban cargados 

de tradicionalismo, mecanismo <como ahora). El plan consistía 

en; a> enseñanza del cultivo y cuidado de animales; b) el 

aprendizaJe de oficios rurales, como cestería, alf'areria, 

curtiduría, c:arp1nteria, etc., e:> aprendiZaJe de las industrias 

rurales; d) eJ aprendiza.Je: lectl..•ra, escritura, lenguaje etc: .. , 

e> recomendacion de una cultura fis1ca. Juegos y deportes. y f) 

realización de acciones sociales en favor de la comunidad. Este 

plan de trabaJO supernba la organizacion de las Casas del Pueblo. 

Gregorio forres Quintero dió una conferencia en la cual proPUso 

como debía ser la escuela rural, e hizó hincapié en la necesidad 

de ~ermar docentes adecuados al medio, a la situación real tanto 

social como economic:amente en que se encuentran las comunidades 

para que por si mismas resolviera sus Problemas. 

Esta forma de pensamiento reordenó la idea de no solo 

enseñarles leer. escribir y oPet·aciones básicas pues de esa 

manera no habría cambios sign1ficat1vos y la población rural y 

menos la indígena estaría en condiciones de integrarse a Ja 

nacion independiente que el éstado tenia como objetivos. Lograr 

los ob.Jetivos era formar una conc1enc1a nacional en todos los 

mexicanos <Mars1ske. 19881 y consistia en crear 1nsti t.uciones 

educativas que J.legaran hasta los ültirnos rincones de la selva y 

de las sierras de México; la escuel et y los maestros se 
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convertirian en agent;es de la voluntad estat.al v. contribuirían a 

través de su ense~anza a una u~iFicac1on no solo de los 

conocimientos. sino hábitos y costumbres-de todos los mexicanos y 

asi lograr una 1dent1dad nac1ona1. 

Durante ese tiempo se sentaron las bases legales~ adm1n1stro.t.ivas 

a 1deolo91cas para que el estado eJti!l"Clera y ampi iara sus 

func:1ones educativas? el impulso de escuelas rurales.~ el 

icremento dei número de bibliot..ecas~ la gran labor editorial y la 

dtfusiOn ideolOg1ca habian logrado que el país avanzara del 

letargo de siglos. Sin embargo hay que reconocer que también 

resultaba una utopía para los mexicanos en general ya que la 

d1vers1dad étn1ca~ económ1ca y social no daban las condiciones 

para introducirse a un cap1t..c1l 1smo desart·ol lado e ir1depend1enl::e 

como era la aspirac1on de los grupos en el poder. 

La polit.u:a contradictoria del estado se man1tesl::aba en la 

directores oe l:.scuelas Normale$ R1.wales y airectores de escuelas 

de Eaucacion Federal, en febrero de 1'::12~ decia que Ja forrnat::Jón 

académica, profesional, las cual 1dades deseables que los maestros 

rurales debían tener. t:.ra hacer a un Ja.do la fi Josofia de la 

educac1on que el t:.st.ado debe irnpr1rnir la preparación del 

magisterio~ la formaciOn d•.:! los maestros pr-irnarios debe t'.!.Star 

cond 1e1 c•nada en pr i rner 1 u9ar por· e 1 arnb 1 ente en que se 

deset1vue1vo. educativarn~n'Ce y po.· 1<1 natur-~ieza de la misina. l:;s 

dec11 ~ que a1.1nque el niño debe aprender lo m1s111c1 en experiencia, 



hab1l1dades., act1 tudes. aprec1ociones \.. tormas d~ conducta en 

todo el pais,. el medio 1mpr1me forzosamente variaciones notables., 

en materiales e instrumentos usados para el trabaJo corno tareas 

que desempeñara después. La escuela rural difiere de la escuela 

urbana y lc•s maestros para una y otra debe:n recibir una f"ormaciOn 

diferente <No difieren de los plantearn1entos actuales, sólo que 

hay que hacer notar que estan elaborados desde 19~8 y hasta la 

fecha no se cumple) • 

La obra educativa reclama maestros espec1alment.e preparados para 

esa tarea, tanto para el m~dio urbano como para el rural y para 

éste Ultimo dice: la vida desenvuelve en torno de la 

agricultura, crianza de anunales y de las industrias y of"icios 

rurales. lerm1na d1c1endo: que !a tní\e:z debia estar preparada 

para enfrentar su real 1dad. La función del maestro debía estar 

centrada en los niños y adult.os de la comunidad. la cual deb.ía 

estar educada para que no desbaratara la obra educativa. 

Terminaba diciendo que el maestro debe estar bien preparado, 

tener amplios conocimientos de la vida rural por haber vivido en 

ella o por haber participado o haberla estudiado analíticamente. 

La politlcit educativa sufría una contradicc16n ya que por una 

parte reconoc:ia formar maestros educados al medio y por otra 

parte cuando egresaban de las NORMALES RURALES eran aleccionados 

para ser AGENTES INCORPORAT.IVOS. .La recomendac16n er-a enseñar a 

la población indigena. pero nunca aprender de ellos; como el 

idioma. costumbres. valores y conoc1m1entos de su entorno, porque 
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al hacerlo, ellos se convert1rian en indios _a '10$' clUe t'ilrilbién 

habría que incorporar mas adelan~e <Ramtr·ez~ 1~28> .: 

Los niños debían aprender el espat~ol corno habían ap_re~ldido _s_us 

lenguas vernaculas. C.l plan de est.udtos de las ~scue-1-~s NOrm-ál~~ 

ponian de realce la lengua nacional y se 1es recordaba a los 

maestros una y otra 1a idea de lNCORPORAClON del indio al 

progreso general de la nación / ASlMILAClON de ·•valores 

nacionales". 

Reconocer com1.1nidad étnica es empezar· por observar en ellas 

formas especificas de comportamientos de tradición ci.tltural y el 

criterio 11n9üí.stico que les proporciona una identidad propia la 

cual Justamente se quiso erradicar por la ideología positi>1ista 

instrumentada por el Estado a tt·aves d~l METODO DIRECTO para 1 a 

enseñanza del idioma español en las ESCUELAS RUDIMENTARIAS de 

Torres ~uintero. las Casas del 1-'ueblo de Vasconcelos y 

rat1ticado por Ramirez y Saenz en su entusiasmo por incorporar al 

indio la sociedad mexicana. Llamado rn~todo imitativo. 

análitico, natural, intuit1vo o de no traduccion, el sistema de 

enset'lan:za del nuevo idioma sin hacer uso de la lengua materna del 

est1.1d1ante (Heath. 19771 Benedict, 1953). 

tl método directo lo usaron los griegos, romanos y pedagógos 

europeos porque sostenian que no se necesitaba hacer uso de 

traducciones sino que más bien pennitia al estudiante a=:i1ni lar Y 

rep.;:t.Jt· e1 nuevo idioma sin traduc11·lo a su nueva lengua. Si los 
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n1ños lndigenas escuchaban desde pequeñitos. un~ 

desc:onoctda~ aprendi~n por irn1taClOn,, ~l oÍ.do, de:~ia ser el órgano 

pr1nc1paJ. de aprena1zaJe de un 1d1oma. Al 01r el termino lo 

asociaba a una imagen rnentai y a 'fuerza de repetir y pract.íc:ar el 

proceso de asoc1ac16n de la palabra con la imagen mental se daba" 

el aprend12aJe de la segunda lengua. Estie: método irnpl icaba una 

práct.1ca ordenada y de eJerc1c1os para f'it.c:t lit.ar y ;agudizar la 

memoria, 1ntr-oduc1r act1v1dades como guisar,, caminar y complet.aY 

map<:ss eran mece:.nisroos 1mportant.es e inc,-ement.Ew el vocabulario 

del chico <Bened1ct.9 1953). 

Después de la Revoluc1on Mex1cana se reconoc10 };::. diversidad 

étnica y la lin91..1ist.1ca del paisr l."mtca solución era 

castella.n1zar a través del metodo d1t·ec:to el menor tiempo 

posible,, ut1l1:z:ando me:d1os ~otalrnente coerc1t1vos y violentos. 

Ut.1l12aron maestros que sólo hablaban castellano; hasta el uso de 

la ~opa trad1c1onal de los niños que asistían a la escuela fue 

proh1b1da y el1m1nada toda pos1b1l1dad de uso de los recursos 

culturales propios e introducir, rasgos culturales en la nueva 

sociedad que en el transfondo era la cont1nu1dad del sist~ma 

colonial europeo en América <NahCimad~ 19821ª 

BaJo las tests de la ASIMIL~CION~ INCORPORAClON e INTEGRACION los 

indígenas reaccionaron con res1st.enc:1&, aleJamiento y abandono 

de tocios los s1st_.emas ~ducat.1vos qu~ el estado instrumenté.ra 

p;ara el losª 01 estos gn.1pos indi9en~s tc•davia sub~:.isten hoy dia. 

a pesar de todos J.os esfuerzos. lntenr.::1onales o no~ para 
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desintegrarlos, cr1st1an1zarlos, ca¡¡eiallan1zarlos a ese ••algo 

otro,. que llamamos "cultura nacional", es porque para, ellos Sll 

cultura resultaba conocida y era donde se sentian vinculados cot1 

su medio y sus costumbres. lo q1.1e les permitía la super·,¡ivencia~ 

Por eJemplo: tenemos a los huicholes y ceras que se escondieron 

en las sierras de Jalisco y del Nayar y allí han conser"vado, 

casi íntegros sus context-os cul h.irales y rel igio~os; los 

tarahurnaras raramut·is después de algunas rebeliones 

int'ructuosas, optaron por retugiars~ en la~ barrancas de donde 

han estado saliendo para convivir rnas con el rnesti20 1 (y que 

actualmente conservan una d1vis10n de. c:la5es segt,.'~n sus costumbres 

y las formas en que viven actualtnenteJ. AlgLmos te:ór1co!:: han 

llamado a esto resistencia cultural, económica y polít-ica como 

Stavenhagen, Bonf11, Varesse y otros; así corno las distintas 

organ1zac1nes indias como: CNPA <~oordinadora Nacional Plan de 

Ayala) MULT <Mov1m1ento unido de lucha Tr1qu~>; UUCH <Unión de 

Uniones de Chiapas); ANP1BAG <Alianza Nacional de f-'rofes1onales 

Bilingües, A.C.> y el Of'lNAC (IJrganizaciOn de Profesionales 

lndigenas NahL1as, A.C.1 ; en el pasado tarnb1en existieron los 

F1 lólogos, Antrop0.1ogos y peda.969os como: Uam10, González 

Casanova, Caso, bBenz, Mend1zábal, Ve la Fuente y Aguirre 

Beltrán, etc. que han trazado .lees dire.:.t:.r1ces teóricas, técnicas 

Y 1netodolo91ctis de la educ:ac1on que los indígenas necesitan y 

demandan para se1- atendidos. 

f~ t111ales de los 2ú's los educa.dores empezar·r.·n a preocuparse al 
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observar que sus esfuerzos. er·an vanos, ne• lograban sus obJetivos 

de incorporar a.1;-indigena al-sl.stema nac1onal, y se preguntaban 

s1 a lo meJOr- no ten1an la m1srna inteligencia del mestizo o 

criollo. José Manuel Puig Casaurac, Secretario de Educ:aciOn, del 

régimen de cal les, ideo "'LA CASA DEL ESTUDIANTE INDIGENA., que· 

inicio su funcionamiento en 192b, como hogar temporal de 200 

estudiantes escogidos entre distintas étnias. La idea era que los 

maestros incorporaran a los estudiantes a la vida cultural de 

México mediante programas de estudios tradicionales y la 

participación en las manifestéiciones culturales de la ciudad. 

La sorpresa fue que los estudiantes se mostraron accesibles para 

asimilar todo lo que estaba a Slt alrededor, asombrando sus 

maestros al mostrar sus capacidades y sobresalir en algunos 

aspectos meJor que los estudiantes capitalinos <SEP, experimento 

psicolOgico colectivo con indios; México, 19~7. citado por Brice, 

19"/21. 

é.l grupo anterior estuvo compuesto por alumno$ monolingües 

indígenas, bilingües y monolingUes en español. El objetivo era 

que los indígenas regresaran a sus regiones como maestros y 

administradores bilingües y biculturales, mismos que podrian 

servir como intennediarios y como estimulo de las ventaJas de 

formarse de esa forma. La experiencia sirvió para mostrar las 

aptitudes intelectuales del indio <una vez rnds demostradas en la 

colonia> y las capacidades, para lograr lo mismo que él mestizo. 

LO que no se cont.emplo tue, que él ya r10 qi.nsiera regresar a su 

3tl 



regiOn y meJor deci.dio contu1uar sus estudios en la capital. El 

proyecto fracaso en el ser1tido, de que los indígenas formados no 

cumplieron su papel de motivadores y de agentes de cambio pero si 

demostraron sus capacidades intelectuales a la altura de los 

mestizos. 

Rafael Ra.mí,-ez, expresó q~1e la raza aborigen era capaz de 

redimirse mediante la educación pero de .asa manera el presupuesto 

no alcanzaría para lograr la incot-porac1on de toda la población 

en su totalidad. 

La casa del estudiante indígena se conv1rt.10 en una 1nst1tut.cion 

de adiestramiento Para maestros rurales, los cuales eran 

obligados a trabaJar las é.reas rurales, experiencia que 

también fracaso porque la mayoria quería seguir estudiando en la 

ciudad. ~l proyecto se abandonó en 198~. 

La anterior exper1enc1a mostró que los indígenas manifestaron la 

necesidad de seguirse comun1cando en sus idlomas vernáculos~ 

mientras aprendían el español y se dejaban absorber por la 

c1vil1zaciOn urbana era un paso para la educac1on b1l1n9üe. Los 

centros de educa.c1on indígena i111ciñdos en 1933 con el 

presupuesto de la casa del est.ud1ante indí9e:na se crearon 11 

centros o escuelas internas Para indígenas que funcionaron en el 

corazon de las re9iones indias~ estos si Ja 

1ncorporacion cultural con métodos nuevos para todos los aspectos 

de stt vida; no sustituyeron a le,.;. escuelas ru1·a1es sino se 

complementaron proporcionando social1zao::1ón al .tsmbito 



estudiantil. tn ellas se enseñaba aJ niño a arar. a sembrar. 

confeccionar su ropa y muebles y otras p'racticas que l levarian 

sus casas: las escuelas Jas edificaban entre todos. maestros y 

alumnos. Se procuraba que el maestro conoc1era el ld1oma del niño 

y que practicaran el enfoque integral. ~e les ense~aba español en 

el aula y no se les Proh1bia hablar su lengua materna ·en las 

escuelas internas. 

La pretens10n era que a.1 regt"esar a sus lugares de origen 

introdujeran innovaciones tecnolOgicas y de salubridad ó tenian 

la oportunidad de continuar sus estudios en las escuelas normales 

rurales para prepararse como maestros de sus zonas; en estas 

normales habia estudiantes no indígenas pero que querían aprender 

el idioma local. Lo cual planteaba un cambio en el método directo 

utilizado hasta e!:>e momento por las escuelas rurales de molde 

tradicional que no podían incorporar al indio y hacerle adoptar 

una vida aJena a su cosmov1sion. 

1.6.2 GOBlERNO DE PLUTARCO ELLAS CALLES. 

La incorporación del indio habia sido hasta este momento la 

política a segu1r pero con las experiencias pasadas nació otra 

forma de ver cual era el camino. y este era el de la INTEGRACION 

que no difiere sustancialmente de la anterior, sólo que en esta 

se le reconoce que hay que respetar su l~ngua materna para 

educarlos sin embargo en el campo de los hect1os las real 1dades. 

seguían siendo crudas* Sdenz. como Subsecretario de Educac10n del 
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régimen de P. t. Calles. se entero de ver la incapacidad de los 

maestros rurales para comprender a los ni'1os Y enseñarles el 

español al observar un grupo de 56 alumnos de los cuales, 11 sólo 

sabían leer, porque al maestro le fue más fácil enseñarles baile~ 

y jardinería que la lecto-escritura. <Escuela Federal de la 

Sierra de Puebla en 1927>. 

En el régimen de P. l::'.. Cal les se entE':ndio la educaci(•n como 

instrucción que serviría a todos los rne~~icanos a desempeí')ar mejor 

su trabaJo. a levantar el nivel de vida y sacar a México del 

subdesarrolo en que estaba sumergido. La propuesta educativa. 

contemplaba, para el campo una red de escuelas central e~ 

agrícolas para enseñar al campesino a producir mejor la tierra Y 

r-e91r sus decisiones de produccion con criterios comerciales; en 

las ciudades, escuelas secundarias con nivel técnico que no 

necesitaban est.1.,1dios un1versitar1os sino de 

moderno d•:?: prodi.1cción y administración. 

adiestramiento 

La 1mportanc1a de Moisés Saenz es darle un papel preponderante al 

maestro como elemento transformador de la educa•=ión como cura 

para el subdesarrollo, al contrarJ o de Vasconce:los que lo daba 

a los l 1bros y Las J::t>:o:l lc:ss Hrte::>. Sáo=c:nz se Preor::upó ro.tas por la 

educación bas1ca y trato de adoptar· la peda909ía de John Dewey, 

con el tipo de escuela activa l19ad>t a t<s vida de Ji"'! comunidad. 

Como Pedagogo era 1mport.<:snte el m.;:.dc:• de ens12:;'1ar, le- tormo:, de 

transmitir conocu111entos. !=>u id8ts de vu-.cl1lar la escuela con el 

ql~ehacer PFact.1co, de aprender haciendo, 1091-ar· iCI en lo~ n1f1os: 
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aprender hábitos de trabaJo. obediencia y disciplina por medio de 

elaboraciot-. de productos de consumo,, desarrollar el sentido de 

comunidad que se perdia en el mundo industrial izado y que mas 

tarde al trabajar empezaria a apreciar su lugar en el proceso 

productivo <Mat·s1s•ce. 1<J81;0. 

Lo cual prepararia a los niños para trabaJar economia 

capitalista moderna. Al desarrollarse libremente. sin castigos. 

sin premios. sin horario y,memortzaciones. Los niños aprenderían 

con gusto y no por obl19ación. tntonces los me~icanos serian 

ordenados. disciplinados y ahorrativos. Sin embargo todos los 

ideales de Sáenz en 1927 cuando adquiere un panorama general de 

la educac10n en México por medio de sus viaJes y visitas 

escuelas de provincia se dió cuenta que la aplicación de un nuevo 

sistema pedagógico en las escuelas no era ta.c1l ni de resultados 

inmediatos. Las cond1c1ones reales del país y de los maestros con 

método tradicional desmoralizo la apl1cac1on de la escuela activa 

en México. 

En la ciudad también no era tác1l aplicar el método activo dado 

que los salones estaban sobrecargados de alumnos. carencia de 

rnater1al didáctico y la asistencia irregular del maestro y 

alumnos. Aunado a todo lo anterior el conf 1 icto la iglesia 

catOl 1ca que agudizó ante la amenaza de cerrar todos los 

colegios religiosos. 

No llego a tanto pero a publicar un l>ecreto. que prohibia la 

iglesia, la enseí\anza de los dogma::; y del catecismo. El poder que 



la 1gle:s1;;. catól.ica había ganado ;::n 1os -1~U años de :dorn.t"~a'cioY.. 

hicieron mella en la poblac1on y bo1cot.1e:.ron la~, 1.ntciat.ivaS del 

gob.ierno,. a este hecho se le llamo la luc:ha Críst.el"a '.en 1'926 
-:::~_ <' 

<Mever,. 1975; Arce Ciurza. 1981) .. 

Retomando el problema de la educac:1on -..1-.di9ena. Moisés Sáenz 

conoce a W1ll1am Caineron lounsend tm1sionero est.;.dounidense que 

vi.via con los indios cakech1qHeles desde 1':H7 en Guatetna.la), 

habia. tn::.duc1do part.IE:! de la b1bl ti:l a su idioma" v organizaba 

campaña!:: de al r·abe:t.1zac16n" lo t nvi i:o a Mé.>f.:\CO para que repi t1era 

la exper1enc1a 11n9t..1ist1ca que l<i\ polit.1ca de tnte9rac1on 

necesitaba .. Ae;~pto y señalo q1.1e él ::.oio no podrin* que había que 

invitar citros. l1ngu1st:as, como t--ranl~ Tannenbat.nn, tetmbiE!n 

norteamericano paru estud1ar, traduc1r y en3•';!t"i<l.r a los indigenas .. 

Hat&e.1 f{amír·ez no estuvo de acuerdo, pe1·0 f1netlsnente acepto. Pero 

como saen:z era tnqu1eto Pl"opuso en l~32 a l::'a<;-;;,ols Secreta1·io de 

Educa<::l.On Públtc:Ei que se estableciera un cent.ro de estudios Y 

acción en una rer,J10n india~ con el f1t1 de e'><aminar el problema Y 

cómo podría pers1.1ad1rse a los grupoz indios de que aceptaran la 

vida nacional. Se aprobo el Progra1na experimental en CARAPAN, 

M1ch.. atendido por el Prop10 ~aenz y su grupo de edL4cadores y 

c1entit-1cos soc:.1~les. Cl c~ntp:i lo const.1t.1..1t.1an once pueblos 

hab.tar1"1:.es de ·rardsco (":::;aen:z. l't..Jol • 

• 
encontró que el aprend.izaJa ae Lo=. tuhos de t:f a L! años. er.o;1 

l1m1.t.ado Y n.~t1narlo~ las pala:br·as eré:l.fl üt1les sc.•lo en el salon 
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de clase~ no tenían s19ni f1cado n.•era del aula. la capacidad que 

se logro fue memorizar palabras sin contenido para ellos. Para 

motivar a los adultos indigenas. puso a maestros rurales a leer 

las noticias de los diarios de la cap1tal. lo que permit1C:1 

observar que interesaban las not1c1as escr1té\s ahi, ni que 

pasaba en la leJana ciudad de México, aun.que ~:=;ta fuera la 

capital de su pais. Saenz aprendió que había que recuperar su 

aprendiZaJe de transm1s1.ón oral e 1mpulsar la lectura aunque 

fuera en algunos pocos. Se elaboraron lecturas con substitución 

de vocabulario sencillo que los co1nun1caria y promovería el gusto 

par la lectura. én esta experiencia se acompañaron el lingüista 

Pablo González Casanova. el Antropólogo Carlos Basauri y Miguel 

Othón de Mendizé.bal, quienes propusieron la elaboraciOn de textos 

especiales, sencillos no bilingües y con contenidos v sucesos 

inmediatos a sus vivencias para introducir progresivamente los 

contenidos estatales y nacionales. Solo 6 1neses duró la 

experiencia y se pensO socializar- los procesos de comunicac16n 

de 2 vías con ventaJa y responsabilidades mutuas .. Socializar al 

indio stgniTicaba ligarlo al éstado mediante enunciados 

legales ni regirnentarlo segün su cultura. ni exterminarlo. 

Por otra parte Julio de la Fuente ident1ti.c6 tres tipos de 

población y las denom1nO alumnos mestizos del pueblo. carnpesinos 

agricultores h1spanohablantes e indios monolingües. al int.entar 

escribir textos para las escuelas rurales~ comprendió el error 

que cometio el L>epartñmento de Esc\.lelas Rurales al suponer que 
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todos eran 19uales. Al bl~::.car las cauo::as de est,as diterenc1c..s 

encontro eXPl ic<'\C1ones soc1aJes, culturales~ y fisio1og1cas que 

no lo convencieron y que: se le hacia at·1rmar que le. detic:1encia 

Pro venia de la enseñanza de 1 rnaes tro y de los mater- i a 1 es 

estandarizados d~ material poco o nada s19n1ticativo para el 

mundo de los n1t"io5. Propuso mét.odo convtnado, en td1orna Vernáculo 

y el uso de lengua matet·na antes de enseñar el español, Jules 

Henry y Maur1c10 Swadesh convenc1~ron a De la Fuente ~ue el 

idioma materno era el pr 1mer paso de un programa de tntegración

ind1 a para sustituir el de tncorporac10n. 

1.6.3 GOBIERNO DE LAZARO CARDENAS. 

tn l°S'J4 Lézarc• c.:u-oena~ ti.~e elect~o pr·es1dente ae Mex1co y acepto 

l :as su9erenc1 as de saen;;: de crear un Depa,.-tamento de Asunto:;:: 

lndigenas que maneJaria t.odo lo concerniente a los indigenas. Al 

departamento se le dtO .t1i.4tonomia para •;:Jerc.er y C~rdenas ci-eia 

que con lln enfoque rac1aJ y c1ent.it1co ((-lgu1r·t·e, l.Je la Fuente, 

Comas 1964> proporciona,.- ia eJ rneJ.:irarn1ent...:. de Jas cornl~nidades 

indias. 

C<:i;rdenas creó el lnst.1tuto de Ant-roPologia e H1stor·1a para da.r·le 

la tar·ea de real izar est.ud1os y t-'!"al11ac1one2 de lo q•-1~ se había 

la eaucac1.:•n b1J1ngue para ios indios v:i i-et:c1111ar1do mt:.s elementos 

p~ra conver·t1rsc en t""Jechos por Jns 1ntj1.,en•:-1as tnt.erna!:: cc•mo por 



exp11caba las bases ~ara Ja educac16tl·· bi .. l1t19l;e et-a que los 

obreros' elevaran -Su n1vel de vida··ecOnómíC~ ·Y·- soC:ial que les 

corresp0nde y Jas externas,. pot·.,.Jos·:misr1'0s·'rnisÚ•nerOS .de ens.eñar 

el del 

JenguaJe y el aJfabeto de su td19ma. 

Con el apoyo de cardenas en -1:.iJu- se inSt.aYo el Instituto 

L1ngU1st1co de Verano al mando de fownsend en 11é>e1co. P1ke con 

los m1xtecos de üaxaca y Maxwell y El tzabeth Lathrop con los 

Purépechas. EJ obJet1vo era elabora~· el alfabeto, basado en Ja 

"fonét1ca y la fonémica para gram.titicas,. d1cc1onarios,. lista de 

vocabularios y para capacitar al maestro en técnicas de ed•-'cación 

bilingüe. La 3a. Con"ferencia lnteramer1cana de educación reunió 

a maestros de todos Jos paises de Arriét·1ca, poblados por indios, 

esta proporcionó la plat.atot·ma para que educadores y cientiticos 

soc1ales mex1canos part1dar1os d~ Ja edt~caciOn bilingüe 

explicaran programa. tn él se aprobo las bases de la 

educac10n bil1ngue que supuestamente 11•!!:.-:ico ye. había adoptado y 

que 1nc1p1ent.eroent-e pretendía ~1echar ú t ,-¿.baJar. 

México nutr10 ml~.Y' espec1 f1camente de 121 educacion gue se 

impartía en f<usi.a a través de las "pequeñas nacionalidades" de 

Jose tital1n que respondía al respeto de tos diversos idiomas que 

gran país tenia. Uuien i.nfluyó o=n México para darle una 

or1entac1on mds soc1ali.st.a a la educacion fue Lombardo Toledo. 

quien real izo d1 f-=:rentes pronunc1am1entos en favor de r'=!spetar le. 

propio del indígena asi como su lctiomu Y sugirió elaborar 

46 



factible y se deoJara "de ·perc101r:'ai 1nd10 como ·un :>et· inferior. 

l::.n esta época tamb1~n· se le t11c1eron ret'or:-mas al articulo 39 para 

que la educación fuera soc1a1lsta y ~úm?l ~~ra s1.~· papel de agente 

social de la vida colectiva orientada a .. loS 'Padre~ de- fanli l ia de 

sus derechc•s y estimulando el or91.1llo de c:.::i1n1.Jn.idad y de nac1on. 

Tres años mé.s tarde y como consec1.1enc1et. del Primer Congreso de 

Filólogos y Lingüistas, <const1tu1da por lingUistas y 

Ar1tt·opólo9os Mexicanos y Norteamericanos>. La Asamblea dictaminó 

que la INCORPORAClON era teoría muerta, 1a solución seria un 

b1l1ngu1smo extendido qi_ie pud1eru pr-oporc.1onat· m~Jor salud, 

salubridad y tecn1cas ag1·ico1i\s para tener oportu11idades 

semenJantes a }¿, de los ot.1·0s me)qcanos. 

La as;:.mblea al analizar- la iricorporacio11 del indígena a través de 

aprender las bases d.:. su 1d1omi:\ materno l legabc. a la conclusión 

que sólo eran ideales qu..:: s1 no se conc1-et.aban d* nada serviríar-1 

ya que el indígena qL1e aprendía español solo era de forma 

ut111taria y sin s1gn1ficado cult_.ur·al como ya se ha venido 

mencionando, sin embargo las conclusiones una vez ap\.1ntaban y 

debían rec1b1r información poi- medio de esct"it:os y fuer1tes 

secundarias para lo cual hab1a que capac1t.ar a l 1ngü1stas: para 

\.U-11 ficar los métodos de preparac10n de te<tos y ense;""ianza de la 

lectura en las cuales introduJe1·an conc1c11nient.os de h1stor1a, 

a1·1trnet1ca, geo91·aria,. de ciencia=: na"t.1.u-ales y p1·in.::ipalment-e de 

referentes locales. C.l método que p1·upli"so lownsend para enseFiar-



leer· era enseñar si·Jabas s1mpJe:S.. coriipue-stas de letras en 

contraste marcado se introducian ·antes ·de ·_silabas· compuestas. 

Otro caso unportante qué sugirió· ·la Asamblea fué Omitir la 
:.: '_; ::;-._ ,._, ._.-,.' 

enseñanza del eipañol en". e1 ·12·v.,2e _año.de: la. primaria y en su 

lugar se enseñara· la lecto e.s~r,~tur:a ~e. la lengua vernácula .. 

Para tal t in se f~rm6 ,- el _ l'._on~~·.Jo de "7-enguas lndigenas de~ 

alfabetización 

quienes incorporaron de lleno las recomendaciones de. la Asamblea. 

Provecto a cargo de Maur1c10 Swadesh .. 

Al respecto real i:zo un estudio que demostro que los indios 

podían aprender a leer con mayor rápidez en su idioma que en 

español. durante 30 días como mínimo y 40 como mé.ximo. Ademés 

propuso que la educación bi l 1n9l1e reemplazara el METODO DIRECTO 

de enseñanza del español <Casti 1 lo~ 1945 citado Por Brice. 1972>. 

En 1940, México proyecta su doctrina al resto del continente 

través del Primer Congreso Indigenista Interamericano. en 

Patzcuaro~ Mich. <Duran. 1976J. Participaron especi~l ist.as 

sociales y pedagogos mexicano~. I>espués de e!:te mismo año 

decl tna el tn-ceres PC·1· el ind19en1srno, sin emba1·90 para 1944 con 

motivo de la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, se 

promueve .la elaborac1on y uso de cart11 las bt l ingües, como la 

tarahumara, maya, tarasca, otorni y nahua, hechas por el Instituto 

de Alfabetización de Lenguas Indigenas. 

Para dar curnpl un1ento a los acuerdos internacionales suscritos 
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por México ·en 1"::»48.r y aprovect1aY ta. ri_ca y. ·Pr.op1;a expe!riet"tcia 

1ndigen1sta y concretar las 1nquiet.~1des.e impulsos c:reat.1vos de 

los .c1enti_f.icos soc1a!ds c:omó: uamio, i:ionzéi.tez· 1,'.;'~saflCtVa., Sáe1-i'z, 

úthon "de Mend1zabaJ. f'lancarte~ Ue la F\ier.t.e, Vil J¡. fio.Jas, 

Aguirre ae:1t:.rán y del m1srno t\1 for'lso Caso se cr"eo el J:NI 

(Instituto Nacional los cent.ros 

coordinadores pusieron en pr~ct1ca las exper1enc1as ~cumuladas en 

los e-ventos 1nd19en1stas nacJor1ales !:':' internacionales y de 

1nvest19aciones cuyo resultado presento el lNl en 1953 7 al IV 

Congreso Nacional de Soc1olo9:ia de !a é.d1,,.4cac1on Rural en su 

pone:ncia 1nformat1va s.uscr1ta por el lw~ lionzalo A9uirre 9elt.t·t1n-

Corno resultado del proceso hLst,6r1co y cult:.1..H·al,. la poblaciC•n 

indigena nos~ d1s.trlb1...1ia de t.1n modo yegular sobre el territorio 

del país, la estrategia pa1·a atend-a:r las necesidades era utillzar 

personal de la$ propias comunldades. hablantes ae la l~ngua de l~ 

c.omunidz.d,. los cu;:des eran cape:.c1 ta.dos para el desempeí\o de 

tune.iones docentes,. corno eran la.s YecornendaclOl'•t::S de la UNESCO. 

Esta exper1enc1a se parece a J.a que Rafael Ramirez instrwAentó en 

la escuela rural, la d1terenc1a era que los miembros de la 

comunidad sólo debian enset"iar el castellano para 1ncorporarlos a 

la comunidad nac1onal y las. recomendacíones de la UNESCO f'ueron 

e.l 5ent1do de respetar- la lengua materna de los niños 

1 nd í get1as ~ 

Al emplec.r per~onal bi l 1n9ue se supero el p1·c·blema de la 

comun1o::ac:16n. factor deterrninant.e en todo proceso de ens-=ñanza-
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aprendizaje, asi,· como coriiprenS i 6n de necesidades, 

intereses y ·aspiracior1es de -las coml.U'lldades lo- cual permitió 

instrumentar acciot-.es en su bene-ficio .. 

Con la creación del INI en 1948,, como respuesta a los acuerdos 

emanados del Primer Congreso Indigenista Interamericano. 

celebrado en f-'átzcuaro, Mich. 19'4(1 durante el 

Cárdenista. Dicha .Instituc1on rn;:.teriat izó e institucional izó la 

politica ir1dige:n1st<:'i (AntropOlogos,, f-'edagógos,, Psicólogos,, 

Sociológos. L1nguistas, etc .. J orientad.:. a dar atencion integral a 

los grupos étnicos. en las areas de: agropecuarias,, economia,, 

salud y de manera exper 1mental eJ educativo. En este sentido se 

aprovechó elementos humanos indígenas llamados "promotores" que 

eran parte de las com1uudad~s. para real izar actividades 

diversas> entr-e ellas Jas educativas,, el uso de la lengua materna 

en el trato con los miembros de Ja comunidad. 

El Centro Coordinador de San Cristóbal Las CasQs, Chis •• en 1952 

constituyo el antecedente, del Servicio Nacional de Promotores 

Culturales Bilingües,, que la Secretaria de Educación Pública 

generalizo en 1964 a raíz de las recomendaciones surgidas de ·la 

Sexta Asamblea Plenaria del ConseJC. Nacional íécnico de la 

E:.ducaciOn. llado que Ja 1ncomun1cacion de l~s comunidades donde 

obl igar-on Jos indígenas a refugiarse eran Jq9ares aislados 

geograt1camente, el .INl l~!:>J-l~~b p1..•sc• marcha escuelas 

albergues en la región tarahumara, como una alternativa de 

educaciC•n a Jos 9,-upos indigent:ts de pOl:•lacion dispersas; en 1972 

so 



se sumaron 11 albergues escolares donde los r1ti::;os se qi.~edaban a 

dormir durante los cinco dias de la semana y los tines de sernana 

regresaban sus casas, en .:l los 1Ht=ios ~ectben atención 

educativa a través de procesos dtatogicas d1nam1cos. aprovechando 

los aspectos prociuct1vos corno m~dtos d1dact1cos para la enseñanza 

aprendtzaJe; meJorar 

asistentes; 1n1c1ar 

la d1et--a aliment1c1a de' los niños 

proceso grad•-1al .de- autosuficiencia 

materia al imentic1a, adm1n1strat1va y tecn1ca en la escuela 

albergue; y por ultimo aprovechar la organizac1on tr--adiciona.l, 

como elementos senci.:1les del p1·oceso educativo en las -escuelas 

albe1·9ues <Hernández, J9CJ2J. 

El tipo de educación que reciben los grupos indígenas de nuestro 

pais responde la lucha que ha11 so:5ten1do los grupos 

indigenistas (mestizo~ que comulgan con la causa tndigena) lo que 

haco: que los obJe.t.1vos sean definidos en térm1r·1os de 

cast~llanizacion y no de verdadera educación indígena, 

planteada y d1.~f1n1dd por las or9an1zac1ones indias que 

con maycw aoge en los dos sexenios anterior·es 

dieron 

ConseJo 

Nacional de Pu~blos ltldi98nc:1s <CNPIJ, 1~l 1anza Nacional de 

Profesionales Indígenas Btl ingues, AaC. CANPIBACI, etc. y que 

algunos ya no fLUlClonan, pe1·0 que tt.~v1eron que luct"!ar m•..1Y 

arduament;.e par·a hacer valer· los dE:1·e:cl1oo;;. y las voces de las 

comuri1dades 1r1d1as para que eJ t:::::.tado les p-ermi-c1~ra el 

desarrollo y d1 t·uslé•n de su c:ul t.ura, el meJoram1e:nto económ1co, 

la Part.icipaciOr1 política como 1ne.<icanos que hao1t-;i;n este paisª 

,,. 



lnstrwnent.ar la Educación Indigena en este t1ernpo debe ser 

resultado de l~ recuperac10n de la memoria histOrica. que 

permita a los gr·upos indígenas entender· 49Q ~ños de dominación Y 

colonizac16n en que han vivido. así como hacer ·valer sus derechos 

de autodeterminacion económica. pol í.Úca •. c_~~tural y educativa 

sobre el tipo de educación que requieren sus miembros más 

pequeños. 

1.6.4. GOBIERNO DE MANUEL.AVILA CAMACHO. 

La política educativa que se dio con Avila Carnacho (1941-1946) 

fue de t·etroceso para los indígenas y se mantiene el principio de 

la incorporacion con VeJar Vé.zq•..iez. '::iecretar10 de Educación. El 

gobierno decidió reconciliarse con la I9l~s1a para borrar todo 

1ndic10 de escuela socialista y para instrumentar una escuela que 

se apoyaría en las mismas comunidades de origen. intereses 

materiales y esp1r1tuales. el idioma, los htsbitos y costumbres 

que pudieran un1f1car al país; lo cual quería decir, no aceptar 

la enseñanza bilingüe. El proyecto larasco se abandonó y se negó 

a aceptar cualquier proposición tendiente a alfabetizar los 

indios en sus lenguas ver·naculas. Se instrumentó el programa 

para la alfabet1zac1ón: "cada-quien-enseña-al-otro" de FranJ~ 

Laubach~ él mismo. no considero pertinente usarlo en las 

comunidades~ El conservadurismo de! s1stema tenían al plu,·.:.lisrno 

cultura!, que implicaba el reconoc1m1ento de las lenguas 

indigenas y el uso de aspectos 11nguist1cos de la polit1ca de 

PeqL,eñas nac1onal1dades. planteada por la Un10n Soviética. para 



coñtr:-ari"estar 

_._,' .·., 
-~sa :t~,:.~enC:fa_·_ei --s~·c;r:~t~r1o·_de EducaCion -.proponia. 

la .. unidad nacional" 'que- ~ra .lo _qUe ~usto_ Sierra proponia 40 

años a.tras .. 

Los problemas que representaban dar educacion a los· ·indigenas 

eran originados por una serie de cont.radicciones qu~ el mismo 

sistema politice• tenia en su interior como ya se dijó antes, la 

iglesia recuperaba sus riqu-=:zas P'3rd1das asi como la ideología 

con sus fieles, un secretario sumamente conservador y 

antisoc1al1sta <Vejar V~zquezJ las reuniones de instituciones a 

nivel 1nternac1onal como la UNESCO que: concebía como fundamental, 

respetar los derechos de los grupos de América Latina, 

Declaraciones de principios, tratados, pe.etas internacionales, 

que h l zo saber todos lo~ paises del mundo. 

El mayor daño or191nado por el ré:9i1nen de Avila Ca1nacho fué 

somet~r- los n1i"íos n 2 procesos de soct.al1:zac16n: el de la 

comunidad y el de la escuela, lnS"t.1"t.uc16n,. e5ta ..:.i1e1ma, ajena 

la tradic1on comunitaria (Jorda, lYt;:":.:). 

1.6.5. GOBIERNO DE MIGUEL ALEMAN. 

Con M19uel Alemán 1946-1951 no cambio el pensamiento educativo. 

la tendencia era capacitar a las masas Para que se convirtieran 

en mano de obra barata, pero con for111aci6r1 técnica,, consid-=raba 

como responsabilidad pr1or1ta1·a acelerar el crecimiento 

1ndustr1al y comercial de México, la cons.i.gna era ··~ficacia y 

Product1v1dad". Así, Alema.n desapa1-ec~ el l)epart.amento de 



Asuntos lndigenas creado por Cardenas en 193b. Todos los asuntos 

Y compromisos se pasaron a la Dirección de Asuntos Indigenas. 

La meta fue, ayudar al 1nd10 a ayudarse así mismo, los programas 

1nstrumentados estuv1eron en el marco de la retorma, organizado. 

conforme a un sistema político q1,.1e orientaba abiertamente por 

los medios y los fines operativos de las grandes empresas donde 

el indio no tenia cab1da. 

Alfonso Caso traves de su apasionada part1c1pación, pero 

insistiendo con enfoque. integra 1, de 1 a pauta en el 2Q 

Congreso Indigenista Interamericano para que Alem~n firme la 

existenc1a del Instituto Nacional Indigenista en México con el 

rnismo propós1to de S años atrds. l::.n él se había sugerido la 

investigación de problemas i-elac1onados con la Poblac1ón 1ndi9ena 

y el estudio de métodos para el meJorarrnento de las condiciones 

de vida de esos grupos. 

Con la creación del INI se mater1al1zó institucionalizó la 

política indigenista <individuos que no son indios pero que 

luchan por los ideales y necesidades indias> en esta corriente 

podemos ubicar los antropólogos, l ir19llist..as, filósofos, 

pedagogos. psicOlogos y educadores q1..te han manten1do lucha 

constante 

régimena:s~ 

con la politica establecida por 

po1· otra parte t~nemos. las 

los distintos 

or9anizaciot1es y 

declaracl.ones n1vel internacional a t.ravés de los distintos 

cong1·esos del Jns"T:.ituto Indígena 1ntera1n81·icano (a'3rupa d vario=: 



paises de América Latina> y la. UNE.seo,, .a i.&.9Ms.,e~t'r:e·otras,. que 

muc:ho han tenido ~ue ver,. para···:que;.; ·se ·de_·. _un~. P-:tliti~a de 

partic1pacion de los propios 1ndi9en·as:. ~-. ~~avé~ ,_d~:::..;;;l1s :<~istintas 

organizaciones. 

C:n un 1n1cio al INI se Je otorga la responsab1licJc..C1 de real1zEir 

acc1ones integrales con los grupos et-n1cos. en el campo como 

fueron~ agropecuario~ de economia, da salud y de manera 

exper1mítntal7 eJ edlrcat1vo <Herndndez~ 198¡). 1-'ara est.e l'~lt.imo 

punto creo el Servicio Nac1onal de Promotores Culturales 

Bilingües que la SEP 9enera.l1:zC• en 1964 a raíz de las 

recomendaciones de la VI Asamblea Plenaria del Consejo Nacional 

Técnico de la Educación. 

Cl traba;o que real izaron 105 promotor-es en un ir11c10 tue la de 

promover el camb10 de su-s comun1d1:1des como rniernbros de el la y al 

dominar el idioma materno, rec1b1eron un de capacitación 

que servia de puente entr·e la cornun11jad y el INI. S•.1 tr"baJo en 

la part:.e eciucativa, no deJO •je ser ca:>i:e11an1zac1ón. u través del 

t..1-=:;o de cart 1 11 as. muchas vece!S el abe.oradas por el lnst1 tuto 

L1n9uist1co de Verano~ pero que no 5,..,Jqc1011abctn los problemas de 

métodos. para la ensei"'íanza de lec:t<.• escr1t.ura de su id1oma. 

ramb1én se crearon Escuelas Albergues en reg1ones que poi· sus 

cond1c1ones geo9rdf1ct::ts 1mpos1ble que los niños fueran y 

v1n1eran SLI La. t dea de E!St.as escuelas centro en 3 

obJet1 vos: 1 > meJorar la cal ldad de la educación traves de 

procesos d1alca91cos di.naim1cos aprovechando los aspectos 



product.1vo!'- con medios d1aa.ct.1cos para la enseñanza aprend1zaJe; 

2' MeJorar Jet d1et.a al unerrc1c1a; 3> generar un pr-oo::eso gradual de 

autosuf1c1enc1a en materia aJ 1mant.1c1a, adm1n1:>tra.'t.1va y técnica 

y 4> Aprovechar la organ1zac1on trad1c1onal, así las 

exPerienc1~s de la comunidad 1ndi9enu como elementos esenciales. 

del proceso educativo <Hernandez, 1982>. 

1.6.6. EPOCA ACTUAL 

El INI reconoc10 lim1tac1ones en el aspecto educativo dada la 

transferencia de funciones en este aspecto a la SEP por la DGEI, 

de encargarse de instrumentar la educación técnico-pedagógica en 

zonas 1nterétn1cas¡ por parte del INI se e11cuentra el apoyo en el 

aspecto operativo adm1n1stra.t1vo de la acción q1-'e llevaban los 

maestros indígenas. 

Siguiendo a la UNESCO en su declaración universal de los derechos 

del hombre.. la educac1on es un derecho consagrado en todo ser 

humano. Reunión celebrada en Paris en 19::il "todo niño nace 

dentro de un ambiente cultural, Ja lengua es a la vez factor 

integrante de expresión de ese ambiente" <Rodríguez., 1983;; 

Hernandez? 1982). [Je tal manera han influido e::;tas declaraciones 

que todos. los gobiernos sucesores. de Alemán, han intentado 

l nstrumentar una poi i. ti ca de a.u'togest1on. con di fer entes rnatices, 

recuperar la 1dent1dad étnica resagada desde la colonia 

tomando forma cuando se postula a partir de los setentas que 

México es un país plurilingüe y plur1cu1t.ural. 



Estas declaraciones encuentr·~n ·.·In~!:..-· con~retamente en la 
. ·. ' .:. 

política populista de Lu1s ~cheyerr.ia, ~:José'· LOP-e:z Port.illo,. 

la Ley Federal de Educacion, Capítulo I, Ar-tículo '5, .f'r.acc:i6n t!.I 

( 1973> que a la letra dice: "Alcanzar niedi ante- t'a· enseñatlza de 

la lengua nac1orlal. 1.m id1orn« Comon para tod0s .Jos mex1.ccm~s,. s1n 

menoscabo del uso de la leng .. ,a autoct:ona". 

que en esencia era lo que post:..uJab.:s el "Programa de Educación 

Para todos .. (l':Ub-1~~2) de José López Port.1110 en el Sub-

progra.10<:1 de Castellantzncion, para los niños indígenas. En la 

realidad se soeguia cc.st.e:l 1an1:zando, a i:.ravés. de 2 progr;1rnas que 

tuv1eron diVidi.:Ja a la Rept'lbl1ca Mexicana, el de MnLH ... 1cio Swadesh 

Repúbl i.ca Mexican<'t. 1::.1 c•trc• progt·cuna elaborado por hlor1a Br-avo 

AhuJa, se trabaJ~ del CF:":nt.ro 11acia el norte del pais. 

t::n cuanto retór-1ca mucho se h<:i. avanzado por part.e de los 

gobiernos post-revolucionarios y pr1ni::1pa 1ment.e los c1.1atrc1 

ült1mos,, incluyendo el actl1al, el discurso va por ur1 lado y la 

1·eal1dad por otro lado. 

Se dice que México se1·¿, eJe1nplo par a los demas paises 

lat1no<:arner1car-.os, dado el espacio q1.18 el 9ob1ernci da a los grupos 

1ndiger1n$ de constr·Lu r una soc1 edad que r·eo;;pete su plural i ~1110 

cultural y ling1.1ist1co, lo de::;;:!t1·roJ.le y lo consolide corno 

patr1mon10 de la Nac1on M~x1cana <lnt'or·me Anual de Jabo:•res 1981-

1982,, flliC:!>~ Sera desterrada la .j1sct·11n1na.c1ón social,, política 



y cultural en Ja 1ned1da en que elio's se eauquen y adquieran 

conc1enc1a de s1.t propia reo:tlidEsd. 

En los dos ültimos sexen1os, surge una nueva política edu•=ativa 

por recomendacion del VII y VÚI Congreso Indigenista. 

Interamericano, donde se pJclnt-ea la part1cipacion indígena, la 

autogest10n y el fortalec1m1ento de la identidad' étnica. La 

concreción de los planteamientos sie 1j1eron a través del INJ: y la 

creación de la Dirección General de Educación Indígena en 1978, 

para atender teórica y metodológicamente la educación 1ndi'9ena en 

preescolar, primaria b1lin9Ue, albet·9ues escolares y 

agropecuarios~ el prog1·ama de la mujer indigena. apoyo 

radiofón1co btlingüe y otros serv1cios como procuradurías 

indígenas. 

Actualmente se encuentran en debate y en el reto poder dar el 

espacio no sólo poJ it1co sino ed1-'cat1vo a los grupos indígenas, 

para hacerse cargo de instntmentar la poli t1ca de autogestiOn¡ 

dado que el subsistema de educación indiget"la creció asirnétrico y 

en forma acelerada a Partir de la creacion de la liirec:cion 

General de Educac1on Indígena y de las Plazas para el mag1 ster10 

indigena, mismo que se encargaría de atender las necesidades de 

sus regiones, para lo cual paralelamente la rn1sma institución, 

les d16 una barn1zc.da para el trabaJO docente y los envio al 

campo a desempe~\arse como docenT..e-s en: preescolar y primariaª 

Muchos de estos maes.t.1·os como 5e menc1on6 antes. si han logrado 

sui:o-erarse acad·~m1camente, pero no su toT..aJ 1dad; el traba1c1 



docente que reali:z_an es mas pragmat.ico con insuficientes 

refE!:rentes teóricos y metodologicos. l::n, la década pasad.a la DGEI 

intentó elaborar un currículum que ·sa"Cif"aciera. 'las :necesidades de 

las 56 étnias que existen (Prontua."r.10 ·de Estc(d1stica ~d_ucativ~ 

Indigena, 1990> .. 

1. 7 El>l.JCACION SUPERIOR INl>IGENA. 

Antes de la llegada de los colon1zador-es ya existia - Educac1on 

Superior que se impart..ia a los Jóvenes indígenas, para ser 

sacerdotes o gueri·er·o5. Al uuc10 de le:.. colonia y como producto 

de los evangel1zadores se fundo el C"olegio de Santa Cruz de 

Tlateloico pa1·a htJos de tam1lias important-es :indi9enas. Durante 

la r·eforma también existió el Cole910 de San Gregorio como parte 

del Cole910 d~ san ldel 1"onso y que por decreto de l.Jon Valentin 

GOine:z f"arías se atendía a los 1ndi9enas para su formación; en él. 

los indígenas eran trat.;:1dos de les peor m~uiera. 

Los intentos de brindar uria f"ormacion académica varió de acuerdo 

a la época y a las corrientes de pensamiento que pr·evalecia en el 

ré91men. l:.n este siglo la atenc.i•:.1·1 erllt•=at.i..¡a puede d1vid1r en 

tres politicas distintas: Incorporación, Integrac10n y de 

AutogestiOn. La incot·poración p1·et.endía atender a los grupos 

indigenas ensei\andoJes el é:SPEIÍ,ül en tonna direct.a para que 

después continuaran con su:> est.ud1os ·1 ele.,a.ran 

los r·esult..ados tueron desast.ro~i:·s Yú que el i1idi.gena no 

er1contraba referen"t.es 11ngLiist1co=: m•:-!dio, le• que aprendia 



·:.J 

no le servia pat·a sobrevivir ni le encon1=;.raba sent.ido~ 

COn la polit1ca educ:ati.va de 1nte9raciOn,_ que P_r~p~~-i6 la 

part1c1pac16n ind19eru.sta 1nterdisCipl inat·ia d~ - espe~ial i~t~s 

como; ar•tropologos. ti. lósotos, peda969os,.-- psicol~gos -.. Y",-·, de 

Organizaciones !r1ternac1onales como el 1.nstituto Interamericano 

lndi9en1sta. la 01::.A. la Unesco y otr·as mas. propusieron que la 

formación que los indígenas debían recibir· en los Primeros años 

escolares 1g y ~Q de Pr1mar1a y de ser posible antes de ingresar 

la primaria. la enseñanza debía ser através de su lengua 

materna par-a que con menos problemas lograran el aprendizaje del 

idioma nacional. lo cua 1 tampoco ha tenido los efectos d~seados, 

ya que la formación académica recibida con ese enfoque ha 

pt·oducido conflictos lingüísticos tat;to en la niñez como en los 

adultos indigenas que no dc•m1nan su idioma materno para 

comi.micarse ni la lecto-escritu1·a de la propia ni el espahol como 

1diorna nacional, ademas viven la contradicción de la literatura 

que existe solo encuentra en· español lo cual no les 

estírnula para el aprendizaJe de su idioma materno. 

Aprendieron traves de cartillas preparadas por el Insti t.Uto 

Lingüistico de Verano que trabaJó principalmente con nahuas, 

otomi. mixteca y purépecha. del cual se desprendieron varios 

programas educativos. 

L'.on el nacimiento del lsl-ib .. 1to Nac1onal Indigenista empieza una 

nueva tase de asim1 lac1on del i1;dí9ena cc•n cambios qt1e han 

ori91nado una r1t.1eva politicé'! llamada de "participación" o 
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•·autogest1on" donde !os indigenistas. las organizaciones' indias 

que se fueron conformando en las dos ~!timas décadas como 

OPINAC.AMPIBAC. CNPI. CODREMI tCoordinación de Defensa y de 

Desarrollo de los Recursos Naturales de la región Mixe. Oax.> 

fwlULT.. <Movimiento doe lucJ1a Trique> CNPA <Coordinación Nacional 

Plan de Ayala> entre muchas otras más que han luchado po•· 

reorient.ar la politica educativa que r..:::c1be la niñez indígena asi 

como la rev1nd1cac1<'.•n de sus valot·o:?:s. costumbres y pautas de 

c:omportamient.o, el respetr:• de su idiorn<:1~ como herencia cult.liral 

de los pueblos Mesoamericanos del Cont1nent1::: <Bonf1 l. 19821. 

Para dar re=:pue~t.a las demand~'$ de intelect.l~ales Cle las 

organ1zac1ones indias nacionales internac1ot1ali:!s, creó la 

l>1rec:c:10n Genet'"al de Educuc1ón Indígena <1979> como parte del 

Sistema Educ:at1vo para t:•rindarles se,...--.11c:1os educat.tvos y de apoyo 

en congruencia a los dist.int.os. pr·oyectos. y emprendidas 

desde Princ1p10 de siglo. 

El subsistema de l:.ducación Indí.gena en e5tos últimos 13 ahos. 

creció cuant.1 tat1vamente:. pero no cuat ita ti vamente. En la 

actuali.dad se calcula una poblac1on aproximada de JU millones de 

indí.genas agrupados en :56 étn1as d1st1ntas <G"on2:ález, 1988 et-. 

Cero en Conducta numet'"o 1111~'., f-'r·ont11ar10 de Es.ti.dís.t.1ca, DGEl, 

l':Jd'JJ. t-'ese a tocios Jos e.:.:t ue.r~<:.•S que ;;e nan t'1echo por parte d-=-1 

gobierno Por i1t.ender l<:ts ne:r::es.Jd8:d8s., Je•::. indi9e::nc..=: v1ve-n una 

-·~Jac10.-. con la 

poblac1c+n mestiza dominante. las acciones educativa~ del Estado 

"' 



se han caracterizado por unificar el- problema educativo y social 

y no reconocer las di~erencias culturales y 11ngü1stas a pesar de 

que en Política hacia el exterior hay un reconocimiento 

explicito de la d1vers1dad étnica y cultural y del cual todos 

debemos sentirnos orgu.1 losas del pasado y no del presente, que 

mas bien Produce pena~ la miseria y las pocas fac1l1dades que los 

~indígenas tienen en su propio país. siendc• uno de los motivos 

por los que emigran a las grandes ciudades o al vecino país para 

lograr meJores condiciones de vida; aunque por el lo tengan que 

sufrir conflicto de identidad dada la relación que establecen con 

el Jos. es racista y desigual: el al ingüismo y anomía corno 

resultado de la pérdida de las raíces culturales <González. 

1~66). 

Por otra parte el subsistema de educac1on indígena ha tenido que 

enfrentar los mas baJos indices de ·~f1c1enc1a terminal en todo el 

país; el ab1erta rechazo a la castell~n1zac10n compulsiva que 

tuvieron que vivir las comunidades y que la educac10n b11 ingüe 

b1cultural trato de dar solución, en teoría pero que en la 

practica s19ue siendo castel lan1zac:16n. aunque habría que 

reconocer que en la década pasada se elaboraron 84 libros y guías 

didácticas para la enseñanza de la lect.o-escriturn en algunos 

idiomas indígenas como el nahuatl. purépecha, otomi. mixe y sus 

pru1c1Pales variantes, ademés de otros. Estos textos fuei""on 

elaborados por maestros indígenas de la comunidad hablante del 

1d1oma y un l 1ngliist.a o pedagogo de la D1recc1ón General de 
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E..ducac::1on lndi9ena~ ,· :r~:~~-i:J~\i~ ~:11a ::~-1ao'ora:~'.- 1fii::at;·~1·1aJ 
•'o~.·> 

d1·~act:ico 

,.<. :~:~;~>.·.-'.::~',' ,'·1 ,:-.;, .'., \-; ·--·~ . 

otra- ;:·p~e6-cJ~:~C~-6~ _:-'..~~e:-dar re,,·c~~~r~~-~cr~_:-a·1~ ,:~ü;:;~~-~~~:~·~m .,.-qüe"' --1 os 

Planes de Estl~dio n~j~s·i~~~~-~:;;-~~--~~:~,-.-i:{~'n·d~~: ~\'.j-~·::~~~¡-~-~-i~n 
;.~· ' -.~-~ \. - .. _: -·-" <· :-., --- --<. :·:- ; . 

india., 

se ha acoraado brindar .:'íjriii: ·torma:::i-ón ·~'"int.e9ra"fj t.anto en su 

aspecto intelectual 

soc1ocultura1~ considerando que esto-

los docentes bi l 1n9(1es est.~n preparados te6ricc.. y 

met.oaolog1cament.e para r·ea11:z:ar una educa•::ión méis acorde a la 

cosmovis1on y conte>rto de los niños al lograr· q1.1e la escuela 

parta v organice la prdct:.Jca edu·=a'" ... 1va con Das~ en los valores 

culturales de los nii=.o~. t·espet.e el id1omci ma-f.e:tno q•.1e es donde 

E":.:presan 1jic1·10:. va1ot-e3. La en3eñan::a del español co1nc• 

segunda lengua se iniciar~ una 

proc~so de social izacion pr-imaria de su 1d1orna materno a fin de 

evit~tr rl1pturas trul1111áticas con los valor·es que constituye su 

acervo cul t .. 11 .. ;:tl. 

kecl1perar escuela es no so!o C•btener· los mismos beneficios 

que en este sentido t~t"IQrnos. todos !05 rne·i<icanos, aorir la 

pos1bi lidad de recuperar· d19nidad, tortalecer vigor 

cu1t .. 1ral y afirmar su identidad en el co1-.te}~t;.o nac1otHJ 1mplicr.. 

tener docettt-es rneJores preparodos. 

Cc•n todc• 10 ex.r..·•"esto ante1-ior1nent~ y d~daa las cai-a·=ter" í 5t1ca.:. y 

propos 1 e.o~~ '" t"ot maciC•n doctnt:.e, •::Obr·a 1.1na 



indígenas para su l".'evind:iCaci"On :.puede llegar en papel a 

conformarse 
._: :: : · .. :-.:· > .:,. .: ·. :_··~ 

~i· y _s~lo_ ·si,_~~c::~10 .~~oy~~.to es asumido y elaborado 

por Esto implica 

como ya tengan un 
•-,·.>.·-_,_ .. 

conociiniento de los.·. ~:i.·~~;!::~-~~-Í.intos · Curriculares que los 
:'-·.--- -;-~.= '<=~:,-.-_:~·-'-'.·:<:·-. ,--

sust.ent.an7 de las '!'_et;.o_doi~9iá~- rnas adecúadas parci eleg1 r y 

desarrollar tos contenidos programaticos a fin.de alcanzar ios 

obJet1vos propuestos. 

E:.s decir, los docentes indigenas requieren de una t-ormación 

mínima y estandar cuando menos para hacer posible lo expuesto 

pé.rrafos anteriores. La formación docente con la que cuentan 7 

muy desigual de acuerdo al cuadro <1> del capitulo 2: del 

Llt agnóstico del personal docente en la actualidad. 

Sin embargo, se han dado algunos pocos, dentro de las 

l 1mi tacione: existentes, de acuerdo las caract.er ist.icas 

9eogrdf1cas y soc1oeconó1n1cns de los m1srnos rnaestros y por la 

m1srna DGEI qi.1e no logr-a dar Tormac1on acadern1ca sut·1c1ente en 4 

que durcin los c1..1rsos de "1ndi..1cc1or1 a le. docencia'' o en los 

de act.tml izac1on a los rnaestr•:r~. que ya enc:l~entran en servicio. 

Los docentes ind19enas han mostr-ado inq1..netud para superarse 

académica y profesionalmente para 1·~:3il1zar la práctica educativa 

de todos los dias. Desatortunadarnente est.e atBn de superac1on no 

t1a t.er11do el impacto deseado ni la cobertura sufic1ente, ya que 

las opciones son muy r·edi.1c1das y los obJetivos distintos. Por 
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La primera tue ·1a L·~c:~nc_iatu-ra, :~ue·.~i.set;o e_1· ClE1:iAS (Cen'tro de 

Invest19ac1ones y t.studios SÚper:~oreS: en-Antr:oPo'togia, ,Bocial>_ en 

1'i'l9 par'a formar pro1'es'1on1stas ·de dJ.Ver·sas etnias para que se 

ene aguen de impulsar los procesos de desarrollo é~n1co y 

lingüístico de los pueblos 1nd1os, dado q1.1e. la mayoría de los 

idiomas carecen de un método de enseñan::a aprendizaje de 

propio idioma materno; de ·dicha l 1cetíCtatura, sOlo se logró dos 

generaciones, una en el CREFAL, en Pé.tzcuaro, 1'1ic:h. y la otra en 

San Pablo Apeta1:.1tlé:11, Tlaxa 

La segunda , tue la Ltcenciat.ura en C1enc1as Sociales diseñada 

PL'W el CIIS <i.:..~1ít:.t·o de 1nvest1gac1on-::!S para la integración 

Social> que habia sido tunda.do en uaxaca par~ ayudar la 

preparac1on de maest.ros indígenas que pudieran al ime11tar al 

subs1stema y qu~ rnas t.arde se exte:;1dié• la ciudad de México 

ur1 Centro de lnvestigac:10n b"ocial q1.1e p1·oporc1ono en el año de 

1981. 10 estudiantes en la l 1cenciat.urc:t <.Herné.ndez Mo1·eno. 1987 

"Proyecto de seguimiento de Egresados de la UPN). 

En ambos casos los egresados fueron absorbidas por la DGE:I. Como 

se podré. observar el numero de e9resados no supera a 100 y la:= 

necesidades de contribuir a elevar la caliaad del servicio Y de 

leos plant.earnier1tos étn'l.c•:as es ins1.1fic1erite. 

La tercera exper1enc1a, le cor1·esponde a la Universidad 

Pedagógica Nacional, en l~~¿ en qu•:-: :1t:•1·e sus puert.c.s ce docentes 



indígenas e11 serv1c10 con· Un programa que tUvo que ajustarse a la 

estructura curricular del Pi'an de Estudios de la propia 

Universidad, en las cuatro licenciaturas que brinda a docentes no 

indígenas. La Licenciatura surge a partir de una serie de 

experiencias desarrolladas con div~rsas expectativas las· 

necesidades urgentes del campo de la educación indígena <Herrera 

Labra. 1990). Y como objetivo general tiene. pr~parar cuadros 

prot"esionales de alt.o nivel academico capaces de contribuir al 

desarrollo del 8ubsiste1na de C:ducac1C:•n Lr1di9ena de la SEP. 

En el plan de estudios anterior de la propia 11cenciatura se 

pretende formar un protesional que tuera capaz de real izar 

investigaciones pedagógicas sobre problemas concretos; Proponer 

alternativas de solucion~ diseñar, administra,-, evaluar procesos 

curriculares en los distintos niveles de educación (preescolar y 

primaria); diseñar, administrar y evaluar procesos de formación y 

capac1taci.ón de docentes., etc. En el plan de Estudios que 

esta aplicando y evaluando, el docente indigena que ingresa 

esta licenciatura está formado para: explicar la problematica 

educativa indígena de su pais a pat·t.ir del conocimiento de los 

t·actore:s linguisticos. políticos y culturales; planif1car Y 

evaluar los servicios en la zona donde Preste su:=: servicios 

nivel regional y microreg1onal con el propósito de mejorar el 

servicio. Planiticar, organizar, dirigir y evaluar proyectos de 

desarrollo curricular para la formación, capacitación y 

actualización del magisterio indígena y por óltimo realizar 
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estudios la educación 

indí9ena. 

lamb1én se especi ti ca el campo labot;:al ·donde el egreseido podrá 

desempeñar sus conocimientos y que son: DGEI-SEP. Jefatura de 

Departamentos de Cducac10n lndi9ena en las entidades federaeivas; 

en la Jetatura de Zona de Superv1s1on a nivel regional. como 

docente en las Normales en las Licenc1aturas de UPN o en el INr. 

CIESAS e INAH. (Tríptico de la Licenciatura de 

Indígena, 1';191). 

Educación 

Como se podrá observar en las tres opciones; las dos primeras 

solo obtuvieron 10 egresados aproximadamente y ya no se 

continuaron, las causas se desconocen ya que al diseñarse se 

hicieron bajo conventos 1nterinstitucionales los cuales 

correspondían al momento histórico en que se dieron. Lo que se 

puede concluir, es lo poco s1gni ficat1vo que r·esulta para las 

necesidades y propósitos que han planteado. 

Lo que respecta a la Licenciatura de la UPN con el plan viejo y 

el nuevo sus propósitos son formar profesionales de alto nivel 

que se encarguen de planear. diseñar y dirigir la educación 

indígena en los mandos medios de la estructura del sistema 

educativo y principalmente el subsist.ema de Educación 

Indígena. 

esta propuesta de: tes1s pretende incidir y contribuir la 

fonnacic•n académica de los doc<:!nt.es indígenas que no han logrado 
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una 'formación académica P.:tra atender una practica do~ente frente 

a grupo escolar dadas las caracteristicas accioentadas de 

crecim1ento del subsistema de educac16n indígena y de las mismas 

c:arac:teristicas de los. 1nd1v1duos que tuvieron que hacerse cargo 

de un grupo escolar con sólo un curso de capacitac:ion de la DGEI 

y con cursos impartidos p.-:.ir Mejora11uento P!"ofesionaJ del 

Magisterio y que no tueron s.uf1c:ient.e:;,. para dotar al maestro de 

Jos elemer1tos teOr1cos y mtO?r..odoi•"'.•91C'.l!:; que le ayudaran 

realizar Ja pract.1ca educat--.1va c:oti.aJe<.na, en los nivele~ de 

preescolar y pr1rnaria 1ndigena. 

Estos docentes rea J 1 ZEU-C•n sus estudios en cursos 

serniescolarizados. lo que les perrn1t1ra adq1 .. ur1r los elementos 

teóricos-metodológicos y en la semana, practicar- con su grupo. 

todas aquellas cosas que les pennitan ref'lexionar y resignificar 

su práctica educativa~ para que al t1nal de la licenciatura sea 

un verdadero profesional de la Préct.1c:a educativa cotidiana. 
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CAPilULO 2 

DESARROLLO CURRICULAR Y MODELOS PSICOPEDAGOGICOS 

2.1 ORIGENES DE LA PRUBLEMATICA CURRICULAR EN MEXICO 

A partir de ios años setenta, el curr-icu!urn ha s1do campo 

prior1tar10 y pr1v1 leg1aC10 en el un1vct so e~colar1z~dc• del país. 

Coincide con toda una corr1ente de intelectl~a.tes estdud1osos del 

currí0-1lum. quienes han cuest1onaao y revisado los orígenes, 

planteamientos teóricos, enfoques, modelos que J"i•:iY en día se 

aplican en nuestro país y otros.. Tamb1en se ha señalado la 

necesidad de que todos los cambios qu.e se produzcan en el campo 

educativo sean producto de invest19ac1ones que contribuyan 

permear las caracterist1cas y las necesidades reales de la 

población tomando 

d1ale.-:tico. 

cuenta que el v1v1r es constante 

Los s1gu1entes renglones contienen lma breve cronología de cómo 

se fue construyendo el campo curricular en es"t.e País. con et 'fin 

de comprender los distintos modelos Psicopedagogicos que existen 

en el campo educativo. 

En los años cincuenta se tuvo la néc:es1dad de r-ev1sar los planes 

de estudio del Nivel Superior para incrementar Y c•:informar nuevas 

carreras pro'fesionaJ.es que el pais r~q ... ,-=ríc:i i;.ara su desarrollo 

interno. tanto social, econom1co Y po!Jt-1cc•> CClfllO para vincularse 

aJ. desarrollo del capi'f"_.a11srnc• 1nter·nac1onúl q''°"" ya ern:::u~zaba 

Presionar a J.os p;:dses de fimérJC<:t L«t1ric:t .. 



La leoria Curric1..1lar nace et1 t:.stados. Unidos. como expresión de 

una nueva art1culac1on entre escuela y sociedad. Pretende 

responder 

sociedad 

los problemas generados por los cambios que la 

sufrió al convertirse en sociedad 

industrial izada. Al modelo pedagógico, se le denominó ''Pedagogía 

de la Sociedad lnd•.Astrial", dadas las exigencias sociales de un 

modo de producción y or9an1zacion social l[.Jiaz Barriga, A. 

1988, 19'::11,)). 

Este nuevo modele• pedagOgico viene a sust1tu1r práctica 

educativa, sur91dés en la sociedésd medieval y continuada hasta las 

pr uoera~ décadas de este s1910. La educac1on estaba centra.da en 

ser una educación m1litar-caballeresca. impartida principalmente 

por el clero, reforzaba un aprendizaje de tipo artesanal, donde 

el maestro el único poseedor del conocimiento y al alumno 

aprende por imitación, rep1t1c1on y memorización los 

conocimientos transmitidos por éste. (Diaz Barriga, A. op. cit.>. 

Con la transformac10n de la sociedad agraria sociedad 

industrializada, se originaron cambio en la organización social~ 

en las formas de prod1.1cc1on, en las costumbre Y valores, en los 

fines de la inst1tucion "escuela"'. a:.í como la vinculación cor1 

la familia y la sociedad. l::.stos cambtos marcan el paso al 

L:ap1t.al1smo corno una nu~va torma de producción. en donde l~s 

herr·am1entas rud1ment.ar1as quedar·on at.r ¿,s y dteron paso la 

(ecnología Y \~cnicas sof1st1cadas para pt·od1.1·::1r mas en serie, 

dc•nde el ind1vid11eo supuest.amente se cnnv1er·t.e en 1..1na máqu11-.a de 
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proG.1Cc1on y con c01Dport.am1eneos Jnc11v1oual1stas. los ·-productos 

ela.boradc•s son hechos Qn menos tiempo ·1' a ur1 costo menor que los 

proctuci.dos por los artesanos. 

La escuela no quedo aJer-.a a los canao1os del e>Cter1or. sino 

ta.t:>1é:n sufr10 el impacto y las ex19enc1as de Jos 1~triales 

para que la escuela se adeeuara y respondiera a los 

host1ga.1111entos económicos y tecn0Jo91cos que la nueva sociedad 

nece$itaba para ISeJOrar y elevar su producción. 

La escuela deDia contribuir a la fon•ación de 1nd1viduos que 

estuvieran capacitados para integrarse a los procesos proc:tur=tivos 

que los industriales requeráa.n para s.us f~br1cas. Para tales 

fines se requeria ~rendizajes espec1 f1cos qYe se reconocen COl90 

el COllltenzo del desarrollo c1entif1co de la educación <Diaz 

Barriga. A. Op. ci e.) .. 

La in~luencia ejercida par la pedagogia Esado\Mli~se en nuestro 

pais se re~JejO en la déeada de los cincuenta a setenta como una 

Pedagogia FlllCionaiista l 19ada a la Pt"oblemat1ca que atravezaba. 

Los sc>portes teóricos se desprenden de lo sociopedagOgico. 

antropológico y por sUPUesto de la pedagogía indUstrial Y de 

teóricos cotno Ragan. _Taba y Tonald l>oll. Tyler entre los ús 

significativos quienes revisaron y analizaron la situación 

educativa. sus. crisis y conflictos, y plantearon soluciones a la 

necesidad de establecer un currículum acorde con la situación 

soc1oh1stórica. 
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E1 nuevo pensamiento pedagOg1co generó tres corrientes 

conceptuales que fundamentan: el func1onal1smo. pragmatismo y 

conduct1smo y que se ven refleJados en lo edL~cat.1vo a través de 

la Tecnoligia Educativa. Teoría Curricular y Evaluación que por 

lo consiguiente refonnulan a la d1dttct1ca ti-ad1c1onal y que se 

'fundamenta en los pr1nc1p1os de la adm1n1stración de empresas. 

que conlleva la f1nal1dad de incrementar los niveles de 

e'ficienc1a mediante practicas de mayor control por parte del 

docente. 

A la escuela se le encomendaba la preparac10n del niño. para que 

estuviera listo para el trabaJo de acuerdo al modelo de 

eF1c1enc1a de las tttbrtcas. lamb1én intluia inculcarles valores 

como la rectitud. ley. orden, gobierno popular y respeto a las 

instituciones democraticas. 

La evaluación fue un elemento que integro a la Teoría 

curricular- y que pretendt~· medir el rendimiento y la eficiencia 

de los individuos en sus labores. El uso de los tests no sólo 

fue en la industria sino en la escu~la también se empezó a usar 

para clasi~icar a la poblac1on intantil~ tomando como referente a 

la inteligencia de los seres humanos. 

Los Planes de Estudio. elaborados baJo este modelo educativo son 

comparables con la func1on de un ingeniero d~ si~ternas que tendrá 

que c!as1f'icar y detalli'<r la gama t-.otal de expet·1enc1as ht1manas 

que quiere desarrollar en los educandos~ cuanto a habilidades 

téct11co-protes1onales que necesiten par~ incorpor·ar los 
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1nd1viduos al mercado labora!, 
. ' :.: .. :.:: .. ···;>:· ·.·.-:·:.' . 

mas cualitativa de sus PO't-encial 1dc.deS hum~naS (l)i.,~z sarr:iga, A. 

Op. cit.>. 

En México., se in1c10 la rev1s1on del c;1..wrici.l1Um a mediados de los 

cincuenta y en los setenta h1.,bo un rnay.;.r an!11s1s para n!.,1isar 

los planes de es't-ud10 Oel tnvel super1ot· ~ bachi l lE":t·at.o y otros. 

rarnb1en encuentran propue:;cas c:1..ar1~ tC•..t1a1·e:: elato•:lll'"ñdas baJo 

tres modelos: Tecnología C:ducat1va., Modular y el 

Reconceptualista, los que mas adelante se explicaran. 

Es necesario hacer éntasis que los d1st intos f-'lanes de Estudio 

que se elaboraron en las dos décadas pasadas no escaparon a la 

influencia, Teórica y Metodologica que la Pedagogía 

Estadounidense eJerc1ó sobre nuestro pai::., y en toda Arnérica 

Latina dada situacion de dependencia con el capitali~mo 

internacional. Internarnente influyo 1a confron-::.ación entre 

Estado-Univet·sidad qu~ produJo retlexic:•n aut.ocrit.ica protunda 

acei-ca del pape J. de las Il"IE't.i t.u•:1ones •.:le Cdu•:31cion Si..1Per1or 

'frente a la sociedad g.lc•bal y en relitc:1C.1t1 al papel que desempeñan 

estas en la rorrnacJ.ein de ini:.i:.h~ctua1es que el pais requtere pat'a 

su desarrollo <Pansza, lY~I. l>iaz &r,rr19c:\, H. 1987). 

Et'\ México el desarrollo curricular empezó a tomar importancia Y 

seriedad a partir de los confl1ctos q1..~e el nivel superior tuvo~ 

A la educac1on bá.s1ca sólo se 18 camoió la organización 

curricular de. a~19natur<:1 a ~rea~ Arredondo, <1':'81), rne:nciona que 
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est.os cam~1.os ~~ · t-Ü~r:on· ·t·:~;~~~~e~ta~cis conc:eptualment.e. <Guevara. 

aunlenearo,.,- c:onten1 dos que d16 como 
-·· .. '·. :. 

resultado un·:p1an ·obe~o> 
~· ,: 

La eStrut;"tU'ra c~o-r1cular 

e~a~oraron contienen: ~1agnóst1co de necesidades. objetivos y 

• perf'tles (fUa:zmain e lbarrola, 198(1), aunq\.1e no es la 4.."cnica 

experiencia que se elaboró. ramb1é:n se enc:u~ntra la propuesta 

modular, qL~e en su conc:epc.16n pretende ser la alternativa a la 

tec:nologia educativa. que intenta que el eatud1ante vincule la 

Teoria y Prácttca~ al trabajar con objetos de tranformaciOn en 

problemas concretos que la soc1ed~d plantea. 

Aunado a lo anterior~ a pr1nc:ip1eo de lo~ años oct'\ent.a se genero 

un rnov1m1ento de tnn<•v.:..c1C•n educa't.tvc.. el cual se d1st.1n91.J10 en 

tres momentos; el prune:ro 'fue de denuncia y crit.1ca h~c1a todo lo 

que había hasta ese mornento; el se9undo~ de construcc.16n de un 

proyecto que innovara lo ex1st;,ente y? tet·cero es la revaluación 

por la acción es decir~ la re~1s1on de lo eÁ1stente y los 

l1tieamientos para diseñar propuestQs curr1ct..1lares. 

Se encuentran exper1enc1as cot'tCt'"+;:t.ois como !a ense~anz& modular~ 

la creación del C.:ole910 de CJ. enc1as y Humanidades CCH: el 

Colegio de Bachilleres, el Plan de tst.l~d1os t::xperimental en la 

Fac.ultaa de Med1c1na de la UNAM denominado Plan A-36; las 

escuelas Nacionales de C.stud1os Prote$1onales ENEP de lB UNAM y 

la UAM Xoch11n1lco. 
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¡¿¡ Estado instrumento la poli ti ca educari;.1 va denominada la 

"Ret'orma E::ducat1va'' como expr·es1on quei s1rv1.:. para designar de:sde 

el principio hasta el final todas lns acc:1ones del r-amo, lo rn1smc• 

la creac1on de nuevas tnst1tuc1ones, que la exped1c10n de nuevas 

leyes, la renovac1on de libros de texto y alui la ex:pans16n del 

sistema escolarizado (Latap1, l~bJ). 

tte promov10 la pr11n~1·1a pa1·a ad•..tlt•:.:=.. INC'4, la Lieenciatura para 

maestros la Un1vers1daa t-'et1a90:•91ci". Nacional; la Preparator1c.. 

Abierta del Centro de t.<;;;t.ud1c•:. de M~dto: y Proc~dirnientos 

Avanzados Educacion CEMf'AE, y el inst.1tuto lecnologico de 

Monterrey, el Sistema de t:.nset•,anza Hb1ert.ri. SEA de Bach11 le:res. 

2.2 EXPERIENCIAS METODOLOGICAS SOBRE DISEÑO CURRICULAR EN MEXICO 

Como ya se menciono~ a finales de los años setentas se prod•.~Jo un 

mov1m1ento de corte critico a la Tecnología Educat.iva, el 

contexto Latinoarner1cano. para identificar estrl1ctura 

curi-iculat- sus t .ines y metas, los compo.)nentes. idec1 l6gicos. las 

problemat1cas atendidas y las carac~eri3~1cas específicas d~l 

campo educativo del pais. 

Ur. trabaJo valioso qu~ se r~ali;-\~ ru~ el de k;;,quel falaszman Y 

Milagros F19ueroa, 1:.it•.Jladú: t'ano··~1n1c;. de ta 1nv·~st1gac1on sc•bre 

llesarro! lo c1..,rric1..•lar". el cual anal 1:<.C:• ~tiu propue:st.as el?borc.das 

d~ l':J71 a l':ll::ll. tl 't.rabttJO ret'J•=:Ja ~u-. 1nt.ento de t.rascender el 

ernp1r lS",mo e:n que desenvolv1c• léi invcstigacton edu~at.iva. El 

dcu:"urnc-nt.o se Present~· en el Cc•n:.reso 1-l;:,ciona! dt: lnvesr;.1901c1on 
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Educativa en 1":11:u ~'. '.1"á '. i.:orn.~:-~1~~-1.·de-:;·\~es~:r·r~"¡ L,--.CÜ\,.~_1cU1ar. 
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1::.1 analisis realizado.·i~1e d~-c'~-ra·~~~r -~·~1á11t.at~·,·o v par.te de los 

problemas7 proced1m1entos y so1u~1ones. sur9ida.:=.-11asta ese momento 

se pretendiO establecer las bases de ret'lexion en torno a la 

tarea que conviene reatizar en el futuro? tornando en cuenta que 

no se parte nunca de cero. B1endo éstas las experiencias 

realizadas por los teóricos me~icanos para dar respuesta las 

necesidades que sobre curt· iculum se tienen. 

Actualmente existen tres proP•-1estas metodológicas? de las cuales 

dos han s1do las mas trabaJadas. La primera est~ vinculada con 

la teoría funcional ista técnica de la edu·=ac1ón. representada por 

a11tor'2s estadounidenses Kalph lyler e H1lda iaba y por 

autores mexicanos corno lilaszrnan e loarrola; la otra SUt"'ge d~ la 

Teoría Sociopolítica de la Educación, la c1.1al se presenta con 

menor grado de estructuración y esta repre~entada por la Teoría 

Curricular Modular y la tercera e:s 1a que se desprende de la 

leoria f<econceptualista de la Escuela de Franktt.fft de Alemania. 

La propuesta modular trabaja la noción de "practica profesional" 

discusión que se retoma del Narx1smo. sobre las relaciones de los 

t-.ombres entre si? las relaciones de Produccion y la división 

social del trabaJo. l)esde el punto de vista de A. l>iaz Barriga 

requiere ser mas traba Jada para entender s1.1 significado total, 

sin olvidar que fue la alt.ernat:.ivet a la lecnalogia Educativa, al 

enciclopedistno y al aprend.Lzaje rnein.::iristico~ 
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El Colegio de Cienc1as y Human1dades cr·eado h&ce mas dtS?! 2.U ai~os~ 

constituyó un intento si9n1tic:at.1vo pat·a t.ranstot·mar el contenido 

y los sistemas de aprendizaJe a nivel medio superior. Sus 

postulados básicos fueron: Aprender a Aprenl'ler, toment.ar el 

aprendizaJe de dos lenguas Cmaeernae1cas y espat'ioJ >, dos métodos 

Chistor1co-social y e:i:perimentaH y dar a la vez:. :w1d to:or-mac16n. 

para el trabaJo técnico. La estructura curr1cutar es Por .1reas 

de conoc1m1ento. represento un avance s19n1t1cat1vo comparado con 

pract1cc. docente, las areas dt3 conoc1m1ento quedaron redt~cidas a 

asignaturas en el interior de1 p1an de estl~.j10=., corno se puede 

obserVQr en el l..\rea de L1eni.:1as Experimentales, que se reduJo a: 

Física, VLlímica y lJlologia. 

No \se puede negar un avance en la estructura curricular de los 

planes d-= estudio. sobre todo si se compara un alumno del CCH, 

que estudie. 2U materias integradas en áreas. más un idioma 

extran.Jero en Jos cuatro pruneros semestres mientras que un 

aJurnno d~ preparatoria de Ja UNAM requ1'=!.re acreditar 28 materias 

más. un 1d1oma extranJero en tal periodo. En cuanto a resultados, 

el CCH logra l1n alumno part.1c1pat.1vo en su Propio aprendi.zaJe con 

un meJc•r nivel oe lectur~ e.si corno una f"cwraaci.:•n cr1t1ca cte los 

Pt"oblemas nac1oncdes <Pans:?a. up. •::lt. • -

fH c.:1nt.,·ar10 l1eJ CCH. ~¿ enc11en,..A·a et r:urriculum d~l Cole910 de 

1'achi.lleres ql1e at.1ende.- « la concent1·ac1on de a-;;-.ignaturas. en una 

concepc1on mas tecnocrat.1caJ en Ja q11e -=:e eJercie una e><P-ar1encia 
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de control :de tr~baJ~'· . ~·~:~~~;~;,~·~~·'.::··.·~ ·,.:. t·~~~~s ,,::~e los 
·:, ,::· · ..... · 

se supon~. que: el:~· ~v~·~·~~ ··'/~r:;~ramétic:o 
e'xamenes 

departamentales, de los 

9n..1pos de es~..udiantes debe ser un1 forme. 

En la ~acuitad de Medicina de la UNAM se trabaJO ~obre un plan de 

estudios de corte experimental, llamado Plan A-36 (1~72-1974). 

La estructura curricular es modular,. 'l1nculando los problemas 

temáticos del aprend1zaJe de la medicina. ~l obJetivo para el 

alumno fue el estudio integrado de los Problemas de la Biología, 

Psicología, Sociologia, Clintca, Patología y Ep1dem1ologia. Con 

este modelo curricular se pretendió trascender la estructuración 

c:lAsica, pero también dar una concepc1on distinta del quehacer 

profesional del médico, quien es~aria formado para atender 

primordtalmete los problemas prevent1vos del proceso social de la 

enf-ermedad. La característica pr1r1c1pal de esta metodología 

curricular es para que el estudiante vincule en formación 

académica teoría y p1·act1ca, y de esa forma estar en contacto con 

la practica profesional desde el Pr1mer semestre de la carrera. 

La Escuela Nac2~nal de t;stud1os P1·o~esior-.ales (ENEP> de la propia 

UNAM marcan una etapa distinta en la concepción de la teoria 

curricular. Se retoma la nocion de mOd\.alo desde la t.eoria de la 

funcional 1dad técnica de la educación. lie: t.e:sl rnaner·a es un Plan 

de E.stL1d1os comb1naao de los dos rnodelc•s existentes. 

Otra expe1·1encia, es la que trd.DaJ•:• la Universidad Autonóma de 

Nayarit. <197~-197/>; con un plan de estudios~ donde inten,. .. i::, 

vincularse con la sociedad, de tal maner·a que se redetiniet·on 



algunas carreras como: cConomia. 

ESYA TESIS NO om~ 
M§~Hll.,..,DE veYl.-,»Jll,~in~CP. 

Ingeniería Pesquera. t::l mod>::lo·curricular. sin duda fue modular~ 

el problema es que existe una def1cier1te intormacion de los 

resultados obtenidos .. 

2.3 EXPERIENCIA CURRICULARES EN EL MEDIO INDIGENA 

A continuación se describiran algunas experiencias curriculares 

realizadas en las Ultimas décadas. centradas en ta educación 

indige:na. Con la apertura polit1ca de L\.•is Echeverría y LOpez 

Portillo (l':J70-l9tl:.2:>, conocida come• de "participación" de 

"autogestión'" y respuesta a las demandas Y lucha de los 

indígenas. las decisiones unport.antes se le deJaron a los propios 

indígenas en puestos claves ubicados dentro del sistema educativo 

y político del país. Como parte de los propósitos tue elaborar 

un diseño curricular que atendiera las necesidades de la 

población escolar indígena. En consecuencia había que formar 

académicamente los docentes para realizar una práctica 

prof"es1onal congruente con la realidad étnica. En 1977 se crea 

la Licenciatura en Ciencias Sociales en el Centro de 

Investigación e Integrac1on Social en Uaxaca. Mé.s tarde se 

fusiona al CIESAS <Centro de lnvestigac10n Y Estudios Superiores 

Antropología Social> en la ciudad de México. 

El Plan de doble enfoque: la 

interdisc1plina y lo htstorico organ1zado por áreas. La primera 

curnplia con el propos1t.o de t1acer postble la comprension de la 
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estructura y la segunda. daba clienta de las transformaciones de 

los obj@tivos tr-a2ados; el objetivo era artic-.1Iár. los co~itenido~ 

teórico metodol091cos de las Ciencias Sociale: con un análisis 

s1stemat1co de la r·eal1dad mexicana CL6pez Mar. 1'982>. 

En 1979 q1.1eda inst1t.u1da la Licenciatu..-a para Etnolingüístas en 

el CREFAL <Centro Regional de Ed1.1cación de Adultos y 

Alfabet1zacion Funcional para América Latina) en Pátzcuaro, 

Mich., una segunda generación en Sar1 Pablo Apetatitlán, Tlax. 

1983. La estructura curricular se organizó en cuatro lineas 

generales de Formación: Antropología Social. Lingüística, 

H1sto1·ia y Et:.nol ingOist.1ca. Con dos divisiones. uno se refiere a 

los cursos semestrales y la otrn es ur1 semir,ario. Ambos se 

inician desde el primer semestre. Durante los ocho semestres hay 

47 cursos y 22 como seminarios, haciendo un total de 1968 horas 

de trabaJo, e~ un Plan de Asignaturas <Reyes García. 1982>. 

La e)<periencia C:L1rricular en la Universidad Pedagógica Nacional 

es por Asignaturas en Jas cinco l icenc:iaturas que ofrece. donde 

se encuentra inserta la orientada a los docentes indigenas del 

país, de modalidad escolarizada. El propósit.o de la licenciatura 

es para Formar cL•adros técnicos de acuerdo a la<z:: necesidades del 

subs1sterna de Educación Indígena. Han egresado cinco 

generaciones. 

La organización curr10::.ular la conforman 26 asignaturas> Cllatro 

sern1narios y wr ta11er cont.empladc•s en t.r·e:::: ~reas: Area d~ 



~ . ' ' . 
~l plan _tle·"ª°st_.udio 

incorporar alwrlnoS est.e-en 1<:1·:11.1. ··¿n·-~s~a fecha se .puso a 
'. . .-, - ., :." 

fUnciot1ar .otro pfan. de,es~~,;;los.p~.Jduct.6_d~ la necesidad de 

reestructt:~i-aCi6r1 que 

. - .. , ' ~ 

!ac~ ,lJni·v'-~~~~~-1-d~~~~-d~::~~;;~~c~, para adecuar el 

servicio socioeducat1vo que b~inda a .la comunidad docente y 

estud1ant11. 

En 1990 como ya se diJO antes la Universidad Pedagógica está 

operando nuevos planes de estudios en todas las ca1·reras que 

o'Frece. En lo que respecta a la licenciatura de educación 

indígena modalidad escolarizada propone unil estFuctura cut ricular 

a par tu· de campos de conformaci•:•n curr 1cular est.ructuFal CCCEC>. 

e3es 109ist1cos curriculares CELCJ y espacios de conc:reción 

didéct.1co-curr icular (E:.1.;J • Los CCEG c 1:.nst1 tuyen cc•mo espacio de 

formación que sin,.~etizan enfog1.1e=., tendencias y cc•nt.en ido!::. 

generales y globales en tc•rno a un.., probl.;-rnat.ica, temé.tica 

necesidad, '=llh~ cont.ribuirtsn a Lff1C:i formei~i·!in profe=.ional Ct"=!órica 

y práctica> más integ,-adora. capaz d8 comprender e:n términos 

amplios la probl-=:rnática d.a la EDUCACION INTERCULTURAL y 

comprometida cor1 Ja problern~t1c;o. de la edL1ca.ción de los g1·upos 

1ndígen=:ts de México. <Herrera Labra et. al? t-:-90). 

E.1 plan de estudios p1·opor1e Cllatro CCCC q•.1e. son: E1=•i:;t~mc1ló9ico-

te~•r1co. ("rit1cc. social y amb1ente.l. A-..·anc€!~ de le. ciencia y la 

y vincuJaci•."•n las 

v19ent.es. 
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relativamente perrnanente y sólida, en la cual se sustentáfl los 

dos óltitnos. que son flexibles y abiertos, permÍ'tfe·ncs~~,·-~tant·o una 

estrect·1a vinculaci.ón con la investigación como cOn el mercado de 

trabaJo. se cot,stit1.1yen en un espacio de relativa especialización 

para quienes estudian la licenciatura. y de actuali:zación y 

educacion perrnanente para los egresados. El prop6si.to es brindar 

una sólida tormación universit.aria al licenciado en educación 

indígena. para q1.ae sea capaz de responder a las necesidades que 

en materia de 1nvesti9ac1on, diset\o v evaluación de proyectos. 

administracion, currículum y e:laboYaciOn de materiales. la 

soc1eda•.::i demande de los profesi.onistas ind:í.genas <Herrera Labra, 

et al. 1~90>. 

La Universidad Pedagógica Nacional también ofrece otya 

l i.cenci.at\.lra para docentes en servicio. coordinada por la USED 

<Universidad de Set·vicios de Educación Distancia) en los 

estados. para los niveles educatívos de preescolar y Primaria Y 

está dirigi.da a maestros en servicio que sin dejar 

obl igac1ones docentes cursan para le lamente los estudios. Dado 

que existe la necesidad de forrnar a docentes ind:í.genas, ésta se 

le presenta como alternativa aunq\.ae no responde a sus int.ereses 

ee1ucat1vos y culturales. C:xisten reporces de la deserción de 

maestros indigenas que se inscr tben Y que no concluyen los 

estudi.os. Justament-e estos antecedent.es y otr·os son los q\.h; dari 

origen al presente trabaJo metodol~,9ico que 1ntet1t-a at.erider las 

caracte1"íst.1cas y necesidades de los docentes indígenas 

82 



servicio. 

Habrá que hacer notar que aunque se instnjmentaron propuestas 

rnetodologicas en "º Fueron 

Prod1.,c:to de Invest19ac::iones Educat1 vas,, qUe -sfrvf9t•an de_marco de 

referencia para atender las necesidades -sociales· educativas y 

económicas del país. Las primeras propitestas curriculares que 

conocemos mostraron la dep~ndencia cultural que se impartió de la 

Pedagogía Industrial. aunque existe ya la influencia de la 

escuela reconceptuatista de Frankfurt en Alemania. 

Los estudiosos del currículum recomendaron diseí"íar Planes y 

Programas en funcion de las n~cesidades sociales y culturales. de 

la realidad que viven los distintos. grupos poblacionales y los 

niveles educativos de preescolar y pt·irndria, por ser edades y 

finalidades distintas. 

2.4 PROBLEMATICA CURRICULAR DE LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO 

Los currículum abiertos se constntyeron tomando la copia fiel 

del plan de estudios deJ escolar1zado; sólo cambio el criterio de 

asistencia a clases. Estos surgieron. en la década de los 

setentas. como respuesta a la mar9inaci6n socioec:onómica que la 

mayoría de Ja poblac1on sufría y que Por involucrarse 

terni:;:.ra.narnente a 1as procescis prodl~ct.ivos y lab•::irales no pudieron 

se-:i1..11r estudios en el s1st.<=-.:.-ma escolRrtZC1do. 

La ANUIES <Asc1cü~ción Nacional de Llniversidades e Instit.utos de 



~ . ,-. . . ,.-~ 

EnsePíanza Sup~;ios):. ~~· la ·xx11 Rei.J~i6i·~:·/~ri.~"in~~:f'a de '·Út. 
,·· ·_. 

Asamblea 

General· y· a tr"i\Vés -·del :-~·,.o~~~~i;:I~i·~-9;~-Í: ~!·~~;-.·~:~_·:~~i~~>6¡=11::·~~::·.~~" 
Édu~·aciÓrl :·.~~p~:.~~io·~ ~~PROIDÉS·~ -~~~~;i-~~ ~ ~;~~:· i~~i:k.¡t~~:·~ ;-~~~ <;~~~·~~~i'i·i~, 
Colima . en··:· octUbre ~e- 1 ~~6. {¿~.~:<.::~~~·rj:~·~~~~~·í:~ ·eduCati~~ para 

conocer cuál era la situación de la Educación Superior en México 

<Mendoza Rojas, 1987>. 

El documento señala los problemas que ha enfrentado la 

investigación educativa para elaborar Planes de Estudio y 

Programas de EducaciOn Superior coincidiendo con los recomendados 

en seminarios, reuniones y asambleas, desde principio de la 

década pasada. 

Los resultados arrojados por PROI[)ES, señalan que no hay acuerdo 

al identificar y analizar los "problemas" de la educación 

superior. Se~ala que existen marcos filosóficos y ópticas 

teóricas distintas, de donde se parte. El documento identifica 

tres niveles externos de la problernática curricular: El estado de 

la educación superior; la educación superior y la r1aci6n y 

algunas tendencias del desarrollo de la educación superior~ que 

en f"orma muy general se describen para t.ener un panorama de los 

factores que influyeron para la elaboración de propuestas y que 

habrá de tener cuenta para elaborar nuevas propuestas 

curricularesª 

El primer nivel se aboca a señalar como elementos determir1antes 

al CRECIMIENTO del sisterna de educación s1..,perior; al reducidc.• 

financiamiento; la ESTRUCTURA y ORGANIZACION de la educación 
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superior, .asi corno li.Í realizaciOn de:las· FUNCIONES SUSTANTIVAS 

como: Docencia, Invest.i9acion y Di fusión de la Cultura. 

El crecimiento de la mat.ricula se debió a la oportunidad que se 

le dió a la población de bajos rec:1..~rsos, de ingresar al sistema 

educativo, que por su situacion económica y de marginación no 

accedían a este nivel educativo. Como consecuencia. las escuelas 

institutos se incrementaron y se diversificaron. asi mismo, 

creció la plane1lla de Personal docente y administrativo. Este 

crecimiento se caracterizó por el desequilibrio, la falta de 

coordinación y de planeaci6n repercutieron en la calidad 

académica y en las preferencias por determinadas Licenciaturas. 

Hubo saturación en algunas carreras y descuido en otras que el 

pais necesitaba para su desarrollo. 

Se improvisó la planta académica y los recursos económicos 

resultaron unsuf1cientes para afrontar los problemas que trajo el 

crecimiento y lo que fue peor la rnasif"icación conllevó la 

pérdida del sent.1do de comunidad, el anonimat.o y la modificación 

del vinculo pedag6gi.co entre pro"fesor y alumno. Desde luego que 

el crecimiento "per se" no es lo malo, sino la f"orma en que éste 

se dió en los últimos 15 años. 

El financiamiento que la Federación ot.orga a las Universidades 

Públicas también sufrió det.erior·o. Se afectaron drAsticamente 

los salarios del personal académico. mismo que obligó los 

acadérn1cc•s buscar C•t.r·as remuneraciones adicic•nales. con la 



co11secuenc1a en el 

. . . 
abandono -de ·,,su '..'~~4-¿ti~¿.~;:,·~~~ente~-" .J.:,ot·~~l 

materiales didácticos. La investigación también tuvo sus. 

dificultades para realizarse. lo que le restó movilidad 

innovación al trabaJo educativo. 

La estructura y organización de la Educación Superior. están 

conformados por tres subsistemasz el Universitario. el 

Tecnológico Y la Normal. Mismos que se caracterizan por estar 

desarticulados y dispersos en sus propósitos. Se propone 

establecer mecanismos efectivos para la coordinación. a fin de 

posibilitar el desarrollo coherente de la Educación Superior. 

como un todo que busca err-adicar la ir-racionaldidad. desperdicio. 

duplicidad se esfuerzos y atomización en las actividades. El 

SINAPPES <Sistema Nacional para la Planeación Permanente de la 

Educación Superior) en 1978. con José L6pez Portillo intentó 

hacer congruente la estructura Jurídica de las IES (Institutos de 

Educación Superior> con la planeación nacional y la evaluación 

institucional y del desarrollo de planes entre otras. 

La realización de las ~unciones sustantivas de las IES. como son 

la docencia. invest1gaci~·n di fusión de Ja cultura y la 

extensión académica. conllevan también un deterioro en la calidad 

académica. El problema reside. no sólo en como se enseña. sino 

en qué se enseña y para qué se enseña. El contenido constituye 

la creación de las políticas educat.ivas del nivel superior. Hace 
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falta revisar y aCtualizar Jos plan~s de estudio de m'uchas 

carreras· para que t~-n9a~· u~0 -fin:mai-.social. La inVes.t.igación se 
' . - . - . . 

procura más en la zona,1netropolitana de.Ja ciudad de México. como 
. . . -

resultado del proceso de c~~·cen;~~ac¡ón ·~ centralización económica 

Y Politice... No se vigil3-que ésta se vincule con el sector 

Productivo dada la dependencia cienl1 f·1ca y tecnológica. adernás 

del presupuesto que se de~tina es ni.tis para Ja ciudad de México, 

que: para los Estados. Los apoyos re~ultan deficientes y s-=: 

carece de evaluac1on sistemática que Permita observar el 

descirrol lo y los resultados de los proyectos de investigación. 

Aunado a lo anterior, la formación de Jos ir-.vestigadores es muy 

heterogénea,,. no todos cuentan con la f"ormactón adecuada para 

realizar investigaciones. 

Con respecto a la Dif'usión de la Cultura,. ésta se encuentra menos 

consolidada. Cada Institución le da un toque personal~ s'E! piensa 

qu<? por ofrecer una gran variedad de actividades se está dentro 

de esta f"unción. Por la f"alta de marcos conceptuales y 

filosóficos sobre la cultura Y Ja e>(terisión del cc•nocimiento cada 

quien la realiza como q1..uere. 

En el se9undo nivel de la Problemática externa, se apunta q1.~e la 

educación superior f"orma parte int.egrante de la sociedad en una 

reJac10n dialéctica. Recibe múltipJie-s determinaciones y e:lla 

rn1srna la impacta de tal f"orma que la educación superior no es 

sólo el resultado de las Politicas y accior1es inst.it.ucionales, 

ademés es resultado de un modelo de desarrollo 
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socioeconómico implSintado en los años cincuenta. Una 

r;ecornendación, es revisar- a fondo eJ proyecto en que hasta ahora 

se ha sustentado la educación superior y construir uno nuevo, que 

oriente su desarrollo, a partir de una idea de nación para lo que· 

resta del siglo. De no hacerse así, entonces serán acciones 

aisladas en cada uno de los ámbitos sociales y culturales y serán 

medidas superficiales, desarticl,ladas y sin trascendencia para el 

futuro del nivel y de la nación. Las Propuestas de solución 

los problemas plunteados deben estar· articulados torno a un 

gran proyecto educativo que intentEco una transformación a fondo. 

En el (tlt1mo nivel de la problemática externa, se propone hacer 

conciencia. de los problemas que se originarc•n en los t:.lltimos 15 

años y que han dado un desarrollo cuantitativo y cualitativo 

en todos los aspectos ya mencionados con anterioridad. 

En síntesis, el desarrollo curricular que México ha experimentado 

en los áltimos 40 at-\os de este siglo, se debe en mucho a las 

situaciones económicas, políticas y culturales que el país ha 

vivido. Se pueden dividir en factores internos y externos los 

que han influido en tal desurrollo. 

Entre los factores internos tenemos: marco teórico, filosófico, 

episternol691co y metodológico que fur1damentan la cor.strucción de 

un plEin de estudios, para que realmente responda las 

características y probl,emática de la población a Ja que está 

dirigida; respetando sus formas culturales propias a fin de que 
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este sentido en la Olt.1m~ décacJa ya oi:."<iste cada.·vez'más gente- que 

se dedica aJ estudio~ aná!isi: Y.r~flexii!•n Y,-=iu.é.e~-l-á prod•..1cie_r.1?0 . 

Entender los factores ·externos que lnfl uyer.on _'et) ._1·~ . elaboración 

de planes de estudio· en- la~ déca9as P.:'.t'.i~das:> ~-::fleJ.:t la situación 

confl lC~-1va que el pais vive; d.t:ida la- situac1on de dePendencia 

econo1111ca y cultural que el cap1t..al1sm.::. int.erno e internacional 

le unpone a los gobernantes encargados de instrumentar la 

políttca educativa, para t.oda J21 pot:.Jaci.:on. La educación 

superior se convirt.16 en pal1Cit.ivo para sortear las presiones que 

la pobluc1ón econ~1rn1cament.e ac1:.i va deinci.nda pc.1rtt cubrir sus 

reflE:Jada en la disminución de las exPortacic•nes, la inflación, 

el aumento del desempleo? la const.r·ucciOn del gasto público 

(LataPi, 1'331; Mcndozes RoJas, 1987). 

Te.da esta prc•blematica se r·efleJO:::. en propuestas aJenas a las 

características de 1~ poblac16r1. al cre•=irniento acelerado de la 

matricula estud1anti l y docente, al reducido presupueste• otor·gado 

las in5t.ituc1ones. a la de3artic1..1lación en los zub:;.istE:mas de 

la ed•.1cac1c.t1 para errad1ca1· l~ duplicidad de estl1er·zos a la falta 

de invest1gacié•n educativa ql1e ~ir·va para ac:t-ivar lc.,s nec·~sidade"='.. 

y adecuacic1r1es que el sistema educativo necesit.a para difundir y 

consolidar la cu!ti.wa nacional y étnico del país. 



m~todol_ógicos, 

sufren día a día y que dE-t.er·minan las polit.ic.;.s ·: éducatiVas, 
- (-:-· . -~.·/. -.:; ~'.~~:t·, 

sociales y económicas de cada país al inter.Íor ~- _e;,'.::~E;f~i::Í6n - con 

otro"E... 

2.5 MODELOS CURRICULARES 

En Jos renglones anteriores. <;;.e l)an revisado y expuesto brevemente 

los origenes. probJem~tica e influencia quo:.! Ja teoría curricular 

tuvo en la elaboración de Modelos Curriculares en México. en los 

enfoq~1es. teóricos que los s1.1stentan. la noci~·n de aprendiz-aj-=: que 

se prom1.1eve, el t·ol del alumno y del docente. la construción e 

interacción con los c.bJetos del co11ocirnient.o. e ada rnode lo 

responde a un momento h1storico social, educativo y político que 

lo creó y lo aplicó para atender sus necesidades. 

El currículum es un concepto que los teóricos han podido 

unificar seg(ln se puede observar en los Planteamientos de A. D:iaz 

Barrig~ 1988; (Joyce y Weil. 1972 citados por Pérez Gómez. 

1988J. Es por el lo que encontramos distintas concepciones. que 

responden los enFoques teóricos de corte t.radicional, 

tecnol691co. modular. reconcePtual ista, et.e .. 

Es necesario mencionar que ha habido Preocupación tanto fuera del 



Púts como dentró, de· real i:z:¿:ir~ ·1nVeSti90C-ioi1eS pclra anal izar y 

clasificar la gran producción de .:d·iSe~~s ·,éUrri-·Culares. Entre los 

<1972) en el periodo de 1973-1977, _.qi,.¡ienes reportaron_ que 

después de un análisis t.eOrico~ semantíco y sir1t:iictico;· existen 4 

familias llamadas: de interacción social-. de procesamiento de: la 

información; de personal ic;Jad y de mod1 f'icaciOn de conducta; qi..te 

afrontan los problemas de la enseñanza y reflejan un tipo de 

pensam1ento did~ct.1co. 

El criterio de ani11 is is que se toma fueron las teorías 

psicológicas~ sin tornar en cuenta el proceso educativo de la 

enseñanza-aprendiza.Je que se encueritra inmerso en cont.exto 

soc10-c1...1l tLwal. asi como las nonrias de apl icab11 idod. 

Pérez Gómez~ 1988; real i=~· también otra clasificación de los 

modelos curriculares~ el criterio que utilizó fue .::1 didáctico. 

Estos son: Tecnológico, Centrado en los procesos. Situacional y 

Reconceptualista q ... ~e más adela1·1t.e se descr· ibcm b1-evement_.e para 

una mejor· compr-er'1s ión: 

l. Modelo Tecnológ1co. Propuest-.o por- la ps1cc1 lo9ía cond\.~ctista 

con 1nt'l\.ienc1a extraída d8 lét lt'"1dust.1-1E. par-a lograr Ja 

ef1cienc1a en el individuo más 

instrllment~ 1. Los exponentes representativc•s son: 

Tayler, l':N9; faba 1962-1974; Wl·•·=~·::der, 1'376. Par-alelo estos 

se encuentra Johnson, 1967; que cuest.iona los res u l t.adr.1s 



enseñanza . deben orientarse a formar y educar al indi.viduo .. 

.. ' .·.,., . 
Propone tres clases de apr·endiza3e; conocÍ.mi~ntO~. -·-=f.éCn"t"'cas.:. y 

valores. 

El modelo tecnológico c:st.a organizado en S\.t estructura curricular 

por objetivos 9enerales. particulares y específicos donde la 

conducta del alumno es observable. Predecible y medible y donde 

todo esté previamente determinado para que se produzcan las 

respuestas deseadas; con este enfoque la evaluación de 

aprendizajes adquirió una importancia para medir rendimiento 

escolar. El resultado con este enfoque conocimiento 

pasivo. acrítico y parcializado de la realidad. 

2. Modelo centrado en los Procesos. Desarrollado principalmente 

por Stenhouse. 1975. Parle de proponer que el conocimiento es 

resultado de la actividad racional del hombre. El curri.CLtlum 

debe apoy;-tr·se do= los pr·oced1rnientos, estr;;-ttegias y métodos que el 

hombrE=: ha utilizado y i..1til1za en Ja producci~·r• de cultura. 

Conocer no es acumular. es comprender-, interpretar e indagar. El 

diseño plantea problemas y temas amplios y provoca que el maest.1·0 

y los alumnos se pongan de acuerdo en los contenidos. estrategias 

y procesos para atender los pr-oblemas que se plantean. Lo que 

interit.a con est.e modelo de enseñanza es la búsqueda y 

descubrimiento. más que f'órrnulas mecánicas de transmisión del 

conocirniento. El propósito es f"avo1·ecer el desarrollo de 
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capo.c:1dades de comprens101-., anali.sís e l.nvesti9aci{.•n y no el 

enc1cloped1smo, del -·ind1Viduo~ 

Existe un plan de iestudios- y programa de ed1,.~caci6n Preescolar que 

elaboró·- una· comÍSf6"n in;f:.erd_i~cÚ~-linaria e instituciona-1 en 1985, 

con est-e_ ~0-fo~~~ ·y:~--~~e Q¿t~4a1m~nte ~s eÍ ·que se aplii:::a po,- parte 

de la DGEI. <Plan y Programas de Preescolcu--- Indígena. 1935-

1987>. 

3. Modelo Situacional. Desarrollado básicamente por S~ilbeck~ 

1976. Pone maYot· énfasis en la dimensión cultural del 

currículum, sus. principales exponer1tes son: Apple., Bernstein y 

Shockett. El curriculum t1eni= .-:.art1cter- sociopolitico porque 

flexible las peculiaridades 

ideoló91cas q1_1e car·acterizan el contexto social 

donde s~ desenvuelve: la Práct.ica educativa, porque cada práctica 

didé'tct1ca es singular según el contexto 

soc1oc1,.1ltural én que se aplíque. 

4. Reconceptualista. No se propone un diser=.o; es la contraparte 

de los otros modelos Ya explicaoos. Entre SLIS principales 

exponentes, encontramos a Schwab < 1'369-1973), quien tt·abajl'!• 

arduamente durante O años. parct p1·oponer que los problemas del 

curr·icul1.im requieren una búsqu·~det de la nc.t.1.u-aleza int1·inseca y 

cir·-=unst~ncial de los problemas Pr~ct.1cos, lo cual no supone el 

disev;o del curriculum que q•Jéda •::.:3.tat•lec1do p.:-1- los contenidos, 

experiencias y procediml.~nlos didt.cl-1cc•s cc•mo si tuer·a receta de 

cocina, el d1s-.=ñc· debe cor1te11er lc:t -=:-.:pl1cación de los fen61nenos y 
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procesc•s. El movimiento recOncePtualiSt& 

de los años ·zetentas en Aleritani c1a . -··. 

Un traba Jo 
_:~·.:.<-o .. 

q'-1e: parece fmport.ante 'des.C-ri~~_t-_, ~és ·e:: 
Raquel 61aszmar1 y 

·-,' ·--.. ·, 
Congreso de Investigación Educativa, en el cual 

t"esut ta.do da una extensa investigacton que tuv~ -_cO!ílo ·~fínal idad e1 

análisis cualitCiit.1vo de 250 proJ;>uestas metodológica de 10 años 

atras. de planes de estudio elri,borados. en nuestro contexto. 

LO$ cr i ter 1 os de ar1á l 1 s l s 'fueron 1 os fundamentos teóricos. la 

práctica profesional~ la interdisc::ipl ina, la fun.ción del docente 

y de los alumnos. La muestra abarcó desde el nivel preescolar 

hasta los de nivel superior; la agrupación que lograron, es la 

1. Curt"".iculum v Planeación. Aquel los que tienen una 

estructurac1on. plantean eficacia y control. pyecisan las etapas 

a trabaJar. La Planeac16n es atendtda corno la toma de decisiones 

más ef1caces en la soluc1on de problemas identiticados. La 

evaluac1~.n eid1..~cat1va como nec:.esairia para det~rminar el logro de 

metas y la congruencia. Como ejemplos, el modelo de la Dirección 

General AdJunta de Contenidos y M*todos Educativos de la SEP: 

1980 para la educación bt.s1ca .. 

2.. Congruencia y Aspectos Sociales. Son dueños que le confieren 

mayor impot·tancia a los. aspect::.os sociales. involucradC\S en el 

curríct.tlwn. Se: enfat:.iza la necesidad de conjugar teoria y 



practica; asi como lograr la part.icipacion ·.dinámiC:~· de los 

integrantes er1 el Proceso ed1..icativo y -las tareas sociales. 

Existen propuestas que destacan la pr_áct.:t,c:a: ·Profesional para 

abordar el plan de estudios. La carrel·a de Psicologia la 

ENEP-I:ztacala Ribes. 1975; es un ejemplo de el lo. También - estos 

diseños conocidos como curr ículuin po,:. módulos; cc•n este 

modelo se intenta eliminar el verbalismo, integrar la teoría y·ta 

prActica. promover la actitud y el aprendizaje y la evalUación 

continua y diversificada. 

3. Currículum y procesos educativos. Son aquellos modelos que 

otorgan import.;.ncia espec1al a los procesos educativos. 

Sobresalen conceptc•s come• "exce-J encia académica", presta 

especial importancia al análi!:is del aprendiza.Je: El ejemplo es 

de Ciencias lhotbgicas y de la Salud de la UAM-Izt.apalapa que 

proponía. generar profesionlstas capaces de contribuir a la 

transformación estn .. 1ctut·a1 y profl.mda en lo-=: dist.Jt1tos niveles 

educativos. El rnod8lc• propon(> Lir1 ~i5t.ema PC•r matt·1ces de 

t:.rabajo-aprendiZaJe de trama educc::tcional mt'llt.iple que 

constituyen en rno·delos que que combinan las ciencias con 

problemas reales. El modelo educativo que dedica especial 

atención los aspectos del C:ipre-ndi::etje el Programa de 

Educación Preescolar HegLilar de l~1f:.:l-l':f8:¿ qL~e tundamenta 

und concepc 1 o!•n ps1cog'2nét1ca también como 

construct1v1sta. 



4. Sistema de EnS_eñ~f'Íza ·Modylar. Opcióñ curricular para Ja 

educación' .·medi_a. y SuperiO,-._ (a organiza~ión··cürr·i:culár es el 

Módulo. .s_e:·_tómEt lct --~i"e;~ci"a-, .cO~o:'1ri~·tr·~~:~~n·t:6~· ~~·: ~-.~~n·~.r~--~mación de 

ia realÚ:fad;>,1a'·:VinCÚJaCión entre 1?-~or:(~· y .t:'J.~ces.idcl~es ·~·liociales. 

'D~~-t/6 ;. ~~)f~~~~o~-c :~~~oq~~ :·" -
se le confiere gran importilnc:ia al 

-, .<-::· ... -> ·::.< 
práC:tica profesio~~r p~~~'-'.i.~::_ ._es'; at-.:i .- donde 

.- concl'."etan los Problemas, se abordan ~O~Q ~_obj~tos de 

transformación". 

A partir de un método de enseñanza·e·mPir.ico-inductivo y teórico-

deductivo se propone formar en el individuo la capacidad crítica~ 

además al interactuar en situaciones concretas y reales se 

pretende que el individuo sea mt.s dinámico y participativo. 

En la ENEP-Iztacala no se concibe como or9anización de 

contenidos, sino como si t.uaciones de enseñanza-aprendizaje que 

preparan al es.tudiant.e en 3 nócleos básicos: teórico. 

metodológico y Práctico. 

Aunque Angel l>íaz l:lat-r19a, <1990> ~ presenta en debate el concepto 

de: currículum, 1dent1f1ca siete distintos cot1ceptos paira 

referirse a él: trad1c1onal, industrial, oculto, como espacio que 

articula problemas~ como dirner1sii:!1n político-académica, 

perspectiva crit-1ca y como una epistemología invasora. 

Es necesario señalar que tales conceptos responden a 1.~r1 modelo 

educativo determinado. Para elaborar un modelo curricular que 

responda a las características, necesidades y contexto 
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sociocultural;_ el diseñado~, mientras no defina- ad4=!CUadamet1te su 

objeto de estudio. estable::ca los 'fundamentos teóriCos y la 

instrumentac10n técnica sin favorecer- u-na 'm~s que la o-t.ra y Ié de 

expresión equi l ibrad.r:. al docente y -~l -alumno _como partes 

din~micas en la practica curricular. rambién seria ÍmportaritE-

analizar los fines de la educación dirigida _a un.sector. grupo o 

población determinado, donde las -dimensiOnes hi stór leas, 

políticas y teóricas deben encontrar art.iculaci~·n que den sentido 

y s19ni ficado a los fines del currículum .. 

Resumiendo~ en los años setenta la mayor influencia que se tuvo 

para elaborvr propuestas curriculares proviene de la Tecnologja 

Educnt1vet~ gestada de la Pedago-aia Industrial ~n E.U.. Esta 

proponía que la ~scuelu contr1buyer-a Lt la torm~ctón de individuos 

aptos para 1nte•:;:u-arse los proce:o;os productivos de 

industriéis 

permitirá t-ealtzar- el t-rabajo md:5. eficiente y en menos tiempo, 

con el ftn de elevar la productividad. Estos cambios sociales, 

económ1cos y polit1cos dieron origen u ~ste nuevo enfoque para 

atender la~ nE:cesidades educat.1 V<:io;:; y e$ llcimrtdo teoría 

curricular~ evaluación y te•=ncd·~'3id educativa (sistematización de 

la er.se~anza>. 

La influencia eJet·cida en México, come• le• señala Angel Diaz 

n1.~estras 

1nst.1tuc1ones.. BaJo est.a é•Pt1cB se construinn y valcoraban nuevos 

Planes de estudio, tamb1ér1 ct.•no:octdos "programación por 



objetivos". 

ef'ictencia 

los ·cuales Pt·etendián. como va se.:'diio 'arlte~ .una ·mayQr· 

en todos los: ni Ve1es::·eduCá-tf~o·s· v···· se·> -~·~·~a,~f.'~~i·~aró,~1 
:: ' . ":.~' 

por sostener una concepción téctlÍca P~esc.~),;'tiv~~~'ara-~'.ta: Solución"· 

de problemas educativos. 

La evaluación de aprendizaJe adqüfrfó importancia adquirió 

importancia para la enseñanza-aprendizaje ya que todo estaba 

e~tablecido por lo mismo, todo debia ser observable. medible y 

predecible. Ventro de esta corriente encontr-arnos a Taba y Tyler 

como autores cJ<"J.sicos del CL,rriculum; a Glas:zman e Ibarrola como 

las pioner.;.s en la elaboración del curriculum de corte 

tecnológico; seria conveniente señalar que actualmente las 

autoras han variado su postura teót·ica.. Existen otros autores. 

como Arnaz (1981>. Arredondo (1979), Ribes (1978) y otros. 

En la revisión critica que se ha venido desarrollando al 

currículum~ se se;:;ala que dichas propue=7.tas en su mayoría 

encubren la ldeologia y la situación f:lo!ítica económica, que 

atender las necesidades de establecer un currículum acorde a las 

situaciones reales de la ciudadania y del país~ Como respuesta 

alternativa se creó la Teoría Curricular Modular. Por objet.os de 

transformación corno la UAM-Xochimilco, por ser la m~s 

estructurada y representativa de esta tendencia sociopolitica de 

abor·dar el cun· iculwn; en esta se intent~· articular- la 

problerné.tica desde categorías propias como: Práctica ProFesional, 

objetos de transformación, etc. 
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Entendiendo el mcime~t:o sociohist.1!ir1co del país habría que sieñaJar 

que vivía "intensos' momentos de desarroJ lo ecc•nómico 1 soci ;:,.} y de 

aper.tUra polít.ica en esas dos últimas décadas y con la ayuda de 

int~~ectuales exiliados en México de otros países como Chile~ 

Argentina y--urU9uay~ el campo del currículum generó la b1~1squeda 

de nuevos caminos y soluciones a los. r>roblemas educltf:.i,,;~s. Bajo 

- este·2 marco se propiCia una perspectiva critica y autocritica al 

-.cur:ri culum;-·- Se-. cr-i ti ca el "modelo" se seMala la importancia del 

sujeto~ se reC:órioce al ci.,rriculum como una prá.ct.ica social. se 

trabitja - -sob~e la relación ent.re los 'fines del currículum y la 

formación docente. se advierte la ausencia del objeto de estudio. 

es decir. el conocimiento y el análisis de la problemática acerca 

de la teoría pedagógica o clo?.n·=i a do: la ed1-'cación la cual se nota 

en la t'ormación de: los suJetos soc1ale5 <De Alba. A., 1988). 

Esta postura to:órica se 1nscr1be d~ntro dE: la corriente de 

Melaren y princ1Palmente por Sc•-.wab; dicha postura rePre=:.entó una 

ruptura con lí1S concepc1ones ant.e.1·;.or·e:::,. Esta metodologia 

conocida como reconceptuaJ ista. 110 pt<:.<pone tin d1 s.eño curricular 

elaborado y estructurado; SO;? apc.ya er1 la Hermenéutica y la 

Etnografía como fuer-1tes pa1·a d~t·3-c:tar Jc•s problemas que def'"inen y 

'ft.mdc.mentan el d1-:..-::ño cur1·1cula1· con•=iderado de indole práctico y 

no te•!·1·1cc•. Lo primerc• no z.ubord1na a lo segt.1ndo por· lo que 

currícul•.,m, se conc1derc. quo.? docwnent.•:- de rec.=.-tas de 



cocina, sino la e_xpl 1c;~ción de los fenóni~noS Y, - pr.oc:esos de 

naturaleza práctiC:a que son - la · ese~c~a ;_··de~ cu~'r~culu1J!~· Se 
' '' - ... ·::: ~ ' 

e:nfat1:za ia, i~f-1uer1C:ia :·que, ~jer~Et é:n ·e1·- indívldUo -el- : curric::ulú~ 
vivencia! y ·-~l ::~C:ul~~ n~'··a~·~- e·¡ -·;or~al:. 

No obstante lo' anterior. seria incompfeto e1 
. ,º~ .-- . 

aborda la metodología- cllrriculi:t.·.- ·-para--~-- ~J.{i~~o;:~-~ u~-·-~i~n de 

estudios de Educac10n Básica con enf'oque constructivist.a.,. 

representada por César Coll <19:37,. 1990)·~ prinCipalmente. Este 

at.~tor ha dirigido la reforma curricular de la educación básica 

española. Esta concepc1on póstula que el conocimiento se produce 

por prolongado proceso de construcción y elaboración de 

esquemas, modelo~ y teorías que inducen al aprendiz su 

contrastación y replanteamiento. Este c.utor dé. enf'asis al aspecto 

psicológico sin desconocer el aspecto socioantropológico, 

disciplinario y pedagógico ya que el primero afecta a todos los 

elernentos que conforman el curriculum. desde preescolar. primaria 

y secundaria como modelos base: y uniticado,. para la enseñanza 

obligator1a con la característica de ser flexible y adaptable a 

cada situació particular <F. l>iaz Bat·riga, 1991 >. 

En su propuesta. Coll retoma las ideas de los enfoq1.,es cognitivos 

de Piaget, Vygostl~y. Michael Cole, Ausubel. Mayer, Brunner y 

Merrill y Reigeluth, entre otros, quienes proponen tomar en 

cuenta el desarr·ollo de los se1·es humanos para contt·ibuir al 

desarrollo armónico del mismo. Sostienen q•..ie exist.en Pc.•s'f:.ulados 

generales cognitivos que caracterizan la personalidad de la los 
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le.. r.Etture..leza de los ap1·end1z:clJe;; esp~citicos ql.'e br1nd&n las 

exper.1.enc1as ed1,.icat:.1vas~ amb1e11t:a!e~ y socioc1.,Jtural~s .. 

Este d1seho es conoctdo como Constnh-=t.1vist= centrado en el 

ap1·end1zaJe escolar, porque si't.úa la act.1v1dad mental del -alumno 

en la base de los Procesos·cte.des&rrollo per~onal y que se tratan 

de estimular dura1lte el ciclo e3ci::dar. También se enf'atiza el 

p21pel de la intervenc:1ón pedagógica, por dar l.:. orientación para 

crearse Jas cond1c1ones adecuad.'.ls Para que el conocimiento se 

const.ruya y sea lo mé.s correcto y rico~ pr-ocezo que enriquece a 

los edL,candos.. 

2.6 CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA CURRICULAR DEL PLAN DE 

ESTUDIOS PARA LA EDUCACION BASICA INDIOENA <Modalidad 

sem1escolar1zadoJ 

Come• se podrá obse.rvar, existen dt i"erentes enfoques teOricos v 

metc•d0Jo9ías para abocarse al problema: curriculdr~ 

La propuesta cqrr1cular· obJ~lo de esta lesis. tiene la f'inc.ilidad 

de atender Jas necesidades dti! forrn;:::ici..::•n acadérnica de los maestros 

indígenas que J="·restetn sus servicios en el nivel de preescolar Y 

pr1mar1a. af1l1a al enfo~=f'-'e Te.~rico q~1e con·::ibe al currícL~lr.un 

corno e;;pacio donde se articulan probl>:!mcis de constn.1cción de laE 

c1enc1as. aprop1ac16n deJ cono•.::imii:::r1to y formas de transrnisióri 

cultural <valores.,. costumbres. cr·eenc1a~. h~bi t.os. et.e.> en el 
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at1J<:. y q1.1e conformar-t .una propuesta pol it.1c.o eduC:ativo. Est~ 

cor1formada pcw a~pectos e:structur~les formale-s> y f:tr:Oc'9:sales. 

pri:tcticos, tomando en cuenta 1 as - dimen~iones· , gene.-rales y 

part1culares que i nterac:tüan en J a·s 

educativas e hist.ot-1ca'E. para ·que al constniir,. sea: dinámico y 
.. . . ,_~ ._ - -. -. : . ~: -

con Je<i posib1J1dad para desarrollar Ja _capac:ida_~ hum?tna. como el 

pensar. Ja critica y Ja participaci"c~1n en su·=--deve;..~i,.:-· histórico. 

pero en forma concier1te de ·su r>:!al idad. 

Esto. no pretende ser un "modelo 11 ni resolver todos -los-Problemas 

que presenta el medio indigena en el campo del currículum.. Por 

el contrario. da la 0Port.u1Hdad a quien Jo opero::. de 

conte.~~t.ualizarlo en cada r_ina de Jas regiones. de revisar y 

adecuar ñ las características reales de forrnación; por lo que el 

currículum considera adaptable y flexible para dar 

respuesta técnica adecuada a las si t.uacior1e~ donde tenga que 

operarse a partu· de una serie de reflE-)~ion~~ de carácte 1~ 

Psicoeducativo. social y epistemológico, con eJ fin de obtener 

los ópt:1mos resultados ttl poner en prt1ct1ca la licenciatura. 

forma integrada ya que toma en cuenta a todas Ja=:. partes que 

partic.ipan (docentes. alumnos. comunidad. instancias educativas7 

diseñadores, etc. l en la actividad educativa. 

La propuesta curr1c1.1lar, conside1·a a la educ;:ic1~·n c:c•mo una 

función histórica determinada al conoci1n1entc• como 1.u-1 proceso 

progresivo, 1nt.e9n;il y relativo; el proceso de C:&p1·endizaje como 

soc1alrnemte contextualizado y transformador y la 
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Profesior1al 1zación como el proceso por mÉ':!dio del c•.Jal el dacente-

estudiante adquiere una fonnac1on_ teórica. metodológica 

instrumental para eJercer. est1.idiar. e~plic:ar y tr~1;sform~r 

práct.ica educativa. asi--como en-·:e.1 ·qi.1e-si8 toiric,, i• la docencia-come:• 

ObJeto de estudio Y- de _ a~rendlzaj~, -e:n _flinciOn de - __ la 

s1stematizac10n y continuo meJo~amiento la misma, 

reconoc1endosele asi corno una p1·t.ict.1ca social que ha de ser 

elevada a nivel de profes.ion. 

En este sentido se retoma de la corriente de la Pedagogía 

Critica. la cons1derac1t•n de la pr·t-i.ctica docente objeto de 

estudio, misrna que está concebida y anal izada a la luz. de los 

lineamientos de la didáctica interactiva, con lo q._1e se espera 

contribtnr a la sr..~peración de los problemas que aq1_1oeJan las 

docentes indígenas para 'favorecer ló t.¡·r:1nstonnaci ~ ••. , cual 1 t.ati va 

de} rned10 educativo e:n que se lleva acabo la Tormación del niño 

indigend.. 

Tratando de r·e:o.catar los elementos que se consideran valiosos en 

las d1ver·sas corr·1entes Cl~rr1c·~Lc..re-=:., a fin de n.:i caet· en el 

reduccionismo que las car·acterizc.n a todas ellc.s, esta propuesta 

d<:! d1seño curricular sustenta las dimensiones 

sc.•c1ocul tura!, ps1coeducat i va~ e:p1stemoló91ca y técnica. 

Así se busca cont.rib•.~it· un enfc.que int.egral del disei"ío 

c1...~rr1culat·. 

La Dimensión Sociocultural se concibe como el contexto social y 
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cultural donde los grupos étnicos exponen sus formas 

particulares, económica? 

política y estructural que_ influyen signifii::at.ivamente en el 

entonv:~ educativo. La educación superior, debe dar respuesta a. 

necesidades sociales que los grupos étnicos han demandado, sin 

descuidar la interre1acion comunidad y mercado ocupacional. Asi 

el curriculuin debe promover la ad·=iui:sición de saberes que tengan 

s19n1ficac16n y relevancia para la solución de sus Problemas, 

favorecer la percepción de como la formación humana se convierte 

en expresión de las tnanit·est.aciones sociales y al mismo tiempo 

pos1b1l1ta la actuación del hombre el Proceso de 

transformacJ.ón social incidiendo decidida y expl icitamente en la 

formación ética, humanist.a y S•:11::1al de los estudiantes <Bonfi 1 

1983, UPN-l>GEl, 1990; A. l>iaz Barriga? 1988; Pérez Gómez, 1981; 

F. Diaz Barriga. 1987>. 

La Dimensión Epistemológica Considera la naturaleza del 

conocuniento y los procesos genéticos de construcción. 

Investiga;~ vigila y 01-9ani:za la validez lógica del conocirniet·1to~ 

decir cómo es posible, sobre gL1é bases. supuestos supremos 

descansa. !>e acuerdo con P1a9et, q1.~iel"1 señala que el 

conocirnient.o no copia de la real ida sino una 

tr-ansformación o constr·ucc1ón de lü misma, real izada a partir de 

los estímulos sensoriales aunqL1e habria que señalar que estímulos 

y conoc11n1ent.os no son ident.tcos por lo que es importante la 

t"ormac16n del conoc1m1ento que debe estar conectado con la 
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enser1anza, es . decír·. los rn~todos de E'!ns.eñanzc:1 dependen de 1~ 

conc:epci6n epist.emol691ca, de donde se desprende la it1tera-:c:ión 

con los objetos de cor1ocirniento y que en este ca:;;;o promc•V ido en 

forma dinámica y razonada. Esta abare.a dos aspectos iuiportantes: 

El. primero se refiere al estudio s1ntei.ct-i.::o y semBr1t.ic.o del 

conocirniento <su forma y cont.etndo) de lali dist...intas disciplinas 

con que el hombre ha i.do organizando los conocunientcs que le 

conforrnPn su realidad; los p1·oc.-ed1mi>:?ntos y inél:.odos que ha 

generado par-a elaborar y contrastar sus elaboraciones teóricas 

<A. Día;: Barr1ga, 1988; F. Diaz Barriga, 19871 Pérez G6rr.ez, 

1981). 

El otro aspecto se aboca al estudio de la forma en que los 

alumnos van cor1st.ruyt·ndo y transformando su conocimiento. lo que 

1nvolucra un dE"s&rt-ollo cognit.ivo, afectivo, social que 

inter·viene pai-a generar, desar1-ollar y modificar los productos 

r~s1..1l tantes de et.::.LH~t-dc• con la et<'lpr< vit.al de desarrollo 

b1ops1cosoc1al del estudii:u1tc <F. Dii'!Z Barriga, 1987; De.val, 

1983; Coll, 1987>. 

Asi el curr icul1.1m debe forrnar en el estudiante 1.1na act.i t1.1d 

problemat1zante del conoc11nienf..í.J. G i1-1v>::.-z.tigativn q1.1e le perinita 

la 111te1·pret.ac1ón de las d1st1nt~s pcost.1.1ras te~·1· ~Ci:\O:: sc•brc el 

F·arti•=i.ilar y a su vez favorecer 81 est1.1dio y l,;1 t.t·ar•sfcorma.cibn de 

pr-~ct1ca doce..-1"\te y en consecuenci~1 la dt: la prc.blern~tic;.; 

educat1va 1ndigena .. 



La Dimensión Psicoeducativa.- Esta "·se 1·e:fiP.:re ··a las t~or ias de 

aprendizaJe, de .la í·nstrucciÍ!·n y :la mOt.ivaciOn ~~tman!" que nos 

lleva a cuest.1onar loS modelos psi.copeda96gicos y de f"ormación 

docente en 'un ir1teñto por derivar· de ellós ·;estra~e-;ias, 

materiales, instrúinentos de evaluac'i6n;·- dinAínica, de trabajo-

aplicable en el aula. Respetando la lógica particular 

de construcción~ el método de esnsefianza responde las 

implicaciones en un primer .momento y en segundo-a:· 1a··nec~sidad ·de 

apt·ender, de construir, estructurar para apropiarse el sujeto 

mismo del conocimiento. El aprendizaje es un Proceso de 

aprop1act6r1 de la realidad, lo cual requiere que el sujeto 

const.n1ya a partir de sus pr·opios marcos referenciales. <Novack, 

J .. 1978; Rodríguez, A. 1977>. 

Dimensión Técnica. Se refiere a los lineamientos procesuales 

aplicados en el diseño curricular, es decir, sus c¡:.racteristic.as 

de operación como son: heurist.ico, flexible e inacabado. 

Dichas caract.eristicas bt·indan la oporlunidad de adaptarlo y 

adecua.1·10 a las neces1dad.;:s y reolidad en que cada grupo étr--iico 

lo opere, insistiendo que aquel los diseños donde todo está dicho 

acodado y medido, le restan creatividad ~ imaginación a los q1.te 

participan en el mismo. 

Habrá que ins1sti.r q1.1e en el proceso cun·icular no sólo debe 

priv1 le91arse la interven•::ión de las cienc1as psico\ógicas y de 

la educaci.on. sino también las c1encias sociales y la teo1·ia del 

lOb 



'·.,,::: 
conocimJ..ento. Los supt..4estos bajo·. los · ·.qu~ :¡· se:· ···conformó esta 

Propuesta vinculan a una visión ·;·~·~t;~~~·/~·l' itlt.erdiscipl inar del 

diseño curricular. 

2. 7 DESCRIPCION GENERAL DE LA PROPUESTA CURRICU,LAR 

La presente propuesta curricular retomó el documento de trabajo 

que presentó un equipo interinstitucional coordinado por la 

Academia de Educacion Indígena de la Universidad Pedag6gic& 

Nacional. t1 tu lado: "Licenciatura de Educación Básica Indígena 

<modalidad semiescolarizado> en donde la a1..1torc. de est.a tesis 

tau1bién tuvo una part1c1pac16n activa durante su construcción. 

El equipo de trabaJo estuvo constituido de la siguiente manera. 

Por Ja Academia de Educación Indígena: Profr. Javier Tito 

Espinoza, Lic. Jorge Hernández; Antrop. Jorge D. Martinez Zr 

Lic. Antonio Carrillo Avelar y Maria de los Angeles Cabrera. Por 

la Dirección General d~ Educación Indígena: Profr. Mario Millán 

Soto, Mtro. Juan Bello Dominguez, Lic. Guillermina Ouarte 

Hernández y Lic. Rocío Flores Hernández y Por la Coordinación de 

Unida.des del sistema de Enseñanza a Distancia de la UPN. Lic .. 

Guadalupe Millán Tena y Lic. Marina Ramirez Cázares. 

El documento de trabaJo fue revisado a Ja luz de la metodología 

que pr-oponen las aL,tor-as: Frida [lia:z Barr 19il·. Lour-des Lule, 

Diana Pacheco, El1sa Saad y Silvia Rojas, 1984. 1990; Para 

elaborar diseños CLtrr1culares en la enseñanzc:t superior y 

retoma la conceptualización que la pr-imera ª'·'tora ha hecho a la 
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metodología propue~ta, de acuerdo a 

cuest1onam1entos'posteri6res. 

Fue leído, reestructurado y enr1q\.~ec1do respetando loS post:.ulados 

teóricos que fundamentaron el plan • los contenidos y estructura 

curricular; se incluyeron dos aspectos fundamentales: la 

determinación del per~1l profesional para determinar el tipo de 

profesionista que requiere formar al cursar dicha 

licenciatura, estableció qué conocimientos, habilidades, 

cualidades personales y sociales deben desarrollar los 

estudiantes-maestros para reflexionar su práctica prof'esional que 

viene desempeñando cotidianamente. 

Otro aspecto f'ue el de la evaluación curricular que tiene como 

propósito determinar la evaluación continua del currículum como 

proceso importante y necesario, puesto que el currículum no se 

considera acabado ni estático; se concibe como un proceso 

dinámico y adaptable a las situaciones hi.,manas, institucionale'!:, 

políticas y los avances disciplinario$. De tal manera que e~la 

fase advierte lo necesario que es estar constante vigilancia, 

permite adecuar. enriquecer. corregir de manera permanente el 

proceso curricular tanto en su constitución como de operación del 

mismo. 

Para conocer y determinar los logros. deficiencias y aciertos del 

plan operación, se retoma los criterios propuestos por la 

Mtra. Fr1da Oiaz Barriga Arceo para real izar la evaluaciót, 

ext.erna e interna. La primera, comprende el impacto social que 
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logra el egresado •.ma vez que se encuentre dese~ndos.e 

pro~e~1onalmente; la segunda se refiere al logro acadétnico de los 

objetivos del plan de estudio y de los prograaas, así CotDO el 

análisis lf'"'lterno de la estructura curricular. 

Por otra parte. es iaiportante señalar las caracteristicas que 

identi~ican v distinguen la .e.todologia curricular usada en la 

c:onstrucc: i 6n de: esta Propuesta curricular que recoge los 

linea•1entos v sugerencias recomendadas para el caMPo curricular. 

La metodología tiene una estructura técnica. porque asume 

abordaje sistematico al considerar al diseño curricular como un 

proceso. Se analizó el contexto donde se originan los eleaentos 

de entrada al proceso. el proceso de creación del currículum. su 

implantación y los productos resultantes del •iSMO. A pesar de 

lo e:xpl icado este procedi11iento no responde t.r1icamente a:. 

enf'oque t.ecnolóOico sino que adem6s reto.a la conjta'lciOn de las 

dimensiones social. epistelll016Qica v PSicoedUCativa. Par111ite al 

estudiante problemat1zar interactuar con los objetos de 

conoci•iento critica11tente y conciente de la realidad que vive. 

Los resultados se consideran intencionales e incident.ililes del 

proceso curricular y se su9iere el uso de métodos de evaluación 

cualitativa y cuantitativa. 

La propuesta recoge las recomendaciones Principales que: se han 

desprendido de revisión documental del ca.apo corao 

caractertsticas esenciales para superar propuestas de corte 
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tecnológico, como las siguientes: 

Permite un manejo obJet1vo por parte del docente. 

Es flexible porque da la oportunidad de contextual izarla y 

replantearla para cada proyecto particular .. 

Admite y promueve la participación activa de todos los 

involucrados en el proceso curricular de la institución, donde 

se opere el curr iculum. 

* Propone la importancia de instrumentar un proceso de análisis y 

seguimiento permanente 

* Suguiere la necesidad de vincular el proyecto curricular con la 

adopción de un modelo instruccional en armenia. 

De esta manera los ivolucrados en el diseño podrán agregar, 

reestructurar o eliminar actividades que a juicio sea necesario 

hacer, proponiendo o seleccionando instrumentos, estrategias 

particulares de trabaJo derivados del marco te6r-ico que asuman y 

de la orientación que den a su practica. 

HabrA que 1.ns1stir que la propuesta curricular, no pretE!nde ser 

un "modelo" acabado, ni recetario donde todo esta establecido, 

más bien puntualiza los aspectos que se consideran esenciales 

desde desde una adopción de corte critico. enfatizando las 

cuestiones de tipo académico. 
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CAPilULO 3. 

PROPUESTA CURRICULAR PARA LA LICENCIATURA DE EDUCACION BASICA 
XNDIGENA (Preescolar y Primaria) Modalidad Semiescolarizada. 

3.l FUNDAMENTACION DE LA LICENCIATURA. 

3.1.1 DIAGNOSTICO DE NECESIDADES 

Las necesidades, características, probleméticas de los docentes 

indígenas que prestan sus servicios en los niveles de preescolar 

y primaria, se detectaron través de una investigación 

documental, en la que se seleccionat"on, revisaron lecturas de 

teóricos.. document.os oficiales, planes de estudio del medio 

indígena y otros, memorias de Congresos, Foros, Ev~ntos que se 

han Producido y publicado en las dos óltimas décadas. Los 

teóricos revisados son: Bonfil, Varesse, Stavenhagen, Baéz, De la 

Fuente, Aguirre, Muñ?Z, López, Medina, Yañez, entre otros no 

menos imr-ortantes. Los documentos institucionales, fueron todos 

aquellos que la Dirección General de Educación Indí.gena Produjo 

en la década pasada y que tenían la finalidad de crear y 

fundamentar un marco t.eórico-conceptual y técnico-metodológico 

para la creación de una propuesta pedagógica, f'i losófica-

pol it1ca, psicológica y social de la educación indígena que 

por cuestiones políticas no se concret.o en su totalidad. 

Los documentos producto de eventos, corno Congresos,. Forosp 

Encuentros etc. fueron aquel los donde, J•:tS indlgenas estuvieror1 

como actores dentro de la polit.1ca de participación • En est.os 
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se encuentran los 1 ineamientos· que des,ean pará c;onformat~, una 

educación indi9ena bilingüe. Ejemplos de reuni·oneS: :Vicánm. Son .. 

Oaxtepec. Mor •• Ixmiquílpan, Hgo. etc. 

Decidir y conTormar un plan de estudios que atendiera las 

necesidades detectadas por los docentes indígenas también llevó 

la revJs1ón teórica y metodo16gícas sobre diseños 

curriculares., sus origenes y problemé~icas. los diseños 

elaborados en México, asi -como planes de estudio instr~mentados 

para los indígenas. Los Te6r1cos son: Diaz Barri9a A, Diaz 

Barriga Arceo. Pansza, Stanhauss. Apple, Follari, Figueroa. 

Arnaz. Arredondo. De Alba, Taba., Glaszman, Gigante, Martinez. 

entre otros. 

Los grupos indigen~s están enmarcados dentro de ta sociedad 

nacional y se caracterizan por su conro~maeión multiculburel v 

plurilingüe. como t"esultado de la resistencia histórica social en 

la que han estado inmersos, para seguir vigentes hasta nuestros 

di as .. En suma son 56 grupos étnicos que dominan 44 lenguas 

distintas al espa~ol; est~n distr1bu1dos en diversas resiones de 

23 estados de la repübl1ca mexicana. (Prontuario de estadística 

DGEI. , 19901 • 

Los grupos indígenas se caractet"izan por llevar cabo 

actividades productivas, culturales. políticas, lingüist.icas 

diferentes al total de la población, asi como por sus sttiación 

de marginación y desigualdad educativa, social Y política con el 

resto de La Población nacional. (fjonfil, 1907, 1988; Varesse 
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1982>. 

Para atender las necesidades que pre~entan los 9ru~os etnicos~ el 

Estado ha instrumentado a través del tiempo, divérsos provectos 

soc1ales y educativos homosene1_zadores, oríentádos pOr lo 

general, a su incorporac10n e _integración a la -v1~a nac:ioricÚ •. 

Como r-esl1ltado de las políticas y de los proyectos con que :--¡.;a_~ 

sido atendidos los grupos étnicos, se encuentran articulados., 

subordinados e inmersos en el man::o nacional, por_ lo que las 

relaciones interculturales que establecen son asimétricas y 

desiguales. Esto los ha conducido al deteric•ro de su cultura, a 

la PéFd1da de su ldtoma materno, y p 1:ir lo cons19uiente, la 

pérdida paulat..i.na de su 1de:nt1dad étnica, al tener que emigrar a 

las grandes Cludad12s. inclu'.50 a los E. IJ. para sobrevivir. No 

obstante habría que hacer notar que muchos de ellos siguen 

prac:ticando sus costumbres y su id1oma, come- sor-1 lc•s casos de los 

ernigrados de Cd. Net.zahualcoyotl a los Angeles en E. U. (Varesse. 

1982>. 

En lo que respecta a la situación ed1.1cativa, se observa también 

un~ desigualdad, proplciada por las escasas posibilidades de 

ac:ceso, permanencia y e'fic1encia t.erminal, que se traducen en un 

aprovechamiento def1c1ent.e en los nii"io-s indígenas, asi como 

t.amb1én en las pocas o def1c1ente~ oport.un1dades que los docentes 

bl lingues tienen para su for1naci~·1·, d•:-..::e1·1te. 

Por lo que se PLh:tde ded1.1c1r q1.m la educacion proporc1onadt:' a los 
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grupos étnicos no ha logrado' contribuir al desarrollo d:e lós 

mismos. como a sido proPo3ito formal. de la política educativa 

sino por el contrarl.o a ref"orzado su desigu~ldad, frent'~ ·al '~esto 

de la sociedad nacionalª 

A el lo ~e debe que en ese contexto se aprecien, hoy en di.a, no 

sólo diferentes concepciones del mundo, la sociedad y el ser 

humano. distintos sistemas educativos y una gran diversidad de 

prácticas sociales, educativas y docentes, sino también de algo 

que muy caracterist.ico de lo indigena como la 

desvinculación entre la comunidad y la escuela, el 

distanciamiento entre los objetivos de la educación comunitaria y 

la educación escolarizada. 

En la actualidad existen prácticas docentes diferenciadas en 

interacción, que responden a diferentes proyectos sociales y 

modelos educativos? prevaleciendo el Modelo Tradicional, que se 

caracteriza por el orden y el respeto a la máxima autoridad que 

es el maestro (el dueño del conocimiento> y donde reina el 

vertical1smo, autor1tar1smo, verbalismo e intelectualidad. Este 

método se usa desde Ja evangelización de los grupos étnicos 

la llegada de los españoles <D6El. Bases generales de la 

educación indígena: 1983, 1990). Es también importante el 

tecnocrat1smo~ surgido a partir de los años cincuentas, que 

concibe a la educación relacionada con el acontecer del sistema 

social v con el creciente pensamiento tecnocrático en los modelos 
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de desarrollo de los paises. 

El modelo recalca el caract.er instrumental de la didáctica, el 

m1croanál is is del salón de e las.;s, tomado corno s1.1ficient.e en si 

mismo, al docente con el papel pr·1ncipal del proceso enseñanza

aprendizaJe al controlar estimulas. respuestas y re'forzamierltOS. 

Su mtsxima culminación la podemos obser·var en los programas 

educativos que se disetiaron en la dé•=.arla de los 70 's y que se le 

conoce por programación por objetivos y que todavía muchos 

docentes siguen al pie de la letra porque les marca paso a paso 

su quehacer educat.ivo. El alumno no se be11eficia en su formación 

ya que en el acto educativo es pasivo y repetidor de lo'S 

aprendizaJes. Por (1ltimo tenemos el Modelo de Escuela critica, 

fundamentado en la corriente co91'1oscitiva y en la pedagogía 

critica que cuestionan lo~ anter1ores modelos educat1vos y que se 

Pronuncian por que se reflexione en el act.o educativo y se revise 

el papel del docente alum110-motodo de trabaJO. Dicho modelo 

pretende formar individuos m~s participativos, concientes de s1..1s 

propios aprendizajes en donde la interacc16n educativo se más 

d1n~mica ent.re sujeto y objeto de conocimiento <Pansza: 1381$). 

Hoy en dla~ dichos Modelos educativos son aplicados por· lc•s 

docentes indígenas y no indígenas, sin cor1ocimiento de sus 

reperc1.~siones en los nii"i•:)s. la escuela y los miembros de la 

comt..midad. 

l::.s decir, el docente 1ndi9E:na ha sido ind1..1cido, capacitado y 

fo1·mado acade1n1camente do::nt.ro de ur' C<:•ntex:.to hist.6rico 
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determinado, el <cual··· 1e ha dotado de· una preparación especifica. 

que en su practica le conduce a procurar determinados objetivos, 

en transrnit1r .::iertos conte11idos., pref'erenciar ciertos recursos 

didAct1cos y real izrir un tipo de evaluación de los aprendizaij~s,. 

de acuerdo Los criterios Filosóficos. Sociológicos y 

Pedag691cos ~ui:- sustentan el modelo que aplica de manera mect..nica 

y sin haberlo somet.1do a crítica alguna. 

Lo anterior ha impedido al docente indígena la preservación, 

recreación y desarrollo de su Propia cut tura material, esPiri tual 

Y pedagógica, así como el retomar lo que enriquezca de la cultura 

pedagógica naciotial. 

Así la práctica educativa que desarrollan los docentes indígenas, 

no contribuye al desarrollo étnico a nivel comunal~ regional y 

nacional una vez que los procesos de enseñanza-aprendizaje no 

cata! izan los elementos culturales endógenos y exógenos del 

grupo. Como ejemplo Podemos citar los siguientes: La taxonomía. 

botánica. el cómputo y c:Jasific:ación del tiempo y las divisiones 

anuales estacionales. pesas y medidas. la racionalidad económica. 

entre otros. Propios de los grupos indígenas. que estudiarlos 

junto a sus correspondientes en el conocimiento universa!, 

occident.aJ. precisamente permitirían inducir Procesos de 

aprendizaje signi~icativos. 

La práctica educativa actual no cuenta con la Participación 

activa de los miembro$ de la comunidad, que son los que se 
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encargan de transmitir los·conocirnientos culturales tradii::ionales 
- ·' ' 

así como los fen6rnenos naturales, la· t1erb.:;.larea; las· tecniCas 

agrícolas., la alirnentac1on, la constn.~ccion de vivie'.nda_s,. las·' 

fiestas rituates o las relaciones del hornbre con. la· ···nat.1,.~ra1ezá:, 

entre muchos otros contenidos que el docente _uti l iza.r.t'a J?ara. l_a 

formación integral de los niños indígenas. Es por-ello que tanto 

la escuela como el docente no resulta parte inte9~cil de-· la 

comunidad, porque no son sensibles a sus problemas, inquietudes V 

provectos, y no participan de la formulación de- soluciones· a ·las-

inquietudes de la vida diaria. 

Otro aspecto de la práctica educativa indigena, es que la escuela 

no vincula a la comunidad con los procesos administrativos de 

gestión del Estado, no se promueven las di f·erent.es formas de 

gestión social en los niveles administrativos, pol iticos, 

crediticios, educativos y culturales del conJ1,.mto social. De 

este modo, los recursos otorgados por el Estado y Jos que genera 

la escuela a t.•·avés de sus propios mecanismos productivos no 

están en manos de Ja comunidad. 

En cuanto al uso y manejo de la lengua materna como vehiculo de 

comunicación en el proceso educativo, se privi Jegia el del 

español, por parte del docente y se sile;ncia la lengua mat.erna, 

ya que él mismo, desconoce en una gran mayoría la lecto-

escritura de su idioma. 

Introducir el español en el niño indígena, cuando las e:st.ructuras 
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gramaticales de st.1 i-1ioma materno a~in rio· se han complementado 

producen p1·oblemas psicolingi.iistic:os. como. la desest.ruturaci6n e 

interferencias lingütst.icas; signitica que e1 -.. niño·· "indigena 

i11icia su vida percibiendo y org8:ni~~ndo. si.:i entorno que le 

transmite la cosmovisión. valores y ra_~i?n.~i-i~~~~·s:-:P.r6~-i0s -de su 

grupo sociocultural de pertenencia y· _que-:-·. -el -- fdioma espaXol 

interrumpe el proceso lógico dÉ!:l ·desarrollo 1 igü!stico que sigue 

la especie humana. 

Es de hacer notar que los planes y programas de estudio no le 

proporcionan al docente los conocimientos de los procesos de 

crecimient.o y desarrollo de los niños, asi como de los valores, 

conocimientos, conductas. experiencias sociales. habilidades y 

destrezas desarrolladas antes de ingresar a el la durante s1..1 

estancia en los niveles educativos. Con todo lo anterior se 

tiende desaprovechar las potencialidades cognoscitivas. 

afectiva-sociales, de lenguaje y comunicación que constituye el 

patrimonio sociocultural de su étnia y en la que deberla basarse 

lo educativo para lograr un desarrollo humano mAs acorde con la 

cosmovisión de su grupo étnico. De est.a manera la escuela .ha 

contribuido a un proceso de aculturación y enajenación (Aguirre,. 

1970; Safa. 1987), al ubicar al niño escolarizado en conflictos 

de identidad que no le permite articular funcionalmente su vida 

como indígena con la vida nacional. 

En este sentido, la vida en el aula se d~sarro l la en medio de 

actividades rutinarias qL1e se originan en la interacción del 
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maestro con los Programas. y las respuestas del' niño a· el IoS. que 

al no encontrar correspondencia ni vi as exPed~ t~s para :--generar 
verdaderos procesos de enseñar1za-aprendizaJe,. caen, en las 

repeticiones de act1v1dades que no estirnulan el desarro110··:de Ja 

docencia n1 el aprendizaje de Jos niños. 

En Jo que se refiere a Ja re:Jación maestro-libros de texto. no 

siempre cumplen la Función para la qt.,e fueron creados. Los 

docentes no le entienden y.cuando lo hacen. los aceptan y aplican 

como verdades absolutas,. inhibiendo su capacidad creador211 y su 

papel de protagonizar procesos educativos,. guiando su prdctica 

docente por la intuición y espontaneismo; es decir. el docente se 

encuentra én muchos casos sin apoyos teóricos que -fundamenten y 

orienten su labor educativa. 

El quehacer del docente se reduce entonces a la aplicación de los 

contenidos que se encuentran establecidos en los planes Y 

programas de estudio nacionales vigentes. en los que el 

Protagonismo histórico pasado y presente de los indígenas. 

incluso en los procesos históricos nacionales que se estudian en 

ellos. esta ausente. 

A través de lo que se ha explicado hasta el momento,. la escuela 

como institución educativa, se encuentra fundamentalmente 

orientada a promover el aprendizaje memorístico,. la competencia 

ef'icientista y la pasividad deJ alumno, dado que no se posee una 

teoría docent.e que explique y oriente una práctica docente 
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integradora y pert.i.nent.e Para una __ ec:i-..~c~c-~:on _ indig~n& lDe la 

Fuente; 1987). 

Por otra parte, es de hacer notar que todo lo·anterior refleja el 

tipo y la forma en que los docentes indígenas hat' sido 

formados académicc..mente para desernpeñar el trabajo docente. 

Actualmente la Di.recci6n General de Educación Indígena cuenta con 

30. 260 docentes indigenas en servicio~ adscritos en los niveles 

de preescolar y primaria b1 l ingl~e. de los cuales su si tu ación 

académica es la siguiente: 



ESCOLARIDAD COMPLETA INCOMPLETA 

Primaria 465 1.53;1. 143 2.oor. 

Secundaria 7455 24.63;1. 574 1.89;1. 8029 26.53Y. 

Bachillerato 2393 7.9o~; 3938 13.0lr. 6331 20.92Y. 

Normal primaria 11379 37.60Y. 1354 4.47~~ 12731 42.07Y. 

Normal SupGtr1or 1726 5.70;1. 835 2.75;1. 2561 8.461: 

23418 77.30;1. 6,044 22.61;1. 30,262 99.99;1. 

Datos obtenidos del Departamento de Superación Académica, DGEI1 

1990. 

Del cuadro anterior se puede observar que todavia el servicio 

educativo cuenta con docentes indígenas q1,,~e aún no han terminado 

la primaria y que sólo recibieron C!Jrsos de capacit-ación y de 

inducción a la docencia impartido por la misma Dirección General 

y que a lo sumo han recibido cursos de actualización en los años 

que llevan de servicio. 

Sin embargo, es de hacer notar que aunqlle el cuadro anterior nos 

muestra que la mayoría de los docentes cuenta con normal primaria 

habria de señalar que la mayoría ha realizado sus estudios 

semiescolarizados o del sistema. abierto de la Dirección General 

de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, 

dependencia de la Secretaria de Educación Pl.'l.blica. Los resultados 

obtenidos y reportados por los mismos docentes en servicio fueron 

poco satisfactorios, ya que no C\.1bren las necesidades edl1cativas 

de la niñez, así como de la$ e>::pect.at.ivas de las comunidades 

indige1-.as <DGEI. Documento Dia9nóst.1co: 1930). 
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Por otra par't.e, y a través de las Ol"9EU"ll.Zacione~ politicas, lo~ 

docentes ind:Lgenas han expresado el tipo de t'ormacion. acadélnica 

que necesitan para brindar una atención educativ'a acorde ·con la;;., 

necesidades de los grupos étnicos, misma que les - permita 

reflexiot-.ar sobre el plan de estudios, programas, contenidos, 

recursos didActi.cos que usan actualmente y que se encuentra 

distante de su realidad sociocultural y educat.iva. Esto no 

significa pugnar por una ~ducaciOn aislada de los req1.1erimientos 

y linearnientos de la política educativa nacional, sino priorizar 

los contenidos Y formas que le son cercanos a su entorno para 

acceder a los conocimientos nacionales y universales. 

Existen diversas experiencias e intentos del Estado mexicano en 

contribuir a la formación académica de los docentes indígenas, 

entre los que se pueden mencionar son: la elaboración de un plan 

de estudios para brindar la normal indígena presentado por la 

bGEI ante la Subsecretaria de Educación élemental en 1968,. con el 

fin de proporcionarle una mejor y adecuada formación a los 

docentes. Dicho plan no llevó a cabo por cuestinos políticas 

durante el régimen pasado. 

Otra experiencia es la que organizó el centro de investigaciones 

para la · integración social CIIS. fundado por el que fuera 

Secretario de Educación Póbl ica el licenciado \lictor Bravo Ahuja., 

siendo el proyecto a cargo de la Sra. Gloria Bravo Ahuja 

(lingüista>. El centro creo en Xoco. Oaxa. y atendió desde el 
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nivel técn1co para egresados de secundaria; de licenciatura para 

los egresados de normal primaria. hasta el l>oct.orado.. Los · 

técn1cos egresado: del Centro actual'9-ente se encuentran adscritos 

en la VUEI. oeserns=-,=:;-.,:,.r.·~·:>=:o: cerno maestros de pri1aaria y realizando 

trabajo AtUY cecano a la comunidad. 

En el sexenio de LOpez Portillo. el Centro se trasladó a la 

ciudad de México y ofreció, la Licenc1atura de Ciencias Sociales 

y la Maestria en Integración Social. Ex1!5ten dos generaciones de 

la Licenciatura y una de Maestria. Hacier1do uni'ti apreciación de 

la expe,-1encia. se podria decir que. los que terminaron su 

carrera técruca. se integraron a la comunidad cumpliendo los 

objetivos que en la Institución les impuso al contratarlos. Los 

egresados de las dos 9el'leraciones de Licenciatura son un nóme:ro 

reducido. y la misma adrn1ni~trac10n pública les tiene contratados 

pero no se sabe que cargos desempeñan. 

E><ist.eni er11 el campo otros prof"esionista5 con titulo de 

Etr.olingQLstas que fuuron for .. dos con el prCJPOs,i to de trabajar 

la metodologia para la enseñanza de la lecto-escritura de sus 

idiomas maternos.. Los egresados de esta 1 icenciatura 

.-.cuentran ubicados en la estructura de Educación IncU~ del 

pais. en distintos proyectos educativos y no en sus regiones como 

era el provecto or-19inal. Esto se debe a que el plan de estudios 

con que se for•aron no se articula con la edueación. 

La lkliversidad Peda96gica Nacional tiene establecida una 
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Licenciatura en Educación Indígena dirigida a docentes 

en las distintas étnias que vienen a la ciudad de México a 

cursarla. por espacio de cuatro años durante los cuales 

abandonan el grupo escolar. la dirección o la supervisión. a la 

familia y comunidad. Son docentes que al concluir sus estudios 

no retornan al grupo escolar sino que se incorporan a los cuadros 

técnicos de los Departamentos de Educación Indigena en los 

estados de la república·y son o serán los encargados de la 

planeación educativa. curricular, evaluación. diseño y 

seguimiento de proyectos educativos de su estado. 

A la Universidad ingresa un nómero reducido de docentes. esto se 

debe a que la promoción se hace en vacaciones de julio y agosto 

cuando ellos se ausentan de las capitales de su estado y no se 

enteran; por no tener el tiempo suficiente para ser substituidos 

administ~ativamente y por que las becas <cobro de su sueldo) que 

otorga Oficialia Mayor de la 8EP no son ni abundantes ni 

suficientes en su monto. 

Actualmente la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con seis 

generaciones a la fecha de egresados (aproximadamente 120 

docentes indígenas con estudios de Licenciatura ), entre 15 y 20 

egresan ~nualmente. Siendo un númeo insuficiente para resolver 

la problemática lingüística. pedagógica. psicológica que las 

étnias presentan en su especificidad. 

3.1.2 ANALISIS DE LA POBLACION ESTUDIANTIL. 
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E11 síntesis, la formac1on que han recibido lo~ docent.es: indi 9-=:t1a~ 

ha estado orientado mas hacia la r.:apacit.ac.it..•n, la i::ual =.e t;;;, 

encargado de atender parcialmente la probl~mA.t-ic.a Planteada por 

el magisterio de E:ducdci6n lt'"1di9E:t1~ en S~l~S cl_.~_tei:-:ente? riiveles Y 

modalidades (Varesse op, cit. y C>ocurnento interno del Depta, de 

Superación Académica, DliEl, 1990).. Al ut1 lizar una perspectiva 

instrurnental1sta rio se ha ·hecho tu-.a reflexion de qué es lo q1..1e 

necesi t.ñn los grupos étnicos para educar a sus miembros más 

pequeños .. Derivado de lo anterior, se obser-va una prác:t:.ica 

docente inconsistente con las necesidade~ de la educación 

indígena~ qi..~e se manifiesta en tos hechos siguientes: 

La ambivalencia de la 1dentidad del prot·esor indígena que 

elabor-a justificaciones culturales frente a su étnia; también 

se argumenta como ciudadano de ambas sociedades. y culturas, 

segón en el medio en que se desempeñe .. 

Ha recibido una capacitación, en la que se denota la carencia 

de una formación integral y la insistencia de una orientación 

empiric1sta, mismas que le imp1den asumirse como sujeto 

critico que pueda plantear propuestas pedagó~icas para la 

resolucion de los pr-oblemas de apt·cndizaJe que se generan en 

esa práctica. 

Es analfabeta de su propia lengua mat.e:t·na <en $U gran mayoría 

por car-ecer de la m~t.:.odología dtdáct.ic=i pard. su enseñanza> 

por lo que, los niños indi9~na:. t.c:..111pocc:• reciben una verdadera 
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educac16n bilingüe. lo· cual .reper"cute en la recupet~ac:i6n de 

la tradición ó1-al y en la vida s·~cial de la .comunidad, que es 

cc•ndic1on bésica y necesari~ para instr"-unentar y operar la 

educacion bit 1n9Ue, es decir valorar la ·lengua Y la ct.~lt.un\ •. 

El papel deset.111zante e 1deolo9izador del maestro que ha sido 

capacitado con planes de estudio ajer1os a su ir'1diOsincY.a.cia 

introducido valores de la cult"-1ra nacional y occidental que 

tienden a devaluar en el niño su propia cultura y lo impulsan 

a adquirir modelos educativos que fomentan la l"eproducci6n de 

l"elaciones del desarrollo capit:alista contrarias al modelo de 

desarrollo implícito en las comunídadesM 

Dadas las características presentadas pot~ el docente, no es de 

sorprenderse que el aprendizaJe de los niños manitiest.e Sel"ios 

problemas. tales corno: el lin9Uist.ico perceptivo que sit.1:1a al 

niño 1ndí.gena en un pr·oceso de aprendiza.Je memorist.ico y 

fragmentado, cuando el maestro uc.i liza la lenglla 1naterna 

solamente pal"a dar instrucciones ocasionales y como medio de 

comunicación, así corno los programas escolares que no incorporan 

la lengua matel"na como área de lengua.Je. conocimiento o contenido 

educativoM 

En este sentido, el niño, al no poder acomodar' los contenidos de' 

aPl"endizaje a sus estructuras cognoscitivas, tiene problemas de 

retención ya que el modelo educat.ivo dominant.e, q1..1e privilegia. ·~1 

use• del español, obliga al niño tt. t.r5ett" la memoria ccimo único 



recurso para cumplir las metas·d~ 

<Desarrollo de la lengua indigena de Mé~i~~~·.~_:,D~~~. 'i'~~~~·;·.·":~i~~~.t~·, 
1985; Muñoz, H. 1987) .. 

En lo ideológico, el maestro al realizar practicas pedagógicas 

las que separa lo cognoscitivo de lo efect.ivo y lo psicornotor de 

las dos anteriores; al ident1ticar lo ideal como real, no sólo 

transfiere y decodifica có~igos J ingüist.icos de una a otra lengua 

de manera deficiente y reproduce la manera como él ha adquirido 

el conocirniento sino que a la vez promueve la adquisición de 

conocimientos y conductas por parte del alumno, que sólo son 

evait~adas a través de exé:mencs objetivos o respue$tas esperadas o 

preguntas que el profesor hace en clase, pero que carece de 

aplicab1l1dad práctica en la vida cot.idiana de estudiante, ya que 

no toman en cuenta sus valores, f'ormas de ver el mundo y maneras 

de comprender y apreciar el conocimiento. 

La identidad ambivalente del docente, en general, se expresa 

también tanto en la transmisión de contenidos cultt1rales propios 

con tina carga efectiva negat1vc. y que sobrevalora los contenidos 

culturales ajenos. Este es el caso del español v la historia. 

los que el protagonista siempre es el otro, como en la 

recurrencia a las prácticas educativas de corte instrurnE:ntalis.ta 

de las que se ha apropiado baJo un modelo occ1dental izado de la 

.. educac1on, y que provocan la desinte9rac10n de la personalidad y 

de ta identidad et.nica del suJeto al igual que la del espacio 

social cc0n11.01itario. Esto trae como concecuenc1a que la relación 
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del docente y el alumno ·SólO· se-.de. - ·a •través ·éie ··Contenidos 

educativos 

estudiante. ·•·•·· .; i,'./F .··• 
que vive el'. maestro al Por otra parte, se agrega el papel pasivo 

aplicar sin ref lex1onar los programas., métodos~ materiales·· -y. 

estrategias educativas adecuadas a su grupo escolar, reduciendo 

el proceso enseñanza-apn~ndizaje a un trabajo monótono y sin 

creatividad. 

De acuerodo a las estadisticas presentadas por la DGEI y por las 

preguntas que ya muchos docentes se plantean, debe dilucidarse si 

lo anterior tiene que ver con el fracaso escolar mismo que se 

relaciona con la condición social de los indl9enas los 

estratos más bajos de la escala social, reservándoles en ella la 

fundación de fuerza de trabajo no calificada y barata. 

3.1.3 SITUACION LABORAL. 

Para dar respuesta a la problemética educativa se hace necesario 

construir un proyecto de educaciOn superior para el magisterio 

indigena. el cual esté de acuerdo con las especificidades 

culturales, lin9Uisticas y de identidad de los grupos étnicc•s 

indiger"tas del pais y de las necesidades de formación del maestro, 

especialmente para recuperar su papel pt·otagónico. El objetivo 

fundamental del mismo es que el docente profesionalice y 

transforme su pr.áctica, entendiéndose ésta como el proceso social 

por el cual el docente indigena. logra a través de una fonnaci6n 
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teórico-metodoló9ica especi ti ca,,. ejercer. eSt~dia. ~Xpl icarse y 

transformar su práctica educativa. Es' igUalmente importante que 

el profesor pueda vincular dicha acción con la investigación 

educativa realizada en la comunidad,, que le permita recobrar Y 

sistematizar el conocimiento étnico. que 'favorezca la identidad 

sociocultural,, tanto en lo individual como en lo colectivo. as:l 

como que le permita establecer alternativas educativas viables. 

La Propuesta Curricular de Educación B~sica Indígena pretende 

proporcionar los elementos y las cofldiciones par·a que el maestt"o 

Indígena que no tiene la oportunidad de salir de su comunidad y 

que es el que enfrenta todos aquellos problemas que han 

descrito en párrafos anteriores, tenga la oportunidad de superar 

las condiciones señaladas, ya que se pretende llevar la 

Universidad a los maestros en set"vicio, y que ésta opere en 

Centros elegidos estratégic~mente cercanos a los lugares de 

residencia de los mismos. 

3.1.4 MODALIDAD PEDAGOGICA. 

Dadas las cat"acteristicas de los docentes. as:l como de la 

problemática de acceso a los Jugares donde prestan sus servicios. 

la licenciatura tendrá que tener una modalidad de 

sem2escolari2ada pu.ra que el estudiante-maestro por la semana 

preste sus serv1c1os y por las tardes estudie las unidades 

programáticas. EJ Fin de semana asi stird a la sesión de 

discusión Y análisis con otros compañeros y un asesor que 
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coordinará. el traba~o. La ventaja durante: la semana·- será' la 

lectura, observación y práctica de l~•.re'.~1sado t.'~Or"i';;a-~knte:; lo 

cual propiciará la reflexión v. transformación de la ·práctica 

educativa. <Ver cuadro No. 8) 

Para lograr el objetivo de profesionalización, se da respuesta 

los problemas detectados y que se derivan de la relación étnia-

estado nacional como los pr.oblemas fundamentales que presenta en 

la actualidad la educación escolarizada indigena. Dichos 

Problemas son, entre otros, la ausencia de método para la 

enseñanza del bilingüismo, la pr~ctica docente bilingüe, los 

problemas de aprendizaje y las relativas al diseño curricular 

específicamente. 

3.1.5 INSTITUCIONES NACIONALES O EXTRANJERAS QUE OFRECEN CARRERAS 

AFINES A LA PROPUESTA. 

La Institución que brinda una Licenciatura a maestros en servicio 

de Preescolar Y Primaria, es la Universidad Pedagógica Nacional, 

través de su Plan de Estudios 1985 y del provecto estratégico 

N~m. 3 de modalidad semiescolarizada. La coordina la USED de la 

uPN en los Estados de la Rep~blica donde hay indígenas. 

La Licenciatura esté. diseñada y planeada para docentes no 

indígenas de tal manera que los docentes indígenas que se 

inscriben desertan en los primeros semestres, debido la 

ausencia de contenidos significativos a su cultura y cosmovisión 

además de estar muy alejadas las unidades de los lugares donde 
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prestan este servicio. Esta información , proviene de fuentes 
. '', 

verbales, de los propios indígenas que in9resan. ¡;l 
0

l'a.··LjC-en.~~"8tura 

escolarizada y que desertaron de esta. No existen 

investigaciones formales. 

3.1.6 JUSTIFICACION DE LA PERSPECTIVA A SEGUIR 

La creación de la Licenciatura en Educación Básica Indígena, 

centra su trabajo en la profesionalización de la práctica docente 

del maestro indígena en servicio, concibiéndose ésta. como el 

medio por el cual se le proporciona un sustento teórico 

metodológico que har·á posible que el maestro forme una actitud 

critica d·e su práctica cotidiana. con la intención de valorar sus 

aciertos y desaciertos técnico-metodológicos. 

En la perspectiva de esta licenciatura la pro~esionalizaciOn va 

más allá de la capacitación, dado que en esta óltima se da 

entender, una acción que tiende a a.Justar al maestro una 

dinámica unilateral del conocimiento pedagógico o una dimensión 

de carácter eficientista y programético centrada un ªsaber 

hacer ... Confundir a ambas es un error y percibir a la prActica 

docente de est.a manera significa reducirla a nivel de OFICIO en 

donde sólo "se sabe hacer cosas". pero se desconocen los 

sustentos teóricos. ideológicos, culturales. políticos. entre 

otros aspectos, a los qt1e se encuentra vinculada y circunscrita 

su práctica. 



La Profesionalización docente. en consecuencia. se percibe como 

un acto que le permite al docente hacer "lo que sabe hacerª pero 

de una manera consciente y al desarrollo de un pensar abierto a 

las diversas concepciones del pensamiento educativo en general, y 

en este caso al especifico indígena. que le conduzcan a un 

conocimiento constructivo; lo cual equivale, a un trascender los 

1 :imites de las teorias analizadas. a hacer aportaciones al 

desarrollo del campo especializado, a identificar entre las 

diferentes posturas metodológicas e instrumentales la más viable 

a las características concretas que viven los niños indígenas. el 

medio y los recursos did~cticos-

Es, asimismo, sinónimo de percibir los obstáculos que enFrenta su 

cotidianidad; distinguir las relaciones ocultas. encubiertas. en 

su quehacer diario. identificar las diversas acciones que habrían 

de emprender para superar Ja problemática de formación que viven 

las escuelas y las comunidades indígenas: crear las condicones 

para producir un corriculum regional, acorde a las necesidades 

de la población demandante. 

En síntesis, es vincular sus funciones sustantivas de docencia ,. 

investigación y servicio a favor de una Formación especializada 

en docenCia indígena. 

De aquí que la profesional ización se convierta en un proceso de 

transformación real de su cotiadianidad. autoconstrucción Y 

reflexión de nuevas formas de acciones docentes. 



De lo anterior, se puede inferir a la Práctica docente indígena 

como una totalidad que para ser comprend1da requiere de 

diferentes opciones y niveles de teorización. 

La práctica docente indígena se distingue de otros tipos de 

prácticas docentes, en virtud de que ésta reconoce cuatro 

premisas que son el sustento de esta dif-=:renciación, a saber: 

a> El reconocimiento de una sociedad pluricultural v plurilingüe 

con f'ormas de racionalidad di Ferente a las que la sociedad 

nacional. <Bonfil. 1988; Rodríguez. 1988; Stavenhagen. 1988). 

b) Ausencia de construcción de una teoría especifica. de lo 

indígena (DGEI; Bases Generales de La Educación Indígena, 1986, 

1990). 

e) La necesidad de incorporar a la vida académica del aula 

indígena al mantenimiento cohesión y transt-ormación de los 

distintos grupos étnicos. 

di El reconocimiento de un sujeto de la educación con 

características sociales, económicas~ culturales y lingüísticas 

propias. 

El reconocer la existencia de un campo especifico de la educación 

indígena invita a su enriquecimiento teórico. 

En este sentido~ para la construcc16n y estudio de la práctica 

educativa indígena, se parte de entender ésta como una 

totalidad que permita construir diversas opciones de teorización 
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en torno al quehacer cotidiano del maestro indígena. 

En este caso, la totalidad se convierte en un instrumento 

epistemológico enriquecedor, en cuanto que no se limita al 

percibir al objeto de la educación indígena a un solo aspecto de' 

la realidad. sino que busca p1..mtos de articulación con otros 

niveles de la realidad, que para examinarla requiere de que se le 

descomponga en múltiples conocimientos. 

Desde esta perspectiva, el Plan de Estudios de la Licenciatura de 

Educación BAsica se diseñó a partir de la identificación del 

campo especifico de la docencia indígena, mismo que permitió 

identificar lineas de formación del currículum siguiente: 

- Sociedad Nacional y Grupos Etnicos. 

- Teoría Educativa y Escuela Indígena. 

- Escuela Indígena y Práctica Docente. 

- Maestro y Construcción del Conocimiento. 

Para el estudio y desarrollo de estas lineas de formación se 

contruyeron 

siguientes: 

las é.reas de conocimientos 

- Histórico-Social-Antr-opológica. 

- Socio-Pedagógico-Psicológico. 

-Pedagógico-Psicológico-Didáctica. 

Espistemológico-Pedagógico-Investigativo. 

(Ver cuadro No. 6) 

multidicipl it"larios 

La construcción de estas Areas de conocimiento pretende 
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contrarestar la superespecialización tecnocrática que h"a sido la 

práctica docente indígena dominante, en que la Preocupación. P~r 

el cómo resolver problemas educativos, especi.ticos en e1 ~'-úa .,-ª 
llevado a una extrema parr::1alización de otros noveles de. la· 

educativa en donde se inserta. 

Estas areas de conocimiento aportal"l elementos que_. fl'~~~-~\~~ .·i;J,ar 

sentido y explicación de los diferentes tipos de -·-prácticas,·· __ que 

realiza el docente indigena: 

- Sociales y Cultu1·ales. 

- Educativas. 

- Docentes. 

3. 2 PERFIL DE EGRESO 

El perfil de egreso es una descripción de caracteristicas de 

rasgos mas importantes que debe pose.::r el estudiante q•~e concluye 

la Li.cenciatura de Educación Basica 1Y1dñi9ena. 

Lo anterior permitir:S. tener un parámetro o norma para la 

preparación de los alumnos, el trabaJo de los docentes y de la 

institución encargada de impartirla. 

Para est.ablecer el per fi 1 de egreso, las tuent.e:s. directas q1..1e se 

consideraron y que influyeron pa1·a det.erininar las habilidades, 

conocirnint.os, actitudes y valores. terminales deseables del 



docente indígena del_ nivel de preescolar y/o primaria i-~di.gena~ 

fuerOtH las disciplinas educativas,, la··· normat.1··vtd~d.<·:-1a·-. 

problemática educativa y social por la que atra:vf~sa~: 10~ 

étnicos y el mercado potencial donde -prestarén sus -serv.Ício~-·· los. 

egresados de esta Licenciatura. 

Como la Licenciatura centra su trabajo en profesionalizar la 

práctica educativa que realiza el docente indígena. se analizaron 

y seleccionaron las disciplinas que le aportan el sustento 

teórico y metodológico, que explican y describen el acto 

edw::::ativo Y las caracteristicas de su entorno sociocultural como 

son: Antropologia, Sociologia, Pedagogía, Psicología, Filosofía,, 

Lingüística entre otras, de las cuales se desprenden 

metodologías, procedimientos Y técnicas que pueden optimizar y 

mejorar la práctica educativa vigente. 

La identificación de estos campos disciplinarios permitirá 

contrarestar la superespecialización tecnocr.!tica que ha sido la 

práctica dominante el campo indígena Y que sólo se ha 

preocupado por resolver Problemas educativos específicos en el 

aula, lo que ha llevado a una extrema especialización del 

conocimiento y de la problemática educativa. 

Se hace necesario también conceptualizar al maestro indígena 

como conocedor de la problernética educativa y social de su 

comunidad y región de origen. Así estaré identi t icado con la 

cultura y la lengua de su étnia, tendrá una actitud de lealtad 

frente lo propio~ de análisis y reflexión constante que le 
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permita promover en s1.1s alumnos el uso -~e la.'let"191.1a __ mat.~rn~!.:> _sin. 

menoscabo del castellano, asi como la ~~bi l ~-d~~:~·P~'-;~ ~ ,irícoi·po~-ar 
conocimientos nacionales y ~1n'iver-~~-i~-~:.- Sfn ·--d~~Fil~zar· · l.9s. 

conocimientos y formas propias dei:-á:~-;~~~~~¡~'.~:j~'.~-~--:_ :. 

La normat1vidad educativa fi.~e tomada en cuenta través del 

Articulo 3Q Constitucional, l-a Ley Fed>?ral de Educación y el 

Programa de Moder·nizac16n Educativa 1969 - 1994; en los cules se 

establecen los p1·incipios rectores,. los fines, metas y objetivos 

de la educacion dirigida a los grupos étnicos del paisa Por lo 

tanto la prof~sionalizaci6n del docent~ indígena está encaminada 

a contribuir al desarr-o11o integral del educando y de su grupo 

étnico, asi corno el derecho fonn;:u·se y acl:.ualizarse 

académicamenteª 

En lo que respecta a la norrnatl.vidad de formación profesional, 

la Universidad Pedag091ca Nacional • desde 1979, tiene la tarea 

de contr1bu1r a la superaciOn profes1on~l del magisterio en 

servicio, en cumplimiento con los propósitos de la política 

aducat.iva nac1ona\ y de las facull:.ades Y obligaciones que le 

asigna su Decreto de Creación; entre los considerados mas 

importantes, es el de elevar la calidad de la educación en todos 

sus ·niveles,. a pat·t.1r de la forlllación integral de los docentes, 

así como establecer la e5trat.egia para que los docentes en 

servic10 obten3un el grado de l 1cc-ncii(t.1.1ra. 
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problern~s, los cuales podemos dividir los Para efectOs de este 

trabajo,, en dos grandes grupos: problemas sociales y problemas 

educativos. 

Los Primeros tienen referencia con la emigración, desigualdad· 

econ6rnica, social y ed•.Jcat.iva, la tenencia y e><Plotaci~·n de la 

tierra, analfabetismo, al ta tasa de mortalidad infantil por 

insalt.1bridad, ignorancia y falta de antención médica, 

administración inadecuada de los recursos económicos • materiales 

y humanos Esta problemé.tica incide a su vez en los Problemas 

aducativos que enfrenta el docente indígena como son: crecimient.o 

desigual de la matricula escolar, habiendc• niños sin atender, 

docentes con una deficiente formación académica, dadas tas 

caracter:isticas que ya se señalaron en el diagnóstico de 

necesidades. El indice de eficiencia terminal apenas de 0.22. 

A su vez el indice de reprobación es de 0.17 con una tendencia a 

incrementarse en los dos primeros años, en tos cuales alcanzó en 

el año escolar 1987 - 1988, la cifra de 0.24 <DGEI-SEP ºPrograma 

para la Modernizac16n de la Educación Indígena: 1990-1994). 

Se ha reconocido la existencia de factores que influyen 

significativamente en los bajos indices citados, como: niños que 

presentan problemas de desnl1trición y subal imentación, lo que se 

refleja en un bajo rendimient.o escolar y en un desinterés por 

asistir a la escuela. Las condiciones de extrema pobreza, obliga 

algunas fami lías a emigrar temporalmente, busca de 
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oportunidades de erl'!Pleo, la de incorporar a los niríos a muy 

temprana edad a las tareas productivas; situaciones que propician 

el ausentismo y, en muchos casos. la deserción escolar <DGEI-SEP, 

1990-1994 op. cit.l. 

Aunado a lo anterior los programas , recursos didácticos y 

métodos que ut1liza el docente se encuentran alejados de su 

realidad y entorno cultural y lingüistico. 

En muchas de estas dificultades, el docente indígena debe tener 

los elementos teóricos y metodoló9icos para contribuir junto con 

otros profesionales a la solución y reorientaci6n de la pr:i.ctica 

educativa. 

Por ~ltimo. el mercado de trabajo actual y potencial está 

conformado por los 14,968 docentes indigenas que actualmente 

prestan sus servicios en el "subsistema de educación indigena, 

dependiente de la D .. G .. E.I. y que aún no c1..1entan con la normal 

básica, dadas las caructeristicas que ya se mencionaron con 

anterioridad. Al cursar y egresar de la l icet1ciatura tendrán la 

oportunidad de elevar la calidad de la educación que proporciona 

a la niñez indigena de preescolar y/o primaria. 

3.2.l PERFIL DE CONOCIMIENTOS 

Se parte de considerar que el conocimiento se const.niye en la 

diversidad y 1.m1dad de las experie11c:ias vitales y al otor·gar al 

estudiante la posib1 l idad de~ ope1·ar· con problemas reales y 

1·elevantes q1.1e d<:!n significado a si..1 a.prendizc:t.je y lo lleven a la 



comprensión de su · realidad., a su 
' ; '• --- ' '" 

problem:Stica Y al -'='lantearñient.O. d~ ~l~~ :P~~Í.bi'~·~·,.~:b:luc:ion~~. 

integral interdiscipl ina'rio y en una forma din~mic:a. al 

interactuar con el medio sociocultural, lo que significa 

vincular teoría con la práctica. 

Para tal fin, en el perfil de esta propuesta se identificaron 

cuatro áreas de conocimiento multidiciplinario, que son; 

AREA HISTORICO-SOCIAL-ANTROPOLOGICA 

Este bloque interdisciplinario está enfocado hacia el estudio de 

las dimensiones histor1c:as, politic:as, sociales y antropol69icas 

que permiten contextualizar a os grupos indígenas dentro del 

estudio de la historia nacional y universal. 

El antt.11sis de la práctica social, entendida como el diálogo 

entre el sujeto y la realidad, en un proceso de c:onstFucción y 

tFansformaci6n de ésta efectuada en una dimensión social, se 

convierte en un elemento factible de seF estudiado dentro de , un 

ámbito socio-hist6Fico, el cual favorece la percepción de cómo 

la formación humana, en general y la indígena en particular, 

convierte en expresión de los condic.ionarnientos sociales. Pero, 

al mismo tiempo, posibilita discriminar como la actuación del 

hombre es decisiva en el proceso de tFansforrnación social. 

Se considera parte medular del pert·il que el egresado llege a 
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tener los elementos que posibiliten la explicación de la 

actividad educativa como parte y resultado de lm proceso social 

históricamente determ1nado. As:í. mismo que pueda interpretar los 

ordenamientos de la pol:í.tica educativa que norman su propia 

actividad docente y los problemas que est~n presentes en el 

sistema educativo nacional, del cual la escuela y su función 

están presentes. 

Se integra al perf1 l la capacidad del egresado para rescat.ar la 

práctica educativa comunitaria, que materializa en las 

ralaciones sociales. las caracter"isticas Cl1lturales y la 

cosmovisión que poseen los grupos étnicos indígenas entre si. 

Desde esta perspectiva. de análisis global de los grupos 

indígenas. debe permitir a su vez.· la identificación de los 

elementos culturales. filosóficos. lingüisticos e históricos que 

han conformado cada étnia y sus prácticas educativas. 

Esta aera pretende convertir en objeto de estudio y de 

conocimiento a la institución escolar. y Sl•S relaciones con las 

instituciones educativas de la comunidad con la finalidad de 

fortalecerlas beneficio del mismo grupo. dado que es la 

comunidad donde el niño confronta y aplica los conocimientos. 

ho:tb1l1dades y destrezas adqu1ridas a través de todo el proceso 

escolar. 
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AREA socrO-PEDAGOGXCO-PSXCOLOGXA 

En esta área se Plantean como elementos del perFil del egresado 

la posibilidad de conocer los diferentes encuadres teóricos de la 

educaión para descubrir los conceptos centrales, las· 

interrelaciones entre los mismo y los contenidos de la realidad 

que encierran. De esta manera. el egresado estarta capacitado 

Para conocer la lógica que uti 1 izó el autor para construirla,. con 

la intención de identificar la problemAtica concreta que buscaba 

superar. Así mismo. el egresado podrá adoptar la lógica de 

construcción del conocimiento y a partir de esta misma 

racionalidad explicar la realidad concreta de lo indígena. 

Se pretende que el estudio de las teorías pedagógicas,. 

Psicológicas y sociológicas se complementen con el análisis 

socio-histórico-antropológico en que se 1..~bican las teorías. De 

esta mahera se potencializara el desarrollo de la capacidad de 

reconstrucción critica de un determinado conocimiento º• lo que 

es lo mismo, de un aprendizaje critico del docente indiger1a. 

AREA PEDAGOGXCO-PSICOLOGXCA-DXDACTXCA 

En esta área se intenta destacar como los aportes de las teorías 

educativas y del aprendizaje, vistas en la otra área, permiten 

dar sustento y explicación histórica a los fundamentos y práctica 

docente indígena especifica • a partir de las nociones de 

ciencia, método, hombre Y sociedad. 

Unido a lo anterior, se busca también int·er1r los elementos 
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tradicionales de la práctica didáctica, la planeación., la 

aplicación de planes y programas y la evaluación, al tiempo que 

se vivencian los modelos de docencia. 

El Area tiene como objeto el análisis de la práctica docente en 

general, y més concretamente el estudio de lo que sucede dentro 

de la institución escolar. Al mismo tiempo, se pretende que el 

docente reconstruya los di f"erentes modelos teóricos que han 

caracterizado la educación indigena., con la intención de que 

estas prácticas pedagógicas puedan ser analíticamente vistas, con 

la intención de que se adviertan los mensajes ocultos y 

explicarlos en su quehacer como profesot'"es b.ilingües .. 

AREA EPISTEMOLOGICO-PEDAGOGICA-METOl>OLOGICA. 

Favorecer y promover en el estudiante actitudes investigativas 

que permitan la intepretación de las distintas posturas teóricas 

sobre el particular y, a su ve:z favorecen el estudio y la 

transformación de su pr:Sctica docente y, en consecuencia la de la 

problemática educativa indigena. 

Esta área plantea vincularse y servir de apoyo a la problemética 

planteada por las otras áreas de conocimiento. dotándolas del 

manejo de herramientas teórico metodológicas para aportar nuevos 

conocimientos, y contribuir al mejoramiento y transforn1ac:i6n de 

la práctica esducat1va indígena. 



3.2.2 PERFIL DE HABILIDADES 

·Las habilidades profesionales están definidas por la capacidad 

para seleccionar y uti 1 izar eficazmente procedimientos. 

estrategias y técnicas que le permitan al docente indigena· 

teorizar su práctica cotidiana, resignificarla y transformarla. 

Como habilidades se postulan las siguientes: 

Rescatar la práctica educativa comunitaria, materializada en las 

relaciones sociales, características, cultUt'"ales y la 

cosmovisión que poseen los grupos étnicos entre si. 

Construir V descodif'icar los modelos tradicionales, 

instrumentales y cráticos. para revisarlos, cuestionarlos y 

confrontarlos. 

Valorar como historicamente han existido diversas formas de 

actuaciO~ docente. 

Formular propuestas pedagógicas integradas. acordes a la 

situación. real del niño indígena y a las caracteristic:as de la 

comunidad y el grupo étnico. 

Participar en la construcción de una educación que responda a los 

y valores de un pensamiento educativo requerimientos 

pluricultural Propio y que complete al mismo tiempo los 

principios de una cultura nacional. 

Rescatar el estudio de la oralidad de la lengua materna e indagar 

c6mo se enseña una segunda lengua. 
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:Xnvest.iga,.. los procesos educativos~" 'Sociales y culturales q-.,e 

permitan enriquecer y dar contenidó significativo a las 

actividades es~olares. 

Elaborar estrategia$ adecuadas para la bósqueda de infoYmación, 

asi como seleccionar y uti 1 izar métodos, 

procedimientos en donde se pueda vet'if'icar la 

obtenida .. 

3.2.3 CUALIDADES PERSONALES V SOCIALES 

téct'Jicas y 

inf'ormaciOn 

Las cualidades personales y sociales son aspect.os que el 

pr'ofesionista debe mostrar al relacionarse con los demás miembros 

de su entorno, al trabajar en equipo intra e interóisciplinario, 

asi como en el desempeño, responsabi·l idaid y seriedad al real i:;z:ar 

su práctica edi..1c:ati va .. 

Las cualidades del egreso de esta l ic:enciati..cra se agrupan como 

sigue: 

Io~~.r:escliQD!!!~§ 

Capacidad para establecer buenas relaciones interpersonales y de 

comunicación tanto con sus compañeros como con sus alumnos, 

Capacidad para trabajar en equipo. 

Capacidad para apreciar, respe~ar y rescatar los valores 

c::ulturales (lenguu:~ arte, usós y costumbre; concepciones sobre el 

murn:::ic.. el hombre Y la sociedad> de su grupo étnico .. 

Saber escuchar y motivc...r .. 



Capacidad para adaptarse a diversas 

Proyectar buena imagen pro~esional. 

Promover y desarrollar actividades artlsticas. 

deportivas y mdnt.1ales., tanto a nivel preescolar. primaria y con 

adultos. 

Disposición para resolver los problemas básicos de su 

responsabilidad como educador. 

Reconocer v valorar el potencial creativo de los pueblos., que se 

aanifiesta en et proceso social de producción de lenguas y 

conocimientos. asumiendo un papel activo y creativo en ese 

proceso. 

Valorar positivamente su propia lengua y culture\ a 'fin de 

establec~r una relación reflexiva e igualitaria con las demás 

lenguas y culturas que configuran la realidad plural de:l país. 

Pos:o.eer una identidad étnica sin conflicto consigo mismo y con su 

grupo de pertenencia. 

Ser respetuoso de la diversidad a nivel de las relaciones 

interpersonales e interculturales y actuar dft! acuerdo a su 

compromiso de mejoramiento de la vida de su comunidad. 

Poseer la capacidad de reflexión y la información necesaria que 

le permita mantener una actitud critica y de valoración positiva 

de las particularidades de la ed1.1caci011 indi.9ena. 
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Como investigador-animador de su propia lengua y cultura· 

mantendrá una constante actitud de indagación y bósqueda de las 

formas de producción de los etnoconocimientos. 

3.3 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La estructura del plan de estudios de la Licenciatura en 

Educación Básica Indigena,. parte del hecho. q1.~e el estudiante es 

l.8"I profesor en servicio de preescolar o Primaria bilingüe,. que 

vive cotidianamente una valiosa experiencia educativa que- este 

plan de estudios retoma como su objeto de estudio y de 

transformación. La e~~S~i~~ 92S~Q~~ constituye el eje central a 

partir del cual se construye dicho plan de estudios, 

entendiéndose ésta,. como la act.ividad pedagógica que se encuentra 

inserta en un contexto y una circunstarycia,. orientada por varias 

finalidades V fundamentada históricamente por 

racionalidades y teorias que Permiten analizar en 

diversas interacciones (r&lación maest-ro-alumno,. 

conocimiento, etc.) y que concr-etizan 

instrumentales especificas. 

diferentes 

interior 

maestro

Práct icas 

El plan de estudios tiene como interés central que el docente 

indígena real ice una reflexión sistemática acerca del quehacer 

docente. propiciando anAlisis que confronte forma 

permanente s1...1 saber práctico con elementos teóricos de dist.intos 

campos del conocimiento. Est.c. confrontacH•n le permit.irá 

conceptual i:zar ~l' práct.1ca y derivn1· accione~. pedt'lgógicds que le 



proporcionarén una explicación fundament.ada más sólida acerca de 

su práctica educativa. 

El plan de estudios tiene las siguientes caract.eristicas; es 

especifico, semiescolarizado y está estructurado por áreas. 

Es S~e~.if.!sQ, porque pone especial atención a la problemat.ica 

que confronta el docente indigena en servicio y que ya se· 

describió en la fundamentación. 

Se adopta bajo una modalidad de ª!m!~~~Q!~C!~@~Q• porque dedica 

tiempos parciales a trabaJo en aula y al estudio dirigido v se 

considera que esta modalidad es la que se ajusta más las 

condiciones de la población a que esté dirigida. 

Se estructura por .0~~ª~' dado que se pretende erradicar la 

atomización v desarticulación de los conocimientos. Por áreas se 

busca i~tegrar los recursos y contenidos en campos más amplios 

que permitan cubrir mancomunadamente las funciones de enseXanza 

aprendizaje en las diversas disciplinas que requiere abordar un 

profesional. 

El currículum por éreas se basa en el princ1p10 de hgcer que la 

escuela sea lo más semejante posible al contexto social. Por ello 

la propuesta organiza las áreas del plan de estudios en derredor 

de áreas de la vida profesional, en la intención de dar al 

estudiante la oportunidad de vivir situaciones que aún cuando en 

la escuela son planeadas didécticamente, en el contexto social se 

suceden naturalmente <Bonilla, 1988). 
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Desde est.a perspect.1va y para el anali'!.-is- de la practica docente 

del maestro bi l 1ngU~. el plan de estudios se divide e:n dos. 

grandes c:iclos: uno bitisic:o y el otr'C.' prepositivo. El Primero. 

tiene como finalidad la de proporcionar los elernent.os teóricos 

fundamentales para la construcción y re(lexi6n :de 1~,· pr;l.ctié::a, 

docente indi9er1a; el segundo plantea el e!.;t.Udio v:· la· elaboráciC:.n··, 

de propuestas de solución a los pr•;,blemas de·' la e~~~cciC::.i~6n 

indígena en contextos íntercult.urales. 

Est.a d1visión se hizo a partir de haber considerado a ,la 

práctica del docente indígena como una actividad laboral alejada 

de una fundamentación teórica y sin la posibilidad de proponer 

alternativas estruct.uradas con un rigor cientitico que diera 

cuenté1 de la cornpleJ1dad de las carenc1as te6rico-rnetodol69icas 

del medio indigena. 

Asimismo el plan de estudios esté. estructurado con una duración 

de ocho sernest.res: cuatro dedicados al ciclo básico y los cuatro 

restantes. al ciclo proposit.ivo de preescolar y la primaria. 

El término ciclo que se emplea en esta propuesta no tiene la 

connotación que se le da en el plan de estudios por asignatura,. 

en el que p~ra aprender un curso es necesario conocer otro que a 

su ve:=. implica al primero. En nuest1·0 cnso debe entenderse por 

ciclo, qL1e el estudiante inicia con el conocimiento de su 

préct1ca educativa ¡¡ctual, la retle>..ic•na y concient.iza, en el 

primer semestre. et1 los sL1tosecuente:s h1st.or1za i:hcha práctica 
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para .después ·de el los¡, regresa eri el c.t,arto ~eme~tre. a.l · pr~sente 

para profündizarla, .fundamentarla teórica y practicarne.nte~- ··~cció~ 

que permitirá transformar su práctica docente .'Y 'prÓpone!~ 

perspectivas teórico-metodol6gicas más adecuadas '~1 r1iño, al 

medio y al docente mismo. 

En lo que respecta al ciclo propositivo, se -inicia cor1 un 

semestre que tiene la finalidad de dar_ los elementos para la 

construcción de una propusta curricular, la cual se apoya en el 

ciclo anterior, y sirve a su vez, de entrada a los dos semestres 

siguientes, donde se aborda el est.udio de propuestas concretas 

para el manejo de contenidos y programas en aula. Este ciclo 

termina en el octavo semestre, en donde se retoma el preSente 

para estudiar la realidad educativa indígena. pero, ahora, par·a 

iniciar al estudiante en la elaboración de alternativas la 

problemtii~ica de los grupos indígenas. Así, los estudiantes se 

abocarán a la problemática de su gn1po étnico de pertene'ncia. 

El plan de estudios se diseña de tal manera qt1e el ciclo bésico 

tiene como finalidad el dotar al estudiante de la formación 

teórica e instrumental que perm1 ti era. resi9ni t icar la practica 

docente indígena con una visión totalizador~. 

El ciclo prepositivo tiene un enFoque mas de proFesionalización y 

se aboca al estudio especifico de los problernas de la educación 

indígena en cada nivel, es decit·, da est.ención a la formación 

específica que requiere el docente del subsistema de la educación 

indígena en diferentes niveles comv son el r1ivel preescolar y 
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3. 3. 1 CICLO: BASlcO 

Tiene la finalidad de generar en el estudiante la capacidad de 

teorizar su Práctica educativa cot1diar1a. Para lograr est.o. se 

recuperan los conocimientos que tiene el estudiante como 

teóricamente validos.. Situación ciue al mismo tiempo remite 

tomar a la cotidianidad corno una base auiJtancial susceptible de 

ser problematizada y. en co1"1secuencia propiciar actitudes de 

critica y ca1nbios sobre el modo de concebir su actividad 

profesional. 

Para analizar la practica docente se pensó que la cate9oria de 

totalidad favoreceria verla con una acción rnás allá del salón de 

clases, que a su vez Facilita hacer recortes de la realidad. la 

cual so asume desde algunos de los m•:.iltiples niv.-:les y forrnas de 

articulación que lo co1·1fot·mar1. Est~o. en consecuencia, permite 

inferir que la realidad como práctica reconoce en su interior 

distintas interpretaciones de diferentes disciplinas y como 

derivación que aceptan la existencia de varios fundamentos 

teóricos. 

Desde esta perspectiva. el plan de est.l.tdios de la licenciatura de 

educaci611 bAsica se estructura en cuatro niveles de 

interpretación de la práctica docente, los cuales corresponden a 

las cuatro áreas de formación. 
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El primer nivel. representa ~1 ,~st.udio de la. prác:tica social. y 

cultural, entendidas' estas, ··ac-t?iVi.~ades .. como resUltantes de un 

proceso histórico-social y .ªn.tropo~6gic~. en donde el sujeto 

tiene la factibilidad de transformar y transformarse al mismo· 

tiempo. dentro del més amplio contexto histórico en que se 

encuentra situado. 

El segundo nivel atañe a la práctica educativa. misma que se 

c:onc:ibe una forma de práctica social al interior de una 

sociedad específica. Esta. corresponde a las acciones que se 

emprenden en la escuela como institución. y su vinculación con el 

contexto circulante. Estas mismas Prácticas consciente 

inconscientemente. corresponden a un pensamiento pedagógico que 

se manifiesta en acciones concretas del quehacer cotidiano del 

docente. 

El tercer nivel de interpretación corresponde a la práctica 

reflexiva. la cual es considerada como una actividad profesional 

que esta íntimamente vinculada a los dos tipos de práctica 

anteriormente señalados. 

La docencia. desde este enfoque. se percibe también como una 

actividad donde confluyen diversas interrelaciones como son las 

de: maestro-institución~ maestro-conocimiento; maestro-alumno; 

alumno-maestro; alumno-alumno; alumno-conocimiento. asi como la 

de alumno-sociedad, entre otras. 

El cuarto nivel representa la práctica investigativa. tiene como 
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objetivo f"ormar en e1 estudiante una actitud ir"ivesttgat·i'Va,· que 

le permita la b\lsqueda e interpt"etación ~e .ias-:~~·:~t;¡~~~~·-~~~~-~~as 
teóricas que sustentan su prttc:tica doc.ente dentro-Ci~l ."~~ .... s~· d~· l& 

ed\.fcación indígena. 

Es de hacer notar. que el ciclo básico seré curs~do por todos ·los 

estudiantes escritos en la ~icenciatura v sólo en el ciclo 

proposi t1 vo se ubicaran· según el nivel donde presten sus 

servicios. con el objet.o de obtener meJores resultados v atender 

las problemáticas que viven día con día en su nivel. (Ver cuadro 

No. 4> 

3.3.2 CICLO PROPOS!TIVO 

El ciclo p,.-oposit.ívo busc:a apl'"ovechar lu:s experiencias teóricas y 

prácticas adq1,11r1drts en el ciclo bt.:s.ico con la intención de 

revalorar l~ prticttca educativa indígena e iniciar- una et.i;=tpa de 

construcción de propuestas. 

Los cursos de ambos cíclos~ tanto d~ preescolar y primaria están 

enfocados con la intención de logr-ar que los me.estros Oi 1 ingües 

amplien su capacidad de análisis> para adquirír los fundamentos 

teOricos. presentes en la prActica educativa índigena concreta de 

su grupo étnico y desde ah~ comiencen a conformar propLJesta.s 

especificas apoyados en t;.eorías educativas que le ayuden a 

cons:ol idar una pedago9ia bi l in'.:lllc a conte>::tos plu..- icul t.urales o 

intercul tura les. 
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Estas nuevas propuestas. deberén de partir de una idea de 

docencia mucho més amplia que la tenida hasta el momento; se 

prevee que estas nuevas alternativas contemplen a la docencia 

como una actividad no aislada de los demás docentes donde labora •. 

En este sentido, ter~dré que diseñar propuestas pedagogíca.s 

acor~es a la situación real de los niños indigenas y las 

características de la comunidad y el grupo étnico al que 

pertenezca.. Las propuestas deberán incluir el f'ortalecimiento de 

las instituciones educativas propias de cada cultura, como por 

ejemplo: la banda de música, el grupo de danza, el centro 

ar tesa na 1 , etc. 

Considerar la práctica docente vinculada a otros niveles de 

realidad, tendrá que coadyuvar a la construcción de una educación 

que se integre a los requerimientos y valores de un pensamiento 

educativo pluricultural propio y que habrá de contemplar. al 

mismo tiempo los principios de una cultura nacional (Programa de 

Modernidód, 1990>. 

La existencia de una pedagogía indigena propia, es la filosofia 

del ciclo propositivo, tanto para el nivel preescolar como el de 

primaria. Ambas t.ienen la preocupación de buscar el mejor camino 

que le permita a los maestros bilingües modificar las précticas 

cotidianas del docente. 

El ciclo propositivo será un espacio que promueva la expresión y 

creatividad del estudiante~ al incorporar en la construcción de 
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alternativas pedag69ic:as las carencias· si,gni.tiC:ativas de 18 

educación de los grupos ir1di.genas como las. si91..1terites:· 

El fortalecimiento de las 

étnic:o • 

. Conocimiento real de los hébitos, cara~teriSti-cas y actitudes 

dal niño indígena. 

· Análisis de la escritura perteneciente a cada grupo étnico, con 

la intención de buscar la c:onstrucci6n de alfabetos propios, así 

como la metodología para la enseñanza-aprendizaje de la misma. 

Indagar la forma de enseñ~r 1.1na segunda lengua. 

Adecuación de los contenidos y las actividndes curriculares a 

los contenidos étnicos de cada comunidad. 

· Revisión cientifica d~~ los problemas generales de la educación 

pll..ir1cul tural y ca l"'s par-t1cula1· id~des d12: cada. grupo étnico. 

Desde esta perspectiva, los cut-sos diseñados para este ciclo 

elabor-ar-on tomando como base la pr·oblemá.tica antes señalada. (Ver 

cuadro Noª 5 > 

3.3.3 CICLO PROPOSITIVO DEL NIVEL PREESCOLAR 

Este c1cl·:i esta dirigido al maes.tt·c1-est.udiante qL1e se encuentre 

ubicado PC•r su labor d·::icent.::: ei-1 el nivel de preescolar. En e.ste 

pedagogía. la psicología y la ant.r·opologi~' en lo general y por la 
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lingüística y la didáctica en particular. 

Tiene fundamentalmente un tratamiento metodol.ógico pr:opio de 

acercamiento al conocimiento. ya que parte de una situación 

problemática a la que se trataré de dar_ solUcióo· con m~ltiples 

respuestas. misma que, a la vez que son estudia~as-y analizadas 

en sus ventajas y sus desventaJas. se coñcretan en Propuestas 

personales de cada maestro-esti..1diante en favor :de la pab_lación 

que atienden. 

Esta lógica estará presente en todo el ciclo. considerado de 

manera semestral y ella también puede ser encontrada como parte 

integrante del proceso part1cular de cada semestre .. 

En el quinto semes~re. la situación p~oblemética la constituye la 

11 Planeaci6n curricular y los contenidos étnicos". en tanto que la 

adecuación del currículum escolar debe contemplar toda la 

dinámica que genera la comunidad y sus instituciones. 

conflictos ling•Jísticos y la presencia de ellos en el proceso d~ 

enseñanza-aprendizaje, asi como los mc•delos cultura les que 

están presentes en la conformación étnica y que conforman la 

identidad. tanto como los pasos que conllevan al niño hacia 

socialización. 

Los contenidos. por tanto, estén referidos coadyuvar al 

conocimiento de las relaciones que 9B.r1eran en las 

instituciones educativas y s1.' dinámica, asi como sus formas 

pecul1ares y esPec1ficidades y las condiciones y formas de 
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transmisi61'1-del 'conO'éimiento. 

En el curso netnodesarrollo e instituciones''edL~cat.iva"s", -se trata 

de encontrar todas las Posibilidades~, te6t-:iC~~pr·á~ticas que 

realizan las instituciones eduC:ativaS de la comunidad, sus 

implicaciones sociales y sus limitac:iono:s para extraer de ellas 

sus propuestas educativas y que puedan ser aplicadas en.el aula~ 

En el espacio destinado a "Desarrollo integral del niño", 

trata de hacer las consideraciones teóricas que a nivel 

psicológico, social y afectivo hacen pertenecoer a los individuos 

una identidad, misma de la que extraen sus características y 

que habrá de p8rtnitirles relacionarse todo lo que les rodea-

Esta interpretación teórica sobr·e la soc:ializ,;:.ción, al 

aplicada en la prácttca y considerada la planeación c1.1rric:ular 

permitirá al docente-alumno considera•· y comprender las 

resistencias que los alumnos que atiende presenten~ dar un 

tratamiento didáctico m~s adecuado a su situación y t·acilit.ar el 

ap1-endiZi:Ue de ellos. 

En "Modelos edL1cat1vos y or9an1zaciOn escol<:ir''• se pret.ende hacer 

que el docente-alumno establezca en su acervo las diferencias 

teóricas y episternológic~:.. que presc..nt;:1n los diversos modelos de 

organización pi\ru que~ toda vez C(•rt~cide\s por lo menos tres 

alternativas precise las caract.eristicas de <:1quéllc:1 que es la más. 

adecuada al grupo del qlrc está encargado-

Con la "PlaneaciCw1 curricular y cr.:•nlenidos él.nicos" se busca. en 
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concreto, establecer una reia-ción entre.º".e1: :-.·cúrri.cu~;~~~,: la 

poli ti ca educativa y las.estrategia~- me~~-do¡·~g~~~-~-;~r~'. ,l~~var a 

cabo la práctica docente. 

Con lo anterior, presentaré como resultado de_- ·aprendizajes 

obtenidos un producto que encierre los elementos caracter isticos 

que exigen los cursos anteriormente señaladoss 

Durante el 60. semestre, con el curso "Apropiación del lenguaje e 

inter'ferencia ling(Hstica", se busca establecer la situación 

problemática a la que se ha de dar respuestas móltiples, a partir 

de los en'foques teóricos que se proporcionan para la introducción 

a la metodológia de la lecto-escritt~ra; asirnisrno, de abstraer de 

los métodos de la lecto-escritura los fundament.os teóricos para 

establecer los limites y posibilidades de aplicación en su grupo, 

apoyando y apoyándose en los objetivc•s que el nivel de preescolar 

tiene determinados para las edades de los niños que atienden. 

El espacio dedicado a "Introducción a los métodos de la lecto-

escritura", cont.empla diferentes formas por las que el niño puede 

acceder al conocimiento que le lleve a desarrollar la comprensión 

del texto escrito como s:irnbolo, contenido y medio de 

comunicación. con miras prepararlo para su ingreso a la 

primaria, que es propiamente un espacio en donde él habrá de 

desarrollar actividades centradas el uso del idioma escrit.o y 

la lectura de textos, como medios para acceder la cul t•.Jra 

universal. nacional y étnica. 



Otro de los apoyoS que es requerido para dar respuesta a la 

apropiación de conocimientos y la profesionalizac:ión del 

maestro del nivel preescolar. si es que ha de llegar a proponer 

una propuesta de programa de preescolar, adecuado a los educandos 

con los que trabaja cotidianamente. es el de conocer los 

fundamentos teóricos. los conceptos de docencia. la didáctica, 

enfoques psicológicos Y el?'istemológicos. y la forma de cómo se 

organizan, están organizados y se aplican los contenidos 

integrados el aprendizaJe~ asi como relación con el 

desarrollo integral del niho. a partir de los conocimientos que 

el niño ya trae consigo~ Tales pt-oblem~tic:as const1 tuyen el 

contenido del curso "Contenidos de aprendizaje y desarrollo 

integral". tomando el Programa de Preescolar indígena. los 

programas de preescolar y los del primero y segundo año de 

educación primaria. 

Los cursos de "Expresión y comunicación", "Des.arrollo corporal, 

ritmos, cantos y juegos''• "Socialización y afectividad" y 

Desarrollo cognosci t1 vo en el niño", pr·et.enden dar i.'lt.encil!•n a los 

cuatro aspectos del desarrollo del niño de este nivel y 

promoverlos de tal manera que encuentre co11diciones de 

integrarse al nivel de primaria sjn dif"1cultad. 

Durei.nte el octavo semest1·e se consolidan las propuest.as de 

tratamiento de cada docente-estudiante, en tanto que: h& de 

presentar un documento recepcional para su egresión de l~ 

licenciatura, mismo que deberá reflejar Y 
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particular tratamiento de la (o las> · pFo_blemática Cs> 

correspondientes a la educación in~igena en eSpeci t'ico~ 

Con esto en mente. el "Seminario de problemas ·sociales y 

educativos en el medio indígena" tendt"á como objetivo el 

contextuar la práctica docente que en esos momentos esté 

desarrollándose con caracter dominante. así como las condiciones 

sociales que influyen. directa o indirectamente en ella. O sea. 

se procurará ubicarla dentro de un periodo socio-poi itico 

determinado y en relación con su grupo étnico especifico. 

En este mismo sentido. el maestro-estudiante se verá ante la 

necesidad de analizar las condiciones del medio en el que 

trabaja, las condiciones del grupo étnico al qUQ pertenece y las 

relaciones interétnicas <sociales, económicns:r pol iticas, 

lingül.sticas y ecológicas) que influyen sobre la educación de la 

población er1 la que labot""a, temas que set""én vistos en el 

seminario mencionado. 

3.3.4 CICLO PROPOSITIVO NIVEL PRIMARIA 

Cada semestre se diseñó con cuatro cursos integrados entre si 

con un objetivo común. la elaboración de un producto de 

aprendizaje, en donde se retoman las corrientes, concepciones. 

procesos y modelos analizados en el ciclo anterior. 

El quinto semestre~ esta constituido por los siguientes cursos: 

Etnodesarrollo e Inst1tuc1ones EducEitivas; Modelos Y Organización 
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Escolar; Desarrollo Integral del Niño. y Planeacit•n Curri'cular 

Y Contenidos Etnicos. 

Estos 

educativa a nivel global, vé.I i~a p~,·~ ·~i:\a instft.Ué:ión édUc:ativa 

concreta, donde se incluya una prOPt.1e~ta ct.ir-r_iclili:í:r 'con una 

f"i losof"ia Propia de los indiget'las. en dond~ se tome en cuenta las 

aspiraciones y valcwes de los maestros. la comunidad. los padres 

de farn1 l1a y los rnños indígenas .. 

Esta propuest.a educativa deberá de est-ar sustentada sólidamente a 

travé~ del an~!1s1s de la evolución de las teorias educativas 

vinculadas con la t'ilosotia de una educación bilingüe. v. 

pluriculturaJ alternativa. 

Cada propuesta elaborada de esta manera,, se espera, será puesta 

en práctica con el objeto de tener escuelas indígenas que 

construyan propia pedagogía. 

[)esde esta perPectiva,, cada escuela se trans'fot"ma un cent.ro de 

experiencia~ de una t.eoria educativa, la cual, a su vez,. se 

convierte en centro del ti-abajo doc.;:.-nte y en donde la comunidad 

escolar reivindica si.' part.ic1r:.o<.:1c1Cw1 en 51..~S procesos formatjvos. 

Ejemplos: de estas prácticas educativas se Jo.::0I1zan en "=!'l trabajo 

de las Es:cuelas. Fre1net de San André$ Tuxt.J;., Ver., y la Escuela 

Rural Unitaria de L1.H'.5 F. !gJe~;ic.s, entre otras. 

El concebir a la educación desde esta visiN1, implica adve1·t.i1-Ja 

corno una totalidad, en donde la pc:u-t.ic iPac:ión conjunla d~l 
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maestr·o. los niPlos y la comunidad son.un elemer1to vital en la 

conformac10n de una nueva pedagogía indígena. 

El maestro. como sujeto que posee una profesionali2:aci6n, se,ri1 el 

responsable de Ja vi9ilanc1a y de--actuar en la· C:OnStru-cci6n' 

teórica de una práctica educativa prcopia. 

El sexto semestre, esta enfocado hacia el estudio del problema 

del bilingüismo que en otras palabras, significa el estudio de la 

lengua nativa con la intención de ir en busca de la constn.1cción 

de alfabetos propios que se articulen a la forma 

grupo étnico construye su visión del mundo. 

que cada 

El semestre está const.i tui do por cuatro integrados y que 

son: ''Metodologia para la Enseñanza de Segundas Lenguas"; 

"Metodología de la Lecto-Escritura"; "Recursos Didácticos y 

Aprendizajes" y "Educación y Programas lr1t.c9rados". 

El objetivo de estos cursos, radica en po:=;.ibi 1 itar la capacidad 

de an~l1sis del estudiante y la confrontación de la in-formación 

contenida tanto en los 1 ibros de texto nacionales vigencia, 

del maestro y del alumno~ como los elaborados para su grupo 

étnico .. 

En este mismo semestre, sin dejar de tener en cuenta la lógica 

planteada, el curso "Recursos Didácticos y aprendizaje", proveeré. 

los elementos teóricos y metodol69icos ~ecesarios para la 

comprensión del papel que Juegan los susodichos recursos 

did&cticos la dosificación, abtracción y aprehensi~·n de 
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conocimie~tos. a partir de.las PrOpias·potencialidades- creadoras 

y recreadoras del niño. y de los 1~ecursos~-que'·_ofrec~ .. s\1 -rne:dlo 

como material didáctico. 

Esto, unido a los contenidos teód.cos sobre 1 it)90ist.ica 

analizados en clase y vinc<.1lados con su pr-opia experie~c:ia, le 

irán dotando de elementos que le permit.~t'l comprender el --problema 

del bilingü:i,smo ad1.1e:t·tidos. en su cotidianidad docente. 

Estos aspectos son considerados como sustantivos para la 

elaboración de programas de primero y se9Lmdo grados de educación 

pr1111ar1a, donde se pone el énfas1s C!n lf, ens.eñanza de la lec:t.o-

escritura de la lenm'a materna. Se ~spes·a, ademAs. someter- a 

prueba la capacidad de comprensión, análisis y ~int:.esis del 

maest1·0 en la elaboración del mismo. 

En este semest,-e se espera, dwtar &l una 

infraestructut"a de roectn-sos (c~ntos~ juegos y actividades 

creat1vas) que faciliten la tarea de creat· una alternativa de 

lecto-escritu,·a~ acorde al 9rupo é-t.n1co <Rt<S! le toca trabajar-

El s~pt11no semest,re. esta enf"oc:ado a adecuar los cont.enidos y las 

actividades curr·iculares marcados para los libros de texto del 

ma~=::tr·.:· y del niño, a los cont~nidos étnicos de cada comunidad. 

En este m1sr110 s>=nt1do, una tar02:a a r-::!:=.otvet· es el estudio de la 

Los cursos qt~e tienen como tare;:, ci.implir c.cin .. ~sta respot'\sabjlidad 

sc1n: "ContE:nidos de Matemalicas y su aprendizaje"; "Contenidos 



de las Ciencias Naturales y su aprendizaje" los cu&les se 

·centran· en el ejercicio de: la docencia de esas éreas y en 

el antilis1s crit1co y constrttctivo de la aplicación de los 

contenidos de.. los programas nacionales de tercero a sexto grados·. 

vigentes. 

El curso de contenidos de las ciencias sociale-s y su aprendizaje. 

constituye el centro a partir del cual el maestro vaya 

construyendo su propia propuesta de programa para cualq1.üer nivel 

de primaria. comprendido entre tercero a sexto semestre. 

En síntesis. la intención de est.o semestre es generar en el 

docente la posibilidad de evaluar los contenidos de los libros de 

texto vigentes, y confrontarlos con los contenidos étnicos con la 

intención de construir un programa propio con actividades y 

ejercicios que engloban y problematizan la realidad que viven las 

coml1r1idades indígenas en el &mbi to educativo. 

Las materias de Educación Artística. Física y Actividades 

Tecnológ1cas. a simple vista. no se incluyen en los contenidos 

del ciclo prepositivo pero se espera que éstas se vinculen a los 

contenidos básicos de Matemtt;ticas. Español. Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales. 

El octavo semestre. tiene como tarea principal hacer el estudio 

de las carer1cias significativas de la realidad educativa que 

viven los grt1pos étnicos. Aquí se espera conjugar esta 

posibilidad de hacer estudios serios sobre la problem~tica a lo 
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El estudio de 

.,,:,_;:.: '.~~· 

estos aspectos con~~l~·~.~:" ·;··1'a~ ·~:·~,~·~;:'.c'.'\)a>~ la 

elaboración del 
-. . ····.1: :.,< .\ :· .. · . . - ~-:· ·, -

documento rec:epc::t?n~( y.~ BP,t~ lo: ~-i.:>;~~~}:;~):~~r:~ · Ú1 

presentación de su examen profesional. ;_', ... }·:·:··/~(. ·· 

Para lograr los propósitos anteriores. este S:erñe.stre se ·~i~e;-~ 

con los siguientes cursos: "Semir:-iar io de - - PrOblema-S -·SocialeS y 

Educativos en el Medio Indígena"; "Curso Optativo l"• "Curso 

Optativo II" y "Elaboración del documento recepcional". 

Aquí. se espera que el maestro-estudiante identifique problemas 

significativos para estudio y los analice a partir de 

context.os macro-sociales. 

El curso d~ "Seminario de pr-oblem;: ... s sociales y educativos en el 

medio indigena", se propone hacer un encuadre regional de la 

problemática advertida. 

Las materias optat:ivas tendr~n como propósito generar cursos 

abiertos que se vinculen con los tema:>. d€! tes.is y con la t·o:al idad 

que vive cada objeto de estudio. Pc•r lo mi;.mo, se considera que 

estas materias optativas se abran con Lin sentido de extensi6n Y 

actualización profesional los maestr·os en servicio que 

cursan la licenciatura, pero que estén interesados en la 

problemática que viene detectando en la cotidianidad del 

subs1sterna de educación indígena.. 

Estos cursos h~m sido diseñados de tal forma que no solamente se 

espera puedan ser apl:icados at=-iertos y aLftónornos> sino 
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también como c1.trsos co11 valide% curricula~. en donde maestros 

invitados de la misma licenciatura·." contribUven al 

enriquecimiento de tesis y de la f0rmaci6n,. y ,actual ¡:~~ciÓ;. de 

docentes interesados en Problemáticas especif.ic:as de la realidad 

educativa indígena. 

El seminario "Elaboración del Documento Recepcional" que se cursa 

en el So. semestre tiene como Propósito ayudar al estudiante a 

conjugar las exper1enc1as de formación académicas y desempeño 

profesional que la modalidad le brinda; le permite recuperar 

integrar conocimientos adquiridos a lo largo de su formación, 

utilizándolos en el tratamiento de un problema teórico o empírico 

de la educación de la problemática indígena y tr·atarlos. 

analíticamerite, o bien, abordar algún tema o asunto de interés 

personal que no haya sido tratado con especificidad durante 

estudios~ El curso se encargará da vigilar la estructura 

epistemológico-metc•dológica del trabajo recepcional. 

Presentar un trab.:do recepcionod por parte del alumno, 

contribuirá a desarrollar su capacidad de argumentac i6n, 

fundamentación y discusión, en la medida en que elabora una tesis 

tesina; se familiarizará con tareas especificas de la 

investigación educativa. 

Las bases legales para la titulación de egresados se encuentra en 

el articulo 5Q del Decreto de Creación de agosto de 1978. Los 

docentes que estan en servicio están excentos de la prestación 
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del servicio social, articulo 91 del reglamento_; de la iev 

Reglamentaria del articulo 52 Constitucional •.. 

La preocupación académica centra el proceso ~e- titulación.en la 

vinculación con la fonnación recibida, por eJ estudiante Y Para 

que este culmine con un trabajo que refleje _el avance, 

sistematización y continuidad de los problem~s elegidos y 

tratados a lo largo del Pr?ceso. El t.raba;jo recepcional puede ser 

Tesis, Tesina o Propuesta Pedagógica. El reglamento señalado 

propone los criterios, fundamentos legales y académicos, las 

opciones para la titulación, la organización y realización del 

examen profesl.onal, de la estructura del jura.de•, la relación de 

la comisión de titulaci<:•n y la Lict.1vidad de asesores y las 

asesor1as. <Reglamento de f1tuJac1o!•n de la UPN, 190:39, 1990>. 

3.3.5 LOS CURSOS OPTATIVOS 

Los cursos optat1vos, ocupan d0s espacios dentro del octavo y 

óltirno semestre de ambas licenclatura:.: y, por lo mismo ofrecen 

undl gama de posibi l id~des temática~ .. d~ las cuales se espera que 

el estudiante seleccione algunas en función de la problemática 

especifica de su trabajo recepcional. 

Los mismos pueden ser ofrecidos a t..odos los otros maestros en 

servicio que por diversas cir·cunstancia:: no pueden cur~ar la 

l icenciat• ... ra cornpJet.a. 

En su conjunto, ofrecen la pos1bi l 1dad de crear un Centro de 

Esti.-.dios y Serv1c1os que atjenda la p1·oblemática particular de la 
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educac:ión indi9er1a en una región geogrAf'ica conc:ret.a. Tienen 

carActer alternativo y opcional y. en este sentido. se mantienen 

como cursos abiertos o sea. pueden ser ofrecidos indistintamente 

como cursoi:> de capac:it.ación o de actualización. o c:omo un espacio· 

motivacional para los aspirantes a la licenciatura-

Fim.lmente, p\.teden ser impartidos por personal de cada subsede o 

por prof"esores invitados de otras instituciones dentro de un 

programa de intercambio académico y extensión universitaria .. 

Los di versos cursos q1.1e- c:or1tir1uación se enlistan fueron 

seleccionados tomando en cuenta los problemas. especificos a q1..te 

se enFrenta el maestro bilingüe y que requieren respuesta 

inmediata .. 

El los son: 

Manejo de escuela~ unitarias. 

Administración y Supervisión Escolar. 

Educación de Adultos. 

Problemas de Aprendizaje en Sittn:.c:iones Interc:ultura

les .. 

Ps.icol 1ngüist.ica. 

Etnodesarrol lo-

El abot'ación de rec:4-trsos didácticos para PI" imaria. 

pree:;;colar. 

Metodología para la enseñanza de la lengua indígena. 

Metodología para la enseñanza de:l español. 
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Educación sexual. 

Educ::a.ción ambiental. 

Otras, según los intereses y necesidades de los 

docentes en cada subsede. 

El estudiante habrá de tomar, obligatoriamente, dos cursos Pero 

podrá asistir a los que este interesado. Todos ellos tendrán 

valor a curric::ulum y créditos para los niveles escalafonarios. 

Por su parte el espacio correspondiente a la "Elaboración del 

documento recepcional". será usado para dar atención al avance de 

la elaboración de la tesis Por el asesor o, lo que es lo mismo, 

para e~ectuar las revisiones del documento y vigilar los procesos 

metodológicos que un doc•""mento de tal naturaleza exige. 

As.i, el ciclo prepositivo pretende en su especificidad. 

preescolar y/o primaria, concentrar la atención en el 

conocimiento teor1co del niño. considerando la especificidad 

creada por las condiciones culturales y encontrar, con el lo. la 

c:ontextuaciOn de los procesos de maduración mental. física Y 

emotiva. como preparación para su ingreso a la primaria. 

Constituye en esencia, la b(,squeda de una teória eductiva de la 

educación indígena que promueva> por parte de los proFesores 

ind.igenas. la prof"esionali2ación de su práctica docente. 

3.3.6 TALLERES OPTATIVOS 

Para efectos de este programa. el termino taller se entiende como 
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un grupo de trabajo que organiza sus act.ividades de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo de sus a~iliados, pudiendo estos 

permanecer en el por un periodo dado de tiempo 

indefinido. 

por tiempo 

Dado que la intención del prof"esional de la educación inc:i{gena es·· 

contribuir al desarrollo integral del nirlo indígena", Cada súbsede 

abrirá una lista de clubes~ 

Los tal ler·es se han agrupado er1 dos bloques. Uno, ·se refiere a 

la Educación Tecnológica y Artística"; el otro. las 

"Actividades de Educación Fisica"'. El maestro-estudiante debera, 

obligatoriamente, asistir a dos de ellos; uno de cada bloque. 

Talleres de Educnción Tecnológica y Artística: 

- Artesanías 

- Artes plásticas 

- Música 

- Danza 

- Teatro 

- Educación ecológica 

- Educación para la salud, etc. 

Talleres de Educación Física; 

- Atletismo 

- Foot-bal l 

- Dol ibol 

- BasqL~etbo l 
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- Otros, segón los intereses o caracterlsticas de la- región. 

·:.-~ > 
La asistencia a estos eventos es obligatori_~_-:,.· ·duba.nt9: .. 'u~_ año 

escolar: sin embargo, el maestro podr~ particiPar ~~·,;und~de'"'--~ilos 

el tiempo que. considere necesario. La. -:~~~~t~·~i~: ~·:: )~: -~~;·~d,~-~-á 
,:o·~-~~> .. : :-.·:, 

adquirir también de otros centros o instituciones. -~~··:-::.." ";,_:.:.;-. :-:,i~-.'-·: . 
• -::o·-.- ;,-·. 

",:'.._ ,¡: : ,:~ :- . - - ~:,-,;- - -

Estas actividades estartsry abiertas a 1~_0 '., co~~')_~dadi~t'- Y~-~ .. ,:sea· 
impartiendo cursos o asistiendo a las mismas. 

3.3.7 TALLERES DE LENGUAS INDIGENAS 

En el taller, el estudiante adquiriré el al~abeto de la lengua 

indígena Y la estructura gramatical de Ja misma, para producir 

materiales escritos que contribuyan al acervo literario de la 

étnia. mismos que pueden ser utilizados por los niños en las 

escuelas .. y por Jos adultos en las comunidades. 

La asistencia al taller puede ser acreditada en 2 sernestres a 

elección del estudiante, siendo la presentación del documento que 

contenga la estructura gramatical de su idioma materno Ja 

condición para acreditarla. 

3.4 PRODUCTOS SEMESTRALES 

Cada sernes.tre culminará con la entrega de un trabaJo final, donde 

el estudiante integrará los conocimientos trabajados hasta ese 

momento en las cuatro áreas, con la metodológia que en cada 

semestre le espec1f"ica. Los productos son: 
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3.4.1 CICLO BASICO 

lQ Inf'orme sobre la préctic:a edu~~:~·iV~ .q1:4e .real iza ll lo largo 

del ai'lo escolar. ~ · .. ~::~:\-:, 

2Q Ensayo sobre las préctiC:a's ···t;;~J¿~~'f_v~S-:tradicionales. 

39 Estudio descriptivo sobre· 1a:s prácticas instrumentales. 

4Q Estudio etnográFiéo . sobre la- p,::Oblemática educativa en el 

aula. 

3.4.2 CICLO PROPOSITIVO DE PREESCOLAR Y PRIMARIA 

SQ Elaboración de un plan anual de trabajo escolar. 

Elaboración de un programa anual de trabajo escolar. 

69 Elaboración de un programa escolar ClQ. 2Q ó 39 nivel). 

Elab9raciOn de un programa escolar de IQ O 2Q año. 

7Q Elaboración del paquete didáctico para el desarrollo del 

niño. 

Elaboración de un programa escolar de entre 3Q a 6Q año. 

89 Para ambos: Elaboración del documento recePcional. 

3.4.3 MAPA CURRICULAR (preescolar y primaria) 

Expuestos en las paginas siguientes: 
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H-S-A 

SEM. 

Sociedad Mexi 

PlAll DE ESTlllIOS DE LA LICEICIATillll 
Ell EDUCACION PREESCOUIR 

(Pera atender a la "'*lactlín 1111111,-t 
1 9 9 o 

S-P-P P-P-0 E-P-/n 

CURSOS 

Introducción Análisis de Prácticas de 
e cana y Grupos a la teorfa la práctica Investigac1&t 
I 1 Etnicos. educativa. docente en educativa_ 

Ed. lndigena 
e cred.8 cred.B cred.10 cred.15 

L Formación Teorfas ed.!_ Prácticas Metodologta 

o social y gru cativas y educativas de la. lnves-
2 pos étnicos- psicológi- tradicio- tigad6n 

l. cas l. na les. Educativa l. 
cred.8 cred.8 cred.10 cred.15 

RrEciál so- Tecrias BU- Prkticas -logia 
8 cial y gru- cativas y educativas de la inves-
A 3 pos étnicos psicológi- instrtaen- tigaci6n ed.!!_ 

II. cas 11. tales. caUva U .. 
s cred.8 cred.8 cred.10 cred.15 
1 Diversidad Teorfas Prácticas Perspectivas 
e cultural y sociológicas educativas de la inves-

4 etnodesa- de la edu- criticas .. tigación edu 
o rrollo. e.ación. cativa.. -

CT'ed.8 cred.8 cred.10 cred.15 

Etnodesarro Modelos ed.!!_ Desarrollo Planeaci6n 
e llo e ins-- cativos y integral curricular y 
I 5 tituciones organizA- del niño. contenidos 
e educativas. ción escolar. étnicos. 
L cred.9 cred.9 cred.9 cred.17 
·o 

Apropiación Introducción Detección Contenidos 
del lengua a los Pléto- de proble- de apttndiza-

p 6 je e inter-= dos de la mas en el je y desarro-

R ferencia lecto-escri- aprendiza- llo fotegral. 

o lingütstica.. tura. 
p cred.8 cred.9 cred.9 cred.17 

o 
1 

Expresión y Desarrollo Socializa- Desarrollo 
s cOlilUnicación corporal. ción y cognocitivo 
I 

71 
ribaos. can afecthi- en el niño. 

T tos y jue-- dad. 
1 cred.9 gos. cred.9 cred.9 cred.17 

~ J Seminario de Elabor1eión 
problemas so del informe !a. ciales y edü- Optativa Optativa recepcional. 

1 1 cativos en el 
1 

medio indig. 
¡ cred.9 cred.9 cred.9 Cred.17 

113 
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Sociedad Mexi 

Pl.All DE ESTilllOS DE LA UCEllCIATU!A 
Ell EOOCACJOll PRlllARIA 

!Para •tender 1• pol>1ocl6n fadfgenol 
l 9 9 o 

CURSOS 

Introducción Análisis de Prácticas de 
cana y grupoS a Ja teorfa la Práctica lnvestigac. 
i!tnicos. Educativa. Docente en Educatf va. 

fduc.lndfg. 
cred.8 cred.8 cred. lO cred.15 

FormacióQ Teorias edu Prácticas Hetodo l og ;a 
social y gru catfvas y- Educativas de la lnves-
pos étnicos- psicológi- tradiclo- tlgaclón fd.!!_ 

¡ cas l. les. cativa J.. 
cred.8 cred.8 cred.10 cred.15 

Fomsacfón y Teorfas ed~ Prácticas Hetodologia · 

~1::nfc~~~ cativas y Educativas de la Inves-
psicológi- Instrumen- tigación EdE_ 

ll. cas U. tales. cattva l l. 
cred.8 cred.8 cred.10 cred.15 

Diversidad Teorfas So Prácticas Perspectivas 
cultural y etológicas Educativas de Ja Jnves-
etnodesa- de la Edu- criticas. tigación edu 
rrollo. cación. cativa.. -

cred.8 cred.8 cred.10 cred.15 

Etnodesarro- -los Desarrollo Planeación 
no e Jns- Educativo$ Integral curricular y 
tHucfones y organiza del niño contenidos 
educativas. ciOn esca-=- lndfgena. étnicos. 

cred.9 lar.cred.9 cred.9 cred.17 

Hetodologfa Metodologia Recursos Educación y 
para la en· de la lect.'!_ dfdictfcos progra11as 
señanza de escritura .. y aprendl· 1 ntegrados. 
segundas zajes .. 
lenguas .. 

cre.9 cred.9 cred.9 cred. 17 

Contenidos Contenidos Contenidos Contenidos 
de español de .. t..a- de ciencias de ciencias 
y su apren tlcas y su naturales sociales y 
dizaje. - aprendizaje y su ap~n su aprendi-

dizaje. - zaje. 
cred.9 cred.9 cre<l.9 cred.17 

Seminario ElaboracfOn 
de proble- Optatha. Optativa. 

1 
del docllllen-

mas educ. to recepcio-
1 

nal ·cred.17 cred.9 cred.9 crea.9 

114 

PRODUCTOS 
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escolar entre 
3" y 6° año. 



3.5 TIEMPOS Y CRED!TOS 

La Licenciatlira en EdUCñCión Bas.icR ·l'ndígenit i:-ara mae~tl'"'os dei 

fortalecer su estructura te6r1ci:l v fundamentar su Prác~ica 
. . 

docente, al dotarlo ~rogre:=.iva1nente de U1~1 ,marc6. context:uai-~·,.Y · dG 

reconocer la práctica cot1d1ana q1.,.e 1 •:?al1za como un ejercicio -que 

lo enriquece al 1ntercamb1arla con los estudios de educación 

superior que cursara a lo largo de 8 sernestt·es. 

El estudiante irá construyendo ur1a rnetodc•lógia dedt:tctica la 

que incorpot·a técnicas y rectu-sos apropiados al medio 

sociocultural, asi corno los hmdarnent;os teóricos qu~ le permitan 

elaborar y proponer propue:stas peda9ógicas alternativas a las que 

han trabajado. 

La forma en la que el estudiante real iza el trabajo de cada curso 

y su acreditación. esta en cor,.-elación dir~cta la modalidad 

semiescolari::zada y la c~tructul"a cul"ricular. 

En la primera. destaca el estudio individual. estudio dirigido. 

sesiones sabatinas y taller integrador. mismos que comprenden 

aspectos teóricos y prácticos. 

En la se91.,mda se pretende el eq• . .ii l ibrio entre te6ria Y práctica. 

el mayor peso especifico lo ti4=ne el ciclo prepositivo con 

t·e-specto al ciclo bé.s1co, exist.e un ~rea art.i'=l.fladora de todas 

las que lo integran, el forl.alecitniento de la producción de 
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Los vetlo:•re'f~ que se asignEtr1 a la. acredit.ació1"1 cc•rre~pondecn le• 

e$tablec1do par~ el lo en las t.ab_ulaciones do:= la· ANUIES CBoni ! la,· 

h·~re de teoY.ia o s-eminario semam:.11 eq•.1ivale 

E:t 2 crGc:iilos. una hora de .Pract.~C:Et o =-lab-Cwatorio semana-semestre 

eqi..üvale al crédito .. 

Para determinar el número de. créditos. S.!!:! consideran las horas 

to:órtcas y Pr~c:ticas necesarias para cada uno de los cursosª 

También consideran los tres momentos de aprendizaje que 

propone la modalidad operat.1va de la licenciatura que son: 

t> rNDIVIDUAL. estudio personal y dirigido con apoyo radiofónico. 

2J GRUPAL, se desarrolla dw·ant.e la~ sesiones. sabaf:.inas y donde 

prevalece una relación asE:?sor-alumno y alumno-alumno Cs>. 

3) TALLER INTEGRADOR que tien~ la función dG ar-lio:ular los 

contenidos te~·ricas y prtict.icos de cada de los cursos que 

se impc1rten en cada semestre. (Ver cuadro No. 8) 

Las horas que el estudiante destinará par~ el estt.,dío individual 

estará apoyado por material didéctico y guias de trabajo. 

proporcionadas Por el Asesor y transrni tidQs también emisiones 

retdiof'6n1cas <e~tación de radio bilingüe) son consideradas como 

horils te6ric;o1s. 

La apl icac10n de los cc•noi::im1entos teóricos su práctica 
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docente el aula sus alumnos o en sús· - interrelaciones 

socioculturales con su comunfdi:i:d, -

prácticas. ··\_-¿{ _;e_ e_,· ~'-
Todas las horas dedicadas a las sesiones -9t:~~al.~~' ~-~ba~I~~~'. son 

, ..... __ • '"-:.i_•- ·-~'"{-"·-; i'~i:-;;_-_;:.;:;-~. 
consideradas como te6r i cas. excepto 1a~ -,~-~i~';::i;.;t";S",:~~- a-~~·-''.. -ta-Y 1 eF: .-

integrador. donde sólo son apreciados como teóricoS ··.1a, initaé:t y, la 
- '" • .~« _-:.- - ·- -· - -· 

otra mitad, se considera. práctica debid~ :a.~: la:· tj~~~Ú·~~·¡~~~~~:: -. del 

taller. 
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TIEMPOS V CREDITOS 

CICLO BASICO 

SEMESTRE I 

Sociedad Mexicana y Grupos 
Etn1cos 

Introducción a la Teoría 
Educativa 

Situación actual de la Educación 
Indígena 

Practicas de Investigación 
Educativa 

SEMESTRE II 

Formación Social y Grupos 
Etn1cos I 

Teorías Educativas Psico
lógicas I 

Prácticas Educativas Tradicionales 

Metodológia de la InvestigaciOn 
Educativa I 

SEMESTRE III 

Formación Social y Grupos 
Etnicos I'.J: 

Teorías Educativas y 
Psicológicas II 

Prácticas Educativas 
Instruemntales 

Metodológia de la Investigación 
Educativa 

SEMESTRE IV 

Diversidad Cultural y 
Etnodesarrollo 

Teorías Sociológicas de la 
Educación 

Prácticas Educativas Criticas 

Perspectivas de la Investigación 
Educativa 
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Horas semanales 
de trabaJo 

4.5 

4.5 

7.0 

9.5 

25.5 

4.5 

4.5 

7.0 

9.5 

25.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

7.0 

9.5 

25.5 

Créditos 

B 

B 

10 

.15 

41 

B 

a 
10 

15 

41 

B 

a 

B 

15 

41 • 

9 

9 

10 

15 

41 



CICLO PROPOSITIVO 

SEMESTRE V 
Etnodesarrollo e instituciones 
Educativas Indígenas 

~~~~f~F Educativo y Organizac:i~n'. 

Desarrollo Integral del niño 

Planeción Curricular y contenidos 

Etnicos 

SEMESTRE VI 
<Primaria> 

Metodológia para la Enseñanza de 
Segundas Lenguas 

Metodológia de La Lecto-escritura 

Recursos Didácticos y aprendizajes 

Educación y Programas Integrados 

SEMESTRE VI 
<Preescolar> 

Aprobación del Lenguaje y 
Conflicto Lingüistico 

MetodolOgia para la Iniciación 
de la Iecto-escritura 

Recursos Didácticos y Aprendizajes 

Educación y Programas Integrados 

SEMESTRE VII 
(Primaria> 

Contenidos del Español y su 
Aprendizaje 

Contenidos de Mateméticas y su 
llprendizaje 

Contenidos de Ciencias Naturales 
y su Aprendizaje 

Contenidos de Ciencias Sociales 
y su Aprendizaje 
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!PRIMARIA y PREESCOLAR> 

5.5 9 

5.5 9 

5.5 9 

11.5 17 

28 44 

5.5 9 

5.5 9 

5.5 9 

11.5 17 

28 44 

5.5 9 

5.5 9 

5.5 9 

11.5 17 

28 44 

5.5 9 

5.5 9 

5.5 9 

11.5 17 

28 44 



SEMESTRE VII 
(Preescolar> 

Socialización y Afectividad 

Desarrollo Corporal y Ritmos 
Cantos y Juegos 

Desarrollo Cognoscitivo y Creatividad 

Expresión y Comun1cación 

SEMESTRE VIII 
(Preescolar y Prima~ia) 

Seminario de Problemas Sociales y 
Educativos de la Educación Indígena 

Optativa 

Optativa 

Elaboración del Documento Recepcional 

5.5 

5.5 

5.5 

11.5 

28 -

5.5 

5.5 

s.s 
11.5 

28 

9 

'17-

44 

9_ 

9 
9-

17 

44 
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3.6 PRESENTACION SINTETICA DEL CONTENIDO DE LOS SEMESTRES 

La presentación de los contenidos de la lic:enciatura se hace por 

semestres Ya que esta proporciona una visión más acorde al 

caré.cter integral e integrador de las Areas y por ciclos: básico 

y propositivo del plan de Estudios y no lo que podría expresar la 

descripción fragmentada de los contenidos por asignaturas. 

PRIMER SEMESTRE 

lbicación en la problemática actual de la Educación Indigena .. 

Tiene carácter introductorio al Plan de estudios.. Se tYata de 

ubicar al estudiante en el conte"><to soclo-económico. cultural y 

lingüístico en que se desarrolla la Ed1..1caciOn Indígena y, dentro 

de ella, de problematizar la préctica docente que el maestro 

realiza hoy, sus conocimientos sobre el la y las formas de 

adquisición de esos conocimientos. para ubicar al estudiante en 

el campo teórico-pré.ctico de la Educación en general. y de la 

indigena en particular. 

- Sociedad Mexicana v grupos étnicos. 

- Introducción a la teoria educativa. 

- An~lisis de la Practica docente en Educación 

Indigena. 

- Pré.ct.1cas de 1nvest.i9ación Edlicat.iva • 

Se espera. como producto. un informe sobre su práctica educativa 

actual. 
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SEGUNDO SEMESTRE 

Prácticas educativas tradicionales. En éste. así como en los 

siguientes semestre~. se trata de h1stori:zar la pré.c:t.ica docente 

a través de modelos educativos que integran aspectos de 

rundamentac1ón te6r1ca. met.odológícos. técnicos y de la práctica 

de los citados modelos. La tlistol"'ización se justifica en la 

necesidad de estudiar al modelo en el tiempo y espacio en que 

surge y tienen vigencia, analizéndolo la dimensión de 

totalidad. Asimismo. la historización sirve para explicar en el 

presente, la cohexistencia de varios modelos que superviven 

sobrepuestos. algunas veces en conelict.o y otras en armonía; en 

la práctica del maestro indígena. 

En esta perspectiva, en este semestre, se trabajan los prácticas 

educativas •tradicion1:1les• propiamente dichas de San Agustín y 

Santo ~omás. y las clásicas basadas en Comenio. Herba~t y 

Rol~Ss'E!au, entre otras, y la expresión que dichas prácticas cobran 

en México, mismas que originaron una serie de practicas bassdas 

en la memorización, la repetición, la fe en la palabra del 

Maestro para el ejercicio y desarrollo de las facultades de la 

memoria, la razón y la voluntad, como lo es el SilabaYio de San 

Miguel y otros. 

A partir de ello, se analizan las practicas del maestro que 

pueden ser actualmente identi fic:adas como correspondientes a este 

modelo; bl1scándose, al mismo tiempo, la explicación de su 
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presencia y la deterrri1nación de sus consecuencias. para,:.,_derivar 

en cambios y/o a~1rmaciones de su práctica. 

Paralelamente. se contextualiza la práctica docente ~;tradic,ional 

en la situación social,. cultural y econ6mica._de-la épOca en que_

or ig1naron. 

-Formación social y grupers étnicos I 

-Teorías educativas y psicológicas I 

-Prácticas educat-ivas instrumentales 

-Metodología de la Investigación Educativa r 

Como producto semestral se espera que el eGtudiante elabore un 

ensayo sobre las prácticas tradicionales contando,. pura ello. con 

la guía y técnicas correspondientes y necesarias,. mismas que le 

han de ser proporcionadas por el curso de metodología. 

TERCER SEMESTRE 

Prácticas educativas instrumentales. A este semestre corresponde 

analizar las prácticas educativas instrumentales> consideradas 

así por tener la educación un papel instrumental,. en el 

desarrollo de las sociedades. Se analizan, básicamente el modelo 

de la "Escuela activa",. representada por Dewey y si.1 aplicación 

en México,. por ejemplo, por la Escuela Rural Mexicana; asi mismo. 

la "Tecnología Educativa", 1·epresentada por Sl,inner, y su 

apl 1.cac1~orl México,. Se consideran, Pn arribos> los fundamentos 

ep1.st.emc•log1.cos, pedagógicos> psicol69i ::os, did~cticos, sociales,. 
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·. 

los Propios maestros, .que- pasarian .-Se, pr.etende-.. de._., cumPlir .·.un 

culturales y econOmicoS que hicieron p0sib-le su '~U'.r9im1e;.:.to y 

desarrollop asi como sus alcances y limitaciones para el caso de 

la educación indigena. 

-Formación social y grupos étnicos II 

-Teorias educativas y psicológicas Ir 

-Prácticas educativas instrumentales 

-Metodología de la investigación educativa II 

Como producto. la elaboración de un estudio de una práctica 

esducativa instrumental es donde se aprecie la aplicación de 

técnicas estadisticas. 

CUARTO SEMESTRE 

Prácticas educativas criticas. Comprende el estudio analítico de 

de la práctica docente actual. desde la perspectiva teórica de la 

Didáctica Criticap aprovechando los aportes de la etnogra~ia para 

el estudio del aula. la que al incorporar las variables de 

lengua y cultura hace más posible la construcción de didáctica 

para la docencia en los grupos indígenas ubicados en situaciones 

interculturales .. 

Se considera que al tomar como objeto de análisis la "Didáctica 

critica••. originada América Latina a partir de Paulo Freire y 

"Didiictica interactiva" desarrollada en México por Elsie Rockwell 

y Ruth Paradi se, entre otros. y que contrastada con los 

anteriores modelos puede dar origen a propuestas elaboradas por 
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un 

papel meramente receptivo a un papel protagónico la práctica 

educativa docente. 

- Diversidad cultural y etnodesarrollo. 

- Teorías sociológicas de la educación .. 

- Prácticas educativas criticas. 

- Perspectivas de.la investigación educativa 

Se espera que el estudiante, auxiliado por el curso de 

metodólogia, presente un estudio etnográfico sobre Ja 

problemática educativa del aula en que trabaja. 

Este ciclo sirve de apoyo Para los ciclos prepositivos de 

primaria y pree~colar, advirtiéndose que para el segundo. los 

contenidos y los productos serán los correspondientes al nivel 

escolar por el que el maestro ha optado para su 

profesional izacióri. 

QUINTO SEMESTRE 

Planeación educativa. Este semestre tiene carácter transicional 

entre los ciclos básico y propositivo y, en él, el estudiante ha 

de ubicarse , con los elementos del ciclo básico en la dimensión 

regional r donde identifique la escuela y la comunidadr al mismo 

t1~mpo que define las características del niño indígena y, con 

ello, m~z tarde, proponga un plón de trabajo para pasar 

integ1·ar estos elementos en un Plrti-1 de trabajo de Lln año lectivo • ... 
E1 quinto st-~rnestre d-::l preescolBt conserva la misma lógica 
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cambiándose en parte~ los contenidos. 

- Etnodesarrollo e instituciones educativa~. 

- Modelos educativos y organización escolar. 

- Desarrollo integral del niño. 

- PlaneaciOn curricular y contenidos ~tnicos. 

SEXTO SEl'IE'.STRE 

Lenguaje y lecto-escritura. Se Pretende el análisis de la 

adquisición del lenguaje y de su tratamiento en la práctica 

docente. tomándose como elementos concretos la apropiación del 

lenguaje Y los con~lictos lingüisticos en situaciones 

interculturales. los métodos de lecto-escritura. y de la 

enseñanza de las lenguas. considerando todos ellos dentro de la 

propuesta integral de los aprendizajes. 

Apropiación del lenguaje e interFerencia lingüística. 

- rntroducciOn a los métodos de la lecto-escritura. 

- Detección de problemas en el aprendizaje. 

- Contenidos de aprendizaje y desarrollo integral. 

Lo anterior se expresaré en un producto • mismo que consiste en 

la propuesta de un programa escolar para el 1Q Y 29 grados de 

primaria. 

SEPTIMO SEMESTRE 

Contenidos y su apropiacíón. Trata del análisis de los contenidos 

central~s de los programas de preescolar y primaria. se9l'4n sea el 
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caso, de su fundaniento ep1s1:..:::mo109íc:o de co_t;1Strui::ci6i-. del 

conoc1m1ento de tas d1feren~es d1sc1pl lrtas, así como ·de - sus 

lógicas de organ1zac1on v1nculadas con ... los procesos de 

aprend1zaJe del niño. Uel mismo modo, se trata.de articu_lar 

como contenidos educativos lo~ de dim~nsiOn uní Versal, nacional-, 

étnico regional y local, mismos que han de ser incorporados en 

una propuesta prognunát-1ca para uno de los grados del 3Q al 69. 

grados de primaria. 

En el caso de preescolar, se desemboca en el conocimiento del 

niño y de su desarrollo integral, con el objeto de estructurar 

estrateg1as educativas para su desarrollo, asi mismo, se espera 

que se llegue a elaborar materiales educativos propios que apoyen 

los procesos de maduracion y desarrollo del n1ño indigena. 

- Expresión y comun1ci'lci6n. 

- D.;'!sarrol lo corporal. ritmo, cantos y JUegos. 

- Social1zación ~· afect1vid<:1d. 

- Desarrollo cognoscitivo en el niño. 

OCTAVO SEMESTRE 

Investigación educativa. Este semst.re es de culminación del 

proce::::o Torrnat.ivó y contempla la elG\boración del trabajo 

recepc1onal co:•mo determinante. 

p1·obl~ma<E. soclille'::J y educativos 

partir de seminario de 

el medio indigena que exige 

la 1·ecUP•-:1 :-.c1t.:•n de los aprendizaje:=, de:sde el p1·imE-t" semestre y 
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Asimismo, se prevee la complementación: te6rica·.con _los cursos 

optativos que deberán of'recer. el .. ·~~~~·t.e~t~~ :Para---: "su·,;·.tt-a"baJO 

recepcional, características qu~ l ~·~.:di iit i·~~~~~;:~·~·~l.~,~-·.: ~~.¿-~t·~,¿~::nto 
,-.>;-

''de rellenoº que generalmente· cumplen; en--:i-os-~-Planes··:-de-::.estl~ciiO: 
>>'-· 

Los trabaJOs recepcionales abordarán pf-Obfemas :d~~ ::t~--. ~:-~~~~¿~-!'~ª 

docente que se consideren actualrnente relevantes~ y se o~·Jenter1 

a la proposición de soluciones a los mismos. 

- Seminario de problemas sociales y educativos en el 

medio indígena. 

- 2 cursos de optativas. 

Elaboración del informe rec:epcJonal. 

Para el caso del nivel Preescolar, se conservará la lógica y se 

dirigirá a la solución de problemas propios del nivel. 

3.7 PROCESO TEORICO METODOLOGICO DIDACTICO 

Cabe destacar que la licenciatura se diseñó con la idea de ct·ear 

circunstancias de aprendizaje que ayudaran al maestro indígena en 

servicio a problematizar su práctica docente y con el propósito 

de que ésta se convierta en un medio a través del cual 

resign1"fique y reconceptualice su accionar didácticoª 

La idea de problematización no tiene como "finalidad hacer un 

rechazo o rotunda negación a todo lo habido y por haber, ya que 

esto puede llegar a producir bloqueos en el docente y nuliticar 

las propias potenciaJ ldades de la trimsfonnación de su practicaª 



Esta forma de concebi_i- a la me.todologia~ se co1-.side1~a qú~ no es 

1.1na tarea fácil porque obliga al docente irid~gena a r_orñper ·con 

los valores de adquisición de conocimiento, y con·sus esquemas de 

formación a los que esté acostumbrado. Sin embar_g'!~_.,e5:t._a fo.ma de 

concebir la metodología se cons1dera 'import'ante pues esto 

conduce a que el docente identit"ique los elementos que 

obstaculiza su desarrollo académico y, en consecuencia, busque 

diversos mecanismos para solucionnr la problematización de la 

práctica docente. 

La identificación de problemáticas se considera que no es una 

tarea aislada, sino que ésta se une a la concepción de enseñanza 

y aprendizaje como un proceso constructivo que tiene como 

finalidad logra ut1u integración s61 ida del conocimiento. 

Desde esta concepción. ¡¡-, metodolo:i a empleada las 

licenciaturas posibilitan que el maestro-estudiante se asuma como 

un sujeto activo en el proceso mismo de formación. 

En este sentido, rasgo distint1vo de las licenciaturas de 

educación preescolar y primaria es la elaboración de productos de 

aprendizaje. los cuales se construyen por semestre a partir de la 

integración de los contenidos de las cuatro áreas cursadas, 

girando aquellos en torno a un problema especifico de la práctica 

educativa y docente, del maest.1-0 indígena. 

En síntesis, la realización de un trabajo de est.a naturaleza 

implica que se advierta que el docente comienza a reconstruir y a 



repensar lo v1v1do. Es decir. se inicia un proceso de 

profesionalización, mientras que la realización .de cada 

producto de aprendizaje pasa por diferentes niveles de 

integración o construcción del conocimiento. 

La primera se localiza al organizar los contenidos teóricos que 

revisan diariamente los alumnos con el apoyo de la radio local y 

los sábados. a través de un proceso de integración grupal. que 

permita ampliar el conocimiento previo. <Ver cuadro No. a> 

Poster1orment.e. al término de cada mes se realiza una integración 

y transformación de los contenidos adquiridos durante todo el 

curso. 

Estas ~ases de integración se repiten al terminar· cada curso. 

Situación necesaria para ir preparando la óltima fase de 

integración del conocimiento a través de una serie de actividades 

que se han denominado taller integrador que tiene la finalidad de 

articular los contenidos teóricos y practicos de cada uno de los 

cursos. 

En otras palabras. significa trascender la transmisión macániCa 

de contenidos por una concepción critica y productiva de los 

conocimientos. donde el estudiante interact~a dinámicamente con 

los objetos y con aprendizajes significativos a su entorno y a su 

código cultural. 

Desde esta perspectiva. el aprendizaje se concibe como un proceso 

individual que requiere de la actividad constante del alumno en 
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su pf'OPl.a for"maci6n. Esta. a su vez se vincula en ·int~racCión con, 

los demas compañeros, asi como su entorno social Y c~ltura,1·. 

Durante esta etapas del maestre• interactóa con·- e1 objeto de 

conocimiento a partir de propia estructura de formación 

<cognoscitiva, física y cultut'"al>, ocas 1onando avances y 

retrocesos que se conv1e1·ten en motores que guían el 

cumplimiento de sus propios propósitos y objetivos, los cuales 

constantemente son vigilados y evaluados por el propio sujeto. 

3.8 MODALIDAD DE LA ADMINISTRACION ESCOLAR ISEMIESCOLARIZADAl 

3.8.1 MODALIDAD DE TRABAJO 

La modalidad de trabajo para las licenciaturas de educación 

indigena, primaria y preescolar. ser~ semiescolarizada, tomando 

en cuenta que esta propuesta curricular está dirigida 

principalmente a maestros en servicio con grupo a cargo, y que 

los 1naestros del Subsistema de Educación lndi.gena se encuentran 

dispersos, frecuentemente en zonas cot'\ pocas faci 1 idades de 

transporte .. 

Con esta rnodal idad se pretende combinar las ventajas de estudio 

dirigido, la discusión en grupo y la elaboración de productos 

integradores de conocirnic.nto. 
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3. 8. 2 ESTUDIO DIRIGIDO 

Es el trabaJo que el estudiante real iza en su lugar de 

residencia., 

pr opor e i onan 

auxiliado de las guías de trabajo que se le 

a través de emisiones radiofónicas. Esta tarea se 

verá e~·ir1quec:ida por la puesta en práctica , en su salón de 

clases. de los modelos teóricos construidos; así como el 

desarrollo de trabajos de observación de su práctica cotidiana en 

la escuela y la comunidad. Mismos que ayuden normalmente a cubrir 

lo establecido en los programas escolares. 

3.8.3 ESTUDIO GRUPAL 

Se real 1za en sesiones de traba Jo sabatina can duración de 

cuatro ho~as, durante tos mesas que comprende el ciclo escolar y 

en l~s que se socializa lo est:.udiado en l'ls di.as de l;a semana 

prevías. 

Se espera que los maest.ros-asespores guien las discuciones 

de las sesiones sa.batinas y apoyen las tnismus con los aport;..es 

teóricos y técnicos que se requieran para la integración de 

contenidos asi mismo, se buscart..n verifiVat" lci asünilaci6n de 

los aprendizajes y el ajuste de: los mismos. 

3.0.4 TALLER ENTEGRADOR 

Se desar-rol lart.. baJO la modal idud de seminat-10 en pequeños 

grupos, d1str-ibu1dos entr-e los c:uc:iitro maest.1-os-asesoi-es del 

semc=.tre. 
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Para la realización de esta actividad. comprende, una Primer 

semana de trabajo orientador y tres para el - desai:-ro-(~~ .·del. -Cur~o 

Y la integración progresiva de los aprendizajes. 

Se convierte a.si, en un espacio alternativo-para la integr:ación 

de los contenidos revisados en los ca.~atro_ cursos_ ·de ~cada· 

sernestre. En estos talleres se espera, ademó.$, que el est..udiante 

realice la socialización· de estudios etnográficos de su 

prActica cotidiana y de ensayos y est..udios de campo. 

De igual manera. se espera la formulación de productos de 

aprend1zaja. propuestas de planes y programas de estudio, 

programas de apoyo a las instituciones educativas comunitarias, 

antre otras, apegados a un grupo étnico. durant.e el ciclo 

proposi ti vo. 

3.S.5 TUTORIAS Y ASESORIAS 

Seran de dos clases; las individuales y las grupales y son un 

servicio dirigido a los alumnos con la intención de aclarar dudas 

y enriquecer lo · revisado en el estudio diri9ido y el trabajo 

grupal. 

3.S.6 RECURSOS Y APOYOS 

Además de los apoyos radiofónicos, est.a modalidad contará con un 

bar1co de ··•video cassettes" sobre temas correspondientes a las 

áreas, al cual se recurrirá segün las necesidades de los cursos. 

La licenciatura también contaré. ccw1 Pa';=luetes did~cticos. que 

l93 



sirven de apoyo al proceso de forrnaci6n de los maestros 

bilingües • 

3. 8. 7 PERSONAL 

La modalidad será operadas con el personal especial izado 

Licenciados en Etnol ingüística, Licenciados en Ciencias Sociales, 

Licenciados en Etnohistor1a y Licenciados en Educación Indígena y 

maestros indígenas con norrna.1 superior de cualquier especialidad, 

comisionados de tiempo completo por la Dirección General de 

Educación Indígena, y en los casos que fuese necesario, 

buscará el apoyo de otro personal de la unidad regional de la 

Universidad Pedagógica Nacional. 

Lo anterior responde a la necesidad de aprovechar al personal 

egresado de otras Licenciaturas. ya que éstos son maestros 

indígenas· que conocen la problemática educativa., 

geográf"ica. 

3.8.8 OPERACION BASICA 

social y 

La administración de la Licenciatura se ! levará a cabo por 

semestres. En cada semestre se impartirán cuatro cursos. Se 

iniciará con el eje Epistemológico-Pedagógico-Investigativo por 

una semana, en ésta adquirirá los elementos metodológicos 

bt.sicos para elaborar un in~orme sobre su práctica educativa. 

el cual será un breve acercamiento al trabajo epistemológico 

mismo que concretiza durante el semestre en el taller 
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integrador·. con los elementos te.Or icos y metodológicos· de los 

otros tres cursos. 

Los cursos restantes. tendrán una duración de .4 semi.nas· cada·- uno 

y serán, los que le permitan aJ estudiante .. ir ref'lexionando su 

práctica educativa, al mismo tiempo .que va adqUirie'n~~, l'a.S. 

metodologías de .Investigación Educativa para elabOrarc ~· los 
--·'- .•'· . ·'- .. -· 

productos f'1nales de cada semestre, como requisito· pa_r~-~~~r'.~d-~~~'.i:~ 

Y continuar con el siguiente. 

Todos los semestres tendrán un.ma~ejo operatiy~ 'semeja~te al 

cuadro NQ7. 

Cada estará compuesto por cuatro unidades de aprendizaje 

aproximadamente. las cuales se operarán de la siguiente manera: 

Uso del paquete didáctico que consta de cassette. antología y 

rad10 para el estudio individual y dirigido. 

Sesiones s.abatinas para el trabajo grupal y de intercambio de 

exp{:riencias educativas. Ver cuadro NQ S .. 

3.9 EVALUACION CURRICULAR 

La evaluación curr1c1.Jl ar es un proceso de revisión. análisis y 

valoraciór1 del currículum. fundamentos. de procesos y los 

resultados. de aplicaci~•n. Ln evaluación tiene por finalidad la 

toma de decisiones, para introduci1· los cambios que se j\.izguen 

pertienentes y como resultado del accionar del currículum en s•.1 

contexto y realidttd. ésta no debe cir·cunscribirse ü la sola 



comparación de objetivos y resut.tadoS· Como si: el proceso fuet'a 

una "caja n09ra" en .1ª que n~ interesa éo~océt-- :Ia"S rejaCioñes de 

los elementos que entran en el mísfflo. 

fundamental rnente de analizar al proceso de 

construcción. apl1cac10n e- tinpacto social que el plan de estudios 

obtenga, Ya que a partir del conocimiento de ést.e se tendr~n 

elementos para la propuesta de cambios en el currículum. En este 

sentído. no basta solo ei análisis cuantitativo de resultados 

(cuántos se inscribieron, cuántos aprobaron,. etc.>. sino que 

también es necesario el an~lisis cualitativo de los procesos, 

tales como el funcionamiento real de--1 plnn de e:~t.udio-s, los. 

fundamentos. la orgesnización y estructura curricular. 

metodología,. su relación interna y externa, etc. 

Es por ello que en la evaluación deben participar todos los 

implicados e integrantes del plan de estl~dios, ya que son los que 

cuentan con los elementos suf1c1entes para emitir juicios o 

proponer correcciones. y enriquecimientos a las partes o a los 

procesos. 

Se concibe la evaluación curricular como un proceso continúo que 

trasciende al currículum, de modo qt1e no debe restringirse sólo 

al estudio del propio plan de estudios o sólo a la evaluación del 

rendi.miento escolar de los estudiantes o sólo conocer el impacto 

sociocultural que se obtenga CDiaz Barriga Fa, 1989). 

La evalui:"~ciOn curricular dará atención a los procesos educativos 



.. 

Y a los aprendizajes.en toda su complejidad tanto los esperados 

como los incidentales producidos por una dinámico social. humana 

Y académica que 

limitada. 

escapa si se mira, el proceso en forma 

S1guiento Latapí <1987). todo proceso de 

investigación. debe tender a 1a-in1,ov·ación ed-Ucativa, entendida 

esta como la realización de actividades deliberadas y organizadas 

con la finalidad de mejorar los procesos ~ sistemas educat:.ivos .. 

Entonct::s la evaluac:ion curricul~r debe coincidir todas las 

etapas del proceso, para atender J¿is consecuencias esperadas y no 

determinadas; con la final 1.dad de estJablecer un proceso de 

revisión y ajuste constante m1sroo que enriquezca y/o revise la 

propuesta forma amplia. 

Se propone difcrenciür a la evaluación curricular en dos grandes 

niveles; evaluación interna y externa. La pr-imera~ se refiere al 

proceso curriculat-, su part.e operat:.iva para obtener 

información acerca de aplicación construcci¿•n, principalment.e 

se aboca a determinar el logro académico d~ los estudiantes y los 

factores asociados a este. incluyendo el trabajo de interacción 

docente. También aben-ca el anál is1s do::! 1<:1 est.ructura interna~ 

organización y opQ.r~ici~·n cur1-1cul.-:ir-, es decir~ es la evaluación 

del procese• rn1smo y deJ impacto en la formación l.ICadérnica d'?:l 

est1.1d1anle. La segunda~ perml.tc tener información sobre los 

logros del curr iculurn en fo1·rna gleoba l. centr-t111cleose 1.-.:=-. 



resultadOs; >el,-.' énfasíS·:'se· le ·da ·ai ·imPaCto-·so~ial del egresado 

en. si ~e .logr.-_o· el p~rt:fl J./~i~~-¡-~~~~J. .. ,.- sL se dieron respuesta. a 

los problerñás a cutu--ir~· · las _necesidáde:s .soC1:a1_es_- es.peci ficas en 

Para reiilizar los 

cr1ter1os que propone Diaz Barr.i-ga--F-~-- <9$9) ;=.::o~·-

3.9.1 EVALUACION INTERNA 

- Fundamentos y contexto (hi~.t~rico. ·.~c:>Ci1'."1,._ in-stitucional, 

científico y profesional) que originaron la estructtwa 

curricular. 

- Vigencia: congruencia Fundamentos y los concimientos 

científicos y disciplinas que los sostienen. Cambios sociales y 

económicos asociados al ejercicio de la profesión. 

- Congruencia: eq1.ü 1 ibr10 Y proporción de los elementos del Plan 

Curricular <fundamentos, objetivos, áreas, contenidos 

especiT1cos, act1v1dades, etc.> con el propósito de detectar· 

omisiones,, consideraciones, parciales. cont.radiccione-z;, 

repeticiones. 

- Continuidad e integración: int.errelación armónica de los 

elementos curriculares en términos de si existe una estructura 

y sec1,.iencia integrada y continua .. 

- V1~b1lidad: i'•ná!1sis de leos recursos hum~•t""IOS y materiales 

'=:"'lstent.oi!s, c.rcesibilidad~ ut.1 l irlMd 



aprovecl1arn1ent.o. 

- S.:int1do 16g1co y ep1ste-rnc•lt:::•gico del curricul1.1m. 

- ~otenc_1 &.1: aspectos ( hab í l l dadi0'!3, conc i Mi ent.Os ~ ~act l t-\td.~s) qu~ 

E!rifa-t.1-za,. PE!:riec-Ciona -o resalt:a el Plari curricular. 

- Lnterés: problemas que el cur1· ic1Jlürn P.J ::·u·; tea en la práct ... it:.a. 

- Condic1onalidad~ éxito o f'racaso del cu,-riculum. 

- Presupuestos del currículum form;:-,i.l en cuanto a las capacidad".'!S. 

congnoscitivas y desempeño intelectual de los educandos. 

diferentes momentos de su estancia en la institttción educativa 

Cal ingresar, durantf;! los estudios y al egresar). 

- Actitudes~ valores~ ideología. principios étnico=> asociados al 

ejercicio profesional. e:xpect.att vas de estatus y poder, 

conceptualización del conocimiento~ ~1 desarrollo de una 

cosmovis11!w1; transmit-idos explicit.os e implícitos y quo se 

desprenden de la estructura y organización curriculat-. 

- Metacurriculurn, transfimisión de destrezas académicas, h<.!lbit.os 

de estudio, estrategias di? b(~squadu y análisis critico de 

infcirrnc.ción, habi l 1dades de pl¿mt.e;:im1ento y solución de 

- Oper a1.1v1dad e Jrnplementac1C•n del plan cur1·1cl1lar en aspectos 



Interna del rendimiento académico y factores asociados 

- Estudio dernogr~fico, perf1 l de rendi~niei:i_t,o ac~délñ.ico de los 

alumnos (reprobac16n, acredit.a'cion, ··deserci6r1), titulación, 

promedios académicos, recup·e:raci6n,· etc.,. ·y su asociación. con 

variables atr1but1vas y ednogréfi-~c:i~~:: prop1a:s tedad, sexo, 

nivel socio-econ6m1co, ocupación, rE7ndi:rñiel-lto Pr_evi.O, ·etc.). 

- Relación docente-alumno. 

- Práctica docente. 

- Evaluación de contenidos especí f'icos, procedimientos y 

materiales. 

- Rendimiento académico y perfil psicol69ico y social del alumno. 

La idea de la evaluación interna, es confrontar el curriculum 

formal con el curriculurn real y oculto y a la conceptualización 

del rendimiento académico como fenómeno que no se limita 

asignar un valor numérico que calitique los result-ados de t.1na o 

varias pruebas nonnat1vas. o por criterios. 

3.9.2 EVALUACION EXTERNA 

- Ané.lisis de los egresados y sus funciones profesionales. 

Determinar s1 adquirieron con los estudios en la p1-~ct.ica 

profesional .. 

- Ar1t:..l is is de los e.gres.os y de los mf'!rc:ados de Lraba.jo, 



oc.upac1ones. 

- Anitl is1s de la labor del egresado como solucic•nador real de 1~5. 

necesidades sociales y proDlemas de ta com1.w1idad. 

fundamentaron la creacion de una pr"i:•fesiót'"I. 

3.9.3 EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 

La evaluLtción de los aprer1dizaje5 ha de desarrollarse en tres 

rn veles: estudio dir191do. trabajo grupal y los productos 

elaborados cada seme::.tre en el t.atler integrador .. 

Cc.•ns1dera1nos qu8 cada moment.o en si mismo y los tres en su 

conjunto, constituyen e~pacios de: evaluación necesarios e 

indispensables de elaboraci~·n y sintesis tanto 1ndividual como 

grupal. 
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LINEAS DE AREAS DE TIPOS DE PRAC-

FORMACION CONOCIMIENTO TICA EDUCATIVA 

SOCIEDAD NACIONAL HISTORICO, SOCIAL PRACTICA 
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CONOCIMIENTO INVESTIGATIVO INVESTIGATIVA 
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Como podemos observar vivimos en 1.in. paiS de· cambios acelerados y 

profundos q1.1e influyen en lo económico, .social, polí.tico y 

cultw·al, cambios que estén incidiendo en la creación de nuevas 

organtzácione:s e instituciones paré:.\ la atenciOn de la "sociedad 

moderna". También nos encontramos frente al TLC <Trat..ado de Libre 

Comercio) que produc1rd. r·eorgani""Z.aciones en todos los ordenes 

sociales y económicos y en donde aún todav.i.a existen indígenas 

que viven en la marginación y viven la desigualdad educativa, 

social y cult.ural. Sobreviven entre la miseria, la insalubridad e 

ignorancia como productos de las pol iticas 

educativas del éstado. 

económicas y 

En México en los últimos cincuenta ar-íos, el indio ha sido objeto 

de atención educativa por parte de los gobiernos post-

revolucionarios. Ha s1.1fr ido las pal íticas contradictorias 

Integración y l latnadas de Segregación, Incorporación, 

Participación (desde la colonia hasta m.i~stros diasl. Através di:: 

estas, se ha intentado exterminarlos por todos los medios; 

incorporarlos a la sociedad nacional, imponiéndoles los valores 

culturales occidentales, con la castel lanizacit•n directa, 

pcor1iendo práctica múltiples mec.:unsmos de di$criminac:ió1"l 

rac1al y 11n9üist.1ca; hasta la negación de la identiddd hist.~wica. 

y cultural de lc•s grupos etnicos como sucedió la épocc 

Coloi-1is:1l (seg1·egac1c1nl y la vida inder..iendiente <inco1-pot·acit.n>. 
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Como lo ante,.-ior tfo dier-a result.ado. se recurrió li!< 

castellan1zac:i6n l.l")direc:ta.~ que con:s.istió en dar una: educación 

basada en el respeto e imp1..1lsco los VCl.lores soc:io-c1..,1t.urales 

de las comunidades -etnicas. En este marc;o se ubican loz proy~ctos 

educ:a1;.1vos a Pt:.H-t1r dE!l México pog.t-revolucionario como lé! 

Escuela Rural; las Misiones Culturales; la Casa del· Estudía~te 

Indigena test&blec1da en la Cd. de ftl~:><ico~ 1926)-; el Proyect.o 

Ca.répan en Mic:hoa.can. entre otros; estos proyectos se ubican baJo 

la polít1ca de :tntegrac1ón .. 

La poli.t1c:a educativa vigente que prevalece es la que se originó 

de la Antropologia y es conocida corno de ºParticipación" o 

"Etnodesdarrol lo"~ la ct.~al hace énfasis en proponer que los 

indios tienen derecho a ser ¡::.ro\,pt;:1onístas de su et.nodesarrol lc• y 

a una edt1cación vinc1..1la:da a stls nec€!sidades de preservación 

cultural- Los proyectos e:drn::ativos. que se de:t.-C!<:.tan de'$de est.a 

perspect1va son: el Programa Nacional de Alfabetización~ la 

Educación de Adultos~ le:. Educación Indígena Bilingüe Bic.ultural. 

La 1nst1tuc:16n que se creó para atender y ~1st·~mati:zar los Planes 

y pr-ograrnas, fue la DGEI tl)irecct6n General de Ed1..1cac1ón Indíger1u 

de la SEP) en 1979. 

EL Estado recc-.i1oc(: en sus d1;;;c\1rso$ f.'Olil-ic::os~ CJ1..lE? el pais esta 

conforrnadc;• plít"iétni>:a y plut·icult.:-c..u-alm>:l'nte en li:is dos 1)ltimas 

déceidds. Sin E:mbar90. habt""i~ que se~.ala.1- .que por 1~1do 

ident1flc.c. el dlsctw~o y f..1<:.•r ·=-·l~·o 10:1 re~ilidad~ Los ir)dí.9en"1s 



debieran part.H:ipar rnas ac:::-1varnente en ~.:d diseño de la educaciórí 

que sus grupos demandan; sin embargo es notable la ausencia.de.su 

part1cipación. La expJ icación se encuentra en los. años setent.as 

cuando el Subsistema de Educación Indígetia:· represantado por- l~ 

l>ireccion General de la SEP creció vertiginosamente en 10 

cuantitativo y no en lo cualitativo. Se tuvi~ron,que_, ;improvisar 

docentes atendieran los 

Castel lanización Cm~1s tarde fue pree~colarJ y Primaria. así como 

estos mismos niveles educativos atendidos en los albergues 

escolares controlado~ por el INl. 

La revisión documental arrojó que uno de los principales 

problemas que el susbsiterna educativo tiene es la formación y 

actualizacion del maestro indígena. En la.actualidad presenta un 

perf"il con características que reflejan el crecimiento 

cuant.i tat-ivo acelerado. 

Para conformar la planta de docente indígena. se incorporaron 

jóvenes pertenecientes una étnia, que hablarán la lengua 

materna y el español; requisitos impuest.os en 1964 para f"ormar 

parte de las estructuras forrnales de la SEP. Más tarde. la 

situación cambio con le:, creación de la DGEI. A esta institución 

se le confirió la construcción de una Pi-opuesta Pedagogi.ca 

Alternativa a la del sistema r-e9ula1·, que fut;detmentará teórica Y 

metodcdo·;;11c<'Jment.e lc:1 edL~cación indígena, además de extende1- sus 

benef lC tOS ~ otrn~ pobl acionee, qu€.! no eran atendidas. 
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personal docente forrniido académicament>:!: pa•·a_ brindar el ,servicio. 

Por lo que tuvieron que in9resar jóvenes indigenas ~ue '_ hub_ieran 

terminado la primario <en algunos casos ni eso), hablaran el 

idioma español y recibieran un curso _de inducción a -la. -docencia, 

impartido pot· la misrna Dirección General. -Act.L .. átmente ~ e~ister:i 

30.260 docent.es (censo de 1990) que prestan sus servicios en los 

niveles señalados; de los cuales 27.699 aproximadamente requieren 

de nivelar sus estudios, así corno de profesionalizar _la· prácticcl 

educativa que realizan día con di.a. Son docentes que conforman 

la actividad más anchü de la pirámide educativa. 

Además de lo anterior, existe en el ámbito educativo una 

valoración de la función del maestro como la parte mAs importante 

del proceso educat.ivo, reconociéndole como actor y transmisor del 

patrimonio cultural y de los valores de una sociedad. Es él quien 

concreta pollticas, procedimientos, ideologías. planes. y 

programas y le da sentido soci.al a la educación. Argumentos por 

los que un maestro debe tener una forrnación ac~d·~micu acor·de 

las necesidades que: los tiempos le reclaman, así como las que 

presentan los niños que atiende. 

Por otra parte, los antecedentes de la educación del nivel 

superior que han recibido los grupos indlgenas, se remotan a la 

época colonial 7 en los primeros ailos, est.uvo destinada a la clase: 

dominante. El Colegio de Tlatelolco, t.uvó objetivo 

fundamental la forrnac16n de jóvenes de la Aristoc1·acic- indígena 

que más tarde se convert1riar·1 en diri9~nt.es o 9oben1ant:c:F. de l~s 



comunidades indias. Se les ofrecía una preparación int.elect.ual 

a través de una educación moral especlal para controlar 

ideolOgicamente sus étn1as a través de la ditusi6n dé- la 

doctrina ct·1st1ana i impulsada por los frailes. con la creer:icia de 

salvar las almas de los habitar1t.es de la Nueva España. Con este 

pretexto los frailes aprendieron el idioma para comunical".Se y 

lograr mejor y más rápido la evangel izaci6n y la conquista 

ideológica de las comunidades indias. 

Es decir. la Educación Superior en la Colonia estuvo al 

servicio de peqLteños grupos. La mayoria de la población no sólo 

fue sometida sino despojada de: su territorio, religión y le 

impusieron una lengua aJena. Sin embargo la resistencia de 500 

años ha sido posible a la creación de zonas de refugio, donde 

tuvieron que irse para s1..1bsist.ir y r·ecre~r su cultura e idioma .. 

Existe un vacío en la h1stor1a en cuanto a la formación de nivel 

superior. Hast.a que el docente 1ngresn al subsistema 

educación indígena y para ser congruentes con la política de 

11part.icipación" del Estado y las características especiales del 

rnagisterio indígena <1964-1979> • éste les proporciona espacios. de 

capacitación y formación a través d.:? la Dirección de Mejoramiento 

Profesional de la SEP, para que cornpleti'ran sL~s estudios de 

secundaria y de Normal (preescolar- y primaria>. 

Por otra parte abren tr-es L1cet·1ciat.uras, la de Etnolingüistas, 

la de Ciencias Sociales y Educación Indígena; para cubt·ir 
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n~cesidades Pf"'Of'esioriales en los planoS ~.~Y.!~~-~~t-ic:O¡, ,;SOcial y 

ed1,.1Cat.ivo .. 

Los resultados obtenidos de las dos··PiimeraS licenciaturas 
. . . 

meY1ciona.das tuvieron un mínimo de_ -egr'esa-dos porque no se les dió 

continuidad <2 9enerac'lones e/u). L'e los eg,..esados, muchos no 

regresaron a sus re91ones de origen. se les invito a participar 

en equipos de trabaJo en oficinas t:>urocrt<r.ticas. la participación 

se redujo a t.rabaJOS adinin1strativos, desperdiciándose en gran 

parte el talento y conocimientos teóricos y metodoló9ícos para 

instrumentar propuestas alternativas. L~ licenciatura de l~ UPN 

at:in s19ue operando con un reducido n(1mciro de cgresi'\dos. siendo 

insuficientes para resolver la proble1nática plant~21da. 

E.xist.e una djfcrencia de las ant.erior'e~ licenciaturas con las que 

propone este traba.JO. Esta atiende la "prá.c:t.ica docente" como 

objeto de estudio. No le itnPl ica al maestro erni9r.nr' ni de;..:st.ender 

su grupo es.colar ya. que le permit.it á reflexio1-.ar al rnismo tiempo 

teoría y pr-éctica como procesos educativos, para la elabora.::.ión 

de una educación alt.e::r-nat.1va. Elementos que los propios 

indigenas han demandado en sus disc•.Jrso.s. pero que en la práctica 

se han visto 1mposib1l1tados por la talt.a de pr-eparac:iOn y de 

mayor número de cuadros técnicos que los apoyen a la comprensión 

de t.eór-tas edu.;:atl.vas que part~n d~ la cosmov1s1~m 1ndlge:na y de 

Jos procesos cognosc1t1vos de aprehens1ón del cono•::imient.o. 

Se ha pue$to de mani. tiesto q1..1e la ma:yoria de c:ont.enido'Z y 



rect.~rsos didác::tícos le ~on ajt:nos al niño.. y POI" lo tanto la 

c:.onluniC:&cíón entre docent.e y el se interrumpe.. lo que les 

produce con~lict.o li.n9üist.1c:o Y cultural al ric• ver r~fleja.do su 
o.>,' 

entorno y cosmov;1.s1ón; observan que muchas cosa~ que aprenden 

en la E!"scuela no se pueden apl ic:ar en soluciones prácticas. de su 

comunidad~ Esto ha hecho que sean lo~ mismos grupos indi9enas a 

través de Congresos Nacional~s y Latinoaffiéricanog. Foros y 

EncuentroS'.i etcª. quienes eXpresen el t.iPO de educación que sus 

comunidad(!S y la población in'fant.il requiere~ Aunado a lo 

anterior. también el Estado en sus discursos Pol lticos expresan. 

c:tt.Je sean ello$ los que diseñen e il"lstrumenten los planes de 

e!itudio. 

Proponer un Plan de Estudios altern~f:.ivo a los que ya existen. 

tiene el propé:•sit.o de retomar la§ carac:teristicas de Jos sujetos 

de la educac::.ion -c:omo actores del proce~o educativo (doc:cnte-

alumno~ alumno-alumno>. el medio -Físico y sociocultural donde-

estos se de$envut!lven~ así corno lo~ recursos didácticos que 

pueden ser tomadcts paril estructurar y f1..1ndamenf:.ar' el proceso 

educ:at-ivo lo que redundará en poder conformar una verdadera 

educación que contribuya al dasarrol lo no ~6lo del niño sino de 

todos los involucrados er1 el proc:eso educativo. 

Al operar contenidos c:en:anos a S\.1 cosMovisíón y recuperar 

métodos y tecnic.:ss de enseñ~nza aprendizaje que han utilizado por 

s19los y quiF: les ha Permitido ~1...1bsistir l~s da1·"' mayor ~entído Y 

stg1'ltf icudo. 

211-. 



se vincula . c:on ~us;:vivenc1as. cotidianas ademt&s de que tic-ne 

lt.plic:abilidad 
- ·-. 

prá-:::tlCa .. Por otra" paÍ""t.e, · los adultos sabrán que - :. - > .< ;- . ·:.'" ':· 

la esc.uf!!la con~ribuv~,:a. ,f:Or,ma·r a. sus hijo$ integralment~, dentro 
:·.--,c. _,, . .. ' 

de su ·.cont·exto'y·neceSidades soc:Joct.dt.urales, como grupos qt,1e 

nec;esitan desarr-ollars¡e más concientemente en rele;c:ión del-_ 

urbano .. 

Esto obliga a los docentes a refJ&xtonor en el papel protagónico 

que le toca vivir ante un "mundo moderno" de cambios turbulentos 

y a.celer·ados para adquirir Jas innovaciones que- ayuden al 

desan""ol lo de sus grupos étnico!:-; esto no quiewe decir que habrá 

que dejat·los f1Ji'\dos en el pasad<'.J para GL~e no se contaminen con 

la modernidad. El primei .. ret.o que se tiene que salvar es el de 

la formación académica, que les P·~rrnit.iYá obt.ener mayores 

elementos de comprens1ón y anál is.is para fündn.mentar- v estar 

conscientes de los cambios que habrán de operarse ya q1.Ae en sus 

manos enc1..1entt'"an elementos humanos en edad de 'formación Y 

transformación~ q1,1e pueden ser gt·and~s hombre!:> que coadyuven a 

lE'!s probl~má.t.ic~s que s~ viven. 

Como se pw:::de ob5ervar. en el proceso educat.ivo el papel 

preponderante lo adquiere el docente. por ser- él qoien organiza, 

selecciona y coot·d1na las act1v1dades, razón por la que siempre 

debe estar ~l dia en cuantQ a lo!:> avances de la pedagc:igísi> 

d1da.ct1ca -ps1co.1.ogia y me-todoll! .. 31as que s~ \Jan orjginando, 

producto de t.eor i as dedicadas al carnpo educativo. 

:2'17 



El maestro indigena r.o esté ajeno a estos: cue:;tionamientos ya que 

él no sólo debe actualizarse sino nivelar la ~orrnación docente 

para atender conscientemente las necesidades de los_ niños y 

abordar las· problemáticas va se?;aladas con propuestas 

alternativas. 

Seleccionar Y decidir el Plan de Estudios y una estructura 

curricular. que atienda todo lo ya mencionado, llevó a revisar 

con cuidado la teoría clarricular y los diseños que se han 

elaborado en México. Encontréndose que en los años setentas la 

Tecnología Educativa, gestada de la Pedagogía Industrial en E.U. 

inf'luyó enormemente en nuesto país. al grado tal que la rnavoría 

de las Instituciones contruyeron sus Planes de estudio bajo esta 

óptica. Con este tipo de plan se pretende una mayor ef'iciencia 

en menos tiempo, con el fin de elevar la prorluctividad las 

industrias de una sociedad capitalista como es la nuestra, para 

formar ind1v1duos capaces de integrarse los procesos 

productivosª La eval\.~acion de aprendizajes adquirió gran 

importancia porque se prGtendian altos r-endimientos escolares, se 

busca la eficiencia técnica memorística. verbalista del individuo 

al parcializar el conocimiento para que todo lo que aprende pueda 

ser observable. medible y predecible de tal manera que la 

planeación edl1cativa es imprescindible para realizar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Más tarde se da una revisión critica al currículum que atiende 
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las s1t.uac1ones reale$ d~ la soc1edaa y el pciíi:::.. Cl dhe. ... -.o es 

conocido por modular. Trabaja objetos de transf"orillaCión y 

represent.a la tendencia sociopolática del currículum Porque 

articula la problemét1ca desde categorias d~ préc~ica 

profesional, obJetos de t.ransformación. Ejemplos de esta 

tendencia_,, la UAM-Xochimilco_,, las ENEP de la LINAM etc .. 

Dentro de la Soci0Jo91a de.Ja edur:~t::ión represe-nt.ada par APple. 

H. Giroux, P. Melaren y Schwab present.an otra postura teórica 

que parte de la cr·ít1ca y autocr·ática del currículum.. Se critica 

el ••1nocfelo", se señala la importancia del sujeto. se reconoce al 

currículum ..:omo una pract1c<" social y traba.Ja sobre la 

relación entre los f"1nes del ci.wrácuJum y la formación docente. 

se advierte la. attsencta del obJet.o de estudio. el conocirnient.o y 

de la c1enc1a de la educación. Esta postura representó lma 

ruptura con las concepciones anteriores y se le conoce como 

reconceptual ista; no propone un diseño terminado y estruct.urado 

se ~poya de la Hermenéut.1ca y la Etnogratia para detectar los 

problemas que se abor·daron en un curriculum de ándole pr~ctico y 

no teórico. Lo uno no subordina a lo ~egundo. por lo qui! existe 

cierta ambigLiedad e imprevisión. En él se enfatiza la inf"Juencia 

que ejerce en el individuo el currículum vivencia! .,, el oculto .. 

Los anteriores diseños han sido Jos ocupados para instrumentar 

planes de estudio del nivel superior y e)~ist.en una gran variedad 

desprendidos de estas tendencias. Para diseñar planes de estudio 

para la edt1cac1ón básica se encuentra un enfoque c:onoc1do como 
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constructivista t.rabaJadeo principalmente por Cé!E~r Co~i.. EJ 

di se"o postuía q1.1e el cor1ocimiento se produce' por, un r.-i-olongado 

pr·oceso de construcción Y e!aboraci~·n da esquem:.s,. modelos y 

teorías que inducen al aprendiz a Sll cónst·ataciót'l _ v_ 

replanteamiento. tl- aspect.O psic"r:iló9-iCo tit:!ne ,.un.<fnayor- étlfasiS 

sin descuidar el socioantropologico. dÍ~-clPi-ih~-;.-io ~ pédagó9ico,. 

a través de vigilar Y estimular eJ desarrollo de los seres 

humanos. 

Decidir que diseño curricular y metodÓ16gia habria que elegir 

para constru1r el presQnte plan de estudios. pc.rtió de concebir 

el curriculum como espacio donde articulan problemas de 

construcción de las cier1cias~ apropiación del conocimiento y 

f"ormas de transmisión cultural en el aula.. El diseño retomado 

esta conformado por aspectos est.ructllraJes 'formales y proce-=.c:.i.z.s 

pri\cticos, a.l tomar las dimensiones generales y particulares q1,.,e 

interactúan Jas relc.ciones sociales, ed•.1cativas e históricas; 

elementos que desarrollaran la capacidad humana corno el pensar, 

criticar y Partic1par conscientemente en el momento histórico que 

le toca vivu·. 

La metodología adoptEtda no pretende ser 1.1n "modelo"' para el que 

lo opere, n1 resolverle todos los Problemas que se le presenten, 

sino por el contrario~ es una propuesta alt.ernativa que da la 

oportunidad de conte)(tual izar los contenido!.:> a las regiones 

étnicas; y necesidades del suJeto en f"ormación. De tal manera que 

el currículum se considera inacabado. adaptable y flexible paru 
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dar respuestas adecuadas a ~it1..H:1c1ones ··oeales. 

La prop\.1esta curricular aporta una visión integrada e 

interd1sc1pl inar • dinámica ya que no se qL1eda en un enfoque 

tecnológico ni de las ciencias social€:"'"'• sino propone una visión 

sociocultural~ epestemológica, psicoeducativa y técnica, las 

cuales brindan la oportunidad de adapta1-1a y adecuarla a --las 

necesidades y realidades de cada 9rupo étnico y por lo mismo 

proporciona al asesor la posibi I idad de ser creativo e inventivo 

al realizar el proceso educativo. 

Las ventajas que pr-es~nta dicho plan son: brinda a los asesores 

del plan de estudio t..1n maneJo objetivo. flexible que promueve la 

Part1c1pac1ón act-~1va de tc•dos los involucr-ados en el proceso 

educativo .. No se concibe como un curr icuh.1m te1·minado 

inamovible,. la práctica y realidad permitirán ir adecuándolo 

las neces1dade=- reales, asi corno enriquecerlo corno un todo o en 

'E.US partes. 

Por otra parte 1 a pt·opuesta presenta 1 imi tacioues que ~on de 

corte temporal~ debido a que su construcción se hizo en un tiempo 

y retoma las características también del moment:..o; en la medida 

que ésta tnrde en c_.,p-:t·a1-se~ es P•:·~ible qu>::- ten93 -i11e hacersele 

alg•.w1os C. Justes, y;i que como s& dt JCO ant.es. los cambios del medio 

teóricq SC•ciocul ttwal y educat1v.-;, pueden algunas 

cons1derac1c•n<=s. 

Ot.rC1. \ irnt tac ion que aún. cubre de 



ex:per i ment.aci ón de aplicación para que se conozcan los 

aciertos, fallas,. omisiones~ limitaciones que la aplicación 

reporte. Ser~ necesario ponerla en practica para adec-.iarla y 

enriquecerla en Jos aspectos que hubiere lugar. 

La propues.ta curricular aporta una metodología que trabaja las 

características, problemát1cas y neces1dades del mundo indígena,. 

donde se encuentran inmersos el docente-ni~o-medio sociocultural. 

Para asegur·ar que la respuesta curr1cualat· funcione de manera 

óptima sera necesario procurar que la planta de docentes que se 

encargue de operar el plan de estudios, de preferencia 

docentes indígenas que tengan estudios superiores para que la 

instrumentación didáctica corresponda los marcos teóricos. 

conceptuales del medio indígena. Los docentes no indígenas de las 

Unidades la mayoría cuentan con experienci.:ss distintas 

<médicos. abogados, ingenieros etc.> a la de los indigenas, lo 

que no les permite comprender los salt.os y limitaciones que los 

maestros en serv1c10 presentan. 

Uno de los problemas que enfrentarnos indigenñs y no indigenas, es 

la escasa producción de investigaciones educativas que permit.an 

partir de realidades concretas. Se1·ia recomendable incrementar el 

campo de la 1nvest19ac16n para obtenE!r inf"c1rmaci6n act.ual izada 

q1_~e d1nam1ce los marcos teórico y metodológico -:¡ue fundamenten 

una verdc:tdera ed1.1caciOn indí.gena. 

Existe 1nvest.19aciones urbanas para conceptualizar el desarrollo 
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del n1 ño? Pero se desconoce los procesos que 

sigue el n1~0 indigena? el aprend12aJe, la Psicolingüistica. 

como eJemplos de ca"'PQs a 1nvest19ar que provocarian tal vez 

ca•b1os en lo que desde el escr1t.or10 se produce. 

Es recomendable propiciar la participación de los profesionales 

indios en los procesos de elaboración,. aplicación Y evaluación de 

planes de estudio. a f'in de que sean el los quienes detecten y 

definan las necesidades educativas que consideran 

prioritarias. 
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