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INTRODUCCIÓN 

Por cuestiones de trabajo un día de octubre de 1991 llegué a la Región de la Montaña 
de Guerrero. Las diversas formas de vida en ese lugar me dejaron atónita por un momento, al 
verme envuelta en anocheceres y amaneceres de montaña me di a la Larca de conocer más de 
cerca la diversidad cultural de una región habitada por mestizos, nahuas, mixtccos y 
tlapanccos. 

Mi pasión por la historia me acercó a ese pasado que como saber guardan los pueblos 
indígenas de la Montaña, este acercamiento me enseñó una historia donde la memoria oral se 
hace presente recreando el pasado. 

En esas dilucidaciones estaba cuando en 1995 ingresé a la licenciatura en Pedagogía en 
la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México durante 
toda mi estancia en el Distrito Fedeml seguí prendida a la Montaña, por lo cual a mi egreso de 
la Universidad en 1998, partí de inmediato a la Montaña y me dispuse a trabajar mi tema de 
tesis, el cual obviamente, pretendía que tuviera que ver con la pedagogía pero también con la 
historia. 

Evocando pasajes de mi vida escolar, recordé y recuerdo que en algún momento 
escuché decir a mi maestro de historia regional que no había una sola historia como se nos 
había hecho creer, sino que había historias, pues los análisis no únicamente dan cuenta de los 
grandes sucesos sino de aquellos que pertenecen a la vida cotidiana de la diversidad cultural 
que somos. Ante este recuerdo y mi ~ercanía con algunos docentes nahuas, tlapanecos y 
mixtecos de primaria, de la Región Montaña, me preguntaba y les preguntaba, ¿Enseñan 
historia apegados a los planes y programas nacionales o tienen algún señalamiento específico 
acorde a la diversidad cultural de la región? ¿De qué manera enseña la historia un docente 
perteneciente al mismo grupo étnico? ¿La historia enseñada es cercana a la historicidad de los 
pueblos indígenas que habitan esta región de la Montaña? 

Con dichas preguntas empecé a delinear lo que pretendía como tema de tesis y llegué a 
la conclusión de que lo mejor era ver de cerca la historia enseñada a niños y niñas indígenas, 
es decir sumergirme a la cotidianeidad de un salón de clases, por lo que tomé la firme decisión 
de hacer elnogmfia de la educación en una parte del México pro.fundo al que se refiere 
Guillermo Bon fil Batalla1

• 

1 Para tener más información leer la obra completa de: Bon fil Batalla. Guillcnno. México profundo. Una 
civilización negada. México. Gijalbo/CNCA. 1989. donde él se refiere al México profundo como la persistencia 
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Como mi contacto fue y es mayor con maestros de primaria del área náhuatl y por las 
facilidades que me otorgó el jefe de zonas del sector 06 del área náhuatl y el supervisor de la 
zona 21, la escuela elegida fue la Primaria Bilingüe "Ignacio Zaragoza" del pueblo náhuatl de 
Tenango Tepexi. asi fue como sin más vacilaciones, el 29 de agosto de 1998. abordé el mixto 
(vehículo que transporta gente y mercancía) que me conduciría durante un ciclo escolar hacia 
aquella escuela bilingüe enclavada en un pueblo náhuatl de la Montaña. 

De esta manera. mis observaciones en tomo a la enseñanza de la historia. se centraron 
fundamentalmente en el único 6° grado de di,-.ha escuela, durante el ciclo escolar 1998 - 1999. 

De ese acercamiento surgió el presente trabajo que aborda el tema "LA ENSEÑANZA· 

DE LA HISTORIA A NIÑOS Y NIÑAS NAHUAS DEL 6° GRADO EN UNA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE DE LA MONTAÑA DE GUERRERO". 

Ya que la pedagogía se esfuerza por reílexionar sobre la práctica educativa para guiarla 
y esclarecerla; mi trabajo en torno a la enseñanza de la historia. tiene una ligazón directa con 
el campo pedagógico en tanto que análisis de una especificidad concreta de la práctica 
docente. Es precisamente a esa especificidad a la cual me acercó el método etnográfico 
durante un ciclo escolar. 

Si cuando me cuestionaba acerca de la historia y su enseñanza, me hubiera conformado 
con las respuestas de los maestros y además hubiera pensado como ya conocido y trivial lo 
que sucedia en un salón de clases, jamás me hubiera interesado en acercarme a lo que sucedía 
dentro. Para observar lo ya conocido e idéntico, no hubiera valido la pena ir a ese salón de 
clases, o como lo refiere Geertz: "no vale la pena dar la vuelta al mundo para ir a contar los 

Ka los que hay en Zan=íbar"2
. 

Con el fin de acercarme como sujeto a otros sujetos, que interactuaban en un salón de 
clases marcado por una carga cultural distinta a la mía y a la de otros pueblos, ya sea nahuas o 
de otro grupo étnico de los que habitan en la región, opté por hacer etnografia e ir a la 
comprensión de lo que sucedía en tomo a la enseñanza de la historia en un contexto 
determinado. 

de los grupos indigcnas. los cuales se expresan de diversas maneras. en otros ámbitos mayoritarios de la sociedad 
nacional que forman. junto con aquellos . 
.: Gecrt7~ ClifTord. /.a interpretación de las culturas. México. Gcdisa. 1987. p.29. 

4 



Para tratar de conocer y explicar lo acontecido en torno a la cnscfianza de la historia, en 
un tiempo y lugar especificas, hacer etnogral1a fue un gran acierto. pues como planteamiento 
teórico nos permite acceder a "ciertas realidades" y describirlas, pero no sólo eso, pues como 
proceso no se queda en la percepción. en lo aparentemente real. ya que dcsentrafia los 
significados de los decires y haceres de los sujetos en un tiempo espacio determinados. 

La etnografía no es una mera guia metodológica reducida a técnicas (observación, 
entrevistas, cuestionarios) que nos señala cómo realizar trabajos de campo. más bien tiene que 
ver con una descripción densa 1 encaminada a desentrai\ar la acción simbólica de la conducta 
humana, mediante un proceso de pensamiento que de la concreción trasciende a lo abstracto, 
para permitirnos superar lo fenoménico y develamos la riqueza de determinados hechos. 

La etnografla. es una metodología según lo refiere Ruth Paradise', una perspectiva 
holística. sociocultural e interpretativa que intexra técnica con teoría, de alli que nos permita 
ir más allá de lo aparentemente real e interpretar a partir de la in formación recabada entre lo 
que sucede allí con los imponderables de la vida real a los que se refiere Malinowski como 

"una serie de fcnúnwnos de gran importancia que no pueden recoKerse mediante 
interroKatorios ni con el análisis de docun1entos. sino que tienen que ser observados en su 
plena realidad. (para ello quien pretende obtener la información debe estar al/I) 

profimdizando en la actitud mental que estos detalles reflejan y no limitándose a un recuento 
superficial. " 5 

En tanto que la ctnografia se ocupa de rasgos particulares, es microscópica, 
característica imprescindible que le dio luz y sentido a mi estar en un salón de clases para 
objetivar y subjetivar lo acontecido en torno a la enseñanza de la historia. 

Pero esa "realidad". ese estar allí se hubiera diluido si no hubiera contado con las 
herramientas necesarias para aprehenderla. El instrumento privilegiado para acceder a la 
información de lo sucedido en el salón de clases fue la observación, plasmada en 35 registros 
de aula realizados a lo largo del ciclo escolar 1998 - 1999. 

Los registros de aula sin ser la realidad y la verdad absoluta de lo que sucede en la 
cotidianidad escolar, son un recurso valioso de la ctnogratla de la educación. En tanto que 

1 
Este término lo dcs.."trrolla ClifTord Gccrtz en su obra la interpretación de las culturu.t. en el sentido de encarar 

una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas que tienen que se captadas primero y explicarlas 
después. 
4 Paradisc. Ruth. Etnogra.fia: ¿Técnica o perspt!ctiva epistemológica?. (mimco). p.1 O. 
5 Ver Malinowski. Bronislaw. /.osar¡!onautusde/ Pac(fico occidental, Barcelona, Península. 1975, p. 36. 



fuente primaria permite a quien la utiliza. captar. analizar. explicar e interpretar en lo 
que sucede en un micro espacio determinado. 

Seria demasiado simple y atrevido de mi parte proponer la idea de que los registros por 
si solos nos darán a conocer la realidad de lo que sucede en un salón de clases y aún más en 
nuestras escuelas. Más bien. los registros en conjunto, son herramientas necesarias y materia 
prima de donde se nutre la revelación de significados. La información arrojada en tales 
instrumentos no tendría sentido si únicamente queda como datos. como descripción de lo 
sucedido allí. es necesario un esfuerzo intelectual tendiente a desentrañar las estructuras de 
signilicación encontradas. 

El objetivo de este trabajo más que describir todas y cada una de las interacciones 
encontradas en el aula, se centra en el contenido de la historia enseñada por un docente del 
mismo grupo étnico, en un microespacio de confluencia de sujetos de habla náhuatl. 

Sin bien es cierto que en el decir del maestro se cer.ira el anáiisis del presente trabajo, 
no fueron los alumnos un ente inerte que solamente escuchaba. 

Si entendemos a la enseñanza como un proceso donde la interacción entre maestro -
alumno se establece en todo momento, no sólo el maestro fue quien siempre acaparó la palabra 
y "enseñó historia" también los alumnos estuvieron allí, en momentos respondiendo 
verbalmente a las interrogantes del maestro o participando con sus propias dudas. también 
estuvieron presentes sus actitudes ya sea platicando entre ellos, mientras el maestro o algún 
equipo exponía. Hubo incluso momentos en que los niños y niñas desatendían totalmente la 
clase para platicar en voz baja, juguetear entre ellos o bien comer, ante lo cual el maestro 
respondía alzando la voz y llamando a que atendieran a la clase. Fue significativo para 
desarrollar este trabajo, el ver que la atención de los alumnos y alumnas predominó. sobre 
todo, cuando el maestro hacia una relación entre las luchas pasadas y la lucha del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

De esta manera observamos que aunque el presente trabajo se cc,!ntra en la enseñanza, 
en este caso, de la historia, de ninguno manera se puede dicotomi~r radicalmente el proceso 
enseñanza - aprendizaje y dejar fuera al segundo elemento, el cual aunque no es el objeto de 

estudio de este trabajo está presente, porque bien sabemos que la enseñanza de determinado 
saber no se da en la ausencia sino con la presencia de alguien que pretende aprender algo. 
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Así. los sujetos que coníluyeron en esa aula le imprimieron su propia subjelivación6 a 

lo dicho o escuchado en tomo a la historia. le dieron un significado como miembros de un 
grupo social con cultura e identidad. Entendida la primera de acuerdo con Geertz7

: como una 
tran1a de signijicacione.\' que e/ 111is1110 /u,,nhre ha tejido, es esa urdin1hre e/onde él rnis1110 está 

inserlo y la identidad8 como lo que hace al sujeto ser lo que es en un entretejido social que liga 
a los sujetos entre sí en lomo a su historia. sus antepasados y su territorio. La identidad es el 
cimiento de la cultura de los pueblos. 

Acercarme a un salón de clase me permitió tener otra percepción en tomo al contenido 
de la historia enseñada. pues lo que al principio me pareció una mera reproducción de la 
historia de bronce. esa a la cual se reliere Don Luis González y Gonzálezº. que se ocupa de 
gobernantes. santos. sabios y caudillos y presenta los hechos desligados de causas, como 
simples monumentos dignos de imitación; pero. conforme avanzaba el curso iba apareciendo 
una visión muy propia del maestro, donde a la vez que retomaba la historia de bronce, se asía 
de acontecimientos más cercanos a la "his/oricidad de los p11ehlos indígenas", según la 
expresión del maestro, tal es el caso de la lucha arrnada que en 1994 emprendió el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Por ejemplo, cuando el maestro hacía mención 
de la lucha independentista encabezada por Hidalgo, de forrna paralela y en comparación traía 
a colación la lucha de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lucha que a su decir, en la 
actualidad tiene que ver con la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, lucha 
indígena que no terminó en el siglo XIX con la independencia de México. sino que se extendió 
hasta el siglo XX. De esta forrna vemos presente la subjctivación que el docente le da a los 
hechos históricos a partir de su propia cultura e identidad. 

Aprehender y aprender una enseñanza de la historia tan s11i generis, hubiera sido casi 
imposible sin la disposición de todas las personas que me permitieron hurgar en su espacio 
cotidiano, así como el prodigio del maestro y de niños y niñas nahuas, de poder comunicarse 
también en español. 

Presento pues este trabajo, tres años después asimilar ese magtco encuentro en un 
pueblo náhuatl y en total de 1 1 años de verrne atrapada voluntariamente en esta Montaña. El 
estar aquí me ha hecho valorar aún más mi formación universitaria en la cual se me dio la 

"'Subjetivar es hacer que las cosas se impregnen en nuestros sentimientos. nuestras imágenes. nuestros deseos. 
'Gccrtz. ClifTord. Up cit. p.20. 
~ En este trabajo únicamente anoto una definición general de identidad. aunque autores como Miguel Ángel 
Bartolomé en su obra: Gente de Costumbre y Gente de Ro:ón. las identidades étnicas en México. hace un 
anó.lisis en tomo a la identidad étnica. 
Q González. Luis. ••De la múltiple utilización de la historia'". en llistoria ¿Para qué?. México. Siglo XXI. 1995. p. 
64. 
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oportunidad de conocer no únicamente un camino de investigación y de interpretación del 
hecho educativo, sino también una posibilidad llamada etnogra11a que me permitió adentrarme 
en los rios subterráneos de la cotidianidad de un salón de clases y aún más de una parte del 
México profundo. El hecho de poder estar hoy aqui. impregnada de Montaña, implicó superar 
una mentalidad educada y escolari7.ada con el molde occidental donde no se daba tregua parn 
enlabiar un diálogo con los otros, los también mexicanos, que por hablar otra lengua diferente 
al español, por tener prácticas culturales diferentes. aparecieron sólo marginalmcntc en mi 
vida y definitivamente no aparecieron como presente en alguna parte de mis libros de 
educación básica y media básica. aunque en la cotidianeidad estaban y están, en nuestro ser 
mexicano, como lazos necesarios de nuestras raíces más profundas. 

En cuanto al manejo de la información, a lo largo del trabajo se anotan los pies de 
página pertinentes y en ellos además de las referencias tradicionales de las fuentes teóricas. 
utilizadas, alguna información complementaria o aclaratoria. Aparecen también las referencias 
que tienen que ver con la información de los registros de aula, a los cuales se reconocerán por 
tener las letras Reg .• seguidos por el número de registro y la fecha de levantamiento, por 
ejemplo: .. Reg.22/ 18-1 1-98"; asi también cuando se eche mano de las entrevistas aparcccr.í la 
clave, por ejemplo: "ERR/24-1 1-99", la cual incluye la "E" de entrevista, las siglas del 
nombre informante y la fecha de realización; para las pláticas informales aparece la clave, por 
ejemplo: "PILV/0208-00" que de igual manera incluye primeramente la "PI" que se refiere 
plática informal, seguida por las siglas del nombre de la persona y la fecha en que se sostuvo 

la plática. 

Así pues, el presente trabajo se divide en tres capitulos, El primero nos introduce al 
contexto de la investigación. es decir al pueblo náhuatl de Tenango Tepexi y a la Escuela 
Bilingüe Ignacio Zaragoza, lugar donde realicé observaciones durante el ciclo escolar 1998 -
1999. 

En el segundo capítulo se hacen precisiones generales primeramente de la enseñanza y 
de la historia y finalmente se analiza la concepción de la enseñanza de la historia para niña y 
niños indígenas, desde las orientaciones dadas por la Dirección de Educación Indígena para el 
estado de Guerrero, así como en el Plan y programas de esludio oficial utilizado por el 

maestro, en el ciclo escolar observado. 

En el tercer capítulo, se retoman los registros de las observaciones de aula del ciclo 
escolar 1998 - 1999, rescatando información en tomo a las estrategias para la enseñanza de la 
historia (trabajo en equipo, exposiciones, cuestionarios, resúmenes), la relación maestro -
alumno, alumno - alumno, el uso de la lengua materna y el aprendizaje de la historia. Aunque 
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el análisis. explicación e interpretación, se centra fundamentalmente c11 el contenido de la 
historia enseñada por parte del docente. 

Los registros de aula fueron el fruto de las observaciones realizadas 2 días por semana. 
desde el 26 de agosto de 1998, hasta el 12 de mar.m de 1999, focha en que huho una 
interrupción, ya que el maestro me comunicó que habría preparativos para concursos 
culturales y deportivos en la misma comunidad y fuera de ella; posterior a dichos preparativos, 
el 12 de mayo estalló el paro laboral convocado por la Coordinadora Estatal de Trabajadores 
de la Educación en Guerrero (CETEG), al cual se suma el maestro. Al concluir dicho paro, se 
reanudaron las clases el 21 de junio. Al reanudarse las clases. el maestro enfoca su atención a 
preparar la clausura de fin de cursos, por lo cual el 1° de julio hubo una clase de historia más. 

Los registros realizados a lo largo del ciclo escolar 1998 - 1999, sumaron 45, pero 
como 10 registros incluyen solamente información aclaratoria de cuando no había clase, en 
realidad los registros de los que eché mano para la realización del presente trabajo, son 35. 
Sumando el tiempo destinado a la clase de historia tenemos que se dieron un total de 37 horas 
con 7 minutos en el ciclo escolar; el tiempo promedio por clase fue de 1 hora con 4 minutos. 
Aunque el Plan y pro~ramas de estudio 1993. al que se apega el maestro. le asigna a la 
enseñanza de la historia 60 horas anuales, según los registros, se dedicó el 61 % del total del 
tiempo oficial, señalado para dicha enseñan7,a. 

Así pues, los registros de aula sin ser la realidad y la verdad absoluta de lo que sucede 
en la cotidianidad escolar. son un recurso valioso de la etnografia de la educación, los cuales 
en el proceso de explicación, análisis e interpretación de los datos, se convierten en la fuente 
primaria que nos lleva a adentramos en lo que sucede en un micro espacio, en este caso, el 
aula. Dicho instrumento nos permite seguir la secuencia de lo dicho y hecho en función del 
contexto en que se desenvuelven las acciones y con ello objetivar y subjetivar. reconstruir y 
reconstruir lo sucedido en un micro espacio determinado. 

Los registros de aula, ya sea en resumen o textuales, fueron la pieza fundamental para 
el análisis e interpretación de lo que sucedía en tomo a la enseñanza de la historia, también 
resultaron de gran ayuda algunas entrevistas realizadas con los mismos niños, con el maestro 
de grupo, las pláticas informales con los alumnos, con el maestro y con algunas personas de la 
comunidad, así como algunas notas de campo y obviamente las fuentes teóricas, que desde la 
perspectiva académica me ayudaron a darle sentido a los datos recogidos y descifrarlos. 

Es precisamente este tercer capítulo, la parte medular donde trato de analizar e 
interpretar con un tinte particular lo que sucedió en el aula en tomo al tema e~tudiado. Vemos 
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así, que por un lado el maestro. digamos que reproduce la información del libro de texto. pero 
por otro lado retoma el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 
ubicándolo como una lucha. no sólo de los indígenas de Chiapas sino de Tenango. Con esto 
nos damos cuenta de la significación de los hechos pasados y presentes, que el maestro hace. 

/\1 verme en el salón de clases caí en la cuenta de que estaba inmersa en una de las 
viejas discusiones escolares, en torno a ¿qué tanto la enserianza de determinado saber se torna 
una mern reproducción de lo prescrito o qué tanto el docente se transforma y transforma estos 
saberes para hacerlos acordes a la realidad y hacer de la enseñanza un diálogo y no un 
monólogo? Conformé me adentré más en la observación pude ver que en momentos el maestro 
parecía reproducir el contenido del libro de texto y en momentos parecía trascender a él como 
se verá en el análisis de este tercer capitulo. 

Cierro mi trabajo con una reflexión y la aseveración misma de que en el aula 
observada. la enseñanza de la historia dada por un docente perteneciente al mismo grupo 
étnico se convirtió en un intento por trascender a la historia de bronce y aunque anexos a la 
historia nacional. el maestro menciona algunos datos más acercados al acontecer de Tenango y 
a los indígenas en general. El acontecimiento al que constantemente hace referencia el 
maestro, es la lucha por la reivindicación de los derechos indígenas del EZLN, acontecimiento 
que ligó con hechos históricos pasados y sobre todo como lucha presente que posibilita un 
mejor futuro para los pueblos indígenas. 

/\sí también en esta parte final expreso mi punto de vista en torno a la necesidad de 
una enseñanza de la historia y una historia misma. más cercana a los actores a los cuales se 
enseña. 

En general, este trabajo presenta un acercamiento, una mirada singular, en torno al 
contenido de la historia, hecho posible por un profesor náhuatl. a finales del siglo XX. Como 
indagación de fin de siglo no me sentiría a gusto si se quedara prendida a eso que hoy 
pertenece al pasado, más bien quisiera que este trabajo, tejido a raíz y a razón de una 
revelación de significados, sea para el siglo XXI un referente más para el análisis, la reflexión 
y acción, de lo que se pretende como educación de, para y en los pueblos indígenas y de lo 
que se pretende en particular como enseñanza de la historia, no sólo en una escuela bilingüe de 
un pueblo náhuatl que sin condición alguna me abrió sus puertas, para compartir su ancestral 
sabiduria. sino en todos y cada uno de los grupos indigenasio de nuestro país. 

io El mapa: la cli\•ersidad cultural de Mé:r:ico, los pueblos indígena y .'Ws 62 idiomas. INl/Atlas de las lenguas 
indigenas de México, México, INI. 1996. habla de que en nuestro país existen 62 lenguas indígenas. 
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No es pues la etnografia el único y ··verdadero.. camino para acceder a una 
parte de la .. realidad'" educativa, es una posihilidad tangihle de ohjetivación y suhjetivación 
que nos conduce a la comprensión e interpretación de los hechos sucedidos allí, en un micro 
espacio determinado. La etnografia representa hoy para mi la gran maestra de la cual aprendí a 
mirar de otra forma lo que aparece ante nuestros ojos corno '"realidad", pues una cosa es lo que 
se cree que pasa en las escuelas, y otra es la vivencia cotidiana plagada de innumerables 
interacciones que están en espera de ser descifradas. 

Así pues el presente trahajo, corno acercamiento al tema desarrollado. es inacabado y 
por tanto puesto a la crítica y sugerencia, que me permitan mejorarlo y mejorar mis 
perspectivas como persona y como interesada en el análisis de la enseñanza y con ello de la 
pedagogía. 
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CAPÍTULO 1 

TENANGO TEPEXI. LUGAR DE SUEÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS NAHUAS 

En este capítulo hago mención del contexto donde desarrollé mi trabajo. para ello 
primeramente me acerco al estado de Guerrero. de allí a la Región de la Montaña para luego ir 
al pueblo náhuatl de Tcnango Tcpexi, donde abordo información que tiene que ver con datos 
gcográlicos. algunos antecedentes históricos y datos socioeconómicos actuales de dicho 
pueblo. Finalmente menciono la Escuela Primaria Bilingüe "Ignacio Zaragoza··. lugar donde 
realicé mis observaciones durante el ciclo escolar 1998 - 1999. 

1.1 Ubicación del puehlo11 

Tcnango Tcpexi forma parte de la Región Montaña del estado de Guerrero. en este 
estado conviven mestizos. nahuas. mixtccos (na savi) 11

, tlapanccos (me'phaa), amuzgos y una 
importante descendencia afromcstiza que se asienta predominantemente en la región de la 
Costa Chica. en los limites de Guerrero con Oaxaca, La población indigena representa el 
13. 75% del estado. el grupo indigena mayoritario es el de lengua náhuatl. el cual representa el 
40% de dicha población indígena cstatal 11

• La mayor parte de la población indígena se localiza 
en la Región Montaña, región con altos niveles de pobreza y marginación social a nivel estatal 
e incluso nacional. 

Mestizos. nahuas. mixtecos y tlapanecos viven y conviven en esta región. donde la 
población indígena representa el 85% del tota1 1

•, de la cual el mayor número de hablantes lo 
tiene el grupo de lengua náhuatl. lo siguen los mixtccos y después los tlapanecos. 

La Región de la Montaña forma parte de la Sierra Madre del Sur y la depresión del río 
Balsas, colinda al norte con Puebla, al Sur con la Costa Chica de Guerrero, al este con Oaxaca 

y al Oeste con la región Centro del Estado. 

Esta Montaña. donde la naturaleza cobija la piel cobriza de me'phaa, na savi y nahuas, 
está conformada por 17 municipios (Acatcpcc, Alcozauca, Alpoyeca. Atlamajalcingo del 
Monte. Atlixtac: Copanatoyac, Cualac. lluamuxtitlán, Malinltcpec, Metlatónoc, Olinalá, 

11 Para la ubicación geográfica. remitirse al Anexo l. 
I:!: Los mixtecos se autonombran na savi y los tlapanccos me·phaa. por lo cual en algunas partes usaré 
indistintamente estos nombres. 
ll Guerrero. Perfil lndi¡:cna. GTG, México, 2000, pp. 12. 13. 
14 lbidem. p. 2. 
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Tlacoapa, Tlalixtaquilla. Tlapa de Comonfort. Xalpatláhuac, Xochihuhuctlán 
y Zapotitlán Tablas) 15 

En la Región de la Montaña, predominan los grupos indígenas hablantes de la lengua 
mixteca, nahuatl y tlapaneca, cada uno de estos grupos tiene su identidad propia, entendida 
ésta como lo que hace ser al sujeto lo que es y no otro. ello se ve claramente en su lengua, en 
sus fiestas, en su vestimenta.etc. Se ve por ejemplo que mientras en algunos pueblos mixtccos 
aún las mujeres lucen sus hermosos huipiles bordados por ellas mismas y los señores mayores 
usan calzón y cotón de manta, otros pueblos han dejado esa vestimenta para incorporar la 
vestimenta mestiza. tal es el caso de Tcnango; pero de cualquier forma la identidad está allí. 
haciendo de los pueblos lo que son y no otros. 

Al llegar a Tlapa, centro comercial y político administrativo, corazón de la Montaña y 
visitar algunos poblados ubicados más al centro de la Región, se constata la gcografia de la 
Montaña la cual se caracteriza en su ladera interior por ser rocosa empinada y de mala tierra, 
sin embargo al dirigirnos hacia Mctlatónoc, Malinaltepec, Tlacoapa y en general hacia las 
cimas de la Montaña descubrimos un paisaje cubierto de vegetación y bosque que en la 
actualidad está siendo presa de la tala inmoderada. 

Tlapa distrito judicial de Marcios y cabecera municipal de Tenango, es el punto 
obligado para abordar algún transporte que nos lleve a cualquier lugar de la Montaña. cs. A 25 

km. al noreste de la cabecera municipal se encuentra Tenango para llegar allá tenemos que 
hacerlo en un mixto (camioneta que transporta personas y carga), la cual recorre un empinado 
y sinuoso camino y en 45 minutos por fin pisamos el blancuzco y pedregoso suelo de este 
pueblo. 

Según el códice Azoyú 16 TENANGO o TETENANCO quiere decir "en el lugar 
cercado o amurallado de piedras" y TEPEJI deformación del vocablo Tcpéxic, que significa 
"en el peñasco" (del náhuatl Tepéxitl-pcñasco, roca, precipicio y co-cn). 

En la actualidad los lugareños dicen que Tcnango quiere decir donde hay "tec:orrales" 
y TEPEXIC (en la actualidad se nombra TEl'EXI) quiere decir "cantil", "despeñadero", 
.. precipicio". 17 

" Justicia Negada. Sexto Informe junio de 1999- mayo 2000. México CDllM Tlachinollan, A.C .. 2000. p. 7. 
16 Vid. Vega Sosa Constanz.a. Códice Azoyú /.El reino de T/achinol/an. México. FCE. 1991. p. 28 y Ensayo.< 
para la Historia de Guerrero. México, Instituto Guerrcrensc de la Cultura, 1985. pp. 210, 211. 
17 PIRP110-04-00 
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Tcnango Tcpcxi es un pueblo de aproximadamente 758 pobladores entre hombres y 
mujcrcs 18

, que se encuentra ubicado en la cima de una loma. los tcnangucños se dicen 
descendiente de los mcxicas. Se cuenta que primeramente se ascmaron en un lugar cercano al 
actual pueblo y posteriormente, para hacer frente a la conquista de los españoles, decidieron 
poblar el actual Tcnango Tcpcxi pues la ubicación y altitud a que se encuentra pcnnitc 
dominar el paisaje (la fecha de su traslado no se prccisa). 19 

Es necesario anotar aquí que utilizo el ténníno de pueblo. apegándome al Convenio 

169 ele la Or~w1ización Internacional ele/ Trabajo, en su artículo 1. incisos by c que define a 
los pueblos indígenas 

'' ... por el hecho ele descender ele poblaciones que habitaban en el país 

en la época ele la conquista o la colonización o ele/ establecimiento ele 

las fronteras estatales y q11e cualq11iera q11e sea su situación jurídica, 

conservan /odas sus propia.\· instituciu1u!.\' sociales, econó111icas. 

c11/t11rales y políticas o parte ele ellas ... w 

Es Tcnango un pueblo con identidad propia cuyo pasado se liga directamente con sus 
manifestaciones presentes. 

A decir de los pobladores y según un documento llamado La relación ele Chiepetlánu, 

sus antepasados vinieron de la ciudad de México a poblar estas tierras como lo veremos 
enseguida. 

1.2 Dicen que \'ienen de México 

En 1500 d. c. y en el se tccpatl (uno pedernal) del tiempo de los mcxicas, es fundado 
Tcnango. Los que poblaron Tcnango entonces, vinieron de México Tcnochtitlán, se dice, 
prófugos por el hambre que padecían por causa de la guerra que mantenía el imperio mexica 
con otros pueblos. Su guía era nombrado Coatzin (culebra de garza)22

• Daniclc Dchouvc 
afinna que la mayoría de las migraciones nahuas fueron para apoyar la ocupación azteca en el 

18 Censo de población 2000 - 2001. Obtenido de In supervisión escolar número 21. 
'º r1Rr131.os-oo 
'° Gómez. Magdnlena. l.ect11ra romentada del Convenio 169 de la OIT, México. INI. 1991. pp. 42,43. 
" Ver la relación de Chiepetlán 1777, Chilpnncingo. Gro .• 1975. 
" la relación de Chiepetlán, Op cit, p. 26. 
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estado de Guerrero iniciada el siglo XV.1
-' 

En 1515. cuando México Tenochtitlán es gobernado por Moctezuma Xocoyotzin, es 
decir 1 O hierba. Te nango es ocupado por los mcxicas. y en 1521 ocurre la conquista de 
Tenango por los cspañoles24

. 

Se cuenta que originalmente Tcnango se encontraba entre Chicpetlán (al oeste) y 
Zacualpa (al norte), este pueblo viejo también estaba rodeado por "tecorra/es" (del náhuatl 
tetl. piedra y corral. cerco)25 lo que en las fuentes arriba citadas encontramos como "muralla 

de piedras ... Se dice que a la llegada de los españoles los lugareños tuvieron que subir al cerro 
donde hoy se encuentra el pueblo, para hacer frente a la invasión española. alll también 
construyeron tccorrales y una muralla de defensa. por ello el nombre de Tenango. 

En marzo del año 2000 representó para Tcnango un momento importante pues en el 
mes de marzo conmemoraron 500 años de su fundación. A quinientos años de resistencia 
digna los de Tcnango se encontraron para festejar y recordar que son herederos de los 
mcxicas. hombres y mujeres laboriosos y de gentil presencia, como lo refiere la relación de 
Chiepetlán de 1777. Hombres y mujeres de maíz. que recuerdan una historia común y a pesar 
de la división política, pues aproximadamente la mitad del pueblo es del PRD y la otra mitad 
el PRI, están dispuestos a dejar atrás las diferencias y en momentos unirse para sacar adelante 
las fiestas religiosas, rituales y en general los trabajos para el beneficio del pueblo. 

1.3 Tcnango Tcpcxi hoy26 

Durante mi estancia en el pueblo, fue grato encontrar cada día las casas, en su mayoría, 
de paredes de piedra blancuzca o bien de adobe y techos de teja, los tecorrales mudos testigos 
de heroicas batallas; encontrar y pisar las empinadas calles y ver asomarse también en ellas lo 
blanco de las piedras. Aspirar mañanas impregnadas del humo que escapa de la leña, único 
medio para cocinar. preparar los guisos y cocer blancas tortillas de maíz en los amplios 
comalcs de barro. 

Pero fue aún más grato encontrar a hombres, mujeres, niños, niñas, que al mirar a un 
"extraño" sonríen y/o saludan en náhuatl ya que en un 95% su,; pobladores hablan dicha 

~J Dchouvc OaniCle. /lacia una ltisloria del espacio en la Montaña de Guerrero. México. CEM y C/CIESAS. 
1995. p.23. 
:

4 Vega Sosa. Constanza. Op. cit .. Folio 31. 
:!S lnfonnación obtenida de la visita a Tenango el viejo. el 13 de mayo del 2000 . 
.2to La información de este punto fue proporcionada principalmente por el Comisariado de Bienes comunales 
Ramón Pena. entre los anos 1999. 2000, 2001. 
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lengua y se comunican en ella, aunque hay quienes son bilingües (náhuatl - español) y 
platican con los de "'fuera" o bien hacen el papel de traductores. 

Tcnango es un pueblo pobre como muchos de la Montaña de Guerrero, sus pobladores 
se dedican principalmente a la siembra de maíz de temporal, intercalado con frijol, legumbres 
y hortalizas, algunos otros a la elaboración del carbón, y aproximadamente un 10% de su 
población emigra a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.27 

Las familias son extensas pues aproximadamente el 80% son de más de 7 miembros, y 
aproximadamente un 20% menos de 7, por las condiciones de sobrcvivcncia el 50% de las 
transacciones comerciales se llevan a cabo en efectivo y el otro 50% con trueque, en náhuatl: 
tlatlapatla (intercambio entre uno y otro) tlatlapatlaj (entre varios), en especie o mano vuelta 
(macoas). ~R 

En el pueblo existen dos partidos politicos: PRI y l'RD, se puede decir también que la 
mitad de población está con uno u otro partido, pese a esta división las construcciones de 
obras y las liestas religiosas se realizan comprometiéndose todo el pueblo. 

Predominantemente hay 95% de católicos, únicamente viven en el pueblo 3 familias 
de evangélicos. 

Las principales liestas que se realizan son la del Primer Viernes de Cuaresma, y la del 
25 de julio dedicada al Señor Santiago, patrón del lugar. También durante los primeros días de 
mayo se realiza la petición de lluvia la cual se lleva a cabo en el cerro del sol (Tonaltcpctl). 
Aunque las liestas se siguen llevando a cabo en las fechas señaladas algunas danzas han 
desaparecido. 

" ERP/22- 07- 00 
>• PIRP/31·08-00 

ya no se festeja igual como en aquél tiempo. yo cuando crecí 
todavía tengo aquí grabado algunos melodías de lo que bailaban los 
charcos, los santiagueros, que se le llama, bailaba una danza. eso 
forzosamente. no era . este voluntario, sin que era forzosamente, si tu 
eres mayordomo de todos los santos que hay, que son 22 mayordomos, 
todos los 22 mayordomos tienen que bailar el charco y cada santo ya 
sabe que danza le va a tocar. si eres. Sctior Santiago tienes que llevar 
el caballito como señor Santiago. y ya si eres del sacrificado ptLs(sic) tu 
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eres. este. escribano, o sea. de los que pues sup11esta11wnte no son 

cató/ic:os contra el catolicbuno. moros y cristiano.\' ... toda la gente tiene 

q11e estar uhí y tiene q11e dar de comer, todos, si, yu act11ulmente si 

damos tocios de comer, pero lu dunzu yu no huy ... P11ra .fiestu. 

nonui ... ·. las bandas y las peregrinaciones, luego la que se pone es el 
hui/e . .. lo uclllul q11e se hai/u con el conjunto... hay hui/e e11 la 
noche"~'J 

Así también la división entre PRI y PRD ha modificado el nivel de participación de la 
gente tanto en lo religioso como en la realización de obras. 

" Nada más lo q11e pasó es q11e. los compas ele/ PRI clecidieron 
upurturse clefinilivo, tons( sic) Jwrilu 11 mayorclomos del PRI, 11 del 

l'RD. todos ellos se tienen q11e camhiur entre ellos ... cualquier ohra, es 

clecirlo. si vamos u hacer una escuela 50% le correspo11de, que vas a 

co11se>!uir pión (sic), o vas a conseK1tir ulhañi/ o quien sea, la mue/era 

del 50% pura allá le corresponde tal polílicu ... 50% de todo el trabajo 
que se hace .. Jn 

Así pues pese a la presencia de dos partidos políticos, los pobladores se relacionan lo 
más pacificamente que se puede para que el pueblo siga avanzando. 

También la escuela primaria bilingüe se incorpora a algunas festividades del pueblo, 
por ejemplo en la realización del baile del tercer viernes de cuaresma, me comentó el entonces 
director José García García. que el comité de padres de familia le pide su apoyo a los maestros 
de la escuela primaria. l-lay festejos propios de la escuela donde el pueblo independientemente 
de su filiación política apoya, por ejemplo el festejo del 15 y 16 de septiembre para 
conmemorar la Independencia de México. En el ciclo escolar observado, dicho festejo 
comenzó a prepararse en la tarde del 15 de septiembre, después de arriar la bandera se preparó 
el desfile de la escuela el cual se unió con las autoridades del pueblo para dar las vivas en las 
calles principales. El recorrido por las calles principales lo encabezaron las autoridades, 
posteriormente iban los niños y niñas de la primaria y finalmente los de preescolar; todos los 
niños y niñas, fueron cuidados por sus respectivos maestros y maestras. Este festejo se realiza 
año con año, aunque le dio mayor impulso el profesor José Garcia García, cuando estuvo 
como director de 1995 al año 2001 11

• 

"' ERP/ 22 -07-00 
'
0 Id. 

" EJGG/07-20-01 

17 



Después de haber transitado por el pueblo de Tcnango Tcpcxi acerquémonos ahora a la 

Escuela Primaria Bilingüe "Ignacio Zaragoza ... 

1 .4 La Escuela Primaria Bilingüc32 de Tcnango 

En este pueblo donde la azul cúpula de la iglesia parecer el punto de unión entre el 

ciclo también azul y la tierra; cotidianamente niñas, niños y maestros se encargan de dar vida a 

la única escuela primaria bilingüe que se encuentra a la entrada del pueblo. asentada en una 

loma más pequeña. donde según cuenta Don Ramón: 

·· ... nada más decían. que pues en aquél liempo se hizo la Revolución 

que ahí era una trinchera donde hoy están las escuelas. ahí están 
enterrados varios 111exicunos. varios. extranjero.\·, que porque ahí era 
trinchera, ahí los 111ataron, ."iC quedaron varios ... en esa !tuna. donde 
hoy decimos tlapallepel/..."JJ 

La educación primaria, existe en el pueblo, aproximadamente desde 19 l 4H. primero 

funcionaba en el curato de la iglesia, después en el centro del pueblo con el nombre de ·'Leona 

Vicario" y era atendida por maestros monolingües (que solamente hablaban español) que 

venían de fuera. En 1978 se construyó la escuela primaria "Ignacio Zaragoza" y comenzó a 

funcionar en 1979 35
, en esta escuela comenzaron a trabajar maestros bilingües (que hablaban 

náhuatl y español); se trataba en esos momentos de una política educativa de castellanización 

indirecta, es decir, utilizando a profesores del mismo grupo étnico para que fuera más fácil 

integrar a los indígenas a la sociedad nacional.36 

En la actualidad, la Escuela Primaria Bilingüe "Ignacio Zaragoza.. depende 

administrativa y pedagógicamente, en primera instancia de la zona escolar 2 1 cuya supervisión 

escolar se encuentra en la ciudad de Tlapa Guerrero, supervisión que pertenece a la jefatura de 

sector 06 del área náhuatl. con sede en la misma ciudad, la cual a su vez depende de la 

1~ Para conocer la escuela remítase al croquis de la escuela en el Anexo 11. 
" ERP/22-07-00 
34 EJGG/07-2001: según infonnación proporcionada por el Profr. José García García, Director de la Escuela 
Primaria Bilingüe ºIgnacio ZaragozaH. en el ciclo escolar 1998 - 1999. quien estuvo como director del 29 enero 
de 1995, hasta el 23 de mnrzo del 200 l. 
'
5 Información obtenida de una plática informal, proporcionada el 27 de junio del 2001, por el Profr. José 

Maninez García, Director encargado de la EPB ••1gnncio Zarngo7.a''. el señor Tomás Cantú González originario 
de Tenango Tepcxi y el 2 de agosto del 2000 por el Sr. Luis Villanucva originario de Tenango Tepcxi. 
Jtt Datos construidos a partir de pláticas informales con distintas personas y maestros. 
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Dirección de Educación Indígena con sede en Ja Ciudad de Chilpancingo, Guerrero: esta 
última depende de Ja Dirección General de Educación Indígena con sede en el Distrito Federal. 

En Ja escuela primaria bilingüe ••Jgnacio Zaragoza", Jos 6 maestros y el director son 
bilingües, es decir, hahlan Ja lengua náhuatl y el español. En 1°, 2º y 3cr grados, se observaba 
que los maestros utilizaban predominantemente el náhuatl en Ja enseñanza de Jos alumnos. no 
así de 4° a 6°, ya que por Jo menos en mi estancia escuché a Jos tres maestros dando su clase en 
español. Al platicar con Jos maestros de 1° a 3°, decían que los niilos no entendían el español, 
por ello les cnscilaban en náhuatl para ir poco a poco cnscilándolcs español en los grados 
siguientes. 

Según las "Orientaciones para la enseñanza bilingüe en las escuelas primarias de 
=<mas indígenas" 37

, Ja distribución de la lengua materna y el español debe hacerse por ciclos: 
en el primer ciclo Ja lengua materna de Jos alumnos, en este caso el náhuatl, deberá ser el 
único medio de instrucción para Ja transmisión y reflexión de Jos demás contenidos educativos 
que se abordan en forrna integrada a esta área sustantiva. Para el segundo ciclo, Ja segunda 
lengua deberá comenzarse a utilizar como medio de instrucción. En el tercer ciclo deberá 

procurarse el uso indistinto de la misma, como medio de instrucción escolar, planeando que 
contenidos se dará en una u otra, cuidando que ocupen, sin ningún privilegio, Ja misma 
distribución en el horario escolar. 

Aunque Ja disposición oficial es la antes señalada, el maestro del 6º grado observado se 
comunicó con Jos alumnos predominantemente en español, pues a decir de él, veía Ja 
necesidad de hablar el español porque los niños de 6° tenian que familiarizarse más con dicha 
lengua ya que estaban próximos a salir de sexto y si entraban a Ja secundaria allá no les iban a 
hablar en náhuatl y solamente utilizaba su lengua materna si es que veía que niños y niñas, 
tenían alguna duda. 

"Yo utilizaba el náhuatl siempre y cuando viera que no me entendían. 
,\!anejaba más el español porque se supone que ellos van a ir a la 
secundaria y se van a enfrentar a un mundo diferente. mestizo. y 
elnáhuatl ya lo saben. así es que tienen que practicar el español en este 
grado. Cuando yo veía dudas en su carita, utilizaba el náhuat/ "18 

·
17 Vid. Orientaciones para la enseñanza bilingüe en las escuelas primarias de zonas indígenas, México, 
SEP/SEBN/DGEI, 1995. pp. 25 - 27. 
'" PIRR/02-12-00 
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Así. durante las clases de historia observadas el maestro 
predominantemente en español, por su parte los niños pocas preguntas 
participaban, lo cual, supongo, interpretaba el maestro que entendían la clase. 

se comunicó 
hacían y poco 

Por lo expresado con el maestro nos damos cuenta de la ruptura que existe entre la 
educación primaria, caracterizada por ser intercultural - bilingüe y la practicada en la escuela 
secundaria la cual se nota desatiende la especificidad cultural de la Región. 

Siguiendo con el recorrido de la escuela vemos que la entrada no está tapada con 
puerta o algo que se le parezca, aunque el terreno de la escuela en su lado oriente y sur está 
cubierto por malla ciclónica. prácticamente la escuela está al descubierto y en el tiempo de mi 
permanencia ninguna vez hubo algún problema de "pinta" de niños y niñas. 

En este sentido se puede decir que la escuela es un espacio donde no existe presión 
para que los niños permanezcan allí, pues ellos lo hacían de 8:30 a 13:00 hrs, incluso había 
quienes después de clase se quedaban en la cancha de básquetbol, a decir del maestro, puede 
ser porque en el pueblo no tienen otro lugar donde distraerse, entonces la escuela resulta 
interesante. los padres mismos le dan importancia a este lugar haciendo trabajos para 
mejorarla y asistiendo a las reuniones. 

Vemos que en este pueblo la escuela es un lugar de saber importante, donde los niños 
pueden salir adelante, porque incluso a últimas fechas a decir de un padre de familia. hay una 

petición para que se construya una secundaria, ya que los niños salen de la primaria y tiene 
que salir fuera del pueblo para continuar su educación, máxime si es educación media superior 
o superior. Aunque son los menos los que siguen una carrera, sí hay una valoración positiva 
para la escuela. 

Así. un poblador expresa: 

.. Para nosotros es lo más importante ... si tú sufres estudiando después 
vas a valorar ese sufrimiento . .. J 9 

Se habla de sufrimiento, porque es un pueblo pobre y los padres de familia tienen que 
hacer un gran esfuerzo para mandar a sus hijos a la escuela, pero aún así se considera a la 
escuela como un espacio de aprendizaje y superación económica. 
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Cuando por ejemplo ven que algún maestro falta demasiado, los padres de 
familia se han organizado y han sacado de esa escuela a esos maestros faltistas . 

.. l/an sacudo nuwstros porque les interesa que trahqien bien para que 

sus hijos aprendan. "4
" 

Siguiendo con el recorrido de la escuela tenemos que junto al asta bandera ubicada 
frente a la dirección niños y niñas se divertían jugando ''matatena" Guego que se lleva a cabo 
manipulando piedras con las manos, este juego necesita más de dos jugadores) antes de entrar 
a clase o bien durante el recreo. Por supuesto que en esta escuela no falta la cancha de 
básquctbol donde niños y ni1ias se quedan un rato más después de clases para divertirse 
practicando este deporte. 

Esta escuela es de organi711ción completa (de seis grados) donde trabajan 3 maestras, 3 
maestros y un director. Hay un grupo por cada grado, de las nueve aulas que hay, tres no se 
utili711n, hay dos saloncitos más, uno utili711do para dirección y otro para cooperativa, aunque 
este último se ocupa más bien para guardar material didáctico, tambores, cometas, archivo 
muerto y material de oficina. 

A un costado de los salones hay 2 letrinas de material de concreto, una para niños y 
otra para niñas, hay dos letrinas más de fierro que no son utilizadas. 

Como en toda escuela no puede faltar la asociación de padres de familia cuya función 
es apoyar a la escuela ya sea con trabajo y/o recolectando cool'cracioncs económicas para 
hacer mejoras a la escuela. 

El salón41 donde tnmsitó este grupo de sexto por un ciclo escolar tenla el lema "aula 
Mi patria es primero, 6° año", lema independentista, que por cierto jamás se mencionó en las 
clases de historia. 

Después de haber conocido la Escuela de Tenango Tcpexi, en el siguiente capitulo se 
harán algunas precisiones en tomo a la enseñanza, la historia, así como a la orientación oficial 
en tomo a la enseñanza de la historia para niños y niñas indígenas. 

,.., Notas de campo 31 de agosto 2000. 
"ºId . 
. u El salón donde convivieron durante todo un ciclo escolar 23 niños y niñas nahuas y el maestro de grupo, era 
aproximadamente de 4 x 4 metros, de lecho de dos aguas, de amarillas paredes de concreto, amplios ventanales, 
que en un tiempo tuvieron vidrio. Tenía un despintado pizarrón verde, un escritorio para el maestro con su 
respectiva silla, así como 20 mcsabancos. lo5 cuales fueron cambiados por 20 butacas en el mes de enero de 
1999. pero como no alcanzaron se quedaron dos pares de mesabancos más. 
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CAPITULO 11 

EN TORNO A LA ENSEÑANZA, LA lllSTORIA Y LA ENSEÑANZA DE LA 
HISTORIA 

En este capitulo se bosqueja a grandes rasgos el concepto de enseñanza y de historia, 
conceptos que necesariamente nos llevarán al análisis y clarificación de lo que sucedía en el 
aula en tomo a la enseñanza de la historia. 

Asi también en esta segunda parte, se precisan la orientaciones en torno a la enseñanza 
de la historia desde los programas nacionales, por ser los que norman la enseñanza de la 
historia en escuelas como la observada, asi como las orientaciones generales que dicta la 
Dirección de Educación Indígena en el estado de Guerrero, en tomo a la enseñanza de la 
historia. 

Es precisamente a partir de este marco de referencia con el cual en el capítulo 111, haré 
el análisis de la información fruto de mis observaciones en el salón de clases de 6° grado. 

2.1 Precisiones generales en torno a la enseñanza y la historia 

Etimológicamente didáctica viene del griego: didaktiké. clidásko42
; enseñar, mostrar, 

Comcnio la define como artificio universal para enseñar todo a todos43
• 

Desde su etimología la didáctica ha tenido que ver con la enseñanw, los usos que se le 
han dado van desde la concepción de enseñar materias escolares, cornunicar saberes. el manejo 
de recursos para facilitar en el alumno la interiorización de conocimientos a fin de que se 
integre a la cultura dominante, el manejo tecnológico como decisiones prescritas, y en general 
el énfasis es puesto en el docente como transmisor de saberes. 

Se ha pretendido una didáctica como aquella que trata los procedimientos y técnicas de 
la enseñanza como de carácter puramente instrumental, otras concepciones definen a la 
didáctica como: 

4~ Vid. Diccionario de /u.\· ciencias de la educación (A-11). 311 rcimo .• México, Santillan~ 1987. p. 408 . 
.o Vid Comcnio Juan Amós. Didáctica Magna, 11 cd .. México. Porrú~ 2000. Capítulos X - X.l. Aunque en la 
obra se dice que hay que enseñar todo a todos, el mismo Comcnio aclara que no ha de entenderse que todos 
tengan conocimientos de todas las ciencias y artes, sino los fundamentos, razones y fines de las principales cosas. 
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•'/a disciplina que explica los procesos de enseñanza - aprendizaje para 

proponer su realización consecuente con /as.finalidades educativas"44 

"la disciplina que ahorda los procesos de enseñanza - aprendizaje 

tratando de desentrañar sus implicaciones con miras a loRra una labor 

doce111e 111á.\' conscienle y significativa tanto para los profesore._\· co1no 

para los alumnos "'5 

"Ciencia de la Educacicín (cuyo) objetfro de e~·tudio lo constituye el 

proceso de e11se1ian=a aprendizaje. en su carácter integral 

desarrollador de la personalidad de los alumnos y a/11mnas"46 

En este trabajo se entenderá a la didáctica como una disciplina cuyo objeto central es la 
explicación de los procesos de enseñanza aprendizaje, ello implica una enseñanza 
comprometida moral y socialmente en un entretejido simbólico y material, que no se ciñe a la 
prescripción de los especialistas. Así la enseñanza como actividad humana, al interior del aula 
establece cierta interacción entre maestro. alumno y contenido, hecho que compromete moral 
y éticamente a quien lo realiza, pero este compromiso está en relación con el funcionamiento 
de la estructura social que le ha tocado vivir a los involucrados en el proceso educativo. 

De esta manera: 
·· ... la ense1ianza escapa a las prescripciones de los especialistas. En la 

medida en que no desarrolla una dinámica social autónoma. sino que 

.f<Jrma parte de una más extensa, no actúa movida sólo por las 

decisiones de expertos ... la enseñanza no es una práctica orientada por 

la didáctica. Participa. más bien del influjo de acciones políticas, 

administrativas, económicas y cullllrales, entreveradas por las formas 
de conciencia vigentes y por las condiciones materiales de existencia,,.,, 

Como la didáctica implica una enseñanza comprometida moral y socialmente, en un 
entretejido simbólico y de condiciones materiales que no se ciñe exclusivamente a la 
prescripción de los especialistas; es necesaria la comprensión de la práctica cotidiana de la 

.w Contreras. José. Enseñun=u currículum y profesorado. 2ª ed .. Madrid - España, Akal. 1994. p. l 9. 
-1s Pans7..a Margarita y otros. Fundamentación de la didáctica. Tomo 1. México, Gemika, 1993, p. 7. 
"

6 Silvestre Orama~ Margarita y Zilberstein Toruncha. José. ¿COmo hacer más eficiente el aprcndi:aje?. SIP. 
CEIDE, 1999,p. 15. 
"7 Contrcras. José. Op cit .. p. 17. 
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enseñanza. de la naturalc7ÁI de la misma. de sus determinaciones. de sus límites y posibilidades 
de transformación. 

Por ello. es en la práctica cotidiana de la enseñanza donde se enfoca este trabajo y 
desde donde se prelcndc una cxplicacicin de lo que sucedió en lomo a la enseñanza de la 
hisloria. la que si bien es cierto está unida al aprendizaje. me cenlro fundamentalmente en el 
contenido dado como historia por el docente. 

Para cfcclos de este trabajo se cnlendcrá que en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
el enseñante debe actuar como un guía u oricntador48

• estableciendo en todo momento un 
proceso de enseñanza donde existe el diálogo.49 

No olvidemos entonces que en el proceso de enseñanza aprendizaje hay una 
correspondencia entre los sujetos de allí que también los niños y niñas hayan respondido con 
diversas actitudes al maestro. desde el poner atención cuando el maestro les hablaba sobre 
todo del EZLN y su relación con las luchas pasadas, hasta el tolal distraimiento, sobre todo 
cuando sus compañeros exponen. 

La enseñanza no está limitada a una transmisión mecánica de un saber neutral. a través 
de técnicas neutrales, por un sujeto (docente) neutral, hacia un sujeto ··rabia rasa .. , entonces, 
la cnseñan7ÁI implica la necesaria interrelación entre ¿qué. cómo, para qué, para quién, dónde? 

Como mi análisis se centra en el contenido de la historia enseñada. se puede decir que 
la enseñanza de ese contenido histórico estará en función de la concepción que se tenga de la 
historia misma, concepción que desde Herodoto a nuestros días ha sido diversa. Hasta finales 
del siglo XIX predominaba una concepción llamada "historia historizante" o "historia 
episódica .. donde los hechos históricos eran aquellos singulares, individuales, irrepetibles 
entonces el historiador debía recogerlos, objetivamente, sin elegir entre ellos50

• Los 
historiadores positivistas se preocupaban principalmente por hacer una descripción exacta de 

·los acontecimientos. casi siempre políticos, diplomáticos, militares o religiosos y muy 
raramente económico sociales51

• 

"'
8 Vid Labarrerc Sarduy Alberto, Vigotsky y la educación., México. Centro lnterdisciplinario de docencia y 

desarrollo social A.C .• 1998, pp 19 -20. 
"'''Quise retomar este concepto. manejado por Frcire en el texto: la educación comu práctica de Ja Ubertad, pues 
es imponante seílalar que la educación misma es un proceso que debe permitir que los otros sean. sin imposición 
de determinada concepción del mundo. 
so Vid Cardoso Ciro F. y Héctor Pérez Brignoli, los métodos de la historia. México, Enlace - Grijalbo. 1977. 
~.25. 

1 Vid Vi lar. Pierre, Iniciación al vocabulario del análisis histórico, España. Critica Grijalbo, 1982, p. 20. 
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A este tipo de historia Luis González y González la llama historia de bronce. 
concepto al cual me referiré a lo largo de este trabajo. por lo cual es necesario saber que: 

.. Sus caracteri.\'ticas son bien conocidas: recoxe los acontecimientos 

que suelen alaharse enfiestas patrias, en el culto religioso. y en el seno 

de instituciones: se ocupa de hombres de estalura extraordinaria 
(xohernantes. sanws. sahios y ca11di//os). pre.rnnta 
de . .,./igados de causa.\·, c:on10 .\·imple.\· 111on11men1os 

i111iJación. " 52 

los hechos 
dixnos de 

Más que concebir a la historia como "'La ciencia del pasado "53• parto de otros puntos 
de vista para los cuales la historia es: 

" ... una ciencia de los lunnbres en el tiempo J' esa ciencia tiene 

necesidad de unir el esludio de los 1nuertos con el de los vivos·• 54 

" ... la comprensión del presente en relación con el pa.,·ado, y con 
fi1t11ro ... un conocimiento vital. sin el cual no se puede vivir "55 

Lo cual me permite concebir a la historia como un proceso continuo. un entretejido 
de relaciones políticas, sociales e ideológicas que han vivido los seres humanos y que está 
presente en su acontecer cotidiano. Historia que nos pennite mirar hacia atrás para 

aprender y comprender el presente y de este modo transformarlo. 

De esta forma concebida la historia. me lleva a pensar en la historia propia de los 
pueblos indígenas, la cual a la fecha es un anexo de la historia nacional: lo cual quiere 
decir que la historia nacional se sobrepone a la historia propia de los pueblos indígenas 
constituyéndose esta última en marginal. por lo cual, lo deseable es trnscendcr de la "gran 

historia" para dar paso a una historia propiamente de los pueblos indígenas. Es menester, 
como lo menciona Guillermo Bon fil Batalla: 

"Asumir al puehlo indio como la entidad historiahle y echar mano 
de las otras historias (las historias de "los otros", los no indios) en 
tanto sean pertinentes para ayudar a explicar la historia india. "56 

,, Gonzálcz Luis, Op. cit., pp. 64, 65. 
~ 1 Bloc Marc. Introducción u la historia .. México. FCE. 1992. p. 22. 
54 lbidem. p. 40 . 
. H Sanchcz Quintanar. Andrca. ..El conocimiento histórico y la enseñan::a de Clíu. México, 
UNAM/CISE/lnstitut'> Mora, 1990. p. 247. 
56 Bon fil Batalla, Guillermo. uHtstorias que no son todavfa historia'\ en: Historia. ¿para qué? México. Siglo XXI, 
1990, p. 241. 
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/\si pues, este marco de referencia me permite el análisis, de lo encontrado en el 
salón de clases, donde si bien es cierto se observaron aspectos diversos como las técnicas 
utilizadas por el maestro para la enseñanza de la historia. la participación de los alumnos. 
la relación entre el maestro y los alumnos, la pennanencia o ausencia de la lengua materna 
en la cnseñan7.a de la historia, el interés de los alumnos en la clase, más bien me limito a lo 
encontrado en torno a lo enseñado como historia dentro del salón de clases. 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto podemos decir que si para la enseñanza 
de la historia predomina una concepción positivista. por ende alejada de la experiencia 
especifica y vivencia! de los educandos, entonces la narración y la descripción de los hechos 
de forma cronológica serán suficiente para los sujetos a quienes se enseñe. Por otro lado una 
concepción basada en la explicación, análisis y comprensión de los hechos demandará una 
didáctica que posibilite una enseñanza apegada al contexto de los sujetos, en este caso de la 
realidad indígena. 

Teniendo como punto de partida estas precisiones, pasemos al siguiente apartado 
donde veremos de qué manera se pretende una enseñanza de la historia para nmos y mnas 
indígenas en el estado de Guerrero y por supuesto en la escuela primaria bilingüe del pueblo 
nahua de Tcnango Tcpcxi. 

2.2 La historia para niños y niñas indígenas 

2.2.1 Orientaciones de la Dirección de Educación Indígena de Guerrero, en torno a la 
historia y su enseñanza. 

A nivel estatal. la instancia oficial que administra y orienta pedagógicamente la 
educación primaria de los niños y niñas indígenas de Tenango Tepexi es la Dirección de 
Educación lndígena57

, cuyo lugar sede se encuentra en la ciudad de Chilpancíngo Guerrero, 
dicha Dirección atiende a los cuatro grupos indígenas existentes en el estado, como son: 
Amuzgos, na savi, me"phaa y nahuas. Es necesario señalar que su labor ha estado apegada a 
las orientaciones que desde el Distrito Federal instrumenta la Dirección General de Educación 

Indígena, institución creada en 1978, cuya política educativa giraba entonces, en tomo a una 

57 Según infom1ación proporcionada el 24 de enero del 2002. por el Profr. Pedro Procopio Flores. desde 
aproximadamente 1979 se crea como Departamento de Educación Indígena. con personalidad propia para alender 
los asuntos de educación indígena. ya que anteriormente se hacían los trámites en el Centro Coordinador 
Indigenista ubicado en Tlapa de Comonfort. Guerrero. Fue en 1997 cuando el Departamento cambia su nombre 
por el de Dirección de Educación Indígena, según el maestro Pedro. una de las razones del cambio es porque la 
extensión magisterial rebasa aproximadamente a 4000 ó 5000 maestros. 
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educación bilingüe - bicultural. política que en su momento, se orientó al ·•uso de la 
lengua y la c11//11ra indígena en el proceso de ense1ian::a - aprendi::aje de los educandos"58

• 

Es en el marco del Programa de Desarrollo Educativo 1995 - 2000, cuando dicha 
institución deja atrás la política educativa bilingüe - bicultuml, cediendo el paso al modelo de 
Educación /nlercultural Bilingüe para las Niñas y los Niños Indígenas, que reconociendo las 
~~defic:iencias de la educación indígena así con10 un enfoque pedagógico y cultural inadecuad 
o(se propone).flexihi/i::ar los contenidos c11rric11/ares. la.,·fi1r111as organizativas y las normas 

académicas de la escuela"5
"" para que el servicio que ofrezca la escuela indígena sea útil. Es 

en esta lógica que se pretende que la educación para los niños indígenas se apegue más al 
"ser" indígenas. 

Así pues, bajo este enfoque pedagógico nacional se orienta la Dirección de Educación 
Indígena en el estado de Guerrero, orientación que asumen las distintas jefaturas de sector, las 
supervisiones escolares y finalmente las escuelas bilingües ya sean mixtecas, tlapanecas o 
nahuas como es el caso de la escuela de Tenango Tepexi. 

Este enfoque define a la educación intercultural como: 

··... aquella que reconozca y atienda a la diversidad cu/111ral y 

lingüística; promueva el respelo a las diferencias; procure la formación 
de la unidad nacional. a parlir de favorecer el forlalecimienlo de la 
idemidad local. regional y nacional. así como el desarrollo de acliludes 
y práclicas que atiendan a la búsqueda de la libertad y juslicia para 
todos:·60 

El documento señala que una educación intercultural implica definir " melodologías 
y contenidos escolares que permitan a las alumnas y a los alumnos valorar su cu//ura y o/ras 
cul/uras, para lograr su pleno desempeiio tan/o en la sociedad local, como en los ámbílos 
estatal y nacional. "61 

SR la /eng11a indígena y el español en el currículum de la educación bilingüe. Documento de apoyo para el 
personal docente. México. SEP/SE11N/DGEI. p. 44. 
s., Ver Lineamientos generales para la Educación lntercultural Bilingüe para las Niñas y los Niños Indígenas. 
SEP/DGEI, México, 1999. P. 5. 
w Lineamientos generales ...• Op. cit .. p. 11. 
•• lbidcm. p. 26. 
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En esencia esta política educativa inlercultural - bilingüe retoma la idea de atención a 
la diversidad cultural y lingüística. aunque pone mayor énfasis en el sentido de pertenencia al 
ser indígena. luego a la sociedad nacional y mundial para superar los enfoques 
hornogeneizantcs. Se reconoce pues la rnulticulturalidad existente en nuestro país. pero no sólo 
ello. sino que a través de un enfoque intercultural se pretende promover una relación entre 
culturas que lleve al reconocimiento del otro para procurar una convivencia respetuosa y 
tolerante. La perspectiva intcrcultural da así preponderancia a la cultura y lengua de la 
población indígena en edad escolar. 

··... e/ e1~foque interc:ultura/ es una .fi.Jr111a de intervención ante la 
realidad multicultural. que enfatiza la relación entre cultura.\' ··62 

Aunque no hay un señalamiento específico para la enseñanza de la historia. este nuevo 
enfoque se puede interpretar corno una apertura para integrar los saberes comunitarios a una 
enseñanza de la historia no homogencizante. 

·· ... se promoverá que en la selección de los contenidos escolares se 
consideren tan/o aquellos acordados para la educación básica 
nacional, como los que emerjan de la cultura comunitaria indígena, 
garantizando la articulación y complementariedad e111re saberes 
locales, regionales, nacionales y mundiales. " 63 

En la línea de formación para la identidad de este mismo documento. se menciona que 

las niñas y los niños indígenas logren asumirse y ser reconocidos. corno miembros de la 
sociedad nacional. de la sociedad regional y de la sociedad local; comprometerse corno 
mexicanos con la preservación y desarrollo de la cultura étnica y nacional, de manera que lo 
étnico se reconozca en lo nacional y éste a su vez se reconozca en la diversidad cultural, 
comprometerse con la defensa de la legalidad, de los derechos humanos y de los pueblos 
indígenas en particular, y comprometerse con la defensa de la soberanía nacional. También se 

da un señalamiento importante a la adquisición de las lenguas indígenas y del español corno 
lengua común a todos los mexicanos y principales vehlculos de comunicación; al 
reconocimiento de la historia, la geografia y los problemas nacionales, regionales y locales, así 

como la apreciación de los valores que ha creado la sociedad mexicana durante su proceso 
histórico, en particular sus leyes. 

02 Id. 
6~ lineamientos .... Op. cit .. p. 15. 
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Esta etapa. de impulso de una educación intercultural - bilingüe, coincide precisamente 
con un momento crucial de la historia de los pueblos indígenas. la emergencia del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional {EZLN) en 1994. fue entonces cuando el tema de la 
educación indígena estuvo en el escenario nacional y abrió la discusión en tomo a una nueva 
relación del Estado y la sociedad con los pueblos indígenas del país. 

Fruto de la negociación del EZLN y el gobierno federal, salen a la luz pública los 
llamados "Acuerdos de San Andrés". los que sin estar reconocidos jurídicamente dan especial 
imponancia a una educación bilingüe e intercultural y ponen especial énfasis en la necesidad 
de que este tipo de educación sea de los propios indígenas y por lo tanto se dé en consulta con 
los mismos. 

"Se rat(fica el derecho a la educación bilingüe e interc11/t11ral de los 

pueblos indígenas, se establece potestad de las entidades en consulta 

con los pueblos indígenas, la definición y desarrollo de programas 

educativos c:o11 contenidos reJ!ionale.\·, en los que deben reconocer su 
herencia c11/tura/ "64 

Acuerdos que toman el espíritu del contenido del Convenio 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Paises Independientes, de la Organización Internacional del trabajo, 
reconocido y ratificado por el gobierno mexicano y que en tomo a In educación señala: 

"los programas y los servicio.• de educación destinados a los pueblos 

interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos 

últimos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán 
abarcar su historia. sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de 

va/ores y todas SllS demás aspiraciones. económicas)' CU/tura/es ... ·o6S 

Así pues, vemos que el modelo intercultural - bilingüe pretende responder a las 
necesidades no tan solo de los pueblos indígenas sino de una sociedad pluricultural como la 
nuestra, sin embargo. el Plan y programas para la educación básica, siguen siendo "para 
todos" los mexicanos. asimismo, el avance programático y el libro de texto, para el tema que 
nos ocupa, implica una historia nacional, como tendremos ocasión de verlo en el siguiente 
apanado. 

e.-i Ver Nunca más sin nosotros. Acuerdos de la Mesa ele Derechos y cultura Indígenas entre el Ejército Z.apatisla 
de liberación nacional y el Gobierno Federal. México. Juan Pablos. 1996, p. 48 
t>

5 Gómez Magdalena. Lectura comentada del Convenio 169 de la Organi:ación lnternucianal del Trabajo~ 
México. INI, 1991. pp, 86 -87 
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2.3 La historia en el Plan y programa de estudio, utili7.ado 1)()r el maestro en el <>" 
grado 

La educación que se impartió al menos en la escuela bilingüe y el 6" grado. que se 
observó. se llevó a cabo apegada en el !'lan y programas de estudio / 993. En este /'lan se 
reintegra a la educación primaria la asignatura de historia. la cual bahía estado desde los años 
setenta dentro del área de Ciencias Sociales. 

"El establecimiento tle/ área de ciencias sociales a partir de la Re.fl•rma 

tle 1972 - 76. estuvo injl11e11ciado por las aspiraciones ele la.\· ciencias 

.\'ocia/es de producir grandes exp/icacion,•s inleJ!.radas del 11111nclo que 

recuperaran los aportes de la econo111ía, de la antropolo~ia, de la 
sociología. de la ciencia política. de la geograjia. ele la historia. 

etcc!teru, sin e111bargo, el desarrollo de la inve.\'fi}.!acián cient(fica reveló 
que en este plano no ji1e posible lograr el tipo de explicaciones 

esperadas ... (y hubo) un debilitamiento muy fi1erte del conocimiento de 
nuestro país. tanto en su geogrq/ia corno en su historia ''66 

Así que en el marco del Programa para la Modernización Educativa 1989 - 1994, y a la 
luz del Acuerdo Nacional para la Educación Básica de 1992, se elaboraron y distribuyeron 
Guías para el Maestro de Enseñanza Primaria y otros materiales complementarios para el año 
lectivo 1992 - 1993. y de esta manera se restableció la enseñanza sistemática de la historia67 y 
finalmente, "en el plan de estudios de 1993 se reintegraron la historia. la geografia y la 
educación cívica. ~..fiR 

Debido a que han existido críticas en tomo a la forma en que la historia se enseña, 
donde se privilegian datos, fechas, nombres. 

"... una historia dificil, aburrida. con muchas batallas, llena de 

nombres de virreyes y presidentes que cambian frecuentemente. México 

es un país que tiene una historia violenta, en gran parte. Ese tipo de 

historia, que es un recuento de datos aislados, francamente parece 

imítil. '"'9 

"'' Ramírez Rnymundo, Rodolfo, .. La enseñanza de la historia en la escuela primaria ... en: Cero en conducta.13 
(-16), México, Educación y Cambio /\.C., 1998 p.25 
hl Ver Plan y programas ele cs111clio 1993. Educación básica. Primaria. 1993. pp. 11.12. 
MI Ramirez Raymundo. Rodolfo. op. cil. P. 25 
"' lbidcm. p. 26 
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El Plan y programas de estudio 1993 pretende un cambio en la forma de presentar y 
abordar los contenidos durante la clase. Por tanto el enfoque para la enseñanza de la historia 
se plantea: 

·· 1) Dar prioridad a la comprensión de la.~ grandes épocas por encima 
de los hechos y acontecimientos aislados ... se tiene que hu.'\car la 

fiJrma de que lo.\' ni1los co111prenda11 lo que queremos explicar ... lo más 
i1nporlante es que tengan conocimientos básicos que les pertnita seguir 
aprendiendo. Que tengan una idea de la sucesión de los periodos 
principales, de có1110 se producen /os ca111bios. es decir, un pensa1niento 

histórico. 
2) poner e.\"pecial atención a las formas de vida. al desarrollo material. 
a la vida de todos los días. a la.\· formas de pensar y de explicar los 
fenómenos sociales naturales, por encima de los acontecimientos 
políticos y militares. 
3)Establecer una relación cuntimw entre los hechos del pasado y el 
presente, esto es huscar la explicación del presente en los hechos del 
pasado y analizar cómo la suciedad se tran.eforma poco a poco en 
distintos aspectos, lo cual permite desarrollar la idea de cambio • 

./) Incluir la relación del hombre con la naturaleza. 
5) No renunciar a la dimensión cívica y ética que tiene el estudio de la 
historia "70 

Así pues. en el Plan y programas de estudio 1993. Educación Primaria. la enseñanza 
de la historia tiene los siguientes rasgos 71

: los temas de historia se distribuyen de manera 
progresiva, en los ciclos, 1° y 2°, 3° y 4°, 5° y 6° partiendo de lo que para el niño es más 
cercano y concreto; avanzando hacia lo más lejano y general, en el primer ciclo el propósito es 
que el alumno adquiera y explore de manera elemental la noción del cambio a través del 
tiempo; en el segundo ciclo, al comienzo del tercer grado se inicia el estudio sistemático de la 
historia. en éste se aborda de manera conjunta el estudio de la historia y geografia de la 

entidad federativa, poniendo especial a!ención a los rasgos del municipio o la micro región. En 
el cuarto año se da una introducción a la historia de México con lo cual se pretende que los 
alumnos adquieran un esquema de ordenamiento secuencial y ejercite las nociones de tiempo 
y cambio histórico. En el tercer ciclo (5° y 6°) las transformaciones mundiales y nacionales son 
simultáneas y presentan una intensa interdependencia entre cambios culturales y políticos, 
aquí se pretende dar más elementos de información y análisis y se pone particular atención a 

los procesos históricos. El curso de quinto grado abarca desde la prehistoria hasta la 

'º lbidem, p. 31-36 
11 Ver Plan y programas de est11dio, Op. cit., pp. 91-93 
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independencia de México y el de sexto grado desde la independencia de México hasta el 
mundo a partir de 1940, con el propósito de hacer más comprensible el estudio de la historia 
contemporánea de México y del mundo. 

Como se pretende el desarrollo de nociones para el ordenamiento y la comprensión del 
conocimiento histórico: en los últimos tres grados los contenidos permiten la adquisición y el 
ejercicio de nociones históricas más complejas, como las de causalidad, influencia recíproca 
entre fenómenos. difusión de influencias y diversidad de procesos históricos y forrnas de 
civilización. El supuesto del programa es que el ejercicio de la reflexión histórica desarrolla 
capacidades que pueden transferirse hacia el análisis de la vida social contemporánea. Así 
también el programa dice diversificar los objetos de conocimiento histórico descentrándose 
del estudio de los grandes procesos politicos y militares incluyendo las transforrnaciones en la 
historia del pensamiento, de las ciencias y de las manifestaciones artísticas, de los grandes 
cambios en la civilización material y en la cultura de las formas de vida cotidiana. ya que por 
tradición los cursos de historia se han centrado en el estudio de los grandes procesos políticos 
y militares. Por otro lado se considera pertinente fortalecer la función del estudio de la historia 
en la forrnación cívica, por lo cual se le da importancia al conocimiento y la reflexión sobre la 
personalidad y el ideario de las figuras centrales en la forrnación de nuestra nacionalidad, para 
madurar el sentido de la identidad nacional: en este sentido otro propósito que se marca es el 
de promover el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural de la humanidad y la 
con fianza en la capacidad de los seres humanos para transformar y mejorar sus forrnas de vida. 
Finalmente se pone particular atención a las relaciones entre los procesos históricos y la 
gcogratia. n 

En el Plan y programas /993, también hay señalamientos en tomo al valor formativo 
de historia para la identidad nacional 73 • Estos señalamientos, insertan las historias en la gran 
historia, pues se pugna por una historia nacional igual y de identidad para "todos los 
mexicanos··. de aquí que los proyectos históricos de los pueblos indígenas queden fuera y la 
historia de ellos se convierta en un anexo de la gran historia. 

En cuanto al tiempo utilizado para la enseñanza de la historia según el Plan y 
programas de estudio 1993, es de 1.5 horas semanales y 60 horas anuales74

, así, el maestro 
distribuyó su tiempo en 45 minutos de clase de historia, los martes de 11 :30 a 12: 15 y 45 
minutos los miércoles de 1O:15 a 11 :00 hrs75

, sumando hora y media a la semana; aunque a 

"Id 
'' lbidcm. p. 91. 
'' lbidcm, p. 14. 
" Dalos lomados del Reg. 2101-09-98 
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decir del maestro no eran exactamente los 45 minutos. pues si había necesidad de tomar más 
tiempo lo hacia, así también no siempre se respetó la hora asignada a dicha asignatura, pues 
debido a las necesidades de tiempo hubo veces en que incluso por atender otras actividades 
··mas urgentes", no se atendía la hora de historia. Si bien es cierto, la importancia que al menos 
teóricamente se le da a la enseñan7.a de la historia. no se compara con el tiempo y la 
importancia que se le da a la enseñanza del español (6 horas semanales y 240 anuales) y de las 
matemáticas (5 horas semanales y 200 horas anuales). 

Después de este repaso por el Plan y proKramas oficial, al cual se apegó el maestro, en 
el siguiente capitulo me detendré en el libro de sexto grado utilizado por el maestro durante el 
ciclo escolar 1998 - 1999, asi como al análisis de lo encontrado en las observaciones de aula 
realizadas durante ese ciclo escolar. 
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CAPÍTULO 111 

ENSEÑAR HISTORIA EN EL 6º. GRADO DE UNA ESCUELA BILINGÜE DE LA 

MONTAÑA DE GUERRERO 

El presente capitulo dará cuenta, por un lado del libro de texto de 6° grado, ya que fue 
la materia prima fundamental en la cual se basó el maestro durante el ciclo escolar. para hacer 
posible la clase de historia. 

Por otro lado. este capitulo enlaza lo encontrado en Plan y programas de es/udio /<)<)J. 

que guia la enscílanza de la historia, a nivel nacional y cual en parte se apegó el maestro; los 
contenidos del libro de texto, Hisloriu. Sexlo grado, México. SEP. 1995 y lo observado en el 
aula. 

La explicación, el análisis y la interpretación, como parte medular de mi trabajo 
etnográfico se ven rcllcjados en este capitulo, el cual se nutre fundamentalmente, de los 
registros de aula, aunque también se retoman algunas entrevistas aplicadas a los alumnos y al 
maestro. algunas pláticas informales. así como notas de campo. 

En este capitulo daré también, daré cuenta de lo que sucedió al interior del aula en 
tomo a las estrategias utilizadas por el docente para la enseñanza de la historia, a la interacción 
maestro alumno, a la interacción alumno - alumno, al uso de la lengua materna para la 
enseñanza de la historia, centrándome fundamentalmente en el contenido de la historia 
enseñada por el docente. 

3.1 El libro de texto de historia utilizado en 6° grado 

Para el ciclo escolar 1998 - 1999, en que se hicieron las observaciones de aula, el libro 
de texto utilizado, por el maestro y los alumnos, fue Hisloria. Sexlo grado, México, SEP. 1995 
mismo que seria utili7..ado desde el ciclo escolar 1994 -1995, según lo señalado en el libro para 
el maestro76

, este libro de texto seria transformado para ciclos posteriores, lo cual vemos que 
por lo menos para el ciclo observado siguió siendo el mismo. 

El libro de texto, como material de consulta obligado en este ciclo escolar, abarcó los 
siglos XIX (a partir de la independencia de México) y XX (hasta aproximadamente 1964) de 
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la historia de México. poniendo énfasis en la historia política, afanes y hazañas que dieron 
unidad y soberania a nuestro pais. El texto pretende despertar en los nifios el gusto por la 
historia. el amor por la patria y crear de esta manera una conciencia de identidad común entre 
todos los mexicanos.77 

Didácticamente el libro contiene textos, ilustraciones, mapas, líneas del tiempo, 
recuadros. lecturas y actividades que se complementan e interrelacionan para despertar el 

interés en los niños. 

En los Lineamielll<Js Cienerules para la Educación lntercultural /Jilingiie para las 

1Viñas y lo.\· Niños /11díKena.''I', se sugiere: " ... que en la selección de los conlenidos escolare.\' se 

consideren tanto aquellos uc<Jrcludos para la educación há.,·ica nacional, como los que 
e111e1jc111 de la cultura co1111111i1aria indígena. garantizando la articulación y 
co111ple111e11tariedad en/re saheres locales. reJ,:iona/es. nacionales y n11111dia/es." 18 

Asi también en el plan y programa y el libro del maestro expresan que "se utilice los 

nuevos materiales educativo.1· en.fiJrma sistemálica crealiva y jlexih/e"79
• Ya que "Es/e libro 

para el mues/ro. Historia. Sexto grado no tiene una finalidad directiva, ni es su prelensión 

indicar a /<Js profesores. de manera rígida e inflexihle, lo que tiene que hacer en cada clase o 

en el desarrollo de cada tema. El contenido de es/e lihro y su presentación parten de 

reconocer la creatividad del maestro y la existencia de múltiples métodos y estilos de trabajo 
docente. '"'n 

Pese a dichos señalamientos. el libro de texto para la enseñanza de la historia en 6° 
grado, en la Escuela Primaria Bilingüe "Ignacio Zaragoza", se convirtió en la fuente de 
consulta obligada en las clases impartidas por el maestro durante todo el ciclo escolar, en 
algunos momentos el maestro recurrió al periódico La Jornuda, revistas como Proceso, el 

Almanaque del maestro. un libro de llistoria y Civismo de quinto año de fecha 1972, la 
J.fonogra.fia esta/u/ de Guerrero, Conoce tu Constilución y la Constilución Polilica de los 

Estados Unidos Mexicanos, materiales utilizados para complementar la información del libro 
de texto. como se observa en los registros de aula realizados durante el ciclo escolar 1998 -
1999." 1 

"" lihro para el maestro. Historia. Sexto xrudo. Aléxico. SEP. 1996, p.8. 
77 Vid In parte de rrc.,·entucián en el libro de le~ao: llistoria. Sexto grado, México. SEP. 199S. 
1
" Lineamientos .... Op. cit. p. 15. 

7
1.j lihro pcJrU el maestro. llistoria. S<.•xto xrudo. México. SEP. 1993. p. 3. 

"º lbidcm. p. 6 
"' Reg. 8/22 -09-98, Reg. 10/29-09-98, Reg. 221 t 8- t l ·98, Rcg. 23/ 19-1 t ·98 
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La idea fundamental a través del libro de texto. es la construcc1on de la nación 
mexicana. por ejemplo se señalan los sufrimientos habidos por criollos en la independencia; 
así como también los sufrimientos habidos por los mestizos en la Revolución Mexicana. En 
estos como en otros acontecimientos. unicamcntc se menciona a los indigcnas como una parte 
anexa de la historia nacional; anotándose datos como: "En México conviven muchos puehlos 

indígenas. de culturas y lenguas dfrersas ... En general, las condiciones de vida de los 
indígenas mexicanos son malas ..... "2

• Aunque haya una mención superficial de los indígenas 
están al menos como presente y no como en los libros de historia y civismo de 4º grado de 
1960. donde se dice a propósito de la época colonial "Durante esos tre.\· siglos se mezclaron 

en A-léxico dos sangres y dos culturas. la indigena y la espmiola: De ellas se formó el actual 

puehlo mexicano, al que tú perteneces .. v. 

Pero vayamos al salón de clase, donde cotidianamente se hace posible la enseñanza de 
la historia apegada fundamentalmente al libro de texto para sexto grado: y allí nos daremos 
cuenta que historia fue enseñada. 

3.2 La cnscñan7.a de la historia a los niños nahuas del 6º grado. ¡,Repetición de la historia 
de bronce en el salón de clases? 

En este apartado haré un análisis de lo encontrado fundamentalmente en el salón de 
clases. por ello echo mano de los registros de aula"4 sin dejar de lado algunas entrevistas a 

niños y niñas, al mismo maestro, así como mis notas de campo. 

De aquí en adelante veremos la significación que el maestro hace de pasado y presente 
al enseñar historia, también nos daremos cuenta que tanto en el salón de clases se encontró la 
repetición de la historia de bronce o una enseñanza donde los hechos pasados se enlazan con el 
presente y la historia se convierte en una reflexión presente, pasado, futuro y por ende más 
apegada al acontecer de los pueblos indígenas en general y al pueblo de Tenango en particular. 

Veamos pues, de que manera la historia de bronce estuvo en el salón de clases, como se 

observa en el siguiente registro: 

"~ Hi!itoria. Sexto grado. Op. cit .• p. 92 
113 A.fi lihro de cuarto m1o Historia v civismo. México. SEP. 1960. P. 17 
"" Los registros rcali7..ados a lo lar.go del ciclo escolar 1998 - 1999. suman 45 pero como 1 O registros incluyen 
solamente información aclnrntoria de cuando no habia clases. en realidad los registros de los que echaré mano 
para mi análisis serán 35. Es necesario decir que hubo un paro laboral convocado por In CNTE. al cual se 
incorporó el maestro. las clases se suspendieron desde el 12 de mayo. reanudándose el 21 de junio. La clase de 
historia fue abordada el 1 ºde julio como última clase de dicha asignatura. El tiempo promedio por clase fue de 
una hora con 4 minutos. sumando un total de 37 horas con 7 minutos. 
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Mtro. ·· A \'er vamos a platicar. ustedes sahen quu SL' acercan /a."t.fic.'itas 

¡wlrias. /1111!110 ¿qué si! ft!sll!ju l!/ 15 y 16'! 

Niños y niñas: "Revolución mexicana··. "Independencia" 

Miro: (Dt!splazcíndosl! por lodo l!/frl!ntl! di! los nw.mhancos dirigiendo 

s11 mirada hacia la nit1a q11e griló /independencia") "ml{V bien ... 
Fíjense en A1éxico. el presidente dice ,·vh·a México!. ¿Aquí en Tenungo 
q11it!n da las vivas? .. 

Niña: "los mal!slros". 

Miro. "¿El comisario también dice vivu }.féxico. viva Tenungo'! ". 

Nit"ia: (St!ntada al lado de /u nitia que con/está anteriormente m11l!ve la 
cabeza a..fir111utivu1nente) "sí". KS 

Por lo expresado por esa niña vemos que este festejo no únicamente se queda en el 
salón de clases, pues son los mismos maestros de la escuela quienes lo organizan en el pueblo, 
a decir del mismo director de la escuela, el festejo de la independencia es importante para el 
pueblo ya que participan las autoridades locales, tanto en el progmma cívico y luego en la 
noche en el programa cultural, donde también participa dicho pueblo, como observador. Desde 
el primer día de clases se les hizo la recomendación a los niños para que se fueran preparando 
para hacer el programa del festejo de la independencia. 

1\1tro.: " ... el director dice q11e se haga 11n programa para festejar el 15 

y 16 de septiembre, por eso debemos saber y q11e el programa /amhién 

.mlgu bien". 

(El Mtro. Se dirige hacia el pizarrón y comienza a hacer 11na línea al 

mismo liempo q11e habla) 

KS Reg. 1126-08-98. En todos los registros transcritos de aquí en adelante se utiliz.aron las siglas Mtro., cuando el 
que habla es el maestro, se utilizó niña o nii\o para los alumnos. aunque en algunos registros aparecen nombres. 
se entrecomilla lo dicho por los actores; así también se utiliza paréntesis para la descripción de las acciones 
realizadas por los maestros o los alumnos y finalmente se utilizan corchetes para agregar alguna breve 
observación de parte mía. 
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Miro.: "'Hace muchos wios pasú algo. dicen ustedes que fue la 
Revolución Mexicana, pero este 11wv11111enlo ¿cuándo fi1e7 ". (no hay 
respuesta a su pregunta por parte de n11ios y nuia.,). 

(En el pi:arrún el maestro escribe: 

antes 

1910 
Rev. 
Mexicana 

después 

1998 

Miro: "'Antes de 1998 pasó algo, de.,pués de 1998 va a seguir,fijense en 
el pi:arrón, entonces ¿a partir de que año es la independencia, es antes 
de la Revolución Mexicana, o cómo fi1e, en qué año?( Mientras 
pregunta el maestro se acerca a los mesabancos de las niñas, a la ve: 
que algunas de ellas contestan) 

Niñas: 1806,1810,1820 

Mtro. "'Bueno, vamos a poner estas fechas. (el maestro se dirige al 
pi:arrón y anota las fechas antes de 1910. después de anotarlas se 
vuelve hacia los alumnos) Ahora investiguen ... "' 86 

En el recordatorio que el maestro hace con sus alumnos en tomo a la gesta de 
Independencia. ocupan un lugar privilegiado las fechas. como quedó plasmado líneas arriba y 

los héroes y heminas. como se observa enseguida: 

Mtro. ¡Ya encontraron la información.'. ¡Que rápido, (las niñas que 
antes gritaron 1810, ríen fuerte) haber.1 ¿Se acuerdan quien participó?. 

Algunas niñas contestan: "Miguel Hidalgo" 

Mtro. "¿Qué otros personajes participaron."'" (se despla:a hacia donde 
están los niños) 
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Niño. "CristóbalColón ·· 

Niña: Miguel Hidalgo 

Mtro: "A parte de Miguel Hidalgo¿ había otros personajes? 
Una niña contesta: "Josefa Ort i= de Domíngue= ", (sus compañeras que 
están cerca de ella ríen y al tiempo que una de ellas dice, tu Josefa, y la 
nilia a la cual se dirigen ríe también) 

Niiia: (sentada en un mesabanco recargado en la pared sonríe al 
contestar) "Zapata" (al decir esto nilios y nillas ríen). 

Miro: (se para cerca al escrl/orio) ¿Quién más dice vivas7 
Un niño: "Ignacio Allende" 

Miro: Ahorila es/amos acordándonos, luego platicaremos con los 
libros87 

En este extracto transcrito notamos que un niño expresó "Cristóbal Colón", otra niña 
"Zapata", lo cual el maestro parece no escuchar, de esta manera el nombre de esos personaje 
queda en el aire, lo cual nuevamente trae a discusión la pregunta en tomo a ¿qué tanto, las 
fechas y los nombres que el maestro dice y los niños repiten le significan al alumno?. 

Vemos así como en el anterior registro, está presente la historia de bronce, esa a la que 
se refiere Luis González cuando expresa: 

"S1L• características son bien conocida: recoge los acon/ecimientos que 
suelen celebrarse en fieslas palrias, en el cullo religioso, y en el seno 
de ins/iluciones: se ocupa de hombres de estatura extraordinaria 
(gobernantes, santos, sabios, caudillos); presenta los hechos desligados 
de causas, como simples monumen/os dignos de imitación". 88 

Es precisamente esta historia de bronce la que está por momentos presente. Aunque los 
temas del libro de texto se liguen con los acontecimientos del pueblo, en este caso la 

'
6 Reg. 1/26-08-98 

87 Reg. 1/26-08-98 
88 González. Luis "De la múltiple interpretación de la historia". Op. Cil., pp. 64,65. 
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independencia de México. esta ligazón se da en razón de fechas históricas ejemplares. de las 
gestas heroicas de la nación, de la patria mexicana. 

lvf/ro: ·· ... bueno. ahora vamos a platicar con su libro, ¿traen su libro de 
historia?". 

A1tro: ¿Quién empieza a leer. ya vieron dánde empieza la 

independencia"! 

JViiios y 11i1las: yo. yo, yo ... 

Mtro: "Va a empezar su compaiicra (sc1iala a una niiia de la fila de la 
puerta). van a subrayar lo que le.,· parezca má.\· importante (comienza la 

lectura los niños y niñas si1-.111en la leclura ele su con1pañeru en sus 
rc.,pectivo.\· /ihro.\· de texto). 

Mtro: Deténganse, que subrayurun (niiius y niiius n1irun al n1aestro sin 

co11/es/ar) "Yo subrayé que el 15 de septiembre los mexicanos 

celebramos la independencia. No andamos tan errados de lo que 

platicamos. haber quien más sigue (se1iala a un niiio) sigue/e donde 

dice la capital del país" 

Niño: (comienza a leer) "En la capital del país. el presidente de la 

república sale al halcón central del Palacio Nacional.: Vi/orca a los 

héroes. agita la bandera y repica una campana que está en la parte 

superior de la fachada del Palacio. El pudre de la Patria. Miguel 

Hidalgo y Costilla. hizo tocar esa misma cumpuna en la madrugada del 

16desepticmbrede 1810" 

Mtro: Haber. has/a ahí. qué s11hrayaro11 (los niiios y niiias no 

contestan). Yo s11hrayé q11e Hidalgo repicó la campana en la 

madr11gada del 16 de septiembre, sig11e con la lectura "89 

De este modo. no se puede negar la presencia de las fechas y los caudillos en el libro 
de texto y el reforzamiento de la gesta heroica del padre de la patria. por el maestro. quien 
para ubicar a los niños en el espacio señalaba en un planisferio ~olgado frente al pizarrón al 
estado de Guanajuato. 
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Niño: (leyendo el hhro de texto) "!:ºso suceduí en Dolores, Guana1uatu, 
en donde Hidulgo eru párroco; con el repique de la cumpanu reuniti a 
la gente pura q11e se rebelara contra las autoridades del virreinato. Así 
comen=ú nuestra independencia, con el grito de Dolores. " 

Mtro: (sentado en el mesahanco cerca de la puerta) "Hasta ahí, ¿dúncle 
estaba Hidalgo:l( se cle.,pla=a hacia el pi=arrún y señala el mapa ele la 
República mexicana) ¿de qué color está el estado? 

Niña: "Amarillo" 

Mtro: (se clespla=a hacia la fila de niñas) "No es amarillo, es rojo y 
aquí es 01wnuj11ato, subrayen Ciuanajuato y que era párroco. Hidalgo 
se rebeló contra las autoridades de entonces, haber sigan leyendo, 
haber Flor" 
(Mientras Flor lee las nüias de la esquina se platican algo que no 
a/can=o a escuchar, el maestro se acerca a ellas) " 9º 

Para hacer participar a los alumnos, desde fines del primer mes de clases, el maestro 
intentó el trabajo en equipos el cual no tuvo los mejores resultados ya que niños y niñas 
trabajaban de manera desarticulada las más de las veces dejándole el trabajo a alguno de sus 
compañeros del equipo, finalmente .. los equipos" daban a conocer las respuestas desde su 
lugar, lo que pareció más bien como participación individual y no de equipo. Dichas 
respuestas además de tener como base el libro de texto, retomaron otros textos proporcionados 
por el maestro. 

89 Reg. 1/26-08-98 
90 Id. 

Mtro.: "Sale ya, empiecen los equipos, de.,pués de escuchar el equipo 
uno, escuchamos al equipo dos, quienes son, Santos, pásenle". (Niños y 
niñas ele/ equipo permanecen sentados se miran los unos a los otros, son 
./ niñas y e/os niños. Después de unos instantes, Basliana se para de su 
lugar y la siguen sus demás compañeros, permanecen frente al pi=arrón 
sin decir nada solo entre ellos se miran y se hablan en voz baja). 

Mtro:. "Platíquenos. en español o náhuat/" (Niños y niñas siguen frente 
al grupo sin decir nada, algunos de ellos voltean a ver el pizarrón o 
bien se cubren la cara con su cuaderno). 
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Miro. "S1 no quieren empe=ar, pase el equipo dos" (al decir esto el 
maestro, un nitio del equipo conuen=a a lwhlar). 

Niño: "( "ompwieros nos tocó exponer las ideas de More/os en el libro" 
(vuelven a guardar silencio, ríen, se n1iran y co111entan entre si. los tre.\· 
niños y las tres nitlas del equipo dos, se levantan y ponen su papel hond 
en el pi=arrón, también permanecen unos momentos callados hasta que 
un niño comien=a la exposición). 

Niño. "Campatieras tejuame techtokaro tlekinimi/iaya Hidalgo" (nos 
tocó ideas de Hidalgo). 
(Carmen comien=a a leer con dificulta, Ahundio comien=a también a 
leer la parte de Carmen) " ... Miguel Hidalgo, mando a tocar las 
campanas de la iglesia para reunir a la gente, les recordó las 
injusticias ... " 

Jvltro. "Ya. hueno, a lo mejor es la primera ve= que exponen, hay que 
quitarnos la pena, pueden hablar en español o en náhuatl aquí todos 
entendemos, por ejemplo: Tejuame titlajtoske, t/ekinimiliaya Hidalgo, y 
digan de que lihro lo sacaron. Entonces Hidalgo quería justicia y 
también More/os, está bien siéntense, a la siguiente lo van a hacer 

mejor. 
(los niños y niñas del equipo uno nuevamente se vuelven a parar) 

Mtro: "Ya se animaron los del equipo" 

Niño: (sonriendo): "Tejuame, techtokaro tlekinimiliaya More/os" (a 
nosotros nos toco exponer las ideas de More/os, le cede el paso a su 
compañera). 

Niña: (lee su papel bond) "El 14 de septiembre de 1813, More/os 

presen:ó ante el congreso reunido en Chilpancingo un escrito que llamó 
sentimientos de la Nació. Los siguientes fragmentos de ese documento: 

que la América es libre e independiente de Evpaña y de toda otra 

nación, gobierno o monarquía y que así se declare dando al mundo las 
ra=ones. Está en la página 14 del libro". 

Mtro. "Está bien, luego comentamos, el equipo tres" 
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(Nitios y 11i1ias ele/ equipo tres co/ocun su pupe/ en el pizarrón. entre 

1anto hay 1111 re/ajt11nie1110 generafi=ado. Santos lienc en la 

munoi=quierc/u unas tiras ele plástico que teje. ele momentos come con 
Manuel. quien .mcci unu holsitu ele cuca/mates. Santos e/u dinero a 
Marcos y éste le e/u una ho/situ ele cuca/mates). 

Miro. ··Ya silencio que ya van a en1pe=ar" (a la vez que se sien/a en el 

último mesuhcmco de /u segwulu.fila clone/e estoy yo. Los integrantes ele/ 

equipo están o/frell/e). 

Niño: (e/el equipo tres): .. Tejuome. techlokaro.. (o nosotros no.\· 

tocó) ¿Cuál era la composiciún ele la poh/ociún y su conelición ele vicia 

cuanelo surge la lucho de inelepenelencia:.'(Comienza o leer lo 

información del papel honel: La composición ele la pohlación en la 

Nueva España ... ) 
(E/ 1naestro -"e para junto a su esc:rilorio n1irundo al grupo que expone. 

los niños leen unos renglones y guorelcm silencio) 

Mtro. ..Si ya terminaron siéntense .. {Su cara ele noto molestia} (hay un 

cuchicheo generalizado. hay unos nitios que <.'tunen cacahuate.\·, otros 

comen elulces. o hien simplemente plotican)01 

Así pues, los alumnos al exponer determinado tema, se valían del náhuatl para 
empezar a compartir la información con sus compañeros o bien volvían a retomar el español, 
pero de cualquier forma se repetía literalmente lu investigado ya sea en el libro de texto, en 
otros libros existentes en el rincón de lecturas o bien en revistas como Proceso y periódicos. 

Vemos asi. como en el trabajo por equipos, está presente la dificultad de los alumnos 
primeramente para reunirse y trabajar. pues cada cual leía por su cuenta su libro de texto o los 
materiales asignados para exponer. por lo cual no había intercambio de ideas. Así también al 
momento de exponer, no había participación íluida de parte de parte de los equipos, lo cual 
permitía la distracción de los alumnos y era finalmente el maestro quien retomaba la clase. con 
lo cual niños y niñas volvían a poner atención. 

01 Reg.9/23-09-98 
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Miro: (de.,pla=ándosc frente al pi=arrón): .. No es correcto c¡ue los nulos 
c¡ue e .. \·tán sentados no pongan utenc1ó11. que estén comiendo cacahuates 
y los que expongan nos estén dando la espalda y hah/ándo/e al pi=arrón 
y no expliquen. (comien=a el a leer el papel bond) "La poblacitín de la 
Nueva España se componíu de tres clase.,· de hombres blancos o 
españoles, indios, castas o mesti=tis ... " (de aquí el maestro explicu y 
hace algunas anotaciones en el pi=arrón 
Mtro: "Si un español y una mdia se juntan o se casa, tienen l11jitos, sus 

hijos son indios o españoles" 

Niños: Indios 

Mtro.: "¿Indios?" 

Nitios: españoles 

Mtro "¿españoles? .. 

Niños: "criollos" 

Miro: "Bueno la me=cla en/re es/os da mesli=o. no son indios ni 
españoles. Haber saquen su libro de hisloria, y hay que revisur si hay 
alguna imagen de indio o bien de casia" 91 

Así también en el trabajo en equipo, cuando los alumnos creen tener la información 
de las preguntas hechas por el maestro, la información resulta estar incompleta o equivocada, 
como se ilustra enseguida: 

91 Reg. 9/23-09-98 
°' Reg.9/23-09-98 

Miro.: "Aquí no dice nada, us1edes quieren buscar fácilmeme la 
información, ya en aira clase también hablamos del lema acuérdense y 
escriban" (El maes/ro va hacia su escrilorio y les pres/a o/ro libro, las 
niñas reciben el libro y lo hojean, el maestro se dirige hacia el 
mesabanco donde se encuenlra Flor y se siellla allí, Dominga se acerca 
y le enseña el libro de le:r:lo) 

Miro.: (dirigiéndose a Dom inga) "Es/a información es sólo un cachi/O 
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pero hay más, lean bien ... Miren, los equipo son para que se ayuden, se 
trata de que lean, entiendan y aprendan, donde sacar información, vi 
que algunos de sus compañeros estaban revisando la Revolución 
Mexicana, otros el inicio de la independencia. Necesitan investigar, 
buscar información "93 

De esta manera vemos que la información que el maestro les pide a los niños no es 
investigada del todo y esto se aprecia claramente en esta clase pues los niños y niñas exponen 
pero sin haber terminado las preguntas dejadas (que fueron 6, una por equipo). Pese a la poca 
participación de los alumnos, el maestro sigue intentando el trabajo en equipo y nuevamente 
vuelve a dejar 7 preguntas, para que contesten una por equipo: 

Mtro.: "Muy bien, ... Nos vamos a ir acercando a qué pasa en la 
consumación de la independencia. Lu vamos a hacer a través de 
preguntas. (El maestro, que ha estado de espalda al pi:arrón, comien:a 
a escribir unas interrogantes. Mientras el maestro escribe Asunción 
con sus ojos adormilados mira a Faustina y Bastiona quienes ríen, y 
miran a Manuel, Manuel cierra sus ojos como si fuera a dormir) 

Niño.: "Maestro, Manuel ya cochis (ya quiere dormir) "(Niños y niñas 
voltean a ver a Manuel y rien, Manuel hace como si durmiera, hasta 
ronca) 

!vftro.: "Cánten/e las mañanitas" (El maestro termina de apuntar las 7 
preguntas y se dirige hacia donde está Asunción, al final de la primera 
fila, allí se para y mira a todos los niños y niñas. 

l. ¿Cuántos años pasaron desde la conquista hasta la consumación de 
la Independencia? 
2. ¿Cuántos años duró la lucha por la independencia. ¿Por qué? 
3. ¿Qué se plantea en la Constitución de Cádiz? 
-l.¿ Qué favoreció la consumación de la Independencia? 
5. ¿Por qué los grupos privilegiados decidieron sumarse a la causa? 
6.¿Por qué Guerrero hi:o alianza con lturbide? 
7.¿ Qué se logró con la lucha de Independencia? 
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Aftro: ·· f>t1rece c¡ue se quieren cerrar 1111os '?ios por ac¡uí y otro.\· por 

allá con A1anuel. clespierten ya. que tenemos que /rabajar. Si 

tcrtninu1110.\· va1no.\·" .\'a/ir ti ecluc"c:ión.fisic.:a, sale. 

Niños: .<.;;º' 

En el registro anterior vemos que es contundente la respuesta de los alumnos, al tener 
una actitud de aburrimiento. la cual parece desaparecer cuando el maestro les menciona que si 
trabajan saldrán a educación f1sica. 

Nuevamente los alumnos no responden del todo ante esta actividad. por lo cual el 
trabajo de contestación de preguntas continúa por 4 clases más"'. Finalmente las respuestas de 
las preguntas quedan en parte contestadas por los alumnos y precisadas por el maestro, 
auxiliándose fundamentalmente por el libro de texto de historia. 

Preguntas resucitas: 

1. ¿Cuántos años pasaron desde la conquista hasta la consumación de la Independencia? 
(resuelta el 30 de septiembre de 1998). 

La conquista fue en año de 1521 y la consumación de la independencia fue en el año 1821. 
Por tanto fueron 300 años de la conquista española. 

2. ¿Cuántos años duró la lucha por la Independencia?. ¿Por qué? (resuelta el 30 de 

septiembre de 1998). 
Duró once años. porque la lucha no terminó cuando murió Hidalgo, continuó con Morelos y 
después de Morelos continuó Vicente Guerrero. En 1820 los enemigos de Hidalgo y Morelos 
estaban a favor de la independencia y la lucha de independencia termina en 1821 y duró 1 1 
años de lucha. 

3. ¿Qué se plantea en la Constitución de Cádiz? (resuelta el 06 de octubre de 1998). 

En el documento ~e exige y se reconoce la igualdad entre los que nacieron en España y en la 
Nueva España (españoles e hispanoamericanos) supresión de las castas (que ya no hubiera 
discriminación). eliminación de tributo, libertad de impren:a y soberanía. 

"" Reg. 10/29-09-98 
"' El desarrollo de esta actividad quedó asentado en los registros, l l /30-09-98, 12/06· I 0-98, l 3/07· I 0-98, 15/21 • 
10-98. 
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4. ¿Qué fovoreció la consumación de la independencia? (resucita el 7 de octubre de 1998). 

Lo que favoreció la consumación de la independencia fue la decisión de los españoles 
peninsulares y los criollos ricos (que estaban en contra de Hidalgo. Morclos. Guerrero y todos 
los insurgentes) de apoyar la independencia. Ya que crcian que si la Nueva España se hacia 
independiente. ellos podrían seguir observando sus privilegios (poder económico. politico y 
religioso). También favoreció el que Guerrero aceptara luchar juntamente con lturbidc asi 
también lturbidc con Guerrero. Fue importante. también que se haya mantenido la lucha que 
inició en 181 O. 

5. ¿Por qué los grupos privilegiados decidieron sumarse a la causa? (Resucita el 21 de 
octubre de 1998). 

Los grupos privilegiados (españoles peninsulares y criollos ricos) decidieron sumarse a la 
causa de los insurgentes en 1820, porque consideraban que con la independencia no tenían que 
obedecer la Constitución de Cádiz que en Espaiia se acababa de poner en vigor. Así también, 
la independencia representaría para ellos la conservación de sus privilegios e intereses. 

6. ¿Por qué Guerrero hizo alianza con lturbidc'? (resucita el 21 de octubre de 1998) 

Guerrero hizo alianza con lturbide porque de esa forma se lograría más pronto la 
independencia. Se evitaría más derramamiento de sangre y se salvaria el obstáculo que se les 
venia presentando 

7. ¿Qué se logró con la lucha de independencia? (resucita el 21 de octubre de 1998) 
a) Se logró que los indios vivieran en paz. Gracias a Hidalgo, somos un poco libres, porque 
todavia sigue la guerra en Chiapas. La gente todavía sufre como los que lucharon al lado de 
Marcios y Josefa Ortiz de Domingucz. 
b) Se logró la independencia 
e) se acabó la esclavitud 
d) Igualdad y soberania. 

Aunque el maestro intentó el trabajo en equipo, a lo largo del ciclo escolar notamos 

que ante la respuesta de trabajo de los alumnos, predominó su intervención verbal. retomando 
el libro texto para este grado. asi también combinando dicha intervención con preguntas que 
propiciaban la participación de niños y niiias. Pese al interés del maestro por propiciar el 
diálogo y la reflexión. parecen repetirse fechas y héroes, como se observa enseguida: 

A1!ro: (Uhicadofren/e al pizarrón) ¿De qué hemos estado hahlando? 
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AIKuno.1· 11i1ios y ni1ia.1·: "De la independencia de 1810'' 

Mtro: ''¿Cucindo inidó la independencia:' ¿{}uJ pasó en 1811?" 

Dos niñas a coro: "Murió lfidalRo" 

Mtro: "¿ Nacla mú.1· HiclalKo murió:' 

(Niñas y niño.\· <!.,·tcin en silencio rniran e1/ 111tu!stro) 

i\1tro: "la lucha de la independencia no se lo~ra en un día. ¿en cuántos 

u1los se logró? .. 

Dos nU'ios: .. En once" 

Miro: "!vluy bien. ¿quiénes sun los que participan en /u consumación? 

Niñar: Allende 

A1tro: Pero ya hahía muerto ¿entonces quién'! 

Niiios: Ci11errerov6 

Así pues, las estrategias didácticas para abordar la historia por parte del maestro, 
consistieron principalmente en la exposición oral ya sea para introducir al tema, para dar 
instrucciones, para hacer aclaraciones y puntualizacioncs, así como para dar a conocer 
determinado contenido. esta exposición verbal se ilustraba con lineas del tiempo. cuadros 
sinópticos y resúmenes, extraídos fundamentalmente del libro de texto, pero también de otros 
libros, la revista Proceso y el periódico La Jornada; para señalar algún lugar se utilizó en todo 
momento el planisferio. No podía faltar la lectura del libro de texto en voz alta o en silencio, 

sobre la cual los alumnos subrayaban lo más importante o contestaban cuestionarios; en tomo 
a la lectura hecha el maestro comentaba o bien complementaba la información. 

A continuación se observan algunas estrategias didácticas utilizadas por el maestro a lo 
largo del ciclo escolar: 
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Cuadro sinóptico anotado en el pizarrón"7 

Antecedentes 
De la lucha de 
independencia 

'"' Rcg. 10/29-09-98 

a) El siglo 
de las luces 
o la ilustración 

a) Movimientos 

- El siglo XVIII. se empezaba a confiar más en 
la razón que en la autoridad. 

- La razón era algo poderoso que podia acabar 
con la ignorancia. el atraso y pobreza. 

- Se hablaba a favor de la libertad 
e igualdad. 

- (\p pc;;t~hR "'" rnntrn <1<" lnc;; nrivilroinc;; 

- Inglaterra había ocupado algunos territorios 
en el norte de América. hasta formar las 13 
colonias: En 1776. estas colonias lucharon 
contra Inglaterra para independizarse 

- En 1789 estalló la Revolución Francesa 

- Se proclamaron los principios de libertad, 
igualdad y fraternidad. 

•n Reg. 2/0 t-09-98. Este cuadro sinóptico se copió tal como lo escribió el maestro en el piz.arrón. 
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Linea del tiempo utilizada por el maestro para refor.t.ar datos:"" 

Miro: "vean esta línea del tie111po (e/ 111aestro desde el pi:arrán 

hac:iendo una línea del tiempo). aquí aparecen las fechas que lwmo.< 
estado viendo. hasta la Revolución Afexícana y hasta lo que vimos en la 
clase de espatiol. con los periódicos y las revistas que sacaron del 
EZLN. .. 

Revolución de 
independencia 

Consumación 
de la 
independencia 

Revolución 
Mexicana 

Chiapas. reflejo actual de las 
aspiraciones de muchos pueblos 

~ 

1810 1821 1910 1994 1998 

Parte de un resumen hecho por el maestro: 

"" Reg. 22/18-11-98 

LOS PRIMEROS AÑOS DEL MÉXICO INDEPENDIENTE 
(30-11-98) 

Durante los primeros mios del Méxic:o independiente (después del 27 
de septiembre de 1821) la situación para los mexicanos era dificil. 

debido a que: 

El comercio estaba internm1pido, los compos y las fábricas estaban 

abandonadas. ya que la lucha de independencia había dejado más 
de 600 000 muertos 
Casi nadie pagaba impuestos. y los gastos del gobierno aumentaban 

día a día para mantener el ejército. 
Es decir el país no tenía dinero. ni armas para defenderse de aquellos 
países que ambicionaban las riquezas de México. lo cual año después 
sería una de las causas por la que se haya perdido más de la mitad de 
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111wslro lerrilorio .• ,4 

Si observamos el cuadro sinóptico y el resumen nos damos cuenta de que los datos son 
extraídos del libro de texto y repetidos. no asi cuando el maestro hace la linea del tiempo ya 
que en ella incluía ell levantamiento zapatisla de 1994; tema que algunas veces se retomó del 
periódico la .Jornada y de la revista ProL·eso. 

Los cuestionarios ocuparon un lugar muy importante en el desarrollo de los temas, ya 
sea asignándoselos a los equipos o bien trabajándolos individualmente en el salón o de tarea. 
Dichos cuestionarios siempre fueron en el sentido de encontrar la causalidad de los hechos y 
de reflexionar de ese pasado en el presente que vivían los alumnos. 

"(:Que! recorclan1os o co1111ze1nuran1os el 20 de 11ovien1hre? 

¿Por q11é es/alió la Re•·ol11ción Mexicana? 

¿Q11iénes parliciparon en la Revolución !vfexicana ·· 

¿C11áles son las condiciones ac/11ales de la población mayorilaria en 
lvléxico? .. rno 

Así. a través de las observaciones realizadas en el aula vemos que aunque el maestro 
daba pautas y preguntas para propiciar la participación, él fue quien además de guiar las clases 
.. platicaba .. de la historia como el mismo decía: 

Miro.: (Recarl'ado a 1111 lado de la pared j11n/o a mi mesabanco) 
··Vamos a plmicar porque la hisloria es como 11na plática. (con el libro 

de /ex/o en/re sus manos). aquí dice que la si111ación del país era cada 

vez peor. la Renle no paRaha im¡mes/os, hahía desunión". 101 

Asimismo cuando se refería a los temas, como "platicar", noté una constante 
intervención verbal por parte de él. 

"" Reg. 25/30·09-98 
""' Rcg. 22118· 11-98 
'º' Reg. 24124-11-98 

!vf1ro: '"Quieren plalicar o leer" 

Niño: "Que nos plaliques" 
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.\4tro.: ··rcro ustedes nada 111á.\· quieren que IL".v platique y ustet.le.\· no 1ne 

platican. Vamos a leer la página 30'". (Niñas y niños hc!iean sil lihro 

hasta llegar a la página 30.) 

Jvftro.: (Mirando el lihro) AcwJrden.\"L' c¡ue se pensá c¡lle la 

independencia iba a resolver los prohle111as ya estáhan10.\· 1n11y 

contentos. pero los prohletna.\' .\'L!}:llÍtJll y todos querían el poder así.fue 
co11u1 Agustín de ltuhide se hace e111perador ele los 111exica11os. pero 

"'"'1"'és lof1Csila11. ,;quién quedó de.\p1tés de lturhide?rnJ 

Aunque las clases dadas a lo largo del ciclo escolar se basaron fundamentalmente en el 
libro de texto y en momentos parecía que el maestro reproducía solamente lo escrito en él. no 
siempre füe el reafirmar y repetir las fechas y los héroes plasmadas en el texto el cual dice 
tratar .. sobre todo ele fa historia política de nuestro pai.\". de los afanes y las fw=mias que le 

.fueron ciando unidad y Jo hicieron soberano" 101
; sino que el maestro en momentos trata de 

incluir la figura del indio a lo largo de los temas dados. los cuales según el Plan y programa 

de estudio 1993. abarcan desde un repaso sintético de la Independencia de México. abordando 
simultáneamente aspectos de la historia latinoamericana y del mundo, hasta la crisis del 
sistema socialistas."" 

Así pues, el hecho de que el libro de texto fuera el referente básico para la enseñanza 
de la historia. me llevó a pensar que el objetivo de una visión de la historia que haga 
conciencia de una identidad común para los mexicanos estaba cumpliendo su cometido, sobre 
todo a través de la autoridad pedagógica de un docente de la misma etnia, sin embargo, la 
oportunidad de estar precisamente alli con los imponderables de la l'icla real, nos enseñó que 
la reprocf11ccián cultural a través de la escuela, no es lineal como lo refiere Pierre Bordicu 105

• 

En el caso observado. a pesar de que los libros de texto y el mismo Plan y programas de 

estudio 1993, tuvieron la misión de una enseñanza de la historia nacional, donde In 
especificidad de los pueblos indígenas queda reducida, el maestro encontró siempre los 
espacios para darle otra lectura a los contenidos .. oficiales'" para la enseñanza de la historia y 
es precisamente aquí, donde desde mi punto de vista el docente ofreció en su clase de historia 
una visión que pudiéramos llamar de resistencia, entendida como una respuesta de los sujetos 
·•aparentemente pasivos .. hacia una escuela programada como un aparato ideológico de las 
estructuras de dominación y opresión. 

"
1
' Rcg. 18/28-10-98 

un Vid. la parte de: Presl.!nluc:ión en el libro de texto de Historia. Sexto grado. Op. cit. 
llM Vid. Piune y proJ.:rumus 1993. Op. cit .. pp. 105 - 107. 
111 ~ Vid el texto Bordicu P y J.C. Pascron. la reproducción. Elementos pura unu 11.!oria del sistema de 
enserlan:a.México. Fontamara. 1998. 
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Es una v1s1on diforcntc. una oportunidad de cnscfiar la historia no únicamente de 
manera lineal. sino que trall1 de escupurse de lo establecido. presentando a los alumnos una 
historia - proceso. una historia que lleva a rellcxionar en torno u la vivencia cotidiana de los 
indios de carne y hueso. Una historia que parece reivindicar los derechos de los pueblos 
indígenas, como lo veremos en los renglones siguientes: 

A1tro: "/40,,· indios no aparecen en este libro y si aparecen uno o dos 

(e/ maestro setia/a la portada del lihro de texto donde aparece una 
i11u1ge11 ele la Re\'olucián A1exicuna y done/e está un luJ111hre con ropas 

11111y raiclas). pero los indios aquí estarnos y stn11<Js mu/tratados. Entre 

nosotros ta111hién se dice que indios son los de Ja n1ontuña. entonces 

¿nosotros somos espaiioles? (A/ decir esto nilios y niñas sonríen, 

a/~11nos 11i1ios ohservan en la portada del lihro. a 11n lwmht·e ele e.\palcla 

el c11al por/a ropa raída) No. verdad. "'" 

Esa misma reivindicación se observa, cuando en las exposiciones de los alumnos, el 
maestro interviene: 

A1tro. (leyendo otro renglón del papel honc/) ··se prohibían las mezclas. 

eso quiere decir que no podrían juntarse espa1ioles e indios, por 

ej<'mplo en Chiapas, se dice que .\·e ciaba 11n maltralo a los indios. por 

eso hay una lucha, porq11e todos tenemos derecho de ir arriba de 1111 

carro. en la banqueta. por el hecho ele ser indios se les q11itaba. si por 

eje1np/o 1111 indio va sentado en 1111 c.:a111ió11 se le dice u ver tú quítate y lo 

aviet11a11 hasta por allá"(el mues/ro hace como q11e avien/a un niño y 

niFios y nifia.\· ríen. están atentos ll la nurrución y adc1nanes del 

maestro). '"7 

Se pretende, así. una reílexión histórica en tomo a los agravios sufridos por los 
indígenas a la llegada de los españoles, como enseguida se verá: 

'""Registro 9/23-09-98 
"" Registro 9/23-09-98 

Miro. (Toma un libro y se los muestra a los niños) "Miren este libro. 

aquí se \'e la riqueza de los criollos (la imagen muestra a una pareja de 

esputioles ó criollos. los niños miran atentos la i/us/ración). ¿ pero de 

quién era la riqueza ames de la llegada de los españoles?" 
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Nitia: Dt: los españoles 

Miro: (Sin vollt:ar a ver a Flor y despla=ándose frenle al escrilorio) 

··Era de los inclius. porque a/1/es de que llt:garan los españoles, iodo 

es/o era nues1ro. lodo lo que hahía aquí en México, en camhio ellos nos 

quilarun lodo. ¿Cómo se llama cuándo alguien quila algo? 

Niño: "roho" 

Aftro: ··s;. no.\· robaron. Bueno. es/o,\· que \'en aquí (señala nue,•amen/e 
la imuKen del libro que tiene enlre sus r11uno.\) lenían riqueza. entonces 

hahia i1!i11s1icia. pero de lajuslicia hahla t:I siguieme t:quipo ",apúrense 

los que siKzwn porque ya vamos a ,\·a/ir. Pa.\·1.n1 el bond hacia el pizarrón 

o desde allí (es/t: equipo ha pues/o su honcl pegado en la paredfrt:ll/t: al 

pizarrón). Bueno vengan todos para acá (nifios y ni1las 111ovieron sus 

mesabancos de manera que quedaronfrt:/1/e a la pared/08 

Ligando pasado y presente el maestro rcílcxiona en tomo a la situación de desigualdad 
en que viven los pueblos indígenas en la actualidad. 

108 Registro 9/23-09-98 

,\,f/ro: "¿Seguimos como ames. es/amos más hien? ·· 

Manuel: ''Esta111os rnás bien" 

Miro.: "'En/onces porque pelean en Chiapas. a lo mejor 11s1edes aquí 

siquiera comen lorlil/ila. pero hay .familias que no lienen nada que 

comer. Mienlras haya quienes bañen a sus perros has/a con shampoo. 

habrá injuslicias. Porque una cosa es lo que dicen los lihros y olra lo 
que u.wedes vean en la realidad (Nilias y niiias ríen cuando el maes/ro 

habla de que se hmian los perros con shampoo). En/onces con es/e 

lema lerminamos la lección uno. esas láminas quedan aquí pegadas, no 
las liren. son para el examen·· 
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(el maes/ro sale a silhar es la hora de la salida. a .\'11 regreso 
prexuntu) "Aprendieron algo hoy" (u/g1111os nffios 111111.!ven s11 cabeza 

q/irmalivamente 111ientrus KllUrclan sus cosas) 

Niño: "Sí" 

1\1/ro: ¿Qué aprendieron? 

.Vitio : Esc/avíl11dmo 

Cuando se vio el lema de Independencia. el maestro hizo una constante relación con el 
movimiento zapatisla de 1994 surgido en Chiapas: rctlcxionado en torno a las injusticias de 
que son objeto los indígenas y mencionado la dignidad y fortaleza mediante la que enfrentan 
la discriminación perpetrada por los mestizos. 

Miro.: "¡shl, Man11el! {l\1amiel lo mira y se q11eda serio) a "er /.1an11el y 
l\1arcos que quiere decir discriminación". (al hacer su cuerpo para 
atrás Marcos se golpea suave111enle la cuhe=a con /u pared. sus 
compwieros y compwieras lo miran y ríen, él se agacha) 

1\1/ro.: "¿Qué decíamos de Chiapas? Que los quilahan." 

Nhio: "Sí que los hajahan de la hanq11e/a ". (Al decir es/o vol/ea mirar a 
/.1arcos y a San/os, les dice algo y ríen) 

,.\1/ro.: "¿Creen que se cumplieron es/os p111110""" (los p11nlos o los q11e 
se refiere el maestro. son de Ju (_--.onstituc.:ión de ('ádiz información 
exp11esla por el eq11ipo 3 y precisada en el pizarrón por el mues/ro: "En 
el documenlo se exige y se reconoce la igualdad ell/re los que nacieron 

en España y en la N11eva España (españoles e hispanoamericanos). 
supresión de las casias (que ya no h11biera discriminación). eliminación 
de 1rib1110, liberlad de imprema y soberanía") 

Niño: "No" 

A11ro: "Pues no iodo se ha c11mplido, decimos q11e lodos somos iguales, 

q11e no discriminamos, pero /ampoco no.1·01ros cumplimos porque 

alguien que habla mixleco. le dicen mix/ecame, ell/onces lambién 
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ustede.\' discritninan ". f1Vitio.\· y niiias .w>nrien) 

.Viiia: ··Pero tan1bié11 nos disc:rit11i11an .. 

,\ftro.: "Pues c¡ue los 11wstizos nos di~an mixlecume. indios, pues mucho 

gu.\·to. nosotros .\·01110.\·.fi1ertes aunque con sal y tortilla·· 

Niño: ·· Esta11uJ.\' rnaci=<J.\'" (su.\· cor11pañeros y co111pañera.\· ríenJ'"' 

Así pues, las intervenciones del maestro. no siempre fueron para repetir la información 
del libro de texto. ni para narrar fechas y batallas. Más bien pretendió no una historia que ate 
al pasado sino una historia que nos libere de él. es un saber histórico: 

clisrupti\10. revolucionario. /iherador. rencoroso... la historia 

uguaJiestas e.\· un suher de Jiheracián. No de don1inio con10 la de 

bronce. f)e111111ciu los recursos de opresión de opulentos y gobernantes; 

en ve= de legilimur lu uu/oridud la socava: dibuja lira nos ·· 111 

Vemos que no se asume el contenido del libro de texto pasivamente. como lo refieren 
Bordieu y Passeron. pues para ellos el trabajo pedagógico consiste en asumir pasivamente el 
conocimiento legítimo para reproducirlo y participar en la ocultación de la realidad objetiva y 
así contribuir a producir y a reproducir la integración intelectual y la integración moral del 
grupo o de la clase en cuyo nombre se ejerce. 112 

Al respecto de los libros de texto el maestro dice: 

tt'l'I Registro 9/23-09-98 
i io Registro 12/06-10-98 

·· ... los libros de /ex/o. son /ex/Os infiJrmalivos que pueden servir como 

un pre1ex10 para ver reulmenle eso porque dizque la gen/e luchó o 

seguimos luchando. en/onces como esos problemas que se plantean ahí. 

pues siguen latentes. entonces ahí es donde para mi es imporlante en el 
semiclo de que pues muclws ele las veces nos dicen. se nos dice en los 

libro.\·. bueno es/o ya pasó. y ya, pareciera que ya es/amos bien sin 

e1nhargo. pues no estamos hien, y en este caso, por ejemplo a mis 

alumnos les he mostrado los periódicos . ... de lo que está pasando en 

Chiapas. por ejemplo. en el senlido de que están peleando por unas 

111 Gon7.ále7.., Luis, Op. cit., p. 63 
11 ~ Vid. Oordieu P. y J. C. Passeron. Op. cit., p.76. 
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demandas para los campesinos y resulta de c¡ue, este prohlc:ma 
uctua/ nos remontu u lo que pediu Zapata. entonce.\· estarnos articulando 

lo c¡ue 
pasó en la Revo/11cith1 Mexicana con lo que está pasando a horita. 
quierL• decir que los prohle1nas no se han resuelto. "113 

El maestro expresa que se debe retomar la infonnación del libro de texto. pero a su vez 
enriquecerla para presentarla no como algo desvinculado de la realidad, algo que ya pasó. sino 
como una continuidad histórica de lucha presente, como la sostenida por el EZLN en la 
actualidad. 

Así pues. vemos que no se puede concebir mecánicamente la realidad, como si lo 
captado por nosotros se plasmara como fotograíla en nuestro cerebro y de allí estuviéramos 
condenados a repetir saberes. El análisis realizado hasta el momento nos muestra que siempre 
hay manera de escapar de la prisión de una historia dominante, de bronce, escapar de esos 
contenidos que legitiman una historia nacional, para todos lo mexicanos. Este tipo de práctica 
docente pem1ite. en la medida de lo posible, que la historia de los pueblos indígenas este 
presente en las clases y que la historia en general más que lineal sea un diálogo entre el pasado 
y el presente, como a continuación lo veremos. 

'" ERR/24-11-99 

Mtro. "A ver tenemos que avanzar en historia, luego terminan lo de 

e.\pmio/" (El maestro escribe en el pizarrón las si~uirmtes preg11ntas: 

¿Qué recordan1os o conmemoran1os el 20 de noviembre'! 

¿Por c¡ué estalló la Revolución Mexicana? 
¿Quienes participaron en la Revolución Mexicana" 

¿Cuáles son las condiciones actuales de la población mayoritaria en 
México? 

(El maestro desplazándose entre /as filas) 

Mtro.: "El 20 de noviembre de este año se festeja la Revolución 
Atfexicana, ¿alguien se acuerda en que año fue?·· 

Algunos niños: "19/0" 
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i\1tro.: .. Si. t!ll t!Slu lucha dt! 1910. participaron ulg1111us gt!n/cs 

(señulu Ju portada dt!l lihro dt! sexto grado). este .\·etlor de higotito cómo 
se /luma .. 

Niño: .. Francisco /. /'.ladero·· 

Mtro: ... Si. así se l/an1a, junto con el participaron otros con10 Francisco 

Villa, Emiliuno Zapa/u y aquí e.\' donde vamo.\' a ligar con los nuevos 

=apatistas ... 

Niño: .. ¿Era tamhién guerrillero? 

i\1tro: (Sin contestar a /'vfanuel) .. Vean esta linea del tiempo. (el 

maestro desde el pizarrón haciendo una línea del tiempo) aquí 

aparecen las fechas que hemos estado viendo, hasta la Revolución 

Mexicana y hasta lo que vimos en la clase de espwiol, con los 

periódicos y las revistas que sacaron del EZLN. luego anotan, ahora 
pongan atención·· 

Revolución de 
independencia 

Consumación 
de la 
independencia 

Revolución 
Mexicana 

Chiapas, reflejo actual de las 
aspiraciones de muchos pueblos 

lRIO 1821 1910 1994 

(El maestro escrihe en el pizarrón: 

El poder estaba en unos cuantos 

No se /Omaba en cuenta la opinión del pueblo 

la riqueza está en unas cuan/as manos 

Había muchos que vivían en condiciones de pobreza 

1998 

Los campesinos deseaban su tierras: los obreros mejores salarios, 

horario de trabajo justo, derecho a organizarse. mejores condiciones de 

vida. 
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lvltro.: "lo que está en el pizarrón tiene que ver en, por qué ji1e la 

Rel'olueián /11exicuna. pero hoy sig11e lu lucha, ¡ssht. Marcos l11ego miran 

eso!, (clirigiéndose u A-lurcos q11e hojea el periódico) por lu tierra. por 

justicia. porque los que están en C!I poder no cu111plen. ya nuestro presidente 

a clecretado alzas en /ns precios. ¿C'ámo se l/a1na el presidente de 
J1éxic:o?" 

1Vilio.: ··zorrillo" fniiia.•; y niiia.\' ríen, el n1aestro 1a111hié11 ríe). 

A11ro.: "Aquí n1ismo hay injusticia. el J:Obierno no nos ayuda. nos engaña. 

pero también debemos suher qué debemos hacer" 

,'vftro.: (desplazándose por el .\·alón) Bueno, entonces lu lucha es desde 

siempre. pero ustedes qué más leyeron. Huher si consigo una película de la 

Revoluciún 111exicana .. f/aber qué le.veron en los periódicos y revistas que 

les presté pura e~pwiol y q11e les dije que las íbamos u retomar. 

Nilio: .. Q11e el comandante Marcos vive en la selva" 

A1tro.: .. Q11é más" 

Niño.\· y niñas: ''Nada más·· 

,\,ftro.: ;.Entonces por qué el EZLN se /luma zupatista? 

Nilio: "Porq11e así l11chó Zaputu "1
" 

El anterior ejemplo presenta de manera extraordinaria el diálogo entablado entre 
pasado y presente. nos muestra una profunda visión histórica. donde la lucha de los mexicanos 
tienen una permanencia y una continuidad a través del tiempo, en este caso la lucha de la 
Revolución Mexicana y la reciente lucha del EZLN. 

Aunque la lucha que se presenta es un movimiento indígena surgido en otro estado de 
nuestro país. esta experiencia parece ser retomada por estar más cercana a la realidad. Cuando 
en la clase se liga la Revolución Mexicana. con el levantamiento zapatista; la lucha de la 
Revolución de 1910 en contra de las injusticias del régimen porlirista y la similar lucha de 
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1994 en contra de los abusos históricos hacia los pueblos indígenas. se encuentra una 
relación con lus condiciones en que se vive en la escuela y en el pueblo de Tcnango. 

A propósito de lo expresado aquí. veamos el siguiente registro: 

114 Reg. 22118-11-98 

A.ftro: "¿Por qué rnás se hi=o la Revo/11c:iá11 A1e.dcana. qué dijilnos 
ayer? ( /Hientra.\· dice esto se para frente a la seg11nda fila de niños). 

¿Qué más !dan11el? ··(Manuel dice alKo que no se e.\·cucha) 

Miro.: º'¿Qué?·· 

Niño: 00 También l11charon ,·ontru f'orfirio Día=·· 

,\4/ro. 00Si. entonce.\' el poder lo tenia l'm:firio Dia= y no habia justicia. 

en/onces se pediujusticia. de111ocraciu. /iher1ud. lo que va111os a ver que 
retoma el EZLN. aqui ( ense1ia el periódico la Jornada que trae en la 

mano derecha) dice que el EZLN se .f11ndu en l 9X3 ·· 

(Niñas y nitios es1án inquietos, se escuchan risas de.• Manuel, el 1naestro 
voltea a verlo) 

Miro.: (Con ··El per:fil de la Jornadaºº su manos izquierda y un gis en 

la mano derecha) 00 EI EZLN pide los siguienles puntos"' (anota los 

puntos en el pi=arrón) 

Iº. Techo 

2º. Tierra 

3''. Educación 

./". Vivienda 

5°. Salud 

6°. Paz digna 

7". Democracia 

8". Justicia 

9º. líber/ad 

10º. Trabajo 

(Niños y niñas han sacado sus libretas y anotan lo que está en el 

pizarrón. el maestro termina de escribir y se desplaza frente al 
pizarrón) 

60 



A1tro: "En este periódico se hahla de derechos a la tierra, a la 

educación (se detiene. mira alrededor del .w/ó11) d gobierno dice que se 

preocupa por la educación pero u.\·tedes 111irc.•11 alrededor. nuestro salón. 

nue.,·tra escuela. " 

Niño.: (Sonriendo) "'/Je puro vidrio" (Niiios y niiia.\' voltean a 1nirar los 

ve111anales rotos y cuhierlo.\· con peda=o.\· de 111adera) 

A1tro.: ·-¡;¡ l:'iército Zapatista está integrado por tzot=iles. tzetzales, 

cho/es y t(}iolahales que luchan y para reprimirlo.\· el gobierno manda 
al ejército, pero el ejército mata y viola a muieres (al decir esto las 

nilias voltean " \'l!rse .\Drprendidas y esho=an una sonri.\'a). tan1hién hay 

guardias h/ancas que andan ves/idos co1110 11oso1ros, pero lienen sus 

pistolas. bueno co1110 ven (seiiala el pi=arrón) estas peliciones se 

parecen a las de la Rel'olución Mexicana. justicia. democracia, libertad, 

aunque los ::apatistas incluyen otras peticiones"'. 

(suena el si/hato. son las once de la mwiana. hora de receso, los niños 

y niiias comienzan a levantarse de sus niesuhancos. Al>:unos guardan 

sus cuadernos) 115 

Así vemos cómo para el maestro Ja lucha del EZLN tiene un gran valor por ser parte 
de una historia de lucha indígena. que si bien es cierto irrumpió en el escenario nacional en 
1994. Jos levantamientos indígenas han estado latentes desde la época colonia 116

• 

Pese a Jos esfuerLos reali7_ados por el maestro para enseñar una historia como proceso 

social. no existe una ruptura total de Ja enseñanza de una historia de bronce donde el héroe es 
ensalzado y como dice Luis González y González "Gracias o la historia de bronce o 

reverencial o pragnzática ejemplarizan/e "1nil santo.'í, estadL\·tas, inventores. cintfficos, poetas, 

artistas, músicos. enamorados y .filo.wifos, según expresión de los Dura/1/, todavía viven y 

hablan. toda••ía ense1ian · y 110 cabe duda que tienen alumnos aplicados y fieles" 111
• 

Veamos el siguiente ejemplo donde el héroe está presente: 

"' Rcg. 23/19·t l-98 
w. Ver Barahás. Alicia ... movimientos sociorreligiosos durante los siglos XVI, XVII y XVIII y Huerta Ma. 
Teresa. ··Rebeliones indigenas en la época colonia (Torahumaras. Yopes y Zapotccas) ... en: Historia. Sociedad y 
Educación l. México. UPN/SEP. t 992, pp. 228-236. 
117 Gonzálcz. Luis, Op. cil., p. 67. 
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,\l1m.:(/i·e111e al pi=arrún) ··nenilo .l11úre=.¿q11ién.f11e"! ··. 

Niño/: (agachaclo raycmclo 11na hoja de .rn libre/a) ""Regiclor·· 

A1tro.: "Si. ¿pero quiénjiw./ill! un indio. de dónde?" 

Niño: "()a.xac¡ueiio" 

Miro.: ""Si. wmbién se recibió de ahogue/o. ¡,qué más"! 

Niña: ""Fue gohernaclor"" 

,\1/ro: ··s;. ele su eslaclo y luego presíclenle. fljense cueman los libro 

(n1ie11tras dice esto se dc.\plaza hacia su silla. c:erca al escritorio, niños 
y nÍlla.\' lo sigu<!n con al 111irada) que Juáre= era un indio que no tenía 
papá, ni n1anui. c:uidaba sus horrcguitos. uno si! le perdió, entonces .H! 
fue con su lía. eslucliú y llegó a ser presiclenle. Ven que no sólo Zecli/lo 

o los ¡{iiero.\· pueclen mane/ar lamhién nosolros lo podemos hacer ( niños 
y niñas están atentos (as). No por ser pobres no se puede esludiar, 

porque el ayudaba donde vivía y por las noches es/udiaba con una 

ve/ita. ustedes aquí tienen luz y no quieren estudiar (niiia y niños 

sonríen). También con Juárez se hizo la separación de la iglesia y el 

eslado. !'ara su conocimienlo la iglesia con/rolaba la educación, 

sacaba ac/as de nacimienlo y de def1111ción o sea cuándo se moría 

alguien118
• 

En este recuento de héroes. no podía íaltar Don Benito Juárcz, sobre todo porque es el 
ejemplo indigena, que pese a las adversidades llegó a ser presidente, es también el ejemplo a 
seguir por representar la capacidad de los indígenas, de alli el reclamo de igualdad con los no 
indígenas. Nuevamente el reclamo de derechos, para seguir siendo en un contexto donde el 
indígena es discriminado. Es la memoria histórica como lo señala Guillermo Bonfil Batalla 
·~que está í111ima"1e11te a.\·ociada con su idenlidad" 119. 

De esta manera el maestro encontró en la historia un espacio propicio para relacionar 
pasado y presente, para no ir como el mismo lo dijo "página por página del libro" y 
entreverar los hechos de la cotidianidad indígena con esa historia de bronce, como lo veremos 
enseguida: 

,,. Registro 33/02-02-99 
''" Bonfil Batalla. Guillenno. Up. cit., p. 245. 

62 



i\1tro.: "¿En qué quedamo.1· /a clase pasada?·· 

NHio: la Revolución ,'vfexicana. p11es. 

i\tllro. ( parado junto u s11 escritorio) ··s¡ la Revolución 

A1exic:ana. pero'""'' está 111á.\· adelante. pero ¿nos pode111os 

salir del tema? 

1Viño.\· y niñus: "Noooo ·· (El 111aestro ccu11ina entre las fila.\') 

A1tro: ''E.\·tan10.\' acostun1hrados a que vayan1os página por páxina, pero 
podemos ligar ideas. pero b11eno. ac11érdense q11e para llegar a la 

Revolución A,fexicana pasaron otras co.\·as. pero lo reto111a111os por lo 
del 20 de noviembre. pero volvamos a la consumación de la 

independencia y luego va111os u l/egar a la Revolución'' 

A1tro.: "Ahora vamos a ver su libro. en la púgina 35 nos habla de la 

guerra de los pasteles. Con Francia también tuvimos problemas. ¿Cómo 
se if11ll>{inan esa guerra, se aventaron de paste/azos? . .. 

Niños y niñas: (riéndose y en coro): "Nooo" 

1Wtro.: "Sien1pre o/ros paises han entrado y .\'Í},Ttlen entrando y nuestros 

gobernantes no dicen nada. nada mús se les da 1111 dinerito (nilios y 

niñas están atentos) y ya. C11ando vayan a trabajar de chalanes verán 

q11e hay grandes hoteles. pues no son de los mexicanos, son de los 

gringos y otros extranjeros. Bueno pero los franceses querían que se les 
pagara, hagan de cuenta si un pastel vale 100, ellos querían mil. Ahora 

vean el mapa de la pág. 37 allí se ve el territorio que teníamos antes 

(Al decir esto el maestro se despla=a hacia el ventanal cerca de su 

escritorio. descuelga 1111 mapa de la República Mexicana y lo cuelga 

sobre el pi=arrón. Nit1os y nil1as miran el mapa. pero a mi lado 

i=quierdu Juana tiene debajo de su hoja rayada de su libreta una 

moneda de 50 centavos la cual marea con un /ápi=. termina y le da la 
moneda a Berna y ella coloca la moneda dehajo de la hoja de su libro 

de historia y comienza a marcarla con /ápi=) 
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¡\'flro.l Vieron?. siempre quieren abusur de 110.wJ/ros. este territorio que 

perdimos es la mitud de lo que tenemos (.,·e1ialu el mapa en la parte de 

Texas). 

Nitio: ··Es más de la mitad. ·· 

Vemos así. como el maestro menciona el abuso de los extranjeros. hacia los mexicanos 
y da la recomendación de estar unidos. 

iWtro.: (Recargado a un lado de la puredJunto u mi mesubanco) Vamos 
a platicar porque la historia es co1110 una plática. (con el libro de texto 

entre su.\· manos), uqui dice que la si111aciá11 del país era cada \'ez peor. 

la gente no paxaha i111p11eslos. hahiu des1111ici11. (/..11i.\· chiquilo. 111ira su 

libro pero en la pti¡.:inu ./H. a mi derecha Flor escribe algo sobre una 

página de su libro. 11w asomo u \'l!r. la páRinu tiene lruzudo 1111 corazón 

en una de su.\· orillas.fuera de el una leyenda '"a1nor 1nio ''. 111e 111ira pone 

su 1110110 sohre el cora=án. sonríe y vol/ea u 111irar al 111aes1ro) 

,\ftro (quien hu continuado hablando ahora frente al pi:arrán) Fíjense 

pura defendernos tenemos que estar unidos. la unión comienza desde la 

familia, de.,pués en la comunidad. no debemos estar desunidos. si no 

va111os a perder dehe111os de lener ar111us lu111hién, ni n1odo que les 

a\'en1e111os chicles (1nira una caja peq11e11a que contiene chicles de 
cuatro pastillas. la CC!iita está sohre el mesabanco de Fuustina, quien 

\•o/tea u mirar a Flor. u111hu.\' rien/1" 

No podemos decir pues. que las clases eran una mera repetición de los textos 
utilizados. o bien que ya había una conciencia plena y objetivos claros de hacia donde caminar 
en tomo a la enseñanza de la historia. Podemos decir que ti.te intento donde no únicamente se 
manifestaba la relación pasado presente, sino la utilidad misma de la historia, donde este saber 
pretende convertirse en conciencia histórica para la liberación, como lo refiere Bonfil Batalla, 
con quien estoy de acuerdo: 

.. Una historia propia no sólo es necesaria para explicar el presente sino 

para jimdamentar el fi1turo. El futuro. en estos casos. es ante todo la 

liberación. la recuperación del derecho u conducir el propio 
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destinoº' 111 . 

De esta manera la historia. enseñada por un docente de la misma etnia, encontró en la 
historia un medio para hacer los reclamos ante los abusos de los no indios hacia los indios y de 
esta forma reivindicar sus propios derechos como indigenas. 1-lubo pues momentos de esa 
historia enseñada que se convirtieron en una verdadera rellexión del presenta hacia el pasado, 
y viceversa, vislumbrando en todo momento un IUturo mejor. tomado de la experiencia y 

errores del pasado. 

A1u·o: "t:Ahora so111os ixuales?. llstedes leen en sus lihros. n1e escuchan 
a 111i.¿ pero cd1110 vfren? <:(~ó1110 era antes. có1110 es ahora?. Que la 

historia nos sirva para no repetir Jos errores. acuérdense que éran1os 
ricos, pero nos quitaron todo. ta111hié11 porque no .\·upirnos cuidar. 

porque hoy sexui111os rexalando nuestras J.!a/linas de rancho a lo.\' 

gringos. n1ejor regále11111e " 111i. (/os niños y niñas ríen y ven al 111aestro 

desplazándose por las jifas). Acuérdense que nues/ros anrepasados 
creyeron que Jos espaiio/es eran dioses. porque eran rubios y chapiados 

(nilias y niños ríen cuando el muestro se pone las 111a11os en el cabello y 
luego en las niejillas) pero se equivocaron. (el maestro se acerca a 

donde es/Ú Asunción y ve su libro) 

La enseñanza de la historia en este salón de clases donde convergieron sujetos de la 
misma lengua. se convirtió en el reclamo sistemático de las injusticias de que fueron sujetos 
los pueblos indígenas en el pasado, pero también en el presente. Es precisamente la historia la 
que da cuenta de los oprobios sufridos. para aprender de los hechos pasados y no repetir los 
errores en la actualidad. 

Si bien es cierto que existe la idea de liberación y de allí una visión de la historia 
como proceso. también persiste el ejemplo de los héroes. Sin embargo, podemos decir que es 
intento por darle sentido a la enseñanza misma de la historia y trascender a la historia de 
bronce. 

"º Rcg 24/ 25-t t -98 

i\1/ro: (De espalda al pizarrón y mirando a los niños y niñas) '"Bueno. 

que la hisloria nos ense11e que hay que luchar. que haya muchos 
l lidalKos para /Omar su ejemplo. pues aquí ya hay un Allende··. (vol/ea 

"' Bon fil Batalla Gullenno. 0(1. cit., p. 234. 
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u mirur uf niño q11e fu hi=o de Allencl<• el 15 ele septiembre. u la ve= <fil<! 

1a111bié11 los niños y niñas lo ven y ríen) 

Niño: "También hay 11n llicla/go" ( Todos miran uf niños que fu hi=o de 
/fidalgo) 

Mtro: "¡Ah! y 11nu .Josefa Ortíz de /Jomingue= (/Ocio volteun u ver u 

Bernu la nitlu c¡11e se vistió de .Josefa Ortí= ele /Jomíng11e=J 111
• 

Con el ejemplo anterior, vemos como el maestro retoma. la dramatización de la 
independencia de México realizada el 16 de septiembre. En esa fecha un niiio se vistió de 
Hidalgo. otro de Allende y una niña de Josefa Ortíz de Domínguez. Junto con todos los 
alumnos de la escuela y las autoridades locales dichos person~jcs recorrieron las calles 
principales del pueblo, aproximadamente alrededor de las 10:30 hrs. 

/\unquc veamos que la dramatización de la gesta indcpendentísta hecha en el pueblo es 
únicamente la repetición de una gesta heroica dentro y fuera del salón de clase, lo valioso del 
ejercicio realizado, es precisamente la vinculación de lo que los niños ''aprenden" en el salón 
de clases y que en esa ocasión sirvió para que ellos pudieran participar en una recreación 
histórica. 

Cabe señalar que en los festejos del pueblo, llevados a cabo para conmemorar un 
aniversario más de la independencia de nuestro país en 1810, hubo una rctlcxión importante 
reforida a la situación actual que viven los indígenas y el pueblo mismo de Tenango. Así el día 
15 de septiembre alrededor de las 19:00 hrs. se hizo un recorrido por las calles principales del 
pueblo, dicho recorrido füe encabe7.ado por las autoridades locales siguiéndolas los alumnos y 
maestros de preescolar y primaria. En ese recorrido se dieron vivas a estos héroes. y 
nuevamente apareció el diálogo pasado - presente. 

Las vivas fueron las siguientes: 

Don luis (e/ presidente ele/ comité de padres ele familia): "Hoy se 

cumplen 188 wlos ele la independencia pero nosotros debemos pensar 

en c¡11e todavía somos pobres, y no hay tanta j11sticia. si en esos años el 

cura Don Miguel Hidalgo dijo q11e éramos libres, pues no somos tanto 

porc¡11e toclavíu se lucha en otros l11gures y toe/avía no hay mucha 
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justicia pero de todos 111odo.-.- va111os u dar las \'ivas a Jos que 

luc:huron antes. \'Íl"ll Don AfiK11el llidulKo. "i''" Doiiu Josefu Ortí= de 
Don1Ín).!lle=. \1iva /\4éxico, (a lo cual los presen/es conles/ahan, ''viva. 
viva, vfra ''J 

El muestro de sexto: " Es cierto que hoy.festejumos la independenciu de 

México pero 1a111hié11 es cierlo que exisle injuslicia y desigualdad. 
porque ,,.¡ya jiu!ra111os iguales no huhieru un leva11tan1ien10 zapatista en 

C.~hiapas. ul/lÍ en (,hiapas, los indios con10 noso/ros. /amhién esJán 

luchando. por fu jusliciu. porque seu1nos 1}!.uules, porque no sean1os 

discriminados. las luchas no se acahan. y como un/es hubieron hon1hres 

J' mujeres \•t1/ie11/es ahora /ambién los hay y quierenjus/icia para lodos. 

¡Viva dmiu .losefu Ortiz de DominK11ez, vivu llidalgo, vil'u Guerrero, 

vivan Jodo los héroes que nos dieron liherlad. viva México! 113 
•• 

De esta manera vemos. como la reflexión histórica realizada dentro del salón de clases 
el maestro también la expresa fuera. reflexión que coincide con el punto de vista del presidente 
del comité de padres de familia. En ambos discursos está presente el reclamo histórico por las 
injusticias y la necesaria reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. 

Así pues. la historia no es el recuento frío de hechos muertos. sino: 

·· ... es todo lo que ya pasó, para saber de dónde venimos y a dónde 
vamos"1:u 

Esa presencia de la lucha indígena cuyo ejemplo vivo es el EZLN, esa continuidad 
histórica a que hace reforencia el maestro. está marcada pues por su misma concepción de la 

historia. Así. para el maestro la historia es: 

" ... 1111<1 cie11cia que se e11carga de los estudios del pasado. del prese11te 

y del futuro. Sin embargo, para mi, la historia es el hacer de los 

pueblos. como una muestra de .rn paso por este globo terráqueo, porque 

u veces deci111os. el pueblo hace la hi.,·Joria. entonces ... para 111i un 

c.:oncepto muy perso11al, la historia es el hacer de los propios pueblos, 
en su paso en este globo terráqueo ... el ejemplo está allí en el estado de 

''.: Reg. 16/23-10-98 
'- Nota de campo 15-09-98 y 16-09-98 
•:

4 Es lo dicho por el maestro en el Registro 45/01-07 -99 
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( 'hiupus. el ejemplo está uqui en liuerrero, los proh/emu., que 

se es1ti11 dando. eso es la historia. entonL'es es el hac:er de nosotros " 12
' 

Otro acierto del maestro es relacionar sobre todo la Revolución Mexicana con algunos 
relatos que él conocía. Aunque a lo largo del ciclo escolar no se cubrió en su totalidad el 
temario. llegando únicamente hasta la Revolución Mexicana. Desde la clase del 12 de marzo, 
se abordaron temas en torno al porliriato y cuando reanudaron la clase de historia. el 1° de 
julio, se da un señalamiento rápido de las causas de la Revolución Mexicana y del comienzo 
del siglo XX, en dicho señalamiento está presente la reílexión en torno a los hechos del pasado 
1 igándolo con los actores de carne y hueso: 

.\4tro: " Hoy será /u últimu e/use, recuerden que no tiren su lihro de 

historia, u i•er hastu qué pá¡.:inu lle¡.:aron, lle¡.:umos hasta la Revoluciún 
,\fexicana. e111peza1nos .\·íJ.!lo ..,.\..\ ... (Niiios y ni1ias sacan su lihro lo 

hojean) ... la Revaluciún se dio por muclws causas. unu de ellas 

porque ya estaban cansado de que Día=. abusara de su poder. llaher 

después en su ca~·a leen su libro. Fíjense lo c¡ue les v~v u cunlar, 111i 

abuelita me platico que el/u si viu /u Revo/ucion. que ¡.:ente de aquí de 

Tenan¡.:o iha por el camino y cuian ele hambre. (Faustina y !-1or 
pla1ican. pero cuando el 11u1estro menciona Tenangu, ellas avivan su 
mirada hacia el maestro y dejan de platicar/!• 

Otra manera en que el maestro liga ese pasado con el presente. es contando anécdotas 
de lo que su abuelita le platicaba en torno a la revolución mexicana e invitaba también a los 
niños a que investigaran a cerca de la Revolución Mexicana. con sus abuelitos o algún 
familiar. se hacia esa invitación cuando también alguno de los niños intervenía contando 
alguna anécdota en torno a las luchas acontecidas en Tcnango Tcpcxi. 

Mtro.: "A ver Abundio te escuchamos .. 

Niño: "Tleno .. (¿qué?) 

.\ftro.: ¿Qué p/Olican? 

Abtmdio: "Xtle" (nada) 

,\ftrn: "A ver" 

'" ERR/24-11-99 
"

6 Reg. 4.5/01-07-99 
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Ahum/io: .. No/a. nechl/ukechili ne/e pun in lepe// momakej siki 

sonclac/os iuan ueuen/silsi . Kay<:io ompa loklikale siki lepos11u:i .. ( mi 

papá me cunló c¡ue en es/e cerrilu c¡ue eslá ac¡ui en la escuela pderon 
uno.\· soldados y 11110.\' viejitos y que por eso hay arn1u.\· enterradas). 

A,ltro: ¡Ah! .. fue una lucha entre unos soldados y unos viejitos en este 
cerrilo 

A1unuel: ··¿.C.,~o/daclos con/ra incli~enas. 111aestro?" 

Al/ro: "Si dice Ahundio c¡ue .fi1e una pelea. yo les conlé alJ!o c¡ue pa.\'Ó 

de.\pué.\' de la revo/ur.:ión, cuando en n1i pueh/o se decía ahí vienen los 
vi/listas y corrían a esconderse. y euando decían ahí vienen los 

=apatislas. 1a111hit!n corrían a e .... ·co1ulerse. Para 1e11er 1ná.,· historia.\· 

Ahundio y San/os van a inl'esti~ar mús para que nos platiquC!n pero a 
/culo.\· '' 127

. 

Cuando los alumnos hacían algún comentario era muy breve y realmente no 
investigaron más acerca de la revolución mexicana. sin embargo se nota que conservan una 
memoria histórica oral muy rica que está en espera de ser estudiada. 

Es importante hacer notar. que en lo anteriormente transcrito subyace una concepción 
de la enseñanza, pues independientemente de que los alumnos participen o no en clase. lleven 
o no información a la clase. el maestro da pie a que ellos intervengan. de esta manera el 
maestro no concibe al alumno únicamente como receptor sino como sujeto activo que entabla 
un diálogo. 

1>7 lbid. 
"" ERR/ 24-1 1-99 

'"Entonces ensciiar ... es compartir ciertos .'iaberes que el ntae.'ítro tic!ne 
pero /amhién el alumno, a /ravés de la oralidad o de las p/a1icas con sus 

abuelitos. ta111bién tienen que compartir, entonces la enserianza no 
solamell/e es 1111 papel del maes/ro. sino es papel de mues/ro y alumno, 
en este con1purtir saberes,. 12

K. 

69 



Aunque la postura explícita del maestro en torno a la enseñanza no precisa una 
concepción teórica exacta. vemos que le da otro sentido a la enseñanza de la historia. acerca 
de la cual expresa: 

.. Pues en este cuso. Ct)f11purtir saheres relacionados con lo c¡ue los 

pueh/o.,· han hecho, con lo que los pueh/os sig11e11 haciendo y co11 lo que 
los puehlos pueden hacer. oo/!•J 

/\si pues, apcgandose li.tndamentalmente al temario del libro de texto. el maestro hizo 
posible la ensci\anza de la historia. olvidándose un tanto de algunos temas del l'/an y 

programa.,· de es/tulio l IJIJJ. el cual es el programa oficial al cual se apegan las escuelas 
bilingües del estado de Guerrero. Durante el ciclo escolar, el maestro abordó algunos aspectos 
de la ilustración europea. para centrarse fundamentalmente en la historia de México desde la 
independencia. pasando por la pérdida de Texas. la intervención francesa, la guerra con los 

Estados Unidos. la lucha entre conservadores y liberales. la Reforma. el l'orfiriato y la 
Revolución mexicana. dejando fuera lo que se pretendía en el programa en torno a hacer 
comprensible el estudio de la historia contemporanca de México y del mundo, partiendo desde 
un repaso sintético de la Independencia de México. abordando simultáneamente aspectos de la 
historia latinoamericana y del mundo, hasta llegar a la crisis del sistema socialista. El único 
acontecimiento fuera de nuestro país que abordó el maestro, fue la Ilustración en Europa y no 
se mencionó ninguna otra transformación histórica mundial. 130

• 

Para dar por terminado el curso de historia de sexto grado, únicamente el maestro 
mencionó que después de la Revolución Mexicana vienen o/ras cosas. viene lo ac/11al. sigue 

el siglo X:\'. pero no se desarrolló ningún tema al respecto • 

.\//ro. ··En esa época /uchahan carrancislas conlra zapa/islas y dice mi 

ahuelila que se iban al mon/e a esconderse allí comían lo que había, 

st¡friá mucho /oda la gen/e. Después de la Revolución Mexicana vienen 

otras cosas. viene de lo actual, vean su libro en la página 78, dice siglo 
XX. porque ya sigue el siglo XX. (Aguslín se asoma al libro de 
.-lhunclio). ··131 

También en esa última clase reitera su concepción en torno a la historia. diciendo: 

.,. lhid. 
Do Para ver en detalle los temas del />/un y programa de estudio 1993 y los del libro que abordó el maestro puede 
remitirse al anexo 111 de este trubnjo o bien ni Plan y programas de es/lidio /9VJ. Op. cit.~ pp. 105 - 107 y al 
libro de texto. utilizado por el maestro: llisloria. Sexto grado. México. SEP .199.5. pp. 4.5. 
"' Rcg. 45/01-07-99 
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" la hi.'ltoriu es lo que pasú antes y husta lo que pasa hoy. lo que l'a 

a pasar maiiana ..... 1.fi 

Y aunque el maestro. no desarrolló puntualmente el temario indicado en el plan y 

programa 1993 1JJ, que hace la propuesta de enseñar en sexto grado. la historia de México a 

partir de la independencia de 1810. pero en relación con acontecimientos mundiales como la 
Primera Guerra Mundial. Revoluciones sociales como la Rusa y la China, Segunda Guerra 
Mundial. la guerra tia y la crisis del sistema socialista. se observó el interés del maestro por 
propiciar la reflexión histórica y con ello desarrollar capacidades para el análisis de la vida 
social contemporánea. como explícitamente lo menciona el mismo l'/an y Programas de 
estudio 1993, de educación básica primaria.•H 

A pesar de que el mencionado Plan también señala como rasgo. en el enfoque de la 
enseñanw de la historia: 

··Divers[ficar los ohjetos ele conocin1iento histórico. Por tradición los 
cursos de historia en la educación básica suelen concentrarse en el 
esludio ele los gramles procesos políticos y mili/ares. tanto de la his/oria 

nacional con10 ele la universal ... el proxra1na incorpora otros 
contenidos co1110 las tran.eforn1aciones en la historia del pensan1iento, 

de las ciencias y ele las manife.,/aciones ar11s/lcas, de los grandes 

cambios en la civili=ación maleria. en la cullura y las.formas ele vida 
coliclicma .. u; 

A lo largo del presente análisis hemos visto cómo el maestro, pareció centrarse 
fundamentalmente en el libro de texto y trató como lo dice el mismo libro de texto, ·•sobre 

lodo de la his/oria polílica de nuestro país. de las hazañas que le fueron dando unidad y lo 
hicieron soberano" 136

, aunque también, como lo vimos en líneas anteriores, hizo un gran 
esfuerzo por entrelazar la lucha del EZLN, la lucha indígena pero sólo como anexo de esa 
historia nacional. 

''!Id. 
1 
n Para mayor detalle ver en el anexo 11 t lo referente a los Contenidos temáticos de la asignatura de historia del 

sexto grado. durante el ciclo escolar observado: o bien ver directamente el Plun y Programas de eswdio 1993. 
Educuc.·ián Básica Primaria. 
1
'"' Plan y programas de estudio 1993. <Jp. cit .. p. 92. 
"' lbid p. 92 
D1> Ver presentación del libro de texto: Historia. Sexto grado. Op. cit. 
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Así también. de manera consciente o no. el maestro cumplió con otro rasgo en cuanto 
a fortalecer la función del estudio de la historia en la asignatura de Educación Cívica. ello lo 
detectamos cuando rellexiona sobre la personalidad y el ideario de las figuras centrales de 
nuestra historia. lucha que incluye la justicia. la liberta. la igualdad. la tolerancia. la unidad de 
los sujetos para luchar por un bien común. como lo observamos en el siguiente fragmento de 
registro: 

Miro: ¿Qué se fesleJa el 15 y 16. qué recordamos? 

Niño: ""la lucha de los mexicanos. de !vliguel I fidalgo··. 

Miro: ··Hidalgo solito··. 

,Viños: .. no. con los indios'' 

Nit'ias: "De los indios·· 

Mtro: "Sí. allí lamhién parliciparon los indios. la \'e= pasada les 

pregunlaha si hahía indios o no". 1-'
7 

Con la presencia de los "grandes" personajes de la historia. de sus hazañas. inicia la 
reflexión en tomo al respeto sus derechos como indígenas. así mismo a su capacidad para 
mejor sus formas de vida. Está pues presente. dentro de la enseñanza de la historia. el respeto 
a la diversidad cultural humana como un propósito de la misma Educación cívica. 

El maestro pretendió asi, propiciar el análisis. la rellexión y interpretación. de un 
proceso histórico donde se uniendo dialéctieamente pasado, presente, futuro. Sin lograr del 
todo desprenderse de esa historia de bronce, de la historia de héroes que como dice Luis 
González: 

sus nombres e.wán en las a\'enidas y en los parques. por haber 

matado o por haber sido asesinadas " 13
". 

En cuanto a la geogralia hay una relación con los contenidos de historia. en tanto que 
el maestro señala algunos lugares en el planisferio para ubicar algunos acontecimientos 

"' Rcg. 2/01-09-98 
DM Entrevista con Luis Gonzálcz y González.u¿Qué historia enseñar? ... en: C<!ro en conducta. 13(46): México. 
octubre 1988. Educación y cambio, p. 9. 

72 



históricos como la intervención francesa. 

~\·ltro:" Bueno. lij.!ando con geogra/ia ven1os en e ... le mapa. donde está 

Francia . España. Inglaterra (.\·e desplaza ha.\·ta su e.\'critorio de donde 
10111" el planisji.!rio y lo cuelga Ji-en/e al pizarrón y seiiula los 

mencionado.1· países). pero antes de llegar " la intervención .france.\'<l 
vu111os a recapilular ... Recuerden que esta111os hablando de liherules y 

consen1culores. Acuérdense que los conservadores quería que todo 
s(~uh•ra igual y los /ihera/es querían cambios, allí acuérden.\·e de Renito 

Juúre= era liberal. en/onces la intervención .francesa tiene que \•er con 
la cleudt1 ele México. '" 139 

De este modo. vemos una superficial relación con la gcografia dejando de lado lo que 
señala el Plan y Programas de estudio 1993. en cuanto que ""los alumnos recono:can la 
il!fluencia tlel medio sobre lt1s posibilidades ele/ de.wrrollo humano. la capacidad ele la acción 

del hombre para aprrJ\'echar y tran.~(<1rmar el medio natural. así como las consecuencias que 
tiene una relación irreflexiva y destructiva del ho111bre con el niedio que le rodea ... ¡.io 

Así pues. aunque existe un intento por ligar los acontecimientos históricos con 
asignaturas como Español. Geografia y Educación Cívica y sobre todo por mirarse a sí mismo 
y a los pueblos indígenas como sujetos que entretejen su propia historia, la visión del maestro 
no logra romper con la historia de bronce de allí que el tratamiento de la información de la 
lucha indígena zapatista se dé cómo anexa a la gran historia y de esta forma; a decir de 
Guillermo Bon fil Batalla: 

""No .i,·e la ve como historia en sí n1is1na sino como un complemento de 

otra historia central: la historia patria. es decir. la de los verdaderos y 

únicos mexicanos. A fin de cuentas. en esta perspectiva se busca que la 

historia explique el devenir de la nación mexicana, no la existencia de 
los pueblos indios "'141

• 

Asimismo las voces de los niños manifestaban un mayor gusto por la asignatura de 
matemáticas por considerar que es más valiosa. A diferencia de la historia que .. da sueño". 

1 
N Rcg. 40/09-03-99 

E: "'¿Oye Domingo. cuól es la materia que más te gusta?·· 
D: ··Matemáticas·· 

i.ao Plan y Programa.'i de estudio 1993,. Op. cit.,. p. 93. 
Bontil Batalla. Guillermo. Op .cit .. p. 234. 
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E: ··¿Por qué 11u11t•111á1icas "? 

D: "Es 111ás valiosa " 

E: "También a tus cle111cis compañero.\· les KUS/cm /as matemáticas ¿por 
qué crees?'' 

D: "Porque no les e/a 11111cho sueño" 
E: ··por eje111plo lu hi.'i·/oria a li le da ... sueño" 
D: "si"14~ 

En las 19 entrevistas realizadas en el grupo de sexto grado observado 143
, 15 de los 

niños y niñas manifestaron su gusto por las matemáticas, una niña por español, dos por 
español y matemáticas y únicamente un niño dijo que le gustaban todas las materias. Hubo así, 
manifestaciones en tomo al gusto de las matemáticas, por la utilidad que tienen: 

E: "¿Cuál materia te gusta 111cis? ·· 
M: "Matemáticas·· 

E: "¿Por qué?·· 

M: "Porque ahí aprendo hacer las cuentas y para que aprenda cuando 

algo compro, cuando co111pran1os algo, hace1nos la cuenta si nos dieron 

el vuelto completo o.falta. "1
" 

Quizá esta importancia e interés de los niños por dichas asignaturas se deba al mismo 
señalamiento del Plan y programas de estuclio 1993, donde se le asigna 240 horas anuales al 
español, repartidas en 6 horas a la semana: 200 horas a matemáticas, con 5 horas semanales, 
a diferencia de la historia que se le asignan 60 horas anuales, con 1.5 horas semanales. Según 
las observaciones de aula realizadas, lo que realmente se le asignó a la asignatura de historia 
fueron 37 horas anuales, repartidas en 2 horas aproximadas, de clase por semana 145 

• aunque 
en el horario 146 de clase del maestro aparecían dos días de 45 minutos cada uno, lo que hacía 
una hora y media de clase a la semana. Con lo que respecta a español y matemáticas, en el 
horario del maestro aparecen asignadas 4 horas con 45 minutos por semana, paro ambas 
asignaturas. 147 

'" ED/28-06-99 
14

·
1 Se hicieron 19 entrevistas semi estructuradas. de un total de 23 alumnos. aunque al inicio del ciclo escolar 

eran 24 alumnos pero a mediados del ciclo escolar dejó de asistir una niña. 
'" EMM/26-06-99 
tH Datos del concentrado de Registros. Ciclo escolar 1998 - 1990. 
l-H• lnfonnación obtenida del horario de clases del maestro. 
147 En el Plun y programas 1993. aparecen 6 horas semanales para español y 5 para matemáticas. el maestro me 
dijo que le restaba una hora y cuarto a español y 15 minutos a matem8.ticas para asignar ese tiempo a la 
enseñanza del mihuatl ya que no hay tiempo .. oficial"' asignado para esta asignatura. 
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Vemos pues, como la asignatura de español y matemáticas tienen gran importancia 
para el currículum olicial, el cual dice que " ... la e.•cue/a dehe asegurar en primer lugar el 
elominiu ele la leclura y la escril11ra. la f(,rmación 11wt1!f11á1ica e/cmemal ... " ''". El mismo 
maestro comentó. en algunas pláticas sostenidas. que por ser una disposición oficial debe 
dárscle el tiempo y la importancia requerida a esas asignaturas y que en especial a él le gustan 
las matemáticas y quizá por eso los niños y niñas le entienden y les gusta, pero que para la 
formación integral de los alumnos todas las materias son importantes. 

··Por que de alguna 111a1wru todas las usignaturas. co111p/e1ne111an. 

contrihuyen en la .fórmución. en esta búsqueda de 1111u .fór111aciú11 

inleJ.!ral tlel alumno. en/onces no podríamos de.\·c.:artur a/J...runas 

asiKnaturus, sino que todas son ilnportuntes. todas están en lo.\· planes y 
progra111as y a tocias se les da la atención y el tie111po que en los 111i.\·111os 

planes se tiene asignada a calla asignatura " 1
"'

9
• 

Si a lo largo de las 37 horas aproximadas de clase de la asignatura de historia. los 
héroes y los periodos íundamer.tales de lucha. como la Independencia. la Reforma y la 
Revolución Mexicana. parecieron ser el reforcntc para crear una conciencia de identidad 
común entre los sujetos de habla náhuatl que confluyeron en ese espacio. cabe la posibilidad 
de que dicho objetivo haya cumplido su cometido, pues los 19 niños y niñas entrevistados 
guardan memoria de los héroes enseñados en la clase de historia, entre ellos ocupa un lugar 
central la ligura de 1 lidalgo, recuerdo hasta cierto punto obvio. pues además de repetir la gesta 
heroica de este personaje en el salón de clase y el programa en el pueblo, recordemos que es 
una fiesta ~~nacional'· 

De modo que, li.ic generalizada la presencia de los héroes en las entrevistas: 

1-..·: "¿Que les e11se1la Ju 1naestro en fu clase de hisloria?" 

A: '"¿En veces nos enseña de Hidalgo o de More/os. ele Vicente 
Guerrero, de Pot:firio Dia ..... lln 

No podía quedar fuera de la lista de personajes ilustres. Benito Juárcz. como lo vemos 
en la siguiente entrevista: 

E: .. Qué les enseña el 111aes1ro ·· 

""Plan y programas 1993, Op. cit .• p.13. 
''"ERR/24·11·99 
"º EAB/28-06-99 
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./: "Cómo .fiu! /Je nito .lucí re=" 
E: "Qué mas les enseiía" 
J: .. Y o/ras cosa ... ..,.151 

Si bien es cierto que la visión de historia del maestro, no logra trascender radicalmente 
la historia patria. y los alumnos hacen referencia a figuras de .. héroes". algunos alumnos 
también tuvieron la oportunidad de darle más sentido al saber histórico escolar para su vida 
cotidiana. como lo podemos ver en la siguiente entrevista: 

E: "tu sientes que has aprendido" 
lvl: ··Un poco " 
E: .. ¿Cómo qué has aprendido? .. 
AJ: "Como el de la independencia de 18 JO .. 
E: "Y eso que has aprendido. te sirve·· 
M: "Sí" 

E: "¿Para qué te sin•e?" 
M: "¿Para mejorar un poco en la vida?. 
E: ¿En qué?" 

M: En nosotros 152 

Y aunque la historia desde el punto de vista de niños y niñas. fue el recuento del 
pasado: 

E: "Y para ti ¿qué es la historia? .. 
R: "Es todo lo que ya paso .. /jJ 

Fue "un libro que nos recuerda todas las cosas, cómo pasaron antes, cuando la 
revolución de la independencia, cómo pelearon con los extranjeros y cómo pelearon en los 
ca1npos. cómo derramaron sangre y todo nos recuerda " 154

• 

También se presentó como la historia donde los sujetos se saben parte de un devenir 

donde no únicamente los mestizos construyeron la patria mexicana. sino también los 
indígenas. 

'" EJ/28-06-99 
'" EMG/28-06-99 
"' ER/30-06-99 
os• EMM/28-06-99 

E: ··y en esa n1ateria qué le.\· enseña el 111aestro ·· 
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,\-/: "Nos ense1lu lo de Ju itule¡>endenc:ia, có1110 Sl!frieron los indios 
y lo.\· otros seilore.\· ". l!•S 

De otro alumno entrevistado tenemos la siguiente infonnaeión: 

/: .... : "¿Cuál es el 1e111a que a ti le ha gu.\'lado más?" 
S: ··La Revolucián 111exicana pues. 

E: .. ,: Y por qué la revolucián 111exica11a? ·· 

.\ .. : ""Porque ahí ve1nos co1110 luclwron los indis " 156 

Yernos pues, que si bien es cierto el indígena aparece en la historia, su participación 
aparece anexa a lo sucesos históricos nacionales como la independencia y la Revolución 
Mexicana. movimientos que explican el devenir de la nación mexicana y los proyectos criollo 
y mestizo respectivamente dejando fuera esa parte del México profundo el cual aún en la 
actualidad sigue fluyendo y navegando en el mar de la historia nacional. 

Así pues. el hacer posible la enseñanza de la historia de tal manera que no caiga en la 
pura repetición de los contenidos no es fácil. por ello no vemos una práctica docente 
totalmente emancipadora. más bien aparece en parte como una visión positivista, donde la 
repetición de la historia de bronce es suficiente para los sujetos enseñados, pero también 
encontramos en momentos la visión de una historia proceso, más cercana al acontecer de los 
pueblos indígenas. para cuya enseñanza el maestro retoma el material que cree conveniente, 
pues a su decir no existe material didáctico adecuado para la enseñanza de la historia en 
contextos indígenas. 

"'Id. 
"º ES/30-06-99 

··Pues no hay ningún material que lenga contenidos regionales, es 

decir. por ello no estamos esperando ningún material que nos llegue en 
donde vengan Jos conlenidos regionales, los únicos materiales que se 
utilizan son los libros de texto y sobre los libros de texto generalmente, 
trabajamos todos los maestros. Sin embargo. en cuanto a lo que 

respecta a mi trabajo se pretende o intento. este, un poco articular los 
contenidos de los libros de texto con el propio medio del niño. digo es 

un intento porque para eso se requiere hacer investigación en la 
comunidad y trabajar mas de lleno sobre ello. lo poco que se hace es 
un poco articular los contenido.\· que vienen en los libros de texto con 

a/¡;!.o más cercano del niño. Es decir. por ejemplo. si mi abuelita vivió y 
me platico un poco de la Revolución. cuando vemos la Revolución 
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At/exicunu. yo co111ento esla vivencia de mi ah11eli1u para que de alnunu 
111unera los a/1111111os sientan o vean q1w es/o ele la R1.•,·ol11ció11 klexicuna 

110 es alJ!o que s11cedió en otro e.\·tado o <.'11 utro 111}!.llr sino que 1t1111hié11 

aquí de al}!.111u1 111anera Ju }!.ente lo vivicj y a horita ya pasá. y yo siento 

que eso es af.v.o t11w puede interesarles u los nitios y pues iK11al en 
Tenan}.!O y en todos los puehlos pues hu de haher anciano.\· que tenJ:an 

es/os dalos pero no huy un 1ruh4jo así llllÍs serio. queda en inlenlo.\·. "157 

Con lo hasta ahora expuesto se puede decir que el maestro intentó una cnsci\anza de la 
historia en constante relación epistemológica entre el qué. cómo. para qué y para quién. en un 
ticmpo-espucio determinado. Convirtiendo su labor docente no meramente en una 
reproducción de un saber. donde lo indígena es el pasado que ya quedó enterrado. sino que es 
prcseme con proyección futura. de allí el manejo que hace de una historia como reivindicación 
de los derechos de los pueblos indígenas. 

A decir del maestro: 

" ... yo he encontrado que al ensciiar historia puedo 1111 poco co1110 

desllhogar111c. en el .•.;entido de t111e cual es 1ni sentir, en cuanto a lo que 

ha sucedido ... a los atropellos q11e se lum dado en contra de los p11eblos 

indígenas . ... Ja historia ... co1110 que es un e.,pacio en donde uno puede 

sacar a.flote el p1111to de vista de 11110 tanto del pasado. del preseme y lo 
que nos e.\pera a nosmros como p11ehlo.,· indigenas en el f111Uro. 

en/unces con es/o he insistido en el se111ido de que los niños, no sólo 

memoricen los datos sino que esta información la trasladen a lo que está 
pasando en su pueblo ... para que de esa manera ellos defiendan lo que 
tienen. lo que se dice que nos ha heredado la historia .. :·• 5

K 

A lo largo de este trabajo he mencionado que si bien es cierto hay una heterogeneidad 
de interacciones en el salón de clase. me centré fundamentalmente en el docente y más que 
nada en el contenido de la historia enseñado por él. Es así como me he dado cuenta que su 
actuación. en tanto sujeto. dentro del salón de clases estuvo mediada por su biografía personal 
y por su contexto histórico concreto. lo cual le permitió acercarse a una historia como 
reivindicación de los derechos como grupo indígenas en general y en particular, ya que él 
mismo como miembro de un grupo étnico. hablante del náhuatl. ha sentido la discriminación y 
los atropellos hacia los pueblos indígenas que habitan en la Montaña de Guerrero. por ello su 

"' ERRl~-1-l l -99 
1 ~K IJ. 
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recomendación en torno a que la historia reclame los derechos perdidos y forme parte de la 
lucha de liberación de los pueblos indígenas. 

De esta manera. el maestro no perdía ocasión para ligar el tema abordado en clase con 
el reclamo de los derechos indígenas, como enseguida lo veremos: 

.\1tro: ... ·· 11ueno después de es/u i11.forn1ació11 volve1110.\' u/ vierne.1¡, se 

co111ne111orti la constit11c:ián de 1917. por cierto que hay 1111 tlehate ya 

que se quiere refónnar el artículo 4º. ese articulo huhla ele noso/ros. 

t¡ue te11e111os derecho a nuestra cultura. nosotro.\· no dehe111os 

avergon=arno.\· de nuestra /enKua de nosoJro.\' porque en la conslituc:ián 
está que ese nos respete y nosotros dehen1os exiKir nuestros 
derechos ''. 15

"' 

Y como queriendo asirse a hechos históricos más apegados a la realidad indígena. en el 
desarrollo de las clases. en todo momento estuvo latente la mención del movimiento del 
Ejército Zapatista Liberación Nacional. como ejemplo de lucha, pero no para incitar a los 
alumnos a tomar las armas sino para reflexionar en torno a la situación que vivieron y viven, 
para reivindicar sus derechos y augurar mejores condiciones de vida de los pueblos indígenas . 

.. El alumno en este sentido. esperemos que le sirva para algo la 

historia. o sea no solamente aprender datos. sino aprender lo que es de 

ellos o sus necesidades. también tienen que participar ellos, y pues no a 

lo nwjor /ornar las arn1a.'i, pero si de al~una manera ser conscientes de 

</lle pues la.\· cosas no se logran con benevolencia del gobierno. ni las 

cosas se dan así de n1anera J!ra1uila. sino pues si an/es hubo 1nuchas 

gen/e que derru111ó la sanRre. bueno a horita sigue habiendo otros 

indíKenas en Chiapas. incluw aquí en Guerrero. en donde la gente 

siKue luchando, por las demandas por las que se ha peleado siempre. 

en/onces pues la historia no se ha terminado. continúa y de alguna 

nu111eru nosolros es/a111os presentes en esto y de alguna 111unera lo que 
\"e111os en historia. nos sirva para lo que hoy estamos viviendo.,. 160 

El reclamo de los derechos de los pueblos indígenas, estuvo presente a lo largo del 
ciclo escolar. el reclamo de un destino del cual fueron despojados primero por los españoles y 

luego por los mestizos. 

"" Rcg.35109-02-99 
'"º ERR/ 24-1 1-99 
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De esta manera: 

··Una historia propia no sólo es m:ce.,·aria para explkar el presente sino 
para jimdamentar el Ji1t11ro. El .fi1111r11. en c•.,·111s casos. '"' anle /mio la 
liherac:ión. la recuperación del derecho a c·onducir el propio cle.\"lino ... 

En tanto relación de agravios. la hi.\·/oria de lo.\' pueh/os indio.\· es 

sustento de reivindicaciones " 161 

No pretendo ver en la enseñanza de la historia hecha posible por el maestro de sexto 
grado, una total emancipación de la historia de bronce y una consciente y total reivindicación 
de los derechos de los pueblos indígenas por los agravios históricos sufridos. pero si creo que 
huho un buen intento por trascender a una historia nacional que apabulla el acontecer histórico 
de los pueblos indígenas. 

Así pues. el pensamiento critico y la acción reflexiva que en esos momentos demostró 
el maestro, resultaría de hecho acción contestataria si él mismo mantiene la noción consciente 
de que las escuelas no son simples sitios de instrucción. sino que son terrenos cambiantes de 
lucha y contestación. Por ello es deseable que el docente llegue a la comprensión de que el 
conocimiento, los valores y las relaciones antagónicas vividas están dentro de las culturas 
dominante y dominada que caractcriwn la vida de las escuelas y a partir de dicha comprensión 
practicar una nueva manera de enseñar. despojada de la fria memorización. de la retahíla de 
nombres, fochas y acontecimientos y en su lugar se anteponga la comprensión de la historia 
indígena propia. que pienso se está escribiendo con mayor fuerza a partir de la sacudida 
histórica de 1994. 

A partir de este acercamiento. que la ctnografia me permitió hacer, quisiera pensar que 
enseñar historia en las escuelas bilingües, se convertirá en la historia misma de los grupos 
indígenas, como algún día lo soñó Bonfil Batalla, y así dejar de navegar en el mar de historias. 
así también la didáctica tendrá su especificidad de acuerdo al contenido y al sujeto al que haya 
que "enseñar". Pues vuelvo a reiterar que enseñar no se limita o debería limitar a dar a 
conocer, sino desde una reflexión epistemológica en tomo al cómo. qué, para qué, para quién, 
y dónde, proyectar saberes necesariamente atractivos y útiles. 

Aún falta mucho por hacer. pero es menester que se multipliquen los docentes como el 
que tuve fortuna de conocer, y de esta manera se construya un camino donde sea posible la 
ubicación exacta de una historia de y para los pueblos indios. 

tbl Bonfil Batalla. Guillcnno. Op. cil .• p. 234. 
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A MANERA DE CIERRE 

Uno de los mayores triunfos al hacer el presente trabajo, fue precisamente el haber 
estado allí. en una aula de clases donde confluyeron sujetos nahuas, tratando de descifrar clase 
tras clase lo que sucedía en ese entramado cultural. Para tal cometido la ctnogralia representó 
un gran aliciente, que me permitió ir dibujando y a la vez desdibujando ese microcosmos que 
estuvo marcado por una heterogeneidad de interacciones y sujetos. sin embargo me centré en 
el contenido de la historias enseñado por el docente. 

La aventura dc estar alli. fue precisamente lo que me permitió ir paso a paso 
clarificando los sucesos. sin teorías preconcebidas, sino con una mente abierta que me llevó a 
ubicar al docente como sujeto que tiene una biografia personal, una cultura y una identidad. en 
un contexto histórico determinado. ello. según mi interpretación. le posibilitó darle otro 
sentido a esa enseñanza de la historia y asirse a un suceso histórico del último decenio del 
siglo XX. como lo es la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de esta manera 
enseñar la historia no de manera meramente lineal, centrada en fechas. héroes y heroínas. sino 
ir introduciendo esa historia. anexándola a la historia patria. Pude ver así, que la práctica 
docente del maestro estuvo influida por la efervescencia del movimiento zapatista. 

Tal vez la visión del docente no logró impactar del todo a esos 23 niños y niñas nahuas 
que estuvieron allí y que la retahíla de nombres, fechas y acontecimientos estén presentes en 
su memoria. sin embargo algo ha cambiado, pues recordemos que como sujetos tenemos 
múltiples determinaciones. las cuales nos permite elaborar nuestras propias hipótesis y de allí 
que se pueda trascender a lo establecido. a lo que se pretende como detem1inado. 

Si bien es cierto que la recreación de la historia que cotidianamente el maestro hacía. 
no dé pie a una emancipación total de la gran historia que se ha encargado de "ocultar" las 
historia. la práctica pedagógica del docente, nos obliga a ubicar en su justa dimensión el 
reclamo de una historia de los pueblos indigenas y no para los pueblos indígenas, en un 

contexto donde representan el 85% de la población de la región de la Montaña, siendo el 
grupo mayoritario el de habla náhuatl. 

Es precisamente en la enseñanza de la historia nacional, donde se reafirman y valoran 
las gestas de héroes y heroínas generalmente criollos y mestizos ante lo cual, la enseñanza de 
la historia debe aceptar "pasivamente" el objetivo de propiciar una convivencia social de 
··iodos los mexicanos" y la afirmación "consciente y madura de la identidad nacional", 
olwiamenle en detrimento de las identidades que impregnan el aire de la Montaña. Pero como 
lo vimos en el espacio donde cotidianamcnle convergieron alumnos y maestro del mismo 
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grupo lingüístico, es necesaria una historia propia. esa historia a la cual necesitan 
asirse todos los seres humanos. para tener un ideal de vida y un proyecto de sociedad. 

No quisiera dejar esta reflexión final sin ubicar en su justa dimensión la valía de los 
estudios etnográficos ya que. independientemente de lo que se pudiera juzgar como 
subjetividad, palpar esa realidad cada vez que la clase de historia se asomaba bajo el sol de la 
montai\a. me permitieron hacer una lectura. donde las detenninacioncs quedan fuera. es decir, 
no podemos de ningún modo afirmar que la enseñanza de la historia consistió en una mera 
transmisión de saberes y por tanto la escuela aparece como un sitio de instrucción. como un 
llano aparato ideológico del estado que se dedica a reproducir saberes, sin mediación alguna. 

Ya que el maestro reconociéndose a si mismo como indígena náhuatl. aunque de otro 
pueblo. imprimió su propio significado y subjetivación a la historia enseñada en ese ciclo 
escolar. hecho que le permitió entablar un diálogo presente, pasado y futuro. en el salón de 
clases. donde un suceso tan .rni Keneris como el movimiento 7.apatista de 1994 ocupó un lugar 
central. De alguna manera pretendió con ello. la reflexión en torno a la discriminación y la 
pobreza con que se tienen que enfrentar cotidianamente esos sujetos de carne y hueso que 
estaban allí en ese salón de clases. 

Sabemos de antemano que un estudio etnográfico no es toda la realidad en tomo al 
acontecer educativo, sin embargo, la riqueza que aporta es precisamente que a través de una 
mirada microscópica. los sentidos !luyen hasta encontrar una aproximación convincente. para 
comprender lo que acontece en lo que algunos estudiosos han dado por llamar currículum 
oculto. 

Con lo observado. en tomo a la enseñanza de la historia. durante el ciclo escolar 1998 
1999. en un salón de clases de 6° grado de un pueblo náhuatl. puedo afirmar que el docente 

intentó trascender a una cnscñanz.a de la historia de bronce e ir anexando fragmentos de una 
lucha. visible desde 1994. que ubicó a los pueblos indígenas en el concierto de la historia 
nacional. 

Esta lección. nos debe llevar a repensar a la didáctica en un contexto educativo 
nacional heterogéneo. acorde a la especificidad del México que somos. 

En torno a la historia puedo decir que no es únicamente querer enseñar una historia 
apegada a lo indígena. sino que implica un reto frente a los valores dominantes de la cultura 
nacional. los cuales tendrían que identificarse y analizarse a la luz de los valores y saberes 
indígenas. para transformarlos en esa historia de los pueblos indígenas y para ellos mismos. no 
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solamente para transmitirlos mecánicamente a las generaciones futuras sino para aprehender y 

aprender a partir de la cultura misma. en una relación dialéctica presente. pasado, futuro. 

Es necesario. pues. partir de una historia local, de una microhistoria que posibilite el 
reconocimiento de lo inmediato sin dejar de lado u olvidado lo mediato, es decir, no pretender 
que en aras de una enseñanza de la historia a partir de la especificidad indígena se pierda la 
riqueza de la historia humana. pues saber de nuestro pasado. del pasado de nuestra familia. de 
nuestro pueblo. de nuestra nación e incluso del hombre en su conjunto nos hace volver más a 
nosotros mismos. sin falsos nacionalismos y ctnoccntrismos que tanto dañan la convivencia 
humana. 

Después de haber transitado por esta parte del México profundo. estoy plenamente 
convencida de que siempre habrá espacios donde germinen y se desarrollen otras y nuevas 
fuerzas que contesten a una visión homogencizante. El análisis de este espacio cotidiano me 
ha demostrado que hay una distancia visible entre la intención de la enseñanza de un 
determinado saber. desde lo que podemos considerar como curriculum oficial y su realización 
cn la práctica cotidiana. ya que el maestro, pese a ser la Jixura legitima del conocimiento no 
reproduce ese saber como tal. pues lo transforma a partir de sus determinaciones culturales e 
históricas especificas. 

Es menester. para acertar en una enseñanza de la historia a determinados sujetos, 
hacerlo desde la visión de los implicados y con los mismos implicados. De esta manera la 
historia y la enseñanza misma estarán cstrccbamcntc ligadas, dando respuesta al qué. cómo 
para qué. a quién. en un tiempo - espacio determinado. 

Es pues el presente documento, un acercamiento al contenido de historia enseñada por 
un profesor náhuatl. a finales del siglo XX, sin embargo quisiera que para el siglo XXI este 
mismo documento nos pudiera dar paulas para continuar en el camino de In explicación, el 
análisis y la interpretación microscópica de determinados contextos educativos, para de esta 
forma acercamos a una enseñanza más apegada al ser no sólo de los tcnangueños sino de cada 
uno de los grupos indigenas de nuestro país. 

Esta última parte. con la que pretendo cerrar por el momento el presente trabajo, 
qucdaria incompleta si dejara de expresar lo que para mi implicó el haber estado allí 
confluyendo en una aula y en un pueblo con un grupo étnico con una cultura diferente a la 
mía. 
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A.ntes de llegar a conocer más de cerca este salón de clases y en general este contexto. 
siempre pensé que la discriminación racial se daba de los mestizos hacia los indígenas. por 
comentarios al interior del salón. me di cuenta que también existe la discriminación 
interétnica. de lo cual incluso los mestizos no se escapan, entre ellos yo. Pues a pesar de 
convivir ya un buen tiempo en este contexto y haber establecido lazos de compadrazgo y de 
alguna manera formar parte de algunas familias indígenas extensas. es difícil involucrarse en 
una red simbólica ajena, donde de buenas a primeras s<: te acepte totalmente. 

El mirar de cerca comportamientos tales que van desde la sorpresa de encontrar un 
salón dividido en dos. pues durante todo el año de un lado se sentaron todas las niñas y de un 
lado todos los niños. el comportamiento grosero de los niños para con las niñas. el encontrar 
un comité de ··padres" formado por puros hombres. me llevó a inícrir el papel que juegan las 
mujeres en ese contexto. Mirar estas circunstancias en las que se desenvuelven las niñas. 
aunadas a la pobreza que predomina en el pueblo me hace pensar en el futuro mio y de las 
mujeres en general. aunque la historia enseñada por el maestro propugna los derechos de los 
indígenas, no olvidemos que dentro de estos derechos esas mujeres indígenas, los niños y 

niñas indígenas. los jóvenes indígenas. los ancianos indig<:nas. 

Si bien es cierto que me emociona hablar de las cosas positivas encontradas en el salón 
de clases y en una de las tantas realidades indígenas, que comparten cultura, lengua religión, 
comida. etc.; sin embargo. en ese estar allí aprendí a mirarlas plagadas de contradicciones. a 
mirarlas humanamente. 

Desde mi identidad aprendí a aceptar y mirar al otro como igual. pero diforcntc: es un 
aprendiz.aje invaluable que de una u otra manera marca hoy cada uno de mis actos; aprendizaje 
que quiero compartir a quienes desde la pedagogía pretendan acercarse a re:alidades 
multiculturales y de esta forma responder a la especificidud educativa de la diversidad que 
somos y ¿por qué. no'! Pensar que es posible una convivencia intcrcultural. 
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ANEXO 1 

GUERRERO EN LA REPlJIJLICA MEXICANA 
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Simbología 
a) puerta 
b) ventanales 
c) pizarrón 
d) silla 
e) escritorio 
t) mesabancos 

ANEXO 11 

LA ESCUELA 
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ANEXOlll 

CONTENIDOS l>E LA ASIGNATURA l>E lllSTORIA l>E SEXTO GRADO, SEGÚN 
EL PLAN Y PROGRAMAS l>E ESTUDIO 1993. El>lJCACIÓN BÁSICA. PRIMARIA. 

SEXTO GRADO 

Repaso sintético de 111 Independencia de México y de los paises de Latinoamérica 

Las primeras décadas de la república en México 

Las dilicultades del país independiente. La herencia colonial 

Las lucha internas y La debilidad e los gobiernos 
Centralistas y lcdcralistas 
La ligura de Santana 

Las actividades económicas 
La agricultura y el latifundismo 
La minería 

Las diferencias sociales. La ciudad y el campo 

La vida cotidiana en las primeras décadas de la República 

Los conflictos internacionales y las pérdidas territoriales 

La deuda externa como füente de conflictos. La ""guerra de los pasteles .. 

Texas: la guerra. la separación y la anexión a Estados Unidos 

La guerra de 184 7 y la resistencia mexicana. 
Chapultepec y la deli::nsa de la capital 

Los tratados de Guadalupe l lidalgo 
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Lu rcformu libcrul 

La dictadura de Santa Anna 

Las ideas de los liberales y los conservadores 

La generación de los liberales 

El Plan de /\yutla y el triunfo liberal 

La Constitución de 1857. Partidarios y adversarios 

La guerra de Reforma 
El triunfo liberal 
Juárez y las leyes de Reforma 

La intervención francesa y el segundo Imperio 

Los problemas económicos de México y las presiones extranjeras 

Los intereses de Francia y la intervención 

La defensa de México: el 5 de mayo de 1862 

Juárez y los liberales ante la invasión 

El Imperio de Maximiliano. El papel de los conservadores 

La resistencia nacional y la derrota del Imperio 

La restauración de la República 

La democracia política y las diferencias entre los liberales 

Los problemas económicos 
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La cultura nacional 

l .a vida cotidiana 

El desarrollo de Europa en el siglo XIX 

1.os avances científicos y técnicos 

El apogeo del industrialismo. Las relaciones comerciales y el colonialismo 

Las transformaciones sociales y sus conflictos 

Las ciudades y los cambios en la vida cotidiana 

Los conflictos entre las potencias 

El Porfiriato 

Los antecedentes de Porfirio Diaz y los foctorcs que favorecieron su arribo al poder 

El establecimiento de la dictadura. Sus mecanismos politicos. 

Los cambios económicos durante el porlirismo 
La agricultura y el desarrollo del latifundio 
La industria y la situación de los obreros 
La minería 
Los ferrocarriles y su impacto 

El crecimiento del descontento social y la represión 

La cultura y la vida cotidiana 

La Revolución Mexicana 

Los precursores de la revolución 
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Madero ysu ideario democrático 

1.a revolución madcrisla y la dcrro1a de Díaz 

El gobierno de Madero. Sus adversarios 

El asesinato de Madero y el gobierno de 1 luerta 

·e La revolución constituicionalista 

• Las divisiones entre los caudillos. El triunfo de Carranza 

La Constitución de 1917. Sus principios y principales artículos 

La estabilización y las reforma~ de la Revolución cnlrc 1920 y 1940 
El reparto agrario 
El impulso a la industria 
La protección de los derechos sociales 
La educación pública 
La expropiación petrolera 

El mundo durante la Revolución Mexicana 

La rivalidades de las potencias y la Primera Guerra Mundial 
V cnccdorcs y derrotados 
Japón. una nueva potencia 

Las revoluciones sociales 

Rusia 
El nacionalismo chino 

Las transformaciones técnicas y los cambios de la vida diaria 

Las transformaciones del México contemporáneo 

La estabilidad política: avances y conflictos en la consolidación de la democracia hasta el 
gobierno de Adolfo Lópcz Matcos 

El cambio económico 
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La industria y los servicios modernos 
La agricultura y sus problemas 

El cambio social 

Desarrollo de la sociedad urbana 
Crecimiento de la población 
La seguridad social 
La educación y la cultura 
Los cambios en la ciencia y en la técnica 
Algunas transformaciones de la vida cotidiana 

El mundo a partir de 1940 

EL militarismo autoritario y las tensiones internacionales 

La Segunda Guerra Mundial. Vencedores y vencidos 

La descolonización del mundo 

La ··guerra fría" y la crisis del sistema socialista 

Los cambios científicos y técnicos y su impacto den al vida cotidiana 

La desigualdad entre las naciones 

Los riesgos del deterioro ambiental 

Recapitulación y ordenamiento 

Rcfor;:amicnto de los esquemas de la temporalidad y secuencias históricas 

Ubicación de los acontecimientos y personajes fundamentales 
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TEMAS DEL LIBRO DE TEXTO, DE SEXTO GRADO, UTILIZADO POR EL 
MAESTRO 

LECCIÓN 1 LA REVOLUCIÓN DE INDEPENDENCIA 
El siglo de las luces 
Cómo se Icen los siglos 
Antecedentes de la independencia 
Monarquía y República 
La conspiración de Querétaro 
El grito de Dolores 
La campaña de Hidalgo Contra la esclavitud 
Del pensamiento de Morelos 
La campaña de Morelos 
Manuela Medina. capitana de Murcios 
Lecturas/ Atender a los indigenas 
La enseñanza de las artes 
Mapa/ Campañas insurgentes 181 O/ 1821 

LECCIÓN 2 LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA 
Las Cortes y la Constitución de Cádiz 
La Clemencia de un Bravo 
Fray Servando el indomable 
La Nueva España hacia 1820 
Triunfo de la Independencia 
Lecturas/ La entrada del Ejército Trigarantc 
Prisión y muerte de Mina 
El abrazo de Acatempan 

LECCIÓN 3 LOS PRIMEROS AÑOS DEL MÉXICO INDEPENDIENTE 
México se hace República 
Los primeros presidentes 
La primera reforma liberal 
La reforma de Gómez Farías 
La independencia de Texas y la Guerra de los pasteles 
La guerrn con los Estados Unidos 
Conservador y patriota 
Lectura/ Padierna 
Mapa La guerra con los Estados Unidos 1846 - 1847 
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Mapas/ El primer imperio 1 823 
Primera división política de la República 1824 

LECCIÓN 4 LA REFORMA 
La li.Jcna del derecho/ Respeto al derecho 
El primer telégrafo 
Los 1 ibera les en el poder 
La constitución de 1857 
Las leyes de Reforma 
La intervención francesa 
El imperio de Maximiliano 
La sociedad mexicana 
Lecturas/ Libertad de cultos 
Juárez cuenta cómo llegó a la escuela/ Pensamiento de Juárez 
Mapa/ La guerra de la intervención francesa 1862 - 1867 

LEECIÓN 5 LA CONSOLllJACION IJEL ESTADO MEXICANO 

l.a paz porlirista 
La prosperidad porliriana 
Sociedad y cultura 
La dictadura porlirista 
Lecturas/ El ferrocarril a Manzanillo 
Extranjerismo y nacionalismo 
Promesas/ 
Mapa/ El porliriato 1876 - 191 O 

EL SIGLO XX 

LECCIÓN 6 LA REVOLUCION MEXICANA 

El Plan de San Luis Potosi 
Comienza la Revolución 
Revolucionario en el exilio 
El gobierno de Madero 
Madero gobernante 
La Decena Trágica 
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La Revolución Constitucionalista y la Convención de /\guas Calientes 
Símbolo del agrarismo 
La Constitución de 1917 
Estadista y estratega 
Lectura/ De la toma de Zacatecas 
Mapa/ La Revolución Mexicana 191 O - 1920 

LECCIÓN 7 L/\ RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS 

Se restablece la paz 
Comienza la reconstrucción 
Revolución cultural 
La rebelión dclahucrtista 
La rebelión cristcra 
El Partido Nacional Revolucionario 
Nueva Participación 

Lecturas/ Vasconcelos entrega libros 
Una semblanza de Álvaro Obregón 

LECCIÓN 8 LA CONSOLIDACIÓN DEL MEXICO CONTEMl'ÓRÁNEO 
Población 
La nacionalización del petróleo 
La Segunda Guerra Mundial 

La expropiación petrolera 
Cambio de vida 
Crecimiento 
Vida deportiva 
Vista al futuro 
Lectura/ Símbolos Patrios 

ACTIVIDADES 
Lección l. La Revolución de Independencia 
Lección 2. La consumación de la independencia 
Lección 3 Los primeros años del México independiente 
Lección 4. La Reforma 
Lección 5. La consolidación del Estado mexicano 
Lección 6. La Revolución Mexicana 
Lección 7. La reconstrucción del país 

Lección 8. La consolidación del México contemporáneo 
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