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DESPERTARON 

Se cansaron de la opresión 
se cansaron de la explotación por los ladinos 
por eso ya somos diferentes 
y nos acordamos de los héroes 
que murieron en la represión 

Si eres indígena 
es un delito 
si eres kaxlan no habrá problemas. 
t:."A dónde iremos entonces 
si no somos tomados en cuenta,':' 

Dónde escondernos 
si nuestros cerros sagrados están profanados 
nuestros ríos manchados 
nuestras montañas destruidas. 
Hoy un motivo 
y hay una razón de este alboroto 
por tanta enfermedad 
en cada territorio 
y en cada pueblo. 
Por eso hay sangre 
y hubo una decisión. 

Autorizo a la Dirección General de Bibliolecas •;o "' 
UNAM a difundir en formato eleclronir.o e impreso el 
contenido de mi trabajo recepc1nnat. 

NOMBRE• 6l:>e e12:.1:: ª·-'º=-------
<..Ee.11;.. ..i TC.5 ~Lll!.rA 

FECHA• e:.. 2- !} ~ & e R. 1 1. Oct. :aQ.3 
F 1 R M A ,::::z¿:::;.;,,,· ='--¿~.::.f/1-....;.. ______ _ 

ILI:KIK 

Jilubik ta uf z'inel 
jilubik ta elk'anel yuun le jkaxlanetike. 
Ja' yu'un fano chijelotik xa 
ta jtojtik ta na'el le yak'a xch'i'ch'elik 
tzkoj le utz'intajele. 

Me jbatzí' vinikote 
yu'un la mili/al ta jyialel. 
me jkaxlanote mu la Jauk m11ilal· 
t:'Bu van ch1jbat chkal cha'a 
me mu xiját ta muk'e.:> 

Buxa chbat jnak'batike. 
vitzet1ke mu'yuk xa ich'b11 xch'ulef. 
ukumetike, naka ixtalanbi/ xa, 
te'ak'et1ke. lajcbal yuunik le jkaxlanetike. 
Oy van smsj kusi tzkoj le k'ope. 
yu'un van ep chame/ 
ta jujun osif. 
ta jujun jteklum. 

Ja' van yu'un iltk1k ta milbajif. 
ja van yu'un te no k'alal tona. 

Alberto Gómez Pérez poeta tzotzil 
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A los batsí· viniketik (hombres y mujeres verdader@s) 

del Municipio Autónomo en Resistencia de San Pedro Polhó, Chiapas. De quienes 

aprendí que para lograr un mundo más justo e igualitario, tenemos que luchar para 

conseguirlo y que lo más importante de un ser humano en momentos adversos, es la 

dignidad y la resistencia .. 

A l@s niñ@s, promotor@s de educación y a tod@s aquell@s que hicieron posible 
.. ; 

la realización de esta propuesta de lectoeséritura. Agradezco a 

Miguel Hernánde~>Día~, p~r sú apoyo en la revisión de 

. la estructura gr~rncitical deltzotziL · · 
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INTRODUCCIÓN 

A petición de las autoridades del Municipio Autónomo de Polhó, que demandaban a la 

Sociedad Civil, atención educativa para su población (desplazada en su mayoría), se 

constituye el proyecto Ta Spol Be (abriendo camino). Meses después llegamos a Polhó, 

un grupo de nueve voluntarios en mayo de 1998, con el propósito de capacitar (durante 

un año, período que se ha ido prolongando) a promotores indígenas, quienes atenderían 

la necesidad en educación de las comunidades desplazadas. 

Nuestro arribo a. la comunidad, ocurrió en momentos de intensa tensión ya que 
.. ·.- . ', '.'" , .. , 

se había iniciado el des~an~elamie11to de _los Municipios Autónomos, por los gobiernos 

federal y estatal. -En·esas condiciones, que no son las óptimas, para desarrollar el 
. . .. -- - . 

proceso de _enseñanza-aprendizaje, nace esta propuesta como respuesta a los 

obstáculos _Y las en?rmes dificultades que se nos han ido presentando en estos cinco 

años. 

En t9g8 se trabajó con l@s promotor@s en talleres que tuvieron como 

objetivo, conocer_ las expectar_ivas que éstos tenían de la educación: ¿cómo tendría 

que ser ést(I ed~_~ació~?; , i.é~'!'-º tendrían que ser ell@s como maestr@s?, ¿qué 

contenidos se tendría~ _que: impa~tir?. lqué lengua se hablaría en clase?, entre otras 

cuestione~: D<~;~i~,~~c~~-,~.h~sta agosto_ del 2000, se gestó la metodología para 

elaborar und'p~~~~~t~'<l,:t1~~td~~critur~ en tzotzil. Desde principios del 2000 se ha 
'..'- .':~,t~;:~;'.;1"~/(.: ;-'{~~i/~~z:·~ .... ~:,:t;t~};_;_'._:{.' 

puesto en prá~tica y\se_. ¡,ar enriquecido y/o corregido, con la participación de 

promotores y :n;~@~' q~i:~9~:!
1 

~n' ~ltima i~stancia decidirdn su pertinencia. Por lo 

pronto con~e'st~~~f~i~·: coni::luye una etapa, en la construcción de una educación 

participativa que aspira a ser autónoma y liberadora. 
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En el primer capítulo se describirá uri poco las condiciones generales del Nuevo 

Municipio Autónomo ~'1 Rebéldíácle.scin!P.;dro.Polhó, Ch.lapas. lDónde se encuentra .. ·- - ' -· - .. ~- ... - . . _,. - -·'· - . 

ubicado?, lquÍé~és lo .':~nf~~mall y ¿n qué condiciones?, lcuál es su estructura social? 

· En.~f¿apítüíi>'d~s; 5¡;·h~ce',;,énción de la importancia de la lengua materna, la 

funcióll'~~~ia(~··d~mu.~i~ativa, y se abordará brevemente la función de las lenguas 

indígenas 11'cistdril.Jestros días . 
. -., ~~-¡:·._::~~~ 

En este capítulo, se especificará cómo, desde la época de la conquista en 

México, como en otros pueblos dominadas, se ha tratado de imponer la cultura, la 

religión y la lengua de la cultura dominante, identidad que ha sobrevivido en muchas 

comunidades de nuestro país, pese a los intentos de bilingüismo, de desplazamiento o 

de asimilación que por siglos han padecido los pueblos originarios. 

La práctica educativa en nuestro país fue y sigue siendo en varios espacios la 

castellanización.S lo qu.e ha .traído como consecuencia la reducción de los espacios de 

uso y de des~la~ri~Í~rÚ·.;'. de las lenguas indígenas, al grado de que muchas de ellas 

están en leí a~t~~IÍdci~ eh p~ligro de extinción . 

. -.-, . 

Los desc~ndientes de los pueblos originarios, como lo muestra la historia, han 

perdido en ·algunos casos su cultura, historia, arte, idiomas, sistemas normativos, 

medicina, religión etc .. y, en otros. han mantenido formas de continuidad o diferencia 

cultural; no obstante la dependencia en que hayan estado respecto de otros grupos y 

aún cuando se les despojó de todo, o parte de su territorio. 

1 Desde el siglo XVI se utiliza la palabra castilla como sinónimo de la palabra español. 
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En el caso de los pueblos de los Altos de Chiapas (tzotziles y .tzeltales) que 

mantuvier:on una continuidad o diferencia cultural en buena parte de sus prácticas 

sociales, puede· afirmarse que conservan su identidad como descendientes de ·los 

mayas, aun cu.ando sea acomodándola a las circunstancias en que han tenido· que vivir. 

Subsistiendo a:veces en zonas de refugio y en situaciones muy precarias, su diferenda 

cultural. résp~cto .. de los otros grupos, se manifiesta en su visión del ·mundo, 

tradiéione5:;: v~l~res morales, preservación de la propia lengua, organización familiar y 

social, fortna<'·~.e. gobierno, sistemas normativos, relación con la tierra, empleo de 

técnicas tradicionales, entre otras. 

Durante siglos los descendientes de estos pueblos han padecido olvido, 

abandono, margina~ión y explotación de sus comunidades por parte de grupos 

hegemónicos sean éstos conquistadores, criollos o mestizos. Ello ha originado 

levantamientos que fueron sofocados a sangre y fuego. Después de la Independencia, 

los indígenas han sido considerados en no pocas ocasiones como un obstáculo para la 

modernización e integración del país. Han sido objeto de distintas políticas con el 

intención de mexicaniz~rlos, es decir asimilar/os y aculturarlas. Los gobiernos pos 

revolucionari.os.dierón atenéión especial al problema indígena mediante la educación, 
•. ,·"· -, -,;;._- ··¡.. " 

cuyo primer objetivc;i era la lncarporación de l@s niñ@s a la vida nacional mediante el 

cambio cultural/.· > .. ::•:· ' 

·'.r~< .. 
El primel'/;.paso:> en este proceso era la alfabetización, que se hacía 

exclusivame~;;{~·,e~·t1'.~i9~~: nacional (español); los escasos resultados y estudios 

efectuados·~~,,;~t~c,'s''iÍciís~.s con ~h1o~las Hngülsticas han demostrado el fracaso de 

este tipo de<p~á6tii~'.~~~·~hr;orm~nte; l~;poÍltica educativa se reformó y actualmente 

existen libros·J~ó~~;~:'~r~~uito ~n-da~i\odas las lenguas indígenas que se hablan en 
,_: c¿.-c:;-c-··=;-_~-.o- ~,;,-,-;-'.;;.:':~--.-~--=·; ____ , __ ""_-·.;··e-;-, - -~ -. 

México. Sin'~mb~rg~}~fds.'n~cdnsidera~ las diferencias culturales que se presentan 

• Castellano. que es como lo nombran los pueblos indlgcm1s. 
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en un mismo grupo, se.estandarizan las costumbres, formas de vida y de hablar de 

No obstante, los,objetivos de la política indigenista en materia de educación, 
: ::. ~-'; -'·:~:· ·- .. ,. .'· -. : 

han sido.cuestiÓnac:los _como nunca antes a raíz del levantamiento zapatista en 1994 y 

qued~ró~·~~~ntad~~ ~~;.lo~~cuerdos de San Andrés, donde se señala que los programas 

edué:ativos,.d~,bé~'..ser>,elaborac:los en consulta con los pueblos indígenas, donde se 

recoján los coi;!~l1icio,s ~egionales que reflejen su herencia cultural. 

E~ es2s~~;&.i'eri el c~pítulo tres, se analiza la importancia que tiene la lengua 

materna, se conoc~~Ó 2 cle'.:~anera mínima Ja estructura lingüís~ica del tzotzil, su 

:::~:r:;~,~~~~~~~~i1~i~~1Í~f ~~~J,~~E~.:::::.:: 
propúestá de lecto esc~iturá 'que se preseñtá'en el capítuló cinco::;;\ \ '. .. 

; ;,: .- . f, ·::-1:'.';-. --~,~.~~::-~·~: .:,,,,.. ,,., ;¡~~:·:·:!?.-,:-::¡~_;;,~<fp.~,~t/· ~~~~_;_~~-·;~~:;../~-':\/,~~:: c:\~.c:~ -~!','~-·· .• •'.'.:: ~· 

::,.:::iiti~~l~~[f~l:~~f?,~.~~if~?~:;::~::=~:; 
es el mejorh:sino .. 'so.lamente ~frecer una visión general de ellos y algunas 

.'· H ~ '. ··,,: "',º· -~-, 

consideraciones, 'a'lrl?specto. 

Ante este .. escenario, en , el capítulo cinco, se presenta la propuesta de 
"_ .. _,-

lectoescritura;én .lengua . .tzotzil, elaborada conjuntamente con l@s promotor@s de 

educación y: 1@'~,,·n_iñ@s .. ·.,Incorpora · los conocimientos didácticos y pedagógicos, 

"aprender. esd~·C:han~~·:.~~apr'ender haciendo" "aprender siendo", de la tradición oral. 

cuya función:~~•.Jl~'rece~ la' transmisión de saberes y conocimientos colectivos que 

parten de un mismo origen cultural y que dan sentido a la organización social. 
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Para facilitar el proceso de aprendizaje en l@s_niñ@s indígenas, se retoman 
todos los aspectos que' permean_ su ~otidianidad;·'_l@s niñ@s indígenas aprenden a 
sembrar, a pizcar.café, a cortar l~;_leriCI, ÍCI; nÚ'ías ~prenden a bordar, a tejer en telar 
de cintura,.ª hai:er iClrtiuas; etc'. También''apr~nden suforma de organización y sus 
sistemas .. nor,;;ativ;s,

1

6;;~~~i;Clj~·~Ü~~·~·•dJ~n:f~~inan~tJral. 

:::~,:,:f '~f ~m·.•.teit1.ªo}d;·'ºf.:l:o~glt1~ª:'.r.1.;ª".tiJe\'.;n:'.·~ª"·~ªº.'.1;.'.:\~co~ .• n'.~t~e:_~xj.:t0.1_:0J,. __ ._1c:.:0~ .. ~m~.¡u'.{n;_d1tt:.:a:_.rc .. 1:0:.::::::~:::: 
aplicación /c:!.;~:ú~~ . _ _ lo_ que destruye la 
relación .;ntre 1CI es~ritura:~ 1CI íí.n9ua Cl~Cl1; 10 que'é1Cl'~orriCl}~~1tado que se dificulte el 
aprendizaje: ' ;;:_·:;:-

>' ' ' " :· • • : .' • e• :·' :~ :: ,' •• -

Es ta prop~ésta cci~sider:~. no;.S,ó,.lf. los hpe~to~:t~ór.lco y pedagógicos sino, 
retoma· leí• importancia que tiene. ia lengua mcitérnci;c'as'pe~tó'S cúlturalés y· lingüísticos 

,.- ' ' ,. >,' ~ ";'.l_ '. - . . . . 

específicos de la comunidad de SanPedtoo Poíh6,,chiapas:·cci'! el objet!vo ,de crear una 
metodología que f'á~orezc~ el proces~ d.; .;rÍseñan~CI- apréndizaje. · 
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... - ..-.,. -- #·-.. --J>· .... ~ ....... ,_.,.. ___ ,,,~--·--- ,.. .. ______ .. ____ -, ..... -. __ ,,,,,, __ ,,,, ____ .. ,. ___ ,...,,,,,,,_ .... _. . ..,, . . 

Capítulo J: 

Características generales de la comunidad 

de San Pedro Polhó, Chiapas 

(Municipio Autónomo en Resis"tencia) 

Historia de una paloma 
El día 15 de octubre de 1997. aquf en Municipio Autónomo Polhó. 
vino volando una palomo y bajo acó a comer. Los campesinos le 
dieron mafz y comió, le dieron frijol y comió, le dieron pan y comió. 
le dieron tortilla y comió, mucho alimento que comió, por eso las 
autoridades de este municipio pensaron que vino a dar luz. Cuando 
se fue, se fue volando por el Este, así quedó la historia de una 
paloma por todas las naciones internacionales. 

Miguel promotor de educación 1999 
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Co.racterfsticas generales de la comunidad de Son Pedro Polhó. 

Ubicación Geográfica 

_,.._ El municipio constitucionol de 

San Pedro Chenalhó se 

encuentra ubicado a 60 km' .. 

de San Cristóbal de las Casas, 

(a dos horas en transporte) en 

la región tzotzil de los Altos de 

Chiapas, su superficie es de 

139 km'. Dentro de este 

municipio, está el Municipio 

Autónomo en Rebeldía de Polhó, 

que antes de 1995 era un paraje más de San Pedro Chenalhó. Actualmente están 

asentados dos ayuntamientos en Chenalhó: el constitucional gobernado por el PRI 

(partido oficial en ese momento) y el de San Pedro Polhó, Municipio Autónomo. 

El Municipio Autónomo en Rebeldía de Polhó, col.inda: con los parajes de . . 

Yabteclum, Poconichim, Acteal, Yivelhó, Bajoveltik y la _Espe.ranz'a. Por·su ubicación 

geográfica (los altos) el cl~mCI es húmedo templado,. con lluvias en verano e invierno 

principalmente: Debido akis ca~acte,.lsticás Climáti~as,'son trivorables los cultivos de 
_,,· .. ~. 

café, plátano/ ért~i~os,'é maíz,\ fríjol y una gran variedad de. verduras y tubérculos 

comestible$ qü,e fór;:.;,a~ parte de la dieta de sus residentes. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 14 



Carocteristicas generales de la comunidad de Son Pedro Polhó. 

Sus habita.ntes son tzotziles, el segundo grupo étnico más numeroso en Chiapas, 

con 3 912 081 hablantes; de éstos 1 936 785 son hombres y 1 975 296 mujeres.' El 

vocablo hace alusión a "hombres murciélago" (que fue como los llamaron los aztecas 

cuando penetraron a su territorio). Sin embargo, ellos se identifican a sí mismos como 

bats'i viniketik, es .decir, "los hombres verdaderos". Por lo que su lengua es el bats'i 

k'op o "palabra verdadera", que es una variante de las catorce lenguas mayenses que se 

hablan en Chiapas. 

El vocablo Polhó, significa "por donde corre el agua" y hace alusión a la 

curvatura del río donde se forman remolinos. La mayoría de la población del municipio 

es monoli.ngüe, no hablan español, principalmente las mujeres y l@s niñ@s. 

Formación del Municipio Autónomo de Polhó 

J :" .. " .. :;:::.".."":'~;:':._.-,-.. 
J t ... ,,,u, ..... t.,..M• El 9 de diciembre de 1994, 

el EZLN anuncia que tiP.ne 

presencia en 38 municipios, 

de los 111 que integran el 

estado. Sus simpatizantes 

nombran a sus autoridades, 

por la vía tradicional y se 

declararan bases de apoyo 

zapatistas. Por lo tanto 

desconocen al 

estatal y 

gobierno 

federal, 

2 Datos del levantamiento del XII Censo General de Población y Vivienda. INEGI. 2000 

.. _ ..... ----

'I'E$!S, CON 
FALLA DE. ORIGEN 
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Característicos generales de la comunidad de San Pedro Polhó. 

constituyéndose 'como nuevos municipios autónomos zapatistas, en el estado de 

Chiapas. Palhó, se constituye formalmente Municipio Autónomo en Rebeldía, el 13 de 

abril de 19,96;'. 

El ~~~icipi~ está conformado por bases de apoyo zapatista; la población hasta 

antes d~:l:~~¿p:laiamiento, era de entre 900 y 1000 personas. A partir de mayo del 

1997 inicia el éxodo a Polhó, y para diciembre del mismo año, la población refugiada 

alcanza 11 000 habitantes. Los desplazados en su mayoría son familias provenientes 

de comunidades aledañas al paraje, que enfrentaron problemas políticos con 

miembros del partido oficial (PRI) y presión constante de grupos paramilitares. 

Población 

La población de Polhó se encuentra dividida en dos grupos: 1. Los desplazados. Son 

familias de 18 comunidades que se refugiaron en Polhó y viven en condiciones de 

extrema pobreza. 2. Los afectados. Son los pobladores originarios del municipio, que 

están prestando sus tierras de cultivo para que los desplazados puedan vivir en ellas. 

El hacinamiento en el municipio es evidente y los cambios ocasionados a la vida 

cotidiana representan problemas para ambos grupos. 

TESISC'ON 
FALLA DE ORIGEN 16 



Característicos generales de la comunidad de Son Pedro Polhd. 

Ante la llegada de los desplazados, los nativos de Polhó, acondicionaron los 

espacios disponibles para recibirlos; el albergue de la escuela primaria, (con una 

capacidad menor a 100 personas) y la escuela con 10 salones. Los espacios resultaron 

insuficientes, tuvieron que improvisarse viviendas de plástico y lonas entre las 

pendientes de los cerros, aún así no alcanzaron los espacios. 

<Co;;;Gn;cl~d~s Dledañas como: Naranjatik (bajo), Acteal y Pokonichim se 

utilizaróíi'ccimo'refugios, donde también se instalaron campamentos con desplazados. 
': ':.; .;.,~; . , . ' 

Este último, éntré-'lcis meses de febrero y marzo del 2001, volvió a ser objeto de 

hostig~mÍ~ntoT. /: l~-s \:i~plazados ahí refugiados tuvieron que desplazarse a 

Tak'i'uk'um/co~u~idad neutral, 
•,_ 

. .' .. \:{~~::~:~ :: h:' ;'>;~.:~;~~:.!:;,: ;;, :·,.~~, : ·.\>r.-\:>.:. ··- .. \ ''·."; ~ . 
Cuando el proyecto Ta ~poi Be ini9ió sus trabajos en la comunidad, en mayo de 

1998, los c~~c~"¿j~'Ji-;;;~·"J'~~;¡g:}~d~~.'(pr~d~ctode la violencia política y guerra de 
._,A""-•'• 

baja intensidad que aún' prevalece ~n el municipio de Chenalhó), ya se encontraban 

viviendo en el mÜnicipio de Polhó. Los desplazados provienen al menos de 18 
- ,•:=~.-, 

comunidades: o· pa_rajes: Aurora Chica, Bajoveltik, Ben- pale, Kanolal, Chimix (5 

barrios), Esp.eranza, Kakateal, Los Chorros (Miguel Utrilla), Majomut, Naranjatik, 

Pechiquil, Tak'iuk'um, Tz'ajaluk'um, Tzanembolom, X'comumal, Yashemel, Yibeljój y 

Yabteklum, todos ellos se encuentran distribuidos en 9 campamentos instalados en 

todo el municipio de Chenalhó. 

Actualmente se pueden ubicar seis campamentos (campamento 1, 2, 3, 4, 5 y 

6) en los alrededores del centro de Polhó. Los tres restantes se encuentran en 

comunidades colindantes, el campamento 7 en Actea!, el campamento 8 en Tak'i' 

uk'um y el campamento 9 se localiza en Naranjatik bajo, es el más alejado, se 

encuentra al este de Polhó muy cerca de la agencia municipal los Chorros, limita con 

.. 
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Caracte.r(sticas generales de la comunidad de Son Pedro Polhó. 

el municipio de Tenejapa de habla tzeltal. Alberga a familias bases de apoyo 

zapatistas provenientes .de comunidades vecinas, algunas de estas son tzeltoles. 

Descripción de los campamentos 

A principios de 1998, se localizaban yo en Polhó, nueve campamentos de desplazados 

paralelamente se instalaron 19 campamentos militares que cercaron al Municipio 

Autónomo y demás campamentos de desplazados, es decir, había 2 campamentos 

militares por cada campamento de refugiados, además, se instaló un puesto 

permanente de seguridad pública (en Yabteklum) a tan sólo 10 minutos del Municipio 

Autónomo. 

Hasta enero del 2001, en el trayecto hacia el municipio autónomo, habían: un 

puesto de migración y dos retenes militares (con el pretexto de aplicar la ley de 

explosivos y armas de fuego), en Chenalhó y Las Limas respectivamente. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

18 



Coracterfsticos generalu de la comunidad de Son Pedro Polhó. 

Campamento uno, es el más grande en población, sus integrantes son 

desplazados del barrio de Tulantik alto y bajo, de la comunidad de Chimix; 

donde la presión paramilitar los obligó a dejar el pueblo y buscar refugio en la 

comunidad de X 'kumumal por algunas semanas, posteriormente tuvieron que 

trasladarse a Polhó, al no contar con víveres necesarios para su subsistencia y 

sentir que era un refugio más seguro. 

Campamento dos, se localiza fuera de la parte central del poblado, a un costado 

del campamento militar, en él se hallan. familias desplazadas de las comunidades 

de Chimix centro y Tz'anembolo~. :, ·,'·.,, 

; 'j~~ ;;; -.:-;; ~;\·, -,,:-·· 

Campamento tres,se~n~~e~t~a~en la:pCl~t~sÜ~~·~;f~ cl~I ~entro del municipio, a 

15 minuto~· ~-d~·J~~'~"~S~~i,~·~.i~r·i~',~lQ!~~2it~~f~~~~J'.~.erCos •Chorros (Miguel 
Utrilla) y en: menor'_número áJamilias 'de'las:comunidades Kakateal, Tzajalukum 

y Yibeljo'.. <·· j;·1~t.~' ;.'~i'J.··.;--;f,,~,1tfü,}~J/,~ft,~ifXE/·· 
.. ; '_:;.,'. ~ '. •·:, •zo ,·.' ·-' :•. '·~ • 

. __ ·::;: \ :~.--~> :; <~-~~:~~\~~/:~'.¿.' \·;·:~; '.' ~ : .. '::·-:; 'i·,: ~~~-~·: :·:' ·;,~l::·? .. : .~.~:'.: >~: :_. 
Campamento cuatro/~qu(~~-:ref ugian_:farnili(Js de las comunidades de Aurora 

Chica y.·P~ch;q~Ú~Ú~;,{a~-¿1ffnid'~o~unida~. los mismos desplazados la llaman 

•cuna de paramilit~.,:~?:. ) 

campamento ci~Ioiestá. habitado por familias de Tz'anembolom, la Esperanza y 
- , « . ~" . -'·· .•. · . . ,.::.- ~ . . . 

Bajoveltik; Se halla muy ¿¡;;;.cci de Polhó ~entro. 
· · •.:•.'' .. t>.:~- · · · 

-·~ /~;.::-:-·. 
Campamento seis, está -dividido' en dos~ d;; ·un lado se encuentran los 

desplazados de Yabteclum y B~~-p~le"/a' 16.0 15 minutos de distancia, los 

desplazados de comunidades libres - _Tak'i'uk'um. Para llegar a cualquiera de los 

dos asentamientos, por vereda, se camina de 30 a 45 minutos, eso si no llueve. 

¡ 
; ,-., 1 
'-~. ' . .J 
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Características generales de lo comunidad de Son Pedro Polhó 

Campamento siete Acteal, se 

encuentra a 40 minutos a pie o a 

10 minutos en carro, pasando por 

el campamento militar de 

Majomut. Aquí hay familias 

refugiadas de Chimix, Kakateal, 

así como afectados del mismo 

Actea l. 

Campamento ocho, en un principio se encontraba en la comunidad de 

Pokonichim; actualmente se encuentra en Tak'i'uk'um, la población se compone 

de desplazad~s ~i;Y~slijemel y Tak'i'uk'um. Para poder acceder por carretera 

se tienequ~~~uzar u~:ba~pomento militar.·· 

Campamento nueve, es el más alejado de Polhó, está ubicado cerca de la 

comunidad de Los Chorros, sus habitantes, son hablantes de tzotzil y otros de 

tzeltal. 

Estructura social 

"la organización política implica la protección y las actividades a favor de la 

comunidad: la organización religiosa procura el servicio de los santos, la primera se 

relaciona con el mundo de los hombres y s,; .vincula al ciclo agrícola: la segunda se 

dedica al logro de la buena voluntad. de los santos de la iglesia, con el objeto que se 

alíen con el ser humano en la lucha contra la destrucción. • 3 

3 Calixta Guiterus Holmes. los peligro~· dd "'"'ª· Visión <h• 11111m11u/o 7Zorzil. p.71 

TESIS CON 
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Carocter($tlcos generald' de. kl comunidad de Son Pedro Polhó. 

Tanto en Chenalhó (cabecera co~stitucional de filiación priísta), como en el 

Nuevo Municipio Autónomo en Rebeldía de San Pedro Polhó, coexisten dos tipos de 

cargos; la organización política y la organización religiosa. La organización política 

amtel-patan o ayuntamiento, se encuentra dividido a su vez en tres grupos: 

Se encuentra constituido por un presidente, un síndico, el suplente, los dos 

alcaldes y el juez, 

Los nueve regidores y 

Los mayores 

La organización religiosa -nichim amtela/ o cargo florido- se consagra al 

servicio de los s.antos, esto lo realizan los alféreces de menor importancia, el capitán 

y alférez de una mayor.'importancia, o paxón de carnaval. 
• • , ·' '.J · • . (" ,. ,·,-:.> . 

· · '-~:_'.<~,~-~~'.h;.:.".;:::-~;I~~~,: ·; 

Por su~::pa~te':,frós;. campamentos donde habitan los desplazados, están 

representado{;C{·~;·~ri~é~~,:de sus agentes municipales, quienes atienden asuntos 

relacionad.;~'7~~ ~?~~6;~~Í~ :campamento, resuelven controversias, administran justicia 

y legitim~n a~u~~~i'Qs'.~lrambién existen los presidentes de los comités que se 

encargan de i~n¿I~f~i~~~rcomunitarias de beneficio común. 

Tod~s l~~··a~#tiJ~d~s y funciones se eligen o designan de forma tradicional o 
': , .. ,. .. < "j·::>?·:·:;:.::; :·~:.i~\'."1.-~·", , 

decimonónica; é~(i:lecir;'mediante asamblea donde después de discutir y proponer se 

llega a' con;e~s~~~·~~~6~J~fümidos como compromiso por parte de toda la comunidad . 
. ·.·-·,' ~·:.~·,:,- "i·;:::/:_~~:p;',."<:('.-

Cada.iccim'Unidad;'.canserva sus autoridades locales. Los jueces son los 
.. :·::,::::;;\'._c·~~:,;-~1·1?0f~~::·r"- ·: 

encargados de impartir.:justicia en los campamentos de su jurisdicción. El concepto 

de justici~ ~std íntitll~~~nte relacionado con el reconocimiento y el status social. Los 
; "• ,, ..... •.;•·.,•;,-.. -

castigos para quien incu,rre en ,una falta grave están orientados al desprestigio social 

-¡ 
'. ·~ \ 

·_ :.._j 
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CaracterÍ$ficas generales de la comunidad de San Pedro Polhó. 

y pueden desembocar en la expulsión de la comunidad de acuerdo a la gravedad de la 

falta. Los delitos menores se orientan a reparar la falta. 

En el municipio se practicrir/+r'es 'tipos de religión, que por el número de 

practicantes se agrupan en:· Presbit'erianos; Pentecostéses y Católicos. Cada religión 

tiene sus festividades y rituales propios y sus miembros coexisten en un ambiente de 

respeto y tolerancia. En cualquier caso se pueden apreciar rituales ancestrales 

mezclados con los que practican en su respectiva iglesia. La tradición de rezar a la 

montaña, al ojo de agua y la cueva; o rezar cuando los sueños de los ancianos lo 

indican ha sobrevivido a casi cualquier religión. 

Formación de comités 

Los ancianos siguen rezando de 

acuerdo a la tradición, pero hoy en día 

también rezan para que el ejercito no 

desmantele el municipio, por la 

tranquilidad de los desplazados, para 

ahuyentar las enfermedades y con ellas a 

la muerte; en síntesis para seguir 

resistiendo. 

La forma de organización comunitaria dentro de las bases de apoyo zapatista, se da a 

través de comités que representan y / o administran al municipio. 

Dentro de la conformación del nuevo Municipio Autónomo en Rebeldía de 

Polhó, se formaron comités para una mejor organización de los afectados y los 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Caracter(stieas gene.roles de la comunidad de San Pedro Polhó. 

desplazados, quienes ll~van. a ~abo I~ administración de víveres y del acopio que llega 

de lasdisti.nt'!s Q!>JG. de la.so.ciedad civil, entre otros. 

Al formarse' el Múnicipi'o Autónomo en Rebeldía de Polhó, se organizaron los 
.... ,' - ,·--·-,·- ·.,.·' , 

cargos por.c<ld~·can;pa;né~t():\.J~a vez que estuvieron elegidos los representantes de 
.. -: .. : .. :•- · ... ,.,.,.,_,, 

todas las ~()mJ~id~é!id>s~.~()~i<lrmaron comités de seguridad, abasto, salud, cocina, y 

poste~io~~~~fu;·~~\fu.~~~~ ¡~~~grando los de educación, festejos, basura.'. pr~y~ctos 
productivo's •. to~,t:illt.?rfa: L~s misiones de estos comités son la~ .. s,igt1l~-~!e~\;.;, ;• 

'.-_..·, ·: ·-

;~-S\'~: ·;.:'.[~;,'; ;~f:_;· , :" : 
.. COMITÉ DE.SEGURIDAD: Se encarga de coordinar la seguridad delmúni~ipio. 
. ·_,,,- ,,• ' •' _ ... · ... ~-- ;, '~·.-'-'-':~:••]"'-~,·-~;..~:'''~ 

. ". ·, :: ,\; ~ -;·~.i~~t~~;·.~:~:r: :\··}2 

COMITE DE. ABASTO: Es el encargado de repartir .equitativam~n~e él acopio 

de víveres, ropa y ·¡;,ateriales para los desplazados; ayuda que llega a través de 

la Cruz Roj~i'Int~rnacional, representada por Cruz Roja Mexicana, por las ONG 
- .-.- - --, ~o¡1._~-~-. ~;·; . :, ·. ' . ,_ : : - - • 

y por.Ja s'ódedcic(civil-~acional e internacional. 
~ "\'.' _-.:. ):,,. :·:-;;:"":.~!- , __ ,, ... -

COMJ:TÉ_~§:,,'_~t~-~[):E_ste comité se encarga de atender a los enfermos, a 

través, c:ie p-;:.~~o-t~res de salud, que son capacitados por médicos del Mundo 
-- '_ -: ·:··.~-~-;"_-.;:·.:_;,;:.~:·:\;'_' 

España, por la :cruz roja y por los médicos de la UAM-Xochimilco. 

COMITÉ _DE .. COCINA: actualmente hay dos en Polhó centro y en algunos 

camp~mentos; se encargan de hacer comida para los comités, para los 

promotores de salud y de educación. En los campamentos 7 y 8 el comité de 

cocina .. también se encarga de preparar un atole a los niños (harina de 

amaranto, trigo, etc., que proporciona el fideicomiso para la Salud de los 

Nin@s indfgenas - FIDEOS-), en este comité participan todas las mujeres de 

todos los campamentos. La participación es rotativa, asimismo, participan 

coordinadores para traer la leña y para cocinar los alimentos. 
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Coracterfsticas generales de la comunidad de San Pedro Polhd. 

COMITÉ DE LIMPIEZA: Se encargo de recoger la basura una vez por semana y 

depositarla en unos contenedores que posteriormente la Cruz Rojo se lleva 

fuera de la comunidad, actualmente los niños de la escuela contribuyen una vez 

por semana a esta labor. 

COMITÉ EDUCATIVO: Anteriormente había ya un comité de educación en la 

comunidad, pero sólo se encargaba de los hijos de los afectados, y que dejó de 

funcionar cuando los maestros de la SEP salieron y la escuela se cerró. Con la 

llegada del proyecto de educación (TA SPOL BE), en el que participan personas 

de varias coifi~.iiidade5' c¡ue ahora son parte del municipio, se crea el nuevo 

comité de. ecfu~~~¡c);.;, e(~ual ha funcionado poco debido a las condiciones que 

han preval~~\<l~;~~· ¡'¿¡! é~~u~idad . 
. · .</, ~·~ .~i ;)>t:I:/ :\·~.!: .. ·:.I:;¡~:f ~:~~;·: ~: .. < 

--'''\·l 

COMITÉ~DE,;f'§~TJ::yr~·A~ES: 'Son los encargados organizar las celebraciones 

religiosas ,y/o'!?o~icion~les de la región. Poco a poco, la comunidad va 

realizando ~~t~s" ~~Í~b~~ciones con todos sus elementos, (son tradicionales en 

todo Ch~;,alh~{'~rÍ un principio, las condiciones extremas de vida, era un 

obstáé~1o"p~~/1ievarlas a cabo, debido a que existían otras prioridades como: 

la seguri.ddd y'1d'dtención de las enfermedades, el alimento, etc. 

COMITÉ DE PROYECTOS PRODUCTIVOS: Para ser realmente un pueblo 

autónomo se han creado algunos proyectos productivos, los cuales aún son muy 

pocos, en relación con el número de personas que conforman el municipio; como 

sabemos, para que un municipio sea autónomo, debe ser autosuficiente primero, 

para lograr este objetivo, le queda a la comunidad un gran trecho por recorrer. 

Algunos de los proyectos productivos son: hortalizas, cooperativas de 

artesanías, conejos, gallinas y anteriormente funcionaban una tortillería y una 

panadería. 

24 



Coraeterfsticos genero.les de la comunidad de Son Pedro Polhó. 

Condiciones de vida 

A partir de los desplazamientos, la vida cotidiana en la comunidad de Polhó se 

transformó. La población aumentó de mil habitantes (que había al declararse 

Municipio Autónomo), a casi 11 000 personas, después de los acontecimientos que 

estremecieron a la comunidad de Actea! en diciembre de 1997, cuando miembros de 

Las Abejas se refugiaron en Polhó para velar los cuerpos de las 45 víctimas 

(masacradas por un grupo paramilitar) en el patio de la escuela de Polhó. Días 

después; los desplazados que habían estado refugiados en X'comumal y en otras 

comunidades de todo el municipio de Chenalhó se concentraron en Polhó, la mayoría 

llegó para quedarse, desde entonces, viven la incertidumbre del día en que por fin 

puedan regresar a sus comunidades de origen y vivir como hasta antes de la violencia 

política. 

En su huí da, la· mayoría de la población perdió todas sus pertenencias: tierras. 

cosechas, anim~I~~ y·h~r~amientas: mu9'p~cos"logra~on rescatar algo. Sufrieron las 

~~~~:=:t.1i~I~f ~~I~~·~~~::~:~;~~~~:~f~ 
acontecimie~;~~:~:¡- ,:~.~;~\~0:~-~~:h.i~?.:~~,·;:-~ :~-~·~) '~ 

.:~~¡:J_,·-~.:;-~~~~; .. '.-,,:,~~'.~-: •' :~~~· 
--~~;:".'.~ e•:;:-~•~ 
'.·: .. ·:::'--;:; __ :·_'_<'.._:' :···.: -~ _.: . 

El terr~~'.'d~~fii'ci?\;;;;::1a· muerte y el constante acoso militar, también se 

reflejó en el est~da'"psic¡;IÍJgi~o de desplazados y afectados. Angustia, duelo, miedo, 

desconfianza. culpa; fueron el producto de la situación que se vivía en el momento del 

éxodo. La situaéión se reflejó en el estado de ánimo de las familias y en la actitud 

que fueron asumÍencl~ cÚa'con día. 

25 



Características generales de la comunidad de San Pedro Polhó. 

Las consecuencias no se hicieron esperar: insomnio, dolores en todo el cuerpo, 

vulnerabilidad ante infecciones y pérdida del interés en algunos por la higiene. Por su 

parte, los afectados también resintieron la situación que se vivía. Perdieron contacto 

con el exterior debido al cerco militar, sus tierras de cultivo fueron ocupadas por los 

desplazados para construir campamentos. La comida comenzó a escasear para todos. 

Algunos pobladores abandonaron Polhó por periodos de tiempo, con la esperanza de 

que la situación se distendiera. 

La violencia política dividió familias y comunidades enteras que durante 

generaciones habían. coexistido unidas. zapatistas, abejas, paramilitares, 

cardenistas, (ante~ P[CRN y PST) priístas y priístas neutrales. Los perredistas 

prácticamente desaparecieron. para sumarse a las bases de apoyo zapatistas. Los 

pocos que se declara~~~ rí~~t;Clles entre el Municipio Constitucional de Chenalhó y el 
,. '·- -- --:_,,._~, ·.- •• ·-- ·' ! ::.::.,\::-" '• _,, • -- •• 

Municipio. Autónomo ·¡¡;; Re~eldf~ de Polhó también fueron objeto de hostigamiento 

por todos IÓ~--~~~~~'~.\~-~~i:@"~~ligó, también (a quienes pudieron hacerlo), a tomar 

partido. Las ~cisa5 .é:le.Jos'áeutrales todavía pueden observarse pues están marcadas 

con el objet():~·~F~·?;~i~{~c;~:~.·I~ que en muchos casos no se respeta. 

{.'~ .:-~:·~· ~~S~l~/~Hi/~.:-~--.~~::~ 
La respués:ta;de:;pNG sociedad civil nacional e internacional .. tampoco se hizo 
. :···:.::.~~-> .. ;'::'·.~'."~-?:.J;tr~·.;~~-:·.'·'.. . ~- .. :: 

esperar. Ob.servadoresJde derechos humanos, caravanas solidarias con Chiapas de 

todo el país .y:;;..9'e~~¡¿{:H~manitarias denunciaron la situación prevaÍeciente ante el 

riesgo de que __ ~J;~u.ni~iP~() autónomo fuera a ser desmantelado por el ejército y la 

seg~.ridad pú~i,ica; y cle,c¡ue sus autoridades pudieran ser consignadas y encarceladas, 

ante las C()1'.1St~~;~s ame~azas de paramilitares. 

La comunidad de Polhó de abril del 1998 a febrero del 2001, se organizó para 

protegerse de estas incursiones mediante un cinturón humano a la entrada del 

municipio y en puntos estratégicos que funcionaba las 24 horas del día. 
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Características generales de lo comunidad de Son Pedro Polhó. 

Participaban tados los miembros de la familia, a partir de los diez años. Cada 

uno de los campamentos debía permanecer con su gente tres horas a la entrada del 

municipio y nueve horas restantes en el centro, lo que hace un total de 12 horas cada 

4 días .. Las mujeres con sus hijos estaban siempre al frente. Hay una casa de madera 

donde se refugian en la noche o cuando llueve. Anteriormente estaban a la 

intemperie sin importar las inclemencias del tiempo. 

Los hombres se encargan de vigilar los accesos al:municipio y de revisar las 

pertenencias de los visitantes externos con objeto; de ·qlJe éstos no introduzcan 

armas, bebidas alcohólicas o droga, ya que la intr.oducción de estos elementos está 

prohibido en todas las comunidades zapatistas;~Quien· incurre en esta falta es 

expulsado del municipio. Actualmente sólo existen; vigilantes en la entrada y en 

algunos lugares estratégicos que rodean al municip.io,. 

Las comunidades que integr~~. ~~/~u.~'iciph subsisten en buena proporción 

gracias a la solidaridad y ayuda humanif~ria 'de: organismos civiles internacionales 

como la comunidad europea, qu~.~í~ ~~IJ';:'R~JO';~¡,éii:e llegar diversos artículos básicos 
- --. - ·~. J •• "'. .<"-_•e • •• ~_: " ; • 

como son: maíz o maseca; 'fr:dci'1:·:·~~;:br,%ceit"e y jabón, principalmente a los 

desplazados. También llega a~ud(] .. eJe~t~al,;,ente de la sociedad civil nacional e 

internacional, a través de Enldce: CiviL ..\: C., que canaliza esta ayuda a todas las 

comunidades en resistencia; i~~,í~?end~ Pcllhó. 

La ayuda hum~~ita;i~?~~·.~onstante hasta el año pasado 2002, es el abasto 

que la Cruz R~jci.;Íri/~~ri~~icl~al proporciona: tanto a los afectados, como a los 
.-: •. ::.,': .. 'ió\Í.;,,,''.;;''i'·'i--· •.. 

desplazados en Polhó, para que estos puedan sobrevivir; ya que la situación de guerra 

impide que k1ll::ram.iliClll .desarrollen sus principales actividades económicas, que les 

permitan· vivir 'é!o·m~ hasta antes de los desplazamientos. Anteriormente (1998 -

2000) los desplazados y afectados recibían abasto de víveres cada 15 días, 
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Características generales de lo comunidad de Son Pedro Polhd. 

actualmente . e5 mensual con . la, misma · cantidad. Esto ocasiona una constante 

preocupación a la población;. 

Alguna~ acasi~·~es ·llegó·al municipio ropa o algunos utensilios domésticos y 

herramientas.·:. cua~cl;; :·.no; 'alcanzaba para distribuir a todas las familias. se 

almacenaba h~stci·~~.~·'~ubie~CI suficiente, y de esta forma se evitaban conflictos. 

Las.condiciones siguen siendo adversas para los habitantes del Municipio. pues 

si bien, ha bajado la ·tensión psicológica, no así, las necesidades de alimentación. Los 

desplazados no pueden regresar a sus tierras, por seguir éstas en manos de grupos 

paramilitares aunado a razones políticas, como el incumplimiento de los Acuerdos de 

San Andrés4 , 

4 
Finnados por representantes gubernamentales y del EZLN en febrero de 1996. desconocidos por 

el presidente Zedilla. Postcriom1cntc, la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) elaboró una 

iniciativa de ley que rccogia el espíritu de los acuerdos. pero ést3 no fue aprobado por el congreso de l3 

unión en abril del 2001. más de 300 comunidades indlgcnas presentaron controversias constitucionales en 

contra de la ley que aprobó el Congreso de la Unión. La Suprema Corte de Justicia invalido tas 

controversias en septiembre del 2002. Los tres poderes de la nación se han desconocido los acuerdos de San 

Andrés. 
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Coracterfsticos generales de la comunidad de San Pedro Polhó. 

Indument'aria 

El traje tradicional femenino se compone de una tsekil o 

nagua azul que se amarra a la cintura con una faja o chukil, 

una k'u'ilo blusa bordada (con diseños complicados en los que 

las mujeres plasman una cosmovisión muy propia de la 

naturaleza). Sobre la blusa usan un mochiba/ o tocado de 

manta simple con bordados rojos en forma de flores y un 

monedero o Kubil. Algunas usan zapatos de plástico o 

huaraches. La mayoría de las mujeres caminan descalzas, 

principalmente las ancianas y las niñas. 

La tsekilo nagua azul, la tejen los hombres en el telar 

de pedal, la blusa o k'uí"I. la faja y el mochibal, son tejidos en telar de cintura por las 

mujeres. 

Para los hombres el traje tradicional consiste 

en una prenda larga de manta o tejida llamada natil 

k 'u'il abierta a los lados y que se amarra con un 

cinturón de cuero; como ropa interior se usa un calzón 

de manta con cordones que se sujetan a la cintura y 

camisa de cualquier color. Sobre el natil k'u!'l o ropa 

larga que llega sobre las rodillas, se pone el xakitail o 

cotón negro, también abierto a los lados, pero sin 

sujetarse a la cintura; éste sirve para protegerse del 

frío o como prenda de gala. 

n:s1sco~ 
VALLA DE QR\GtN 29 



Característicos generales de la comunidad de Son Pedro Polhó. 

Entre el atavío ordinario está el sombrero que compran en las tiendas de 

comercio. En las.ceremonias civiles y religiosas. las autoridades se distinguen por el 

pok 'i/, un ~a~o· J~···~.;l~res blanco y rojo que se enrolla en el cuello y el sombrero de 
- ""·'· , y'~'. ... · ' 

hechur~ chamul~·.~dornado con listones de varios colores, que llaman /ixton pixko/a/, 
. "'" ,· - - ~. 

es d~cir, sorribr~~.;·de listones, 
.-~ ... -

Lafela.t~acÚC:Íonal. que se emplea en la indumentaria de hombres, la tejen las 

mujereS .·e~ .-·~I· :t~icír d~ cintura. Actualmente, el traje de los hombres es 

confeccionado <;¿r. m~·~ta industrial, ya que resulta más barata. 
- . :'.· ·".:-.-:· ·~·· .~~:·\>:: .-> ,,,. __ .... . .. ,,., .. 

Hoy en día las' niñ.~s, mujeres y anciánas siguen usando en su mayoría la ropa 

tradicional, no así' 10~'.niños, h6mbres y algunos ancianos, que como ellos dicen ·así 
. . - ·~ . .. .. 

acostumbramos desde niñ~s - a usar pantalón ycamisa•-

30 
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Capítulo II 

Importancia de la lengua materna 

Yo soy el principio de lo risa 
yo soy la raíz de la palabra 

yo soy el comienzo del descanso 
vengan todos a conocerlo 

vengan a conocer mi existencia 
acudan a la raíz de la palabra 

donde está sentada nuestra abuela 
donde los ángeles postrados están 

y vengan a entender mi mensaje 
acérquense 

no se espanten de ella 
porque yo soy raíz de la palabra. 

Alberto Gómez Plirez poeta tzotzil 

' • - -·~ .. .,,.,,,.,.,~.,,_,,,,.,,,..,,,,., ........ ,,,.., ... _ .•. , ... ., ..... ~ .- ..,,,., - ...... ~ .. --....... ...- ... ~--,,.--- .. ,..,..,, ____ ·"'"""• __ ,,,, .... ,,..._ :l 

31 



Importancia de la lengua materna 

La función social y comunicativa de la lengua 

El ser humano es por naturaleza sociable, se agrupa en comunidades, conformando un 

grupo que se ve obligado a establecer relaciones entre si, de esta manera surge la 

necesidad de establecer patrones de comunicación. Esta comunicación se manifiesta 

a través de lenguajes; ya sean de,·forma corporal o mímica, de las imógenes visuales, 

de color, del sonid.;, del movimiento, de sig~os gráfic'~s y de la voz. 
: ,··. ·, ·-':.·· ... ,· .. ··,:. ·. ;s>;·.~ .. :-··f~·y~·-~~f-('.-::~·:~~-~~,.~:r.0;:.,_>-·':· 

La ~o~¿~it~~ióri's~J~0irdd~~:ci{~~:~j~d:~{~~~~rr~llo de la vida social. Es decir, 

a través del desa~rollod~ la ~ult~ra, el homb~~ ha:crécido muchos lenguajes; 'En la 

creación de sus lenguajes .ha tomado materiales' externos, ha usado.su propio cuerpo 
._ . .· ; -. , .. -\ ... , !·: -- ·' ': e_:,~, ·( .. ,_-_, ~'--: ·- :; ~· ,,·,_: . 

y ha inventado formas específicas".5 Es muy amplía la variedad de los' le~guajes que 

el ser humano ha creado, todos ellos con la finalidad de establec~r~na co;;,unicación. 

Desarrollo del lenguaje oral 

'Para el niño el lenguaje tiene gran valor, le permite nombrar to.do lo que le rodea y 

las cosas que empieza a conocer. • El mñ@ se da cuenta de que por medio del 

lenguaje establece sus primeras relaciones con los otros. y forma su identidad como 

persona y como miembro de un grupo social· un indicio de eso es que el lenguaje le 

permite llamarse a sí mismo de diferente modo que a los otros~• 

' Idolina Moguel. Graciela Murillo. Nociones de /i11güfstica estn1ctural. pp. 9-1 O 

6 Consejo Nacional de Fomento Educativo. El tliagnóstico linglií.Hic·o. p. 5 
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'Importancia de la lengua rnatema 

Los estudios realizados por el Consejo Nacional de fomento Educativo 

(CONAFE) señalan que el lenguaje articulado es la capacidad que tiene el hombre de 

construir un sinnúmero de palabras y oraciones con significado, a partir de la 

combinación de una cantidad reducida de sonidos; es una función que surge 

íntimamente vinculada a la acción social del ser humano. Se desarrolla por la 

necesidad que tiene de comunicarse con los otros. 

La lengua es el lenguaje natural del ser humano; las palabras solas o 

combinadas son los signos más comúnmente utilizados. Desde que nacemos estamos 

en contacto con el lenguaje oral; aprendemos nuestra lengua de las personas que nos 

rodean. Aprendemos a hablar directamente con nuestros padres y hermanos, en sí de 

la familia. 

El aprendizaje del lenguaje en los primeros años de vida cumple una 

importante; fun.ción .en el proceso de adaptación del niño. Cuando el niñ@ está 

aprendiendo a:·hablar,: el modelo más importante es su madre o aquella persona que 

esté a cargo .c:f.~ ,él, de ella comprende sus mensajes. Asimismo, en la mayoría de las 

comunidades, se.facilita este proceso, pues se encuentran en constante comunicación 

oral, dando así paso del lenguaje infantil al adulto. Esto significa que el niño ha 

aprendido todos los sonidos de su lengua, así como la secuencia y la estructura que 

corresponde al habla adulta. 

Al ir aprendiendo la expresión de la lengua materna el - la niñ@ se está 

apropiando de los significados y sabidurías de su comunidad, del grupo al que 

pertenece. Es decir, si se comienza con el análisis de la lengua materna se puede 

fortalecer la identidad lingüística, cultural e individual. 
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J:mportancia de la lengua materno 

En tal caso diríamos que, la principal función del lenguaje es posibilitar la 

comunicación a través de la expresión; tanto oral como escrita. Si se considera que el 

lenguaje es un sistema establecido convencionalmente cuyos signos lingüísticos 

tienen una raíz social de orden colectivo, es decir, que poseen una significación para 

tod@s l@s usuari@s, la transmisión social se da a través de la comunicación, así el -

la niñ@ aprende de manera natural el uso y la función del lenguaje oral. 

"La lengua refleja como pensamos, como somos y como actuamos en cada 

cultura'" 

Función de la lengua materna 

La lengua o idioma materno no es simplemente un conjunto de palabras y sonidos.8 La 

lengua materna es un complejo sistema de signos orales mediante el cual nos 

comunicamos, aprehendemos nuestra cosmovisión del mundo, nos identificamos con 

un grupo e interactuamos. 

En comunidades donde la escritura no existe o no tiene un uso generalizado, 

existen recursos adecuados y efectivos de transmisión de saberes y cultura, llamada 

tradición oral, C!JYª función. principal es almacenar, rescatar y transmitir saberes y 

conocimientos ~'olectivcf~~'llJ~··~~rten ae un mismo origen cultural y que dan sentido a 

la organización s~cr~1:.~¿~;;;,/,(¡¿a y política, (cosmogonía, cosmovisión, religión y arte). 
-: ;-_;_ f;~-~~~~~.:~j;1~ .. ~t~.'.:~,::./~ ·. 

'·:.-~<. ·~~f~; {~:,y ',"~.· ,·, 
... ·---'·~':-- 'o,~.;..-. -f!-c-':~:: 

,,··.:-.-- ;:.-.. ·-, 

7 Instituto Nacion~l para la Ed~~áci~~;~~ ~dultos Programa de atención a grupos .!tuicos. México - San Luis 
Potosi, SI# de p. · 

1 Leopoldo V aliñas C. Las lenguas indlge1uzs mexicanas: entre la comrmülmi y la traciót1. p. t 65 
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J:mportancla de la lengua materna 

Dicho de otra manera,, la tradición oral cumple la función trascendente de 

reproducción social, y,de,conocimientos:,La tradición oral es un complicado conjunto 

de mecanismos orales '(narraciones) me'diante los cuales los saberes, la historia 

grupal, ei' derecho'," los 'Valores,, morales, la religión, etc,, son reproducidos y 

transmitidos. 

La lengua,materna ha sido el recurso más utilizado (desde hace más de cinco 

siglos) por los grupos indígenas en México; a través de la lengua oral, han logrado 

mantener comunicación aun sin la utilización de la lengua escrita. 

La función de la escritura y su relación con la lengua 

materna 

La alfabetización es un proceso educativo que introduce al sujeto en el manejo de un 

sistema de comunicación escrita, a través de un~ escritura fonética, Sin embargo." la 

escritura requiere de más que letras para serlo: requiere de una razón de ser, un uso 

comunicativo y una función social~9 

La educación escolarizada debe convertirse en un espacio propio de la 

comunidad, que no sólo enseñe los conocimientos de fuera, sino que parta de valorar, 

recuperar y desarrollar los saberes y conocimientos propios de los pueblos indígenas. 

Estos saberes y conocimientos indígenas son cultura y es necesario incorporarlos al 

quehacer educativo en las comunidades indígenas; en las que existe una rica tradición 

educativa, donde se les enseña oralmente a l@s niñ@s indígenas a aprender a 

sembrar, a pizcar café, a cortar la leña, a las niñas a aprender a bordar, a tejer en 

9 
; ,. ·- .... ,_= L ,_::.' \,,:0:>.~-.~\:¡.'·', -. · 

Jmlit Ka/man. La alfabetiza~ión cuando no hay escritura: el uso de la lengua escrita como practica social•. 
en Revista /111axyácac; México, mayo·agosto de 1994. p. 38 
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Importancia de lo IEnguo materno 

telar de cintura, ·a echar tortilla etc. Hay que reconocer estos procesos cotidianos 

que se desarrollan, se mantienen y al mismo tiempo fortalecer la continuidad de su 

cultura. 

Estas formas de transmisión de conocimientos y habilidades que se aprenden 

de manera natural, involucran la acción y no sólo la conceptualización: construir 

herramientas, hacer la ropa o el calzado, construir viviendas, medir y contar, 

preparar la tierra, sembrar, cosechar, comercializar, cazar, hacer artesanías, contar 

sus historias, cantar, bailar, preparar alimentos y medicinas, etc. 

Aprenden su forma de organización, u.sos y costumbres, todo este 

aprendizaje se da de forma natural, no obstante, la educación impartida en las 

escuelas rurales e indígenas, en sus prácticas escolares va dejando el significado de 

las cosas, destruyendo la relación entre la escritura y la lengua oral dificultando el 

aprendizaje. 

De la misma manera que la lengua materna se adquiere como una herencia 

cultural y se va dando de manera espontánea y natural, el lenguaje escrito se debe 

de dar paulatinamente de manera natural; es decir, que parta de aquellos elementos 

que le son significativos a l@s niñ@s. La lengua escrita es una interpretación de la 

lengua hablada. 

Entre la lengua oral y la lengua escrita existe una estrecha relación al ser la 

escritura un sistema de representación de lo oral, pero son dos sistemas diferentes, 

que se constituyen de diferente manera. No puede existir escritura si se desconoce 

la lengua hablada (pero sí existe el lenguaje oral por sí solo), la escritura y el 

lenguaje oral son dos construcciones distintas y dos conocimientos que se adquieren 

de diferente manera, pero con un mismo referente: la lengua. 
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Importancia de la lengua rnoterna 

A través _del lenguaj"' escrito se intercambian ideas y conocimientos. Saber 

escribir significa P(l~el\USar. la. escritura para expresar conocimientos, ideas propias 
··-- ., ' . 

e identidades y .<'.~mlJ!'ica_r;,las y __ no sólo copiar o juntar letras. 
, ' . - ~ ' · . .: ~.· 

·;º~.:~·-'-}C;:;.i·'.~· :: 
Par:~.--~<1.Üh;rf~'..~~-~:e"c~~ñar no es transferir conocimientos, sino crear las 

posibilidades P(ll'a su-propia producción o construcción".'º es necesario que l@s niñ@s 

par~ici~~~ i~ ~~~~ ~fb~~~~ d~ co~strucción de conocimientos; ya que desde pequeños 

van aprehen_d;~id~ ·;;~·~·~¿es y al llegar a la escuela, no van "sin saber nada", poseen un .. _- .. -:··;. - ... ;.'.'" · .. ~,_, .. ~ .. _: 

cúmulode e><perl~~cias, que .deben ser rescatadas por la escuela y a partir de ellas 

recon~;~~;/~I ~~;;;,;~i§aj~:·;': .. --.. 

Emilio Fer~ei~o. nos dice: •Aprender a leer y escribir se asemeja al aprender a 

hab_lar c~ándo)oi~-~1~0,s,· aprenden a hablar no dicen toda perfecto, de inmediato: 

dicen "apa~;,~-t~gard; "papá": dicen "ten" en lugar de "tren": dicen "aba" en lugar de 

"agua~ Sin embarga sabemos que quieren decir algo y tratamos de entenderlos ... esa 

forma de hablar que todos los mños presentan -rurales y urbanos, ricos y pobres

expresan los modos de organización del conocimiento que va adqwriendo sobre el 

lenguaje. Cuando los mños dicen "apa", "ten", "aba" no decimos que "hacen como si 

hablaran": decimos hablan. 11 

Partiendo de todo lo anterior, se sitúan dos aspectos necesarios e 

importantes en el proceso de construcción de la lectoescritura; uno, partir del 
. --· .. "'· , __ , 

contexto real de l@s niñ@s y por otro lado, reconocer en que momento de desarrollo 

se encuentra _antes de entrar en el proceso de escritura y lectura. 

10 Paulo Freire. Pe;lagogia ele la a11to11omia, p. 47 

11 Emilia Ferreiro y~ g.J .• Haceres quehaceres y cleshaceres en la /etrgua escrita en la escuela primaria, p. 6 
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Importancia de lo lengua materno 

Con el análisis estos elementos se formuló una propuesta que facilite el 

.proceso de la lectoescritura a l@s niñ@s indígenas, se retomaron elementos de su 

cotidianidad y se consideró la cosmovisión de los indígenas del nuevo Municipio 

Autónomo en Rebeldía de San Pedro Polhó, Chiapas. Que parta de su cosmovisión del 

mundo y respete su estructura lingüística, es decir, que se le dé sentido a lo que 

escriben; que sean aprendizajes significativos tanto para el promotor como para l@s 

niñ@s y en sí para toda la comunidad. 

Finalidad que se le ha dado en México a las lenguas 

indígenas 

La lengua es uno de los elementos de la cultura humana que expresa los rasgos 

culturales y conocimientos de quienes la hablan. En México, por mucho tiempo se 

adoptó una política lingüística basada en el bilingüismo de desplazamiento o de 

asimilación. La·. práctica·· edtic.atilia · fue la·· castellanización, lo que trajo como 

consecuencia la reducción ·de 1.os espacios de ·uso y de desplazamiento de las lenguas 

indígenas, al grado\de· que 'muchas de.ellás ~tán en la actualidad en peligro de 
extinción. ·.:.~-~;_:<· ,·.,_~~, ~~:-i;~-·· ';-~!:·~;._ ~\~.-.. ~_:. :.~ --<~.'~;.<~··~,···· 

:· . ... ·.···' '::; 
;Ei ¡;,;;;~)~~;; ·~;; h~;h; ";~~;~·r;;,¡,;;,;,~~~;te transformación histórica. Sin 

embargo. cuando en l~'iproc~os hiifdríd~lde:c~mbio lingüístico intervienen tanto 

instituciones como . otras. fu~l7t~: :'di: ¡._"el~vdii~i"a social que tienen poder para ¡ 
imponer a la soc/edad sus normas: 'esián;~-s ant; acciones propiamente denominadas '. 

políticas lingüísticas, " 2 

12 Maria Luisa Accvedo Conde. ºPolíll'cas /ingr1isticas <'n /&1é.xico 1/e los mios cuarellla a la fecha." en 
Politicas lingr1isticas cm México. p. 192 
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Importancia de la lengua 1natcrna 

Las lenguas indígenas has'ta nuestros días 

En el estudio reaiizado por Maria Luisa Acevedo Conde, •Políticas lingiiísticas en 

México de los años cuarenta a la fecha." expone que en México ha habido en Jos 

últimos 75 años una importante transformación en las formas en que los hablantes 

del español y las diversas lenguas indígenas se relacionan entre sí y reaccionan ante 

sus propios lenguas. 

'"·J:ci'política de las lenguas en México es consecuencia del contacto que se ho 

venido d~ndo entre grupos sociales cultural y lingüísticamente diferentes en los que, 

además; las reacciones que se dan entre ellos son desiguales porque implican Ja 

dominación de un grupo y la subordinación de otros.13 

El contacto .entre el español y las lenguas indígenas de México se ha 

caractedzado por la presencia de dos tendencias opuestas: 

l. La que busca la unidad política nacional y centra su interés en el 

establecimiento del español como lengua oficial, aunque desde 1992 el 

artículo 4°. Constitucional reconoce que México es un país plurilingüe, 

2. La que, por el contrario, ha buscado un cambio orientado al fortalecimiento de 

la identidad étnica de los grupos indígenas a través de la conservación de las 

lenguas nativas y el aprendizaje del español como segunda lengua: 

tendencia que, desde luego, ha sido promotora del reconocimiento legal del 

hecho real de la existencia de las lenguas indígenas. 

ll lbid., p.192 
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lft'\POrtancla de la lengua materna 

Hablaremos brev~l'll.~nte de las políticas lingüísticas que se fueron marcando a 

partir de la Revolución .m.exicana, siendo un lapso tan amplio, lo dividiremos en seis 

periodos: El. m?mento revolucionario, el posrevolucionario, el cardenista, el pos 

cardenista, el echeverrista y el momento actual (1990 -2003) y su posición frente a 

las políticas lingüísticas. 

Momento revolucionario 

·La lucha revolucionaria y el surgimiento de reformas (principalmente las referidas a 

la tierra y a la educación) vuelven a llevar a las comunidades indígenas a la discusión. 

Se orienta el sentido de nación pero se mantiene el dilema indígena. Se continua 

asumiendo que el problema indígena es básicamente lingüístico y. además, educativo 

(desde luego se habla de carencias de escuelas y de instrucción nacional). Tanto las 

reformas constitucionales como los periodos que siguen a la revolución tratan de 

solucionarlo. { si el problema es lingüístico la solución debe ser educativa). La 

respuesta es la castel/anización directa (o dicho de otra manera se menosprecia e 

ignora lasl~nguas indígenas)."' 

Momento pÓsrevolucionario 

En el México posrevolucionario se estableció el estatus del español como lengua 

nacional y se colocó a las lenguas indígenas en una posición marginal, esta decisión, 

tomada en el marco de una sociedad pluriétnica y plurilingüe, impuso la necesidad de 

establecer una política lingüística con respecto a los sectores de la sociedad que no 

hablaban el español. Esta política se sustentó en el modelo incorporativista que 

prolongaba la necesidad de hacer que los indígenas fueran inmediata y totalmente 

asimilados por la sociedad nacional a través de la sustitución total de sus culturas, 

calificadas de atrasadas, por la cultura occidental, se empezó por instituir como 

14 Judit. Kalman. !U!· cjj., p.39 
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:Importancia de la lengua materno 

obligatorio el aprendizaje' del español, 'que·' se veía como el instrumento de la 

modernización de los indios, y·la_correlativa·prohibición de usar las lenguas nativas 

en los espacios públicos.· 

El fracaso ;dé' ".est~;/;n'Odelo ~ asimilacionista y de la política lingüística 
, ' .. '.~ <-;; ~ -

concomitante, llevó a' otri/modelo que buscaba fa integración de las pueblos indígenas 
. •/., .. ,. 

a la cultura y sociedad nacfonales, pero que ya no pretendían la desaparición de las 

culturas y las lenguas de las pueblos nativos, sino solamente el aprendizaje del 

español como vehículo de comunicación indispensable con el resto de la sociedad 

nacional'. 15 

Momento cardenista 

En este periodo caracterizado por un tipo particular de populismo. se materializa una 

de las más evidentes políticas dirigidas hacia lo indígena. Se recrea la necesidad de 

incorporar al indígena mexicano al sistema nacional (a la nueva nación) porque ahora 

el problema indígena se llama "aislamiento". 

La soludón de integración se propondrá a través de métodos más sutiles (pero 

igualmente radicales). Se crean organismos e instituciones dedicados a lo indígena 

( Departamentó "de 'Asuntos Indígenas [que se convertirá en el INI]. INAH), asimismo 

se permite la·.~~trada a 'México del Instituto Lingüístico de Verano y se instrumentan 

programas ed~~~tivos "especiales" (llamados bilingües). 

En esté .;·periodo.' (al iniciarse los años treinta). Moisés Sáenz. entonces 

subsecretari~>de:: Eclucación, considerará con más cuidado el hecho de que los 
;. .. 

indígenas tenia~Jnri'.·~apacidad de resistencia a la sustitución de sus lenguas por el 

IS Maria Luisa, Acevcdo Conde, º11· ci! .• p.· 194 
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español mucha más alta que la supuesta en un principio por las autoridades 

gubernamentales. Propone como alternativa, el método que Williams C .. Townsend 

estaba aplicando con buen éxito en Guatemala y que consistía en la alfabetización en 

lengua indígena, como paso previo a la adquisición del español como segunda lengua, 

método al que más tarde se le llamó de castellanización indirecta o "método 

indirecto". 

Para 1934 se modifica el artículo 3°. constitucional, reconoce su carácter 

socialista, y dos años. después se modificó nuevamente para reconocer la educación 

bilingüe, sistema que ya Lombardo Toledano había propuesto desde 1924. Con esta 

última mÓdific~~ión ~¡ texto constitucional se sentaron las bases para dar entrada al 

equipa de ···colaooradores de Townsend, el cual empezó a realizar estudios de 

lingüística en 30 idiomas vernáculos y a formar alfabetos. gramáticas, diccionarios y 

vocabularios. 

La castellanización se presenta así como una de las tareas prioritarias del 

Estado (como_ parte de la necesidad más amplia de alfabetizar) pero hecha ahora de 

modo indirecto: ."/a solución al problema educativo indígena se reduce a darle letras a 

las lenguas para que -paradójicamente- aprendan a leer y a escribir español. los 

proyectos y los programas lingüísticos se reducen a transcribir los idiomas indios, 

hecho que refleja. desde otra perspectiva, la visión reduccionista que se tiene de las 

lenguas indígenas~16 

Tanto la alfabetización directa en español como la alfabetización en lengua 

indígena como paso previo a la enseñanza del español, tuvieron como fin último la 

castellanización de los indígenas. 

16Judil, Kalman. 21?· cit .• p.39 
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En el primer caso se buscaba la desaparición de las lenguas nativas del país y su 

total sustitución por el español. 

El segundo, se aceptaba que los indígenas podían conservar sus idiomas nativos, 

pero también debían aprender el español, es decir, se trataba de que la 

población indígena fuera bilingüe. 

Momento poscardenista 

Al asumir el gobierno del país Manuel Ávila Camacho, político conservador opuesto 

ideológicamente al socialismo cardenista, se volvió a reformar el artículo 3°. 

constitucional para eliminar el carácter socialista de la educación. 

Octavio Béjar Vázquez, entonces secretario.· de Educación, se opuso a las 

tendencias de alfabetizar a los indí~¡ha~·~{1~;,gÚc1s Ve~~áculas. Así como a las ideas 

:::::::::.:.~;f ~1i~~~~li~it~¡~r~~::,::::,'~~.:,::: :::: 
unidad dentro de las tradiciones hispánicas._··,··-./ 

práctica el plan·de._alf~i,:etizaC:ión en lenguas indígenas y en el estudio lingüístico de 

,,,,,~ d. '']r12~~,~~00'ti' · .. 
En 1946; asume~ la presidencia Miguel Alemán, para quien las prioridades 

. . .. · .- ·:.' : , .; ·: ... ·.·~, ~ .' .. -
estaban orfentada!i"cd crecimiento económico de México. Este presidente desmanteló 

el departamento "de asuntas indígenas y sus funciones fueron transferidas a la 
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dirección de asuntos indígenas de la SEP. .También el rnstituto de Alfabetización en 

Lenguas rndígenas cambió de nombre, dando paso al Instituto de Alfabetización para 

Indígenas Monolingües, lo qlle restringi6 su campo de acción. 

En 1948, el pre~_ide~f;¿' Miguel_• Ale.mán -decretó la creación del Instituto 

Nacional rndigenista,\éL'Tcual/contiriuó:_sü¿ trabajo con promotores indígenas de 
·:.,:·.r,: :'::0-. .< :.: -~: .. •··-.. ':=·:'.l.''·.,·-·.:·:.-,."-. . 

diversas partes del país, Íio o~stcint;;, la SEP no definió una política en relación con la 
"~-,._ 

castellanizociónhCls'tei'_1963;'e'n eSe año cuando se acepta la necesidad de adoptar en 

forma geni~d1i:.{~ci~'~¡;~i"1tr!ii'uis~a ~amo método didáctico para la mejor y más rápida 
. ·- : .'\_: .· ,, ,,,:; ,·- -~,: .· 

castellaniza;;ión de.lds regiones indígenas, técnicas ya ensayadas desde 1939. 

,Los. m1Úod~s_puestos en marcha sobre alfabetización fueron; la enseñanza en 
;:<. 

lengua indígéhci ·y la posterior enseñanza del español como segunda lengua. El otro 

método és la::~·ást~llarÍización oral de los niños monolingües de la lengua indígena en 

edad pree~~~l~~'.'c:o.mo paso previo a la entrada a la escuela, donde se espera poder 

alfabetizarl~s en.·español. 

Sinteti;ri~~~: d;sp~és de las medidas levantada por los "socialistas" de la 

época card~n;~tCl:(d.;nd~ seUegó a hablar de "pequeñas nacionalidades indígenas"). 
" '-< ':'i ;· ·.' ., . : ')-~ : 

los tiempos,qúe:.\sigüiéron~representan una especie de vuelta a la normalidad. los 

proyectos lfa~~da;;:b,:;;;gdes,se cancelan (a pesar que se reconoce legalmente el 
"'·'""''" ..... _· . . ::_ .. . 

papel de las;leñg~Cls ·indígenas en la educación). Un ir y venir de las políticas del 

Estado, más ~~-- c~~junto de· cambios. de carácter mundial (políticos, económicos e, 

incluso académicos) genera un conjunto de contradicciones que. como sabemos 

México desemboca en el llamado parteaguas del 68.17 

17 1dcm. 
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Momen'to echeverris'ta 

En 1974. al celebrarse .el Primer Congreso de Pueblos Indígenas en Chiapas. ya 

existía una clara posición de algunos promotores y maestros bilingües frente al 

problema de la educación, y en los puntos resolutivos expresaron su pronunciamiento 

por la educación bilingüe como un derecho propio; resultado de esto fue la fundación 

de la Dirección General de Educación Indígena (D.G.E.I) que se planteaba en sus 

programas de trabajo la castellanización preescolar y la educación primaria bilingüe. 

Este es el tiempo del nuevo populismo y (con él) del nuevo indigenismo. Ahora 

el paternalismo habid~ hasta ahora se transforma en una especie de "Montessori 

Indigenista":16: 

Los discurso5: afÍrmCln qui! I~ solljción 'delproblema indígena está en manos de 

los. prOPi-Os _ Í ~d(~-:~-~~):~~~:.~.:;f ):;/~.-:~~e;'.:;~~:;~~~:.: .. ~~;}~-'.·;:.{.,:;~~~~.(._ ..... : · 

::í:::::::~1t~:tik~tii~~ti?~~t~t1~~~f ~i:::io;a:~:n::s l;:n::u:~~i::~~: 
Otros. 

:;:))-.. _>~: \;;¡; ··~,~:-~~~~.~.~- -~1·:~'~-:.:-0.: - .. , 
~~i' -.., -; ·-~ ... ,:·;. ' 

:;::::~~l4i~i~~~~~"±:. Co~o•,:;,:;: o~:::::::,•: 
Profesionistas Indígenás·:aiHngUes. A.e; Son creadas dependencias educativas 

dirigida~ '~~61~;J~~~WE:~·~~·1ós . i~dígenas (Dirección General de Educación 

indígena · DGEI):';:/.Se': ,;;antiene la idea de que el problema del indio es 

fundam~nta~;i;E:~t{i'ingüístico y su solución es educativa. 

En este periodo;·se comenta que son los propios indígenas quienes rechazan la 

educación bilingüe y en cambio, insisten en su derecho a tener una escuela en la que 

pudieran aprender el español. Esta actitud, reflejaba: 

111 Lcopoldo, Valiñas. 212· !ti!., p. 165 
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El grado de penetración lograda por la escuela como agencia de castellanización 

y de alfabetización y también 

El papel de la educación escolarizada camo medio para despojarse de la 

identidad indígena, en un mundo donde cada vez resulta más difícil sostener la 

vida comunitaria y es imperativo buscar fuera de la región tradicional, la forma 

de sobrevivir. 

El rechazo a la educación bilingüe por parte de los padres de familia, de los 

alumnos y hasta de algunos maestros; nació de la idea de que lo importante no es sólo 

saber español, sino dejar de ser.indígena y.que esto solamente puede ser logrado si 

se renuncia a todo rasgo qu~ pú~da ser identificado como indio, ya que ello lle~a 

aparejado el ser considercido;ié:~rri~ inferior en la escala social. Por lo tanto, la 
· .. · ,-... :··"···. 

escuela se concibe como el átnbit~.de lo no indio y se identifica como el lugar.para 

adquirir una nueva ide~tidad, m~· ~C:~rde con el resto de los mexicanos con cj:Üienes 
',·. ;_.-

se debe interactuar. 

Si bien,.~por .. una .·pcirte es ,cierto que 1.os indígenas. prefieran aprender a 

escribir y a leer· en español, esto responde a que por años se les ha venido diciendo 

que su lengua materna obstaculiza el progreso del país, aunado a los problemas 

económicos que empujan a los indígenas a emigrar y a buscar otras formas de 

trabajo y de vida, por lo que la adquisición del español es vista como herramienta de 

trabajo, de aceptación, en una palabra, con la finalidad de ser escuchados. 

Citando a Leopoldo Valiñas, se puede decir que todo lo anterior refleja la 

omnipresencia de las ideologías nacionalistas en las comunidades étnicas. El resultado 

es el violento conflicto que se da entre las formas tradicionales indígenas y las que el 

Estado va introduciendo, lo que ocasiona, las más de las veces, un acelerado 
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reemplazo cultural y lingüístico; educación entendida como escolar y nacional donde 

jamás se rebasa la idea de traducir la cultura nacional~ 19 

Momento actual (1990 -2003) 

En el año 1993 se hocen modificaciones al artículo 4ª constitucional que incluye: 

·¿a nación mexicana tiene una composición plurlcultural sustentada originalmente 

en sus pueblos indfgenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus 

lenguas, cultu._ra_s~ uso_s y costumbres, recursos y formas específicas de 

organlzac1:ÓI}_ soci'a_/ y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado. Reglamentación que hasta la fecha no se ha 
• . «"'. , 

concr'etizddo.enpolfticas efectivas de ejercicio de derechos indfgenas. ~"' 

Con lo .mismo orie_ntoción el programo de desarrollo educativo 1995-2000, 

respecto.o lcÍ,pobloción indígena, establece: el artículo 4ª constitucional y lo ley 

·general _de ~d~~J¿_¡~~·~ec;onocen el carácter pluricultural y pluriétnico de lo noción y 

comprometen''.'~f;:é;t'cido<'~. desarrollar un'á' acdón. edu~Cltiva q~e promueva el 

mejo~amien"to'de'\'~~·c~~dic\o~~de vidá del~s· pueblosi~dio~.~:·y .P~oi:eda con pleno 

respeto ol~~·~ºSticul:?~id~d~scU1f~~~lfs~i:}!_~9j~~:E~f~d~:;~.d#9rupo'·étrii~o: 
· ... ·. ·j~··•;.<.·>:'fl~L~.}Ü.':i"•':•:i{'·{ · . . , .. 

En 1994 a···partir.:ael;;léiiaiitainiento 'dél Ejercito Zápotista de Liberación 
~ ·:. - '< >·· :·::,:~.~>¡'·,;;~~-~·:,:t,:4~';:_'J 2"'·;º·,~;r!~'t..{·.)~:.,~:,·:.:::.t): "<;~:·:·;~-», ~;. "~- _--:'; ;_--_.·~.:;_,. -'.f,_ '. 

Nocional (EZLN);· :que'_ sin_:: dUdo ., :Significó .. una·: sacudido a 'núestra memoria, poro 

recordar lq~i.Í~ii ~~rrib'~jd~ ~¡~~ ;¿~~~~-~~~~º~ y ~~nstitui;rios -lo ié!e~tidod ·de este 

país?. para traer a l~m~~~~-V~1ci~r~~ciri ~~estro hist~riah)éixic~~;'¡;'{ri i~ru~ción del 

zopotismo permitió pone~ en _l<Í <Íge~d<Í nocional .el debate la cuestión indígena, para 

exigir un reconocimientcrqú~ • p~;.- sigl~s se les. ha neg~d~i la l~g'isláción de sus 

derechos. La reglomenta¿i6n del a'rtféu'lo 4°: con~titucÍcinal, que h~stá lo fecho no se 

111 Judit. Kalman. fm· ci! .• p.39 

10 México Co11slitució11 Política de los EstadoJ· U1iidos Afexfcanos. 
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ha concretizado en políticas efectivas de ejercicios de derechos indígenas, de los 

cuales se desprenden "la problemática de los derechos colectivos y a la autonomía, 

que se han considerado como insoslayables en materia de lengua y educación 

indígena. Dichos principios ocupan un lugar sobresaliente en el proyecto de la 

declaración universa/ de las naciones unidas sabre los derechos de los pueblos 

indígenas, que vio la luz en 1991.21 (ver anexo OIT) 

El 16 de febrero de 1996, el EZLN conjuntamente con los representantes del 

Gobierno Federal suscriben los Acuerdos de San Andrés Larraizar, como parte de 

estos acuerdos se determinó en materia de educación y cultura: (en el documento 2 

punto 111.3 y 111.4). 

Conocimiento de la cultura indígena 

Se estima necesario elevar a rango constitucional el derecho de todos los 

mexicanos a una educación pluricultural que reconozco, difunda y promueva 

la historia, costumbres, tradiciones y, en general, la cultura de los pueblos 

indígenas a raíz de nuestra identidad nacional. 

El Gobierno Federal promoverá las leyes y las políticas necesarias para que 

las lenguas indígenas de cada estado tengan el mismo valor social que 

el español y promoverá el desarrollo de prácticas que impidan su 

discriminación en los trámites administrativos y legales. 

El Gobierno Federal se obliga a la promoción, desarrollo, preservación y 

práctica en la educación de las lenguas indígenas y se propiciará la 

enseñanza de la lecto- escritura en su propio idioma; y se adoptaran 

11 Dora Pcllicer, .. Derechos Lingilfsticos y educación plural en MCxico". en Politiccu· Lingaísticas en Aféxico. 
p. 284. 
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medidas que aseguren a estos pueblos Ja oportunidad de dominar el español. 

El conocimiento de las culturas indígenas es enriquecimiento nacional y un 

paso necesario para eliminar incomprensiones y discriminaciones hacia los 

indígenas. 

Educación integral indígena 

Los gobiernos se comprometen a respetar el quehacer educativo de los pueblos 

indígenas dentro de su propio espacio cultural. La asignación de los recursos 

financieros. materiales y humanos deberá ser con equidad para instrumentar y 

llevar acciones educativas culturales que determinen las comunidades y los 

pueblos indígenas. 

El Estado debe hacer efectivo a los pueblos indígenas su derecho a una 

educac.ión gratuita y de calidad, así como fomentar la participación de las 

comunidades:y lospueblos indígenas para seleccionar, ratificar y promover a 

sus doce~t~s.·t~ma~do. en cuenta Jos criterios académicos y de desempeño 
'.-,-.,__, ~.::;'-'·· -, . 

profesional .prev·Í~rnente\cc>~venidos entre Jos pueblos indígenas y las 

autoridadé~; c~r¡.:¡i~b~~¡~~!is?v fdrmar comités de vigilancia de Ja calidad de 
... ~' -¿,: ','1<. 

Ja educación en.el marco'dé sus instituciones. 

Se ratifica el derecho a la educación bilingüe e intercultural de los pueblos 

indígenas. ·se establece como potestad de las entidades federativas, en 

consulta con los ·pueblos indígenas, la definición y desarrollo de programas 

educativo.s'con contenidos regionales, en los que deben reconocer su herencia 

cultu.ral. . Por medio de la acción educativa será posible asegurar el uso y 

desarr~llo. de las lenguas indígenas, así como la participación de los pueblos y 

comunidades de conformidad con el espíritu del convenio 169 de la OIT. 
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Eri el siguiente cuadro podemos ver las modificaciones que se han hecho a los 

Acuerdos de San Andrés.a partir del 16 de febrero de 1996: 

Acuerdos de San Andrés Iniciativa COCOPA, 29 de Dictamen aprobado el 25 

16 de febrero de 1996 noviembre de 1996. de mayo del 2001 

El Gobierno Federal se obliga a la La federación, los estados y los II. Garantizar e incrementar los 

promoción. desarrollo, preservación y municipios deberdn, en el dmbito de niveles de escolaridad. favoreciendo 

prdctica en lo educacidn de los lenguas sus respectivas competencias. y con el lo educación bilingüe e intercultural, 

indígenas y Se proplclord la enseñanza concurso de: los pueblos indígenas, la alfabetización, lo conclusión de 

de lo lecto· escrituro en su· propio promover su de.sorrollo equitativo y educación bdsica, la capacitación 

idioma: y se: adoptaron medidos que sustentable y lo educación bilingüe e productiva y lo educacidn medio 

aseguren estos pueblos la intercultural. Asimismo, dcberdn superior y superior. Establecer un 

oportunidad de dominar el español. El impulsor el respeto y conocimiento de sistema de becas paro los estudiantes 

conocimiento de las culturas indígenas los diversos culturas existentes en lo indígenas en todos los niveles. Definir 

es enriquecimiento nocional y un paso noción y combatir todo formo de y desarrollar programas educativos de 

necesario paro eliminar discriminación. 

incomprensiones y discriminaciones 

hacia los indígenas. 

contenido regional que reconozcan lo 

herencia cultural de sus pueblos, de 

acuerdo con los leyes de lo materia y 

en consulto con las comunidades 

Se ratifico el derecho a lo Los autoridades educativas indígenas. Impulsor el respeto y 

educación bilingüe e lntercultural de federales; ~ esto~oles y municipales, conocimiento de los diversos culturos 

los pueblos indígenas. Se estoblec:e. ~.~ ~~n_sulto.~~n.l_o~ pueblos indígenas, existentes en lo noción. 

como potestad de los entidades definirdn y: desorrollordn programas 
.···, .. 

federativas, en consulta con !os edúcctivos de contenido regional, en 

pueblos Indígenas, la deflnlcilón 'y Í.~~.~-:,que.'.· reconocerán su herencia 

desarrollo de prograrn~~ ·:.~~d·Ut:º!.i,~o~: ~.,ultural. .' · 

c:on contenidos re!;íioÍ,oles; :· .. ~n ':~ ·l~s' 

que deben rCcon~·~~\' ~·u·~-h~:~~m:Íá -.. ". 
cultural. 

Estas pr~~2:st~;~~ que ~~~biar'cl~ redacción, cambian de fondo, pues si 

bien, en la p~;;,;~~b' ~~:'¡~ :f~deració~ 'e~'i¿'o~sult~ con los pueblos indígena quiénes 
'"~ · :~. ~ ~ ~ ·'· '·~··":~:-,,.~:~§.·.~L'. .~ t ~-'"" .. ~~ ~~]~.,:_,2=.::-:-~~, .:::._ ~:·.: -~ · ··::...:. _ :· - ·. __ 

buscarán la definición, de prcígrama(educativcís con contenidos regionales, en los que 
,; · ·.'. ::::: ~\.\ "::; ;: · 5/. ~;<; -•·?·.;,:· ~-: .. :"-· ~!-:,,.;":r;-.r~.-.'·'f:;>:~.~:,7:· .>_;: .... :., '. ·. -

se reconozca la herencia cultural de las, comunidades; en el segundo, se compromete 

no sólo a la federación, sino a las esta~cias municipales y regionales a realizar la 
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definición de los programas ·educativos conjuntamente con las comunidades, mientras 

que en el.tercero ~o se'precisa quiénes son los encomendados a realizar la definición 

de los pro~ra;,,~s.educa~'ivos conjuntamente con las comunidades, sólo menciona que 

se defini~clri · y ~-,d~~ci¡.·~~'i1.ardn: programas educativos de contenido regional que 
",.·,.· 

reconozcan· la. her,e!lci.a ;cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la 

materia· y en' có°n~~fra,cdn las comunidades indígenas. 

·El dictamen :.aprobado el 25 de mayo del 2001, no otorga ningún derecho 

sustantivo ~e~,:%at~·ria ·educativa a los pueblos indígenas sino que nuevamente 

incorpora c~~o·bí:iti~'cición del Estado garantizar e incrementar la educación, que es 

de por's(y~u~ci·:~bÚgacicln, con lo cual se limitan los derechos colectivos de los 

pueblos 'indfg;;~;¡s~ }'h:qu~ 'n~ se reconoce su diferencia cultural. 
,' .. "'-< ··:;:·-~~--_:-.;:·.,'.·_·;:_ ..••. ::·:.::;.(_.~:;· .. ' :~ .:·.; ':: 

-· ;~ ':_ . !¿,;:,"f."f ·' •, < • 

;:::::!~~~1¡1t[~'.{füS::7::::::::::::::::~,·~:'.:::"~ 
bilingüismo ha:;;.sido '·~'tilizado .sólo como herramienta para introducir los 

·:·~,-'j'- }"i'.'c'. .·: {f 

conocimientos;;:cultllra'·y ··valores· occidentales, se cree erróneamente que los 

contenidos escolarés sólo pueden enseñarse y aprenderse - en y a través - de 

culturas no indígena_s. 

La escuela comunitaria-rural pese a lo establecido en el artículo 4° 

constitucional y al acuerdo 169 de la OIT, sobre derechos y cultura indígena, sigue 

siendo un espacio importante como vía de castellanización. En sí, podríamos decir, 

que al indígena se le considera como sujeto que se encuentra en el atraso y, que por 

tanto, hay que incorporarlo, y actualizarlo, a la cultura nacional; para ello es 

necesario seguir con la política de castellanización, que busca la unificación 
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lingüística y, de cierta manera, también Ja unificación cultural, dejando de Jada el 

derecha lingüístiC() d~ las pueblas indígenas. 

· A raíz, d~I· alzami.!:nta zapatista, varias comunidades indígenas de toda el país 

se sintier~n'id~~tÍ,fic'~ci'as. con las demandas del EZLN, aunque algunas de ellos no 

compart~n'' 1'a '·~tiuz·a~·i6n: de las armas como media para hacerse ofr y sentir. En el 

transcu~sd:d~·~~t~'·úl~Ímci década se han realizada diversas faras donde las propias 
.-r, :- , 

indígenas han dié:lia que quieren, que piensan y como creen que debe ser la educación 

impartida par. el estado en sus comunidades, mencionamos algunas resolutivas: 

El Congreso Nacional· Indígena (CNI), en el congreso celebrada en Nurío, 

Michaacón, México los días 2,3,4 de marzo del año 2001. expresaran: 

"¿Porqué es. importante;¡'par~:''las, culturas indígenas el reconocimiento 
: ·.' ·,, - ~- ,:;_;..·~ ·-,~::-. ..-,:::.\ ~·~~\-_;, ¡_.- ._ :: ; -' 

constitucional, asf como la educac1oi biliñgúe eint~rcultural.:> 
··- ::~. -·,:: ·oc~~,:,~· ~{~!:;·s~~:k~-J;/_. --~¡~-_,: >:·, ~ 

y pre:,:r:r:i:~a~±iiª:~ií~~fJj~~~~~f~g::~imi;:~:,: qu;eso::s P::::;; 
sistemáticamente el he'cho ·de que ·d~nemos'· cultura. De este modo el valor de 

nuestras culturas ha sido ocultado y desconocido por Occidente dentro del ámbito 

universal de las culturas: a nuestra medicina lo consideran brujería; a nuestra 

religión, superstición; a nuestra historia, mitos: a nuestro arte, folklore: o nuestros 

idiomas, dialectos: a nuestros sistemas normativos, simples usos y costumbres. etc. 

Por ello, es importante para nosotros manejar y reivindicar el concepto de 

cultura indígena. Los indígenas reclamamos nuestro derecho a la diferencia, el 

reconocimiento y respeto del derecho a seguir manteniendo globalmente nuestras 

culturas, nuestras formas de vida específicas, en todos los aspectos (idioma, 
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instituciones· económicos, e prácticos sociales,· políticas, jurídicos, religiosas, etc). 

Nuestras culturaspO~ten deÍ/1pe~dre$pet~oso a la tierra y a la naturaleza. Estamos 

en. armonía. c~n ·.ella; i,~~s}~n:titnó'S.:s~:~arte constitutiva. Nuestra cosmovisión se 
. . , . -: ~'.:.:; ; . ~;:\.~~::~»::''\Y(_·,>:,; .. ;'_:·>:~::~·.·;-::,,,~.:. :~:·'.1 .':. . . . . .. 

caracteriza por su enfasis én !~. coexistencia armonica y comunitaria del ser humano 

con· su:~;~n(~~¿;;,/,,~tJ~ai.<~~ .. ~h~ p~rten nuestras normas sociales: somos 

profundamente'• ~omunltarios.;,:nue$tros vínculos sociales se fundamentan en la 

recip~o~;;¡¡ad~ ,:,,¡e;cambio respetuoso. 

A partir de estas culturas ancestrales, nuestros pueblos han construido su 

propia identidad. Estamos candentes que tenemos unos rasgos culturales y una 

manera de entender la vida que nos distinguen de los demás mexicanos y de otros 

pueblos. Tenemos la conciencia de que somos pueblos con culturas propias y 

específicas. Así queremos que nos reconozca la constitución mexicana, en los 

términos antes expresados. 

Particularmente el Sistema Educativo Nacional debe tomar en cuenta esta 

situación. Como todos sabemos, la llamada educación bilingüe e intercultural hasta 

hoy ha sido un mito. Pero es fundamental que se haga realidad. Y en este sentido se 

debe hacer una amplia revisión de los planes y programas de estudios implementados 

en las diversas regiones indígenas del país, para adecuarlos a las culturas y 

realidades especfficas de los mismos. Es importante renovar los métodos y 

materiales. educativos,. para concretizar verdaderamente una educación bilingüe e 

intercultural en todas las modalidades y niveles educativos. n?Z 

Conclusiones del Foro Nacional Indígena, convocado por el EZLN en 1996, 

donde participaron mujeres yaquis, mixes náhuatls, tojolabales, tlapanecas, 

tzotziles, tzeltales entre otros grupos étnicos: 

22 Jer. CONGRESO NACIONAL IND/GENA. Nurio. Pueblo Purhepecha, Michoacán, México 2,3,4 de marzo 
del año 2001. 
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· J:mportancla de la lengua materna 

"La educación 'indígena para mñ@s y adultos deberá ser bi/ingúe e 

intercultura/ · (parque sólo enseffan castilla en las escuelas y no en 

:nuestras lenguas), y deben oficializarse las lenguas indígenas y la 

educación debe ser conc1entizaclora y liberadora de hombres y mujeres. 

"la historia de los pueblos indios deberá ser incorporada al sistema 

educativo nacional, incluyendo la lucha ele/ EZLN 

"No se deberá obligar a l@s mñ@s indígenas a usar uniformes escolares, 

y deberá respetarse su decisión ele /levar su ropa tradicional. 

"Que los maestros no sean los propios caciques, 

"Que existan más escuelas en las comunidades y 

"Que cambie la costumbre ele que las mujeres no tienen por que 

estudia~.J 

Recapitulando lo anterior, en el transcurso de la historia, los indígenas han 

sido objeto de distintas políticas. mexicanizarlos, es decir, asimilarlos y 

aculturarlos, posteriormente, el objetivo era la incorporación de los niños a la vida 

nacional mediante el cambio cultural, estos resultados han demostrado el fracaso de 

este tipo de alfabeti,za.ción; .A, pesar de las décadas de esfuerzos institucionales 

orientados hacia la'asi~ila~Íóri;. los pueblos y culturas indígenas han sobrevivido, han 

evolucionádo d,~·¿~~e~i:~··~i;~~:~iri ritmo histórico. 

Las políti~as H~gfo~t'fé:as~ hasta hace unos cuantos años, centro su preocupación 
;:_ ~'· :·::":.,.,~~:,:'.y.::{;_:;':'.'-.:,_;...,~.: : "·_ ·., 

principal en c"onsolid1ir"p"i>líticci"y'económicamente a la nación, por ello se concretaron 

en demostrar. la.ne~e~idad de homogeneizar étnica y culturalmente a la sociedad 

mexicana. 

~J Conclusio11es ele/ c11cue11tro Nacio11a/ de las Alujercs de la ANIPA, participaron mujeres Ynquis. mixes. 
nahuatls, tojolabales, tlapanecas, tzotziles, tzeltales entre otros grupos étnicos. 
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Capítulo III 

Estructura lingüística del tzotzil 

No guardes, no escondas, no impidas la libertad a tus palabras, parque par 

tu palabra habrás de escribir para todas las edades y para todos las 

tiempos, que es uno solo y eterno, mientras haya vida sobre la tierra ... 

.Jorge Miguel Cocom Pech. poeta maya 
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Estructuro ling(JfstlcG del tzotzll 

Estructura lingüíst"ica24 del tzotzil 

Abordaremos este capítulo subrayando, que no se centra en la finalidad de 

establecer una nueva investigación de la estructura del tzotzil, sino que, retoma los 

elementos de los estudios ya realizados por diversos lingüistas y antropólogos. 

Historia de los primeros materiales en tzotzil 

En estudios realizados por el antropólogo, Mario Humberto Ruz25 se hace mención a 

dos materiales escritos en tzotzil en la época de la conquista: la Cartilla para la 

enseñanza de la lengua tzotzil, latina y castellana, de autor y,fecha d"sccinocidos, 

que probablemente fue impresa en 1569 por Antonio de Espinoza, la cual _se conserva 

en la biblioteca de J"ohn Carter Brow; y un material titulado Arte de los idiomas 

chiapaneco, zaque, tzendaf, y chinanteco (zinanteco), de la que no se conserva ningún 

ejemplar, estos últimos se cree que sirvieron de base para trabajos posteriores. En 

el siglo XVII (16-68), fray Juan de Radaz, publica El arte de la lengua tzotzlem o 

tzinacanteca;• m~te~ial referente a la gramática y al calendario indígena de 

Zinacantán. 

Por su parte <?I Hngüista y maestro en ciencias antropológicas Antonio García 

de León, en el libro. Los elementos del tzotzil colonial y moderno 26 hace mención sólo 

de la existenci~'-'del .íltimo .material, citado anteriormente, a su vez nombra otros 

textos de la época de la colonia (1735); una gramática, un diccionario español -

tzotzil, etc .. materiales del cura Manuel Hidalgo. Señala que dichos materiales se han 

24 La lingüística es el análisis de los signos que integran el lenguaje oral -lengua . 

. u Mario Humberto Ruz. Vocabulario de la lengua Tzelda/ scglÍ11 el orden ele Copa11abas1/a. pp. 18·20 

26 Anlonio Garcia de León. los elementos del 1:01zil colouial y moderno. p. 11 
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Estn1eturo lingQístico del tzotzil 

perdido, y de forma aislada han sido dados a conocer por varios autores a través del 

siglo XIX. 

Más recientem.en_t~ ,se :u.e_nta ~o.n _k1s materiales de los investigadores del 

Proyec;o Ch_Íc~~-~-~~iapas, !os frab~jos ~;, J:iopkins (1967 - 1969), Antonio García de 

León (1971), Kaúfri'i'1n T;,rr~~~ (19lZ), el DiC~1~nario tzotzil de San Andrés, con 
. ·'- :·' .~·,:. · .. ."·."··, ¡~1. \ ,' :·.<\h-· ... ·/· .; '-;·-··.-:·.::,,--. ',·. ·->:, .. ·"'•'1.-',''.""'•"- -

varian:es dialect~les del Instirüto 1-ingüístiC:ode Verano. (primera edición 1978), la 

;~~:¿:;~~!~~~t&l~f ~1~~y.;;~;:::,:::~:::; 
actualmente:s~· público'~t ·círtíc'úl():~¿cómo cóns~ruirJ1n nin:o'Zinacanteco?: Conceptos 

espaciales }ta'fefr_:_~~,-~~~;~~~;,.~i·)~"f;~~~'~'.~'ºj~~éi->i~t:i~~ de Lourdes de León 
p . 1 •. •. :-,,•:•·: :-.- "•' - . .,-... , '-.''") 

asque.. _ ·~:~-~'.~}.:~~·!·; ·~·--- ~, __ ,-... ,:·.-.:-~{.··.:_ ·:.<:- -~' ,._ ::·!!:/·;~-,~· . .,_-,:=-~~~--:~~~~o~_;,.~. 
- !,.-~ :-:.._~.:--.;_;_ '~;::_~,~~',·,·- .·. ,, ... ,.::~.- : ·¡: ~"~---·'·. 5 , ....... , "._,,,_.,, 

_, -~;·-~;¡~_:.~;:/;{ ~l:·:-'';':-~;,·" :\·,,, .·.\, :
0

• ,.~·~~---~,,~~->,) ·'~--:,- .::::·~->:.-·'._':~·~:)~·~ 

coincidim~~·{?~i~,~a:visióC-'de Anto?ioGar~ía"~!-~iló~;-j_~_'.é~-.asevera ·se han 

realizado. varios estudios de la. estructu~a. f e_laJengua tzotz!1, 'como sucede con la 

;:::ltzt~~~~~!rfT:~:~::= 
, : 'j:X-«~:, 

.:...·;¿. 

Ahora.,bien son .pocas las propues~as.;qÜ~;~:{~¡i~ ~laborado con la finalidad 
- . - . ·, -·. ~ .;_;_~;,,··;·r 

alfabetizar. en tzo.tzil, sin tener como fin últi1110 l~~~~angelización. Algunas de las 

propuest~s que actualmente existen son: 

Dirección General de Educación Indígena (li_b'.,~vd~ texto de la SEP. en tzotzil 

para primero y segundo año), 

Algunos materiales de CONAFE, 

La propuesta de .Jacinto Arias, libro p_ara escribir el tzotzil Tz'ib ta Batz'i K'op 

27 lbid., p. 13 
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Estructura llngQístfco del tzotzil 

(1991) y otros materiales más, los cuales desconocemos. 

El tzotzil y la familia a la que pertenece 

La lengua tzotzil forma parte del grupo maya-totonaco perteneciente a la familia 

mayence, está íntimamente emparentado con el tzeltal. Sus hablantes se encuentran 

ubicados en su mayoría en los Altos de Chiapas, aunque por los movimientos 

migratorios por diversas situaciones, entre ellas lcivioh?ncia militar y paramilitar y 

por la presión demográfica, se han extendid'O -a~iual;nerite hacia otros municipios del 

estado. 

familia ·subfamilia 

maya - totonaca mayen ce 

Cuadro - Las lenguas maya - totonaca 

lengua 

Huasteco 

Maya 

Peninsular 

Lacandón 

Chontal de tabasco 

Ch'ol 

Tzeltal 

Tzotzil 

Tojolabal 

Chuj 

.J acaltenco 

Kanjobal 

Mame 
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Estn.1ctura llngOístlca del tzotzil 

La lengua es un sistema co~vencion~I y 5.;¿ial; éada' i~nguá constituye un 
' ' ' . . . ~. . .. . . ' 

sistema dentro. del c~al ~n tniemb~ci es d~fi~ido pci;" s.u f~n¡{ió~ 'y sus oposiciones con 

los demás miembros del conjunt'ó,'Es d.edr, ál se'r ún siste~a convendonal, el sistema 

lingüístico es producto de una conve~ción ~rÍtre 1.;s miembros de una sociedad. 

, L~~g~~j~ .. =~·- - ,. - ~~~~;¡~~~id;--·~~ ...... -.. ·---- .. :·----·--~. ---r . .--~-- ... ,; .. : 
: , 

· Forma oral = LENGUA 

L Normas lingüísticas 

HABLA 

En otras pala_bras.;_en la creación.de palabras existe una arbitrariedad inicial; 
, .. ,, , ," ,-. .. ·.:·· .. ;.. 

la naturaleza d_I! _la~; -~osas nombradas no tiene ninguna relación necesaria con las 

palabras que)as;·ne>_~~r6!"·· .Esto· es, que las palabras no están motivadas por las cosas. 

Para designar. una misma ¿o.sCI, se utilizan diversos signos, de ahí la diversidad de las 

lenguas. 

concepto 

. .... -~ ~ .,. 

alacrán - español 

lf!.r = ~ Hok -"º"" dol ""°w moololplo oo: 
~ ~rebeldía de Polhó, Chiapas 

kolotl - náhuatl de San Luis Potosí 

{ TESIS CON \ ~ALLA DE ?RIGEN 
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Estructura lingGfstica del tzotzil 

El signo, l~!'güls.tico, está ~o.mpuesro. co.mo.tod()S los signos, de un significado y 

un significante, qu~ .en estec~so es el ~onjunto dé sonidos articulados, los elementos 

acústicos a· tr~vés .de (~!i~~~l~~·~ec~~~GJ; ·1~,~~mt~ic~~ión. 
<':;. >.\<: .... ~ >!'~;::'¡?·,:;,-.. ' ,·,·--::.:./>;~ .. ~' 

.. ·. ·: , ,.;" ~d\G,:?~¡~'.': ;~;.d;¡1i:~{'.c·.1: 
El significado' Y. ~I. significc:111te forman una r'e,lación inseparable en tanto se 

:::::::::;::;;l~i~s~~l,~~~~~~~~:~;: ::~ .:;::;:.:.::: :: 
puede aplicar otro ·significado'Y,:éste·volverse impreciso; 

-,_. ---;·.:- ... ;tj~:; -',~:::-".<·J .. :i<J:· \·r·:~'.~-L::~::~~:.-~~,· .. -.' 

'coincidi~6s• J,on··id~-li~~M~g¿~l·~n··~~~ir·~~.e ..•. ~ I~ • convenc1ona!tCiad sólo puede 

darse en u~g~f~:~~f·~~U,(f,i~~:~~}z :~~f ~~~i~ ~~.f.~'f l.;~ ~d~más consideramos que la 
lengua tiene •Como} P,(ifnordia/.)~bjet/Vo; ef ·•establecimiento de una comunicación, 

concluimos qu~'i~ ie~gi~~;;,;, p~~du'ét~ 'Social. Cada comunidad ha creado un sistema 
... ,_,._ ... ¡·,.¡«'-- ·>" ..... .'' 

necesario de é;;"m;,.;',;/f::'¡j¡.';¡j•. ze)' ' 
._·-.- ... ~ '/ ·.-..,,-. "•¡¡;- }~'.~~<·: 

-< 
A 'partir.~~\~·§~·~ ·~~~rie .de reflexiones acerca de la propuesta sobre 

lectoescritJ~~";fe'p~·~~~J'i6h·iJ~e~ado promotor escribiera su propio abecedario de la 

lengua, da1~d~·~;ik';~~~lt~d~··J~a variedad de abecedarios, los cuales corresponden a 

la siguient~;i1ci~¡j¡J~~l~~: . 

1.- a b ch ch'~;e i j k k' m n o p p' r s t t' ts 
·:. 

2.- a b ch ch'·· .. e i k k' m n o p p r s t t' tz 
"' 

3.- a b ch cli•; e· i• J k. k' m n o p p' r s t t' ts 

4.· a b éh ··'~f¡·)~1;f~·,j···· m n o p ·p' .. r s t t' ts 
o',·-> - ,- '. 

:;;••H/i .... ":r·'.~· ; : ~:'"t;.~~(·.:J~.~-; 

l. Textos d~ I~ Dir.;c~ió~ ~eíÍercil de educación indígena SEP. 

2. Texto sobre lectoesc~it~ra d~ Jasinto Arias 
-------------· 
21 Jdolina, Moguel. Q.ll· ~-· p. 18 

;-·----····-- __ ,_ _______ _ 

ts' u V X y 

tz' u V X y 

ts' u w X y 

ts' u V X y c c' qu q'u 
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Estn.ietura lingOístleo del tzotzil 

3. Texto los peligros del Alma¡ de Guiteras Holmes, Calixta. 

4. Diccionario tzotzil ;-. español del Instituto Lingüístico de Verano 
,·.· . 

Como pode.mi:ís'~er,'existen diversas formas de escribir el tzotzil, todas ellas 

son válidas;')~ 'JJ~-}~~,;;~' s~be~os,. en las comunidades indígenas, por siglos, la 

comuhicacicSn se h~.~~~;d..,~~;~~s~itiendo de forma oral, sin embargo, para poder 
. -~,' :-_"·:·.:f~;J:>;:-f~~,;:~i"t~-~:~-~l~.'.{l-~·-~~yr~.f'.~-~~. '.~~.':'-: .: ;;- ' 

realizar: una.propuesta;.sobré)ectoescritura debíamos llegar a un consenso en el 
\i -~~;. '_>f' .;,~:-:.;~::;~ ¡;.¡'.~:.~·~IB;;._. '. ' .. ~- . 

abecedado ... que':~e:'u,t!H~~ríci; :Yª que entre todos construiríamos los materiales 

~:~:::~;ª ~Th~:d,1~~J~~s~fi~~~~- costumbres, etc.) que serán el sustento de la 

. .' :-... ,• --~>--;;.·:, . ,:,,· ·, 

. El.alfa~~t~·igl¡~}~ondensó fue el siguiente, a, b, ch, ch'. e, i, j, k, k'. 1, m, n, o, 

p, p'. r, s: t; f;ts.'ts'·; u; v, x, y,'; que contiene las mismas grafías que el que propone 

la DirecciónGerl~~al d'e Educación Indígena. Cabe aclarar que se acordó establecer 

un solo.abecedario; esto con la .finalidad de tener un parámetro para iniciar el 

proceso de lectoescritura en los niños, ya que como indicamos en el capítulo uno, los 

habitantes que conforman este nuevo· municipio provienen de distintas comunidades 

y/o parajes todos ellos procedent~s; en su mayoría del mismo municipio de Chenalhó, 

pero con algunas variantes . dialectales, sin embargo, esto no obstaculiza la 

comunicación entre ellos. 

El alfabeto 
A partir del establecimiento de las grafías que componen el alfabeto a utilizar en la 

propuesta de lectoescritura, analizaremos la estructura del tzotzil. 
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EstNCtura JingDfstfca del tzotzil 

Encontramos 26 fonemas representados por igual número de grafías o letras; 

21 consonantes Y. cinco vocales. ~sí como una consonante glotal, conocida como 

saltillo o glotal (').29 

• . ..- ..... .., ~- .. -..-~V•- - .; .1> ,4 - • .., ..,;_.,, .. 1-w -··-J"-..-.~ .. ,. • ª'--~·.,,.,....., .• .,..,,,. __ • ... •· .,.,.._._,., __ ,.. ... .,. ... ,-~~ - -
·Grafías con ~Grafías y combinaciones utilizadas para representar 

:. correspondencia del ''.fonemas propios de la lengua 

consonantes sencillas consonantes glotalizadas ¡español 
• ¡.....,~~~~~~~~,...,..,.,..,,........,.~~.T.,-~~~-~~~.,-.~~ 

:~:-b:·~t;:·;:-¡~·J:·k~·c;:·; ts, x. ch - r· ch'. k' p'. t'. ts' 

n, o. p. r. s, t. u, v. y, 

Los sonidos y la ortografía 

El tzotzil no muestra gran complejidad, pues en su estructura fonológica es una de 

las menos complicadas comparadas con otras lenguas del mismo grupo mayence. 

Cuenta con 26 o 28 fonemas (según los diferentes estudios).· La investigación 

presentada por el lingüista .Tohn Beard Haviland en el libro; Skop Sotz• /eb -El 

tzotz11 de San lorenzo Zinacantán- reconoce. como sistema básico de fonemas del 

tzotzil el siguiente: Las vocales en tzotzil son cinco. con puntos de articulación muy 

parecidos a las vocales del español. i - e - a - o - u-

Las consonantes 

Oclusivas y africadas p. t, tz (ts), ch. k 

Glotalizadas p' - t' - tz' (ts') - ch' - k' - ' 

A fricativas v - s - x - j 

Sonoras m - n - 1 - r - y 

29 El sahillo o glotal (") es utilizada por hablanlcs <le lenguas indigenas. al cierre de la garganta n nivel de la 
glolis. esle sonido presenta algunas dificultades porque aparece como sonido conson.inticojunto a las vocales. 
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Oclusivas y africadas: .que se 

articulan cerrando·. ·el.·" canal 

vocal ·Y, . abriéndolo 

súbitamente; se cierran róplda 

:r;ª:::i:v:W~):t,;~irt~tr;:·: 
roce con l?s ó~~~~(,'~~~~~~1~: · __ -""',.,.-

.. ·.: .,_.:, <\~;º'.,-.. ~:·;~· .. :\/~. :' 
":,'", ":\-~:'.<> Jt/::;,º 

A fricativa;: .. :cci~~i~t~i;;;; .•.una 

oclusión.•••::~'~;~'~~~[~~Ú~i~~ción 
','.,.'e•-,_-,-· 

formada - ' rápid~ ;: . 
,~;: -

sucesivamente' · ··' ~;~t~~ 
y 

los 

Estructuro flngOtstico del tzotzil 

Sonoras: sonidos o 

articulaciones cuya 

pronunciación va 

acompañada de vibración 

de las cuerdas vocales. 

Glotalizadas: abertura 

triangular entre las 

cuerdas vocales 

interiores 

mismos órg~n.o~. Vi'.'.l '.¡c,; 
~,·::'·: 

El ac·e~·~di en ~~~t~il,. es mecánico en la última silaba y no parece marcar 

diferencia for1éti~ai p6r I~ que puede .decirse que posee una posición fija en la sílaba, 

es prosódiCri.3~ 

30 El acento prosódico, es el cual destaca una silaba de una palabra frente a las demás que la componen o 
una unidad lingüística. Al hablar se agrupan los sonidos en sílabas para formar las palabras. haciendo recaer 
en una de ellas el acento principal o prosódico. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Estructura llngüistlca del tzotzil 

La estructura gramatical31 

Mencionaremos brevemente las características de la estructura del tzotzil, ya que la 

intención de este capítulo es presentar la base mínima de cómo se articula la lengua 

de dicha comunidad tzotzil, la cual definió la prepuesta de lecto - escritura que 

abordaremos en el .capítulo dnco. Como referente se tomaron los estudios de 

Haviland, Hurley y García de León32 , así como los apuntes tomados en la investigación 

de campo .. 

. L~ ~strú.ct~~a.pel, t.zo.tzil ·parte casi siempre del verbo, adjetivo y sujeto y 

algunas ocasic;i~.es.,p~r,t.;;;d,el adjetivo, verbo y sujeto a diferencia del castellano 

(español) s'!jet~,\l~~b:~ y predicado. 

Empezaremos éon unos ejemplos que nos muestran;, la raíz, el sufijo y el 

prefijo de algunas palabras: 

estructura prefijo raíz sufijo español 

vinikun vinik un soy hombre 

kek'e/ k ek'el mi hacha 

antsetik ants etik* mujeres 

*El sufijo -etik indica pluralidad, más adelante se abordará este punto. 

Prefijos posesivos 

Los prefijos posesivos, nos indican de quién estamos hablando, en tzotzil, esta forma 

de construcción es resultado de procesos generales. 

" La estn1ctura gramatical, se compone como cualquier lengua de morfemas, de procedimientos gramaticales, 
sintaxis, y categorias semánticas de las palabras. Los morfemas son las unidades más pequeñ:is con 
significado de la lengua. Los que van antes de la raíz se llaman prefijos y los que van después se llaman 
sufijos. 

u Para mayores detal}~-5 .:?..nsultar los documentos citados. 

--T~Es=1s:-:::c:-:::-:0N=-=--1 
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Estructura lingOfstico d~I tzatzil 

posesivos: con consonante con vocal 

j / k =yo jchitom (chitom)= mi puerco kixim (ixim)= mi maíz 

a Ua ') I v I av = tu anichim (nichim) = tu flor avon (on) = tu aguacate 

posesivos: con consonante Si se inicia con la Si se inicia con 

consonante ch; siempre vocal; siempre se 

se pondrá la • x" pondrá la "y" 

s I X I y = smala/ (mala/)= su marido xchitom = su puerco. yuli' (uli) =tirador. 

el o su de xch 'u/el (ch 'u/el) su alma yek'el (ek'el) = su 

él. hacha. 

Por ejemplo: 
_..,. .. -~ .. - .,.. ~ - ............. _ ......... # •• .,.,. ..... 

Meoy si' ta ana ¿¡¡· ta jnae mu'yuk ch'o 

l prepo1ción l 
leña en tu casa. 

1 pr1p. 1 1 l 
Aqul en mi casa no hay ratas. Hay 

. ~ .......... ,. ... 

/i X une 

l 1 ¡ 
' Su casa 
t ~ -.. ;- .. ' 

=de Juan 

Para poder apreciar mejor veamos el siguiente esquema: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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ana - tu casa 

na = casa jnae - mi' casa 

sna - su casa (de él/ ella ) 

Ahora bien es frecuente encontrarnos coñ Óraéioñes con más de un poseedor, ejemplo: 

65 



Oración: Sna jtot 

sna 

Su casa 

Jtot(tot: padre) 

De mi padre 

Estructura lingOística del tzotzil 

Oración: éMe'oy sts~:'e stseb skerem abankile?.·= lla hija del hijo de tu hermano mayor 

tiene perro? 

Me'oy sts'i'e stseb· skerem labankile 

l l l J :''··· l 
hay perro la hija del hijo de tu hermano mayor 

Haviland subraya que "una clase numerosa de sustantivos, muchos de ellos 

partes del cuerpo, se combinan con otras palabras para formar unidades de forma 

compuesta, por ejemplo: jo/= cabeza - na = casa/ jo/ na: techo•. u 

Los sustantivos los podemos clasificar de dos formas, uno: 

ka'= caballo 

te'= árbol 

ixim =maíz 

chomt1k= milpa 

solos o acompañados de un prefijo 

ska'e = su caballo 

jte' = mi árbol 

avixim = tu maíz 

xchomt1k= su milpa 

TESIS CON 
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ll John Ileard J laviland. Sk 'op Sot= '/eb -d t=otzil clt• San J.ore11=0 Ziuacmltcm. p. 45 

posesivo 
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Estructura lingüistica del tzotzil 

Das: los sustantivos que siempre se presentan acompañados por el prefijo posesivo o 

por el sufijo -al, -11. u -al que indican carencia de poseedor: 

prefijo posesivo sufijo -al, -it, -ol 

jvix= mi hermano mayor vixal= lo mi hermana mayor 

axonob = tu zapato xonobil= zapato 

yo/ = su hij@ (de una mujer, si es de un o/o/= criatura, bebé 

hombre se dice - nichon) 

Oración : Taj ta paf li tsebe = la muchacha esta detrás de la cerca. 
#. - - .... #·- •• 

tzotzil Taj tapat li tsebe 

castellano literal Esta detrás de la cerca. 

sustantivo 

La pluralización de los sustantivos 

En tzotzil en muchos casos el sustantivo conserva su forma actual, mientras que otra 

palabra, dentro de la misma oración, índica la pluralidad. La pluralidad se remite de las 

siguientes formas: 

a) Par el sufijo etik; el cual ya se mencionó anteriormente: 

vits = cerro I vits'etik = cerros 

xinich = hormiga 1, xinlch'etik-e = hormigas 

r-~~~~~~~~~~-

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

b) Por el sufijo tak; se presenta con los sustantivos que indican relaciones de 

parentesco, ejempla: 

jchií'/tak = mis compañer~s 

kixle!= mi hermana menor (de hombre) kixle/tak= mis hermanas menores 
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Estructura llngOístfca del tzotzil 

c) Por el sufijo ob, obtok, se presento únicamente con sustantivos que 

corresponden a término de parentesco, ejemplo:. 

snich'on = su hij@ (de un hombre); snich'ab, snich'nabtak sus hij@s si es de un 

hombre. 

Otras aclaraciones del plural; 

Cuando al sustantivo lo precede un numeral, este se quedará sin ser modificado, 

ejemplo: oxim vaj = tres tortillas / chi'm vinik = dos hombres. 

oxim vaj chi'm vinik 

tres tortillas dos 

1 
sustantivo· sustantivo 

. ~ .-- - - ' : - . - ' - - ._ --

Con adjetivo de cantidad que pr~ced~ al s~stantivo, ejempla: ep vik'it kaxan = 

muchos pollitos/ jutu~éits'alTl~p'acasal 

ep. 

muchos 

l .. 
Adjeti~o 

jutuk ,,,T poquita 

l 
.sustantivo Adjetivo 

TESIS CON 
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ats'am 

sal 

l 
sustantivo 

68 



Estructuro lingOfstlca del ttotzil 

Con un sufijo que indica el plural poseedor, ejemplo: yikats su carga, sus bultos 
' . '• 

(de él, de ella),yicatsiksus cargas, sus bultos.Cde ellos, de ellas) 
. '. -· -.-- ' _. ' '---· ·~. ' . - ' ,_ - . " ' " 

yicatsik 

l 
' ' . 

su carga, sus bultos de él, de ella. sus cargas, sus bultos de ellos, de ellas. 

Sin ningún sufijo y ningún adjetivo cuantitativo, cuando el sentido del plural es 

general, ejemplo: Mu'yuk ants In= No hay mujeres aquí. 

mu'yuk ants /i'i 

no hay mujeres . aquí. 

No todos los adjetivos pueden acompañar al predicado, _ejemplo: La palabra mal 

puede ser un sustantivo un anciano, o un adjetivo de hombre grande. 

Mol lite?= el árbol esta grande - adjetivÓ-

Kuxu/ to /i mole= el anciano vive todavla·-sustantivo-

iMe b'ij /i kax/ane.~ = ¿Es inteligente el ladino?/ b'ij = inteligente - adjetivo 

iMe epa/ avixime.~= lTienes mucho maíz? Ep= mucho - adjetivo 

TESIS CON 
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Estructura llngOfstlca del 'tzotzil 

El pronombre: 

Existen cinco clases de pronombres: personales, posesivos, demostrativos, 

indefinidos e interrogativos. 

tzotzil 

a'vuUn 

a'voot 

Ja' le'e 

Pronombres personales a'vu'tik 

vu'unkutik 

a'vooxuk 

ja í"k lií"ke 

Pronombres posesivos 

cas'tellano tzotzil 

ku'un mfo, míos, mía, míos 

castellano 

yo soy 

usted es I tu 

él es 

nosotros 

nosotros pero tu no 

ustedes son 

ellos son 

avu'un tuyo, tuyos, tuya, tuyos; suyo, suyos, suya, suyas, de usted 

yu'un 

ku'unkutik · 

avu'unkut1"k 

yu'unik 

·suyo, suyos, sl.Jya, suyas, de él, de ella 

nuestro;núestros,'nuestra,nuestras 
. d~': 

suyo, suy,os, suya, suyas, de ustedes 

· sUyo, süyós, suya, suyas, de ellos, de ellas 

Ejemplos: Irnanbat. ')'u'un stot 

I man 

Le fue 

. bat_. 
l 
:comprado. 

Le fue comprado por s'u p~ef ,;~ . 

yu'un 

suyo 

stot 

Su padre 

iESlS CON l 
FALLA DE ORIGEN l 
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Estructura lingflístlca del tzotzll 

Pronombres demostrativos 
-.. -~ ........ ·----· ... ---- ....... _ .. ,,.-..... _ ~·-···""-·····--·.,-· .. -·~ -~ ...... ~ ......... ~··-··· 

tzotzil 

Ln 

;Le'e 

Ja' le'e 

castellano 

éste, éstos, ésta, éstas 

ése, ésas, ésa, ésas 

aquél, aquellos, aquélla, aquellas 

Ejemplo: Ja' le'e li vinik li laj kalbot sk'oplale =Aquél es el hombre del que le hable. 

Ja' le'e /i vinik li /aj ka/bot sk'op/a/e. 

Aquél es el hombre del que le hable 

Pronombres indefinidos 

Los pronombres indefinidos indican de un modo general a las personas o a las cosas a 

·ras que se refieren: oy, oy boch'o, mu'yuk, boch'o, oy k'usi, mu'yuk k'us1: etc. Ejemplos: 

tzotzil castellano 

Oy ta xtahk Algunos vienen 

Oy boch'o ta xta/. Alguien viene 

Mu'yuk boch'o ta xbat Nadie va 

Pronombres interrogativos 

tzotzil castellano ejemplo 

K'usi ¿Qué? cK'usi chapas.:>= ¿Qué haces? 

Boch'o ¿Quién? cBoch'o yu'un /i ka'e.:> =¿de quién es el caballo? 

Bu ¿Dónde? c'Bu'oy erumunix? = ¿Dónde hay limones? 

TESIS CON 
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Estructura lingü(stica del tzotzil 

El verbo 

El verbo en tzotzil generalmente indica acción o estado; los verbos que indican acción 

se clasifican e~ dos .. trans,itivos e intransitivos. Los verbos aparecen en oraciones 

compuestas de un predicado. y un sujeto. Ejemplo: 

Transitivos: Ta sman ixim li vinik El hombre compra maíz 

Tasman ixim /i vinik 

¡ 
verbo sujeto 

Intransitivos : Ta xvay /i me'e/e = La viejita duerme 

Taxvay ¡ ... li me'e/e ¡ 
verbo sujeto 

Batem ta jobe/ /i Antun = Se ha ido a San Cristóbal Antonio. 

Batem ta jo bel 

se ha ido a San Cristóbal 

¡ 
verbo 

suieto 

TESIS CON 
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/i Antun 

Antonio. 

Como ya mencionamos los· verbos los han· clasificado, en transitivos .;· 

intransitivos. Los verbos transitivos a su vez se subdividen en voz pasiva y voz ~cti~a. 

ejemplos: verbos transitivos: 
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· Estructura lingOfstlca del tzotzll 

voz activa: · la smaj Ji skereme. 

skereme. 

l 
Golpear niño/ muchocho 

voz pasiva: Imajat Ji kereme. 

T"; r· 
golpear niño/ muchacho 

Le dio un golpe a su hijo 

El muchacho fue golpeado 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Sobre los verbos intransitivos actúan los pronombres personales, conjugados 

en tiempo indefinido, presente, futuro y pospretérito, ejemplo: 

El verbo trabajar 

t. indefinido t. presente - futuro t. pretérito 

Yo xi'amtej taxi'amtej /i'amtej 

Tú I usted xa'amtej taxa'amtej la'amtej 

el I ella x'amtej ta x'amtej l'amtej 

Nosotros incluyente x1j'amtejutik ta x1j'amtejutik hj'amtejutik 

Nosotros excluyente xlj'amtejutik 1 ta x1j'amtejutik hj'amtejutik 

Ustedes xa'amtejik ta xa'amtejik la'amtejik 

Ellos I ellas x'amtejik ta x'amtejik l'amtejik 
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EstMJCtura lingOfstlca del tzatzll 

Por su parte. los verbos. de estado,• no indican acción o movimiento, sino 

expresan la exis_tencia de una cosa, _ánima!, o una persona, su estado o lo identifican. 

Estos verbos_ se asemejan al adjetivo en español. ~jemplos: 

Oy ep ka' ta be. H_ay muchos caballos en el camino. 

Oy 'ep ka' 

¡ ¡ + 
Hay muchos 

Nat li te'e = El árbol es grande 

Nat 

¡ 
es grande 

cabellos 

¡¡ 

¡ 
el 

Ja' bikit kaxan, mauk pech'. = Es pollito, no es pato 

Ja' bikUkaxan. 

Es pollito, 

ta 

¡ 
en el 

mauk 

no es 

El artículo -li o ti (el, la. lo, los, las), se usa con sustantivos, ejemplo: 

Ak'bun /i bik'it nuti'e.= Dame la red chica. 

Akrn. 
¡¡ bikíºt 

+ + 
Dame la chica. 

TESlS CON 
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camino 

te'e 

¡ 
árbol 

pech' 

+ 
pato 

nuti'e 

+ red/ bolsa 
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Es true tu ra llngOistfca del tzotzil 

La preposiciones· la .parte invariable ·de la oración· que un 

tzotzil se utiliza la preposidón - ta= en, de,. por, a, ejemplo;;:,'' · 

Ibat ta Chimix. =.Se.fue a Chimix. 

ibat \ .~ e.ta·,., Chimix ita/ 

l ¡. ¡ r 

e·dos· palabras, 

por el camino 

fa be 

¡· ¡ 
'" 

se fue a Chimix vino po r el camino 

en 

Pasbil ta .te'. =Está hecho de madera. 

pasbil ta te' TESIS CON 
¡ i ¡ FALLA DE ORIGEN 

está hecho de madera 

relaciona oraciones La conjlineión es parte invar.iable de la oración que 

enteras, y que índica,1á'rel~~icSn que ~xi~t~ éntr~ a~bas. Ejemplo s: xchi'uk = y / o, 

k'alal= cuando,ja'yu'un= entonces,jech =así. 

Los adjetivos en tzotzil se clasifican de la siguiente m anera: 

Calificativos natil= largo/ alto, tsaja!= colorado, ik'al= negro, e pal= muchos, etc. 

Demostrativos In= este, /e'e =ese. /e'toe =aquel 

Indefinidos yan = otro, k'usiuk no'ox = cualquier (cosa). jun chibuk = algunas 

cosas, jun cha'vo'uk= algunas personas. 

Numerales jun =uno, chim =dos, oxim =tres, etc. 

Distributivos jujun = cada uno, chamcham =dos en dos, oxox= tr es en tres 

Cualitativos ep = mucho, jutuk = poco, jayim = unos cuantos. 

Interrogativos ¿jayim? = ¿cuánto? 
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EsfNCtura lingOístlca de:I tzofzil 

El adverbio es la parte invariable. de. la oración que califica, determina o 

específica la acción del verbo. Encontramos en tzotzil adverbios de: 

Lugar /ií"= aquí'i, /e'e. taje= allí, nopal= cerca, tojtoe =allá, 

nom = lejos, bu. buy= donde, adonde 

Tiempo volje =ayer, ts'ajal= después, nax= hoy, voone =hace mucho tiempo, som = 

temprano, okom =mañana, cha'ej= pasado mañana, ch'amje =antier. 

Modo lek= bien, jech =así, chopo!= malo.jama!= claramente. 

Como podemos ver la estructura del tzotzil, al igual que todas las lenguas del 

mundo (náhuatl. maya, pame, quechua, español, inglés, etc.) tienen su propia estructura 

interna así como sus reglas para hablarla y se manifiesta en los siguientes niveles 

principales;34 cama podemos ver en el siguiente cuadro: 

l 

E 

N 

G 

u 
A 

Fonología 

Sintaxis 

Semántica 

Léxico 

El modo en cómo pronunciamos cada sonido 

Forma y orden de las palabras 

español tzotzil Traducción literal 

El elote se puede Stak' k'uxe/ Ji ajane Se puede comer el 

comer elote 

El significado de cada palabra y de todo lo que hablamos 

Las palabras que utilizamos para nombrar al mundo. personas, 

objetos, ciudades, animales etc. 
•· .. • -·~· • ~ r • . -. ,,.._ ,._, ..... --......... ~ . -. 

TESIS CON 
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.. . 

34 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Paquete de ejercicios rec:reatfros para apoyar la 
ense11cmza de la /ectrtra y escritura del nálmatl de S.l.P. si# de página. 
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EstnJC.tura llngQfstico del tzotzil 

Observando la lengua tzotzil, nos dam()s .cuenta que su'~structura' es distinta 

que la del espaffol, .el t~otzil como. ya se .hi~o. ~~nci6n: pa~t~; del. verbo:~· adjetivo -

sujeto y en algunas ocasion~; del adjetivo :. verbo .~· suj¡fli;'lnié~t~s qÚ~ el,-es'pañol o 
castellano, part~ dei suje~o. ver~o y predic;,d,;:'EJ~m~·¡¡fi·¿~~~()f,.' ~X:';,;;,,:;:;·· ···" · 

; . .• 
Estructura del tzotzil Traducción literalmente •;, Castelláno 

Stak' pase/ ta vaj li ixime Sirve para hacer tortilla el El maíz sirve para hacer 

maíz 

li baki/ ants la flaca mujer La mujer flaca 

Vay ta xchom /i kereme Durmió en su milpa el El muchacho durmió en su 

muchacho milpa 

De este análisis de la estructura lingüística, que si bien no han sido los 

propios hablantes de la lengua quienes las han realizado,35 si trata de reflejar esa 

estructura oral que presentan los hablantes de esta lengua. 

Por lo que la cr~ación de sistemas grCÍfi~os no debe ser Ún fin en ~ímÍsmo, su 

creación, la mayoría d~ l~s}vece~;~ti~~~fq'¿~ t~~~r uíi obj~ti~o "ser~ir para algo",: 

evangelizar, recopilar l~r~n~a.tS~'.é.¿~~7;~~1os ~aberes co;nunitarios", para "incorporar 

a los indígena~ al con~eptord;;:;,-(,C:;'ón a través de la castellanización". Es decir, "la 

propagación y el arraigo éle)a eScritura en una cultura depende de los propósitos de su 

uso, los acto,:es:soc;ales'qúe la utilizan, y las formas de usarla: es el resultado de 

quien las usa, có/i que fin y como ~36 

-'S Excepluando los trabajos realizados por el antropólogo Jasinto Arias. 

1''Judit Kalman. º12· ri!., p. 39 
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Estructura lingOistlca del tzotzll 

El uso de la ,lengua tfene otro eff?cto importante: su presencia en la vida social 

crea situaciones comunicativas,,, donde • : se interactúa alrededor 'de ella, una 

consecuenc.ia de lo .c:interior,es,.lue. s~ requiere que se dialogue acerca de la escritura, 

que se haganp~opu~st~~·.i~~~c~~é)~~.t~.)(tos, et~. 

En:'é~é:s;ntfdo se orient.a la presente:fropuesta de lectoescritura, pretende 
-·- ·.·" 

que sean,,1@~ .. niñ@s conjuntamente.con l@s,p~Ó~otore(Cl)s y demás personas de la 

comunidad, quienes elaboren sus propios ·~:~~erih1e's,,escritos, partiendo de su 

cosmovisi6n de ver el mundo y la vida,· as'í 'i:o~~.st}·m~~~ra propia de cuestionarse 

acerca de ellos. Siguiendo esta 16gica, se ana
0

1i~;¡¿~~;lo~-~¡)romotores sobre qué letras 

eran más usadas en las palabras que utilizan c~~·iJi~~~n;·e.~\e. al igual que se realizaron 

observaciones durante las que se sostuvi~;~n·;;Ó~·;~~·~~~.11 distintas personas de la 

comunidad. . · ;;/;~>: i:c''; ;-ic~. ''.:•·,,,~ s .. ; ,~ 

"hobl::.:::::·:~·::::,::;:Jf i:~:~~~.~Ii~~~"1tt :: ::,:·:: 
- j - x - Raz6n por la que se optó por estable¿er'bl~q~ésdé;~i~so}~~~Jes,corisiderando 

::::.::.~:::.::::'::: ::.::~d::if.'.~#\~;:\~tJ't; ::: :: 
lectoescritura. 

'' . ~:~-/)'.~~i~:-~~~4:~~;~;:?~-.~~-~ ·: .. ': . 
A partir de esta reflexión sobre la lengua, se de.~.i~i~:ct! .. )"c:i.~/:p.~)ó.ICl,el proceso 

de aprender:.a.leer y.escr:ibir en lengua materna, sino toda'lc(édui:áción elemental; al 
i.. ..·;,!, ... .._ ·~ . .·· ' .·.:,.,.:·.,~·~~,):··:_-·:·:::·.~.:: .,, . 

principio, la lectura y escritura ser:á en tzotzil y la castilla entrará oralmente, poco a 

poco se ini:Ór¡;~r~~á la escriturq y cónocimientos occide~t~l~s. no dejando fuera. en 

ningún momento, a la lengua materna, retomando SU cosmovisión, tradiciones; en SÍ el 

ser, el sentir y el hacer de la comunidad. 
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Estructura UngO(stlca d~I tzotzil 

Se. iniciara con aquellas palabras que son significativas para el niñ@, 

considerando el uso· dei _saltillo ó glotal (') desde la; primeras P(llabras. Incluir el uso 

del saltillo descÍe>el prim'e~ contacto con la esd~itura/es import~nte para que l@s 
,. ..· ' "' - - · __ :~ .·' ~ , •. - ,, . - . . -·' . .- ; ·'. ; ' - ' ·:. - ~ -, "··1- .- .. . . 

niñ@s vayan reflexiona'nci(l''.sobre 'su lengua; ~cÍdo Cju'e ~Fusa. del. scÍltillo en algunas 

~:;;;~~~~itE~i~~~~~::t~1~:.~~~~~ªi~&:: :'·;::::: 
algunas VÓÍ'iarítes; J>OÍ';ejernplo:,. par~·unoS 'i'l<'/i1< ::'n:iigr:!l::• f~.;bof /fobof: plátano, etc. 

''.k~!. :·-:-~ ~ .. :~:t/'·~"· •:>' ~~;'./ _· -~ :~· -~ ·::·,., -~ ·' ,,... .;:':~·~!-~i{i~]'.~~'~::t~: ... •, 

p¡;~ ;~';·¿~;¡~i~f':·;¡~'~to p~.;motor@?s·~~~~ l~s ~~ff~s,deben de propiciar la 

reflexión ~e l~ l~l'l~ua>ya que· como se ha .~ist;;,:~o ~~Í~te una .misma manera de 

escribir. édcidas l.;s diferencias dialectale~ y p~~ la uti1Íz~~i6n de l~s signos; (ca' -ka' 
•; . ._ . . .. ,. ··.-·-,. _,,,. ,·'"- .-·.e •. :'" ' · .. 

kerem -querem. - k'rem, tsem - tse'b, etc;) sin ernbargo; él 'objetivo:'de poder escribir 

y leer debe pr~valecer para que ,s~ vuelva un.;·r~~lidcid ~I u~o.d:'1a'~cri~ur~ p~r los 

hablantes. de lenguas incHg~nas. SÓIÓ 
0 

la p~d'¿'ti;~"ci~'· Í~ '~sc~~i~Ü~á. /); l~ctur~.pe~mitirtl 
tener un alfabeto, que les sea de utilidad. 

ESTA TESIS NO SAJ~ 
'Ir :E LA BIBLI OTE.f::A_ 
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Caroctcrfsticas generales de algunos métodos sobre lectocscritura y sus impllcacioMs 
en el proceso de enseñanza aprendizaje 

"'Me enseñaron a leer y a escríbi'r pri'mera las vocales y abecedarios, me decían y me 
preguntaban como se llamaba cada una de las letras. Cuancf.o ya aprendía un poco o ya conocía 
las letra, la - fe -ti - lo -tu, cuando sabia decir o leer esta actividad me daban otra que es ya 
medio diffcil, como estas papá, mamá, asf aprendí un poco a leer. • 

Gil promotor de educación 

"Cuando salí de la primaria no se nada, ni castellano. • 
Ernesto promotor de educación 

"Mi maestro primero me enseño las vocales a - e - i - o - u, yo copie en mi cuaderno, pero no sé 
escrib1'r, mi maestro agarro mi mano para enseñarme a escribir, luego aprendí un poco después 
fas consonante o alfabeto de español consonantes: a, b, c, ch, d. e, f, g, h, i, j ,k, l ,m, n.o, p, q, 
r, s, t, u, v w, x, y, z. El maestro enseño varios veces, cuando ya aprendi las consonantes, luego 
me enseñaron por sílabas, cuando ya conocí un poco las sílabas, despues formo el maestro 
palabras por ejemplo: mesa, silla, pizarrón, borrador, lópíz, cuaderno, órbof. casa, escuela. • 

Mariano promotor de educación 
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Capítulo :IV 

Características generales de algunos métodos 
sobre lectoescritura y sus implicaciones 

en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

•Me enseño a leer y escribir una maestra¡ pero no conforme a nuestra cultura 
ináfgena. ·Enseño conforme del libro áel programa áe gobierno. No muy pude 
leer ni escribir, ni hablar castilla.• 

Rodolfo promotor de educación 

TESIS CON 
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Características generales de algunos métodos sobre lectoescrlturo y sus Implicaciones 
en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Métodos tradicionales 

"Existen dos tipos fundamentales de métodos: el sintético, que parten de elementos 

menores a la palabra, y analíticos que parten de una palabra o de unidades mayores."37 

El método sintético se basa principalmente en la correspondencia entre lo 

oral y lo escrito, entre el sonido y la gráfÍ~;' el proceso consiste de ir de la parte al 

todo, estos métodos son los más tradié:ionales. 

Bajo la influencia'dli'.i/1'i~'gÚísti~;,, se desarrolla el método fonético: se 
. - ->/,, .. :!f)/,:/{:".·:-_.~: ·< ... ' 

propone a partir dé:10:0.ra,1:'.'Lci'·ünkÍad'mínima del sonido del habla es el fonema, el 

proceso consisté,é~.cc)~~~~~6:;po'r·~l'fonema asociándolo a su representación gráfica. 

"Es preciso que'er'sÜjét~1;~~ 'capaz de aislar y reconocer los distintos fonemas de su 

lengua /Jar'a po:;;~;i¡//:;~J,:~~j~d,{,nd;t~~ a los signos gráficos',36 el análisis está puesto 

en el grafem~º~-f~'n'émá!'if·~~~-fr;'lefras - sanida. Uno de los principios importantes de 
• - •. :_ '-:·, - ~' "< ~.:_:.-- :;.-; ,_, •«_,._., ._ -·_' ,' . -_ ·. ,_ 

este métadÓ, es el'énseña~ ·~,;-·p~r d~ fonema - grafema por vez, sin pasar al siguiente 
: :.·: ,; ,,.,,:'··-:",.;_·~:"----~' .',:- __ <¿~-.:/:'-' '.'::.-::: :, -'"' - -

hasta que la asÓciación lló es-té.!Jiehfijada. ' 
,-: ~-:_ .. ~: ·2,,:;~c.;-

·}/~-~::.; ~--.~-.: ·:.:, i~:,;:-=:~·~·.c _.:_;{~·-;~ -~'·'"· 

Es decir, _ÁÍ po~~r, é~f~fs ~n-_IÁ~ ~i~c~i~in~ciones auditivas y visuales y en la 

corresponde~~ia fa~~~~·;;:9~~f~~~". ~l'pr;ce~o de lectura se concibe, simplemente, 
, ......... •. -. ·.' ".!'." •• - ' . 

como una asóciación'éntre re5pu_éstcis'sonoras a estímulos gráficos. 

37 Hmilia Ferreiro, y Ana Teberosky. Los sistemas de escritura e11 el desarrollo t!t!l 11i1io, p. 17 

" !bid., p.18 
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Carocterfsticas generales de algunos métodos sobre lectoescrltura y sus implicocloncs 
en el proceso de enseñanza ap~ndizajc 

•La asimilación entre la concepción sobre la naturaleza del objeto a adquirir -el 

código_ alfabético,: 'Y. _l~s hipó/esis del proceso, ha llegado a confundir métodos de 

enseñanza con proc~o'# 'dé. ·apr~ndizaje. Más aun llega a dicotomizar el aprendizaje en 

dos momentos d,~~~ht1~J;i~--~j~~do no se sabe, inicialmente hay que pasar por una 

etapa mecánica: cuando ya· se sabe se llega a comprender (momentos claramente 

representados por. la. secuencia clásica 'lectura mecánica, comprensiva'). Los 

planteamientos del método sintético, se remiten al más crudo mecanicismo, sus 

aplicaciones prácticas suelen excederlo. • 39 

El método analítico consiste en un reconocimiento global de palabras y 

oraciones; el análisis de los componentes es una tarea posterior.,No importa cual sea 

la dificultad auditiva de lo que se aprende, pu~sf~7qu~'.la l~cJura\es.un~¡,tarea 
fundamentalmente visual. O. Decroly postula qu~'~s.~~c~~ci~Í~ (;~~e~;z~~ c~n u~idades 
significativas para el niño. Es decir, es un acta ~l()~ª\',~~fei{f:i~u~\;1J;:i~ .. \··· . .. 

·. -,·<º,·Y.~-C'.!:~;:,;.;':, .. --3:::·::/''·· -. 
:~:-~/?:! ~~~·1?:~::t~;;~~.:~} _¡: :_~; ',~:~· '.'- "'.·:; '·~ 

La palabra generadora: la cual se IÍa reducid~ e~'.~1!lu~os casos al manejo 
:; .-: ', ... ;,• -"'" . - ~~/ "_, ___ ·' -;"" . -'-.' 

y análisis de ciertas palabras, llamadas generad~r~s:_ist~s~~~,;_pa,iabrcisdeus~ común 

de la población y forman parte de su vocabüi~ri~.' D~. esta·~~~n~ra siempre los 

educandos podrán comprender su significado y relacionarlo con la propia experiencia. 

La palabra generadora puede ser, ella misma, objetivada como combinación de fonemas 

susceptibles,de representación gráfica. 

Sin embarg.o; el propósito del método "la palabra generadora" creado por Paulo 

Freire es m~''qu~-~~~Óffasy sonidos''; es diálogo, comunicación e intercomunicación. 
·.' /: :'-:_·-·· ·.?:.: 

Es ante todo el ;;,nálisis de la realidad para transformarla. 
"'--" ---)=-, -···-'-_ .. :_ 

,. lbid., p. 20 
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Características generales de algunos métodos sobre lcctoescrltura y sus Implicaciones 
en el proceso de enseffanza aprendizaje 

En el método global. se considera el desarrollo infantil como un proceso 

integral, en que se relacionan los elementos afectivos, motrices, cognitivos y sociales: 

donde los conocimientos no se producen por la suma o la acumulación de nuevos 

conocimientos, sino a través de las relaciones que se dan entre los conocimientos que 

ya poseen l@s niñ@s con los nuevos conocimientos, vista la globalización desde una 

perspectiva pedagógica, implica propiciar la participÓción directa del niño. Es un 

reestructurar· ~onstantemente del conocimiento: ésta participación de los niños, debe 

hacerse a través de aprendizajes significativos, retomados de la experiencia y los 

conocimientos previos de los niños. 

Señalan Emilio Ferreiro y Ana Teberosky, en relación a los métodos sintética 

y analítico, que estos se basan en concepciones diferentes del funcionamiento 

psicológico del sujeto y en diferentes teorías del aprendizaje. •Por eso el problema no 

se resuelve tampoco proponiendo miftodos 'mixtos' que participarían de las bondades 

de uno y otro. El énfasis puesto en tas habilidades perceptivas descuida dos aspectos, 

que son fundamenta/es:. 

a) La competencia lingüística del niffo 

b) Sus capacidades cognitivas."'º 

Es decir, cuando un niño trata de comprender la naturaleza del lenguaje que se 

habla a su alrededor; trata de comprenderlo, formula hipótesis, pone a prueba sus 

anticipaciones y se forja su propia gramática (que no es simple copia deformada del 

modelo adulto, sino creación original. Un ejemplo de ello es que los niños no regularizan 

los verbos ·irregulares por imitación (yo poni = yo puse, está rompido, etc). puesto que 

los adultos no hablan así. Esto . ocurre por que el niño busca en fa lengua una 

regularidad y una coherencia que haría de ella un sistema más lógico de lo que es. 

'º Ibid., p. 21 
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Carocterfstlcas ·generé.les 'de algunas métodos sobre lectoescritura y sus lmplicaclones 
- en el proceso de enseffanza aprendizaje 

La enseñanza tradicional ha obligado a los niños a reaprender a producir los 

sonidos del habla, pens_ando. que si ellos no son adecuadamente distinguidos, no es 

posible escribir un sistem~'-'alfabético. Pero esta premisa se basa en dos suposiciones, 

que un niño de seis añofnii'·~¡,b~ distinguir los fonemas de su lengua, y que la escritura 

alfabética es uri~'.tr~~sC:tip'¿iónfonética de la lengua. El primer supuesto es falso. 

porque si el niffo:'~~·~i;~J~~.;' d~l'aprendizaje de la lengua oral, no hubiera sido capaz 

de disfü1g~ir l~s'.fb~¡~~~¡~~~~ii~sí'.'tampoco sería capaz a los seis años, de distinguir 

oralmente paresiJ~·Jl~i~~r'J~;,¿~Bb~~palo/ malo",cosa que obviamente sabe hacer. El 

segundo s~pu~tºSIªT~f~~:~~~'jt~:{~'.·en vista del hecho de que ninguna escritura 

constituye una trC:iscripción)onetiCci"<Je la lengua oral. 

" lodo lo ,;~~ii~~~~:~::':01::·~:;::::::,:.:::':;,::::: :: 
sonidos del hobl~)'y,q~e'si bien éstos son ya distinguidos desde temprana edad por l@s 

niñ@s, la fÚncic5rí\1e lci_tiscuela no es sólo la de reaprender sonidos, sino la de 

introducir. uri ele~~~·ti"-~¡inbolo- gráfico a ese sonido, que han sido creados con la 

finalidad ·de•es~ablecer una comunicación, un diálogo entre educador~ducando 

como se mené:io'iió'~·n elcapítulo III. 

Emilia' Ferreiro señala que todos los métodos son cuestionados sintéticos, 

analíticos, sint.ético-analítico, sin embargo, hasta el método que consideramos más 

favorable; el de la palabra generadora, pierde su objetividad cuando en las 

comunidades tratan de adaptar ésta metodología automáticamente a la lengua 

indígena; es decir cuando se lleva el esquema estructurado de manera que sólo se 

realiza una traducción del español a la lengua indígena, sin tener nociones de su 

estructura gramatical, provocando confusión y obstáculo en el aprendizaje, además de 

que el método es entendido sólo como "graffas y sonido5' sin tener en consideración 

que la palabra generadora es "diálogo~ a partir de la realidad. Es aprender del 
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Caracterfsticas geMrales de algunos métodos sobre lectocscrltura y sus implicaciones 
en el proceso de enseñanza aprendizaje 

contexto socio ·-político y culturo! del sujeto, a través de palabras generadoras 

significqtivas para l@s niñ@s. 

Por ello . considero que lo más importante en el pr.oceso de alfabetización, 

independientemente de los métodos de enseñanza (sea11 estos si11téticos o analíticos), 

es que éstos deben de ponerse en práctica en relación c~n eL contexto real de los 

sujetos, respetando la propia cosmovisión del mundo:. incluyendo lo.s saberes del niño y 

su comunidad, al igual que los aspectos lingüísticos de)o~.p~é~losJndígenas. 

,,.. ' - ' ' 

Cabe indicar. que ésta propues"t:a cc1i.nci~e.~máS:con el método global.41 aplicado 

en el contexto comunitario.. ést.e .nº. sólo'c t,i~ne que ver con el proceso de 

alfabetizaciónisinocon t~d~s los·~~ber"es c'omullitarios que deben ser llevados dentro 

y fuera del.aul~;·i~ •. ;,~:~~~j~~;t~.ir'i~~~ ;,~~ácticos. Un método global que integre lo 

afectivo, lo mcÍ_triz? lo:c~gnltivÍ>cy.lo:·;~~iaL Ell suma que respete el propio proceso de 

desarrollc1 djÍ:~.~i~~~~~~~.~jf;l,~g:~}~t:#;' .. ;· .. 
·¡-~'-

El.rnét6dc1.gl(J,~(l!:~~11~e~.tª;Pr:~pu~~ta ~ebe ,dar paso a la reflexión constante del 

entorno. cótidiá·~~;d~:j@:{ ~:i~@~ ~d~a qué• éstos· sean vistos como sujetos y no como 

objetos. Donde s~ · t~,;,~i;~ '~uenta su · paiabra,. para alcanzar una educación 
.,, ' •· .. -. ¡ .- . 
' • , • J ·~/:- ~. '.·.' • • ""' - • • ,. 

efectivamenteºpar,ticipatiya, dón_df! sea la comunid(ld en su conjuntó, quiénes diseñen y 

la educació~ .ª la ~~i a~piran ... 

41 El Método Global debe ser aplicado a todo el proceso cducati\'o y no sólo al proceso de alfobccización. 
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Características generales de algunos métodos sobre lcctoescrituro y sus Implicaciones 
en el proceso de enseñanza aprendizaje 

afectivo 

El método global 

psicológico 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Características .generales de algunos métodos sobre lcctoescritura y sus implicaciones 
en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Proceso (s) de aprendizaje en niñ@s indígenas 

El proceso de aprendizaje en los niños indígenas, como de cualquier niño, se viene 

dando paulatinamente, la madre, los hermanos, la comunidad misma le va 

proporcionando los aprendizajes necesarios a su edad. El niño cuando es pequeño 

acompaña a su papá a trabajar la milpa y ahí le va enseñando lo que tiene que saber; 

este aprendizaje además de ser oral, lo coloca en contacto con la vivencia diaria, es 

decir, se va dando cuenta que para sembrar maíz o frijol no es en cualquier época del 

año, al igual la niña aprende además de los quehaceres de la casa y del bordado, a como 

comportarse en la comunidad, ante sus padres, en sí, casi todos los saberes 

comunitarios son "aprehendidos". de toda la comunidad. 
:,· ' - ''.: ·; ,~;'. ', •.; ... '• 

. . . , ·-~~; ~~ ~-,"~·~:Y~::~:;.~;~i_:-~:1: .. :~(~5~; :: 
En este sentido:l@s:'niñ@s.indígenas, aprenden su forma de organización, sus 

, ~ ··:':· .. · :2~:,:.:;7.<;/J1::s.;':t:·:·· .··• 
sistemas normativos;:'.sin'. emba,.go;. la escuela institucionalizada, ha tratado que las 

.. : :: : :: -:::;·" ·'· :.,, •. ;.;':;, ··:·~>.fiO'.'·;··:::,. :- - . 
comunidades ;indígenasi'se_,;~~~opl~n . de . la escritura, más que como una forma de 

interpretar y _reflé~io'rici~.-~obr~,·~ú realidad, como una visión de aculturalización. El 

aprendizaje ~epes~~'¡i~~.~·e~~.6~unidades.tiene que ser revalorado, con la finalidad 

::.:::~:::~:~~~~~Ji~~~¿l~li~~1;:i~!•\;:::::::::.t'°'· ~mo 000 

'·',~ . ,,'e:-·.· ;.:.;.~y·- , . .::.(;~t:' 

Para que'~l'prdC:ei~'·;¡~-lj?cto~~~rir~~ds~~sig~ificativo y afín a las necesidades 

de las comu'~ida~f~:;'.:indfg~~as~ ·: ~~_)rn~~~s~Í~d-ibÍ~ . con~iderar el valor de sus 

conocimientos ~espect~ a IÓs• div~rsos contenidos n~cionales y universales. Es decir, 
, •''e·::;:.;_··,· .... ,,,_" . • .. ,., 

abrir los saberes)1e' 1a··esc!Jelcí•:a leí' comunidad y dejar entrar los saberes de la 

comunidad a 1~'-~scúela;. Resp~tando siempre la cultura e identidad propia de la 

comunidad. En.·e~~ sentido, en el proceso de aprendizaje, sólo aprende, aquel que se 

apropia de lo aprefii;r;--,-~~~-- -·---· ·-

~;!~~~:f ~-(;~~ ~'.· ; .: ~-
~ ... I 
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Características generales de algunos métodos sobre lectoescrltura y sus Implicaciones 
en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Se cree que. la: lengua indígena es una limitante para el aprendizaje escolar y 

que es algo que debe a~andonarse para acceder a la educación formal. Sin embargo, 

esta actitud es un fac.tor que influye en el bajo aprovechamiento y la baja eficiencia 

de los. programas educativos dirigidos a la población indígena. Los estudios 

comparativos realizados en la zona por Nancy Modiano42 demostraron que si se 

enseñaba a leer y escribir a l@s niñ@s en lengua materna y después se introducía 

paulatinamente el uso del español como ~egunda lengua, se obtenían mejores 

resultados. 

"El enfrentamiento que experimentan los indígenas con el español, es violento y 

frustrante; ~Órque .no~ tienen el. conocimiento suficiente de esta lengua paro 

comprender 1C1s e.',.;puc<lcio~~s del .'m.aestro'. los contenidos de las materias requieren de 

mayor dominio' d~I ! Ídiom~::; asimismo.: la,evaluación requiere del entendimiento del - ,,. ,. .. '' ·-·.' ' .. ,.· ·, .. ··- .. '. . ' . '·. ~ 

español es~rit~ y,de 111:~~1'~~-ión~e".b~l."4~ Existen diversas factores que influyen en 

:~r::eecn:~::füt~fü~~f L~~t··gqJ~~~iilttJ1i:~~: .• 1:: ::::r::::i:~::::i:~:.e a;ac::ob;:: 

el mado de en~s~ñ<1r1~'~y Íá'ái;i~~JW~'.:~~ le reconoce a ese idioma como vehículo de 
--~-~~:.:,: ,<,,::/··;:~'.··.~i.,:·i·}:~->~:·.,:' ,.~V-'.\_-:'.:;,~,~, :f~J--~/ :~:.;_\ _, ~: ~ _. 

cultura, y p°:f:O~roU~~o;los:d°:centes~;~áestros" muchas de las veces son de otras 

comunidadesfi'~dí~~ñ·¿~··~~'~·~·.:~~~~~,i~'d.~'.~;1~¡,la lengua de la región donde están y el 

castellano n6_~ Í1;·~a 0 0:;;se~,;,ijo'n1pf~~did'o':'-'t'otalmente. Persisten actitudes que se 

manifiestan en:das se!'tidos op~~~.t,Os;'é!~de el rechazo a la "castellanización", hasta 

el abandono ,de 1<1. lengua i~díg·~~<l :pÓ.ra acceder. a la "cultura nacional" y sus 

"beneficias". 

41Nancy Mo<liano. la educació11 indígena e11 los Altos de Chiapas. p. 238 

41 SEP/ SEllN/ DGEI, llacia 1111 m0<le/o de e1/ucnció11 i11icial y básica intercu/turnl bilingüe para niñas y 
nilios imligenas. s/p. 
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Características gcnerolu de algunos rnitodos sobre lectoescritura. y sus ifnpllcaclones 
en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Hoy en día "la educación en lengua materna es un derecho constitucional, 

fortaleciendo. el planteamiento que retoma la importancia de la lengua como lengua de 

~"nstrucción: Ésta, en algunos casos, puede ser la lengua indígena y, en otros, el 

español. Tomar como punto de partida la lengua materna conlleva a la necesidad, en el 

contexto indígena,· de definir el tratamiento de una segunda lengua, para cuya 

enseñanza puedan desarrollarse metodologías y recursos específico~·· 

Para lograr que los pueblos indígenas sean dueños de su destino, se hace 

necesaria considerar. una educación participativa que de cabida, no sólo al bilingüismo y 

a la intercultÚraHd~d. 'sino que conlleve al análisis de su realidad a través del diálogo y 

la reflexión con~trinte de la realidad, construyendo un mundo más humano e igualitario. 
· ... ,_.,._ ": -

Esto es; lograr: ICÍ''c.onstrucción de una educación autónoma, que no excluya a nadie, por 

el contrario, que intente terminar con la depen~encia y .el paternalismo. Ello no será 

obstáculo para que el castellano, que e; idio~ci'~~,;.;ún en México y en Latinoamérica se - :. ' ',.-- .~ . 

fortalezca como lengua franca que hace pÓsible'la comunicación entre los diferentes 

pueblos originarios y también la de éstos_conlos·:~o indÍgenas. 

La educación no debe ser vista como llna extensión educativa, como práctica de 

la domesticación, porque educar y educ~~~e.scllo tienen sentido si se toma la educación 

como práctica de la libertad. No es:e:xt~~der: el saber del que "sabe", hasta la de los 

ignorantes que no poseen ese.saber; ·~1·c~ntrario; "educar y educarse. en la práctica de · 

la libertad, es tarea de aquellos q1.Ú~ ;~b;~ que poco saben".45 

44 1dcm .. 

0 Pablo Freirc. Exte11sidn y com1micació11. p. 25 

90 



Características generales de algunos mi.todos sobre lectoescritura y sus lmpllcaelonu 
en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Por lo ·anterior, podemos decir que·no·se trata de transmitir conocimientos que 
·-·. . 

el - la niñ@.no conoce,·sino de hacerle cobrar conci.;~·cia de los conocimientos que él 

tiene, pero que no sqbe o '.n~ ~s 7C)n_ci~~.te'.d~ ~ose~~los:: 
• . ..• · •..•••. > .~;~~JV:'1'?·1~:.·'j%:'0f:;if_¡,i":"·n:;::: ·. · ··· 

El aprendizaje.'de: la ~lectu_ra: y.,escritura )no· es.: un.a: c;:u_estión mecánica; debe 
- -~-:· ".:;"::_.~<-::.~ !.;~·;:«'i0'.?f'{"~~~!;:? ;.!:.~:\~-:~;~:'.t~!€~f itf-;~;~~.-.. ~1"t1t"';·'.~~:':r*:~f':¡~;~'¿~~~-'.~f-1"·;:;;:'.- '.-~: : . ', . 

considerar .. _ por ;úri; IÓdo:~1a1;c~mpetén~iá'·i_Hngü~S.!ic(]id~_L~ni¡J~;y por el .. otro, sus 
. - · ~ · ;= · _;,:.·.:-.~:::~~_;?~··c•.'~!~·(<~::·-'.'~i·)~::·.,.:.::,;~.:;t1:~;~tr~:_q~.~y:--;;?:~i· -':::::~~:f!:-:-~/:·~l:';:)-0?1~-~t0'.'.'~·v·.- : ... ·._,- ·, -

capacidades cognitivas; Insistiendo en lo anterior :l@s prcimotor@s deben de partir de 
. ..} . - .. i.~- ':: ;:? --'.~~·;4~~#.'-{.'~1i:·f~;r~.-r; ~<~-~r:-~?f~-~~~~~-7.f;:t)z-~y.:::\~~;:1~1~;i H~-:):~:.?.?}-'f>~i: :.e;.~:".:---:-: · 

todos los conocimientos: ·nociones,· representaciones/conc·eptos, operaciones, que el -
· ~~ :,. );"_'.;?;:.:e':•)(,:·;~·~'.~'.);·~~ ~:~Wr-.~;·::~~~-: :~?A:-:~;~S:.{J<~~'..~·~~~"<J;~///:t1,1/~ .~·';\· '-< ::::;'.ty/. · " , 

la niñ@ posée Y a. par.tir de:éllásj~ éonstrúy~'!do: Y; reconstruyendo constantemente el 
aprendiz.'..je;: '' ·· :>:/\"'·''"·;\ . -,~Y:>:;;;!;<:::; :j::; 

"-;-', '~;.· .. _,, ",~. , .. :~~.,~i}_t;i~,~?i(~; ·~~~·~: .. -' -::~i>~ ,' -~~~1}\~¡},f;;~,-~~·.\'.· ' 
' : ·: ·.· •. ; .• ~,:;_,~·.;. ; . ,, . _ ,~ ____ . -.. ,._. ·~: ~.~~·:_ :_:~~~-;-:<-.:~\~.-'.i~(_;;.·~}~~<,:r~~~~~<~--~~r!~~;:~;-1{'.ü.'.~:'.~~'~\:¡~i.::~--~ _ . . 

Al profu.ndizar' en '·estos aspeétos;:nos"damcis cuenta de cuestiones que tienen 
, _:·· .:. -~.,.:~ ::: ( ... ~.::,-):tf~~~~i:: ~.:'.;,:·\~; f t;·:'A;· ._ ~-~·;,:::~~·h".;~·~,\ '.:?· 2-r:,';t;~;[?'. st;;~~'- :¡:-, -, . <-

que ver con. los métodos utiliz~dos;• así.· como, con; las cap~cidades cognitivas de l@s 

:~<:: :.~1~;i*1~~~1~~~1~4~~~!i~~]'.!r':~::: :::::::·:. 
impartirían las clases a los.niños como· a:ellos'lés .. h'abían·enseñado, en castellano, o bien 

:_ -, -<.':- ·".:.\ :~.:-;---·.··:i*·:,-:L1f¡.~J:~,:~('.::·~~~-._~3:~~;~t\-~·:,y~,"1·7~(0;~~~t~_:·Y~~t-=s':-<- :· ~".":- · . ; 
en lengua_ materna. Si.·empezaríamos_.con_'¡na',7·._me;_~mi .. ~_mo - m_u- lComo enseñaríamos 

· ._,._ ,7·:~~ .. ·. -: ·.:;y .. ::~:(:·,~ '·'.·:t~~~~<).::~~;;~~~·.~~~~.~\:i'A?:.;,~:...~~~~'~::E·~:,-.'.::.:-~;·;~,:.~~:;-~.~,:~>·{;;_'. ·:. -- : ·-· · 
las vocales y las detl'\áspalabras? ,~por sil~be~;;sonido o nombre de la letra (basándose 

en rep~ticion~s)?,/i~~~¡~~~~'.'~l~~a~; ~'~ ~,l~~c{s;\¡~: respuesta a éstos y otros 

cuestionamiéntos qui;;iurJ'iiro~:; fue: Id ;~~¿~~ida~~ de elaborar una propuesta sobre 
, ', ,"'-' ·:, ·~~;.': 

0

'.' ··.:'~:,:('S:;._-if .-::~{'."': ):~::~;--~;:. .:.'.::it'~.t'.:1.::-f"f:.::;(.::;:·:.:\ !·)·"i' ·.- . " '' 
lecto - escritura, la' cual ha ido modificándose y todavía continúa en ese proceso. 

-: :.~~;-<:;->~::.;.<-.::;,~ {~F:··~"'.,""_,:i}~)~::·~:~-:y:;:>_.(! ·,:::!~. . . : . .°' .. . . 

' " " ~~. _.' o. 

, j ~;.~/.:·)-<~':_:- .. :;'; .. ~"' .~,--":'-;,' 
La educació~,~ue·,~º'll~a~tq saberes, conocimientos y haga reflexionar a l@s 

niñ@s sobre su propio contexto social, sin ser inmediata panacea, abrirá en definitiva 

el camino a la respuesta que todos buscamos: hombres y mujeres preparados. 

"
6 Bats'i chanuntasvancj; son los promotores de la comunidad de Polhó, cuya escolaridad va de tercero de 

primaria a tercero de secundaria; en su mnyoria sólo tienen primaria. 
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Característicos generales de algunos métodos sobre lectoescrlturo y sus irnplicaclones 
en el proceso de enseffanza aprendizaje 

responsables, con sentido crítico y conciencia del legado de su historia y de su cultura, 

dueños de su presente y futuro. 

Enseñar no es transferir conocimientos 

Para Paulo Freire la enseñanza no consiste en transmitir conocimientos, "sino crea las 

posibilidades de su producción o de su construcción",47 todos los sujetos somos 

capaces de enseñar y aprender, quien enseña aprende al enseñar y quien aprende 

enseña al aprender, es decir. la enseñanza no puede darse si no se aprende. 

Limitarnos simplemente a transmitir conocimientos no propicia un aprendizaje 

real; en este sentido la escuela debe de facilitar esos procesos de reflexión, que le 

permitan a los niñ@s a vislumbrar su realidad, no limitándose a un currículo 

establecido; la tarea d¿l"promoto'r@ y/o maest,r@'no es sólo ensefiar contenidos, sino 

enseñar a pensar críti~~~~~t~. Én i~i~ sentid~. eÍ ~p~endÍzaje de la lecto-escritura, 

no debe ser objet<e~~l:~;si~~~~Zl~;.~~6~~~;:~:~úi/6d~
0 

6'1 T is~o tie,mpo ~u~· funciones. 

extraescolares, puesto ,queo.:reduclrla ,lengua escrita a un código de transcripcioneS 
;_',/_, ---->.: ;'"'.· :7~:::º'.~);~_(·_:¡,_~.,-"*--·«.'.' ':· ., ·:--~~~; ... '··.': 

de sonidos en formas: visualesJlevá. a. redticlr su aprendizaje al aprendizaje· de un 
~· -~--

código~48 

Al reali~ar 'et· a'pcre~dizaje 11\eccÍnicamente -de memoria- el - la niñ@ se 

convierte érí un ~~petiélor silencioso de frases o ideas sin sentido, desconectadas del 

contexto reol;pór ello, .en ·la escuela debe establecerse la investigación como parte 

del proc~s~ dii ~~~erl~n~a. pues dicho en palabras de Freire "No hay enseñanza sin 

investigación 'ni inv~~tigacicSn sin enseñanza". 

"
1 Pablo Frcire .• Petlagogia tle la auto11omla. p. 24 

"ª Emilia Fcrreiro. Teoría y práctica, p. 188 
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CoractcrístJcos generales de algunos métodos sobre lcctocscrlturo y sus Implicaciones 
en el proceso de enseñanza aprendizaje 

La.escuela debe resp~tar no sólo los saberes con que llega el niño a la escuela, 

saberes socialmente: construidos· en la práctica comunitaria, sino discutir con los 

alumnos ' la. razón·. de.' ser de esos saberes en relación con la enseñanza de los 
_., _-_ .. · .. 

contenidos, discutir: .. la realidad concreta recuperando la curiosidad espontánea del 

niñ@; ~esta curiosidad 'ingenua que se encuentra asociada al saber del sentido común, 

es la mism~_cúriosidad que, al hacerse crítica, al aproximarse de forma cada vez más 

metodológicamente rigurosa al objeto cognoscible, se vuelve curiosidad 

epistemológica".49 

La curiosidad como inquietud. indagadora, como pregunta verbalizada o no, como 

búsqueda del• escla'recimiento' •. c:omo señal de atención que sugiere estar alertas. Es 

decir, el fo~enta~la ~u~.i~~i
0

dáéi;implica el pensar, dialécticamente entre el hacer y el 

a la 

entendida ca'n;oitrri~~f~r~ncia;del.saber, no es posible respetar. a los educandos, su 

dignidad, su'.s#:~J·:f~¿;i;'c;~¡~~; ~u identidad en construcción. La capacidad de aprender, 

no sólo par:a·id~~i;,r,~~~ •. sino sobre todo para transfor.mar la realidad, para intervenir 

en ella y recl'ei:i~la.;La memorización mecánica de cualquier enseñanza. no es un 

verdadero a~;r~~~i~aj~ si no se toma en cuenta el saber que poseen l@s niñ@s . 

... :~--,:· .:< 

Bajo· ~t~: visión· los programas educativos, no pueden ser impuestos desde 

arriba y menos d_esd.e afuera_ d.e ,la c_<;>munidad, pueblo o sociedad originarios, como 

hasta hoy en día sucede, por lo cual en el siguiente capítulo se describirá la propuesta 

sobre lecto~escritúra, elaborada ~cin~ d~sdey para la comunidad de San Pedro Polhó, 

•• Jbid., p. 33 
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Caracterfstlcas generales de algunos mitodos sobre tectoescrituro y sus implicacionH 
en el pl"'Oceso de enscfianza aprendizaje 

Chiapas. Por otra pa,.te,• sabemos 'que ·si bien es cierto que un nuevo método sobre 

lecto escritur~ rio'debe .reducirse (citando a Emilia Ferreiro) a un par de ojos, un par 

de oídos, .una 'mÓ~o ·~ue'.;tcim<I' un instrumento para marcar y un aparato fónico que 
. ' .. , ... " ·-~. . ..... 

• >- -·.-_',.' .. _- ... •,,""·'·' 
emite son.idos;·•la presente pr!lpuesta tiene como fin analizar la lengua oral y a partir 

de ella r.i~,;~/¡~~/iÓ~'practicas de la lengua escrita, es un intento realizado por los 

proplod•"~·~~1d~tJ;,'~( cual· estará constantemente evaluándose y reconstruyéndose y 

constru;~ndá~~ .•• ;'/'•' 

E~ta: propuesta·· se sustenta dentro del constructivismo, donde cualquier 

conocimient~ · nu~~~ se, basa en un conocimiento anterior. "Por lo que se habla de 

procesos' de.apr~',;di~~je:y no'de actos, ya que no se pasa de un estado de no saber 

absoluto a un est~do;.cfe s~b~rl; bien, sino que el conocimiento progresa por sucesivas 

aproximacion~ ~~n d1':s~;'{;tos hiveles'de sabet: ". 50 

-·" .~~(·~-: ···;~:,~- .·-

El i'onst~~¿~lvis~o•·r~cono~e;:queCtC{rÍto los niños, como los adultos. conocen el 

mundo a travéS dÉi 1á:'i-;¡!egráéi6nc~~ l~s objet~s de conocimiento sean estos físicos o 

sociales; ~~/ ¿;~d~/,ii,~;tt:.i.~~j~ ~ien~ c:Íadó desde fuera sino que debe proporcionárselo 
\;__: .••. e!' 

asimismo a tr~ves<Íe,/a)nteracción física y/o mental. No se aprende incorporando sin 

más lo nue~o:·),;,~'q/i~Jne~'¡;;,;~/amehte se lo modifica para vincular/o con lo que ya 
,,,_.-,-, :"\/;". 

sabe~51 ; ;-~~: ... ;,~·;·f~i~:.).~'..~~·~;~,} >~~~:::,"i !- ,. 

Esto implica qu~ ~I promotor(@) cree y recree oportunidades de interacción 
-· -- ··-. - ' 

con diversos objetos de conocimiento que le permitan a su vez que l@s niñ@s puedan 

poner en juego sus propios instrumentos cognitivos. 

so P. Carlino y D. Santnnn (coor.) leer y escribir con j't!lltido. una experiencia constructi\'ista en eclucacióu 
i11fa111il y primaria. p. 35 

"lbid., p. 36 
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Capítulo cinco 

Propuesta de lectoescritura 

en lengua tzotzil 

"la educación es saber aprender. todas las cosas y como 
es la costumbre de nuestros pueblos. Educar a los mños 
y niñas para que abran los ojos y vean cual es la situación 
de su comunidad. • 
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Propuesto de lectoescrituro en lengua tzotzil 

GQuiénes participamos en esta propuesta? 

En la construcción de la presente propuesta sobre lectoescritura, se contó con la 

participación de l@s promotor@s de educación o bats~· chanuntasvanej con el apoyo de 

otros integrantes de la comunidad, entre ellos, un profesor normalista: la revisión de 

la estructura lingüística de la lengua tzotzil, fue apoyada por un hablante de la región 

de San Andrés, quien además de ser tzotzil ha estudiado la carrera de lingüística. 

L@s promotor@s de educación o bats'i chanuntasvanej (verdader@s 

maestr@s) son hombres y mujeres con muchos deseos de contribuir con el proceso 

educativo, aportando su conocimiento y tiempo en la construcción de una educación 

alternativa que responda a las necesidades del nuevo Municipio Autónomo en Rebeldía 

de Polhó, Chiapas. 

Su escolaridad va del tercero al sexto de primaria y sólo uno de ellos terminó el 

tercero dé secundaria, lo que provocaba poca homogeneización de conocimientos 

generales, así como distintos grados de comprensión de la lectura y escritura tanto 

del tzotzil como de la castilla (español) . 

• i ;. 

Tipo de investig~ci6n 
La forma de trabajo que se implementó fue una investigación basada en la metodología 

que se ubica dentro de los métodos cualitativos de investigación para el cambio 

social. Esta metodología parte de una concepción social y científica holística, 

pluralista e igualitaria. "Se basan en la teoría crítica de y en el pensamiento de 

Habermans. Desde esta perspectiva a los seres humanos se les ve como creadores de 

su propia realidad, en la que participan a través de su experiencia, su imaginación e 
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Propuesta de lcctoescrltura en lengua tzotzll 

intuición, sus pensamientos y su acción~" El resultado .de lci realidad es p'roducto de la 

relación entre el significado individuCÍI 

·: ~.:"'' ' :..: '· '. -'. -~··· . ~-;; 

Dentro de esté C::~~-tbqu~. ~e pueden idéntificar tres formas básicas de 

investigación:.; é>; • ;.~>.~r i>. . ... 

'Investigación;ac~i6,;, <::f iri :. 

Investigación é~laborativÓ;'é 
' • - . • ' . ~;~.' 1· ":·'i. ' - " . 

Investigación ~~r,!icipcitivá: • 
-;.~-~ .. ;;_;·>> ·;'\::.:,;\·-'.;};(~~;~-:·.:{> :->: .. - ." ... _ 

·:_;, 

Se ~~tomó 1ri' i~~~~+i~ciciól'l c~l~borcitivaque puede ser definida como una red de 
·.' ., ¡ • 1. '. '. • .• --."."} . / ,: . : • '; • v•' ." ",; ~ ¡ _ " • " • 

colaboraciones. m~lti.seétorial,~ue .une o Í'\vestigadores responsables de programas y 

miembros de 1./~~·;.;:unicÍad ri g~~·pos:'en tdrri~ a un estudio, con el propósito explícito 

de utilizar la inv~sti~afi~~:~6mo'i.iri inst~~~en~Ó para resolver problemas, a la vez que 
- ·-·~- .:·_:;-~_;::;~..0t:~----.'~·,. __ _. ·-'.<·-·;,~---'"~ --.: ,,,: ... ~: .. : 

propicia un cambio>soC:icil/ Lá investigación colaborativa implica un trabajo conjunto 

::~::est~;:::~f :·q1~:~~;:~~~itlJf+;~:~~~r~s.10;en:::0i::as, s:ise:::~i::~;en : 
proyecto y ext~aé~C:on~lu~Í~ne~•iif16s dcrtos: ·' 

. - - - '• .; ... ,·'-''.''"'. ~~ . ' . . . - . 
--·.~,-" ·-:,.:-····,·· ·_;-~--~---~, 

· ::,{;:·· -: .. _c~~;i)t~-;<1·(¿_;~~~-- ;~)~.::--
ti~s '. són· 1;;s .~b'j~tivos~éle'. fa investigación colaborativa que se deben 

ase:~r::: :~;stj~~ri~i~~+~~.:~Qt~,]~._cLpr~~~iÚ corno en participación, de los 

implicad~5:eP,J~~~~·:i!~;f~~~~·~eJd~!=.~f~~6i~~~f~ig~ción .. ·. 
b) Intensificar el potencial ae· implcintadón de la investigadón y la utilización de 

. ', , . -<. - •· _. . • '. • . ·-~·: 

sus resultados en beneficiode la pohlación objet~ ·, sujeto del estudio. 
' -- '. ' ~ ,, ,,,, ~'.,-:'"; 

s:r Maria Pilar Colás Bravo. A-létodos tfe im•estigllció" e11 psicopedagogia. p. 261 
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Propuesto de fectoescrltura en lengua tzotzll 

Este tipo de_ inv~~tigación implica un trabajo conjunto entre tod@s. Todas las 
•.. - • ··- ,-: .. 7 ·•··. ,· 

personas se convierten en''coinvestigadores; sus características son explicar, aplicar, 

e implicar, para qu/1á i~$~t-ig~~iÓ~ se c~_~vi~rta ~n un modo de movilización social. 
''· :.,'.:·, •.. _ .. _·~::/~.~~-:·_\_ .. _) .-.;· :·>:."', .. ·.-,, -,\'';,: · .• · _ " - •";~·~·.·._:;:~'<. (. ·. i.}:·~I '.;: ·.~:"•~:,'' ;. -¡.' 

-:~··: "." '"'. .· . - - . . ,, .· - ' - ·.,. ::.'" ·::_; . 
De· esta 'ma'n~ra' infciafuo_s la·. pro'p~est,;. sobre _ lecto _· escritura para niñ@s 

~~~~:::;h:fs::f~f t:t~~~~if J~~!1e!·~~sh~~t~r/Jdr:~J:~::;i:n~:~;:::~~ de san 

A. través de tÓlleres; cuya fin~lidÓd fue· en. un prln;er(momento, _establecer un 
.· ,._~;,·_~·.!~._,:: -·;.~;:·,t;~_':. :.:,'·;2· ··;::··,',"·:.-. ~ --:,_· ·' . -":. · .:' : : ;_·;~·-·~:;--,;:;-<;:V:~-:.:·:·;:':':~l(.,'.-~;>. . 

c~nsens'?'en'relación con el abecedario que se empleará'.pára la construcción de 

la p~op~Jrd:.;:~-~f coriio _de. la. reflexiÓn 5l~·.1~'.·1~ng~a. bajo la análisis de las 

sigui~~t~~pf,~~u11tas: .. _ 

' .... '' 

lQué letra~ se '?cup_a,n ~ás erilas palÓbras que se utilizan cotidianamente? 

lQué letr~i ;~ Jcú~an ~enos en las palab~as que se utilizan cotidianamente? 

¿La est~uctura del ¡~ot~il es igual a la del castellano? 

lCómo aprendieron ustedes (promotor@s ) la lengua oral? 

lCómo aprendieron ustedes (promotor@s) a leer y a escribir en tzotzil o en 

castellano? 

¿Qué dificultades tuvieron para aprender a leer y a escribir? 

lCómo aprenderán mejor los niños: a partir del castellano o del tzotzil? 

Fuentes documentales 

Entrevist~ ca'~ algun~s· perso~-as de la comunidad 

Al iniciarse· .los talleres con l@s promotor@s. nos dimos cuenta que había 

algunas diferencias en la.forma en como se les había enseñado a leer y escribir en la 

98 



Propuesta de lectoescrlturo en lengua tzotzll 

escuela, elementos· que más que dificultar la tarea, ayudaron en la reflexión de la 

propuesta a formularse. Señalaremos cuál fue la manera de cómo se les enseñó a ellos: 

l. A algunos se les enseñó en castellano y sus maestros eran hablantes de otra 

lengua y no entendían bien la castilla ni el tzotzil, la instrucción generalmente 

era en castellano y en algunas ocasiones, sólo de forma oral se les hacían 

comparaciones con su lengua, lo cual causó que la mayoría de ellos no supieran 

escribir su lengua y al escribir el castellano no saben lo que significa o lo leen, 

pero es información vacía, dado que no existen los referentes . 

. . ·-· . __ .,. 

2. Otros promotores tuvi~~on '.n,~estros"t;zotziles, pero sálo les enseñaron escribir 

en castellallo a p~rtirde''síl~b~f~~'.toinandó para la impartición de sus clases 
. . .- ·- ,.- . "'' ~,. .. " ,,· . . . 

los. context~~ é:bticfi0.rió5;fi~'q~~v¿e hacía era'repetir varias veces las palabras 

que se'f¿~fü:b~1:~~?f~~~;~¡t~~ri~~N,~~f;~~~t~~·~Ó~s~, etc; y posteriormente, se 
escribían e'n-el piiarrciíi_oracicin~ (Elóscl'timó) qü~ ellos tenían que copiar en su 

cuadernoo~Ó:i~R~r~?;~:~o~~ri~~l~~.~~~~;~~g-~P~~F:d1~~je~ignificativo. Hecho que 

ocasionó que' loscconocimi~~tos 'quedáran'•siñ •rel(Jción, ,sólo se fomentaba la 

~~:.:~:j!j~;~~~~~~:~'.~~y,~~~i:?::: ~:::~~= 
intercu1tu~~1.··· i:~;;t~~~, ii~1rii,r;'.¡sAu~ª<~ci~-g~~ióll que se· diera en 1as dos 

lenguas, no dando m~ piso a u~~'que·d .it~h, p.ine en igualdad de condiciones a 

ambas culturas. 

'°' Enlcndcmos por bilingüe, una educación que se imparte en ambas lenguas. aunque el grado de bilingüismo, 
no se dé, de igual manera para cualquier grado o nivel escolar. Para nosotros los primeros años van 
acompañados de la enseñanza de la cascilla de forma oral y a partir del dominio del tzotzil, tanto oral como 
escrito, se va incorporando la escritura de la castilla como segunda lengua, hasta colocar a ambas lenguas en 
igualdad de condiciones. lntcrcuhural: es decir. que retome conocimientos de ambas culturas. 
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Propuesta de leetoc.scritura en lengua "tzotzil 

Analizando_ esta .problemática _se- cuestionó acerca de: lCómo enseñar a los 
• -,. -.- ' - ,' > 

niñ@s? Surgieron_ÍlariC15. pr:egunt05 por parte de l@s promotor@s la pregunta: lEn qué 

lengua vamos a _~ns~ñarles a _los-'niñ@s en tzotzil o en castilla? ¿cómo enseñarles 

nosotros ~ J~s ~ifi~i~ ~E~. c~teilanCJ ~ en tzotzil? Y a partir de ahí se les invitó a 

incluir ens-~: r~f_l~xió~ los sig~ientes elementos: lCómo llevar a cabo el proceso de 

lecto escritura?.lCómo enseñar las vocales y las demás palabras? lSólo la letra? lA 

base_ de repeticiones? lHaciendo planas y planas? lAlfabéticamente? lPor sonido? 

lPor dibujo y palabra? lPor palabra o sílabas?, etc. Con estos cuestionamientos se 

llegó en un primer momento a las siguientes aseveraciones: 

Alguno de los promotores señaló: "Si se enseña sólo en castellano los niñ@s no 

comprenden el significado de lo que se les enseña y al no comprender lo que se les 

transmite en la escuela se convierten en sujetos 'objetos' del proceso educativo, 

coartando el proceso de construcción del conocimiento". Después de varias sesiones, 

se acordó que enseñar en lengua materna, (vid capítulo 3) comenzando con aquellas 

palabras que son significativas para el niñ@, retomadas del contexto diario de las 

prácticas comunitarias. 

Cabe señalar que se llegó a esa reflexión, pero se cuestionaba la importancia de 

aprender a leer y escribir en castellano, pues al salir de su comunidad se enfrentan a 

que la lengua dominante es el castellano y por tal motivo en muchos lugares son 

discriminados y/o marginados y no sólo eso, se abusa de que no hablan castellano para 

ofrecerles menos por su trabajo ya sea artesanal o físico, así como también de sus 

derechos humanos. 

En consecuencia, se convino en enseñar a leer y escribir en lengua materna y la 

castilla entraría oralmente, mientras los niños aprendían a leer y escribir su lengua, y 

ya dominada la escritura en lengua materna, empezar a escribir gradualmente la 
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Propuesta de lcctoescrltura. en lengua tzotzil 

castilla, hasta lograr poner a ambas lenguas en igualdad de condiciones, es decir, las 

dos lenguas deberán tener la misma importancia, al menas dentra de la escuela, aunque 

en el contexto comunitario se hable en tzotzil y fuera de la comunidad en castellano. 

Propuesta sobre lectoescritura 

"El debate sobre la educación básica para niños y mñas indígenas, particularmente 

sobre la calidad de sus aprendizajes en la escuela, surge de la certidumbre respecto a 

que son socialmente poco significativos, a que no consideran sus culturas de 

procedencia y que no responden a las exigencias para su desempeño en los distintos 

ámbitos de la sociedad '64 

Por la tanta la met~dología dé I~ propuesta (o métoda de alfabetización), tiene 
<"'•,'.,;•,,. .... ,-._ -

como finalidad que los nifí~s Clpr,éndC1n a partir de su propia entorno, incorporando 

aspectos de su c¿I~~~~;;~~ s~·J~i~t6~ia, en sí, de su vida cotidiana. Apoyándose en la 

creación de sus·~~~pÍbs -~~ti'~ial~~ d(dd~ticos: .dibuj~s. memoramos, dominós, loterías 

etc., que r~flej~n su c~smo'vi~ión, "su ~anera de ver y nombrar las cosas", así como 

de materiales d~ lectura, elaborados por l@s promotor@s y/o con l@s promotor@s y 

los niñ@s, lo que motivará a ambos a expresarse libre y creativamente a través de lo 

que perciben en su realidad. 

Etapas para poder llevar a cabo la propuesta de lectoescritura 

Reflexión de la lengua materna 

Visualización: 

Análisis 

Aplicación 

" SEP/ SEDN/ DGEI. QJ?. i;i!. sin 
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Propuesto de lectoescritura en lengua tzotzil 

Reflexión de la lengua materna 

El primer paso en la iniciación a la lecto escritura, será fomentar la expresión oral y a 

partir de ésta se hará la reflexión sobre la lengua, la cual nos permitirá en un primer 

momento percibir las diferencias fonéticas, y gramaticales de las palabras y/o letras, 

para posteriormente analizar como se compone la estructura del tzotzil. Para ello 

partiremos de historias construidas por l@s promotor@s y l@s niñ@s y de relatos, 

leyendas y acti°vidades cotidianas de la comunidad, etc. 

'..-<:J,_ 
Désde·.:·~1 · inicio .se realizarán preguntas de comprensión de lectura y 

posteriarment~·:·s~bre reflexión sobre la lengua, ya sea por parte del promotor@, o 

por los propibs ni~@~ .. 
.. ·.:· 

.. o.,;·.:;::." 

VisualizaC:ión •· 
..': ,,• i_~- ,.: '-. • • • ., 

La visualizació~,podrá ~e~ la primera o segundaet~pa del P.roceso, según el orden que 

i~,~:~::}llf ¡1íf~~?i~i~~ií~ffü~~~!i"~ 
historias por·. parte :;de U promotor@;•, el··. niñ@ realizará :.·el .:_dibujo de la palabra 

'- ,; </'.'!-'!:;·~::-~;:··, :;.~'.-;,<: /i>.~-:/-''·:.,<,:,'.:>: :\.' .. ,·;_:,~·:·-~~"<;\.·:<. "~\~1-:-~'-:\ .-::.;-._,:-/._ ·:~ >' ·''.':'.;(f ,. ~ ' 

significativa. Ya·séa que el cuento, léye~~á>~tc.; motive a Crear lci imagen o que la 

imagen motive ~:1.u~~~~~~~.-~~1,i~fB·k?~~Jj~~!éfa~~:.i~i,,~t~~;.~tªrtir de uno de los 
siguientes elementos, ló importante' es .alternar.: las'diterélites formas de trabajo, de 

·: . ,'' '. ';_-: ·.->_: -·~·,.·;::~:.:'.!_,;;.i;;:}:~~,·::'.};~.;~~1'~~~ti:~~~~~~;j;><\; 
acuerdo al tema y en función de las ·nueva5·cons?nantes-ó ·palabra a trabajar: 

¡; ... <.' ·.~,_. ·i-.'.' ~-.,:-,- •. 
·:; .:.7"'~·' . ·-.::_:-~:·:. :\. 

a) Se presentan el o los dibujos ~éi~~¡~'~ad~s·¿o'n' la palabra o consonante nueva, y 

a partir de éstos se constrcyé~; io~~Ü~~t~~ :ntre todo el grupo. Al terminar se 
'. '.'.' ... , ... 

realiza un ejercicio de· co'mpre~sión · d~. la lectura. lDe qué trató el cuento? 

lQué personajes participaron?, etc. 
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Propucsta de lcctoescritura en lengua tzotzll 

Al presentar la imagen, l@s niñ@s pueden sugerir todas las preguntas que 

deseen· acerca de ·la palabra, por ejemplo; maíz = ixim, para que con la información 

obtenida· ellos 'elaboren un cuento colectivo. Al terminar de escribir el cuento 
'· ·.·. 

colectivo, e_I promotor@ realizará preguntas de comprensión de lo lectura. Esto en un 

primer momento'~; posteriormente, de reflexión sobre lo lengua. 

b) Se pregunta qué animales, cosas o elementos de su comunid~d _empiezan con la 

letra que estén aprendiendo en ese momento, ya sea vocal o :consonante. A 

partir de ahí los niñ@s elaborarán sus propios dibujos y entre todos, niños y 

promotor, elaborarán un cuentos (oralmente) .. Al _terminar; se.· realizará un 

ejercicio de comprensión de lectura. 

Análisis 

Se pretende que el niñ@ vaya comprend.iendo gradualmente cuáles son las grafías que 

componen las palabras y cómo se van combinando estas grafías para construir nuevas 

palabras y oraciones, se pondrá mayor énfasis en las letras y palabras que se vayan 

enseñando, es decir, la palabra - dibujo que represente la palabra - significativa y en 

específico a la letra que se vaya enseñando, con el objeto de facilitar la asimilación del 

alfabeto. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Propuesto de lectoescrlturo en lengua tzotzll 

La enseñanza de las 91'.(lffa.s. del ,abe_cedario. podrá ser paulatina o. bien, si lo 

considera más; ~onvenie~te; eÍ pr,omoto~ ,pod~á.~n~efiar d~de ~I principio.· todas -las 

grafías y soni~~~ d~I r,·.,J.f:·.:,''·.ª··,·.b,··.~~o; f:~tº:;q~~d-~ .~·d.:e.~i.'~.lº.:n·:·.·.•.,:,d.··· ....•. :e .. ~:i .. li~ .. ;,·s,).p,t_·~.~.·°'· 0~t.~r~~de:.~du.cación .. 
~·- ' :.;:·:,;'·~<1::?~;-í;\~.:/~¡t::_·; ,- ,,, ___ ·- ·- - -,~.·.!::.'J':;,f·.~'; 

Como ya se meri~ionó; I~ estrúctura d~l .t~~tzÍl-~,dif~r¿~t~ al de '1a' castilla,.en 

dicha estructu~a los p~sesivos · s~ encuentr~~ u~ido/~i2~~·is·+~~~i~~ o
0 

al verbo, y al 

momento de formular las oraciones y los cueri;;;s ~~tám6~ 'habl;;nd~ y o escribiendo 

con posesivos, por ejemplo: 

castellano tzotzil castellano tzotzil 

mi zapato jxonob su casa sna 

posesivo mi j posesivo su s 

sustantivo zapato xonob sustantivo casa na 

castellano tzotzil 

Pedro toma su trago Ta xu'ch Petul 

posesivo Su X 

verbo tomar u'ch'el 

Otra forma de llevar a cabo la enseñanza de las grafías será seguir el orden 

programado en la propuesta y ver al mismo tiempo las grafías y sonido de las letras j -

' X - S - k - V, (que actúan como posesivos) cuando éstas Se presenten en las oraciones. 

Etapa de aplicación 

En esta etapa se irá paso a paso, empezando por el apartado de vocales y 

posteriormente por los cuatro bloques de consonantes, se partirá· de relacionar 

gradualmente las letr~s.ya.vistas.con las.nuevas,.dan,do sentido a la construcción de 
' •• -._ ~... ""- ... ·""\ ... _.... Ir 

más palabras y oracio.nes, con·'Jq,:finaliddd;'de facilitar el proceso de asimilación del 

J(t' _:., .. ·' ~-~ ·:~ 
i 

-·-~ ·-· .... 
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Propuesta de lectoescr"itur"o en lengua tzotzil 

conocimiento; esto no. quiere decir· que. el conocimiento de· la lecto escritura se vea 

parcializado y/o fragmentado. Se p~rte principalmente de imágenes que no son sólo 

significativas al contexto (realiia.das ,por l@s·promotor@s y/o de los niñ@s). sino a la 

propia cosmovisión d.; los .indíg.;na~ t:iotziles del Municipio Autónomo de Polhó. 

Chiapas.: 
·. ~~- . 

Ei .~part,a~o c~rrespondiente a las vocales tiene como principal objetivo 

familia~i~arº~l,niii@.~,:¡ l~~.:~~~fiü;~ ( ~rl eÍ ~undo letrado) y reconocer, el nombre y la 
~ . · ... -·:-:.;>'.;,-i"·;:-:-::,::~·~.t-~;t~t~:--.o;c:·;,~~~:{::~Ó<~·;'.\Jf·'.'1 \:; :;;;::. ·:: .. - :· '. . " 

grafía de. las voc,ales ,a p3r,tir,}~;·pa,labras significativas. Asimismo, se fomentara que 

los· niñ@s i?,.;rit~~¡q~~~· n~·'';cíi6diJ'{~~C.~Íes, sino la manera gráfica de escribir una 

palabra, én'~st~.~as,Ci;1¿p·~jJJ.~-~~~:s·é~sté utilizando como significativa. Se empezará 

por la let~a L:-'/~1~;~~ri,¡;~~~¿~;_·e(~aíz.el elemento más importante no sólo para los 

indígenas; sino~~ l~~~i~J~a;.ii'~~¡~a~~iY el orden de las demás vocales fue el sugerido 

por los pro·~;;';~~~Jt~i~~'J~1t1f ó~. ~ ~. aján = elote, o - am = araña, e - ejchej = 
lagartija y J _;'·~;/: tf~~'d6~7~~~~~{era. · 

-~~~· _:·" _-. 

Los bloqUes. Uts~p)·>d.e: consonantes tienen como objetivo ir combinando 

sucesivamente las conson~~t.e~; ~e es't~ ,;?nera l@s niñ@s adquieren gradualmente el 

conocimiento, gráfico y,'f~ri~lógi~cÍ de las' pal~bras y :de la let~a como elemento más 
•' -: . . ·.~ ~-. ~--'-- 1.:~~J·:·.·~;::¡}·.· ::~· ~;:-:: ""> : . ;~:, '.~~- . -~ : :-;. : : . .::" -."; .. : .-;,:, '.' '. " ·. 

reducido; l@s niñ@s.solos empezárán·a·escribir:.siete·palabras o·tal vez un poco más, 
,._-\'.-,,_;~~c¿;~;'1j.~~~~f.;·~~·~." ,;.~':::.:-::.):_: :··;:>· ·.:;_~< ',,_:.,_:· <.1 ::---:·'.;;·~(:.'-'.'.\,:.~( ._:> • ' 

comenzando con.· 1a. primércí7):órlsonañté y; así progrésivcíméríté. se . incrementará·. el . 
. . ;; :\';: :~i¿~;:'.k~~~:¿g§~~~h:.~t-~;_;--:.: '. -:'. _' :~ :· :-, :' .- :_·· _: "'; -:::-·_ ·: ··<_,':' .. -:'~:_~-:.::,:; :;.~-:~> .. :>:.-_:·:- .... , ' 

aprendizaje.de la. lengúa. ~~rita;rdando paso a la constru~ción de'or(]ciones'. recados, 

~::::s;~~~rn;:s;~:~fü:~~h~~3~~7i::±;:~:~~~~~~:~~~f ~?;;,~;1~~~~f~~~e).· etc. Esto . 

.',-: :- '" ' -'· .. ,;'. . .:.;;:~_,t~~. -::<;~:. ;,,~,:-.-

A I fín~I d~I :~arta~o• d~ vocales, así como de cada ~'n~ ~e los bloques, se 
_-:•'" ":.-. ~ .... 

realizarán una seri~ de eje"~cicios y/o juegos·· q~~ corroborarán el avance del 

aprendizaje. Del mismo modo se realizarán una serie de evaluaciones. 

1 -··--· .. -- ... 

¡ 
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Propuesto de lectocscrituro en lengua tzotzil 

Los bloques quedarían constituidos del siguiente modo: 

El primer bloque Jo conforman las consonantes "ch - ch' - k - k' - t- t'- p - p' - b~ 

Al terminó del primer bloque, el niño será capaz de escribir varias palabras apoyados 

de Ja imagen, por ejemplo: 

Observa bien cada dibujo y escribe su nombre = Ta xa tsíoabeik sbi /ok'ome. 

<~ 

t 

-

~~ .. ~~:· .. :.~~.~ 
/· . ' 

.. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Propuesta de lectocscrltura en lengua tzotzil 

Asimism'ó c~n ayuda·• d~I promó_tor@. será capaz de escribir una palabra 

completa con la finalidad de cómpletarora~iones': 

El segundo bloqu.e, está compuesto por las consonantes "I - m - n - x", desde el 

inicio de'este'bloque tés niñ@s podrán r~alizar ~raciones sencillas por ellos mismos y/o .. 
con ayuda del bats~· chanuntasvanej (promotor" a"), ejemplo: 

;"'"' 

Oy ta banamil li ______ •'. ..• '-.., 

Hay lombrices en la tierra. 

lek chi' ta /ó'e/ li _____ _ 
Esta muy dulce para comer la piña. 

..,~'", 

Ta xkak' ta jo/tik li _____ /f~!l!i 
El sombrero se.pone en la cabeza. 

,,.,~ 

~-Ta xtonin li ______ :i":f,. 
La gallina ponehu_evos. 

Siguiendo con' el tercer bloque "s - ts - ts' - v - j", el niñ@ ya puede empezar a 

escribir sus·. propios recados, pequeños cuentos, que el mismo construya, imagine o 

transforme, redactará oraciones más completas e incrementará la escritura de nuevas 

palabras, con las que podrá escribir historias o cuentos, como por ejemplo: "La historia 

del canasto y todo lo que se puede llevar en él". 

TESIS CON 
FALLA DI OIUGIN 
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Propuesta de lectoc.scritura en lengua tzotzil 

Ja' ti moche ay stunet,.sventa xich;bate/satt~etik je_ch. kucha_-al 'chumte, 

kajvel, narinxa xchi{¡k chtineku/-v~j . .Te~h kuch;~a/ .yt1ntik JÚm, ta;;stunesik sventa 
, . . .· ,_ .. · ,•· .' . ':··. ; •. ';: . .'":.< .. •·o~ -· •. " '•··', ·•- "~ 

xk'aojinÚ<. Li' modhe ja'sja/ben vinik j~ch kuch;,~alstot ~~e~k. 
'"~-'.' .'.~ ¿;;·: ';·,,: ::<>- ; ; .. ·:. ,·· \»·;~' ' ~ ;·"..--: 

' ·; ;·~- ,. "''~·~~~/ ·' <·~ , ,,: } :,:.·:..-:}._ <~·f.,c ·~:);;:~~~\':~.\·.·,;:,~:~;•:.;~~:. r~·<. 
Al •• i~!~~~~i.\iübi~Ú~~~~'.9,l~i,~~·bl_~~~e:_.~r\;;;Y;"/~:e~;!J,iIT~··posee ya todos los 

element¿s, para r_eáiizClr .. cual9uÍér.,;tipo'de.escrito,·permitiéndole,ver. más claramente 

la utilidad ·di'¡~ ¡~~~:~~~;¿~\;,r·~~~~ ~~paz d~ crear ~us·~~opi~s ~i~torias, preguntas, 

pequeñas investig.j¿io~es, et~.; como por ejemplo escribir un cuento. 

"Cuento del niffo que•se fue a matar pájaro". 

Ibat ta mil mut jun kereme. yich'ojba yuni uli'. Ja' to sme/tsan ka/a/ ik'ot ta 

te'tike. Jech och batel bu ven muk'tik ti te'tike, ja' ti mu'yuk ista jkatuk ti mute. Ven 

tsots ilin, ta jipot xut ti yu/ie, Tato stun yuun mu'yuk xa lsta te ch'ay-o. 

Procedimiento 

Todos los elementos de la propuesta están estructurados de manera sumativa. es 

decir, se empezará por el conocimiento de las vocales, consecutivamente se incorporan 

¡ ···-·foacis-1as·le-t-ras .del..D.lfabeto, iniciando con el primer bloque de consonantes y así 

i . , ,§Uj.J..Q;~.(,Jf,?Ef~ cada ialabra significativa. señalaremos sus sonidos y grafías, 
. .: :i ;-,·; ;¡n '" .. ' . . . .., ¡ 
, . · cons1d'erando .l:bmo;.,.suenan las consonantes con vocal antecedente (ich chile) y 

-· -·--··------ • j 

precedente (cht-;d~i~eisalado); ya que en tzotzil esta forma de hablar es frecuente. 

La combinación sólo de la vocal y la consonante, en varios casos, es ya una palabra. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Propuesta de lectocscritura en lengua notzll 

No obstante, coincidimos con Emilio Ferreiro, que para que los niños consideren 

sólo tres letras sirven para leer, debe de haber· .transitado por un proceso de 

maduración e hipótesis sobre lo que sirve y no para.leer:•• m.ÍS aun si consideramos 

que en las. ·comunidades indígena.s, sobre •. todo de donde son originarios los 

desplazados, son pocos lo.s onurici;s l~trcÍdos~ ~omo e~ regla frecuente los padres. no 

c~entan coñ u'bros y"e~'lds '~as~;'~ó~:Í~cÍ¿tica,;;erit~ inexistentes. tal vez. si acaso, con 

un diccionario ,t:Zotzil españól, para i;odér'énterider la castilla. 
-'·-~~::,._-,--:~~:.J ... ,<;'i:~''-·~c.!- .,. ~,:- "7' • ':;~ -·,¡.· '• '' • 

' . . • ·,:' ,~~>:.-.><¡;,~::~/;.k:~.:·?"·:::.<\~;oc;:;: ;, :. ,~;¡¿.-\ __ ·,:_ ' 
. Se 'é:óristrúiréín• lniéialmerité' palabras sencillas y completas con la combinación 

de.las vocale~'~'1~fnb1j;iJn"~~·í~·~~i~~~á·coñsonante propuesta y así sucesivamente, al 

combinar 1di>ri~~é~~~s~nan¡~.,~h-ch')0con laS vocales (antecedente y/o precedente) 

l@s niñ@s·apre~dén'desde él primer día a escribir palabras que tiene un significado 

real para ellÓs~: lotcual. 11Clée m.6s.•emocionante y atractivo el proceso de la lecto 

escritura, por eje~plo; las ·paiabra_~c~ue se podrán escribir al momento de enseñar la 

primera consonante serán: ué_h, u"ch, ech, chuch, chi; ich, ch'o, etc. 

A partir de' la ·;;;guridCÍ:letra de las consonantes (k - k) ya podrá el niñ@ 

ayudado por él pró;r¡oto~@?';:'C:~mbinar los elementos de ambas letras (ch -ch: y k - k) y 

formar nueva;; pal~bras' ~:t'rci~és de los elementos silábicos. sin dejar de lado la 

utilización del saltillo;'ci~do:que existen palabras que se escriben igual y lo único que 

las diferencia es.'~i·u's~' cÍ~i.~áitillo, por ejemplo: uch = tlacuache, u'ch piojo. k'om = 

mano, kom = qu~clar~~ .. ;~,;;~ ~seco, ta'kin =dinero, batik ta kin = vamos a la fiesta. 
·_ -... , . ·:· ·,:o_, 

. --- : ,-:' ·:~··.<>::_.'.;>>..+:: 
El proceso de alfabetización debe motivar, por una parte, el mecanismo de la 

recomposición y camposié:ión'dé nuevas palabras, y por la otra. fomentar la escritura 

para escribir ~u p~~sdmi~~~~ -su palabra-. 

ss Emilfo Ferrciro y Ana Tebcrosky. Qll. ~-9 p. 51 
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Propuesta de Jc:ctoc:scritura c:n lengua tzatzil 

Al. inc~rporar. primero las consonantes que se consideran son las más 

frecuentes, el niñ@ aprende a escribir más y más palabras sin tener la necesidad de 

aprei:iderse todo el alfabeto desde el momento que inicia al proceso de lectoescritura. 

Así, paulatinamente, aprende a escribir fácilmente aquellas cosas que ya conoce. No se 

trata de escribir nuevas palabras, sino de darle una grafía a las palabras que l@s 

niñ@s ya conocen oralmente y a partir de la reflexión de la lengua, se comprenda el 

sentido y utilidad a la escritura. 

A.1. apropiarse cada vez de más grafías, se posibilita en l@s niñ@s la escritura y 

la lectura d.e sílabas C.que ya en sí.son una palabra) y palabras cada vez más complejas, 

hasta llegar a escribir. P,equeños diálogos, cuentos, oraciones, recados, etc. Esto no 

quiere decir ,,qu.e .. ~1; ni~@/,!e.i:i~r,á qut:l .esp_erar a que pase':' los cuatro bloques de 

consonantes,; par~ '.~erili~ar,; ~seis; rictividades,, ya que. éstas se iniciarán desde el 

momento e~· q~~-,~~~i~~'~:n:a.;~;b~Ja~:c~~~ft~;~~r. blo~uede,conso~antes . 
... \~~·-:,·:,_-_.:-. ~- ,~--,-, ·-.~-.-.:· .. ;-

La partÍc,ip~'~iü'~~~l@s ~iñ@s será grádual, en ~·~ principio, I@ promotor.@ 

apoyará más el,:p~Ó~i~d~)l;:gradualmente dejará que" 1@s,niñ@s .realicen solos sus 
·-, • -~. '.~5'·~. ':; ·:.:,¡,,-~ -.1.~-~~--'.~·;. •·-.V-~:. .-. ·, ; ¡, • • . _ , _' ' • '. , .; . ., '.,': '. .: '.'-.-

actividades de)e;to;7 ~~c;ritura: Este proceso, de lecto,e.sC:ritur~ estará apoyado por 

imágenes, que ~¡ ~i~;{~~ un primer momento el niño b~~~~~;~ eÍ ~entido en función de la 
"•., ..... ,.· ... _>, .,_ ••• .-.-.,,,. • •• ' • • .. •• •\' , •• _,.,_,., ·.'. 

imagen, paso;5•:R~So justificará .su respúesta bus~~':'dÓ ,íi:i.~.ices que le permitan 

sustentar ~~ '¡n~~r~reta~ió~. Es decir., ~I niño compr~~~i~á lós elementos de la lengua 
- .· ""·'e: - '• . .; "' . . ' . '·.· . . . -·· ""-...·· . .,, '.:·,~ .:• •.. 

escrita. 
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Propuesta de lectoescrltura en lengua tzotzil 

AC'tividades 

Se iniciará con actividades previas a la· recto/escritura, que faciliten el proceso de 

aprendizaje en l@s niñ@s , como sabemos la mayorfo l@s niñ@s indígenas acuden a la 

escuela por primera vez pasados los seis años y sin.haber cursado el nivel preescolar, 

por lo que el promotor@ deberá fomenta~)·~,c~;f,ian~a y participación de todos, a 

través de juegos y actividádes. ·. Asi;;;Ísrn~;ci;~~\;zarán ejercicios previos a la 

lectoescritura: .·, · 

Ejercicios de maduración', psicomot~icÍda.d fina, ejercicios de ojo - mano 

Promover la expresidn or~Í. mÍmica, ~té, ·: 
Fomentar la creatividad 

de los cuales se'~~~¡JJ~~~'.:p~~gu~tas, oraciones y palabras, se s~nti~á ~~~ivado para 
· •,;,· .. ,."e>/'··· 1 ··- • 

aprehenderª es~~ibir•:Y 1~t.r'1~ éscrito. 
:·._::,·.-. ·-,7_/·:<:· .. - '· 

L@s ni~@~·~~;''u~~~;.··a·lá escuela poseen saberes adquiridos de la experiencia, 
'.;-: :~"j{~'.~i:'~~ ~~\,.;;:':':. :, '·>'.' '·e, .. 

vivencia diaria·•en :·sú :'comunidad, sin embargo, al promotor@ le toca ampliar los 
;'_-._:. ~/1:·:-i:'-\:;Dr'0-r:t··.;:· 

conocimientos lingüísticos que el niño posee, propiciando el desarrollo de la capacidad 

expresiva en fo~rnCI C>~ál y .escrita. De este modo, el alumno podrá reflexionar en el 

medio natural donde vive, porque las cosas tienen significado y utilidad. las actividades 

estarán relacionadas con SU.J:!:i~~ • .!a.milpa, las asambleas, etc. r ~.wr\r• r:-· ~- "'"."1¡- ~ 
i ,.. . .. · . ¡ 

i · I · ' \, ' · ,. ~ fl. ~ ~ ~ "¡; l 
: 'i .. ~L- ...... ~\ ... 1 ' ' • ·~ •• '.-.!;Í°1.~ . 
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Propuesta de fectoescrltura en lengua tzotzll 

Por tanto, no se trata de aprender mecánicamente las sílabas y los sonidos, por 

el contrario, comprender lo que se escribe para leerlo. No se trata de repetición de 

sílabas sin sentido, sino de aprender como suena la sílaba en una palabra y reflexionar 

su composición. Por ejemplo: 

·Con vocal al principio Con vocal después de la· Con vocal al principio pero· 

consonante 

alt = lazo ka'= caballo 

Pasos a seguir: 

Cuento 

Preguntas de comprensión de lectura 

Ejercicios de completar palabras 

Construcción de oraciones 

Crucigramas, sopa de letras 

que funciona como una 

sílaba. 

e-k'e-1 = hacha 

L@s promotor@s podrán incluir todas aquellas actividades que crean 

necesarias y convenientes para reafirmar los conocimientos de l@s niñ@s 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Propuesta de le:ctoe:scritura e:n lengua tzatzil 

En .el siguiente esquema.se ve la relación que deberán tener las actividades 

para poder implementar la propuesta sobre 1.ecto escritura. 

pequeños diálogos 

D 
oraciones 

~u 
palabras 

palabras letras 

Esto tiene su fundamento en lo qu~ .se llama educación objetiva, iniciada desde 

el siglo XIX, donde se pretende mostrar a los niñ@s objetivamente aquello que van 

aprender, si no puede ser real, al menos.en estampas, figuras, dibujos, etc. Cabe 

señalar que en ésta propuesta sí nos apoyaremos en dibujos, pero serán los propios, 

hechos por los niñ@s y promotor@s. ·El dibujo cultiva la atención hacia las cosas en 

sus aspectos concretos, será de provecho, naturalmente, para la expresión escrita, la 
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Propuesta de lectoescrlturo en lengua t:zotzll 

redacción. Sea que relate, sea que imagine, el niño.que ve. 'mentalmente' reproducirá 

pequeños textos más vivos, sustanciales . .so 

Ejecución de la propuesta 

Cuento.- Consiste en leer un cuento y/o hacer un cuento se comenzará con la palabra 

significativa y a partir de la construcción conjunta sobre el cuento; realizar una serie 

de preguntas relacionadas al mismo. 

La utilización de los dibujos como· ápoyo a la lecto escritura, •no significa 

reducir ésta al dibujo: la escritura mantiene relaciones muy estrechas con el dibujo y 

con el lenguaje, pero no es ni la trascripción del lenguaje, ni un derivado del dibujo~57 

El dibujo (imágenes), es un elemento necesario en lugares donde los niñ@s tienen poca 

referencia a la escritura. 

Otra forma de. llevar a cabo la realización del cuento, será pedirles a los niñ@s 

que dibujen lo. que ellos quieran sobre el tema que vayan a tratar, el cuál tiene que ver 

con la letr~ a c-o~ocer • gr.Ífü:amente. O bien, que el promotor@ lleve láminas 

relacionadas co~ el.~tem~ ;t<(í···partir de estas actividades realizar, niñ@s y bats'i 

maestr@. la constrúcción d~I c"uento. El cuento se puede escribir en el pizarrón de tal 

forma que IÓs niñ@s vean la manera convencional de escribir, de izquierda a derecha, 

el promotor@ lo leerá en voz alta, destacará el sonido del saltillo, si lo hubiere. 

Posteriormente se hacen las preguntas relacionadas con el tema. 

s~ J. Leif. Diddctica ele la escrit1~ra y de las asignaturas especiales. p. 27 

57 Emilia Fenciro y Ana Tcbcrosky.,QJ!~~p. 83 
1 
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Propuesta de lectoescritura en lengua tzotzil 

Comenzando con el cuento se desprenderán: 

Preguntas de comprensión de lectura, con la finalidad de promover la 

capacidad reflexiva a partir de las ideas centrales del texto, 

Xdentificación de la palabra significativa, relación dibujo - palabra - sonido. 

Se pretende que el niñ@ identifique las palabras a partir del dibujo y la 

palabra; (relacionar columnas) ¿cómo se escriben? ¿conqué letra empiezan? 

¿Qué otras cosas conoces que empiecen con esa letra?. ¿.El nombre de alguno 

de ustedes se escribe con esa letra?. Si la .respuesta es afirmativa, pasa a 

escribir al pizarrón, si al contrario es negati~~-., ·e~tonces se le pregunta 

¿conoces_ a alguna persona que cuyo nombre se escriba con esta letra?, etc. Al 

momento. de es¡;ribir,las palabras o nombres se introducirá lo noción de letras 

máyúsculcis y 'rÜ_i6,úsc~l?s. · 

¿Qué O:tr~~ pbl~~rcis ~onocemos que tengan lo letra? (que se este. trabajando). 

Aquí se pret~~d~'~u"e: 1'@; ~iñ@ (s) nos digan todas aquellas palabras que conozcan que 

lleven la letra.qü~/¿~;~~~á viendo y con ayuda de sus compañeritos y deÍ promotor@ de 

educación, e~~rib~~ id~ palabras. Y/o complete palabras, reconocerá cuál es .. el nombre 
. -_-,·,---, ,_ 

de la letra que, este utilizando para completar la palabra. 

Construcción de oraciones, se podrá partir de dos formas: 

l. Pedirles a l@s niñ@s que elaboren oraciones derivadas del cuento y tengan 

relación con la palabra significativa. 

2. Pedir a los niñ@s que eloboren oraciones con las palobros que inicien con la 

letra que se esté aprendiendo. 
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Propuesta de lcctocscritl.lra en lengua tzof'Zll 

El promotor escribirá en el pizarrón; al momento de escribir cada palabra dirá 

su nombre, dejará en blanco el espacio donde ell@s tengan que completar la palabra. 

Si el promotor lo considera necesario se pedirá a los niños que lo que lo copien en su 

cuaderno. 

Material didáctico complementario. El promotor@ con ayuda del mimeógrafo, 

y otros materiales que se encuentren en la comú~idad podrá realizar material 

didáctico que complemente las actividades de'. lecto-escritura, el material lo 

podrá hacer el promotor solo o con ayUc:ja ·de.1@.s 'niñ@s, se sugiere realizar 

materiales como: dibujos para qu17 los.niños:e5ci'.iban el nombre de cada objeto, 
'· '«.:.'.<··/~:< . .,~ci:~_:¡'..';;·;·;~~'.·.::·.;> ,.;::· :;.:~.·~ :· .: 

hacer material con volumen• utilizar.'.materiar:de•reuso,'· loterías, memoramos, 

dominós, tarjetas ~on)as; 1;;.tras cl~I alfa~e~o y dibujos en cartulina o en 

cualquier. otrb.''mate~ial q·u.; ·tengan relación con las palabras significativas. 
' . " ," '. ,·;" .\ ·7 ,/' . ; :~···· ,. ',-· . . - ' 

Estos materiales'ºciylida.rdn a reafirmar el conocimiento a través de reconocer y 
" - ' - .,_. - ' ~;:· . - . - ... --, " . -

estable¿er rel~Ciéín e-;,tré los objetos y los conceptos. 
f.--, 

.. ' ,-. ,, ·.: ~.: :.~·: •"l :: 

La elab~~~~¡ó·~. ,de: crucigramas y sopa de letras, tienen la finalidad de 
,-,"·~o;-.:o;~, 

reforzar el aprer:i~li3zaje. 'de lecto - escritura. Se combinarán varias palabras entre sí, 

que tengan' rel;,·ció.n·_¿c,·n la letra a aprender. En los crucigramas lo que se busca es que 

los niñ@s completen palabras, mientras que en la sopa de letras se buscarán palabras, 

ya sea para encerrarlas en un círculo o para realizar su dibujo. 
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Propuesta de lectocscritura en lengua tzotzil 

Evaluación58 

El objetivo de la evaluación escrita, será complementaria a la evaluación integral de 

tado el proceso de aprendizaje, se.realizarán una serie de ejercicios para reafirmar el 

conocimiento .. 

Relacionar nombre ·e imagen: 

Compl~ta~ · e11un~facl~s 
Escribir el n~mb~e de cada objeto 

Co~te~tar p'r~~~~+ásrelacionadas con los cuentos, leyendas, etc. 

Pres~ntam_os u~ .;jemplo de cómo poder llevar a cabo la propuesta." cabe hacer 

mención que el material presentado, es producto de la participación directa de los 

promotor@s ··:·y: ·niff@s. Este material, actualmente se encuentra en marcha, 

posteriormente evaluaremos los resultados y se realizarán· las modificaciones que se 
:,;<_·_ 

considere~:necesarias; ya que como sabemos, en el proceso de alfabetización en 

lenguas mcite~~~:i·i~dfgericis hay mucho por hacer todavfa, tanto en la metodologfa como 
~ .. <-- · .. · .. _ .... 

en la parte clidá~tic_ri .. 

1.- Cuento, h'ístoria o. leyenda, se partirá de una palabra significativa, cuyo objetivo 

será: 

Reconocer la importancia del mafz en su comunidad, a partir de las preguntas; 

lQué · sabes acerca del mafz?, lcómo lo aprendiste?, lquiénes te lo 

enseñaron? ,lcómo te lo enseñaron?; etc. 

Distinguir la palabra significativa, como elemento más integral y en espedfico 

la letra "i". 

!'ti El concepto de evaluación lo entendemos. como la evaluación integral Jet aprendizaje. se constituye de 
observar, registrar e interpretar las respuestas y comportamientos de los alumnos o pregunlas y situaciones 
que exigen la utilización de los contenidos de aprendizaje. En otras palabras. es valorar de manera muy 
amplia a partir de todos los elementos informati\'oS que posea el promotor@ de l@s niñ@s: notas de 
observación trabajos escritos, avances del alumno así como los conocimientos, habilidades. destrezas, etc., 
que se fueron llevando en el transcurso del periodo escolar . 

.. Al final del capítulo se presc~~~á, P~~-~.~m~~~lc. ~ui,Cie!l~P!O. del primer bloque de consonantes. 
>' . . ..... 

> ·~·:··,¡:.:n 7•1 . r ••• 111 
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Propuesto de lectoescrituro en lengua tzotzil 

Señalar (por par'.te d~ los niñ@s y/o promotor@) que otras palabras conocemos 

que inicien con' la letra "i". 

·Señalar (po·~ p~~ti ele los niñ@s y/o promotor@) que otras palabras conocemos 

que a.unqu~::~.~ Íni~Íen con "i". sí se encuentre dentro de otras palabras. 

Historia de 'cómo nació el maíz. 

\ 

' 
.. ~ .. 

' I .. i~ie;.>¡ '- •• 
• 111 _..... ~ . h',, ~ .. .. 

Jech ta jlo'iltatik ava'ayik k'ux'elan ilok•tal li ixime 

Ta xa/ik li mol-me'elet1k vonee, li ixime te oxla oy ti to banamile. Ja· no-oxla 
muto'ox la xotikimk /i vonee venia okí/al /aj yotkinik ti stak stune/e te'ox/a petsajtik ti 
ta te'etike. Ja' tola /aj yilik li sna' satine tela /aj sk'ajik, te sjapojik ta ve'e/ xchi'uk 
sjapojik ta bo/esel, ja'jech la slakanik ta bií"n yu'un li ixime. 

Ja'jech ti ta orae, ja' ta jve'tik ti ixime, ja'jech kuxul-o tal stsunuval li ixime. 

2.- Se realizarán una o varias preguntas relÓcionadas al cuento 
. ' ,.,!_,tí-.~'!~ .... ~· -~ "• ,_ .' 

Contesta la pregunta= Tak'o /i loíl lh\:::;;;<//· 
,.•_.,: .,:~-i·.~.l·>;~:-·t·;·,~::~~-·-.<-.:,.:~-. ' ' ., .-. 

¿Qué fue lo que vieron los más ancian~s que se puede comer y que nombre le pusieron? 

= K'usi /aj yilik li bayuk moletikti~tdk;J~'el~.-k'usi~bi /aj yakbií"k ·.·· .. , , . 
'" -. 7· \::··'·: .'7';' "'~ - ... . - - ~ . 

3.- Realizar el dibujo _del cuen_to .• _para ver gráficamente qué entendieron los nin@s de 

la historia. 
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Propuesta de lectoescritura en lengua tzotzil 

Haz el dibujo del cuento Pasbo s/ok'obal li k'usi ta xal li /o'ile 

4.- A partir del cuen_to, se les p_edirá a los niñ@s que elaboren oraciones, ya sea 

derivadas del Cll~l1t() o,d_e ot_ra~,palabras que inicien con la letra "i". El promotor@ 

escribirálas o~acio~e~ ~eri _<ll f?i?~~tón, ~e escribirá de izquh?rda_ a dérecha para que los 

niños vean, có~~:x~:;e;~~i~.~.:a s~ vez_ el, p~omotor@ lee.rá.¡a oraci6n; palabra por 

palabra, con IÓ,finalid;Jd dé'q~e lo.s niños visualicen como se escribe la.palabra maíz -
, .. -". -'-· ". •.·' ·~ - . .. .... , - . 

ixim-. Después de hclbér'escrito én el pizarrón2 o3 oraciories se les pedirá a algunos 

de los niR@.s q~~--~i~i~~f:;~::~~·un_~r~cul~)CI pala.bra ~~(~. .· .. · ',. . 

Copiar~n,.,n su ~u~?ern~ las or11ci()".'es y· harán su dibujo, esto podría quedar de 

la siguiente manera: 
'- ----:··· 

r··. -~-... ----- '~·--·--·----! 

~ .·- .. .- ¡ ., 
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Propuesta dE IEctoescrltura En IEngua tzotzil 

Chano li k'usi cha sjabot li'i. jech seto ti bu ep ta alele. 

Ta jpasik ta vaj ti~ 
Se hace tortilla con el maíz. 

·: Ta xku~h'tik ta ~ats ti 1~ 
Tomamos pozol de maíz 

Ta jpasikta uf~ 
Se hace atole del maíz. 

Se invitará a los niños que realicen dibujos de cosas que empiecen con la letra 

"i" • utilizaremos de cuatro a ocho dibujos,.'las demás se guardarán para otras 

actividades así como para. formar memoramos o· el diccionario. Con estos dibujos se 

pretende: 

.rugar abuscc.r 1ci¡>a1~oraY dib~.iº·º·· 
Poner en dos ·col~~ria~· ~I dití~jo-~eguidÓ del nombre para relacionar las figuras 

iguales.· · · ·.:,,> .. 
Presentar' ·1~ '°níi~lll;,}" imágenes que se ocuparon y pedir a l@s niñ@s que 

busquen el ~o"1~~e de ~áda objeto y lo escriban debajo de la imagen. Ejemplo: 

Relación de colu¡nnas: · ÓbJetivo - Identificar las palabras - imágenes señalar con una 

línea las que son iguales. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Propuesta de lectocscrituro en lengua 'tZotzll 

rumbo xchi'il li k'usitik lií" 

- '"' ,, . 
~· .· .·~- -' '• - - . 

' ' • ixim ik'al 

itaj ich 

ich ixim 

11 
itaj 

Observa el ejercicio anterior, identifica el nombre de cada imagen y escribelo donde 

corresponda= rumbo sbi bayuk lita kajal. ja' xa tslba ta yolon 

~~ ---
TESIS C.ON 

FALLA DI ORIGEN 

11 
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Propuesta de lectoescritura en lengua tzotzil 

Desde el inido de los ejercicios anteriores, se presentan varias figuras en el 

pizarrón y se pedir·á a los niñ@s que escriban la letra que falta; se preguntará cómo se 

llama y c.lma suena cada letra. 

Completa la oración y menciona como se llama la letra que falta. 

Cha ts'akumtasik sbi jujun lok'ometike ja' cha tunesik ti letra 'T - i" 

~ -A1 ~ 

_x_m _ch _taj ¡ k'al 

Se preguntará a los niños que otros animales, u objetos conocen que contengan la letra 

"i", y a partir de ellas realizar un ejercicio para complementar palabras, identificar la 

letra "i" . 

Cha ts'akumtasik sbi jujun lak'ametike, ja' cha tunesik ti letra 'T - i" 

i• 

d 

tF~t ,, 

ch_j 

k:._s 

ts:._ 

n_ch_m 

· TESIS.C.óN~ · .~ 
F' ALLKDE~ORlGEN 

~ 
~) 

p_xkolal 

b_n 

ch_/ 

v_n_k 
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Propuesta de lectoescrituro en lengua tzotzil 

Sopa de letras o crucigrama. 

El - la promotor@ realizará en el pizarrón o en hojas iliipre5as59 ejercicios 

como sopa de letras o crucigramas. La primera, sé pued.e ·~ealizar; d~ •dos formas 
,. .:· .. -':i.;>'.ff,:'--:.t-'?·':'.~·:t:<.-,•.3'.;.:;.~.'.\:T..,,';'.::':f?"Y~'.'.°'~!~.:.,:." ;, . . 

distintas; una consistirá en presentar. letras.d~so~d~.nadas ,que lo~. niños .tendrán que 

escoger, para pon~; el "º'.r:~r:!·~/~s .~.'.:~~~~Ú]~.~ .. r+~;ci;~;,~~;~,i~~·f.if~A~:~~uipos y~ cada 
uno de ellos darle,una gra~cantidad dé;letras::cada letra>en._una tarjetita as1 como 

varios dibuj'!s )'ª el.;b~~a~~s'. ~~~~ia~~~t~ ;~~ ;@~··~¡¡é~ ;í6.'~l·~~~~otor@, y pedirles 

que armen palabra~?j~~t~ .;·!¡;5 dibujos. El prom~tor pod~á utiliz.;r su creatividad para 

modificar ¡; imple'rn~~t6.~ ¡;t~~ s~rie de ejercicios. 

Cha ts'akumtasik /a'iletik 

En relación con lo anterior, se les pedirá a los niños que dicten oraciones, para 

que el maestro las escriba en el pizarrón o se les pedirá que completen las oraciones, 

ya previamente elaboradas por el promortor@, como por ejemplo: 

•.,,:'e· Ts'akumtasik lo'iletik 

Stak' paséUa vajli_.,_., _____ _ 

Sirve para ~acl'!r, t}>r,tJllas el----
·.,,.· .. , 

~,'.--;;-. 

Ta stak' ti'e/ /¡_' _.••_,,_, ·-·-----
Se puede comer: el._· -----

<~·· .. 
Stak' /o'e/ li _____ _ 
Se puede comer la __ _ 

1 .... 

59 El material impreso Jo po~r.i r_calizar.cn el mül1cug1aft.; Jnanu~I. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Propuesta de lcctocscritura en lengua fzofzil 

sopa de letras- Presentar en el pizarrón o en hojas impresas la sopa de letras, pedir a 

l@s niñ@s que busquen las palabras que se encuentran ahí y encerrarlas en un círculo. 

Cha t'ullik sbitat li ta kajal bu k'apbil ti letraetike Ja cha k'e/ik ti /okometik ta 
olone 

o e i X 

1 u c j 
o k h h 
1 u s n 

LJ m e t 

cch' 

uk'um 

-·----~- -- ----------
{'\ 

\) ich 

ixitn 

ajan 

jtatik 

·-

i u c h 
t o t i 
a j a n 
i r u b 
i k p s 

\ ---

• 
#1 ... 

Jj 
·~-i~ 

~;· 

TESIS CON 
FALLA ,DE ORIGEN 

X 

k 
s 
a 
k 

jme'tik 

na 

itaj 

o/o/ 

uch 

us 
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Propuesto de lectocscrituro en lengua notzll 

Juegos de complemento del bloque de vocales 

Se tomarán los propios dibujos de los promotor@s y/o de los niñ@s, para 

realizar las actividades lúdicos. Podría ser un memorama, tarjeta con dibujo y nombre 

( ejchej /ajan/ u// on / ixim /o/o// erumunix / ich / uli), se podrán hacer con más 

figuras, eso queda opcional a decisión del promotor@. 

Pak'o ta jun kartulina xchi'uk tuch'o, ja' yu'un cha vixta/anik xchi'uk a chii/tak, 
jech cha sa'ik bu'oy s/ok'oba/tak xchi'uk sbitak . 

.. :,·•~t;.,_ 
··: ., .. ·' 

... --- .,.:._1¡ 

-~' 
ejchej 

·' 
ejchej ___ ª.l.·.c.·ac.n'-----' 

ww 
ixim 

~~~.·.'. 
~ ' 

ixim 

·~~~· 
paxak' 

erumunix 

~~~~ 
u/i' 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

paxak' 

erumunix 
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Propuesta de lcctoescrituro en lengua tzotzil 

Evaluaclón: Relación de calumnas, objetivo ,-_Identificar la palabra con la imagen, con 

la finalidad de ver si i@s nºi@.S.identifican I~ v~~al que hace referencia a cada imagen. 
' ' _-.. _' ·, :' -. ,., .:. " ' - .· ' ... -- -~ 

_·._-:..:.\··''' 
Abi(noml>re)_;___;__ _ _:__:__;___::_;__ _ _:_ _______ _ 

·Cha kitsik bu'oy sbi 

erumunix 

on 

u/ 

ixim 

ants 

~.' 
6 
~ 

~ 
.. _,,.~-~ 

~ 

Los niñ@s complementarán las oraciones. El promotor leerá cado una de las 

oraciones y les dará tiempo, o que los niñ@s contesten codo pregunto. Se les explicará 

que deben buscar el nombre completo de cado imagen en el ejercicio anterior. 

Ts'akumtasik lo'i'letik 

To xuch' _ __,,;u!!I!.._ __ jtot 

.. ..,'\ .. ~-~ 
Tajpasik vaj ta ______ ~ 

Ta xchon ______ Petule \,;,)... 

¡. 
Ta xpoxta van ti _______ ilole . 

Ta slo' ______ /i vinike ~ 
1 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

• -··----r,----·---·• 
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Propuesta. de hectoescrifura en lengua. fzotzil 

Ejercicios de evoluación: Relaciona la imagen;nombre'y letra con la que inicia: finalidad 

ver si ~I ~iffo ya r~conci~e '1a's vocale~ mi~ús~ulas y mayúsculas. 

Abi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

oto/Kaka~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cha kits buoy sbi xchi'uk cha t'un k'usi letra sbie 

o/o/ 

mut 

ech' 

nichim 

paxak' 

. . TESIS CON 
FALL.A DE ORIGEN 

A-a 

E-e 

I - i 

o - o 

u - u 
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Propuesto de lectoescrituro en lengua tzotzil 

Ejercicios de evallJaclón: presentar en hojas impresas un ejercicio donde l@s niñ@s 
tendrán que recorté~ lcicimll~<.'.n.y pe911r,la ll. donde.se encuentra la palabra del dibujo. 

Abi~-------'------------
Oto/ k'ak'a.l __ -__ -'-_.;......c__ ________ _ 

: . ·::~"-·:··'~· ··> . '. 

Pasb1~' °slok'ob~I ti bu ta xk'ot chavilike, k'elik k'usi chal jujun chop ts'ibabil ta 

jujun cuadroe xchi'uk pak'ik ti s/ok'obale. 

ek'e/ i'k'al 

uli' 

o/o/ akuxa 

X------------------------------------------------
-··--·····-·······-····· ···················-···:·············-········· 

/ 
-·····-·······-·---·-· ····-······--·········'· 
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Propuesta de lectoescritura en lengua tzotzil 

La función del - la promotor@ 

El - la promotor@. como su nombre lo indico, deberá de promover en l@s ~iñ@s las 

habilidades lingüísticas del tzotzil, para ello deberá propiciar la: 

Confianza y comunicación entre l@s niñ@s y con él. 

Participación de l@s niñ@s en la construcción de materiales didácticos, así 

como en la selección y construcción de temas relacionados a partir de palabras 

significativas. 

Respetar todas las opiniones y sugerencias por parte de los niñ@s. y llegar por 

medio de asambleas a determinar el tema a tratar, de acuerdo a la palabra 

significativa y al orden establecido en los bloques de consonantes. 

Proceso de alfabe"tización 

Como ya se mencionó los niños y el promotor realizarán dibujos con relación a la letra a 

enseñar, la cual tendrá como eje principal una palabra significativa. Subsecuentemente 

estos dibujos servirán para la construcción de historias o cuentos de los cuales se 

identificará la palabra 'sigl'lificativci, y posteriormente según sea el caso se pondrá 
· .. -··-::";:". 

énfasis en la vocal o _consonante que se esté aprendiendo. 

Una ve? que l~s niñ@s tengan identificada la grafía y el sonido de las vocales, 

se seguirá do·~·Se·l·''.'¡>¡.imer bloque de consonantes, cuyo proceso se irá dando 

paulatinan1erlte;··s~:;:;~l1lP:ezará por la primer consonante del bloque sumando la 

siguient~: h~;~ ~~;~;~~~con las letras que componen ese bloque. 

Al concluir cada bloque se realizará una evaluación, cuyo objetivo es confirmar, 

si los conocimientos que ha adquirido el niño hasta ese momento, justifican pasar al 

siguiente bloque o si es necesario reforzar con otros ejercicios escritos o a través de 

juegos. 
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Propuesta de ltectoescrltura en lengua tzatzil 

El - la promotor@ al presentar_ la palabra significativa la escribirá en el, 

pizarrón poniendo ~nfasis e~ la letra o co~~o~~nt~ q~e este trabajando, po~ ejemplo; 

si estÓ viendo_' Id con~ori~~te ~hf d.Óntro de la palabra chuch = ardilla, émpeza~á por 

enseñar 'lá gr::aiíci y:•sü nombre> co'mo suena la consonante sola (ch)~ eón vocal 

precedente /{~fiu)' rt~¡: ~~~~ 'mención brevemente de las demás consonantes. 

Posterfo~tri~~t~·~~·l~~'.prd.; éi'los niños que dicten palabras con esta consonante, y se 

escri~~f~~·el pi~~;~~Ó~:·-· .. -· ' 
:·- ;,·.,'" 

ich :·:~hil~"-:¡~·-3~c~- ·.;'.-::,:.-

ach= nue~o a'+ ~h 
ech = im tipo de planta demasiado común en la comunidad e - ch' 

uch= tlacuache LI - ch 

uch' = piojo u - ch' 

och(on) = -entrar o - ch 

chi'= dulce/ salado 

ch'ak= pulga ' 

chak'= nalga 

che - nek = fríjol 

chuch = ardilla 

ch'o = ratón 

chi' 

ch' - ak 

·ch - ak' 

che -nek 

chu - ch 

ch' - o 

El - '1a promotor@ e~pli~ará' como suena la vocal ac~~pañ~da de -la c-on,sonante, 

la consonante acompañadCI de Ía vocal, así como la c~~sonante s;;¡g y ~amo s~erid ~on y 

sin sal tillo,. lo cual .no quier~ decir que l~s rtlñ@s al, escribir:te'ngan q~e hacerlo 

correctamente d.;sde el prÍncipi~: L~' i;nportClnte e; qu~ O?l niñ@- i~cO'~p-~ré-po~o a poco 
' . , . . __ . ' .:·: 

el uso del saltillo. --·· 
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Propuesto de. le.ctoescrltura en lengua tzotzil 

El procedimi_ento. será el mismo para cualquier consonante, el única factor 

determinante para avanzar al siguiente bloque, se hallará en función de la asimilación y 

reflexión del bloque que se esté enseñando. No se trata de hacer que el niñ@ repita 

varias veces como suena la consonante con la vocal de una manera aislada, sino como 

suena dentro de una palabra que conocemos, que diferencia hay sLse escribe ich en 

lugar de chi: se ocasionará que el ni~o reflexione sobre el pr~'ceso'.de lecto-escritura, 

¿por qué si se invierte la vocal se está hablando de un objeto dist.int~?:ejemplos: 

lch =chile 

och(an) = entrar 

chi~, dulcelc~~l~do •... 
·ch~=:~~~6,(, 

'\;' 

o-ko-ts: una especie de lagartija KoÚ= gall~-· 

ak'= lazo 

i'k = negr:o -.: ik = aire. 

ep·=· mucho·.· 

uf= atole 

o-fo~/,; bebé 

om: arOñO 

on = aguacate 

ka'= cáballo 

kís = hormiga arriera 

pek = mecapal 

luk = palo para hacer surcos 

lo'bol= plátano 

moch = canasto 

no= hilo 

En el momento en qué· l@s. niñ@s, sean capaces de leer, escribir, reflexionar y 

analizar su lengua, ~e encuentran listos para la enseñanza paulatina de la escritura del 

castellano. 

'I'ESlS CON 
FALLA DE Qi",~GEN 
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Propuesta de fectoescrlturo en lengua tzotzil 

Relación de la propuesta de lecto - escritura con la 

propuesta curricular hacia una educación olternaf'iva. 

La propuesta de lecto - escritura, deberá ser parte integral de la propuesta curricular 

que se está elaborando conjuntamente con l@s promotor@s, el hecho de que se 

encuentre estructurada por bloques de consonantes, no quiere decir, que los 

conocimientos se vean de manera fragmentada, sino por el contrario, el promotor@ 

podrá realizar las· adecuacio.nes':que· crea. pertinentes tomando en cuenta aquellos 

temas propuestos por, ios_, atu;nnos _en asambleas, 
·~·</ ~~ ~}~':~.;· .. :~l\\,·;~'.:.·~~:;·,+~;¿_:: _-;; .. ;;~,:., 

·El promótif~·:13,:*~J~~fto'~1t~~as de· Óc~erdo á la estructura propuesta. Se 

pretende al~~n~~t.f~~-~~~füt~y:;~~~faifü~¿~i~-~~~·~squemas que la escuela tradicional 

impone, cuyo ;énfasis se :centrcí',enr,un,:¡_·enseñanza~u!"idireccional. que reproduce el 

~;,~~-~f f {~i~~ll~l~Et,::~:::::;::::: 
' . . :·:-; {_:._·_:~·'" -,'.<<<"·: ~:~ 

Ant~ e~to <:~-~~-¡-~ p~egÜ~to: lCómo implementar la propuesta de lecto-escritura 

con relación al ~ur~f~~to?; 

.< :_·:,::.: ._ :: ~---: .. 

Se pr~tende_'"qÚ~ la enseñanza sea global considerando todos los ejes de 

conocimiento. que integran el. currículo; lengua materna, la cast'1/a como 2da, lengua, 
>"·' . r- ~---------------

matemáticas, entorno natural, en"t'brnó~saclal.eldentidacl. 
_, -- - ·· ~ tt ~·.,,: ~IG~ l ¡ 

.- __ }_~r7rJ~}i~; .~,-7 ,~ . , -
Enseguida exponcir'é"un ejemplo 'd~- cómo se· podría llevar en la práctica esta 

relación de aprendizaje según los ejes de conocimiento: 
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Propuesta de lectoescritura en lengua tzotzil 

Tema: El cafetal - kajve/ (si estamos trabajando con la consonante k - k') 

Objetivos: 

Conocer: la planta del café, así como las diferentes plantos y flores que se 

siembran.o que. n,~cen cerca del cafetal, sus caracterlsticas, el uso que se les 

da, el nomb.re de los .animales y plantas comunes al entorno, su uso y su cuidado. 

Comprender: lp.or'q\ié la comunidad cuida las cafetales? 

Cultivar hábitos ,Y .habilidades: observación, reflexión y expresión. 

Desarrollar: habilidades para: planificar paseos, elaborar conclusiones, 

"expresarse en forma aral, por escrito y por medio del dibujo. 

Cultivar actitudes de: aprecio por el medio, cuidado del bien común. 

Actividades vinculadas a los ejes de conocimiento 

La castilla como 2da. lengua: El conocimiento de la castilla será sólo oral6º Se 

explicará como se le nombra al cafetal y a las demás plantas en castellano. Se les 'dirá 

como se llaman los números del 1 al 9 en castellano. 

Matemáticas: clasificación por forma. calor, tamaño, utilidad. Noción de conjuntos. 

Conteo, pesas y medidas: 

lCuántas matas de café hay por brazada? 

lDe qué color hay más granos de café -rojos, verdes o negros? 

lSon grandes o pequeñas las matas del café?. Etc. 

1'° El castellano o español, se iní introduciendo gradualmente en fomm oral y cuando l@s niñ@s ya sepan leer 
y escribir en tzotzil entrará et aprendizaje de la escritura del castellano. 
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Propuesta de lectoescritura en lengua tzotzil 

Los números sus relaciones y sus" operaciones. 

Si los niños sab~n ya c.intO..r d~l l al 9 ~-se realizarán pequeñas sumas y restas (contar 

para agrega~ y quita~) c.inlos datosqué ellos proporcionen de su observación. 

~:::=~i~~1l~;)~~~~~&!t~,-;,· .··· 
'-or -.-.''.''

0 ·o: -•.. · :.·.> :~- ?~:;:1-.\, .. -~.: .. ~1~.·. 
, :·:-~.:~· :·t:'.\:-.;·~:~N~-- . --

Entorno natú~~li~Se pr~pi~.¡~ ¡{~t.itudes'~arC1el cui~ado del ambiente y .el conocimiento 

de la natur;l:/,f ·~ijj'.j§ti.ii~:&&;i'.;;;,;:;í:·{ ,: . :. ; : : . •· . . . ·· 

p~~~f i]~t~i~)l;íi~~~:~::,,::~:~:·:d:~::;;: 
eté"~ · ·. ·.'z'.f/~;Lt/ii~-j;--~~~¡:-·;.\~~f~:~ -.-· 

· .. ·· .. [::. <?:: Ji:: 

Entorno so~;~l:.'s.i:'i~~-~#~··¡~·~~~lación con el medio social. el trabajo colectivo, de 
.' :'·· .. ,..-·_::~:·_:~~:1.f:'.,~·¿~~ -~·.:<7:~t:f·;~:::.:r~!~~:~\-~ < .. ~ ' 

ayuda a la co'1:)~~i~.ª~.L;.~.~/~,'t,I.~!':ª el s~ntido de responsabilidad. 

La participación y colaboraci~n 'en, el estudio y en el juego. 

Trabajar'en equip_o;~a''partir'de los aspectos comunitarios. por ejemplo realizar 

asambleris: ~l~~i~)~p~~sentantes para cumplir las distintas tareas de la 

escuela~~~ ~í~~Úlb 'c:C>n
1

1~ comunidad, así como reflexionar sobre la importancia 
._.·· •'•"···.;-..;-·:-... 

que tiene trab~j~r en equipo en la pizca del café, etc. 

Identidad: Fom~nta'r actitudes como la solidaridad, la responsabilidad y el respeto. 

Se fortalecerá la identidad, a través de las siguientes reflexiones: 

lPor qué es importante ayudar en la pizca del café? 

lPor qué es importante tener un terreno para cultivar café? 

lTodos los pueblos indígenas que estan a nuestro alrededor cultivan café? 

lPor qué es importante para nosotros cuidar las matas de café?, etc. 
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Propuesto de lcctocscrif\Jro en lengua tzotzil 

Ejemplo parcial del primer bloque 

. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Propuesto de lectocscrltura en lengua tzotzll 

Presentaremos únicamente el ejercicio de la letra - p - p'- así como la 

evaluación general del primer bloque de consonantes. 

1.- Cuento - el pato = pech - tiene por objetivo: 

·conocer todo lo relacionado con los patos, a partir, de las preguntas;¿cómo es?, 

¿Dónde vive? ¿Qué come? lCuántas patas tiene? ¿Qué hace? ¿cómo se 

comunica con los demás patos?, etc. 

Distinguir la palabra significativa (pech), como un elemento más integral y en 

específico como suena la vocal antecedente de la " p - p' y precedente, así como 

descubrir que otras palabras se pueden formar en relación con las demás 

consonantes ya antes vistas. 

Señalar (por parte de los niñ@s y/o promotor@) que otras palabras conoce, 

que inicien con la letra (p - p') 

Señalar (por parte de los niñ@s y/o promotor@) que otras palabras conoce. 

que aunque no inicien con la consonante (p - p'), sí se encuentra dentro de 

otras palabras. 

\ 

Loí'/ svento pech' 

Oy to ox jkot pech' ta xnuxij tas snabi/ 

stsanlej na'mJe ta toyolaltik, ta smak'lintasba ta 

choy. Oy )un' k'ak.¿/ 1'/ok'• batel ta na'm, ibat ta 

toyolaitit<}~~~ta;Jin vim'l<;ta '}a• mut sti' xchiilk 

ya/a'mt~m~h~~·;;.:J;/toJayil~i/J'/~t .k'atel jkot 

p~ch: t~j C~k;;i;;Í<· 1a)~;, p~'ih:;: smettsan ,,. stuke:t,. 

k'usba stuk~ f/pech: yu'un la smil ti xpech 'al /i nabe. 

TESIS CON 
, BAlLA DE ORIGEN 
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Propuesta de lectoescrltura en lengua tzotzil 

2.- Realiza un dibujo relacionado con el cuento. 

Pasbo slok'obal k'usi ta xal li lo'ile 

3.- Iniciando con ·el cuento, se· reaiizciran una.'o varicis ·¡;regi.Jntas relacionadas al 

cuento, donde como finalidad será reconocery es~ri;bir la p~l~br~ significativa pech'. 

El promotor@ leerá cada una de las ·p~~gún~~~·:;.:;:,:¡c,;:.J tiempo para que los niños 

contesten cada una. /.? -.~< < 

-;;:·_:; ::;: •. :?:-::<-·:: -

Contesta las preguntas= Tak'o tik'¡isichásjakbotli'e . 
. -;-_ ,,··i~··.,: ~>~ :·~·': : 

a).- lBoch'o te ta xnuxij ta nobe?lQÚÍén s~fj~;~ nad~ren el mar? 

R: pech' =el pato 

b ).- l Boch 'o ta xtiux(j to 'ox n~ñl? ;·lQuién nad~~a en ".I mar? 

R= pech' = el pato 

c).- lK'usi la 'smil lijpaxal vinlke? = lA quién mato el cazador? 

R= pech':: al pato 

4.- Al terminar.de contestar las preguntas, pedir a l@s niñ@s que elaboren oraciones 

derivadas del cuent.o. El promotor@ escribirá las oraciones en el pizarrón, se escribirá 

de izquierda a derecha para que los niños vean como se escribe, a su vez el promotor@ 

leerá la oración, p.ri;;;b~~- p~-;- pálabra, con' la finalidad de que los niños visualicen como 

se escribe cada uha'.de, la~' palO:bras·~-~espués de haber escrito en el pizarrón 2 o 3 
• ' • .. ~ 1 >. ··-

oraciones pedir.a algunos de los niñ@s ·que encierren en un círculo la palabra que se 
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Propuesta de lectoescritura en lengua tzotzil 

repite en las dos o tres oraciom~s. por ejemplo: 

Chano _li k'usi.cha sjab~t li'l,·jech seto ti bu ep ta alele. 

Sna' xvil li~. 

Sna' xnux1j li peche 

5.- Iluminarán el pato, (ya sea elaborado previamente por él - la promotor@. o hecho 

por l@s niñ@s). 

Ilumina el pat? =Bono li pech'e 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Propuesta de lcctocscritura en lengua tzotzil 

6.- Señala (por parte de los niñ@s·y/o promotor@) que otras palabras conoces que 

inicien éon· leí letra (p '..: p'),·solÍcitor que realicen los dibujos de las cosas, animales u 

objetos qué·é~noz;cari·que'en1piec~~·c:o~·la letra (p - p'). Al terminar colocarlas en el 
·:=: ·~<:\._?.:<::·:f."..:,··.>:,":·:~:.::.~ .. ;L.:·. '•\,.·.'.: .. ~,.; 

pizarrón 'y/a en.leí pared/etc?Con la .. firfolidad de que los niños complementen la palabra 

con la s!labas)~'1~:~ofio~~rít~:·C p ~ p') o con la vocal presidida de la consonante p - p· , 

asimismo qu~ ;es~~iba~··'ei''nó~bre completo de las cosas que tengan que ver las 

conso~antis; ).c.'.intéd"vist~~:i>or ejemplo: 

~ 
~ 

K'elo /i /ok'ometike cha ts'akumtasik sbi o pasbo sbi. 

___ xak' 

__ xkolal 

--'ª 

___ yuch' 

___ ra 

__ y 

____ rol 

o 

-
:TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 

___ s ___ s 

______ n 

--Y 

___ toj 
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Propuesta de lectoescrituro. en lengua tzotzil 

7.- Utilizar los di.bujos 11,echos por. l@s niñ@s y el promotor, realizar ejercicios de 

discriminación. auditiva:' El promotor coloca tres dibujos en línea horizontal en el 

pizarrón antecediéndole una palabra, realizar varios ejercicios; leer las palabras con la 

finalidad de··. que' los niños encierren,. tachen o quiten del pizarrón la figura que 

corresponde al .nombre. Por ejemplo: 

Tuno li lok'ometik ti bo'oy xchi'uk /i /o'iletik xchi'ik cha set ta set set 

pepen 

~ 
·• ~~:::.- ~ ' 

paxak' o ~,, :1 " 
·Yj '} 

poy ~1; ~" ~ ·~'J.;.l J~· 

~ 
puyuch' -y¡_ jff -\ 

' 

poch' ·~iJii.. n_ <.°?;:?7T':.',<; 
\'"~, \~ X·-~>:/.Y ( ....... ~ ... , ~ <:~-... ~ ~ > ~·} <~~ 

pera ¡•.,;'::')\ 

'j!\ //...._:....~~ \&,! 
~ 

"':·· 

pixko/al 

/~ 
.,,~ ........ 

,/''};~~ti o ._L; .• _,_ 

paxon 

i ~ ;::: ~ 

'.1 /TESIS. CON 
._ \fALLA DI QRIGIN -• 
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Propuesta de lectaescritura en lengua .tzotzil 

8.- Elaborar oraciones con~palabr~s que iniden con la letra ·(p - p'). El promotor@ 

escribirá las or:aciciries;en,'el pizarl'Ó~~ dejando una r~ya en las palabras que tengan que 

completar. Se, es~,ribirá~, d,e. izqu!~rda a· derecha para que los niños vean como se 

escribe, a su vez.:el;p;~~oto~@:»'1ee~d la 'oración, palabra por palabra. L@s niñ@s 

copiará~ en s~ c~rid~~~-~ l;,s oraci~ri~ y harán sü dibujo, por ejemplo: 

Ta xtonin li ____ _ 

-1-~"~:, . ........ ~ ~' 

~ ~1 
Lek chi' ta /o'el li ____ xake " · ' 

.~~ 
Ta jok'tik banamil ta ____ ~ 

'~&§~ 
\/~-Ta xti'van ta ak'ubaltik li ___ _ 

Ta si'mtasvan li ___ ~j• ~ 

TESIS CON 
.FALLA DE ORIGEN 
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Propuesta de lectoescritura en lengua "fzotzll 

9.- Realizar ejercic'ios con las cons.onantes ya antes .vistas donde.: 

a) L@s niñ@s lean poco. a.poco d~s ·palabras·e id~ntifiquen el nombre correcto del 

dibujo que se les presente, ejemplo: 

Chano li sbi chi'm k'usitike xchi'uk cha pas jun s/ok'obal ti bu cha k'ane xchi'uk 
seto li bu ja' sbie 

jtotik. ak' ech' 

- ~ b ~ 

. 

te'tik ka' 

tok pech' 1 chuch 

tuk' poch' 

ich 

uch 

b) Complementar oraciones, elaboradas previamente por el promotor@. El promotor 

escribirá las oraciones en el pizarrón, dejando una raya en las palabras que tengan que 

completar. El promotor@ leerá cada una de las oraciones y dará tiempo para que los 

niños copien en su cuaderno y contesten cada pregunta. L@s niñ@s podrán escribir 

correctamente el nombre que falta, sin ayuda del promotor pues se realizaran los 

enunciados con palabras que ell@s ya puedan construir. por ejemplo: 

Cha ts'akumtasik li bu sk'an to sbie 

"" ¿'~ 
Sventa ta jok'tik lum ta ______ ..,,. 

Ven yox li _____ _ t 
,_ TEStS CON 
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Propuesto de lcctoescrituro en lengua tzotzil 

Ta xk'ux ixim li ______ IJW 
Ta xak' vo' li _____ _ 

,f' .. ~ 

~> Sna'xti'vanli ______ r "'"~ .... 

c) Completa el crucigrama. Las palabras serán dictadas por l@s niñ@s o elaborado 

previamente por el promotor@. El promotor lo presentará en el pizarrón, dejando en 

blanco aquellos espacios que tengan que completar l@s niñ@s. El promotor@ leerá 

cada und ·de' 1ds palabras e indicará por medio de una flecha la direccicSn de cada 

palabra, los niños Jo : cop-i~ran en .su cuaderno y lo contestaran. Al terminó de la 

actividad· se pedirá a :un·o o varios niños completar el que esta en el pizarrón. por 

ejemplo: 

Tsak'umtasik li sbitake 

TESlS CON 
1 YALLA DE ORIGEN 
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- Propuesta de lcctoescritura en lengua tzotzll 

d) Sopa de letras, Realizar .. un ejercicio llamado sopa de letras; los niños buscarán en 

un cuadro con varias le!r,Os, id pak1bra que se éncuentra ~n la parte de la izquierda del 

recuadro. Buscar' I~~ ~ombres d~ mane~~ horizontal vertical o transversal. L@s niñ@s 

leerán solos caJ~·ijn~;id~;1cis·~~l:b~~s ~ buscarán en el cuadro de letras en cerrando 

cada p~labra ~~~ ¿n ~í;.cul~; i:H eJ~rcicio lo llevará previamente elaborado el promotor 

o lo iídrá ~n el pi~ar~6~. f>?r c,;j~mplo: 

.'Chá t'únik li lo'iletik xchi'uk setik 

chuch 

te'tik t e ~ h u c h -=::: 

te' e' e c h' h t 

ch'o t e' a o' k 

ka' o p k o 

tok k k p c t k 

piko n a h a a' 

ich 

Al terminó de estas actividades realizar juegos de complemento del primer 

bloque de consonantes. El promotor realizará conjuntamente con los niños un 

memorama, con la finalidad _de que l_os niños ejerciten su memoria y reafirmen la 

escritura. 
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Propuesta de leetocscrituro en lengua tzotzil 

Pak'o ta jun kartulina xchi'uk tuch'o, ja' yu'un cha vixtalanik xchi'uk a chi'iltak, 
jech cha sa'ik bu'oy s/ok'oba/tak xchi'uk sbltak .. ch,k, t,p,b. 

[[]~ 
0G 
~1~1 

,---. 
r-.-=_n:=-· s;;.;..·rs-c.....:..oN;::_··· -

-FALLA DE· ORIGEN 
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Propuesta dE lectoescrltura en IEngua tzotzll 
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Propuesta de lectocscrltura en lengua tzotzil 

La evaluaci.ón6!.·general de este bloque está compuesta por ejercicios similares a los 

vistos en o.:I blci~ue: 

Ab~i~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~ 
Otolk'ok'o~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

a) Lee los dos nombres que se encuentran debajo de cada dibujo y en el recuadro 

escribe el nombre correcto del objeto. 

Ts'imtoo sbi ti bu leke ti /ok'ometike 

Ka"/k'o pek'/pok' pech'/ poch' tok / k'ok' 

[JDCJD 
ich /ech' chauk /xchi'uk jtotik / te'tik poy/puy 

DDDD 
lil Las evaluaciones serán imprcs~s (_~labor~~as en el mimeógrafo por l(ci_)s 1'romotor(!:i!s) 

.·1 . TESIS CON 
~----__ _._ __ FAL---==-LADE ORIGEN 
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Propuesta de lcctocscritura en lengua tzotzil 

b) Lee cada una de las oraciones y complementa los enunciados. 

Abi--------------------~ 
.·.¡-Otolk'ok'ol _________________ _ 

Ts'akumtasik li /o~1etike 

({l.) @) 
To xtun ta mochiba/ li ______ \lll~-----

' :::.~~~--·· 
Oy ______ ta uk'um. ····~f..;.;..~- ·· 

-~~ 
Ta xti'van ta ak'ubal li______ ,.., 

Ven k'ux xk'ak'al li ______ ~ 
c) Lee los dos nombres que se encuentran en cada recuadro y encierra el que 

corresponda al dibujo. 

Cha setik bu'o sbie 
ech' ·uch ak' poch' 

ich chuch ka' pech' 

t'u/ ch'ak pop ch'a 

' 
/~ ·"' • . 

tuluk' chauk 
/JIKO cho'm 

_, _ . - TESIS·CON 
. l FALLA DE ORIGEN 
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Propuesta de lect~scrltura en lengua tzatzil 

d) Observa los dibujos e ilumina y escribe su nombre. 

Ab1~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
oto!kaka/,~~~~~~~~~~~~~~~~-

Cha bonik ta sbontak li lok'ometike xchi'uk tsíbolk sbl 11 jujun chop /ok'ometlke 

-:::) 

2 4 ;vi-~<k_~ 
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Propuesta de lcctocscritura en lengua tzotzil 

·escribe el nombre· de cada objeto. 

Abi~~~~~~~~~~~-"--'-~~~~~ 
Oto/~~~~~~~-"-~~~~~~~~~~ 

Ta.xa ts'ibabe sbi /ok'ome 

~--~· ··.·---·· ';"" .,.. • . I~ 

- -""'"' ... ·--

(i @) 

"' ~ 

.,. 
!) 
~\)\ 

. - . •.. .. -- -·,;.· ;..;.......;.:;;,; ________ ... 
·::· # 

;·. -- ·- ~~: 

r ~ .. .! : .! ~ 

~ :., - TESIS CON 
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Conclusiones 

Durante mucho tiempo los pueblos indígenas han padecido el abandono y la marginación 

de sus comunidades, que han sido excluidas del resto del país. Ello ha sido un 

constante factor de tensión social y ha creado conflictos polítiéos, sociales y 

culturales. 

Las. condiciones de los pobladores del Nuevo Municipio Autónomo en Rebeldía 

de San Pedro Polhó>'Chiap<Ís, no son ajenas a ello, situación, por la que desde 1994, 

algunas· comunid~des ·antes,"'y'otrCls 'después,· forman parte de las bases de apoyo del 

Ejercito Zapatist~'ide·L{~e~¿~ió~ Nacional (EZLN). Ya que por siglos han vivido esta 

exclusión y aba~do~~'.:\Y,h~y;~i~en;Basta: luchan, resisten, no sólo por lograr una 

educación verdade.rO:~·· sino p~;.' lograr'. la autodeterminación de los pueblos indígenas, 

que se cumpla e(~()~~~l'I~() i(,'9•1 /que se reconozca en la práctica que México es un 

país pluricultural. 

Los indígenO:s .. dé todo. el país y del mundo; siempre han estado al margen de la 

construcción de! I? : n~~iondtidad, siemp~e·· se'' les ha ·.visto como objetos ·a ser' 

incorporados,. ClcultJratizdd~·;;·:et~.·;>a unO:· dét'érminada cultura; Hasta ahora;' no son 

vistos como suj~tos qú~ p()~~~n~upr~pi~·¿IJ'ltura; cosmovisión. su forma de ver, sentir 

y vivir et mundó}'La'ed~caCiJn d~be'~ontribllir a fortal~cer sú' propia idíintidaé!:•no a 
. '. '''·· ... ", ., .. ,·.,._ .. · . ' .. - . 

negarse a sí.' "1i;mos/1 ipr~.i~i~ti~~dÓ ~om~ i ~bjetos ,~~ ·.'. s~~ ' in~o~pdraclos .. a·· una 

determinada cultur~. -la do~ind~te-, ~ara ser considerad~s sujetos.' 

61 Ver anexo 
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No obstante que las políticas lingüísticas en materia de educación han cambiado 

y hoy en día .Se preéH~a 'qu~ la !'ducación debe ser. bilingüe e intercultural, en la 

realidad en mu~hói co'~~nidad~.S no opera este tipo de educación. Los motivos pueden 
';~ '-. 

ser diversos( ';·:;);':'.;;·; ': .. . 

¿~irc. ~~~~~~~~i~~~\}~ad~~uadas?. ¿por. qué la forryi~:i~-~~~~.-los . maestr@s 

indígenas sigue siend~ b~~caria?, ¿por falta de recursos didácticos?, ¿por la 

infra~st~uct~~a;;¿¡;~~·;;-o ·co~sidérar la cosmovisión y la estructu~~ de las lenguas, al 

moment; de ~¡~~¿~~;,d/p~opll.;stas de lecto-escritl.lra?', ¿pa~ 1?1 Ó
0

bandono de que han 
'.~··::'<:;: ..... '{'J:::-.~ 0:i;~;]·'.':'.t.}l~·:;:; .t:". ·. ', ···.:., '·"·\·'_ ... - ·_ -· -·. ·-· ... ,. .· 

sido. objeto, l~s,pueblos indígenas;>, ¿por que los gobiernos se comprometen en el 

discur~a:· •• ~·~,~~;-.~~·;l~~~ráé~ica?, ¿po'rqÚé. el ·propiciar una educación bilingüe, 

intercul~~
1

raÍ
1

;~·g~·+:c~1iia:·~1 ~bj~tivo d~promover la integración y la unidad nacional?, 

¿por qué,~e C:r~~.:~~e:~d;··~olíticas nácio~ales (nacionalistas), verán perjudicados sus 
-,•<.•'••:'·,··:••,•,:•;\•.":e• _·, • • •' • '" -

intereses?, eté:. En'fin;~existen muchos más cuestionamientos al respecto . 
. ---::-··- . . · ' ,- -··· 

Indudablemente, se requiere. más allá de buenos deseos, por lograr que la 

educación sea bilingüe e.interi:ultura.1; se demanda voluntad política y económica. para 

llevar en la práctica una educcichÍn·que responda a las necesidades de los pueblos 

indígenas, donde sean. los pueblos conjuntamente con los sectores encomendados de 

llevar la tarea educativa, quienes determinen contenidos escolares, metodología, etc. 

Ante esto, surge la pregunta: ¿qué podemos hacer los que nos dedicamos a la 

labor educativa?. Indiscutiblemente, hay mucho trabajo por realizar y lograr que en la 

práctica se vea reflejado. El trabajo conjunto con las comunidades y con los demás 

sectores y especialistas (lingüistas, psicólogos, etc.) en la construcción y 

reconstrucción constante de una metodología que responda y favorezca el proceso de 

aprendizaje de l@s niñ@s, lo cual, sólo podrá ser posible, si la escuela es vista como 

parte de la comunidad misma. 
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Al aislar los contenidos• educativos del ··contexto real de l@s niñ@s. se 

obstaculiza el proceso ·de ap~endi:i:cije;"y~ que n~ son. contenidos significativos paro 

ell@s. Ciertame~te/ en :.la medicla.·que·la;'¿clucÓción;'•sea···participativa bilingüe e 

intercultural,· é~ta' ~~,;~-~n ~i~fib~ed~~¡J~-p~r:d• lo;~a~'. q~éí~s pueblos indígenas sean 
•;. • ' • • •, ,>' ','-)'"<';-. ; ,-"· ... -,~ :.:,:!: • '•'' '"•~" .'•.' <; e••• <' •- ; 

dueños de sú.destin~::·; ',:< •·o;j.~_;.•hi;:, · ··•--.:.: : .. ~:i;; .,_,_.: 

L~ ~o~str~Ci~~:1{2k~~~-~~~ió-~ :~t~L~~;~~-~~et~iíde excluir a nadie, por el 

contrario;· preten~e';t'é~minal' cori la dependencia y el paternalismo. Esto no será 

obstáculo' ~a~,/·4~~;,'~1-ijc!'iist~llanó (español), que es idioma común en México y en 

Latinoaméric.a,' sé._ fortalezca como lengua franca que haga posible la comunicación 

entre 1·~5 dif~r~~tes pueblos originarios y también la de éstos con los no indígenas. 

Este tipo de' .icluc~ción ya ha dado algunos frutos como el surgimiento de los 

escritores i~dígena~: 

Esta_ procpuestO de lecto escritura, no pretende ser una cartilla o un libro de 

iniciación a la". lectura que tenga como objetivo nada más el intento de conjugar 

aspectos aud.itivos y/o_ visuales, a partir de un fonema (y su correspondiente grafema). 

Sino será a :fl~~tfrC·~·e··p61~bras y lo historias; inventadas por los niñ@s, leyendas o 

algún hecho ~Óticli~~~-d~.I~ cornuriid~d, que los niñ@s recrearán su conocimiento, pues 

ellos desdeqtie;¡~~~:¡i¿~:'.~:·h~bÍ(lr;:~stabl~cen las diferencias entre fonemas, aunque 
:.<:· --~~~;--:.·::'1:·i~::~~J:2.J:i/).-~'~! >::~¿~:~'>;: _: :_· ::/ -··: 

los pequeños no;saberi 'que sab~:.·se trata de permitirle al niño que se aproxime a la 

lengua escri{~ d'ir~9Í~~~.[~i~~~~~- ~ral. 
-- .. ~~:_, ;-;/;;·;, ,-~~~;_~·:: t:~-\~:i---};:.::~\-:;./~; -~ . ~ ':~. .\: 

~ • · "°' ''; : 'c~~i~~· 

Como ya.sit'mé~d~nój-~prender a:leer y escribir, no es recibir desde fuera una 

habilidad acab~d~ ~fno,·~~~'_;;s ~'¡:. p~o~eso de aproximación paulatina a las propiedades 
~ . ,,. ' . -,· - ~' , ' 

y a los usos de.la le~g~a·escritb.;~sL_bien'.is.derto·que los niños que provienen de un 

contexto social en donde están. más\cercanos a los libros y a las personas que los 

utilizan tienen mayores posibilidades de éxito en el proceso de lecto escritura, que 
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aquellos niños,que provienen de.contex.tos no.letrados, donde son pocos los libros y las 

personas qué IÓs ,,utili,zan. :Por . e,llo: es if!~is~ensable que el promotor( a) recree el 
---.... ---,--<·.·:,-.-.,.-·_ -· :·-- ;._-:.·; . ,·•· -. 

apreridizaj~ de,.l@s.,nii!,@s::ut.!lizand.o.todo su. contexto real, presentando así un 

aprendizaje, má:5:~ign,ÍfÍ~atil(o,éí¡l@s;_nifí@s y dándole un valor y una función a la 

escritÚra. •.: · 
.· .• r .. ·;;-·.·:;;·' 

.. --._-,/~<-, 

Al ser, la palab·,.~·esenci~lmente diálogo, el proceso de alfabetización debe ser 

la con~ien~i'a r~f i;;~{~~ .. d~J~';¿J¡¡ur:a. la reconstrucción crítica del mundo humano, la 

apertura de·riue~~s:~~~in'os,d~ I~ pedagogía del oprimido, es decir, debe ser elaborada 
-, . .._ ·· ... -- -,-. -

con él y, n~ ,par~ é1j':;,?,;)~'.~{<;}1 ... 

"' -···· ---

La educa~ión,··lósico~~¿h~ie~tos 
. --~ ·--.. ·'.:" - . i:. -.. , __ ,- '" ,( ¡ . .. - - , 

y )a formación· que: a través de ella pueden 

adquirirse.sin s~r in·m~di'ota panaCé.éi;\abrirán:t?n,definitiva el camino a la respuesta 

que todos b~~ca~6~: h~~br~sy~uje~es-~r~~6;~d~s. responsables, con sentido crítico 

y concienda deÍ le~~da d
0

~ s~ hi~t~'ri~ y c~l;ura, d·u~ños de su presente y futuro. 
,"'. . '".: --·- ---= . . _.:-·;. -' : --· ,. '. --\ ~: i:«:':.. --. -. - .. -

<:··<~---~i'C<~-:- ;'.> -
La propuesta ·de -lecto :escritura, conjuntamente con el currículum escolar, 

plantea favar~~~runa edJ~a~l~n qJ~ ~omp'a con los esquemas que la escuela tradicional 

impone, cuyo énfasis"s'é: c~~tra\en un'a .enseñanza unidireccional, que reproduce el 

autoritarismo, asist~nci~lis'"1o,;~atern~lismo y la dependencia del exterior. Su función 

es sólo informativa Y.ª que.concibe al docente como mero transmisor de conocimientos 
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y al estudiante como un objeto pasivo-reactivo, evaluado sólo por su capacidad de 

memorizar a base de repeticiones. 

Ésta ha sidci la .e.ducación nacional que durante años ha mantenido contenidos 

únicos para .todo ei'. país, teniendo como propósitos implícitos la aculturación, 

adaptación y domesticación de los pueblos indígenas. 

El papel que juega esta propuesta de lecto escritura en lengua tzotzil, para el 

nuevo Municipio ·en Rebeldía de San Pedro Polhó, más que·c'ontribuir a crear una nueva 

metod~l~gfa d~. lecto -escritura, pretende lograr una: educaé:ic5n que comparta los 

saberes de I~ é~munidad y los saberes de la cultura occident~I. donde ambos culturas 

se den en. igualdad de condiciones, donde sean· 1os. propios. hablantes quienes vayan 

reflexionando, arializ~ndo, · · construyendo y reconstruyendo su proceso de 

alfabetización~ 

En ese sentido, la propuesta de lecto escritura aquf expuesta, no pretende ser 

y no es, una propuesta acabada, evidentemente tendrá que someterse a evaluaciones 

constantes, por quiénes resisten y luchan por su autonomía. dando paso a la 

construcción de una educación intercultural, participativa y liberadora. 
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·¿a educación: es Aprender lo que es una verdadera educación 
autónoma o la educación liberadora de que quiere la comunidad. • 

Raúl promotor de educación 
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Anexo* 

Convenio 169 sobre Derechos de los Pueblos rndígenas y Tribales en países 

rndependientes 

La Organización Internacional del Trabajo, luego de varios años de revisar los 

problemas de los pueblos y las propuestas de redacción de un convenio sobre derechos 

de los pueblos indígenas, logró la aprobación y la entrada en vigencia del convenio 169 

de los Derechos de los Pueblos. Indígenas, instrumento que ha sustituido al convenio 

107 sobre. poblaciones i~dí~~nas y triboles en países independientes, que estuvo 

vigente desde 1957, · 
,__,. :._·,1·:·0,.;·.· ,>y,:; ... 

El co~~~~¡~·~6;,'"~~1'·;é.~JT;:-~l'.ie(f~~ r~tifica'do por México en 1989, amplió el 
- .. "-•-----~.o;·--· 0--:C .-_,· ·;o -~ . -·•· . • ··- " .. 

marco legal d~ ¡irofeC:dón'·a :1os ·pueblos indios, Este convenio 169 ratificado por. 

México en 199ly ~~t~~J~ :n' ~¡g~~(,~~'.·l~9Z, en su apartado I. Política General, articulo 
2 apartado b) c'it~Í~;;;L\"jf,l''/'~é. ;e ,;.- ... · . . . · ·.· .. ' 

'• ,·.,;··:·..}'".•,"···;:,· .,·:, .. -.·. :</'-~_;:~:: ·:\~.>,-_:[.;·_'-'. 
Se p~~ttiüéC~'lá~pi';~;;'':itéÚi~id;;d de los. derechos sociales,: económicos y 

culturÓl~s·: de j los' pÜ~bl.;s,. res
0

petancfo • s~ . id~~~idad · sodi~{;'~;·~Í·t~~~I •. sus 

costuil{b~~~'.~·~'[;;di~b'n~~···y·~us i~sti~~cio~~.·~·· ''.?-,\'t'c:;·.z~t'!·!~;r~0:.•t';;•¡ ;; 
. ;·· _, -. _._. . .. -._. . , .. ._, ...... "- .. _ ... ;-,_ -.·;_::_-~l,~,;::L:_i~,:;~;:· ;·.'.\~ .. C~<. _ 

Disfrutaran de los derechos humanos y li~er~ades fund(l"1e~tales, sin obstáculo 

ni discri~!:1;~i1~'~1~;~~.:~ir~;.~·~·: .. ':: ::,· .• ,,:~~~""'.~·;~:•:.,~:·~;,f~~·,:~;,'';I~' .'.' .• , 
Serán protegidós cÍ nivelpérsónal; en sus bienes; instituciones;'medio ambiente 

(art. 4) 'y ~n ~u~; prá~tic~s. :valo~es ··~ in¿titu~i~~;;>io~i~1-.?s. culturales, 
religios~s y ·~s~'i~itu~I~~.'' ;'°' ,. '· ,., · .·•:;:.;,. ,;_::;:;~·:>"'" 

Recibirán cÍp~y~~ y. ~~pe'~~;i6~ ·¿~¡:go~ie~~~·:p;,.ra ~nf~~rÍtar n~~vas condiciones 

de vida y tráb'a]o: 
. . . ·' 
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Serán consultados cuando se pretendan adoptar medidas · legislativas o 

administrativaS que los pueden afi:ctar ,Cc;ir:t. 6). 

No les serán impuest~s lo~ pro~i:sos de desa~rollo eco~ámÍco y político que 

. afecten ~~~.vl~;~;,·~~~~~"~;~:,~(":;faici:i~~~;r:,~4er,e~r~r·~~pifi~ual, lo mismo que 
las tierr~s qú~ ocup~n o utilizan déalgdna man~ra (art: 7). 

;:: gJ~~!1B:i,i~f~~1W:¡;~,,.~ 1~~: ~ ,,~,;,; ' 00

"'º " '~ º''''"' 
Conservarán ... sus.<' propias.~ .instituciones ;.'Políticas;. siempre que no sean 

incº .. "1fª .... f.i~.:.t~~ .. '.~.~;j~~·'.lci~'''J~~~~~~~:,'·f~~~~~~~t~l~t.~~~~~id~s en el derecho 
internacional::" ... ·· ·:~:::z{:_-~~";~:~·1:<i.~i:~'.,~~.:·:~\/.>~· ;:~ ;?' ·:::·~i: .. "·.:. -;<·~;~ -; 7 

·-

.. · . ;- -": .:: .. ~"~.':.-};>>;·,_,:··:"'.-i·;/,:'\:'.:i\~/~f:,}/;?::;'~~!:<·¡-·,.--:.>·»: '.1~\·.:~/?/1::-::::~:.1:·:':·~·<,:.',_~ ·, . ' ; 
Se respetaran,los métodos·.que. ut.ilizan parcí'c.astigar .. los delitos cometidos por 
•' , . i ·:.:-:- -:, ·,,,. __ -1, _,,_::;;·; ·;·:'.>;:-i._:",¡·f:tt:/ )i;. :- ;;":'.<"<<··~<~; • <.::~/-;~;~-: t~-~, .·-~>-._~,,""~'.· ·_,.: '.' 

sus miembros(art .. 9):':<'.' ,·· · .· :: ·. ó.:: . . ::·r,:···· · 
Contcírán ·con un traductor ddr;,nt~ ~(j~icfo (~r+; · 12) 

Respetar la importanci~ q~e'.ti~~,i 1.;:Jí~~~~;~~·~~¡;,5 valores espirituales de los 
pueblos indíg~~as (art: 13) ... ·· .. >' • ·, .. t::::);~·'ii:\é; !.'.;; ' 

,_ .. ;_!t~.~~~L ~-:;.~-~ ~·· . ·~·, 
El gobierno reconocerá y respetarí:í :él. d~rei:li'ó;'que tienen los pueblos de 

- ... -~-.:-:~~;:.,1:.::;:tl:f'{~~~~.:.:'.· . .::;. -~:>~-_;~i-:.:f¿; -~·:~· 
conservar la propiedad y posesióri i:l<7 la_s.tiertas .qui;:.oc:.upan tradicionalmente. 

El gobierno definirá las tierr(l~;qu~··¡os%Jí~-~n;,~' bc.u¡ian tradicionalmente, para 

::::~~:':~',::~::«;t;~j~~~f ;~;~}jt:,::::::·:: :::::: 
~::~:;:r~:~:.n

1

~l.: .. utÚi;~a~Ún'.0:~~~~ist~~~iJJ;';·,,~~~~~t~fo~~i.~!}. de.sus recursos 

naturales (art.· 15)i' y a no: ser: trasladados. d.e las :tierras· que ocup.an, · sal.vo que 
. '' .:. ·" .. ··./,''; ;\~:''-:-.:--.~·<::~.~/::J·:: -~-:}-' ';'.,...,. {;. :· >: . . _,_; . -~- ~-:-:··.-.'.: ">~··¡. '..;.·,:-~:':_~'·>~- .. <·p· --::::::·-·.' : . 

sea realmente necesario;: 

En el caso'd;r.i~~¡~~cián el gobie~·~o les dé··a·'1'os:pué~Í~s.•.la opcián de 
';_·-:, _,··~-.- --: · .. ' . ' ' . ·.'..>::•'~óc~.-'.:.-é:~~(t.'_'-::;_:·~:.-:r'·-·· 

reubicarse o de solicit.ar una indemnización en dinero o en especii: (art. 16) 

Se respetar¿~· l(Js fór~as especiales de ~rans~isÍ¿~ ':~e. ~~~~~h~~ ~obre la 

tierra que tienen 1.os pueblos indígenas. 
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Se deberá consultar a los pueblos sobre asuntos relativos a la venta u otras 

formas de enajenación de sus tierras. 

El gobierno evitará que personas extrañas a los pueblos se atribuyan la 

propiedad, la posesión o el uso de tierras pertenecientes a éstos (art. 17). 

En materia de educación 

El gobierno deberá adoptar medidas para garantizar a los miembros de los 

pueblos la posibilidad de adquirir una educación a todos niveles, en igualdad con 

los demás miembros de una comunidad nacional (art. 26). 

Los programas, y dos . servicios de educación . des~inad?S a ... k>S pueblos 

::e:::;:~Jitf ?~¿;"1~~t~~J:s~r}6~t!;H:~d~i~~~~~f~:~~/·~tt:i:t:~: 
sus cáncidmie~tos-;4 ;t~~i~C15;i~'~"~~·sistemC1s.:d~ v~1¿res .y toda sus demás 

aspiraciones s~éiale~::~conóm'iéa's y clílt~,~~l~s (art. 27). 
-- - ;,-·,,_./> --r~•'•: •"-:: .. ·.; '· -,~---~:. ~,-, ;:;,;,;_.~:~-~'-'.'.,.. • ·. ,·:·.'.~· .'" • ·•· " • 

_-··:~~::.~~-:.',:~; ~~~~:::_1_: -~~~~~~- ~- :<_::/· .. 

Se les enseñC1rá (l'1@{~iñ@s ~e,;l~s pueblos indígenas, a leer y escribir en su 

pro pi~ len~~~ i~~r9~~ri:c~'~i/2és').t\: · 
->'. :-:., ,,- ·;:;:i, ~.'.,,'.\,· -,~::~ :-::-~:_.;::;.~\· 

Un objeti~~ d~.Í~ ~~J¿~~¿~ ~e lo~ niños de los pueblos interesados deberá ser 

impa~ti~ie~,¿~~~~Í~i~nt~2g~~~~~les y aptitudes que les ayuden a participar 
" ". -"" , -.. ~ . - "<, .. -;\\ -· ' • 

plenamen.~e·y"~~ pi~.<le'í!¡ú~ldad en la vida de su propia comunidad y de la 

comunidad n~ci~~~I (art'. 29). 
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