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I N T R O D UC C I Ó N  
 

Es ta  inves t igac ión  surge por  la  impor tanc ia  que 

t iene la  adqu is ic ión  de  lenguas en e l  contexto 

in te lectua l  b i l ingüe.  Se aborda  a par t i r  de un  es tud io 

e tnográ f ico,  que se  l levó  a  cabo en la  comunidad de 

V i l la  H ida lgo  Ya lá lag  en  Oaxaca,  este  estudio  t iene 

como ob jet i vo  inves t igar  qué lengua hablan,  cuá les  

son sus  pr inc ipa les  fuentes  de t rabajo ,  su  fo rma de 

v ida ,  la  manera  en  la  que impar ten  los  maest ros sus 

c lases  y  cómo es  que e l los enseñan la  lengua (s i  es  

que se enseña en las  escuelas) ,  cuales son las 

razones de por  qué no enseñan la  lengua.  

 

 

Por  tanto ,  la  educac ión  en sus  d is t in tas 

expres iones y  modal idades cumple  func iones 

par t i cu la res  en  esta  ta rea de reproducc ión ,  

t rans formac ión e  inves t igac ión  a  t ravés  de  la  

t ransmis ión  y  recreac ión  de  los  b ienes  cu l tu ra les,  

todo es to  con e l  f in  de  es t ruc turar  una e ducación  más 

in tegra l  a l  ser  humano,  En los pr imeros  años de su 

v ida  e l  su je to  se desarro l la  a  t ravés  de  la  fami l ia  y  la  

comunidad en e l la  se  t ransmi ten  y  conf iguran los 

conocimientos ,  los  modos de perc ib i r  y  ca tegor izar  la  

rea l idad y  los  va lo res  que se  en cuent ran  en la  base 

de sustentac ión de  las  d iversas  d imensiones de l  

o rden soc ia l  y que junto  aque l los  const i tuyen los 

b ienes  cu l tu ra les  de  la  comunidad.  En la  cual  e l  
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docente  debe tomar  en  cuenta  las  carac ter ís t i cas 

func ionales de los  n iños  ya  que con es to  permi te  

conocer  las  necesidades bás icas  así  como los 

in tereses  bás icas  de  su  med io  ambiente  que lo  rodea 

lo  cu l tu ra l  y  lo  soc ia l .  

 

 

Con base en lo  expuesto  se  hace una  re f lex ión  

sobre  la  pérd ida de  la  lengua ind ígena,  par t iendo de l  

punto de v is ta  de  los  pro fesores  en cues t ión,  de  la  

Educac ión  Básica  (desde e l  n ive l  p reescolar  has ta 

secundar ia ) ,  en e l  contexto  de  las  formas de v ida ,  la  

es t ruc tura  soc io -económica y  la  po l í t i ca  de  la  reg ión 

de  V i l la  H ida lgo Ya lá lag,  para  exp l i car  cómo mane jan 

e l  b i l ingü ismo en e l  seno fami l ia r  y  cómo t ransmi ten  la  

lengua Zapoteca de generac ión  en  generac ión ,  así  

también su  ident idad cu l tura l ,  t rad ic iones y  va lo res .  

 

 

La  metodo log ía de  es ta  inves t igac ión  consideró  

rea l i zar  una inves t igac ión  de campo,  ya  que es 

necesar io  acudi r  a l  lugar  de  los hechos para conocer  

los  mot ivos  por  los  cua les  no  se  ha  pod ido  l levar  a  

cabo una enseñanza -  aprend iza je  de  la  lecto -escr i tura 

en  las  lenguas zapoteco y  españo l  en  los t res  n ive les 

educat ivos  que conforman la  Educación  Bás ica ,  

p reesco lar ,  p r imar ia  y  secundar ia .  Las  técnicas  de 

recolecc ión  de  la  in formación  estab lec ie ron la  h is to r ia  

de  v ida y  la  ap l i cac ión de un cues t ionar io  d i r ig ido  a 
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l os  p ro fesores de  los  t res n ive les  educat ivos ,  

pos ter io rmente,  la  in formac ión fue  procesada,  y  con 

base en e l  anál is is  se  ar r ibó  a  conclus iónes  sobre  la  

in formac ión  recabada.  Por  lo  tan to,  e l  presente 

t raba jo  t iene e l  p ropós i to  de  dar  a  conocer  e l  p roceso 

de enseñanza-aprendiza je  de  la  lecto -escr i tu ra  que 

mane jan  los profesores de los  t res  n ive les,  s i  es que 

ex is te  una enseñanza b i l ingüe cómo ta l ,  para  los 

n iños,  las  n iñas ,  los  y  las jóvenes indígenas que 

hab lan  e l  zapoteco,  de  la  comunidad de V i l la  H ida lgo 

Ya lá lag  en  Oaxaca .  

 

 

De esta  manera ,  la  metodo log ía  que se  tomará  en 

es te t rabajo  se  l levó  a cabo mediante  la  h is to r ia  de 

v ida ,  s igu iendo los  l ineamientos de  la  inves t igac ión 

e tnográ f ica,  tomando en cuenta  y  basándome en 

d is t in tos au tores que abordan la  temát ica .  In ic io  con 

la  micro -etnogra f ía  que nos  va  ayudar  a estud iar  

sobre la  comunidad de Vi l la  H ida lgo Ya lá lag ,  como ya 

se  menc ionó anter iormente  se  ap l i caron cues t ionar ios 

para  los  profesores  para  saber  s i  t ienen los 

conocimientos  de  la  lengua que se  hab la  en esa 

comunidad y  s i  e l los  la  impar te,  y  les permi ten  a  los 

a lumnos hab lar  su  lengua materna en c lase ,  conocer  

la  fo rma de v ida  de los  hab i tan tes ,  la  fuente  de 

t raba jo  de  cada fam i l ia ,  su  ident idad cu l tu ra l  en t re 

o t ros ,  estos  son a lgunos e lementos  bás icos  que dan 

curso  a l a  est ructura de esta  inves t igac ión .  
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En  esta  inves t igac ión se  hace una ref lex ión  de la  

pérd ida  de  nuest ros  va lo res  cu l tura les  y  lenguas 

ind ígenas en México ,  la  fo rmación  de un su je to en  un 

contexto pedagóg ico,  de  una educación indígena,  que 

permi ta  es tab lecer  re lac iones comparat ivas en t re 

soc iedades en las  que e l  su je to se  pueda desarro l la r  

en  todos  los  sent idos,  con la  o r ien tac ión  de  la  

metodo log ía  etnográf ica  se  ob tuv ie ron resu l tados 

sobre  la  fo rmac ión  de los  maest ros  de  educac ión 

preesco lar ,  p r imar ia  y  secundar ia .  La  inves t igac ión  en 

es tos  t res  n ive les  educat ivos ,  demuest ra la  

impor tanc ia que le  dan los  maest ros  a  la  cu l tu ra,  

t rad ic iones  y  lengua de la  comunidad donde t raba jan,  

se   observa  la  re lac ión  que se  t iene maestro -a lumno 

en los  t res  n ive les  educat ivos .  También la  es t ruc tura 

po l í t i ca ,  económica y  los  procesos de soc ia l i zac ión  de 

los  habi tantes de  la  comunidad.  

 

 

Qué tan to  afecta la  migrac ión  en la  comunidad de 

V i l la  Hida lgo  Yalá lag ,  en  la  educac ión  dent ro  de  la  

comunidad,  éste  aspecto  es impor tante ,  ya  que 

a lgunos miembros  de  la  comunidad emigran a  la  

c iudad de Oaxaca,  o t ros  a  Veracruz,  o t ros  a l  D is t r i to  

Federa l  y  muchos o t ros  a  los  Es tados Un idos ,  a lgunas 

de es tas  personas y  fami l ias  ya  no  les  t ransmi ten  la  
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l engua madre  a sus  h i jos ,  por  la  d isc r iminac ión  que 

ex is te  todavía  en  a lgunas par tes  de México ,  por  lo  

tan to  no  se  da  la  p ráct ica  soc iocu l tu ra l  que recree las 

cu l tu ra y  lenguas de es ta comunidad,  es ta  s i tuac ión 

propic ia  que p ie rdan.  

 

Por  e l lo  en  e l  p r imer  capí tu lo  abordé los  fac tores 

que in te rv ienen en la  perd ida de  la  lengua en la  

comunidad de V i l la  Hida lgo  Ya lá lag ,  Oaxaca,  es tos 

fac tores  se  d iv iden en educació n ,  fami l ia  y  med io  en 

donde se  desenvue lven,  como en e l  fac tor  educat ivo ,  

ya  que es  e l  punto  de  par t ida de  e l  su je to  cuando 

ent ra  a l  med io soc ia l  (escue las) .  

 

En  e l  med io in f luyen personajes  impor tan tes  para 

la  educación  del  ser  humano,  como son los  docent es 

y  padres  de  fami l ia ,  e l  docente  a l  estar  b ien 

preparado para dar  una buena educac ión ,  ayuda y 

fomenta  a sus a lumnos a  tener  un  mejor  conocimiento 

de l  mundo en donde v ive  y  como enfrentarse  con sus 

conocimientos  a fo rmar  su  h is to r iedad como su je tos 

pensantes ,  se  podrá  ver  que en la  comunidad los 

docentes  de  n ive l  p r imar ia  y  secundar ia  t ienen un 

des interés  por  aprender  y  enseñar  la  cu l tu ra  y  lengua 

de la  comunidad,  por  ende veremos deserc ión  de 

es tudiantes  de  n ive l  secundar ia  por  la  fa l ta  de  apoyo 
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fami l iar  y  emigran a  o t ros  lugares  para  poder  t raba ja 

y  ayudar  a  sus fami l ias económicamente .  

 

También veremos las  var iac iones  que ex is te  de  la  

lengua Zapoteca y  Mixe  de  la  comunidad de Yalá lag  

jun to  con las  comunidades cercanas,  ya  que son las 

dos  lenguas que se  hab lan en la  comunidad.  

Pos ter io rmente  hab lo  un  poco de la  comunidad y  me 

adentro  en  lo  que es  su  contexto  comuni tar io ,  su 

reseña h is tór ica ,  loca l i zac ión,  su  per f i l  soc io  

demográ f ico,  act i v idad económica e  in f raest ruc tura 

soc ia l  y  de  comunicac iones ,  es to l es  ayudara  a 

conocer  un  poco más de la  comunidad de V i l la  

H ida lgo  Ya lá lag .   

 

En e l  segundo capí tu lo  se  rea l i zo  una reseña 

h is tó r ica de  la  enseñanza b i l ingüe en México ,  que es  

lo  que se  ha  hecho y como estamos v iv iendo en la  

ac tual idad la  enseñanza indígena y b i l ingüe en 

nuest ro  pa ís ,  se re tomaron s ign i f i cado de conceptos 

como e l  monol ingü ismo y monocu l tu ra l ismo y  

mul t i l i ngüismo y  mul t icu l tu ra l ismo,  para  entender  

cómo es  que los  pueb los  lucharon por  cons ervar  su 

cu l tu ra,  y  lengua,  por  ende saber  que ha hecho e l  

gob ierno para  que es tos  pueb los  conserven sus 

t rad ic iones ,  que inst i tuc iones gubernamenta les han 
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ayudado a estos  pueb lo ind ígenas para que tengan 

una educac ión  ind ígena.  

 

Se re tomara  e l  aprend iza je  desde e l  ámbi to  

fami l iar  y  comuni ta r io  como una educac ión  no fo rmal ,  

ya  que es  un  con junto  de  ac t iv idades fuera  del  

s is tema fo rmal ,  pero  que son los  pr imeros 

conocimientos  que tenemos antes  de  ent rar  a  un 

s is tema de educac ión fo rmal  (escue las) .  Las  fami l ias 

como grupos soc ia les  forman par te  de  esa educac ión 

no formal ,  la  cua l ,  la  fami l ia  es la  t rasmisora  de  la  

cu l tu ra,  b ienes y  va lo res  que se  han produc ido  y  

conservado durante  bastan te  t iempo.  

 

La  formación  que se  t iene desde nues t ras fami l ias  

ancest ra les  en  México ,  como se  fo rman es tos  grupos 

soc ia les  y  qué impor tanc ia t iene en nuest ra cu l tura 

como mexicanos e l  va lo r  que le  damos y respeto que 

se  le  t iene como una inst i tuc ión  en  la  cual  nos  enseño 

los  conoc imientos  bás icos  para  po der  sa l i r  a  un  nuevo 

mundo de conoc imientos.  

 

Se mirara  desde una perspect iva  pedagogía  las  

consecuenc ias  de  la  pedida  de la  lengua ,  los  factores  

que in terv ienen en la  enseñanza b i l ingüe  y  como es 

que las  inst i tuc iones  (p reescolar ,  p r imar ia  secundar ia  
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prepara tor ia )  pueden ser  med iadoras  de la  

perpetu idad de las  lenguas,  cómo in f luyen es tos 

aspectos en la  ot redad de l  ser  humano .   

 

En e l  te rcer  capí tu lo  veremos es t ruc tura  de  la  

p rax is  de  la  educación  b i l ingüe en la  comunidad de 

V i l la  H ida lgo  Ya lá lag.  Oaxaca,  la  percepc ión  que t iene 

e l  docente  de  educación  ind ígena y como la  l leva  a  

cabo en su  profes ión como docente,  también se  hace 

un comparat ivo en t re  lo  teór ico  y  lo  v ivenc ia l ,  una 

lec tura  de  su rea l idad para  que nosotros  la  

en tendamos y podamos hacer  una o t r edad desde su 

perspect iva  docente .  

 

Y f ina lmente  en  las  conclus iones  rea l izo  una 

recopi lac ión  de  toda la  inves t igac ión,  desde e l  ar r ibo 

a  la  comunidad ,  e l  t ipo de  es tud io  que se  l levo  a  cabo 

en V i l la  H ida lgo  Ya lá lag ,  cuá l  fue mi  ob je to  de  es tud io 

a l  es tar  ah í .  

  



 
 

15 
 

 
 

 

 
 
 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 

PÉRDIDA DE LA LENGUA INDÍGENA EN LA 

COMUNIDAD DE VILLA HIDALGO YALÁLAG, 

OAXACA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

16 
 

C a p í t u l o  1 . 1  

E D U C A C I Ó N  Y E SC U E L A  C O M O P AR T E  I M P O R T A N TE  E N  L A  
P É R D I D A  D E L A  L E N G U A  I ND Í G EN A  E N  V I L L A  H I D A L G O  

Y A L Á L A G ,  O A X AC A  
 

Una lengua es una 
const rucc ión  mi lenar ia  
co lec t iva  que ref le ja  una 
manera  par t icu la r  de 
comunicac ión  a  t ravés  de 
la  cua l  una cu l tura  se 
const ruye as í  misma. 1 

 

En  la  presente inves t igac ión  es tud io e l  p rob lema 

de l  lengua je ,  porque cons idero que es e l  punto  de  

par t ida  de  los  a lumnos en e l  en foque educat ivo ,  en 

donde la  p rob lemát ica  esenc ia l  a  mi  punto  de v is ta  

son los  pro fesores  que impar ten  sus c lases  en  e l  

med io  urbano,  ya  que la  base fundamenta l  es  que e l  

docente  tenga conocimiento  de  las  lenguas o  la  

lengua que se  mane ja  en  la  comunidad donde labora  o 

tenga e l  domin io  de  la  lengua materna de esa 

comunidad,  a l  no  conocer  e l  docente la  lengua de la  

comunidad a fec ta  a  toda la  comunidad y 

especí f i camente a  la  n iñez  y juventud del  med io 

ind ígena e l los  en t ran  en  un conf l i c to  cu l tura l  y  de  

ident idad,  la  n iñez  y  la  juventud se  encuent ra  en 

nuest ras manos como pedagogos para  br indar  

                                                             
1 CDI. COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS © 2011 - 

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 
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a l ternat ivas  más concreta  a la  enseñanza,  de acuerdo 

a  las  carac ter ís t icas  de  cada comunidad.  

 

 

Por  ende,  desde mi  punto  de  v is ta  perc ibo  que e l  

concepto de la  educación hablando “e t imo lóg icamente 

pone en mani f ies to  que educac ión  prov iene fonét ica  y 

o r fo  lóg icamente ,  de  educare “conduci r ” ,  “gu ia r ” ,  

“o r ien tar ” . 2 Con es to podemos dec i r  que e l  ind iv iduo 

aprende fuera  y dent ro  de  una fami l ia  que prende 

l levar  a  conocer  sus  procesos cu l tura les  a  t ravés  del  

t iempo.   

 

 

La  educación  es  e l  camino para  cons t ru i r  un 

nuevo hombre ,  para  v iv i r  en  una nueva soc iedad,  en 

lo  cua l  toda aque l la  persona t iene ese derecho de 

segu i r  p reparándose como c iudadanos s in  

d is t ingu i rnos de ca tegor ía ,  c lase  soc ia l  y  re l ig ión,  

cuando uno t iene la  edad para  ingresar  a  es tudiar  en 

un  centro  educat ivo  en donde aprenderá a  soc ia l i zar  

con ot ros  además de su  entorno fami l iar  como lo  d ice 

“… e l  a r t ícu lo  te rcero  cons t i tuc ional  es tab lece los 

f ines  de  la  educac ión  y  las  carac ter ís t i cas  que debe 

asumir  La  gra tu i t idad y  la  ob l igator iedad que t iene e l  

es tado  de impar t i r  educac ión  a  sus  c iudadanos 3” .  S in  

                                                             
2 Diccionario de la ciencia de la educación, aula Santillana Nueva Edición. Pág. 475. 

3 RUIZ del castillo, Amparo, crisis, educación y poder en México. En: Antología Sociedad y 

Educación. SEP/UPN, México. 1990 Pág. 65. 
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hacer  n inguna d is t inc ión  de  su  raza,  co lo r ,  re l ig ión  o 

c lase  soc ia l ,  la  educación  es  la ica  y  g ra tu i ta  para 

todos  los  c iudadanos ,  por  lo  tanto  la  educac ión  no se 

debe negar  a  n ingún c iudadano,  n i  persona que 

qu ieran aprender ,  cada una de esas  personas busca  

la  l iber tad  de  sus  conoc imientos  que se  conqu is ta  y  

van fo rmando la  razón de una acc ión  t ransformadora 

que in ic ia  sobre  su  rea l idad de cada uno de los 

c iudadanos.   

 

 

En la  actua l idad ,  vemos que los  padres  de  fami l ia  

de  és tas  comunidades  no  le  dan la  impor tanc ia  a  la  

educac ión ,  porque ex is ten  fami l ias  que no van a  la  

escuela mejor  p re f ieren sa l i r  a  t raba jar  para so lventar  

los  gas tos ,  es  ah í  donde los  n iños  o  jóvenes p ierden 

e l  derecho de segu i r  p reparándose como una persona 

con educac ión  y  de  desarro l lo  para  su  fu turo .   

 

 

Cabe mencionar  que en  la  educac ión ind ígena es  

muy f recuente ese des in te rés para que los  y las 

jóvenes,  n iñas y  n iños rec iba n esos  nuevos 

conocimientos  que se  adquieren en una ins t i tuc ión 

educat iva ,  pero  a  veces  los  comentar ios  que se  dan 

por  par te  de  los  padres  de  fami l ia  es  “para  qué  mando 

a mi  h i jo  a  la  escuela”  s i  de  tod as maneras  va  a  

t raba jar  en  es to  en  lo  que yo  t raba jo ,  que es  e l  

comerc io  y  en  e l  campo,  en  eso es  lo  que les  incu lcan 
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en sus  fami l ias,  por  tan to  deser tan  muchas ve ces  los 

y  las  jóvenes en e l  n ive l  secundar ia  y  sus  papás los 

l levan a  t raba jar  mient ras  o t ros  a lumnos muest ran  e l  

in terés  de  estudiar  pero  sus  papás no los  apoyan y 

eso se  debe por  ser  fami l ias  de  esc asos recursos 

económicos  pero  aún con es te problema s i  logran 

cu lminar  sus  es tudios,  o t ro  fac tor  que or ig ina  la  

deserc ión  escolar  en  a lgunos a lumnos es la  

emigrac ión  a los  d is t in tos  estados a ledaños a  la  

comunidad como son;  Veracruz ,  cent ro  de  Oaxaca,  e l  

D is t r i to  federa l  y  Es tados Unidos  de  Amér ica,  es  por  

e l lo  que ex is ten  a l tos  índ ices  de   deserc ión  en  e l  n ive l  

Secundar ia .  

 

 

A l  l legar  a  la  comunidad de Vi l la  H ida lgo  Ya lá lag  

Oaxaca,  y  p resentarme con los  profesores  de  las 

d is t in tas  inst i tuc iones,  me pude percatar  que la  g ran 

mayor ía  de  estos  profesores  no  son d e la  comunidad,  

pero  también noté  que la  g ran mayor ía  de  los  y  las  

n iñas,  los  y  las  jóvenes no hablan  la  lengua materna 

dentro  de  las ins t i tuc iones,  (so lamente  en  n ive l  

p reesco lar )  y  las  n iñas ,  los  y  las  jóvenes,  mane jan 

más e l  español  dentro  de  las  ins t i t uc iones  (pr imar ia  y 

secundar ia ) ,   todo lo  cont rar io  con la  comunicac ión 

que t ienen con sus  papás y  fami l ia res  fuera  de  las 

ins t i tuc iones,  ahí  los  y  las  n iñas ,  los  y  las jóvenes 

que hab lan  lengua indígena,  se  expresan en e l la  

después de las c lases ,  fuera  de  las  ins t i tuc iones.  
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A  n ive l  p reescolar ,  e l  n iño  se  desenvue lve  en  un 

med io  indígena en donde observa  y  perc ibe  las  cosas 

a  su  manera,  man ipu lando e  im i tando a l  docente  y  

fami l iar izándose con todos  los  ob je tos  que e l  observa 

a  su  a l rededor  y  t iene re lac iones  con sus  fami l iares 

poco a  poco aprenden  todo lo  que perc iben en su 

en torno para  i r  cons t ruyendo su propio  conoc imiento .  

 

 

 

E l  d i rector  y  los  maest ros  son de la  misma 

comunidad y  comunidades a ledañas a  Ya lá lag ,  e l los 

hab lan  la  lengua materna y  les in te resa que tan to  la  

lengua como las  t rad ic iones  no se p ie rdan.  Los 

pro fesores  re f ie ren ,  que e l los  les incu lcan a  los  n iños 

y  n iñas  de  la  comunidad l levar  e l  t ra je  reg iona l  los 

lunes ya  que se  hacen honores  a  la  bandera y  se  

canta  e l  H imno de su  comunidad,  a l  igual  que é l  

Nac iona l  en  la  lengua Zapoteca,  también se  promueve 

e l  consumo de la  comida t rad ic iona l  de  la  comunidad,  

cada uno de los padres de  fami l ia  hace un p la t i l l o  y  

se  les  da  a los  y  las n iñas  a  la  hora  de l  desayuno,  los 

pro fesores  inc luyen a  los  padres  de  fami l ia  para 

par t i c ipar  en  la  educac ión  de sus  h i jos  en  cuest ión  de 

las  t rad ic iones  de su  comunidad,  los  y  las  n iñas  de 

preesco lar  han par t i c ipado en canto (e l  coro) ,  en  la  

banda (a  los  y  las  n iñas  se  les  incu lca  e l  que fo rmen 
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par te  de  la  banda de la  comunidad,  e l los  empiezan 

desde los  3 años has ta  los  50  años de edad,  y 

d iseñan  ob je tos  t rad ic ionales  de la  comunidad ) ,  e l los 

par t i c ipan en d i fe rentes  fest i va les  de su  comunidad y  

las  comunidades cercanas.  

 

Los  docentes  de preesco lar  e laboran sus  prop ios  

mater ia les  d idáct icos ,  l ibros  escr i tos  en  Zapoteco y  

Mixe ,  es tos  l ib ros cuentan con la  escr i tura  y  

p ronunc iac ión  de  estas  l enguas además de la  

t raducc ión a l  español ,  e l  texto  lo  re lac ionan con 

d ibu jos  y  fo togra f ías  de  su  en torno,  estos  docentes 

t ienen en c la ro  que la  educación  b i l ingüe es  

impor tante  para los  y  las  n iñas  de  la  comunidad,  

porque se  les  hab la  en  su  lengua  y a  la  vez  se  les 

re lac iona con e l  españo l ,  en  es te  sent ido  podemos 

dec i r  que ex is te  una educac ión con una enseñanza -

aprend iza je de la  lecto -escr i tu ra de  la  lengua 

Zapoteca  y  de l  españo l ,  de  igua l  forma los  docentes 

t ienen en c laro  que los  y  las  n iñas  deben tener  una  

educac ión  in tegra l ,  una educac ión  que sea capaz de 

preparar los  desde un punto  de  v is ta  mora l ,  respetuoso 

de la  l iber tad  y  la  d ign idad de la  ot redad como 

ob jet i vo  esencia l .  

 

 

En  la  escuela pr imar ia  Ignac io  Manue l  A l tami rano,  

los  docentes  deber ían  aceptar  a l  n iño  ta l  y  cómo son:  

sus  hábi tos ,  la  cu l tura  y  sobre  todo sus  cos tumbres  y  
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t rad ic iones ,  hablar les  en  la  lengua que hablan  las  y  

los  n iños  y  dar les  esa conf ianza para  que e l l as  y  e l los 

se  soc ia l i cen  con los  demás,  apoyar los  en  lo  que se 

requiera,  porque a  veces no se pueden desenvo lver  

por  miedo a l  rechazo,  p r inc ipa lmente  en  la  fo rma de 

comunicarse,  porque v ienen de d is t in tas  comunidades 

y  no  todos hablan  e l  Zapoteco,  muchos h ab lan  e l  Mixe  

de  ar r iba  (as í  lo  l laman e l los)  o  e l  Zapoteco de la  

s ie r ra  ( los  hablan tes  de  esta lengua,  también lo  

l laman as í ) .  

 

 

La  ta rea  del  docente,  c i tando a  Pau lo  Fre i re  t iene 

que ser  la  de  “e l  aprendiza je  de l  educador  a l  educar  

se ver i f ica  en  la  med ida en la  que e l  educador  

humi lde  y  ab ier to  se  encuentre  permanentemente 

d ispon ib le  para representar  lo  pensado,  rev isar  sus 

pos ic iones :  en que busca invo lucrarse  con la  

cur ios idad del  a lumno y los  d i ferentes caminos  y 

senderos  que e l la  lo  hace reconocer…” 4 por  ende 

“…esto  no  le  autor iza  a  enseñar  lo  que no sabe.  La 

pos ib i l idad é t i ca,  po l í t i ca  y  p ro fes iona l  de l  educador  

le  impone e l  deber  de  prepararse ,  de  capac i ta rse ,  de 

graduarse  antes de  in ic iar  su  act iv idad docente . ” 5 De 

a lguna manera  e l  docente  t iene que capaci tarse para 

tener  la  const rucc ión del  conoc imiento  apoyándose en 

                                                             
4 Paulo Freire “Cartas a quien pretende enseñar.” Editorial, Siglo Veintiuno Editores, Primera Edición 

es Español en el año 1994, P. 28   

5 Ídem. P 29  
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l a  permanencia  de  v iv i r  la  tenc ión  d ia léct ica  ent re  lo  

p ráct ico  y  lo  teór ico ,  pensando a  la  p rác t ica  como 

punto de  reconoc imiento  de  la  teor ía  imp l íc i ta  en  la  

enseñanza y  con esto  pode r  rescatar  todo lo  

menc ionado anter io rmente ,  en la  comunidad de 

Ya lá lag  Oaxaca los docentes  de l  n ive l  pr imar ia  y 

secundar ia  no  le  dan la  impor tanc ia  deb ida  a  la  

lengua,  t rad ic iones  y  cu l tu ra  de  los  miembros de  la  

comunidad,  no hay una capac i tac ión  teór ica  n i  

p ract ica  para  la  enseñanza de la  lengua ind ígena,  no 

hay in te rés  por  los  profesores  para  aprender  y 

d i fund i r  la  lengua ind ígena de la  comunidad,  como s í  

lo  hacen,  los  docentes  de l  n ive l  p reescolar ,  e l los 

conservan y  promueven las  t rad ic iones  y  cos tumbres 

de  la  comunidad.   

 

 

Cabe resal tar  que los  docentes de  n ive l  Pr imar ia  

no  son de la  comunidad n i  mucho menos de las 

comunidades a ledañas,  estos  docentes  v ienen de l  

cent ro  de  Oaxaca y  de l  D is t r i to  Federa l ,  por  ende 

a lgunos docentes  no  t ienen n ingún conoc imiento de  la  

lengua y mucho menos les  in teresa que sus  a lumnos 

tengan más conocimientos sobre  su  lengua,  

t rad ic iones  y  cu l tura ,  a lgunos docentes  man i f ies tan 

que e l los  no  les permi t ían  a  los  n iños y  las  n iñas  que 

se  expresaran con en su  lengua porque e l los  no 

ent ienden,  que inc luso en las  jun tas de  padres  de 
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fami l ia  debe haber  una persona que t raduzca lo  que 

los  docentes  d icen y  v iceversa .   

 

 

A  la  edad de se is  años e l  n iño  y  la  n iña  que sa le  

de l  preescolar  cuentan con conoc imientos ,  c reenc ias  y  

suposic iones  sobre  lo  que se  espera  que aprendan,  

acerca  de l  mundo que les  rodea,  las  re lac iones  ent re  

las  personas y  las  expectat i vas  sobre  su  

compor tamiento.  En este  sent ido ,  es  necesar io  

reconocer  la  d ivers idad soc ia l ,  cu l tura l ,  l i ngüís t ica ,  de  

capacidades,  es t i los  y  r i tmos de aprendiza je  que 

t ienen,  que se  dan a  conocer  en  la  escue la  y  dentro  

de l  sa lón  de  c lases ,  se  t ra ta de  un conocimiento 

cu l tu ra l  que cond ic iona lo  que sucede con los  

conten idos  académicos .  Dichos  saberes  prev ios  se 

man i f ies tan por  med io de l  conocimiento,  hab i l idades y  

ac t i tudes  de las  y  los  n iños ,  que t ienen su  or igen en la  

exper ienc ia  co t id iana de los  a lumnos,  fuera  de  la  

escuela ,  por  lo  tan to,  a l  p r imer  p roblema u  obs tácu lo 

que se  enf ren tan  los  n iños  y  n iñas  ind ígenas a l  

ingresar  a  la  escuela  pr imar ia  es  e l  de  la  

comunicac ión ,  en t ran  en   conf l i c to ,  porque en la  

escuela  pr imar ia  no  impar ten  las c lases  en  la  lengua 

materna,  ya  que los  docentes  a l  no  hab lar  n i  conocer  

la  lengua materna de la  comunid ad,  no  la  impar ten .  
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 Es  aquí  donde se  observa  ese conf l i c to  en t re  las  

dos  lenguas porque los  n iños  y  las  n iñas  han c rec ido 

en  un ambiente fami l iar  Zapoteca y  a l  l l egar  a  n ive l  

p r imar ia  le  cor tan  esa educac ión  cu l tura l ,  en  la  

escuela ,  impiden a  los  es tud ian tes  comunicarse  o 

hab lar  en  la  lengua materna dentro  de l  sa lón  de 

c lases ,  es ta  s i tuac ión  conf ron ta  a  los  n iños  y  n iñas  se 

s ienten con la  conf ianza de poderse re lac ionar  con 

o t ras  personas que no son de su  entorno fami l ia r  a l  

hab lar  la  lengua ind ígena,  pe ro  no  t ienen la  misma 

conf ianza con los  docentes dent ro de las  au las  de 

c lases ,  ya  que la  comunicac ión  es  en español  

 

 

En la  Escue la  Secundar ia  Técn ica  N°  95,   la  

educac ión  que se  impar te  es  muy d is t in ta ,  ya  que a l  

p resentarme con e l  d i rec tor ,  e l  pro fesor  Serg io  Oscar  

Navar ro  Gut ié r rez ,  estab lec ió   las  c i f ras  re ferentes  a 

la  poblac ión  estud ian t i l  de  la  escuela ,  ex is ten 105 

es tudiantes  en to ta l ,  esta  c i f ra  ba jo  en  un 30% 

respecto del  año pasado,  ya  que a  los  y  las jóvenes 

ya  no  les  l lama la  a tenc ión  segu i r  e s tud iando,  a lgunos 

es tudiantes  son de las  comunidades a ledañas a 

Ya lá lag ,  és tos  se  hospedan en la  casa de l  es tud ian te,  

l lega e l  lunes  a es ta casa para as is t i r  a  la  escue la  y  

se  re t i ran  e l  d ía  v ie rnes  a cada una de sus 

comunidades,  Betaza,  Mixe ,  Yatzachi ,  e s tas 

comunidades hab lan  zapoteco pero  t ienen  d i fe renc ias 



 
 

26 
 

en cuest ión  de  la  p ronunc iac ión ,  es tos  jóvenes fo rman 

un mosa ico  de  lenguas ind ígenas.  

 

 

E l  d i rec tor  de  la  escue la secundar ia   re f ie re  que 

t iene en serv ic io  8  docentes,  en t re  e l los  están  la  

b ib l io tecar ia  y  a  la  p refecta .  De es tos  8  docentes ,  e l  

d ía  que v is i té  la  escue la ,  se  iban a  re t i rar  a  un  

congreso a  Oaxaca,  as í  que so lamente  se quedar ían  

la  b ib l io tecar ia ,  e l  p rofesor  de  matemát icas,  e l  

persona l  admin is t ra t i vo  y  é l  (estoy hablando del  d ía 

10  de nov iembre de l  2010) ,  pero  regresaban e l  v ienes 

12 de nov iembre  del  2010,  (este  congreso del  que 

hab laba é l  profesor ,  era  la  marcha que iban hacer  los  

maestros a  la  c iudad de México  y  s i  no as is t ían  no  les 

pagaban su  qu incena) .  

 

 

Se le  so l ic i to  la  au tor izac ión  a l  d i rector  que s i  me 

permi t ía  p la t i car  con sus  pro fesores  que se 

encont raban en ese momento  y  ap l i car les  un 

cuest ionar io  (véase anexo 1) ,  e l  d i rec tor  accedió  y  me 

d ispuse a  p la t i car  con la  b ib l io tecar ia ,  e l  conser je  (ya 

que fungen como pro fesoras  también)  y  a l  p ro fesor  de  

matemát icas  (és te  no  qu iso  responder  mi  

cuest ionar io ,  n i  p la t i car  conmigo) ,  pos ter iormente  les 

ap l iqué los  cues t ionar ios  que mu y amablemente  me 

contes taron a lgunos.   
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E l  d ía  12  de nov iembre  del  2010,  p la t iqu é con los 

pro fesores  restan tes y  ap l iqu é los  cues t ionar ios.  Me 

percaté  que en es te  n ive l  educat ivo ,  la  lengua 

materna se  perd ió  to ta lmente,  los  maestros  no  hab lan 

la  lengua ind ígena,  n i  mucho menos t ienen e l  in te rés 

de  promover  en t re  los  a lumnos las  t rad ic iones ,  

cu l tu ras  y  lenguas.  Los maest ros  se l im i tan  a  dar  su 

c lase  y  es tá  es t r i c tamente  prohib ido  hab lar  la  lengua 

materna en e l  sa lón  de  c lases.   

 

 

La  pr inc ipa l  func ión de  la  educac ión es soc ia l i zar  

s in  d is t inc ión  a todos  los ind iv iduos  y  preparar los 

para  la  v ida  en la  soc iedad ya que la  “educación  l ó 

def inen como medio  fundamenta l  para  adqu i r i r ,  

t ransmi t i r  y  acrecentar  la  cu l tu ra,  como proceso 

permanente  que cont r ibuye  e l  desarro l lo  de l  ind iv iduo 

y a  la  t rans formac ión  de la  soc iedad” . 6 La  educac ión 

es  un  con jun to  de  va lo res  soc ia les,  cu l tura les y  de  

const rucc ión  de l  ser  humano como ta l ,  por  ende,  es 

una educac ión in tegra l  y  med iadora  de  la  t ransmis ión 

de  cu l tu ra  y  t rad ic iones,  lo  cual  no  se  logra  d is t ingui r  

a  n ive l  pr imar ia  n i  secundar ia  de  la  comunidad de 

Ya lá lag .  

 

 

                                                             
6 LATAPI, Pablo. “La Reforma Educativa”. En: Historia, Sociedad y Educación III, Antología. 

SEP/UPN, México, D.F. nueva imagen, 1982, Pág. 242. 
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La var ian te  de l  zapoteco que se hab la  en  Ya lá lag  

es  semejante a  la  de  ot ros  pueblos  de la  par te  sur  de l  

d is t r i to  de  V i l la  A l ta .  En un sondeo d iseñado para 

med i r  la  in te l ig ib i l idad ent re  lenguas re lac ionadas,  

hab lan tes  del  zapoteco de Ya lá lag  en tend ieron e l  93% 

de un texto  grabado proven ient e  de  Zoogocho,  e l  84% 

de un texto  de Betaza y  e l  64% de un texto  de 

Yatzach i  e l  Bajo.  Esta  in formac ión  la  p roporc ionó  e l  

p res idente  munic ipa l ,  e l  t iene toda la  documentac ión 

e  in fo rmación  del  ins t i tu to  de  lenguas indígenas y  de l  

INEGI .  

 

  

Las  lenguas Zapotecas  se  hab lan  en e l  es tado de 

Oaxaca,  p r inc ipa lmente en las  va l les cent ra les,  hac ia 

la  cos ta Pací f ica  en e l  sur ,  hac ia  e l  is tmo de 

Tehuantepec en e l  sureste  y  por  la  S ier ra  de  Juárez 

en  e l  noreste 7.  

 

 

La  fami l ia  zapoteca es  una de las  fami l ias  más 

grandes de l  t ronco o tomangue en e l  número  de 

hab i tan tes .  También t iene más var ian tes  loca les  que 

cua lqu ier  o t ra  fami l ia  en  e l  t ronco o tomangue (excepto 

pos ib lemente  la  fami l ia  mix teca) .  Se compone de dos 

subfami l ias  l ingüís t i cas :  e l  chat ino  y  e l  zapoteco.  E l  

chat ino  cuenta  con s ie te  var iantes  impor tantes,  todas 

                                                             
7 Instituto Nacional del Lenguas Indígenas. Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales p 34 

(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 14 de enero de 2008.  
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hab ladas en Oaxaca.  E l  zapoteco es  una subfami l ia  

g rande (pos ib lemente 40  var ian tes  recíprocamente 

in in te l ig ib les)  en los estados de Oaxaca y  Veracruz .  

 

Los  zapotecos  y  los chat inos eran 

t rad ic ionalmente agr icu l tores,  y  la  mayor ía  todavía  lo  

son;  pero  ac tua lmente  a lgunos pueb los  son conoc idos  

por  o t ras  cosas .  Por  e jemplo:  los  zapotecos  de 

Teot i t lán  del  Val le ,  Oaxaca,  son conocidos  en o t ros 

pa íses  por  sus  tapetes  y  o t ras  ar tesanías  de  lana;  y  

su  pueb lo  cerca de  la  carre tera panamer icana es  una 

impor tante  at racc ión  tu r ís t i ca .  Los  zapotecos  de la  

reg ión  de l  is tmo v ia jan  a l  nor te  para  vender  su  joyer ía  

de  oro  hecha a  mano,  sus canastas  de  pa lma,  

a r tesanías  bordadas,  to topos (sus  to r t i l l as  

especia les) ,  pescad o seco y  camarones.  Regresan con 

cosas  que no  t ienen en  su  reg ión,  como a lgunas  f ru tas  

y  legumbres.  

 

 

Probab lemente  había gente  de hab la  zapoteca  

ent re  los  que const ruyeron las  famosas ru inas  de 

Monte  A lbán ,  aunque e l  s i t io  es  más conocido  por  los  

fabulosos  tesoros  descubier tos  en  las tumbas de reyes  

mixtecos  enter rados a l l í  en  una época poster io r .   

 

E l  o rden normal  de  las  pa labras  en  las  lenguas 

zapotecas  es:  Verbo -  Su jeto -  Complemento .  Los  
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numera les  preceden a  los  sus tan t ivos  que modi f i can ,  

pero  ot ros  mod i f i cadores  y  posesores  los  s iguen.  S in 

embargo,  g ramat ica lmente se cons ideran como su je to  

o  posesor ,  porque no se  usan cuando se  encuentra  un  

sus tan t ivo  apar te  después de l  verbo que func iona 

como su je to o  posesor .  

 

Igual  que las  o t ras  lenguas o tomangues ,  cas i  

todas las  lenguas zapotecas son lenguas tona les ;  es 

dec i r ,  e l  tono con que se  pronunc ia  una pa labra es  de 

tan ta  impor tanc ia  que a l  cambiar lo ,  puede también 

cambiar  e l  s ign i f i cado de la  pa labra  a o t ro  

comple tamente  d is t in to .  S in  embargo,  los  tonos no  se 

marcan en las  or togra f ías  práct icas  (a l fabetos)  porque 

los  tonos  correctos  de  una pa labra  usua lmente  pueden 

determinarse  por  contexto .  Todas las  lenguas 

zapotecas  t ienen una d is t inc ión  l lamada,  

“ fuer te /suave”  en  muchas consonantes .  Las  

consonantes  fuer tes  genera l  mente  son más largas 

que las  

suaves;  muchas consonantes  fuer tes  son sordas ,  

p .  e j . :  p,  t ,  k  (c/qu ) ,  m ien t ras las  consonantes  suaves 

cor respond ien tes  t ienden a ser  sonoras ,  p .  e j . :  b,  d ,  g ;  

y  a  veces  hay o t ras  d i fe renc ias  en  su  pronunc iac ión.  

Esa d is t inc ión genera lmente s í  se marca en las 

or tograf ías  práct icas.   
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1 . 2  E L  C O N T E X TO  C O M U NI T A RI O  
 

S a b e r  q u i é n e s  s o m o s ,  
e n t e n d e r l o  y  p r o n u n c i a r l o ,  e s  l a  
r i q u e za  d e  u n a  l e n g u a ,  d e  
c u a l q u ie r  l e n g u a  s o b r e  l a  t i e r r a .  
E n  s u s  p a l a b r a s ,  e n  s u s  
s í l a b a s ,  e n  s u s  c o n j u g a c io n e s ,  
c a d a  u n a  d i c e  y  n o m b r a  l o  q u e  
e s  i m p o r t a n t e  p a r a  s u  c u l t u r a

8
.  

 

R E S E Ñ A  H I S T Ó RI C A .  
 

La  comun idad  en  donde  desa r ro l l é  l a  inves t igac ión  

t iene  po r  nombre  V i l la  H ida lgo  YALÁLAG.  Hay d i f e ren tes  

teor ías  ace rca  de l  o r igen  de l  nombre  Ya lá lag .  Me  

exp l i caban  los  m ismos  hab i tan tes  que  la  e t imo logía  ta l  

vez  más  acep tada  ind ica  que  e l  nombre  s ign i f i ca  “ce r ro  

que  se  despa r rama” ,  pe ro  ex is te  o t ra  teo r ía  que  ind ica  

que  s ign i f i ca  “en t re  rocas  g igan tes” ,  ya  que  ex is ten  4  roca  

rocas  en  la  pun ta  de l  ce r ro ,  l as  cua les  a lgunos  hab i tan tes  

de  es ta  reg ión  d icen  que  son  los  que  cu idan  e l  pueb lo  de  

Ya lá lag,  que  cuando  se  ca igan  esas  4  ro cas  e l  pueb lo  se  

va  a  desga ja ,  los  hab i tan tes  comen tan  muchas teo r ías ,  

pero  o f ic ia lmente  queda  “ce r ro  que  se  despa r rama”  po r  e l  

Ins t i tu to  Nac iona l  de  Lenguas  Ind ígenas  (es to  nos  lo  

comentaba  e l  p res iden te  mun ic ipa l ) .   

 

Pa ra  l lega r  a l  e l  pueb lo  de  Ya lá lag ,  que  se  conoce  

o f i c ia lmen te  como V i l la  H ida lgo  Ya lá lag  ,  y  se  ub ica  en  e l  

d is t r i t o  de  V i l la  A l ta  de l  es tado  de  Oaxaca ,  se  encuen t ra  

en  e l  k i l ómet ro  82  de  la  car re te ra  de  V i l la  A l ta ,  pa ra  

                                                             
8 Biblionahuateca complemento de textos más extensos relacionados con el camino del 
nagual. http://nahuatoton.blogspot.com/2007/09/las-lenguas-indgenas.html 
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l l ega r  has ta  a l lá ,  se  neces i ta  tomar  un  t raspo r te  en  e l  

cen t ro  de  Oaxaca ,  és te  se  toma en  la  cen t ra l  v ie ja  de  

Oaxaca ,  ex is ten  dos  ru tas ,  una  de  e l las  es  hac ia  Ca janos 

y  la  o t ra  I x t lan ,  se  tom ó  la  ru ta  de  Ca janos,  ya  que  e ra  la  

que  tome  y  me  l levaba  has ta  Ya lá lag ,  l a  o t ra  nada  más  se  

quedaba  en  e l  pueb lo  de  I x t lan ,  que  son  dos  pueb los  más 

aba jo  de  Ya lá lag.  

 

 

A l  l legar  a  la  comun idad  me p resen te  con  e l  

P res iden te  mun ic ipa l  e l  cua l  me  comenta ba  que  según  e l  

censo  de  INEG de  2000,  la  pob lac ión  de  Ya lá lag  es  de  

2 ,132  pe rsonas ,  en  e l  censo  de  pob lac ión  de l  2010  

rev isado  en  la  pag ina  de l  INEGI ,  f ue  que  la  “Pob lac ión  

to ta l  de  V i l la  H ida lgo  2 ,112 .  Pob lac ión  de  Hombres  to ta l ,  

1 ,000 .  Pob lac ión  de  Mu je res  to ta l ,  1 ,112 .  Re lac ión  

Hombre  y  Mu je res ,  89 .9 .  Hoga res  575 .  Hoga res  con  je fes  

Hombres  414 .  Hoga res  con  je fes  Mu je res  161 .  Tamaño 

promed io  de  hogares  3 .6 . ” 9  Muchos de  los  hab i tan tes  son  

hab lan tes  de l  zapo teco ,  pero  han  em igrado  muchos  la  

c iudad  de  Oaxaca ,  a  la  c iudad  de  Méx ico ,  a  d i f e ren tes  

pun tos  en  e l  es tado  de  Ve rac ruz  o  a  los  Es tados  Un idos ,  

es to  po r  la  f a l ta  de  t raba jo  en  e l  pu eb lo .  En  e l  2010 ,  la  

pob lac ión  c rec ió  a  3 ,000  hab i tan tes ,  lo  que  me 

comentaban  es  que  a lgunos jóvenes que  te rm inaban  la  

escue la  secunda r ia ,  emigraban  y  muchos  o t ros  se  quedan 

es tud iando  en  e l  Ins t i tu to  de  Es tud ios  de  Bach i l le ra to  de l  

Es tado  de  Oaxaca  ( IEBO ),   ( la  mayo r ía  son  mu je res ) ,  es  

                                                             
9 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y GEOGRAFICAS (INEGI) 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?src=487&ent=20 

 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?src=487&ent=20
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e l  p rograma de  bach i l le ra to  que  se  impar te  en  Ya lá lag  y  

muchos o t ros  t raba jan  con  sus  fami l i a res .   

 

El  p res idente  mun ic ipa l  seña la  que es ta  poblac ión 

fue  fo rmada por  unas  ve inte  fami l ias  de l  pueb lo  de 

Toto l ip i l la ,  de l  d is t r i to  de  Tehuantepec,  ignorándose  

sus  nombres .  De es te  lugar  sa l ie ron  d iez  fami l ias  para 

pob lar  e l  lugar  l lamado Yetze la lag ,  por  e l  cua l  en  e l  

año de 1510 le  d ie ron  e l  nombre  de Ya lá lag ,  la  cuá l  

es tá  s i tuada en la  V i l la ,   en  la  misma d i recc ión  de  los 

pueb los  de  la  Par roqu ia  de  Betaza,  no  se  c reía  que 

es tos  fundadores  fueron una avanzada fuerza 

zapoteca para  resguardar  la  l ínea d iv is ionar ia  de es ta 

Nac ión  y  contener  los  avances de la  Nac ión Mixe .  
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1 . 2 .1  L OC A L I Z A C I Ó N  
 

Se local iza  a l  Este  de  la  cap i ta l  de l  Estado,  a  una 

a l tura  de  1,200 met ros  sobre  e l  n ive l  de l  mar .  L imi ta  

a l  nor te  con San Melchor  Betaza,  a l  Sur  con Santa 

Mar ía  Mix is t lán,  a l  Or ien te  con Yatzach i  E l  Ba jo  y  San 

Mateo Cajonos y  a l  Es te con Chich ica l tepec .  Su 

d is tanc ia  aprox imada a  la  cap i ta l  de l  Es tado es  de  

104 k i lómetros.   

 

Los  habi tantes  de  la  comunidad menc ionan que la  

super f ic ie  to ta l  de l  mun ic ip io  es  de  35.72 k i lómet ros  

cuadrados .  E l  Mun ic ip io  cuenta  con e l  cer ro  de 

Guadalupe,  cer ro  de l  ga l lo  y  cerro  de San Antonio  ( r ío  

Ca jono,  r ío  sa lado,  r ío  a lambre y  r ío  b ru jo) ,  son los 

t res cer ros  más impor tan tes ,  cuenta  con 4  r íos 

impor tantes,  los hab i tan tes  menc ionan que los  r íos  

parecen es tar  cubr iendo los cer ros  y  e l  munic ip io .  

 

E l  c l ima que carac ter iza  a  la  comunidad de 

Ya lá lages  muy seco,  a  pesar  de  los  r íos  que se 

encuent ran  a l rededor  es  un  poco seco y  e l  a i re  que 

predomina es  e l  de l  nor te .  La  f lo ra  y  fauna que se 

encuent ra  en  la  comunidad es muy r i ca  y  d iversa ,  

cuenta  con tu l ipanes,  buganvi l ia ,  p redomina también 

las  f lores de la  temporada,  como la  f lo r  de 
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cempasúchi l  (me jor  conoci da como la  f lor  para  los 

muer tos  o  la  f lor  de  muer to) ,  también cuenta  con una 

gran var iedad de árbo les  y  f ru tos ,  por  menc ionar  

a lgunos es tán ,  e l  árbol  de  enc ino ,  p ino  y  ocote ,  los 

f ru tos  son e l  mango e l  ch icozapote ,  e l  camote,  c i rue la 

y  naran jas .  Ex is ten  también las p lantas  comest ib les ,  

que son los qu inton i l ,  h ierba santa  e  h ierba mora .  

 

La  fauna que se  encuent ra  en  la  comunidad son 

las  aves  s i l vest res ,  los  cuales son:  los  zop i lo tes  y  

tecolo tes ,  vuelan  a l rededor  de  los  cer ros  y  los r íos 

que se  encuentran  seca de la  comunidad.  Animales 

sa lva jes  como son los   zor ros ,  te jones ,  a rmadi l lo  y  

cone jo .  Los  rept i les  que podemos encontrar  también 

en la  comunidad son las  v íboras  de  cascabel ,  cora l i l l o  

e  iguana.  Los an imales  domést icos  y  para uso 

comest ib le  por  as í  dec i r lo  son:  ga l l inas ,  gua jo lo tes ,  

to ros ,  vacas,  bur ros ,  caba l los,  mar ranos,  perros  y  

ga tos.   

 

Los  habi tan tes de  la  comunidad son muy 

t rad ic ional i s tas,  aún cuando manejan  las dos 

med ic inas ,  med ic ina  de  patente y  med ic ina  natur is ta ,  

ex is te  una señora  en  la  comunidad que se l lama 

Fe l ipa  Chapi ta l ,  e l la  t rabaja  con la  med ic ina na tur is ta ,  

es to  es  con puros  tés  con p lan tas  medic ina les  que se 
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encuent ran  hay mismo en la  comunidad de Ya lá lag,  

a lgunas p lan tas  son la  ruda,  co la de  caba l lo  y  gu ía  de  

chayote ,  por  menc ionar  a lgunas.  
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1 . 2 .2 .  P E R F I L  S OC I O - D E M OG R Á F I C O .  
 

Grupos Étn icos :  De acuerdo a  los  resu l tados  que 

presento  e l  I I  Conteo de  Poblac ión  y  V iv ienda en e l  

2009,  en  e l  mun ic ip io  hab i tan un  to ta l  de  1 ,008 

personas que hab lan  a lguna lengua ind ígena,  ex is ten 

6  escue las  de  educación  bás ica  y  med ia  super io r  en  e l  

2009 y  una b ib l io teca,  los  a lumnos egresados de n ive l  

p reesco lar  en  e l  2009 es  de 42,  egresados en 

educac ión  pr imar ia  son de 43,  egresados de 

secundar ia  es de  42,  e l  to ta l  de  escuelas  en 

educac ión  bás ica  y  de  med ia  super io r  fue de 6 .  

 

Evo luc ión  Demográf ica :  De acuerdo a los  

resul tados  que presento  e l  I I  Conteo de Pob lac ión  y  

V iv ienda en e l  2005,  e l  mun ic ip io  cuenta  con un to ta l  

de  1 ,955 hab i tan tes ,  en  e l  rec ien te  conteo  de 

pob lac ión  y  v iv ienda to ta l  de l  2010 es  de  2 .112,  

nac imientos en  e l  2009 fueron de 34 y  de  de func iones 

genera les  de l  2009 fueron de  22  y  e l  to ta l  de 

hab i tan tes  en  Oaxaca es  de  3 ,8001.962,  se  puede 

observar  que hay un incremento de l  año 2005 a l  año 

2010.  
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1 . 2 .3 .  I NF R A E S TR U C T U R A  S OC I AL  Y  D E C O M U NI C A C I O N E S .  
 

Empezaré  hab lar  sobre  las  escuelas  que es tán  en  

la  comunidad de Ya lá lag ,  cuenta con una escuela  de  

n ive l  p reesco lar  (como ya  se  menc ion ó anter io rmente) ,  

una escue la  pr imar ia  Ignac io  Manue l  A l ta  Mi rano,  una 

escuela  secundar ia  técnica  n°  95 V i l la  H ida lgo  Ya lá lag  

Oaxaca y  e l  Inst i tu to  de  Estudios  de  Bachi l le rato  de l  

Es tado de Oaxaca p lan te l  N°  158 ( IEBO),  la  educac ión  

que se  impar te  en  cada una de es tas  inst i tuc iones  es 

var iada,  como ya  se menc ion ó anter io rmente .  

 

Es te  mun ic ip io  cuenta  con una Cl ín ica  del  I .M.S.S.  

So l idar idad.  Hay a t ienden a las  todas las  personas de 

la  comunidad,  s i  se  encuent ran  graves  t ienen que i r  a  

Oaxaca o a l  d is t r i to  de V i l la  A l ta .  

 

Es te  mun ic ip io  cuenta  con un t ianguis  todos  los  

d ías  jueves,  así  como con 35 misce láneas en donde 

se  abastece la  pob lac ión  de  los ar t ícu los  de  pr imera 

necesidad y  a lgunas personas de la  comunidad,  

venden sus  productos  como son,  la  Carmen de res,  

carne de puerco,  carne de po l lo ,  f r i jo l ,  ar roz  y  maíz .   

Para  la  d is t racc ión  de  las personas de la  

comunidad cuentan con  dos  canchas de fú tbo l  y  c inco 

canchas de basquetbo l  e  inc luso  cada bar r io  de  la  
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comunidad ( le  l laman bar r io  a  las  casa que conforman 

o  es tán  a l rededor  de las  cap i l las  de  la  comunidad,  

ex is ten  5  barr ios  o  capi l las) ,  cuenta  con su  prop ia 

cancha de basquetbo l ,  y  cada vez  que hay f ies ta  en 

los  barr ios  hacen torneos de basquetbo l .  

 

E l  p res idente  mun ic ipa l  y  su  secretar ia  seña lan  

que en e l  munic ip io  cuentan con un to ta l  de  468 

v iv iendas de las  cua les  466 son par t icu la res .  También,  

es tab lecen que los medios de  co municac ión más 

impor tantes en e l  mun ic ip io  son:  la  caseta  te le fón ica,  

la  o f i c ina  de  cor reos  y  la  l ínea de autobuses que 

presta  serv ic io  de  t ranspor te es  la  F lecha de 

Cempoal tepe l t  y  cuenta  con camino de ter racer ía  que 

lo  comunica  con San Melchor  Betaza y  S an Mateo 

Ca jonos.   
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1 . 2 .4 .  A C TI V I D AD  E C O N Ó MI C A .  

 

La economía de Ya lá lag es tá  basada en la  

agr icu l tu ra ,  las mujeres  Ya la l tecas  t rabajan e l  bordado 

de los  hu ip i les,  e l las  hacen desde la  lana de l  hu ip i l  

has ta  los  ú l t imos deta l les  de  és te,  o t ra  fuente  de  

t raba jo  en  Ya lá lag  son las  carn icer ías,  cada fami l ia  

c r ía  d i ferentes  an imales  como son:  los  puercos ,  las  

reses  y  los  po l los ,  la  c r íanza de estos animales  les 

s i rve  para vender  la  carne dent ro de  su comunidad.  

Ot ras  fami l ias  t rabajan  en la  fabr icac ión  de  lo  que 

e l los  conocen como huaraches (para  hombre)  y  

sandal ias  (para  mujer ) ,  que venden en Ya lá lag  y  en  

las  comunidades vec inas.  Tuve e l  gran  honor  de  

v is i tar  a  cada una de estas fami l ias,  observé  que 

luchan por  sa lvar  su  cu l tu ra  y  ra íces ,  con cada uno de 

sus  h i jos ,  la  p r imera  fue una que hacía  los  hu ip i les y  

también v is i té  una fami l ia  que se  dedica  a  la  fábr ica  

de  huaraches y  sandal ias .   

 

 

Los pr inc ipa les sectores  product ivo s  de la  

comunidad de Ya lá lag  es la  agr icu l tu ra,  la  ganader ía  y  

e l  comerc io ,  la  mayor  par te  de  la  pob lac ión  se  ded ica 

a  la  agr icu l tura ,  es t a  ac t iv idad t iene como pr inc ipa les 

cu l t i vos  e l  maíz  y  e l  f r i jo l .  En e l  munic ip io ,  la  

ganader ía  se  desar ro l la  en  un  25% aprox imadamente.  
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Exis te  la  indus t r ia  de l  ca lzado del  huarache de hombre  

y  mujer  y  de  text i l  con la  fabr icac ión de l  los  hu ip i les 

t íp icos  de  la  comunidad,  como ya  se  seña ló  l íneas 

ar r iba .   

 

E l  comerc io  en  la  comunidad se desarro l la  en  un  

mín imo porcenta je ,  en  la  venta de  los  productos  de 

pr imera  neces idad en las  t iendas de l  mun ic ip io ,  como 

son:  los  abar rotes  y  ropa,  zapatos  y  comida,  ar roz,  

f r i jo l ,  maíz e tc .  

 

Aquí  se  expuso e l  contexto  de la  comunidad a  

n ive l  genera l ,  la  po l í t i ca ,  la  economía,  lo  soc ia l ,  lo  

cu l tu ra l  y  lo  educat ivo  de  Vi l la  Hida lgo  Ya lá lag Oaxaca  

y  me percate  que es  un  tapete  de  conoc imientos  muy 

grandes y  r i cos en  todos  los  sent idos,  porque cada 

ac t iv idad que se  rea l i za  en  la  comunidad enr iquece 

más a  cada uno de los  habi tan tes ,  como por  e jemplo 

en  la  ac t i v idad económica,  cada uno de es tos  fomenta 

su  propio  empleo  y  con la  ayuda de los  caminos  que 

v ía  te r rest re y  e l  t ranspor te  púb l i co  pueden l levar  sus  

productos  a  vender  a  o t ras  comunidades todo eso les 

favorece a  cada uno de los  habi tan tes.   
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43 
 

2 . 1 .  C O N T E X TO  D E  L A  E N S E Ñ A N Z A  E N  L A S  C O M UN I D A D E S  
I N D Í G E N A  E N M É X I C O .  

 

“ E n  e l  c o r o  g e n e r a l  d e  l a  

é p o c a  s e  h a n  d e b i l i t a d o  

c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  p o r  r e l a c i ó n  

a  l o s  s i g l o s  a n t e r i o r e s ,  l a s  v o c e s  

d e  q u i e n e s  a f i r m a n  e l  p r o g r e s o  

c o m o  a l g o  v a l i o s o ,  d e  q u i e n e s  

v e n  e l  n ú c l e o  d e  s u  i d e a l  s o c i a l  

e n  l a  m e j o r a  d e  l a  c o n d i c i ó n  d e  

l o s  h o m b r e s  y  d e  l o s  q u e  e s p e r a n  

c o n f i a d o s  e n  u n  f u t u r o  m e j o r  d e  

l a  h u m a n i d a d
10

 

 

Durante  los  dos  ú l t imos s ig los ,  por  lo  menos,  

observamos,  los  lazos  de  in tegrac ión  que unen c ie r tas 

reg iones,  países ,  zonas o  grupos a l  in ter ior  de 

Amér ica;  a l  mismo t iempo ex is ten f ron teras  y 

contrad icc iones que d iv iden a  pa íses ,  reg iones,  

g rupos soc ia les  y  l ingüís t i cos .  Lo  que nos  une en lo  

económico nos  puede d iv id i r  en lo  cu l tu ra l .  En es te 

contexto,  las  lenguas –  y  las  d iversas  s i tuac iones de 

b i -  o  mul t i l i ngü ismo -  unen y  d iv iden a  la  vez ,  a l  igual  

que las d is t in tas expres iones de mul t i cu l tura l i smo.  

 

E l  monocu l tu ra l i smo y mono l ingüismo son 

conceptos  que se  ref ieren  a  una so la cu l tura ,  la  “a l ta”  

cu l tu ra occ identa l  en la  t rad ic ión  europea,  y  le  n iega 

                                                             
10 “POR NUESTRA ESCUELA” POLITICAS Y PRACTICAS CULTURALES EN LAS ESCUELAS: LOS ABISMOS 
DE LA ETAPA POSMODERNA. J Gimeno Sacristán Editorial Lucerna Diogenis. Pp. 25. 



 
 

44 
 

l a  denominación de cu l tura  a  las  expres iones de las 

c lases  y  e tn ias suba l te rnas.  Es ta  pos tura  ref le ja  e l  

l i bera l i smo c lás ico  que no reconoce ot ro  su jeto  que e l  

i nd iv iduo y  “no acepta  ot ra  rac iona l idad que sea 

aque l la  que é l  m ismo prescr ibe 11.  A  pesar  de l  enorme 

peso que adqui r ió  e l  modelo europeo de es tado 

nac iona l  en México ,  e l  monocul tura l i smo quizás  nunca 

se  expresó de manera  pura  en  es ta  nac ión , 12 s ino más 

b ien en var ios  pa íses  sudamer icanos,  espec ia lmente 

de l  Cono Sur  (Argent ina,  Chi le ,  Uruguay) ,  En los  t res 

pa íses  su f ren  de  una fuer te  repres ión  y ,  en  par te ,  

genocid io ;  se  les  n iega la  ex is tenc ia  como pueb lo  

propio ,  prohib iendo e l  uso  de su  lengua y de  sus 

nombres  prop ios.  

 

 

Los  té rminos d ivers idad ,  mul t i l i ngü ismo y  

mul t i cu l tura l i smo  des ignan e l  reconocimiento  de una 

s i tuac ión  que ex is te  independ ien temente  de  su 

va lo rac ión  por  par te  de  los  ac tores  soc ia les .  Por  lo  

cua l ,  podemos ident i f i car  las  expres iones de 

mul t i cu l tura l i smo que reconocen,  por  lo  menos 

parc ia lmente ,  la  ex is tenc ia  de  la  pob lac ión  indígena y 

de f inen su  t ra to en  m uchos casos  como "problema"  a 

                                                             
11 Rainer Enrique Hamel Universidad Autónoma Metropolitana México, D. F. Versión exposición (preliminar) Las 

políticas lingüísticas para la promoción de las lenguas indígenas y criollas. SEGUNDO SEMINARIO 
INTERAMERICANO SOBRE LA GESTIÓN DE LAS LENGUAS TALLER: Gestión de las lenguas amerindias: el caso 
paraguayo y otras realidades continentales 4 al 6 de junio de 2003 Asunción, Paraguay 

12 Tuvo reflejo en Guatemala, país que hasta la fecha conserva el mayor porcentaje de población indígena 

(70 %), durante el siglo XX como lo demuestra un decreto del Congreso Constituyente de 1924 que establece: “Los 
párrocos, de acuerdo con las municipalidades de los pueblos, procurarán por los medios mas análogos, prudentes y 
eficaces, extinguir el idioma de los primeros indígenas” (Comisión Nacional Permanente.. 2000:4) 
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resolver  de una u  o t ra  manera .  En la  mayor ía  de  los  

casos,  es ta  or ien tac ión  apunta  a  una as imi lac ión  de 

los  pueblos  ind ígenas ba jo e l  concepto de 

“ in tegrac ión  a  la  soc iedad nac iona l ” ,  como en e l  caso 

de l  ind igenismo mexicano.  

 

 

México  se  cons ideraba un país  mul t i cu l tu ra l ,  ya  

que ten ía  un  cons tante rechazo y  repres ión  hac ia  los 

pueb los  indígenas por  su  cu l tura  por  ende la  gente 

ind ígena,  la  ex is tenc ia de las  pob lac iones  indígenas 

su  t ra to  en  muchos casos  lo  mane jaban como un 

problema,  ante  e l  c rec imiento  de l  país ,  para  e l  logro 

de  una c iv i l izac ión .  Por  lo  cua l  podemos asumir  que 

México  cons ideraba como un prob lema los  pueb los 

ind ígenas y  los  cua les  deben de in tegrar los  a  t ravés 

de  la  c iv i l izac ión.  

 

La  recuperac ión de  la  pob lac ión  ind ígena,  ocur r ió  

en  e l  sur  y  cent ro  de l  país ,  en  e l  s ig lo  XVI I I 13,  

m ient ras  e l  nor te  se  pob laba con comunidades 

étn icas,  c r io l las y  mest izas .  “E l  somet imiento  de  los 

pueb los  ind ígenas durante  la  Conquis ta  se  d io  

med iante d is t in tos  mecanismos;  en  a lgunos c asos 

bru ta les ,  en  o t ros  mucho más su t i les 14.  E l  comple jo  

                                                             
13 Rodríguez Lazcano Carolina. “Los Pueblos Indios” CONACULTA * INAH. MUSEO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA. 

14 Ídem. 
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soc ia l  y  cu l tu ra 1516 de l  México actua l  se  or ig inó en la  

época co lon ia l ,  a l  en t rar  en  contac to  con la  

c iv i l izac ión  mesoamer icana,  a  t ravé s  de su  var iante 

españo la,  la  pob lac ión  y  cu l tu ra  a f r i canas l legad as 

has ta  ese entonces,  con es tos  t res  componentes 

é tn icos  fundamenta les,  los  as iá t i cos  y  los  que 

l legaron después,  en  cada reg ión  se  operó  la  mezc la 

b io lóg ica  y  cu l tura l  p resente .  

 

Por  lo  cua l ,  hubo una exa l tac ión  en  nuest ras 

cu l tu ras  ind ígenas que a lcanza ron un a l to  n ive l  de 

desarro l lo ,  g rac ias  a  los  movimientos  h is tó r icos 

dec is ivos  ( Independenc ia,  Reforma,  Revo luc ión)  que 

impulsaron la  des t rucc ión  cu l tura l  de  a lgunos pueb los 

ind ígenas contemporáneos.  S i  b ien,  desde los años 

se tenta  las  po l í t i cas  in tegrac i on is tas  ya  no  se  han 

fo rmulado tan  exp l íc i tamente  en  México  puesto  que se 

inc lu ía,  como en la  Ley de  Educación  de 1973,  una 

c láusu la  de  respeto  a  las  cu l turas  ind ígenas,  en  los 

hechos cont inuaron las  po l í t i cas  as imi lac ion is ta 

impulsadas por  una educación  i ndígena 

cas te l lan izadora y  o t ros  programas ind igen is tas . 17  

                                                             
15 Cultura. Conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres, y 
otras capacidades y ámbitos adquiridos por el hombre como miembro de sociedad. E.B. TYLOR. Nota 
tomada del diplomado Análisis de la Cultura, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Agosto 
o5 del 2008. 

 

17 Torsten Husén-Susan Opper “Educación Multicultural y Multilingüe” 
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Só lo las  cu l tu ras  cons ideradas un iversa les,  sobre 

todo las  occ identa les ,  cont ienen los  e lementos y  las  

facul tades  genera les  de  la  cu l tu ra  (en  la  educac ión :  la  

lec to -escr i tura,  adqu is ic ión de l  leng ua je,  

matemát icas,  taxonomías de l  conoc imiento ,  

pedagogía,  desar ro l lo  in fant i l ) .  A  las  cu l tu ras 

ind ígenas so lamente  les  queda e l  espacio  de  los 

componentes  especí f i cos  que se reducen,  en muchos 

casos,  a l  fo lk lo re 18.  Una teor ía  cu l tu ra l  con l leva  

consecuenc ias  impor tan tes  para un  modelo  educat ivo 

y  cur r ícu lo  b i l ingüe,  ya  que cons idera  que las 

pr inc ipa les  mater ias  esco lares só lo  se  pueden 

enseñar  a  t ravés  de  cu l tu ras  y  lenguas consideradas 

un iversa les.  

 

En la  ac tua l idad,  e l  acceso a  la  just i c ia  de  los 

pueb los  i nd ígenas es tá  muy res t r ing ido  y  es  un  asunto 

pend ien te  para  las  au tor idades,  la  problemát ica  es 

ampl ia  y  comple ja ,  todavía  en  es ta  época,  se  s igue 

v iendo la  d isc r im inac ión de los pueblos por  no saber  

hab lar  e l  español ,  la  fa l ta  de  in terpretes  y  de fensores 

que hablen  la  lengua y conozcan la  cu l tura  ind ígena,  

la  fa l ta  de  denunc ias  legales  sobre  de l i tos  comet idos  

a  indígenas,  sentenc ias  severas  a  indígenas s in  razón 

                                                             
18 El término hace referencia al conjunto de creencias, practicas y costumbres que son 
tradicionales de un pueblo o cultura, este término también incluye los bailes, la música, las 
leyendas, las artesanías y las supersticiones de la cultura. 
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por  e l  de l i to  comet ido ,  subord inac ión de  los  derechos 

ind ígenas,  e tc .   

 

En e l  2003,  e l  ex pres idente  Vicente  Fox 

Quesada se  c rea  la  Comis ión  Nac iona l  para  e l  

Desarro l lo  de  los  Pueb los  Indígenas (CDI ) ,  su  mis ión 

es  promover  proyec tos  cu l tu ra les  ind ígenas,  e l  lo  

mane jan  como a lbergues esco lares ,  los cua les  t ienen 

como ob je to  e l  desarro l lo  in tegra l  de los  pueb los  y 

comunidades,  para  promover  acc iones cont ra  la  

d iscr iminac ión  de  es tas ,  se  encargan también de 

impulsar  p rogramas para  que se  reconozcan a  los 

pueb los  ind ígenas,  una de sus  func iones de la  CDI ,  es 

apoyar  jun to  con la  dependencia  federa l ,  para una 

mejor  formac ión o  ca l idad de v ida  de  los  pueb los 

ind ígenas.  Ot ra de  sus  ta reas ,  es  coadyuvar  en  la  

d isminución  de los  rezagos que exper imenta  la  

pob lac ión  indígena en lo  que se re f iere  a  educac ión,  

sa lud  y  a l imentac ión,  factores  que se  re lac ionan y  que 

aunados a la  marg inac ión  dan fo rma a  un c í rcu lo  de 

deter ioro  soc ia l  que t iende a  repet i rse  generac ión  t ras  

generac ión .  

 

En 1971 fue creada la  D i recc ión  Genera l  de  la  

Educac ión  Ext raescolar  en e l  Med io  Ind ígena 



 
 

49 
 

(DGEEMI) . 19 (En 1978 la  DGEEMI  paso a  ser  la  

D i recc ión  Genera l  de educación Indígena (DGEI) )  En 

es ta  d i recc ión ,  su  ob jet i vo  genera l  es  e l  impu lsar  a  la  

a l fabet izac ión,  la  cas te l lan izac ión  y  la  educac ión  de 

las  comunidades por  p romotores  y  maestros b i l ingües,  

maestros que a su  vez  como se  podrá ve r  surgen 

d is t in tas d i recc iones,  comis iones  e ins t i tuc iones  que 

apoyan a  la  educac ión  ind ígena para  e l  benef ic io  de l  

gob ierno,  que qu iero  dec i r  con es to,  que a lgunas de 

es tas  ins t i tuc iones  fo rman par te  de  una educac ión 

para e l  desarro l lo  de l  país  en  forma t écnica.  

 

Por  o t ro  lado la  ca tegor ía  lengua –o id ioma– ,  

in termedia en términos  de inc lus ión  en t re  agrupac ión 

l ingüís t i ca  y  var ian te  l ingüís t i ca ,  se  def ine  como un 

s is tema de comunicac ión soc ia l izado mediante e l  cua l  

dos  o  más ind iv iduos  que se  ident i f i can  c omo o  con 

miembros  de  una comunidad l i ngüís t ica  pueden 

cod i f i car  y  decod i f i car ,  en un  p lano de mutua 

in te l ig ib i l idad,  los  mensajes  ora les  o  escr i tos que 

l legasen a  in te rcambiar 20.  

 

 

                                                             
19 Dirección General de Educación Indígena. Información general sobre los servicios educativos que 
proporciona la DGEI, S.P.I., México pp. 3 

20 “Instituto Nacional de Lenguas Indígenas” Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes 

lingüísticas de México en sus autodenominaciones y referencias geoestaticas Lunes 14 de enero del 
2003. Diario Oficial. Primera Sección pp. 37 
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Mediante  e l  lengua je  nos  comunicarnos con los 

demás;  cada uno de nosot ros  hab lamos d is t in to ,  por  

ende cada estado de la  repú b l ica  t iene una 

pecu l iar idad y  cada qu ien  fo rmula  su  lengua je 

conforme las  d is t in tas  c i rcuns tanc ias  a  las  que se 

expone cada su je to .  Me ref iero  con esto  a las 

d is t in tas  migrac iones que se  dan de un pueblo  a  o t ro  

y de  un país  a  o t ro  “E l  lenguaje :  es  la  capac idad de 

expresar  e l  pensamiento  a  t ravés  de  sonidos  en  la  

p roducc ión  de los  cuales  in te rv iene la  lengua.  

As imismo,  s is tema o  con jun to  de  s ignos ,  fonét icos  u 

o t ros ,  especia lmente  v isua les ,  que s i rven para  l a  

expres ión  de l  pensamiento  o  la  ind icac ión  de una 

conducta.  También hay un lengua je  in te r io r ,  en  e l  que 

los  s ignos  so lamente  son pensados o  imaginados.  E l  

lengua je  es  fundamenta l  en  la  pedagogía:  cuanto  se 

d ice de hombre a  hombre. 21 

 

También con e l  lengua j e forma par te  impor tante  

en  e l  ser  humano en genera l  ya  que es  una fo rma de 

in tercambiar  saberes ,  costumbres,  id iomas,  

t rad ic iones  se  t ransmi te  de  igual  manera  las  cu l tu ras 

de  cada país ,  pueb lo  y  comunidad,  con esto  se 

conoce más las d is t in tas  fo rmas de pe nsar  de cada 

uno de los  habi tantes de  es tos  países,  pueblos  y  

comunidades;  por  eso e l  lengua je surg ió  con la  

                                                             
21 Diccionario de Psicología y Pedagogía. Ediciones Euroméxico, S. A. de C. V. México. 2002. Pág. 368 
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necesidad y  e l  deseo de comunicac ión  en t re  los 

hombres .  Ex is ten  o t ras formas de comunicac ión,  como 

por  e jemplo  e l  d ibu jo  en  e l  caso de l  hombre  pr im i t i vo,  

o  la  im i tac ión de  los  son idos  de  los  d is t in tos 

an imales,  de  igua l  manera  nosot ros  aprendimos a 

comunicarnos  con los  demás antes de formular  un 

lengua je.  

 

Por  o t ro  lado las  lenguas ind ígenas,  están  

d iv id idas  por  reg iones,  cada una de es tas  surgen de 

una raíz  o  fami l ia ,  estas  d i f ieren  en los  d is t in tos 

acentos  que cada una de es tas  reg iones le  dan a  las 

lenguas,  formas de hablar lo  como por  e jemplo ,  e l  

zapoteco  de V i l la  H ida lgo  Ya lá lag  en  Oaxaca no es  e l  

m ismo zapateco que se  habla  en  Mi t la ,  ya  que se  

d i ferenc ian  por  los  d is t in tos  tonos  con los  que se 

hab la.  

 

E l  Náhuat l  per tenece a la  fami l ia  yu to -nahua.  E l  

Náhuat l  de  la  s ie r ra  nores te de  pueb la,  como su 

nombre  lo  d ice ,  se  hab lan  en a lgunas reg iones de 

pueb la  como son:  A tempan:  Apatauyan,  A tempan,  

A tza lán,  Tacopan,  Tanhu ixco ,  Tezhuatepec,  

Tezompan,  en t re o t ras.  E l  segundo lugar  lo  ocupa e l  

maya yucateco,  de  la  fami l ia  l ingüís t ica  maya,  y  lo  

hab lan  en Sonora ,  Á lamos,  Ca l i fo rn ia ,  Mexiqu i l lo ,  

en t re  ot ros .  Las  que s iguen son pr inc ipa lmente  e l  
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zapoteco,  y  e l  m ixe ,  en  a lgunos lugares  como son en 

la  s ie r ra  de  Oaxaca,  para  ser  mas prec isos  en V i l la  

H ida lgo Ya lá lag ,  Oaxaca se hablan  las  dos lenguas,  y 

ambas son de fami l ias  l ingüís t i cas  d i ferentes ,  e l  

zapoteco es de la  fami l ia  o to -mangue y la  fami l ia  de l  

m ixe  es  fami l ia  mixe -zoque,  apar te  de  hab larse  en 

a lgunas reg iones de Oaxaca también se  hab lan  en  

pos ter io rmente v iene e l  mix teco,  y  la  fami l ia  de l  

m ix teco es   e l  o tomí ,  e l  t ze l ta l  y  e l  t zotz i l  y  uno de los 

pueb los  que lucha por  conservar  su  lengua,  ra íces  y 

cu l tu ra,  es  e l  pueb lo Ayuuk de la  s ier ra de Oaxaca.  

Las  dos  pr imeras  ya  cuentan con mater ia l  escr i to .  Las 

lenguas en r iesgo de perderse  nuest ro  pa ís  han 

a t ravesado los caminos  de la  d isc r im inac ión ,  de l  

so juzgamiento  y  la  insegur idad a l  hablar  e l  prop io 

id ioma,  de retener  su  propio  t iempo para v iv i r  e l  de l  

o t ro . 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
22 Carlos Rodríguez, “Fomento de la lectura en lenguas mexicanas”, documento inédito, CONACULTA. 



 
 

53 
 

2 . 2 .  A P R E N D I Z AJ E  D E S D E  E L Á M B I T O F A MI L I A R Y  
C O M U N I T A RI O C O M O  U N A  ED U C AC I Ó N N O  F O R M AL .  

 

“ L a  e d u c a c i ó n  p o p u la r  n o  c a m b a  

e l  r i t m o  n i  e l  s e n t i d o  d e  l a s  

p o l í t i c a s  e d u c a t i v a s  m e n o s  l a  

d o m in a c ió n  h a c e  s e r  v i l e s  a  l o s  

h o m b r e s  p a r a  s i e m p r e ;  m i e n t r a s  

h a y  v i d a  l o s  h o m b r e s  p a r e c e n  

s o m e t e r s e ,  u n  i n s t a n t e  d e  

l i b e r t a d ,  u n  p a s o  e l  f r e n t e
23

 

 

“La  educac ión no fo rmal  es e l  con jun to de  

ac t iv idades y  p rogramas que t ienden a  e levar  e l  n ive l  

cu l tu ra l  de  la  pob lac ión.  La  programac ión  debe ser  

ág i l  y  es t imulante  de  ta l  manera  que c rea  incent ivos 

adecuados y  enr iquecedores  en las  áreas  de  recreo,  

a r te  y  cu l tu ra,  además de in formaci ón  y  educac ión 

genera l 24” .  Podemos dec i r  que esta  educación  es  una  

p ieza impor tan te  para  complementar  la  educac ión 

ins t i tuc iona l i zada de e l la  se  pueden obtener  grandes 

apor tac iones  para  complementar  los  ob je t i vos 

marcados en un p lan  de  estudios  de  cua lqu ier  n ive l .  

Enr iquece toda in fo rmación  impar t ida  por  e l  docente  o 

s implemente  es  un  med io  soc ia l  a l  que todos  tenemos 

                                                             
23 Jesús Caballero Díaz “Política. Administración Política y Educación” Secretaria de Educación primaria 
y normal. Departamento editorial México 1976 

24 Ahuja Bravo, Víctor. La problemática educativa de México en el marco internacional. S. E. 

P. México 1976. Pág. 73. 
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derecho.  Cuando la  educación  no presenta  las  

carac ter ís t icas fo rmales ,  ent re  o t ras  cosas ,  lo  

re ferente  a l  cur r icu lum,  los  requis i tos  de  ingres o como 

la  edad o  los  an tecedentes escolares  que se 

es tablecen,  as í  como los  s is temas de acredi tac ión  

ob l iga tor io  y  su  respect iva  exped ic ión  de  cer t i f icados 

o  t í tu los  por  ascender  de  un grado a  ot ro  podemos 

ub icar la  como educación no formal .  

 

“La  educación no formal  es un con jun to  var iado 

de ac t iv idades organizadas fuera  del  s is tema fo rmal ,  

des t inadas a  atender  neces idades de aprend iza je 

ident i f i cab les  de subgrupos par t i cu la res  de  cualqu ier  

pob lac ión ,  sean n iños  jóvenes o  adul tos ,  hombres  y  

mujeres ,  granjeros ,  comerc iantes  o  ar tesanos fami l ias 

pobres  o r i cas” 25.  Así  la  educac ión no formal  es  

considerada con desventa jas que podr ían fac i l i ta r  los 

ob jet i vos  de l  desar ro l lo  de  una fo rma má s e fec t iva  y  

económica que e l  s is tema educat ivo  fo rmal ;  no  se 

necesi tan  pro fesores  t i tu lados ,  au las  espec ia les  n i  

es tud iantes  en  edad esco lar  (prác t icamente  cua lqu iera  

con más de 15 años)  con deseos de aprender  y  la  

opor tun idad de inscr ib i rse  en  cursos  o f r ec idos  por  una 

gran var iedad de inst i tuc iones .  

 

                                                             
25 Pieck Gochicoa, Enrique. Función social y significado de la educación comunitaria. Ed. 

UNICEF – colegio mexiquense. México. 1996. Pág. 42 
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Podemos dec i r  en tonces que la  educación  no 

fo rmal  la  cons t i tuyen todas  las  agencias  que cumplen 

una func ión  soc ia l  s in  d iscr im inac ión  a lguna,  forman y 

desarro l lan  ac t iv idades c rea t ivas,  manua les ,  bás icas,  

e tc .  Y aunque a lgunas es tán  re lac ionadas con la  SEP,  

ex is ten  marcadas d i fe renc ias  que la  es t ruc turan como 

educac ión  no formal ,  que pueden en un momento  dado 

apoyar  a  la  educac ión formal ,  en t re  ot ras ,  los  museos,  

b ib l io tecas ,  casas  de cu l tu ra,  e tc .  La  educació n  es  

una rea l idad comple ja ,  d ispersa,  heterogénea,  versát i l  

la  mul t i tud  de los procesos,  agentes,  sucesos,  

fenómenos,  o  ins t i tuc iones  que se  ha  conven ido  en 

considerar  como educat ivos  presenta  ta l  d ivers idad 

que,  después de lo  mucho o  poco que se  pueda dec i r  

de  la  educac ión  en genera l ,  para  poder  segu i r  

hab lando con sent ido  de  las  cosas educat ivas  se 

impone empezar  a  d is t ingui r las  en t re s i .  Se establecen 

c lases ,  d i ferenc iadas según t ipos ,  separar las  y  

o rdenar las ,  impon iéndose en def in i t i va  a  repar t i r  e l  

un iverso de la  educación.  

 

La  educac ión  no formal  y  la  educac ión  fo rmal  se  

rea l i zan de forma metód ica .  “La educac ión  no fo rmal  

se d ice que es aque l la  que se  rea l i za  fuera  de l  marco 

ins t i tuc iona l  de las  escuelas o  la  que se  apar ta  de  los  

proced imientos convenc ionalmente  escolares .  De es te  

modo,  lo  esco lar  ser ia  lo  formal  y  lo  no  escolar  (pero  

in tenc iona l ,  espec i f i co,  d i ferenc iado,  e tc . )  ser ía  lo  no  
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fo rmal .  Es  dec i r  ser ía  aquel la  que t iene lugar  

med iante  procedimientos  o  ins tanc ias  que rompen con 

a lgunas de es tas  de terminac iones que carac ter izan a 

la  escue la .  Así  también asume ta reas  que son o  

deber ían  ser  p rop ias  de l  s is tema fo rmal  pero  que es te 

no  rea l iza  de  manera  su f ic ien temente  sa t is fac tor io .  En 

o t ras  ocas iones ocur re  a  la  inversa :  es  e l  s is tema 

educat ivo  fo rmal  a  qu ien  se  encargan func iones de 

sup lenc ia  en  re lac ión a contenidos  que qu izá  habr ían  

de  ser  t ransmi t idos  por  o t ras  instanc ias .  

 

La  rea l idad de la  educación  no fo rmal  se  

considera  que es  per t inente  u t i l izar  pues to  que es tán 

inc lu idos  en  un grupo re levante  de  ins t i tuc iones  o 

ac t iv idades cuya par t icu lar idad pr inc ipa l  no  queda 

re f le jada.  Nos re f iere  a  aque l los  med ios  d i r ig idos  no  

fo rmales ,  muy especí f icamente  a  de terminados grupos 

de poblac ión  con carac ter ís t icas f ís icas,  ps ico lóg icas  

o  soc ia les  espec ia le s .  E l  t razado resu l tan te  de  un 

sec tor  es  la  educac ión  no fo rmal  donde es ta  juega un 

pape l  de  f igura  ident i f i cable,  n i  poblada,  n i  

je rarquizada;  e l  cont ro l  de cada e lemento  es  c la ro y  

también goza de es t ructura aparente  su  contorno,  pero  

en  e l  entorno que c onf iguran todos  estos e lementos  no 

hay orden n i  s imet r ía :  hay s imp lemente ,  

amontonamiento o  d ispers ión.  
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La def in ic ión  de  la  educac ión no fo rmal  por  

carac ter izar la  como una educación  func iona l  o  

espontánea podr ía  comprenderse como s i  los  agentes 

y  los  medios  cons t i tuyen un proceso anárqu ico .  E l lo  

no  es  vá l ido .  Los  medios  de  la  educac ión  no fo rmal  

son d i r ig idos por  inst i tuc iones  que cont ro lan  y  

o r ien tan  e l  aprend iza je  soc ia l  de  d iversas  pautas 

cu l tu ra les o  par tes de l  comple jo  cu l tu ra l  en  fo rma 

s is temát ica  y  o rdenada a  t ravés  de  un s is tema 

pedagóg ico .  La  soc ia l izac ión  e  ind iv idual izac ión  de  la  

persona soc ia l  no  se  da  una fo rma confusa s i  no 

considerando su func ión  y  adscr ipc ión  dentro  de  la  

es t ruc tura  soc ia l .  Se busca pr inc ipa lmente  de l  

aprend iza je  una in tegrac ión  de l  su je to .  As í  como en la  

escuela  también se  aprende de la  fami l ia  s iendo es ta  

la  p r imera  inst i tuc ión  educat iva  de l  n iño  y  la  de  mayor  

in f luenc ia,  ten iendo un compor tamiento  de l  n iño  y  en  

fu turo  adul to .  

Los  maest ros  adv ie r ten  como repercuten en e l  

compor tamiento de  los  n iños  los  problemas,  

inestabi l idades,  y  a rmonía  de  su hogar  en  e l  proceso 

educat ivo ,  la  fami l ia  como ins t i tuc ión soc ia l  se 

loca l i za  en  todas  las  soc iedades humanas las 

carac ter ís t icas  son d iversas  según la  es t ruc tura  

cu l tu ra l ,  económica,  soc ia l ,  po l í t i ca  y  re l ig iosa  donde 

se  encuentra  e l  g rupo denominado fami l ia .  Por  es ta  

razón es  d i f íc i l  fo rmular  una def in ic ión  que posee un 

carác ter  un iversa l .  De hecho las  fami l ias  adoptan 
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fo rmas y  d imens iones en cada soc iedad que no es 

s iempre  fác i l  d is t ingu i r  los  e lementos que pueden ser  

los  comunes,  exis t iendo d i fe ren tes  func iones soc ia les  

como:  

 

La  func ión  cu l tu ra l . -  que se  t ransmi te  de  

generac ión  en  generac ión  los  b ienes  y  va lo res  que se 

han produc ido y  conservado los d is t in tos  grupos 

soc ia les ,  no  la  soc iedad como una to ta l idad,  y  

d i ferenc iando los  inst rumentos  y  los  med ios  para  e l  

conocimiento  y  l a  in terpretac ión  de  la  rea l idad (na tura l  

y  soc ia l )  o  para la  acc ión del  hombre  sobre  e l la .  

 

La  func ión  económica. -  es  ent renar  y  capac i ta r  a  

los  su je tos  para e l  t raba jo  product ivo  para  dominar  y  

t rans formar  a la  na tura leza como medio  de  sa t is facer  

las  neces idades mater ia les ex is ten tes.   

 

Por  o t ro  lado la  func ión soc ia l . -  es  la  que cumple  

con la  enseñanza y  e l  ap rend iza je  para  la  v ida soc ia l  

que los  su je tos  desempeñan como adul tos  en  cuanto  a  

las  func iones económicas,  soc ia les ,  po l í t icas  o  

cu l tu ra les  dentro de  la  est ruc tura soc ia l .  La  func ión  de 

in tegrac ión. -  es la  que pre tende que todos los 

miembros  de  la  pob lac i ón  a  pesar  de  las  d i fe renc ias  

en  cuanto a  su  d ispos ic ión de c lase y  en  cuanto a  su 
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cu l tu ra compartan  una misma v is ión  de  la  rea l idad 

soc ia l  y  de  la  manera de  t rans formac ión .   

 

Función  de red is t r ibuc ión  soc ia l . -  es la  que 

pre tende a  t ravés  de  la  educación  d etec tar  las  

mejores  habi l idades y  capac idades ind iv idua les para 

or ien tar  a  los su je tos  independ ien temente  de  su  

or igen fami l ia r ,  hac ia  las  pos ic iones  soc ia les que 

pueden desempeñar  mejor  para  benef ic io  de  todos  los  

miembros de la  soc iedad.  

 

S in  embargo las  soc iedades modernas con un 

s is tema de organ izac ión y  economía compl icada exa l ta  

la  escala  cu l tura l ,  c rec iendo proporc ionalmente  la  

d is tanc ia  soc ia l  en t re  e l  n iño y  e l  adu l to ,  de  las 

d i ferentes  generac iones.  Por  lo  tan to  aumenta  la  

comple j idad de l  p roceso de t ransmis ión  de  la  cu l tura 

de  una  generac ión  a  ot ra  y  t iende a  pro longar  e l  

per iodo de fo rmac ión del  su je to .  
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2 . 3 .  L A  H I S TO R I A  D E  L A F A MI L I A  E N  M É X I C O.  
 

Cada fami l ia  debe ser  una 
escuela  donde los  padres  y  
los  h i jos  puedan re f lex ionar  
y  aprender  juntos .  

Anón imo.  

 

En México  la  fami l ia  es  muy impor tan te  en  todos  

los  ámbi tos,  es  la  p r imer  escuela  de  todos nosot ros,  

por  lo  cual ,  es par te  de  la  fo rmación  de un ser  

humano.  La  fo rmac ión  que se  t iene en nuest ro  núc leo 

fami l iar  nos  va ayudar  para  poder  de f in i rnos  como 

personas y  sobre todos seres  humanos rac iona les ,  con 

las  bases  que nos  da la  fami l ia  es tamos l is tos  para 

sa l i r  a  la  soc ia l izac ión .   

 

La  fo rmac ión  que se t iene desde nuest ra  fami l ia  

son her ramientas  para  en t ra r  a  una soc ia l i zac ión  más 

co lec t iva ,  en  la  que  se  encuent ran  d is t in tos  grupos ,  

con d is t in tas  c reenc ias ,  formas de pensar ,  idea les,  

lenguas;  estos  grupos soc ia les  se  encuent ran  en las 

d is t in tas  inst i tuc iones donde in terac túan personas con 

d i ferentes formas de pensar ,  de  hab lar .  

 

Tomaremos en cuenta  la  soc ia l i zac ión  pr imar ia ,  

que es  la  fami l ia .  La  fami l ia  nuc lear  es  la  base 

organizac iona l  de  los  pueb los ind ios.  Su unidad y  
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cohesión son ind ispensab les  para  la  superv ivenc ia  y 

cooperac ión  soc ia l  de  la  comunidad 26.  Genera lmente ,  

e l  grupo de fami l ias  nuc leares  emparentadas forman 

los  barr ios  o  sec tores que in tegran a l  pueb lo.  Los 

grupos pequeños como en las  comunidades ind ígenas 

t ienen un sent ido  pro fundo y prá c t ico  se  suman a  la  

so l idar idad soc ia l .  Ta l  parece que los  pueb los 

ind ígenas se r igen más por  sus  cost umbres 

t rad ic iones  con tendenc ias  re l ig iosas.  

 

Por  o t ro  lado,  la  par t i c ipac ión  de los ind ígenas en 

la  v ida comuni tar ia ,  se  rea l i za a t ravés  de la  fami l ia  

como una inst rucc ión  med iadora de l  aprend iza je de l  

b i l ingüismo de los  in tegrantes de  estás comunidades .  

La  soc ia l i zac ión prac t icada en las  fami l ias  indígenas,  

surge ind iv idua lmente con los  va lo res ,  normas fo rmas 

de v ida  desde los  d i fe ren tes  procesos de aprendiza je 

y  desar ro l lo  de  la  v ida  co t id iana.  En consecuencia  e l  

n iño indígena se aprop ia de los  háb i tos ,  act i v idades y  

leyes  de  carácter  cu l tu ra l  y  a  la  vez  de  par t i c ipac ión 

en  e l  p roceso de t rasmis ión  de  la  cu l tu ra de una 

generac ión  a  ot ra .   

 

                                                             
26 Pilar Gonzalvo. Historia de la familia. Antologías Universitarias. pp.10   
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La gran mayor ía de  las  fami l ias de  los  pueb los 

ind ígenas son conformadas por  e l  pa t r ia rcado, 27 se  

carac ter iza  por  la  au tor idad que se  t iene impuesta 

desde las  ins t i tuc iones  soc ia les ,  En la  muestra  de l  I I  

Conteo de Poblac ión y  V iv ienda 2005 del  Ins t i tu to  

Nac iona l  de Es tadís t i ca y  Geograf ía  ( INEGI)  se 

encont ró que hay 1 ,512,240 je fes  de  hogares 

ind ígenas 28.  E l  hombre  t iene  autor idad de su  esposa 

e  h i jos en la  un idad fami l ia r .  Las re lac iones 

in terpersona les es tán  también marcadas por  la  

dominac ión  y  v io lenc ia  que se  or ig inan en e l  

pa t r ia rcado.  

 

Ac tualmente las  fami l ias  pa t r ia rca les  se  

encuent ran  desaf iadas  por  la  t rans formac ión de 

t raba jos  y  de  las  conc ienc ias  de  las mujeres ,  como 

cambios  por  la  economía,  por  eso mismo la  

incorporac ión  mas iva  de  las mujeres  a l  t rabajo 

remunerado aumento  su  poder  de  negoc iac ión .  En 

a lgunos pueb los  indígenas las mujeres  todavía  se 

quedan en sus  casas  a  cargo de sus  h i jos,  muy pocas 

t raba jan  para  so lventar  los  gastos  de l  hogar ,  en  e l  

caso de a lgunas comunidades como lo  es  en  Ya lá lag  

las  mujeres  t raba jan  en e l  te la r  los  cua les  venden en 

                                                             
27 El patriarcado debe dominar toda la organización de la sociedad, de la producción y el consumo a la 
política, el derecho y la cultura. LA CULTURA EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO. Dra. Patricia Safa 
Barraza /CIESAS Occidente. 

28 INEGI. www.inegi.gob.mx. 
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l as  p lazas  de  las  comunidades cercanas y  e l las  hacen 

la  d i ferenc ia de l  pa t r ia rcado.   

 

La  c r is is  de  la  soc iedad pat r ia rca l  se  desmorona ,  

e l  s is tema del  pa t r ia rcado y  e l  con jun to de nuest ras 

v idas  se  t ransforman por :  la  t rans formac ión  de la  

economía y  de l  mercado labora l ,  aper tura de 

opor tun idades educat ivas para  las  mujeres,  la  

t rans formac ión tecnológica,  esto  repercute  en  la  

fo rmac ión  de l  su je to en lo  soc ia l .  

 

En México ,  la  fami l ia  ha  pasado por  una 

es t ruc tura p lu r i func ional  a  la  func ión  eminente 

a fect iva -expres iva .  En e l  p r imer  caso,  la  fami l ia  juega 

d iversos  pape les ,  es  una unidad de producc ión  y 

consumo,  t iene c ier tos  mecan ismos para la  

t ransmis ión  de  normas y va lo res,  la  in teracc ión  soc ia l  

de  sus  miembros ,  e l  papel  de  soc ia l i zac ión  pr imar ia  y 

secundar ia  de las nuevas generac iones y  la  

sa t is facc ión  de  las  neces idades de sus  habi tan tes ,  en 

es te  sent ido  se  hab la  de  una fami l ia  que ha perd i do 

muchas de sus  func iones que ahora  son asumidas  por  

agentes  externos :  la  escue la  en  pr imer  lugar ,  la  

ig les ia  en  segundo y en  te rcero  la  soc iedad,  su  papel  

cent ra l  ahora  es dar  estab i l idad para  la  persona l idad 
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de l  adu l to  y  la  soc ia l i zac ión  pr imar ia  de los  n iños,  

según Este inou 29  

 

Las  fami l ias  evo luc ionan con e l  t iempo,  ex is ten  

faces  o  momentos ,  e l  su je to  puede desarro l larse en  la  

soc iedad o  comunidad en donde v iven,  la  fami l ia  es  la  

t ransmisora  de los  va lores,  t rad ic iones  y  las  d is t in tas 

fo rmas de memor ias  fami l ia res  prop ias  del  su je to y  de  

de terminados grupos soc ia les.  Cuantas respuestas 

han pod ido  proponerse  hasta  e l  momento  y  cuantas 

preguntas  quedan pend ien tes de  respuesta,  nos 

conf i rman en la  idea de que una h is to r ia  que deja  de 

lado la  v ida  pr ivada,  f ami l iar ,  está  condena a  ignorar  

la  rea l idad v i r tua l  de  cas i  todos  los  seres  humanos 

durante  cas i  toda su v ida 30.  

 

Ex is te  en  México  fo rmas muy popu lares  de  pensar  

y  v i v i r  en  fami l ia .  La  fami l ia  es  la  un idad de 

producc ión  y  de  consumo.  Dent ro  de  e l la  cada 

miembro  t iene una pos ic ión  y  una labor  encomendada,  

de  acuerdo con su  edad y sexo.  La  misma d iv is ión  de 

ta reas  func iona en las  ocas iones especia les .  Es una 

fami l ia  p lur i func ional  ya  que su  caracter ís t i ca  es 

a t r ibu i rse prec isamente  a esa p lu r idad de func iones,  

                                                             
29 Idea tomada del diplomado de Análisis de la Cultura, del instituto Nacional de Antropología e 
Historia, el día 20 de agosto del 2008 

30 Pilar Gonzalvo. Historia de la familia. Antologías Universitarias. P.31 
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cada fami l ia  t iene una func ión  en  cada soc iedad a l  

igual  que los  miembros  de  es tá.  E l  parentesco r i tua l ,  

como e l  compadrazgo,  cont r ibuye  a  a f ianzar  los  lazos 

en t re  las  fami l ias  cuando estas  requieren so l idar idad 

para  hacer  f ren te  a  d iversos  compromisos  qu e la  v ida 

comuni tar ia  ex ige ,  como es  e l  caba l  desempeño de 

cargos  c iv i les  y  re l ig iosos.  

 

E l  punto pr imord ia l  de cualqu ier  soc iedad es  la  

fami l ia ,  ya  que  es  p ieza impor tante  en  la  const rucc ión 

de l  su je to  como ser  rac iona l  y  sobre todo ser  soc iab le,  

en  es te  sent ido la  misma soc iedad ha hecho que la  

fami l ia  p ie rda  muchas de sus t rad ic iones ,  cu l tu ra  y  

también a lgunos  va lo res  es to  porque ha s ido 

dominante  la  idea de que en la  soc iedad indus t r ia l  ( la  

que v iv imos hoy en d ía) ,  y  con es to  la  fami l ia  ha  

perd ido  su  va lo r  en  la  c iudad de México .   

 

En e l  estado de Oaxaca por  e jemplo ,  la  cabeza de 

la  fami l ia  es  la  gente  mayor  que la  conforma,  los 

abue los  és tos  son los  que mant ienen a  f lo te  las  

fami l ias  t rad ic iona les,  los ind ígenas qu ieren rescatar  

todos esos  fac tores  que se  es tán  perd iendo,  porque 

son cosas  impor tan tes  para  una fami l ia  y  sobre todo 

para  una soc iedad.  “La fami l ia  nuc lear  en una 

i ns t i tuc ión  espec ia l i zada en la  formación  de la  
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persona l idad de sus  miembros” 31.  Los  anc ianos de 

cada fami l ia  son fac tores  pr imord ia les  para  t ransmi t i r  

los  va lo res ,  la  educac ión ,  sus  conocimientos  a sus 

h i jos  y  a  sus n ie tos ,  con es to también la  lengua.  

 

Por  o t ro  lado,  la  lengua ind ígena es  e l  med io  por  

e l  cual  se  comunican,  expresan su  cu l tu ra ,  en  es te 

sent ido  los  h i jos  y  n ie tos  de es tas  comunidades 

t ienen la  responsab i l idad de mantener  esos lazas 

soc iocul tura les ,  aquí  es  en donde empieza e l  

p roblema,  muchas de estas  fami l ias  fomentan la  

cu l tu ra  de  hablar  su  lengua madre  pero  muchas tan tas 

no ,  ex is ten 758,016 fami l ias que hab la una lengua 

ind ígena,  esto  en  e l  2008 32.  Las  fami l ias que emigran 

a  la  C iudad de México  y  son hab lan tes  de  a lguna 

lengua no lo  expresan,  por  pena o  muchas veces  por  

e l  s imp le  hecho de ser  d isc r im inados,  un  e jemplo 

c la ro  es  en  e l  mercado de la  Merced en la  c iudad,  

ex is ten  personas que v ienen de d is t in tas  comunidades 

de l  país  y  hab lan  su  lengua,  pero  les  da  pena por  e l  

m iedo a l  rechazo soc ia l  o  a  ser  exc lu ido.  

 

En la  fami l ia  desar ro l la  un  proceso de 

soc ia l izac ión  que está  suf r iendo modi f i cac iones 

                                                             
31 Pilar Gonzalbo. Historia de la Familia. Antologías Universitarias. pp. 34. 

32 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas - Derechos Reservados © 2010 
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s ign i f i ca t i vas  las  cua les  t ienen composic iones muy 

impor tantes en  e l  núc leo.  Para  e l lo  tenemos una gran 

ta rea  la  cual  es conservar  los  lazos  soc ia les  con las 

fami l ias ,  ya  que uno de los prob lemas más grandes es 

la  des integrac ión  fami l ia r ,  tan to de  los  padres  como 

de los  prop ios  h i jos  y  s i  es to se  susc i ta  en es ta  

época,  nuest ra cu l tura  también cor re un grave pel igro .  

 

La  d ivers i f i cac ión  de  los  modelos  fami l iares  no  

cuentan todavía  con  la  p lena aceptac ión  soc ia l  ya  que 

no se  les  reconoce como fo rmas leg i t imas de 

convivenc ia;  las concepc iones idea l i zadas sobre  la  

fami l ia ,  presentes  en e l  imag inar io  soc ia l ,  permean 

todavía  las leyes ,  la  o rganizac ión  de  la  economía y  la  

po l í t i ca ,  por  eso se cent ra la  neces idad  de  repensar  

las  po l í t i cas  soc ia les  y  educat ivas  para  poner  

a l ternat ivas  más acordes  a  un  mundo fami l ia r  en 

ace lerada t rans formación . 33 

 

 

  

                                                             
33 Tomado de Brígida García y Orlandina de Olivera. En el Diplomado de INAH, el 28 de Agosto del 2008. 
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2 . 4 .  U N A P E R S P E C T I V A P E D A G ÓG I C A A  L A S  C O N S EC U E N C I A S 

D E  L A  P E R DI D A  D E  L A  L E N G U A .  
 

E n   e l  c o r o  g e n e r a l  d e  l a  
é p o c a  s e  h a n  d e b i l i t a d o  
c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  p o r  r e l a c i ó n  a  
l o s  s i g l o s  a n t e r i o r e s ,  l a s  v o c e s  d e  
q u i e n e s  a f i r m a n  e l  p r o g r e s o  c o m o  
a l g o  v a l i o s o ,  d e  q u i e n e s  v e n  e l  
n ú c l e o  d e  s u  i d e a l  s o c i a l  e n  l a  
m e j o r a  d e  l a  c o n d i c i ó n  d e  l o s  
h o m b r e s  y  d e  l o s  q u e  e s p e r a n  
c o n f i a d o s  e n  u n  f u t u r o  m e j o r  d e  l a  
h u m a n i d a d

34
 

 

En es te  capí tu lo  se  verán  la  in f luenc ia  que t iene e l  

aspecto   soc iocul tu ra l  en  la  pé rd ida  de  la  lengua,  para  

es to daré  una pequeña i n t roducc ión  sobre  e l  fac tor  

soc ia l  y  cómo lo  manejan los  d is t in tos  autores ,  como 

son Paulo  Fre i re  y  Juan Be l lo  Domínguez,  con la  

ayuda de es tos dos  grandes escr i tores,  se  formará  

una es t ruc tura  soc io  pedagógica  para  es te  capí tu lo ,  

que a l  igual  que los  capí tu los  an ter io res  es  de  mucha 

impor tanc ia para  dar  u na so luc ión  a l  problema de la  

pérd ida  de  la  lengua ind ígena en la  reg ión  de V i l la  

H ida lgo  Ya lá lag  Oaxaca.  Se hab lará  de l  domin io  de  la  

lengua en esa reg ión,  su  apego a  las  t rad ic iones ,  su  

fo rma de v ida ,  su  es t ruc tura  po l í t i ca,  soc ia l ,  comerc io  

y  educación.  

 

                                                             
34 “POR NUESTRA ESCUELA” POLITICAS Y PRACTICAS CULTURALES EN LAS ESCUELAS: LOS ABISMOS 
DE LA ETAPA POSMODERNA. J Gimeno Sacristán Editorial Lucerna Diogenis. Pp. 25. 
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Para poder  entender  e l  ámbi to  de  lo  soc ia l  

debemos empezar  por  p reguntarnos  ¿Para  nosot ros  

qué es lo  soc ia l? ,  ¿Cómo se cons t ruye un país  en  lo  

soc ia l? ,  ¿Qué es  cu l tu ra? ,  son es tas  pequeñas 

in ter rogantes  que muchas veces  no se  saben 

contes tar ,  en  es te  sent ido  p ara  ser  un  ser  humano 

soc iab le se  necesi ta  una concienc iac ión 35 de 

ex is tenc ia  de l  mundo,  con es ta  conc ienc iac ión ,  que a l  

igual  que la  educac ión  es  un  proceso exc lus ivamente 

de  los  seres  humanos,  ya  que es tos  no  lo  pueden 

tener  los  an imales,  los  humanos tenemos una 

concienc ia  de s í  y  para  s í ,  l o  que no se  puede dec i r  de 

los  an imales ,  como lo  menc iona P au lo  Fre i re  en  su  

l ibro  “pedagogía de l  opr imido” ,  l os  hombres  es tán  no 

só lo  en  e l  mundo s ino  con e l  mundo y sabe expresar  

la  rea l idad de l  mundo en su lengua je c rea t ivo ,  a l  

cont rar io  de  los  an imales  ya  que e l los  son par te  de  un  

ser  en  e l  mundo,  es tos  carece n de autoconoc imiento  o 

de  conocimiento  acerca  de l  mundo.  

 

Para  los  hombres  t rans fo rmar  e l  mundo es  

humanizar ,  aunque es to no  imp l ique todavía  la  

humanizac ión de los hombres , 36 la  humanizac ión  de  la  

                                                             
35 La concienciación se refiere al proceso mediante el cual los hombres, no como receptores, sino como 
sujetos de conocimiento, alcanza una conciencia creciente tanto de la realidad sociocultural que da 
forma sus vidas, como de su capacidad para transformar dicha realidad. “LA NATURALEZA POLÍTICA 
DE LA EDUCACIÓN Cultura, Poder y liberación”  Acción Cultural y Concienciación. PAULO FREIRE  
introducción de Hanry A. Giroux. Temas de educación Paidós. Ministerio de educación y ciencia, 1er. 
Edición, 1990.      

36 Ídem. 
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que hab la  Paulo  Fre i re ,  se  puede entender  como la  

t rans formac ión de una cu l tura  a  o t ra ,  se  pued e dec i r  

que e l  hombre  t rans formó  a l  mundo a  su  benef ic io  

p ropio  a l  igua l  que la  soc ia l i zac ión  y  sobre  todo la  

co lon izac ión  de  México ,  para  poder  dar  una 

perspect iva  pedagóg ica  de  las consecuenc ias de  la  

pérd ida  de  la  lengua materna,  para  eso nos  tenemos 

que desco lon izar 37 de l  pensamiento .  Descolon izarnos  

es  una palabra  muy fuer te  y  a  su  vez  muy c ie r ta ,  a  la  

l legada de los españoles  a  las  t ier ras  mexicanas,  

“co lon izaron”  a  los  ind ios ,  todos  sus  conocimientos 

que los  ind ios  ten ían,  como son:  sus  c reencias ,  sus 

r i tua les ,  su  med ic ina,  su lengua je  etc .  fueron 

t rans formados .   

 

  

                                                             
37 Tomado de la conferencia “La formación de los maestros indígenas las comunidades terena, 

de Brasil” Dr.  Antonio Carrillo Avelar, en Septiembre del 2009. 



 
 

71 
 

2 . 5 .  L O S D I V E R SO S  A S P E C T O S Q UE  I N T E RV I E N E N A  L A  
E N S E Ñ A N Z A  B I L I N G Ü E .  

 

S a b e r  q u i é n e s  s o m o s ,  
e n t e n d e r l o  y  p r o n u n c i a r l o ,  e s  l a  
r i q u e za  d e  u n a  l e n g u a ,  d e  
c u a l q u ie r  l e n g u a  s o b r e  l a  t i e r r a .  
E n  s u s  p a l a b r a s ,  e n  s u s  s í l a b a s ,  
e n  s u s  c o n j u g a c i o n e s ,  c a d a  u n a  
d i c e  y  n o m b r a  l o  q u e  e s  
i m p o r t a n t e  p a r a  s u  c u l t u r a

38
.  

 

Cada uno de los  pueb los  indígenas luchan por  la  

au tonomía,  un c laro  e jemplo en  México  en  V i l la  

H ida lgo  Ya lá lag  en  Oaxaca y como def iende sus 

ra íces ,  su  cu l tura ,  sus  lenguas etc . ,  E l los  luchan para  

tener  un  proyec to  au tónomo e l  cua l  conf ronta 

d i rec tamente  lo  que es  e l  rac ismo d i fe renc ia l is ta ,  que 

pre tende exc lu i r  a  los pueblos  ind ígenas,  

separándolos  a l  cons iderar los  como ext raños en su  

propia  t ier ra .  

 

Por  o t ro  lado,  cada uno de estos  pueblos  luchan  

por  la  exc lus ión de  la  soc iedad y es to  recae en lo  que 

es  e l  s is tema de enseñanza,  o t ro  de los  factores  muy 

impor tante  es  la  s i tuac ión  de  los  migrantes ,  es tos 

                                                             
38  Disponible en: HYPERLINK "http://nahuatoton.blogspot.com/" Biblionahuateca 

complemento de textos más extensos relacionados con el camino del nagual. 

http://nahuatoton.blogspot.com/2007/09/las-lenguas-indgenas.html, consultado el agosto 

del 2010. 

 

http://nahuatoton.blogspot.com/2007/09/las-lenguas-indgenas.html
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i nd ígenas que se  van de su  t ier ra  para  poder  tener  un 

fu turo  mejor  en  los  Es tados Unidos ,  esto  imp l ica  que 

se  van con sus h i jos  y  no  les  permi ten  terminar  un 

c ic lo  esco lar  completo ,  ya  que para  sus  padres son 

una fo rma de producc ión  en  los  estados un idos ,  los  

n iños  a  par t i r  de los  6  años son unos n iños  jo rnaleros  

migrantes .  

 

En e l  pr imer  in fo rme de gobierno del  p res idente  

V icente  Fox Quesada,  d ice  que la  educac ión  nac ional  

iba  a  representar  la  más a l ta  pr io r idad del  Gobierno,  

que los  mexicanos neces i tamos para  const ru i r  nuevas 

opor tun idades de progreso,  lo  cua l  no  se  v ie ron  

resul tados  ha lo  d icho por  e l  ex pres idente  Vicente 

Fox por  cons igu iente  veremos qu e d ice  e l  ac tua l  

p res idente  Fe l ipe  Ca lderón H inojosa y  conf ron tar  las 

dos  posturas ,  para  ver  cuá l  es  su op in ión  acerca  de la  

educac ión  ind ígena y su b i l ingü ismo.  

 

Se c reó  un programa  que ha es tado hac iendo e l  

Consejo  Nac iona l  de  Fomento  Educat ivo  (CONAFE),  

an te  la  s i tuac ión  del  b i l ingüismo y la  educac ión  

mul t i cu l tura l ,  pr inc ipa lmente  uno de los  programas 

l l amado “escuela  amiga, ” es un programa e l  cual  

o f recer  una educac ión  in tercu l tu ra l  b i l ingüe,  basado 

en los  Derechos Humanos y  una par t i c ipac ión  soc ia l ,  

para  una mejor  ca l idad de aprend iza je  s ign i f i ca t i vo .  
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“Escue la  Amiga fo r ta lece ,  complementa  y  da  

cont inu idad a  la  p ropuesta  curr icu lar  de  la  educac ión 

bás ica ,  pon iendo énfas is  en los  serv ic ios de 

educac ión  comuni tar ia  que of rece e l  CONAFE” 39.    

                                                             
39 En más planteles del CONAFE el Programa Escuela Amiga termina el cual el gobierno del distrito federal otorga 

un presupuesto a la educación indígena bilingüe. Disponible en: http://www.conafe.gob.mx/gxpsites/hgxpp001.aspx  
consultado 3 de julio de 2010. 

http://www.conafe.gob.mx/gxpsites/hgxpp001.aspx
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2 . 6 .  L A  E SC U E L A  C O M O M E D I A DOR A  P A R A  L A  P E RP E T U I D A D 
D E  L A  L E N G U A MA D R E .  

 

L a  e d u c a c i ó n  p o p u l a r  n o  
c a m b a  e l  r i t m o  n i  e l  s e n t i d o  d e  
l a s  p o l í t i c a s  e d u c a t i v a s  m e n o s  l a  
d o m in a c ió n  h a c e  s e r  v i l e s  a  l o s  
h o m b r e s  p a r a  s i e m p r e ;  m i e n t r a s  
h a y  v i d a  l o s  h o m b r e s  p a r e c e n  
s o m e t e r s e ,  u n  i n s t a n t e  d e  
l i b e r t a d ,  u n  p a s o  e l  f r e n t e

40
 

 

Para  e l  c i c lo  esco lar  2007 -2008 se  atend ieron  a 

382 mi l  n iños  en  educación  preescolar  ind ígena y se  

es t ima que,  der ivado de la  ob l iga tor iedad de es te 

serv ic io ,  para  e l  s igu ien te  c ic lo  escolar  2008 -2009,  

es ta  mat r ícu la  se  incrementó  en a l rededor  de  24  mi l  

a lumnos,  debido pr inc ipa lmente  a l  crec imiento  en  la  

incorporac ión  de n iños  de  t res  y  cuatro  años de edad,  

ya  que la  a tenc ión  de  demanda de c inco  años es tá 

práct icamente  cub ier ta .  

 

 

En educación  pr imar ia  ind ígena se  atendieron a  

838.7 mi les de  n iños  en  e l  c ic lo  2007 -2008.  

Considerando que e l  n ive l  de cober tura  de es te 

serv ic io  es prác t icamente un iversa l  y  que la  pob lac ión 

en  edad esco lar  es tá  d isminuyendo,  la  demanda de 

es te serv ic io  man i f ies ta  un  decremento.  En educa c ión 

pr imar ia  ind ígena,  por  cada 100 n iños que ingresan a 

                                                             
40 Jesús Caballero Díaz “Política. Administración Política y Educación” Secretaria de Educación primaria 
y normal. Departamento editorial México 1976 
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pr imer  g rado,  86  la  concluyen en t iempo y fo rma.  E l  

índ ice  de  reprobac ión  fue  de  9 .5% en n iños  y  un 

índ ice  más ba jo  en  las  n iñas ,  reg is t rado en 7 .3%.  (E l  

índ ice  de reprobac ión  por  sexo corresponde a  c ic lo  

2006-2007) 41.  

 

 

Según datos  de l  I I  Conteo de Pob lac ión  y  

V iv ienda 2005,  la  pob lac ión  ind ígena ana l fabeta  de  15 

años o  más es  de  1 ,479,204 y  la  pob lac ión  ind ígena 

de 15 a  24 años que no ha conc lu ido  su  educac ión 

bás ica  y  no as is te  a  la  escue la es  de 525,922 42.  

 

 

La  educac ión ind ígena  in te rcu l tu ra l  b i l ingüe es 

comple ja ,  e l  p royec to  se  es t ructura  con base en una  

po l í t i ca ,  educat iva  que impl ica  la  soc ia l i zac ión  en  e l  

marco  de la  cu l tu ra  y  la  economía  nac iona les.  E l  

d iseño de los  programas para  la  educac ión  indígena 

in tercu l tura l  b i l ingüe  est ruc tura la  enseñanza,  la  

re lac ión  que se t iene maestro -a lumno y es te  d iseño 

in f luye  en  la  comunidad estudian t i l  y  en  e l  p roceso 

b i l ingüe,  a l  ver  que también en a lgunas comunidades 

                                                             
41 Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB). Disponible en 

http://eid.sep.gob.mx/ consultado el 22 de febrero del 2011 

42 Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Disponible en 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/ consultado el 15 de abril del 2011. 

 

   

http://eid.sep.gob.mx/
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/
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de los  d is t in tos  es tados de la  repúb l ica  en  donde se 

es tá  perd iendo la  lengua madre  y  es to  imp l ica 

también,  la  pérd ida  de nuest ras ra íces .  

 

Se pre tende mane jar  un  t ipo de  enseñanza o 

es t ra teg ia,  para  que,  por  una par te  no  se  p ie rdan e l  

lengua je de es tas  comunidades y  por  o t ro  t ra tar  que 

se  mane je e l  caste l lano,  para  que se  pueda 

es t ruc turar  más ampl iamente e l  b i l ingüismo como ta l ,  

y  no  sea un b i l ingü ismo que es té  dominando más e l  

id ioma cas te l lano que  la  lengua madre  en  los  pueb los,  

cada comunidad t iene una lengua la  cual  tendr íamos 

que mantener  v iva  y  no  de jar  que se p ie rda,  pues 

const i tuye  una par te  fundamenta l  de la  ident idad de 

cada pueblo ,  éstos  fac tores con l levan a  la  perd ida  de 

una ident idad cu l tu ra l ,  la  cua l  es  una v ía de 

const rucc ión  de  los  pueblos.  

 

E l  va lo r  de  esta  inves t igac ión,  rad ica  en  las  

pos ib i l idades de exp l i car  e l  es tado que guarda e l  

desarro l lo  l ingüís t i co  académico de un su je to,  que 

permi ta  es tab lece r  re lac iones  compart idas  y  exp l í c i tas 

de  su  b i l ingü ismo y generar :  por  una par te ,  

a l ternat ivas  de enseñanza de las  lenguas en la  

educac ión  pr imar ia ,  y  por  e l  o t ro  e l  d iseño de pol í t i ca  

l ingüís t i ca  y  dominación de las dos  lenguas.   
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A mí  punto  de  v is ta  se  deber ían  capaci tar  a  los  

pro fesores  para  que e l los  mane jen  d idác t icas  para  la  

enseñanza b i l ingüe ,  las cua les se  puedan apl icar  a  

n iños  y  n iñas  de de pr imar ia ,  ser í an  como un método 

para  poder  tener  una mejor  comprensión  de lo  que se 

le  es tá enseñando,  para  que haya  una buena 

enseñanza y  comprens ión  del  b i l ingüismo,  en es te 

sent ido  se  puede recatar  que uno de los  fac tores 

impor tantes  para  e l  b i l ingüismo es  la  fami l ia  en  un 

pr imer  p lano (este  fac tor  es  e l  que enseña la  lengua 

madre) ,  o t ro  factor  impor tante  es  la  migrac ión  que se 

t iene en ese  pueb lo o comunidad,  ya  que é sta  ha 

hecho que las  práct icas  soc iocu l tura les  propias  del  

g rupo ind ígena se  vayan perd iendo y a  su  vez  t iene 

más auge la  p rác t ica  de  la  comunicac ión cas te l lano.   

 

Considero ,  que no se  le  b r inda e l  apoyo su f ic ien te 

a  lo  que es  e l  sec tor  de  la  educac ión b i l ingüe,  porque 

la  educación  impar t ida  a  n iños  ind ígenas hab lantes  de 

lenguas ind ígenas  es  más técn ica  e  inc lus o más 

cas te l lan izada y  su  lengua  se es tá  perd iendo,  se  

puede dec i r  que la  lengua  de los  pueb los  se  

encuent ra  en  una ab alanza en la  que e l  cas te l lano es 

e l  que gana e l  peso,  e l  punto  es  equ i l ibrar  para una 

mejor  enseñanza y  fo rmac ión  de l  su je to .   
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La lucha de las  au tonomías  indígenas nos  l levó  a  

tener  d is t in tas  fo rmas,  de  respeto ,  c ie r tos  modos de 

ver  e l  mundo y e l  un iverso ,  por  sus  cu l turas  como su 

fundamento  de  su  h is to r ia  y  nuest ra  h is to r ia  y  cu l tu ra,  

la  noc ión  de cos tumbre  y de  ident idad según 

He idegger ,  es  una fuerza  c readora prop ia  de  la  

co lec t iv idad ESPIRITU DEL PUEBLO,  e l  esp í r i tu  de l  

pueb lo  es  aquel lo  que se  expres a en la  forma de usar  

su  lengua je ,  de v iv i r  y  de  ser . 43 La  comprensión  de l  

pueb lo  es  e l  uso  de l  lenguaje y  cons t rucc ión de  

es t ruc tura,  de  comprender  es ta fo rma de ant ic ipac ión 

que da p ie  a  una fuerza de  creac ión  conforme su 

fo rma de lenguaje .  

 

La  educación para  los pueblos ind ios representó 

un  cambio  de v ida  y  de  la  cu l tu ra  de sus 

comunidades,  pues to que se  mane jó  ob l iga tor ia  la  

cas te l lan izac ión,  ya  que é s ta  no  se  concebía una 

ta rea  educat iva  en  un sent ido  p lu r icu l tura l  y  con las 

propias lenguas de es tos  pue blos .  Por  o t ro  lado,  los 

pro fesores  es tán  más fami l iar i zados con e l  concepto 

de “educación  mul t i cu l tura l ”  acogen a  esta  noc ión  de 

un modo s imple ;  s in  p rofund izar  demasiado en la  

r iqueza y  t ranscendenc ia que esta  fo rma de entender  

                                                             
43 Idea propia basado en el diplomado del INAH, septiembre del 2008 
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l a  educac ión ,  t iene para  l a  escuela  y  la  p rop ia 

soc iedad. 44  

 

La  escuela  t iene una gran in f luenc ia  en  la  

fo rmac ión  de l  ser  humano y  sobre  todo una 

responsab i l idad para  la  b i ldung 45 de l  ser  humano,  por  

o t ro  lado e l  esquema de la  educación  no compar te  

muchas veces  con lo  que es  fo rmaci ón,  ya  que en 

a lgunos casos  la  educación  como la  manejan  en 

escuelas es e l  sent ido de normas y reg las  que se 

t ienen que cumpl i r  para  l legar  a  un  f in  de terminado,  

en  cambio  eso no es  la  educac ión,  para mi  es  la  

in teracc ión  que se  puede tener  con e l  ind iv idu o para 

par t i r  desde la  d ia léc t i ca ,  ID  EST,  l a  in te racc ión  en t re 

los  t res  módulos (mater ia l i s ta  d idác t ico) .  

En los  s ig los  XVI  y  XVI I  coex is t ie ron  dos  v is iones  

paradó j icamente pero complementar ias en  to rno a  la  

pob lac ión  ind ia  en  nuest ro  pa ís . 46 Por  una par te  en  

muchos lugares de l  actua l  ter r i tor io  mexicano,  la  

admin is t rac ión co lon ia l  desp legó una po l í t i ca  de 

segregación  soc ia l  fundada en es t igmas rac is tas  y 

                                                             
44 José Antonio Jordán “la escuela multicultural” pp.17 

45 “El termino alemán bildung, que traducimos como “formación” significa también la cultura 
que pose el individuo como resultado de su formación en los contenidos de la tradición de su 
entorno, bildung es, pues tato el proceso se adquiere cultura, como esta cultura misma como 
patrimonio personal del hombre culto. Bildung está estrechamente vinculado a las ideas de 
enseñanza, aprendizaje y competencia personal. 

46 Dra. María Bertely Busquets CIESAS. Centro de Investigaciones y Estudios superiores en antropología 
social, Disponible en  biblioweb.dgsca.unam.mx/diccionario/htm/artículos/sec_5.htm  Revisado el 29 de 
mayo del 2011. 



 
 

80 
 

s is temas je rárqu icos  que re lac ionaban determinados 

a t r ibu tos  b io lóg icos ,  somát icos y  genét icos con las 

carac ter ís t icas mora les,  es tét i cas  e in te lec tua les  de 

razas  especi f i cas ;  los  co lon izadores,  en su mayor ía,  

se  ident i f i caban con la  raza super ior  y  perc ib ían  a  los 

ind ios  co lon izados como in fe r io res .  

 

Los  mis ioneros  ca tó l icos  fueron los que 

d i fund ieron e l  ca to l i c ismo y la  cas te l lan izac ión en t re 

la  pob lac ión  de  los  ind ígenas,  a l  es tar  convenc idos  de 

la  gran capac idad que  ten ían  para  adqui r i r  nuevos 

va lo res  cu l tu ra les  acerca  de la  prop iedad e l  t raba jo  e l  

uso  de la  r iqueza y  e l  buen comportamiento  mora l . 47 

Las  órdenes re l ig iosas  desp legaron,  en  consecuenc ia,  

acc iones educat ivas  s is temát icas  a  t ravés  de  las 

pocas  escue las  ec les iás t icas  que  había  en  esa época 

y  se  daban los  seminar ios  y  la  evange l izac ión  y 

cas te l lan izac ión,  e ra d i r ig ido a  los  ind ios .  

 

La  pol í t i ca  educat iva  de l  ind igenismo mexicano ha 

osc i lado bás icamente  en  dos  par tes  que son producto 

de  una po lémica aún v igente ;  por  un lado,  la  idea de 

enseñar  de  enseñar  e l  español  en  sus  in ic ios  de  la  

ins t rucc ión  y ,  por  o t ro  lado,  la  idea de que se 

a l fabet ice  en  lenguas vernáculas  como un pr imer  

                                                             
47 Nota tomada del Dr. Jesús Galindo Cáceres en el diplomado Análisis de la Cultura el día 17 de junio del 2008. 
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acercamiento  hac ia la  cas te l lan izac ión . 48 En es te 

sent ido  la  pr imera  se  conc ibe  como la  suma de un 

su jeto  autónomo,  por  tener  una per tenenc ia  de  un 

es tado que los  exc luye,  y  por  o t ro  lado,  se  p ie rde 

poco a  poco e l  cará cter  é tn ico  de los  pueb los  y  se van 

anu lando las d i fe renc ias ,  en t re  la  soc iedad 

hegemónica  y  los  pueb los  ind ios .  

 

Los  s is temas de promoc ión  de los  recursos 

humanos no deben for ta lecer  exc lus ivamente  a l  

aumento  de  la  capacidad técn ica ,  debe conceb i r  a l  

t raba jador  como un ser  humano,  un  su jeto  de 

re lac iones  soc ia les  comple jas que permi te  una 

mejor ía  de  su  esco lar idad,  y  de su  educac ión  in tegra l  

de l  desar ro l lo  de sus ins t i tuc iones .   

 

La  educación para  los pueblos ind ios representó 

un  cambio  de v ida  en  la  cu l tu ra 49 para sus 

comunidades,  s i  se  de f ine  a  nuest ra  educación como 

un ac to  po l í t ico ,  como se  sabe la  po l í t ica  es  aque l la  

p ract ica  que se  ocupa de ges t ionar  y  de  resolver  los 

conf l i c tos  co lect ivos  y  de  c rear  coherenc ia  soc ia l ,  y  

sus  resu l tados son dec is iones  o b l igator ias para 

                                                             
48 Obcit. Juan bello Domínguez “Educación y Pueblos Excluidos” pp.19 

49 Cultura es todo el conjunto de las acciones y procesos humanos, según Taylor y Boas, es también la 
experiencia comunitaria de ser todo uno mismo. La cultura es la forma de un pueblo comprendiendo y 
analizando. 
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todos50,  y  por  lo  tanto ,  debemos renovar  nuest ro  

concepto de  un su jeto  de  la  educac ión  para  en focar lo  

no  so lo en un su je to  soc ia lmente  o  ind iv idual ,  s ino  a 

un  su je to  co lec t ivo  que cons t i tuc iona lmente  es 

pro tagonis ta  de  un mismo s is tema soc i a l .  

 

Los  indígenas fueron obje to  de  la  encomienda,  de  

todos  los  abusos hechos por  los  españo les ,  para  los 

españo les  e l  ind io  nac ió  s iendo ind io  y  e l  mest izo  iba 

encont rándose como suje to  ac t ivo  de  la  nueva 

España 51 las  concepc iones educat ivas  de  es ta  época,  

es tuv ieron or ig inadas a  negar  va l ides  a  las  cu l tu ras 

au tóctonas,  por  lo  tan to ,  muchos autores  consideran 

que las  po l í t i cas  educat ivas  son de impor tanc ia ,  la  

po l í t i ca  educat iva  de l  ind igen ismo ha osc i lado 

bás icamente  en  dos  d i recc iones que son producto  de  

una aguda po lémica  aún v igente ;  más ade lan te  se 

mane jara este  punto.  

 

La  idea de enseñar  d i rectamente e l  españo l  desde 

sus  in ic ios  y ,  por  o t ro  lado,  la  idea de a l fabet izar  en 

lenguas vernácu las como un pr imer  acercamiento 

hac ia  la  cas te l lan izac ión . 52 Hoy más que en o t ras 

                                                             
50 Diplomado análisis de la cultura del INAH. 

51 ídem pp. 39 

52 S. Hernández, “el instituto nacional indígena y de la educación bilingüe y bicultural”. En P. Séanlo y J. 
Lezama (comps), México pluricultural, México, SEP, 1982, pp. 85 
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épocas es  necesar io  de f in i r  dent ro  de l  marco del  

pueb lo  ind ígena de cada contexto  y  de  la  rea l idad 

nac iona l ,  e l  sent ido  que debe tener  e l  quehacer  

educat ivo  y  e l  fomento  de  la  d ivers idad cu l tu ra l  en  e l  

marco de la  g loba l i zac ión .  

 

Por  o t ro  lado,  la  g lobal i zac ión ya  es  par te  de  

nosotros,  por  la  leg i t imac ión  de las  po l í t icas  públ icas,  

la  g loba l i zac ión es  una tendenc ia  ac tua l ,  es un  

proyec to hegemónico,  un mi to ,  una etapa h is tó r ica 

concre ta o  var ias de esas cosas  jun tas.  La 

g lobal izac ión  es e l  fe nómeno de las  ú l t imas décadas 

de l  s ig lo  XX 53 en  e l  contexto  de  los  grandes cambios 

mund ia les  que s igu ie ron a  la  g ran cr is is  mund ia l  

cap i ta l i s ta  de  med iados de los 70´s .   

 

Las  escuelas rura les  se encuent ran una po l í t i ca 

cu l tu ra l  muy grande,  por  un  lado enseñ ar  su  propia 

lengua,  y  por  e l  o t ro ,  la  enseñanza monol ingüe,  la  

cua l  cons is te  en que se  t iene que manejar  so lo una 

lengua,  as í  sea en la  comunidad que sea,  se 

promueve e l  proyec to  educat ivo  para  los  grupos 

ind ígenas de México ,  t ra tando de supr imir  su  h is to r ia ,  

su  ident idad y  sus  va lo res soc ioeconómicos  y  

                                                             
53 La Cultura en el Mundo Contemporáneo de Hannerz, apuntes tomados del diplomado análisis de la 
cultura. Del INAH. el día 16 de noviembre del 2008. 



 
 

84 
 

cu l tu ra les 54.  La  enseñanza que se  da  en bases a l  

españo l  en  las pr imeras escue las,  en  e l  medio 

ind ígena,  era  con e l  ob je t i vo  de  e l iminar  la  lengua 

ind ígena,  para  encont rarse  con una nueva fo rma de 

re lac ión  económico -comerc ia l ,  no  se  d i f icu l ta  la  venta  

de  su fuerza  de  t rabajo .  

 

Hac iendo una recop i lac ión de  es te  capí tu lo ,  nos 

damos cuenta  que cada uno de nosotros  contr ibu imos 

en gran med ida en la  perd ida de  nuest ras  ra íces ,  

cos tumbres ,  t rad ic iones  y  sobre  todo las  lenguas 

ind ígenas,  por  la  in f luenc ia  que dan la  soc iedad,  la  

fami l ia ,  las  escue las,  los  pro fesores,  y  un  punto muy 

impor tante  son las  po l í t i cas  educat ivas ,  ya  que es 

par te  esencia l  de l  manejo  de  la  es t ruc tura  educat iva 

que se  dan en México ,  en  e l  s igu i ente  capí tu lo  se 

abordaran los  d iversos  aspectos  que in terv ienen en la  

enseñanza b i l ingüe y  como cada uno de los  pueb los 

han luchado por  ser  o  tener  un reconocimiento.  Uno 

de los  aspectos impor tan tes  es lo  que ha hecho los 

pres identes V icente  Fox Quesada y  Fe l ipe  Ca lderón 

acerca  de la  enseñanza b i l ingüe de nuest ro  pa ís .  

 

 

  

                                                             
54 ídem pp. 24 
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2 . 7 .  A N A L I Z A R L A S  C O N S E C U E NC I A S  D E S U I NF L UE N C I A  
S O C I OC U L T U R A L.  

L a s  p o b la c i o n e s  i n d í g e n a s  
t i e n e n  u s o s  y  c o s t um b r e s  
p r o p i a s .  P o s e e n  f o r m a s  
p a r t i c u l a r e s  d e  c o m p r e n d e r  e l  
m u n d o  y  d e  i n t e r a c t u a r  c o n  
é l .  V i s t e n ,  c o m e n ,  c e l e b r a n  
s u s  f e s t i v i d a d e s ,  c o n v i v e n  y  
n o m b r a n  a  s u s  p r o p i a s  
a u t o r i d a d e s ,  d e  a c u e r d o  a  
e s a  c o n c e p c i ó n  q u e  t i e n e n  d e  
l a  v i d a .

55
 

 

En  es te  capí tu lo  se  ana l izará  como es  que la  

soc ia l izac ión  in te rv iene en la  pérd ida  de  la  lengu a,  la  

in f luenc ia  que se  t iene para  poder  modi f i car  e l  mundo 

y nuest ra  soc iedad,  las  re lac iones  Hombre -mundo son 

h is tó r icas  per  se ,  a l  igua l  que los  hombres  mismos ,  

por  lo  cua l ,  los  hombres  no  só lo const ruyen la  h is to r ia  

s i  no la  modi f ican ,  tan to  hombres  como mujeres  son 

seres  h is tó r icos  que se  hacen y se  rehacen 

soc ia lmente,  nosot ros  como seres  humanos somos 

const ruc tores  de  nuest ro  propio  en torno cu l tura ,  de 

t rad ic iones ,  lenguas,  ya  que tenemos la  capac idad de 

expresar  e l  pensamiento  por  med io  de  la  leng ua,  ya  

que,  es  la  necesidad de comunicac ión  en t re  nosot ros;  

por  eso la  impor tanc ia de  poder  mantener  v ivas  las 

lenguas indígenas en México .  

A l  igua l  que e l  ser  humano es  e l  const ruc tor  de  su  

propia  h is tor ia ,  e l  pedagogo es  e l  cons t ructor  de l  ser  

                                                             
55 http://cuentame.inegi.gob.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P. Revisado el 29 de enero del 2010. 

http://cuentame.inegi.gob.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P
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humano,  ya  que en donde hay un ser  humano hay un 

pedagogo,  por  lo  cua l - ,  nuest ra  ta rea  como pedagogos 

es  d iseñar  p rogramas y d inámicas  par  una mejor  

educac ión ,  mu l t icu l tu ra l  y  b i l ingüe para  las  d is t in tas 

comunidades.  Comunidades en las  cuales  no  l lega la  

educac ión ,  n i  e l  mater ia l  para  que puedan estud iar  y  

tener  una mejor  educación  los  n iños  de esas  

comunidades,  que puedan tener  una educación  más 

comple ta e  in tegra l .  

 

Durante  la  época de la  invas ión  y  co lon izac ión ,  las  

e tn ias  su f r ieron procesos de reacomodo de sus 

es t ruc turas  or ig ina les,  de  segregac ión res idencia l  y  de  

desmembramiento  te r r i tor ia l .  Es to  imp l ico  la  pé rd ida  

de  las  un idades po l í t i cas  y  cu l tu ra les  que abarcaban,  

y  aparec ió  e l  fenómeno de la  des integrac ión  a ldeana,  

cuyos  resu l tados  han s ido de  reemplazo de la  

ident idad soc ia l  co lec t i va  por  un  t ipo  de  ident idad 

res idencia l  conf inada,  a  los l ím i tes  de  la  comunidad 

de res idencia.  La  ident idad soc ia l  co lec t iva  fue  

subst i tu ida  en tonces por  dos  n ive les  de  

autodef in ic ión.  Uno de e l los  se  expreso como la  

homogene izac ión  soc ia l  y  cu l tu ra l  de  los co lon izados.  

E l  s ig lo  pos ter ior  a  la  conquis ta  españo la  presenc io  la  

muer te  de  la  mayor  par te  de  la  pob lac ión  indígena,  la  

demol ic ión  de  su  s is tema soc ia l  y  la  a l terac ión 

i r revers ib le  de  su  cu l tura ,  acabaron con su  ident idad 

soc io -cu l tu ra l .  
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En  e l  s is tema de una propiedad comuni tar ia  de  

a lgunos pueb los ind ígenas,  como por  e jemplo,  e l  va l le  

de  Tehuacana se  r ige  más conforme a  las  costumbres,  

t rad ic iones ,  tendenc ias  re l ig iosas ,  ( las  cua les  ex is ten  

5  grupos re l ig iosos) ,  lo  que s ig n i f i ca  que cada grupo 

reconoce sus  va lo res  en  la  v ida  soc ia l  que posee,  

es tas  v idas y  c reenc ias  pueden ser  exp l i cadas en 

s is temas de conductas  ind iv idua les  de  grupos 

pequeños y  grandes,  es tos  grupos ya  sean grandes o  

pequeños de estas  comunidades indígenas  t ienen un 

sent ido  profundo y prá ct ico  que se  suma a  la  

so l idar idad soc ia l .  

 

La  est ruc tura  soc iocu l tu ra l  de todos  es tos  pueb los  

ind ígenas,  es  muy r i ca  en  todos los  sent idos ,  ya  que 

se  es tab lece un t raba jo  en  equ ipo  de todos los 

in tegrantes de es tas  comunid ades,  luchan por  

conservar  sus t rad ic iones,  cu l tura ,  y  f ies tas 

pa t rona les ,  y  todo esto  empieza por  la  soc ia l izac ión  

pract icada en las  fami l ias.  

 

La  soc ia l i zac ión  pract icada en las  fami l ias  

ind ígenas,  surge ind iv idua lmente  con los  va lo res,  

normas,  formas de  v ida  desde los  d i fe ren tes  procesos 

de aprendiza je  y desar ro l lo  de v ida  cot id iana,  en es te 

sent ido  los  n iños  indígenas se  aprop ian  de los 



 
 

88 
 

háb i tos,  act i tudes ,  leyes  de  carác ter  cu l tu ra l  y a  la  

vez  e l los  par t i c ipan en e l  proceso de t ransformac ión  

de la  cu l tu ra de una generac ión  a  o t ra .  

 

En a lgunos pueb los  ind ígenas se  considera  que 

las  personas mayores  de  edad son las  que t ransmi ten 

los  va lores,  costumbres,  t rad ic iones  y  los consideran 

par te  impor tan te en  es te  sent ido,  porque e l los  son los 

que les  t ransmi ten  esos  conoc imientos  a los  n iños ,  por  

eso las  re lac iones  que empiezan a  es tablecerse ent re  

nosotros  hacen que tengamos un in tento  de 

comprender  e l  mundo y en tender  nuest ra  pos ic ión  en  

é l ,  como menc iona Paulo  Fre i re ,  es  una lec tura  de l  

mundo ,  las  d iversas  acc iones que se  requ ieren para  

fo rmar  n iñas  y  n iños que puedan desenvo lverse en  los 

contextos  cu l tu ra les en los  que han de v iv i r .  

 

 

A  todo esto  se  debe de reconocer  que ex is te  una 

d ivers idad cu l tura l  muy grande,  cada uno de los 

pueb los  ind ígenas se  r ige  de  d i s t in ta  manera y  su  

soc ia l izac ión  y  soc io -cu l tu ra l idad es  d is t in ta ,  ya  que 

ex is te  e l  mul t i cu l tura l i smo y e l  in tercu l tu ra l i smo 56,  en  

la  par t i c ipac ión  de  los  d iversos grupos soc ia les  con 
                                                             
56 Interculturalismo: proceso que permite la Buena relación entre las diversas culturas. 
Multiculturalismo: paternalista igualdad de oportunidades mediante programas compensatorios para 
superar el déficit cultural. “Ejes de debate y propuestas de acción para una pedagogía intercultural” 
José Mariano Flores Antonio Muños Sedano.   
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práct icas  cu l tu ra les  y  soc ia les d i ferentes,  se  su je tan  

sus  pr inc ip ios  sus  ideolog ías ,  su  ident idad de cada 

uno de es tos  pueb los indígenas,  como un espacio  de  

par t i c ipac ión soc ia l .  

 

Los  pueb los  ind ígenas se  conforman soc ia lmente y  

se  r igen po l í t icamente ,  en  una organizac ión  po l í t i ca 

que ex is te  en  es tos  pueblos  y  es  muy común a  todos 

los  pueb los  ind ígenas,  en  toda la  repub l ica .  Se e l ige  

cada 3 años un representante  de  la  comunidad ,  en  e l  

pueb lo  de  San Miguel  T ixa  Oaxaca,  se  e l ige  un  agente 

mun ic ipa l ,  un  tesorero ,  y  una persona que se  encarga 

de las  f ies tas  pat rona les  de  es te pueb l o,  cada una de 

es tas  personas son par te  de  la  comunidad,  cada uno 

de estos puestos  soc ia les,  son e leg idos  por  los 

mismos miembros  de la  comunidad democrá t icamente,  

la  func ión  con más peso soc ia l  es  e l  agente  munic ipa l ,  

ya  que es  la  máxima autor idad de l  pue b lo .  La 

au tor idad también se  encarga de la  segur idad del  

pueb lo  y  hacer  va le r  las  leyes .  

 

Lo  soc ia l  también impl ica  un proceso en la  

educac ión ,  ya  que como ya  se  comento  en  capí tu los 

an ter iores,  e l  gob ierno fo rmula  una pol í t i ca educat iva  

que se  mater ia l iza  cuando e l  maest ro  pone en marcha 

un p lan  de  es tud ios,  un  programa fo rmat ivo  para  las  

nuevas generac iones mexicanas,  la  po l í t i ca  es  un 
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hecho que se  da  en la  est ruc tura  soc ia l ,  supone que 

un  g rupo cobra  sent ido de su ex is tenc ia  y  p lan tea  un 

proyec to h is tór ico  para la  cons t rucc ión de sus 

ob jet i vos  soc ia les .  

 

Cada pueb lo  indígena t iene una mora l  h is tór ica ,  la  

cua l  hace que se  d i fe renc ia  su  d ivers idad cu l tura l  de  

o t ros  pueb los ,  sus  hab i tan tes   de  estos pueb los  son 

los  que mant ienen sus  comunidades soc ia les ,  

cu l tu ra les  y  po l í t i cas ,  cont ra  la  co lon izac ión ,  ya que 

en la  co lon izac ión  no  so lo  co lon izaron los  pueb los  s i  

no  también nuest ras  mentes ,  en  es te  sent ido  estamos 

mal  co lon izados,  porque cada pueb lo  indígena ten ía 

sus  propios conoc imientos ,  tan to  cu l tu ra les,  

med ic ina les,  r i tua les,  creenc ias ,  los  cua les  se  les  fue 

negados por  los  españo les .  

Los  adolescentes  se  enf ren tan  a es tos  prob lemas  

porque no t ienen los  fundamentos  necesar ios para  

de fender  su  cu l tu ra  deb ido  a  que en las  escue las  los  

pro fesores  no  rea l izan ac t iv idades para  fomentar  la  

cu l tu ra,  porque cons ideran,  que no es  necesar io  

p romover  la  cu l tu ra  por  med io de  la  enseñanza y  

aprend iza je,  debido  a  que los  pro fesores  t raba jan  con 

los  programas es ta ta les  que se  d ic t aminan por  par te  

de  la  Secretar ía  de Educación  Públ ica  que cada 

es tado t raba ja de  acuerdo a sus  neces idades la  

cu l tu ra  deber ía  t ransmi t i rse  a l  igua l  que la  educac ión 
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y ser  v isual i zada como func iona l ,  a l  s is tema y 

conceb ida  ba jo  t res  d imens iones:  como acc ión,  como 

proceso y  como ins t i tuc ión.  

 

Los  p ro fesores no  se  les  da  una educac ión  

normal is ta  para  que enseñen a  n iños  ind ígenas,  s i  no  

un  curso  de  6  meses para  ser  maestros  desde una 

perspect iva  opera t iva  se  les  enseña a  los  maest ros 

ru ra les 57,  por  eso,  se  carece de una fo rmación  c ív ica ,  

ya  que a  e l les no  les  in te resa fomentar  la  cu l tura ,  

como ya  se  d i jo  anter iormente ,  los  pro fesores  no  

c reen que la  cu l tu ra  también se  enseñe,  los 

pro fesores  c reen que la  cu l tura  s i  in f luye  en  e l  

aprend iza je  de  los  a lumnos,  porque cuando se  rea l iza 

una ac t iv idad cu l tu ra l  en  la  comunidad (e jemplo  

carnava les ,  f ies tas  pat rona les ,  e tc . )  los  n iños  y  n iñas 

fa l tan  a  c lases durante la  f iesta  y  a l  reanudar  sus  

labores  educat ivas ,  t ienen d i f i cu l tades  en su  

aprend iza je  y  se  a t rasan en los  programas educat ivos,  

ya  sea por  cansanc io  o  por  e l  poco in te rés  a l  respecto  

deb ido  a  que no les  es  tan  at ract i vo  como la  act iv idad 

cu l tu ra l .  

 

                                                             
57 Tomado de la conferencia “La formación de los maestros indígenas las comunidades terena, de 
Brasil” Dr.  Antonio Carrillo Avelar. 
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Estos  pueb los ind ígenas debe n adqui r i r   

pensamientos  ep is temológ icos ,  a  t ravés  de  un Ta l le r  

de  Sensib i l i zac ión  y  capac i tac ión ,  para  que e l los 

mismos puedan const ru i r  su  prop io  conocimiento,  para  

que esas  teor ías  o  perspect ivas  que cada uno de 

es tos  pueblos re tome y se  las  aprop ie n .  La 

ep is temología  debe es tar  v inculada a  las  prá ct icas  

educat ivas ,  para  ver  desde có mo se  concibe  la  

const rucc ión  de  un ser  humano ,  y  como es tá  pos tura  

se  const ruye  una práct ica  d idáct ica  en  cada uno de 

los  pueb los  ind ígenas ,  y  como se  es tab lece y  se l leva  

a  cabo.  
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LA PRAXIS DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE EN LA COMUNIDAD DE VILLA 
HIDALGO YALÁLAG OAX. 
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C a p í t u l o  3 . 1 .  

3 . 1  L A  P E R C E P C I Ó N  D E L  DO C E N TE  D E  E DU C A C I Ó N 
I N D Í G E N A .  

 

 

Enseñar  es  una profes ión 

que imp l ica c ier ta  tarea ,  

c ie r ta  mi l i tanc ia ,  c ie r ta  

especi f i c idad en su  

cumpl imiento 58.  

 

 

A  lo  la rgo  de la  observac ión  y  resu l tados que nos  

ar ro jó  e l  cuest ionar io  rea l i zado (véase en e l  anexo 1)  

e l  cua l  fue  de  gran ayuda ya  que es  una fo rma de 

encuesta  para desarro l la r  una inves t igac ión 

educat iva , 59 g rac ias  a l  cues t ionar io  se  puede opt im izar  

e l  n ive l  de  las  respuestas  que se  ob t ienen y  es tas 

sean de n ive l  sa t is fac tor io ,  por  lo  cual ,  no  es  

necesar io  que sea demas iado largo n i  demas iado 

cor to ,  no  ex is te  l imi te  de  preguntas,  debe ser  fác i l  y  

a t rac t i vo  con una buena redacc ión  y  senci l lo  en  e l  

d iseño para  que  e l  in formante  no se  le  sea compl icado 

n i  aburr ido  e l  contestar  e l  cuest ionar io ,  unas  de las 

preguntas  re levantes  y  las cua les  nos d ie ron 

resul tados  re levantes  fueron,  ¿Cuá l  es  su  percepc ión  

como docente  de  educac ión  ind ígena?,  ¿Desde su 

                                                             
58 Paulo Freire (2009) Cartas a quien pretende enseñar. México D.F. editorial siglo XXI p 9 

59 L. Cohen, L. Manion (2008) MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA .México UNAM FES ARAGON  
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func ión  como docente  como apoya e l  uso  de la  lengua 

ind ígena en la  comunidad donde t raba ja? ,  ¿Qué 

mater ia l  d idáct ico  u t i l iza  a  l  in te r io r  de  la  c lase  o au la 

para  la  enseñanza de la  lengua materna a  los  n iños? ,  

es tas  preguntas nos ,  d ieron  un segu imiento  que debe 

la  impor tanc ia de l  es tud io y  e l  va lo r  de  la  

par t i c ipac ión de l  in fo rmante .  

 

 

Es te  cues t ionar io  se  les  d io  a  los  docentes  de  las 

d is t in tas  inst i tuc iones  que se encuentran en la  

comunidad de V i l la  Hida lgo  Ya lá lag ,  como ya  se 

menc ionó  anter io rmente,  en  e l  capí tu lo  1 ,  las 

ins t i tuc iones  a  las  que fu i  a  hacer  es ta  inves t igac ión  

de  campo fueron,  E l  Cent ro  de  Educac ión  Preesco lar  

Indígena “SLLENNI” ,  La Escuela  P r imar ia  “ Ignac io  M 

Al tami rano ”  y  La  Escuela  Secundar ia  Técn ica  N° .  95  

“Vi l la  H idalgo  Ya lá lag .  Oaxaca ”  en  esta  inves t igac i ón 

me percate  que ex is ten muchas care nc ias  en  cues t ión  

de  educación,  ya  no  ha blemos en enseñanza b i l ingüe 

s ino  en  genera l ,  la  educación  es tá  yendo en 

decadencia  por  la  fa l ta  de  recursos  y  de docentes 

compromet idos  con su labor ,  cada docente  t iene una 

pro fes ión  y  una responsabi l idad é t ica ,  po l í t ica  y  

p ro fes iona l  que le  impone e l  deber  de  prepararse ,  

capaci tarse an tes  de  in ic iar  su  ac t iv idad docente ,  e l  

cua l  t iene que ser  un  proceso permanente.  
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La perspect iva  que t ienen los  docentes de  es ta  

comunidad es muy var iada,  ya  que hay pro fesores  que 

saben cuá l  es  su  labor  p ro fes iona l  y  é t i co  para que 

sus  a lumnos tengan una mejor  educación  desde los  

in ic ios,  a l  igual  ex is ten pro fesores  que def in i t i vamente 

no  saben cuá l  es  e l  papel  que juegan dent ro  de  la  

educac ión .   

 

 

“E l  aprend iza je  de l  educador  a l  educar  se  ver i f ica  

en la  med ida en que e l  educador  humi lde  y  ab ier to  se 

encuent re  permanentemente  d ispon ib le  para repensar  

lo  pensado,  rev isar  sus  pos ic iones;  en  que busca 

invo lucrarse  con la  cur ios idad de l  a lumno y los 

d i ferentes  caminos  y  senderos  que e l la  lo  hace 

recor rer ” 60.  Los  docentes  t ienen que ser  ab ier tos  a  

todas  las  cu l tu ras  y  d isponib les  a  capac i ta rse para  

educar  en cu l turas  d is t in tas  a las  suyas ,  a l  igual  que 

es té d isponib les ,  ha  aprendes las lenguas de las  

comunidades o lugares  donde e je rzan su  prác t ica 

pro fes iona l ,  en  la  comunidad de Ya lá lag los  docentes 

es tán carentes de  una capac i tac ión  o formac ión 

ind ígena.  

 

 

La  percepc ión como  docentes  de  educac ión  

ind ígena a  n ive l  preescolar  en  la  comunidad de 

                                                             
60 Ibídem  
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Yalá lag  se  es t ruc tura  a  un  25% de los  docentes 

menc ionan que  la  fa l ta  de recursos  es  muy impor tan te ,  

o t ro  25% es e l  compromiso  para  mejorar  las 

generac iones,  o t ro  25% menciona que es  impor tante 

preservar  la  cu l tu ra  (Vé ase en e l  anexo de l  cuadro  No 

1  La precepción  de l  docente  en  educación indígena de 

n ive l  preescolar ) .   

 

 

La  percepc ión  de l  docente  de  educación  indígena 

de n ive l  pr imar ia ,  a r ro ja  que un 33.3% de los  docentes 

menc iona que la  educac ión  indígena es  impor tan te,  

o t ro  33.3% ind ica  que es necesar io  re tomar  la  Lengua 

Ind ígena y e l  o t ro  33 .3% re f ie re  que la  educac ión debe 

ser  ex igente  (Véase en e l  anexo de l  cuadro  No 1  La 

precepc ión  del  docente  en  educac ión  indígena .  de  

n ive l  pr imar ia )  y  la  percepc ión de l  docente de  la  

educac ión  ind ígena a n ive l  secundar ia  da como 

resul tado que e l  14 .28% de los docentes  mencionan 

que los  a lumnos no ent ienden s i  no  es  en  la  lengua 

zapoteca,  o t ro  14 .28% comenta  que se  lamentan e l  no 

saber  hablar  su  lengua,  28 .57% de la  poblac ión 

docente  a  n ive l  secu ndar ia  ind ica  que es  impor tan te  la  

conservac ión  de  la  cu l tu ra  y  un  42 .85% de los 

docentes no  contes tó  (Véase  en e l  anexo del  cuadro 

No 1 La precepc ión  del  docente en  educación ind ígena  

de  n ive l  secundar ia) .  
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Como se puede observar ,  hay una var iac ión  de  

op in iones  de los  3  d is t in tos n ive les ,  ya  que en 

rea l idad a los  docentes  no  les in teresa e l  t ra tar  de 

aprender  o  capac i tarse  en  la  enseñanza de  la  lengua 

ind ígena de la  comunidad,  para  e l los  es  muy fác i l  

dec i r  que  por  fa l ta  de  recursos  no  se  enseña la  leng ua 

ind ígena,  en  mi  op in ión  eso no es  jus t i f icac ión ,  la  

rea l idad de la  educación  ind ígena en la  comunidad de 

Ya lá lag  es  muy ba ja ,  a l  ver  los  resul tados que 

ar ro ja ron  las gra f icas de los d is t in tos n ive les  de 

educac ión  (véase en  e l  anexo de la  gra f i ca  No 1  La 

precepc ión  de l  docente  en educac ión indígena  de n ive l  

p reesco lar ,  p r imar ia  y  secundar ia ) .Los  docentes  de l  

cent ro  de educac ión preesco lar  tenían  en cuenta  la  

educac ión  indígena,  como ya  lo  menc ione 

anter iormente  en  e l  capí tu lo  1,  los  docentes  de n ive l  

p r imar ia  y  secundar ia  nada más se  l imi tan  a  dar  sus 

c lases  como ta l .   

 

 

Es te  confrontamiento  que ex is te  ent re  la  

educac ión  indígena y los  docentes ,  es  por  la  fa l ta  de 

in terés que ex is te  por  par te  de los docentes ,  en  mi  

ins tanc ia  en  la  comunidad pude p la t icar  con a lgunos 

docentes  de la  escue la pr imar ia  Ignac io  M 

A l tami rano ” ,  uno de e l los  me comentaba que la  verdad 

no era  de  la  comunidad,  que era  de l  cent ro  de 

Oaxaca,  y  que nunca le  ha  in te resado aprender  la  

lengua ind ígena de la  comunidad,  su  argumento  fue  e l  
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que no durar ía  mucho en la  comunidad por  que sus 

p lanes  era  ven i r  a  México  a  e jercer  su  carera  como 

docente  de  n ive l  Pr imar ia ,  he  inc luso a l  acercarme con 

es te pro fesor ,  me observaba con mucho rece lo  e  

inc luso  males tar ,  a l  p la t i car  me d i  cuenta  que é l  

pensaba que yo  estaba ahí  para  inspecc ionar los o  

a lgo  por  e l  es t i lo ,  yo  le  comentaba que venía  de  la  

C iudad de México  que era  es tudian te de  Pedagogía ,  y  

que era de la  Facu l tad  de  Estud ios  Super iores Aragón,  

y  me comento  que é l  era  de  la  Pedagóg ica ,  pero  aun 

as í  e l  p rofesor  fue  muy reservado e  inc luso evas ivo  en  

sus  respuestas.  

 

 

La  enseñanza b i l ingüe no debe ser  una carga para  

los  docentes  de la  com unidad de Ya lá lag ,  ya  que e l  

enseñar  y  e l  aprender  también g i ran  a l rededor  de  la  

p roducc ión  de  esa comprensión ,  tan  soc ia l  como la  

p roducc ión  de l  lenguaje  que también es  conocimiento ,  

conocimiento  que a  muchos docentes  no  les  in te resa 

aprender lo ,  n i  enseñar lo  para una mejor  ca l idad 

educat iva ,  e l los  cumplen con un p lan  de  es tudios de  la  

SEP,  aquí  e l  p roblema es  saber  s i  ese  p lan  de 

es tudios ap l i ca para  todas  las  escuelas  pr imar ias  o  

secundar ias de las  comunidades .  

 

 

Sabemos de ante  manos que cada ind iv iduo es  

d i ferente  y  aprende d i fe rente ,  no  son los  mismos 
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contextos  soc ia les  de  un n iño  o n iña  que es tudia  en 

una secundar ia  o  pr imar ia  de l  la  C iudad de México ,  a  

uno que es tudia en  la  Ciudad de Pueb la,  as í  como 

tampoco podemos suponer  que ese mismo p lan  de 

es tudios  ap l ique en la  comunidad de Ya lá lag ,  porque 

s implemente los  contextos  son d i fe ren tes ,  en  la  

comunidad de Vi l la  H ida lgo  Ya lá lag  todos  los  n iños  y  

n iñas a l  igual  que los  hab i tantes,  hab lan  e l  Zapoteco y  

e l  Mixe ,  por  ende en mi  punto  de  v is ta  no  ap l icar ía  e l  

m ismo p lan  de  es tudios  para  todas  las  reg iones del  

pa ís .  

 

 

Por  eso ,  en  es te  caso ,  los  docentes  no  buscan la  

ca l idad en su  enseñanza,  se  o lv idan de l  papel  que 

debe desempeñar  como docente ,  “ la  responsab i l idad 

ét ica ,  po l í t i ca  y  p ro fes iona l  de l  educador ,  le  impone e l  

deber  de  prepararse,  de  capac i ta r se,  g raduarse,  an tes  

de in ic iar  su  ac t iv idad docente” , 61 es  lo  que cada uno 

de los  pro fesores  de  educac ión ,  ya  no  hab lemos de 

educac ión  ind ígena s i  no en genera l ,  deberán hacer  

an tes de ent rar  a l  campo labora l ,  los  docentes  se  

l imi tan a estud iar  o  aprender  ot ras  cosas ,  e l  

aprend iza je  debe ser  un  s ign i f ica t i vo ,  es te  t iene que 

ser  rec ip roco,  con una ret roa l imentac ión  y  una 

comprensión  de lo  que se  enseña y los  conocimientos 

que se  adqu ieren,  de esta  manera  podemos dec i r  que 

                                                             
61 Ibídem  
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e l  docente  es  una persona in tegradora de  

conocimientos .  

  

 

Por  e l lo ,  sug iero como par te  impor tan te  inc lu i r  en  

los  cursos  de  actua l i zac ión  de l  mag is ter io  un  curso  de 

sensib i l i zac ión  para  que es tos docentes  se  invo lucren 

en rescatar  desde e l  seno esco lar  la  lengua materna a  

t revés  de  d iversas  ac t iv idades académicas  a  lo  la rgo 

de cada c ic lo  esco lar ,  es  e l  punto  por  e l  cual  se  t iene 

que capac i ta r ,  en  este  sent ido  cabe des tacar  una c i ta  

de Paulo  Fre i re  de  su  l ib ro  “P edagogía  del  opr im ido ” ,  

en  donde t raduce su  apas ionante  exper ienc ia como 

educador ,  y  menc iona que e l  “….educador  d e vocac ión 

humanis ta  que,  a l  inventar  sus  técn icas  pedagógicas,  

redescubre  a  t ravés  de  e l las  e l  p roceso h is tó r ico  en  

qué y  por  qué se  const ruye la  conc ienc ia  humanis ta .  

E l  p roceso a  t ravés  de l  cual  la  v ida  se  hace 

h is to r ia " 62.eso  es  lo  que cada uno de los  p ro fesores  de  

educac ión  indígena t ienen que es t ruc turar ,  e l  deber  

ser ,  e l  entender  a l  o t ro  para  comprender  la  o t redad.  

 

  

                                                             
62 Paulo Freire primera edición (1970) Pedagogía del Oprimido. Editorial México Siglo XXI editores, 

p12.  
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3 . 2  L A  C O M U N I DA D  E S T U DI A N T I L  Y  D OC E N T E  Q UE  H A B L A  
L A  L E N G U A  I N DÍ G E N A .  

 

 

E l  a l f abe t i zado  ya  s abe  que  

l a  l engua  tam b ién  es  c u l t u r a ,  

de  que  e l  hombr e  es  s u je t o :  

s e  s ien te  desa f i ado  a  

deve la r  l os  sec re tos  de  su  

c ons t ruc c ión  a  pa r t i r  de  la  

c ons t ruc c ión  de  sus  

pa lab ras ,  t amb ién  e l la s  

c ons t ruc c ión  de  su  mundo 63.  

 

 

En  la  comunidad de  Ya lá lag  la  g ran  mayor ía  de  los  

docentes  no  hab la  la  lengua ind íge na,  por  es tá  

s i tuac ión  la  lengua ind ígena no se  impar te  en  los  

n ive les  de  educac ión pr imar ia  y  secundar ia ,  a  n ive l  

p reesco lar  e l  porcenta je  de  los maestros que hablan  la  

lengua indígena es  de  un 100%, (véase en e l  anexo de l  

cuadro  No 2  El  conocimiento  de la  lengua ind ígena de 

los  docentes  de n ive l  p reesco lar )  a  n ive l  p r imar ia  los  

docentes  que hab lan  una lengua ind ígena es  de l  

66 .7% y e l  33.3% no hab lan  n inguna lengua indígena  

(véase en e l  anexo de l  cuadro  No 2  El  conoc imiento  

de  la  lengua ind ígena de los doc entes  de  n ive l  

p r imar ia )  y  a  n ive l  secundar ia  e l  porcenta je  que hab la 

a lguna lengua ind ígena es  del  14 .28% y los docentes 

                                                             
63 Ibídem. 
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que no hablan  n inguna lengua es  de l  85.71%  (véase 

en e l  anexo del  cuadro No 2  El  conocimiento de  la  

lengua ind ígena de los  docentes  de  n ive l  secundar ia) ,  

por  ende no hay una educac ión  b i l ingüe en l os  n ive les 

pr imar ia  y  secundar ia .   

 

 

S in  embargo los docentes  de  los  d is t in tos  n ive les  

educat ivos  t ra tan  de  que los n iños  y  jóvenes no se 

avergüencen de hab lar  su  lengua,  a lgunos docentes  

no  l imi tan  a  los  a lumnos a  hab lar  la  lengua,  les 

fomentan e l  que s igan conservando su  cu l tura  y  

t rad ic iones ,  los  docentes  de  n ive l  p reesco lar  hab lan 

en su lengua a l  dar  las c lases ,  de jan  ta rea con 

re lac ión  a  su  cu l tu ra  y  t rad ic iones  escr i tas  en  la  

lengua de la  comunidad,  los  docentes  de  los  t res  

n ive les  educat ivos  respetan las  t rad ic iones  y  cu l tu ras 

que ex is ten en la  comunidad.   

 

 

La  pob lac ión  es tudiant i l  que hab la  la  lengua 

ind ígena es  muy ampl ia  ya  que la  g ran mayor ía  de 

n iños  y  jóvenes que as is ten  a  los  centros  educat ivos 

son b i l ingües y  t r i l i ngües,  porque hab lan  e l  Zapoteco,  

Mixe ,  y  Ch inanteco,  son las t res  lenguas que 

predominan en las  escuelas,  a  n ive l  p reesco lar  e l  50% 

de los  n iños  habla  e l  Zapoteco y  e l  50% res tan te  hab la 

Mixe  (véase en e l  anexo de l  cuadro  No 7  Lenguas 

ex is tentes  en  la  comunidad  de  n ive l  p reescolar ) ,  a  
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n ive l  p r imar ia  e l  33 .33% habla  Zapoteco,  e l  33.33% 

hab la  Mixe  y  e l  33 .33% no t iene conocimiento  de  que 

lengua hablan  sus  a lumnos (véase en e l  anexo  de l  

cuadro  No 7  Lenguas ex is tentes  en  la  comunidad  de  

n ive l  pr imar ia ) ,  a  n ive l  secundar ia  e l  42.85% de la  

pob lac ión  estudian t i l  hab la Zapoteco,  un  28 .57% hab la 

Ch inanteco y  e l  28 .57% habla  Mixe  (véase en e l  anexo 

de l  cuadro  No 7  Lenguas ex is ten tes  en  la  comunidad  

de  n ive l  secundar ia) .   

 

 

Cada uno de los  hombres  y  mujeres  de  es ta  

comunidad,  ha  hecho una práct ica  de  su  l iber tad ,  ya  

que esta  prác t ica  como la  descr ibe  Fre i re ,  ser ia  que  

“ la  p rác t ica  de  la  l iber tad  sólo encontrará  adecuada 

expres ión  en una pedagogía  en que e l  opr imido tenga 

cond ic iones  de descubr i rse y  conqu is ta rse,  

re f lex ivamente,  como su jeto  de  su  propio  des t ino  

h is tó r ico . ” 64 E l  docente  t iene que ser  par te  de esa  

práct ica  de la  l iber tad ,  de  ese encont rar  h is tó r ico  de 

cada su je to en  una d imensión  humana de una 

educac ión  como práct ica  de  es tá,  lo  d icho 

anter iormente  no  qu iere  dec i r  que se  t iene que exc lu i r  

a l  ser  humano,  por  ser  de  o t ra  cu l tu ra ,  raza  soc ia l  y  

que hable  ot ra  lengua s ino  a l  cont rar io ,  uno como 

pedagogo o  docente  tenemos la  ta rea  de saber  

comprender  a l  o t ro  para  poder  en tender  su  h is tor ia ,  y  

                                                             
64 Ibídem  
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par t i r  desde esa o t redad,  entender  a l  o t ro  para 

en tender  su h is to r iedad.  

 

 

Tenemos que ob je t i var  su  mundo,  e l  su je to  se  

t iene que rencont rar  en  é l ,  y  t ra tando de rencont rarse  

con los  o t ros  y  en  los  o t ros ,  su je tos  de  su  mismo 

c i rcu lo soc ia l ,  como lo  menc iona Paulo  Fre i re ,  es ta  

cu l tu ra que cada uno de los  hab i tan tes  de  la  

comunidad de Ya lá lag ,  y  de  o t ras  comunidades,  es tos 

pequeños c í rcu los  cu l tu ra les  no  se enseñan,  se 

enseñan con rec ip roc idad de conc ienc ia ,  conc ienc ia 

que deben tener  los  docentes  de  cada una de es tas  

comunidades,  para  recobrar  una conc ienc ia  de  las 

pa labras  como s ign i f i cado que const ruye su  mundo,  

“és te ,  e l  mundo,  es e l  lugar  de encuent ro de cada uno 

consigo  mismo y con los  demás, ” 65 nos  reconocemos y  

conocemos po r  med io  de  los  t ipos  de  lenguaje que  

ex is ten,  ya  sea corpora l ,  v isual ,  escr i to ,  o ra l ,  e tc . ,  y  

vamos conoc iendo a l  su je to  como ser  de  todo proceso 

h is tó r ico  de  la  cu l tura ,  por  lo  cua l ,  “ lo  que e l  hombre 

hab la y  escr ibe,  y  como hab la y  escr ibe ,  es todo 

expres ión  ob jet iva  de  su espí r i tu” 66 

 

 

                                                             
65 Ibídem. 

66 Ibídem p 15 
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En es te  sent ido  cabe des tacar  que no v iv imos en  

un mundo homogéneo n i  igual i ta r io ,  ya  que ex is ten 

d i ferentes  cu l turas  y  no  todas  t ienen e l  mismo 

reconoc imiento,  pero  luchan para  tener  una mayor  

jus t i c ia  soc ia l  en  e l  reconoc imiento  de  la  d ivers idad ,  

“ las  inst i tuc iones  esco lares  son espacios  en  los  que 

l as  generac iones más jóvenes ent ran  en  contac to  con 

in formac iones,  adqu ieren dest rezas  y  va lo res  que los  

ident i f i can  como miembros  de  una soc iedad y  

cu l tu ra” 67 cada uno de es tos  jóvenes van cons t ruyendo 

su  prop ia  rea l idad su  propio  mundo que lo  rodea,  va  

fo rmando su  prop ia  conc ienc ia ,  una concienc ia  de l  

mundo,  ya  que se  reconoce como un su je to  que es 

par te  de e l  mismo y de l  mundo.  

 

 

Cada uno de estos  jóvenes que hab lan  la  lengua  

ind ígena,  no  son l ibres  de  expres ión ,  ya  que es tos  

es tán despo jados de sus  pa labras,  e l los  t iene la  

l iber tad  de  descubr i rse  asumiendo su  propio  proceso 

de conc ienc iac ión  para  que e l  pueda hacer  su  prop ia 

concienc ia  de l  mundo en e l  que se  desenvue lve .  

 

  

                                                             
67 Santomé Torres Jurjo (2004) La educación escolar en las sociedades multiculturales en por nuestra 

escuela, p 195 
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3 . 3 .  L A  C O N S E R V A C I Ó N D E  L A C UL T U R A ,  T R A DI C I O N E S  Y  
L E N G U A  I ND Í G EN A  D E  L A  C O M UN I D A D .  

 

 

Los  docentes  son muy respetuosos en cuest ión  de  

la  cu l tura  y  t rad ic iones  de la  comunidad,  por  lo  cua l ,  

todos par t i c ipac ión,  desde e l  docente  de n ive l  

p reesco lar ,  como los docentes de  n ive l  p r imar ia  y  

secundar ia ,  a lgunos de e l los toman los horar ios  de  

c lase  para  hacer  a lguna act iv idad para  las  f ies tas  

pa t rona les de  la  comunidad,  las  ac t iv idades más 

re levantes  son:  ba i lab les ,  act iv idades depor t ivas  y  

expos ic iones  gas t ronómicas.  

 

 

La  gran mayor ía de  los  padres  de  fami l ia  fomentan 

e l  uso  de las  lenguas ind ígenas a  sus  h i jos ,  la  más 

común es  la  conversac ión  que t ienen todos  los d ías 

con e l los  y  esto  es  porque la  g ran mayor ía  de  los 

padres  de  fami l ia  no  hab lan  e l  español ,  por  lo  tan to  es  

lo  p r imero  que aprenden los  a lumnos y  pos ter io rmente 

es tos  hablan  con sus  propios  compañeros,  o t ra  fo rma 

de fomentar  la  cu l tu ra  y  costumbres  es  hacer los 

par t i c ipes  de  las  f ies tas  pa t rona les  y  ac t iv idades 

ext ras  de  la  comunidad como son la  escue la  de  la  

banda mus ica l ,  hay les  dan c lases  a  los  n iños  y  

jóvenes de mús ica  y  aprenden a tocar  un ins t rumento,  

y  par t i c ipan en concursos  o f ies tas pat rona les  o t ras 

comunidades.  
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La  ident idad cu l tu ra l  que t ienen los  padres  de  

fami l ia  se la  t ransmi ten a  los n iños  y  jóvenes por  

med io de l  uso de l  t ra je  reg iona l  en  las f ies tas  

reg ionales  y  en  las  bodas,  los  nov ios  se  presentan a 

la  ceremonia  re l ig iosa con los t ra jes de  la  comunidad,  

pos ter io rmente  los  pro fesores  de  n ive l  preescolar  les  

so l ic i tan  a  los padres  que los  n iños t iene que 

presentarse los  d ías lunes  a  la  ceremonia  de  honores  

a  la  bandera con e l  t ra je  reg iona l  (véase en e l  anexo 

de l  cuadro  No 13 La re lac ión  de los  padres  de  fami l ia  

de  n ive l  preescolar ) .  

 

Los  padres  de  fami l ia  son los  p ionero s y  

p r inc ipa les  au tores  de  la  lengua indígena,  cu l tu ra ,  

t rad ic iones  e ident idad cu l tura l  ya  que son e l los  los 

que fomentan es tos  ámbi tos  impor tantes para  la  

comunidad de Vi l la  H ida lgo  Ya lá lag ,  de  generac ión  en  

generac ión  para que no se p ierdan y  s igan arra igando 

esas  costumbres por  mucho t iempo,  ya  que es to  es  lo  

más impor tan te  para  los  habi tantes  de  la  comunidad 

de Ya lá lag .  
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C O N C L U S I O N E S  

 

A lo  largo  de l  p resente  t raba jo  e laboré  una 

inves t igac ión  e tnográ f ica  “E l  e tnógra fo  es  un 

ant ropó logo porque recaba in formación  y  descr ibe  e l  

compor tamiento cu l tura l  de  una soc iedad 

comple ta. ” 68Desde es ta  mi rada ant ropo lóg ica  y  

e tnográ f ica se complementó es te  t raba jo  de 

inves t igac ión,  ya  que se  tomaron en cuenta  var ios  

t ipos  de  her ramientas  que se  ocuparon:  las 

fo tograf ías ,  las en t rev is tas  a  los  docentes  de  las 

d is t in tas  inst i tuc iones  y  lo  más impor tan te una 

inves t igac ión  de campo,  v iendo la  par te  de  lo  soc ia l ,  

cu l tu ra l ,  po l í t ico y  económico de la  comunidad de V i l la  

H ida lgo  Ya lá lag ,  Oaxaca.   

 

Lo  que observé  en mi  ins tanc ia en  la  comunidad 

de V i l la  Hida lgo Ya lá lag,  fue  la  neces idad de tener  

una fo rmac ión docente ind ígena más comple ta e 

in tegra l  en  cuanto  e l  ámbi to  donde se  es tán 

desarro l lando pro fes iona lmente e l  docente  en  e l  

sent ido  soc ia l ,  cu l tu ra l  y  l ingüís t i co (que los 

pro fesores  tengan los  cono cimientos  bás icos  de  la  

lengua de la  comunidad donde se  les  as igne) ,  por  

ende,  hacer  un  aná l is is  de  todos los  aspectos  soc ia les  

y  cu l tu ra les  de  las  comunidades ind ígenas jun to con 

                                                             
68 Harold Colklin, “Etnográfica”, en: La antropología como ciencia. pp. 153-163. 
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sus  lenguas,  ya que la  lengua materna no es  so lo  e l  

v incu lo  de  comunicac ión a  t ravés  de l  cual  e l  a lumno 

pueda expresarse  más fác i lmente  s ino que es  

fundamenta l  e l  sopor te  sobre  e l  cuá l  puede generar  y  

o rganizar  e l  conocimiento .  En e l  proceso de 

adqu is ic ión  de l  lengua je,  e l  n iño  no  so lo  aprende de 

manera  par t i cu lar  de  hablar ,  s ino también una manera 

f i rme de pensar  y  descr ib i r  e l  mundo que lo  rodea 

t ravés  de  las categor ías de  su  prop ia lengua.  

 

 

Para enseñar  con e l  me jor  éx i to  e l  lengua je ,  e l  

maestro  debe ser  e l  e je  p r inc ipa l  o  e l  motor  de  

dominar lo  y  mane jar lo ,  s iempre  para  poder  s uperar  los  

problemas que se  presentan en e l  au la así  como en la  

adqu is ic ión  de  sus  lenguas Zapoteco –  Españo l  y  

Mixe-Español ,   hay que rodear  a l  n iño  con e l  f in  de 

in tercambiar  l ingüís t i camente  con la  enseñanza de la  

lengua y es  progres ivo  y  cont inuo,  debe  estar  en 

re lac ión  con e l  desarro l lo  gradua l  de  las  habi l idades,  

la  evo luc ión  cogn i t i va  y  la  exper ienc ia  de l  ind iv iduo.  

Los  grupos ind ígenas en la  ac tual idad se han 

considerado con a lgunas de sus  cu l tu ras ,  t rad ic iones  y 

cos tumbres  y  en  una de e l las  esta  in merso la  lengua 

materna.  

 

 

La  lengua const i tuye  un va l ioso ins t rumento  que 

ayuda a l  n iño a  desarro l larse  ps ico lóg icamente  soc ia l  
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e in te lec tua lmente ,  por  lo  cua l  se  le  debe de dar  esa 

enseñanza a l  n iño  indígena,  v iendo que t iene esa 

fac i l idad en su  mente  para  aprender  y  no  hacer lo  caer  

en  prob lemas de aprend iza je .  

 

 

Con la  educac ión  bás ica en  la  lengua materna de 

los  educandos,  no  so lo se  pos ib i l i ta  a l  

aprovechamiento esco lar ,  s ino que se refuerza  y 

consol ida  la  lea l tad  l ingüís t ica  y la  ident idad cu l tu ra l  

de  los  a lumnos,  derecho a l  que asp i ran  todos  los 

grupos soc ia les .  

 

 

Considero  que es  necesar io  contr ibu i r  a l  

f lo rec imiento de la  lengua materna a  par t i r  de  la  

d i fus ión  ora l  y  escr i ta ,  sobre   todo,  a  la  comunidad de 

Ya lá lag ,  lo  cua l  no  de ja  de  ser  una tarea  de grandes 

d imens iones,  para  fac i l i tar  esta labor  se  neces i tan  

recursos  técn icos  y  económicos  su f ic ien tes  apor tando 

a  la  lengua materna la  fuerza  que neces i ta  para 

proyec tar  su contenido ,  su  rea l idad e  independizarse  

de  las  fuerzas opresoras  del  Es tado a l  querer  

homogene izar  la  cu l tu ra.  Porque f ina lmente  debemos 

reconocer  que e l  ob je t i vo  de la  educac ión  y  de l  

fo r ta lec imiento  de  la  lengua es ,  qu iérase o no ,  la  

l iberac ión  e l  sacud i rse  los  s ig los  de  exp lo tac ión,  

humi l lac ión  y  u l t ra je  de l  que ha ven ido  s iendo v íc t ima 

a lgunas comunidades.  
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Es muy impor tante  que la  comunidad no p ierda  sus  

cos tumbres  (cu l tu ra)  y  sobre  todo su  lengua materna 

(Zapoteco)  porque los  pueblos ind ígenas son los 

dueños ancest ra les  y  o r ig inar ios de  estos  ter r i tor ios.  

Es  dec i r ,  que aunque desplazados,  recuerdan donde 

nac ieron y  l levan a  cabo a lgunas de sus  t rad ic iones ,  

también sus  lenguas son id iomas nac ionales,  con 

iguales  cond ic iones  que e l  españo l ,  s iendo es to  ob jeto 

de  es tud io  y  desar ro l lo  en  ambas escue las  y  en  la  

comunidad;  esto  se  puede l levar  a  t ravés  de  la  

p ráct ica  por  par te  de  los  pro fesores  en  horar ios  ext ra 

c lase  con ta l le res  de  inves t igac ión ,  creac ión,  

desarro l lo  l ingüís t i co ,  l i te rar io  ind ígena,  as í  como una 

aper tu ra  de  los med ios  de  comunicac ión  grá f icos  y  

aud iov isua les ,  para  la  d i fus ión de  la  cu l tu ra  ind ia ,  con 

e l  apoyo de las  inst i tuc iones  cu l tu ra les  es ta ta les  y  

federa les .  Creemos que as í  se  ampl ia r ían ,  los  

conocimientos  de l  n iño ,  e levando e l  au toes t ima hac ia 

la  soc iedad y jus t ic ia  que tan to  derecho t ienen las 

comunidades indígenas.  

 

Durante  la  inves t igac ió n  observé  que en la  

mayor ía  de  los  hab i tan tes  ya  no por tan  la  ropa t íp ica 

que anter io rmente  cons taba para  e l  sexo mascu l ino 

de :  camisa  y  ca lzón de manta,  sombrero ,  huaraches y  

la  mujer  por taba hu ip i l ,  fa lda  de  manta  bordadas y  

rebozos;  actua lmente ya  no  es  u t i l i zado e l  t ra je  t íp ico 

deb ido  pr inc ipa lmente  a  la  l legada de la  renovac ión  y  
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por  cues t iones económicas  la  pob lac ión  emigra  a  la  

c iudades de Veracruz  y  e l  D is t r i to  Federa l ,  v iéndose 

en la  neces idad de cambiar  su  a tuendo,  es to  ocur re 

pr inc ipa lmente  en  los  jóvenes,  y  como resu l tado de su 

expos ic ión  a  la  cu l tu ra  en  e l la  cambian su  ropa,  por  e l  

rechazo de la  soc iedad hac ia  los  ind ígenas.  

 

Ot ra  de  las  consecuenc ias  de l  cambio  de  ropa es  

que e l  a tuendo t íp ico  es  muy caro  por  la  manufac tura  

que por ta  a  d i fe renc ia  de  la  nuest ra  que es más 

barata ,  la  poblac ión en genera l  por  cues t iones  de 

moda e  im i tac ión  pref ieren  la  ropa comerc ia l  que los 

a tuendos t íp icos,  debido  a  que es tos  a tuendos so lo  

son por tados en ocas iones especia les  para  los  

fes te jos  re l ig iosos ,  bodas,  baut izos ,  actos c ív icos 

escolares ;  representando los  ba i lab les  carac ter ís t i cos 

de  la  reg ión,  este  comportamiento  en  la  comunidad es 

ocas ionado por  e l  bombardeo de los  med ios  de  

comunicac ión  que se  ha  desarro l lado con la  

modern idad.  

 

La  cu l tura  no  só lo  prop orc iona creencias,  va lores ,  

normas,  pautas de  compor tamiento ,  ac t i tudes s ino 

también proporc iona her ramientas  conceptua les  y  una 

v is ión  del  mundo.  La  enseñanza debe estar  basada en 

procesos de aprend iza je que respeten y  cons ideren e l  
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contexto  soc iocu l tu ra l  y  l ingüís t i co ,  recreando 

t rad ic iones  y  conoc imientos de la  comunidad.   

 

Es  impor tante  que los  profesores  de  que las  

escuelas cont r ibuyan a l  desar ro l lo  de  la  esco lar izac ión 

de  la  comunidad y  fomentar  su  lengua materna,  

porque e l los poseen una par te  esencia l  de 

conocimientos y  exper ienc ias  además son 

insus t i tu ib les ,  pero  requieren de una formac ión  

pedagóg ica ,  in tercu l tu ra l  e  in te rd isc ip l inar ia ;  además 

de la  par t ic ipac ión  de  la  comunidad también se 

requiere de la  co laborac ión de  d i fe ren tes  

pro fes iona les  de la  educación :  maestros,  cent ros  de 

sa lud,  ingen ieros  agrónomos,  es to  se  puede l levar  a  

cabo con e l  apoyo de las au tor idades 

gubernamenta les .  Los  estud ios  soc io lóg icos ,  

an t ropo lóg icos  y soc io l ingüís t i cos  son un fundamento 

esencia l  para  desar ro l la r  este  t ipo  d e t rabajo .  

 

En la  exper ienc ia  presentada desde la  perspect iva  

soc io lóg ica  se  permi te  e l  mane jo  de  los  es tud ios 

l ingüís t i cos  a  pro fund idad que son necesar ios para 

fundamentar  la  a l fabet izac ión,  la  educación  fo rmal ,  no 

fo rmal  y  como pr io r idad e l  es tud io  de  l a  lengua 

materna,  as í  como la  enseñanza de la  misma como 

segunda lengua.  
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Por  ú l t imo,  las  acc iones educat ivas  deben  

or ien tarse  a  proporc ionar  la  mayor  ca l idad educat iva 

para la  comunidad ind ígena,  lo  que imp l ica una mayor   

cana l izac ión  de  recursos  hac ia  qu ienes han ten ido  la  

menor  o  nu la  par t ic ipac ión  de  los  benef ic ios  de  t ipo 

soc ia l  de  los gobiernos  es ta ta les y  nac iona les .  
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G R A F I C A S  Y  C U AD R O S  D E  NI V E L  P R E E S C O L A R .  

 

Cuadro N°  1 L A  P E R C E P C I O N D EL  D O C E N T E D E E D U C A C I O N  
I N D Í G E N A  A N I V E L  P R E E S C O L A R .  

LA PERCEPCION DEL DOCENTE DE EDUCACION INDÍGENA A NIVEL PREESCOLAR. 
  

  TOTAL PORCENTAJE 

Faltan de recursos 1 25 

Compromiso de mejorar las generaciones 1 25 

Preservar la cultura 1 25 

No contestó 1 25 

Total 4 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

Gráf ica N°  1  L A  P E R C E P C I O N D EL  D O C E N T E D E E D U C A C I O N  
I N D Í G E N A  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  

r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  2 E L  C O N O C I M I E N T O D E  L A  L E N G U A I N D Í G E N A 
D E  L O S  DO C E N TE S .  

EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA INDÍGENA DE LOS 

DOCENTES. 

  TOTAL PORCENTAJE 

Si 4 100 

No 0 0 

TOTAL 
4 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

Gráf ica N°  2  E L  C O N O C I M I E N T O D E  L A  L E N G U A I N D Í G E N A 
D E  L O S  DO C E N TE S .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  3 L OS  C O N OC I MI E N TO S  D E  L A L E N G UA  I N DÍ G E N A 
D E L  D O C E N T E HA C I A  E L A L U M N O  

LOS CONOCIMIENTOS DE LA LENGUA INDÍGENA DEL DOCENTE 

HACIA EL ALUMNO 

  TOTAL PORCENTAJE 

Si  3 75 

No 0 0 

No contestó 1 25 

TOTAL 4 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

Gráf ica N°  3  L OS  C O N OC I MI E N TO S  D E  L A L E N G UA  I N DÍ G E N A 
D E L  D O C E N T E HA C I A  E L A L U M N O .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  4 E L  U S O  D E L A  L E N G U A  I N DÍ G E N A  D EL  D O C E N T E 
H A C I A E L  A L U MN O  

EL USO DE LA LENGUA INDÍGENA DEL DOCENTE HACIA EL 

ALUMNO 

  TOTAL PORCENTAJE 

Frases y Palabras 3 75 

Figuras y Dibujos 1 25 

No contestó 0 0 

TOTAL 
4 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

Gráf ica N°  4  E L  U S O  D E L A  L E N G U A  I N DÍ G E N A  D EL  
D O C E N T E  H A C I A  E L  A L U M N O  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  5 E L  M A N E J O  D E L A  LE N G U A  I N D Í G E NA  D O C E N T E 
H A C I A E L  A L U MN O  

 EL MANEJO DE LA LENGUA INDÍGENA DOCENTE HACIA EL 

ALUMNO. 

  TOTAL PORCENTAJE 

Aprendizaje en la lengua 1 25 

No contestó 3 75 

TOTAL 4 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

Gráf ica N°  5  E L  M A N E J O  D E L A  LE N G U A  I N D Í G E NA  D O C E N T E 
H A C I A E L  A L U MN O  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  6  P OB L A C I Ó N  E S TU DI A N T I L Q U E H A BL A  L A  
L E N G U A  I ND Í G EN A  

POBLACIÓN ESTUDIANTIL QUE HABLA LA LENGUA INDÍGENA  

  TOTAL PORCENTAJE 

a) 1 a 3 niños 0 0 

b) 4 a 6 niños 0 0 

c) 7 a 10 niños 0 0 

d) Más de 10 4 100 

TOTAL 4 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o .  

 
 
 
 

 

Gráf ica N°6 P O BL A C I Ó N  E ST U DI A N T I L  QU E  H A BL A  L A  
L E N G U A  I ND Í G EN A .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  7  L E N G U A S  E X I S T E NT E S  E N  L A C O M UN I D A D . 

LENGUAS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD.. 

  TOTAL PORCENTAJE 

Zapoteco 2 50 

Mixe 2 50 

TOTAL 
4 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

 

Gráf ica N°7 L E N G U A S  E X I S T E N TE S  E N  L A  C O M U NI D A D .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Zapoteco Mixe 

Zapoteco 

Mixe 



 
 

130 
 

Cuadro N°  8  L OS  P A D R E S  D E F AM I L I A  F O M E N T AN  E L   U S O 
D E  L A  L E N G U A MA D R E  I N DÍ G E N A .  

LOS PADRES DE FAMILIA FOMENTAN EL  USO DE LA LENGUA MADRE INDÍGENA 

  TOTAL PORCENTAJE 

Concientización sobre la importancia de la lengua 2 50 

Reuniones 2 50 

TOTAL 4 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

Gráf ica N°  8  L OS  P A D R E S  D E F AM I L I A  F O M E N T AN  E L   U S O 
D E  L A  L E N G U A MA D R E  I N DÍ G E N A .  

 

F u e n t e :  E l a b o r ac i ón  p r o p ia  c o n  b a se  e n  l a  i n f o rm ac ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n ves t i g a c i ó n  d e  c am p o  
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Cuadro N°  9  L A  F U N C I Ó N D E L  DO C E N T E  P A R A  AP O Y A R  E L  
U S O  D E L A  L E N G U A  I N DÍ G E N A  

 

LA FUNCIÓN DEL DOCENTE PARA APOYAR EL USO DE LA LENGUA 

INDÍGENA. 

  TOTAL PORCENTAJE 

Hablando  3 75 

Tareas 1 25 

TOTAL 4 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

 

Gráf ica N°  9  L A  F U N C I Ó N D E L  DO C E N T E  P A R A  AP O Y A R  E L  
U S O  D E L A  L E N G U A  I N DÍ G E N A  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  10  LA  P A R T I C I P A C I ÓN  D E L  D OC E N T E  E N  L A S  
T R A D I C I O N E S  DE  L A  C O MU N I D AD .  

 

LA PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE EN LAS TRADICIONES DE LA COMUNIDAD. 

  TOTAL PORCENTAJE 

Sí 4 100 

No  0 0 

TOTAL 
4 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

 

G r á f i c a  N °  1 0  L A  P A R T I C I P A CI Ó N  DE L  D O CE N T E  E N  LA S  

T R A D I CI O NE S  DE  L A  C O MU N I D AD .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  11  HO R A R I O S  D E P AR T I C I P A C I Ó N  D EL  D O C E N T E 
E N  L A S  T R A D I C I O N E S  D E  L A C O MU N I D A D .  

HORARIOS DE PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE EN LAS TRADICIONES DE LA COMUNIDAD. 

  TOTAL PORCENTAJE 

Durante clases 1 25 

Fuera de clases 3 75 

TOTAL 
4 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

Gráf ica N°  11  HO R A R I O S  D E P AR T I C I P A C I Ó N  D EL  D O C E N T E 
E N  L A S  T R A D I C I O N E S  D E  L A C O MU N I D A D .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N° 12 TIPO DE PARTI C I PAC I ÓN  
 

 
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  

r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

Gráf ica N°  12  TI P O  D E P A R T I C I PA C I Ó N  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Festividades regionales 1 25 
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TOTAL 4 100 
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Cuadro N°  13  LA  R E L A C I Ó N D E  L O S  P A D R E S  D E F A M I LI A .  

LA RELACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

  PROF. 1  PROF. 2 PROF. 3 PROF. 4 

Lengua 
indígena 

Participan en 
las 

actividades 
de sus hijos y 
en el uso de 

la lengua 

Diálogo de 
padres a 

hijos 

Hablando 
en 

Zapoteco 
hablan en zapoteco 

Cultura y 
tradiciones 

Participando 
en la 

preparación 
de los 

alimentos 
tradicionales  

Participan en 
los distintos 
festejos que 
se celebran 

en la 
comunidad 

Si se 
retoma 

Fiestas patronales. 
Conservación de costumbres 
y tradiciones. Elaboración de 

artesanías 

Identidad 
cultural 

Está de 
acuerdo con 

el uso del 
traje típico de 

las 
comunidades  

Hablando la 
lengua  

El uso del 
traje 

regional, 
fomentar 

esa 
costumbre 

con los 
niños y 

niñas los 
días lunes 

suspensión 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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C u a d r o  N°  1 4  L A I D E NT I D A D D E L P R O F E S O R D E E D U C A C I Ó N  
I N D Í G E N A .  

LA IDENTIDAD DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN INDÍGENA. 

  
TOTAL PORCENTAJE 

Hablando la lengua 
2 50 

Orgulloso por mis raíces 
1 25 

Identificación con la ropa regional 
1 25 

TOTAL 
4 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

Gráf ica N°  14  LA  I D E N TI D A D D EL  P R O F E S O R D E  E D U C A C I Ó N  
I N D Í G E N A .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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C u a d r o  N°  1 5  MA T E R I A L  DI D Á C T I C O P A R A  L E EN S E Ñ A N Z A  
D E  L A  L E N G U A MA T E R N A .  

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LE ENSEÑANZA DE LA LENGUA MATERNA. 

  TOTAL PORCENTAJE 

Libros de gramática Zapoteca 1 25 

Letreros 1 25 

Materiales 2 50 

TOTAL 4 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

Gráf ica N°  15  MA T E R I A L  DI D Á C T I C O P A R A  L E  EN S E Ñ A N Z A  
D E  L A  L E N G U A MA T E R N A .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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G R A F I C A S  Y  C U AD R O S  D E  NI V E L  P R I M A R I A .  

 

C u a d r o  N°  1  L A  PE R CE P CI O N  DE L  DO C E N TE  DE  E DU CA C I O N  

I N DÍ GE N A  A  N IV EL  P RE ES C OL A R.  
LA PERCEPCION DEL DOCENTE DE EDUCACION INDÍGENA A NIVEL 

PREESCOLAR. 

  TOTAL PORCENTAJE 

La Educación Indígena es importante 1 33.3 

Es necesario retomar la Lengua Indígena  1 33.3 

Trabajadora, exigente, gritona. 1 33.3 

TOTAL 3 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráf ica N°  1  L A  P E R C E P C I O N D EL  D O C E N T E D E E D U C A C I O N  
I N D Í G E N A  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  2 E L  C O N O C I M I E N T O D E  L A  L E N G U A I N D Í G E N A 
D E  L O S  DO C E N TE S .  

EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA INDÍGENA DE LOS DOCENTES. 

  TOTAL PORCENTAJE 

si 2 66.7 

No 1 33.3 

TOTAL 3 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

 

Gráf ica N°  2  E L  C O N O C I M I E N T O D E  L A  L E N G U A I N D Í G E N A 
D E  L O S  DO C E N TE S .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  3 L OS  C O N OC I MI E N TO S  D E  L A L E N G UA  I N DÍ G E N A 
D E L  D O C E N T E HA C I A  E L A L U M N O  

LOS CONOCIMIENTOS DE LA LENGUA INDÍGENA DEL DOCENTE HACIA EL ALUMNO 

  TOTAL PORCENTAJE 

Si  1 33.3 

No 2 66.7 

TOTAL 3 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

 

Gráf ica N°  3  L OS  C O N OC I MI E N TO S  D E  L A L E N G UA  I N DÍ G E N A 
D E L  D O C E N T E HA C I A  E L A L U M N O .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  4 E L  U S O  D E L A  L E N G U A  I N DÍ G E N A  D EL  D O C E N T E 
H A C I A E L  A L U MN O  

EL USO DE LA LENGUA INDÍGENA DEL DOCENTE HACIA EL 

ALUMNO 

  TOTAL PORCENTAJE 

Cantos y practicas 2 66.7 

No contesto 1 33.3 

TOTAL 3 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

 

Gráf ica N°  4  E L  U S O  D E L A  L E N G U A  I N DÍ G E N A  D EL  
D O C E N T E  H A C I A  E L  A L U M N O  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  5 E L  M A N E J O  D E L A  LE N G U A  I N D Í G E NA  D O C E N T E 
H A C I A E L  A L U MN O  

 EL MANEJO DE LA LENGUA INDÍGENA DOCENTE HACIA EL ALUMNO 

  
TOTAL PORCENTAJE 

No contestó 
3 100 

TOTAL 
3 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráf ica N°  5  E L  M A N E J O  D E L A  LE N G U A  I N D Í G E NA  D O C E N T E 
H A C I A E L  A L U MN O  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  6 P OB L A C I Ó N  E S TU DI A N T I L Q U E H A BL A  L A  
L E N G U A  I ND Í G EN A  

POBLACIÓN ESTUDIANTIL QUE HABLA LA LENGUA INDÍGENA 

  TOTAL PORCENTAJE 

a) 1 a 3 niños     

b) 4 a 6 niños 1 33.33333333 

c) 7 a 10 niños 1 33.33333333 

d) Más de 10 1 33.33333333 

TOTAL 3 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

Gráf ica N°6 P O BL A C I Ó N  E ST U DI A N T I L  QU E  H A BL A  L A  
L E N G U A  I ND Í G EN A .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  7 L E N G U A S  E X I S T E NT E S  E N  L A C O M UN I D A D . 
 LENGUAS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD.  

  TOTAL PORCENTAJE 

Zapoteco 1 33.33333333 

Mixe 1 33.33333333 

No contestó 1 33.33333333 

TOTAL 3 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

Gráf ica N°7 L E N G U A S  E X I S T E N TE S  E N  L A  C O M U NI D A D . 

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  8 L OS  P A D R E S  D E F AM I L I A  F O M E N T AN  E L   U S O 
D E  L A  L E N G U A MA D R E  I N DÍ G E N A .  

LOS PADRES DE FAMILIA FOMENTAN EL  USO DE LA LENGUA MADRE INDÍGENA. 

  TOTAL PORCENTAJE 

Hablando Zapoteco 2 66.66666667 

Conversaciones 1 33.33333333 

TOTAL 
3 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

 

Gráf ica N°  8  L OS  P A D R E S  D E F AM I L I A  F O M E N T AN  E L   U S O 
D E  L A  L E N G U A MA D R E  I N DÍ G E N A .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  9 L A  F U N C I Ó N D E L  DO C E N T E  P A R A  AP O Y A R  E L  
U S O  D E L A  L E N G U A  I N DÍ G E N A  

LA FUNCIÓN DEL DOCENTE PARA APOYAR EL USO DE LA LENGUA 

INDÍGENA  

  TOTAL PORCENTAJE 

No impidiéndoselo 1 33.3333333 

Aprendiendo su lengua 1 33.3333333 

Actividades de la comunidad 1 33.3333333 

TOTAL 3 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráf ica N°  9  L A  F U N C I Ó N D E L  DO C E N T E  P A R A  AP O Y A R  E L  
U S O  D E L A  L E N G U A  I N DÍ G E N A  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  10  LA  P A R T I C I P A C I ÓN  D E L  D OC E N T E  E N  L A S  
T R A D I C I O N E S  DE  L A  C O MU N I D AD .  

10. CÓMO DOCENTE PARTICIPA EN LAS TRADICIONES DE LA COMUNIDAD 

  TOTAL PORCENTAJE 

Sí 3 100 

No  0   

TOTAL 3 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

Gráf ica N°  10  LA  P A R T I C I P A C I ÓN  D E L  D OC E N T E  E N  L A S  
T R A D I C I O N E S  DE  L A  C O MU N I D AD .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  11  HO R A R I O S  D E P AR T I C I P A C I Ó N  D EL  D O C E N T E 
E N  L A S  T R A D I C I O N E S  D E  L A C O MU N I D A D . 
 HORARIOS DE PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE EN LAS TRADICIONES DE LA 

COMUNIDAD. 

  TOTAL PORCENTAJE 

Durante clases 1 33.33333333 

Fuera de clases 2 66.66666667 

TOTAL 3 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

Gráf ica N°  11  HO R A R I O S  D E P AR T I C I P A C I Ó N  D EL  D O C E N T E 
E N  L A S  T R A D I C I O N E S  D E  L A C O MU N I D A D .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  12  TI P O  D E P A R T I C I PA C I Ó N  

 TIPO DE PARTICIPACIÓN 

  TOTAL PORCENTAJE 

Bailes regionales 2 66.66666667 

Festividades regionales 1 33.33333333 

TOTAL 3 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

 

Graf ica N°  12  TI P O  D E P A R T I C I PA C I Ó N  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  13  LA  R E L A C I Ó N D E  L O S  P A D R E S  D E F A M I LI A . 

13. CUÁL ES RELACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LOS SIGUIENTES ÁMBITOS 

  PROF. 1  PROF. 2 PROF. 3 

Lengua indígena 

De generación en 
generación 

transmiten la 
lengua 

Conversando diario mente  

Forma de 
comunicación 

entre su 
familia y su 
comunidad. 

Cultura y tradiciones 

Se transmiten de 
hijos a padres 

Participando activamente 
en las actividades 
programadas en la 

comunidad. 

Participan 
activamente. 

Centro cultural 
en la 

comunidad 
que fomentan 

la lengua 
indígena en 
forma oral y 

escrita 

Identidad cultural 

Se está perdiendo 

Siguiendo sus costumbres y 
no permitiendo que estas se 
pierdan. 

Bandas de 
música, danza 
traje y calzado 

típico 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Cuadro N°  14  LA  I D E N TI D A D D EL  P R O F E S O R D E  E D U C A C I Ó N  
I N D Í G E N A . 

 LA IDENTIDAD DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN INDÍGENA. 

  TOTAL PORCENTAJE 

Tranquila 1 33.33333333 

Bonita 1 33.33333333 

No contestó 1 33.33333333 

TOTAL 3 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

Gráf ica N°  14  LA  I D E N TI D A D D EL  P R O F E S O R D E  E D U C A C I Ó N  
I N D Í G E N A .  

 

F u e n t e :  E l a b o r ac i ón  p r o p ia  c o n  b a se  e n  l a  i n f o rm ac ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n ves t i g a c i ó n  d e  c am p o  
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Tranquila Bonita No contesto 

14. ¿Cómo es su identidad cómo profesor de Educacion 
Indigena? 

Tranquila 

Bonita 

No contesto 
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C u a d r o  N°  1 5  MA T E R I A L  DI D Á C T I C O P A R A  L E EN S E Ñ A N Z A  
D E  L A  L E N G U A MA T E R N A . 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LE ENSEÑANZA DE LA LENGUA MATERNA 

  TOTAL PORCENTAJE 

Imágenes 1 33.33333333 

Cuentos, leyendas 1 33.33333333 

No contestó 1 33.33333333 

TOTAL 3 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráf ica N°  15  MA T E R I A L  DI D Á C T I C O P A R A  L E EN S E Ñ A N Z A  
D E  L A  L E N G U A MA T E R N A .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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Imágenes Cuentos, 
leyendas 

No contesto 

15. ¿Qué materiales didácticos utiliza al interior de la 
clase o aula para la enseñanza de la lengua materna de 

los niños y niñas? 

Imágenes 

Cuentos, leyendas 

No contesto 
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G R A F I C A S  Y  C U AD R O S  D E  NI V E L  S E C U N D A R I A .  

C u a d r o  N°  1  L A  PE R CE P CI O N  DE L  DO C E N TE  DE  E DU CA C I O N  

I N DÍ GE N A  A  N IV EL  P RE ES C OL A R.  
LA PERCEPCION DEL DOCENTE DE EDUCACION INDÍGENA A NIVEL 

PREESCOLAR. 

  TOTAL PORCENTAJE 

Los alumnos no entienden si no es zapoteco 1 14.2857143 

Lamento no hablar su lengua 1 14.2857143 

Es importante la conservación de la cultura 2 28.5714286 

No contestó 3 42.8571429 

TOTAL 7 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

  

Gráf ica N°  1  L A  P E R C E P C I O N D EL  D O C E N T E D E E D U C A C I O N  
I N D Í G E N A  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  

r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

  

14.28571429 14.28571429 

28.57142857 

42.85714286 

1. ¿Cuál es su percepción como docente de la educación indígena? 

Los alumnos no entienden si no es zapoteco 

Lamento no hablar su lengua 

Es importante la conservación de la cultura 

No contesto 
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Cuadro N°  2 E L  C O N O C I M I E N T O D E  L A  L E N G U A I N D Í G E N A 
D E  L O S  DO C E N TE S .  

EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA INDÍGENA DE LOS DOCENTES. 

  
TOTAL PORCENTAJE 

si 
1 14.2857143 

No 
6 85.7142857 

TOTAL 
7 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

Gráf ica N°  2  E L  C O N O C I M I E N T O D E  L A  L E N G U A I N D Í G E N A 
D E  L O S  DO C E N TE S .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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2. Habla lengua indígena? 

si 

No 
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Cuadro N°  3 L OS  C O N OC I MI E N TO S  D E  L A L E N G UA  I N DÍ G E N A 
D E L  D O C E N T E HA C I A  E L A L U M N O  

LOS CONOCIMIENTOS DE LA LENGUA INDÍGENA DEL DOCENTE HACIA EL ALUMNO 
 

  TOTAL PORCENTAJE 

Si  0 0 

No 2 28.5714286 

No contestó 5 71.4285714 

TOTAL 7 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

Gráf ica N°  3  L OS  C O N OC I MI E N TO S  D E  L A L E N G UA  I N DÍ G E N A 
D E L  D O C E N T E HA C I A  E L A L U M N O .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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3. ¿Si la respuesta anterior fue afirmativa, indique si trabaja con las niñas y 
los niños la lengua materna indígena? 

Si  

No 

No contesto 
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Cuadro N°  4 E L  U S O  D E L A  L E N G U A  I N DÍ G E N A  D EL  D O C E N T E 
H A C I A E L  A L U MN O .  

EL USO DE LA LENGUA INDÍGENA DEL DOCENTE HACIA EL 

ALUMNO. 

  TOTAL  PORCENTAJE 

Investigación histórica de la comunidad 1 14.2857143 

No contestó 6 85.7142857 

TOTAL 7 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o .  

 
 
 
 
 

 

Gráf ica N°  4  E L  U S O  D E L A  L E N G U A  I N DÍ G E N A  D EL  
D O C E N T E  H A C I A  E L  A L U M N O . 

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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4. Sí la respuesta anterior fue afirmativa ¿Cómo trabaja 
el uso de la lengua materna indigena con los niños? 

Investigación histórica de la 
comunidad 

No contesto 
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Cuadro N°  5 E L  M A N E J O  D E L A  LE N G U A  I N D Í G E NA  D O C E N T E 
H A C I A E L  A L U MN O .  

EL MANEJO DE LA LENGUA INDÍGENA DOCENTE HACIA EL 

ALUMNO. 

  TOTAL PORCENTAJE 

No aplica 1 14.2857143 

Entrevistas en Zapoteco 1 14.2857143 

Fomento el rescate de la lengua 1 14.2857143 

No contestó 4 57.1428571 

TOTAL 7 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 
 
 
 

 

Gráf ica N°  5  E L  M A N E J O  D E L A  LE N G U A  I N D Í G E NA  D O C E N T E 
H A C I A E L  A L U MN O  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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5.Sí usted no habla lengua indígena  ¿Cómo trabaja el uso 
de la lengua materna indígena con los niños? 

No aplica 

Entrevistas en Zapoteco 

Fomento el rescate de la 
lengua 

No contesto 
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Cuadro N°  6 P OB L A C I Ó N  E S TU DI A N T I L Q U E H A BL A  L A  
L E N G U A  I ND Í G EN A  

POBLACIÓN ESTUDIANTIL QUE HABLA LA LENGUA INDÍGENA. 

  TOTAL PORCENTAJE 

a) 1 a 3 niños 0 0 

b) 4 a 6 niños 0 0 

c) 7 a 10 niños 2 28.5714286 

d) Más de 10 5 71.4285714 

TOTAL 7 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o .  

 

 

 

Gráf ica N°6 P O BL A C I Ó N  E ST U DI A N T I L  QU E  H A BL A  L A  
L E N G U A  I ND Í G EN A .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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6. De sus alumnos, ¿Cuántos niños hablan la lengua indígena? 
(Subraye la respuesta correcta) 

a) 1 a 3 niños 

b) 4 a 6 niños 

c) 7 a 10 niños 

d) Más de 10 
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Cuadro N°  7 L E N G U A S  E X I S T E NT E S  E N  L A C O M UN I D A D  

LENGUAS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD 

  TOTAL PORCENTAJE 

zapoteco 3 42.8571429 

Chinanteco 2 28.5714286 

Mixe 2 28.5714286 

TOTAL 7 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

G r á f i c a  N ° 7  L E NG U A S  E X I S T E N TE S  E N  L A  

C O M U N I D A D .  

 

 F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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7. ¿Cuál? 

zapoteco 

Chinanteco 

Mixe 
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Cuadro N°  8 L OS  P A D R E S  D E F AM I L I A  F O M E N T AN  E L   U S O 
D E  L A  L E N G U A MA D R E  I N DÍ G E N A . 

LOS PADRES DE FAMILIA FOMENTAN EL  USO DE LA LENGUA MADRE INDÍGENA. 

  TOTAL PORCENTAJE 

Sólo se comunican en Zapoteco 3 42.8571429 

No hay fomento 2 28.5714286 

Talleres de escritura en vacaciones 1 14.2857143 

No contestó 1 14.2857143 

TOTAL 7 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

Gráf ica N°  8  L OS  P A D R E S  D E F AM I L I A  F O M E N T AN  E L   U S O 
D E  L A  L E N G U A MA D R E  I N DÍ G E N A .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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8. ¿Cómo fomentan los padres de familia el uso de la lengua 
materna indígena? 

Sólo se comunican en 
Zapoteco 

No hay fomento 

Talleres de escritura en 
vacaciones 

No contesto 
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Cuadro N°  9 L A  F U N C I Ó N D E L  DO C E N T E  P A R A  AP O Y A R  E L  
U S O  D E L A  L E N G U A  I N DÍ G E N A  

LA FUNCIÓN DEL DOCENTE PARA APOYAR EL USO DE LA LENGUA 

INDÍGENA 

  TOTAL PORCENTAJE 

Que no sientan vergüenza de hablar Zapoteco, que lo 
sigan hablando 

3 42.8571429 

Qué sigan conservando sus tradiciones 2 28.5714286 

Trabajos en su lengua materna 1 14.2857143 

No hay tal coordinación 1 14.2857143 

TOTAL 7 100 
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  

r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

Gráf ica N°  9  L A  F U N C I Ó N D E L  DO C E N T E  P A R A  AP O Y A R  E L  
U S O  D E L A  L E N G U A  I N DÍ G E N A  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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9. ¿Desde su función cómo docente cómo apoya el uso 
de la lengua indígena en la comunidad donde trabaja? 

Que no sientan vergüenza de 
hablar Zapoteco, que lo sigan 
hablando 

Qué sigan conservando sus 
tradiciones 

Trabajos en su lengua 
materna 

No hay tal coordinación 
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Cuadro N°  10  LA  P A R T I C I P A C I ÓN  D E L  D OC E N T E  E N  L A S  
T R A D I C I O N E S  DE  L A  C O MU N I D AD .  

LA PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE EN LAS TRADICIONES DE LA 

COMUNIDAD. 

  TOTAL PORCENTAJE 

Sí 7 100 

No  0 0 

TOTAL 7 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

Gráf ica N°  10  LA  P A R T I C I P A C I ÓN  D E L  D OC E N T E  E N  L A S  
T R A D I C I O N E S  DE  L A  C O MU N I D AD .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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10. Marque con una X la respuesta correcta, ¿Cómo docente participa en las 
tradiciones de la comunidad? 

Sí 

No  
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Cuadro N°  11  HO R A R I O S  D E P AR T I C I P A C I Ó N  D EL  D O C E N T E 
E N  L A S  T R A D I C I O N E S  D E  L A C O MU N I D A D .  

HORARIOS DE PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE EN LAS TRADICIONES DE LA COMUNIDAD. 

  TOTAL PORCENTAJE 

Durante clases 1 14.2857143 

Fuera de clases 6 85.7142857 

TOTAL 7 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

Gráf ica N°  11  HO R A R I O S  D E P AR T I C I P A C I Ó N  D EL  D O C E N T E 
E N  L A S  T R A D I C I O N E S  D E  L A C O MU N I D A D . 

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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11. Sí participa en las tradiciones de la comunidad ¿En qué horario? 

Durante clases 

Fuera de clases 
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Cuadro N°  12  TI P O  D E P A R T I C I PA C I Ó N .  

TIPO DE PARTICIPACIÓN 

  TOTAL PORCENTAJE 

Actividades deportivas y culturales 2 28.5714286 

Festividades regionales 3 42.8571429 

Expo-gastronómicas 1 14.2857143 

Medicina tradicional 1 14.2857143 

TOTAL 7 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

Gráf ica N°  12  TI P O  D E P A R T I C I PA C I Ó N  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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12. ¿Cuáles son? 

Actividades deportivas y 
culturales 

Festividades regionales 

Expo-gastronomicas 

Medicina tradicional 
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Cuadro N°  13  LA  R E L A C I Ó N D E  L O S  P A D R E S  D E F A M I LI A .  

13. CUÁL ES RELACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LOS SIGUIENTES ÁMBITOS 

  PROF. 1  PROF. 2 PROF. 3 PROF. 4 PROF. 5 PROF. 6 PROF. 7 

Lengua 
indígena 

hablan en 
zapoteco 

desde el 
nacimiento 

muy amplia 
hablan en 
zapoteco 

no 
contestó 

poca 
población 
rescata la 

lengua 

no 
contestó 

Cultura y 
tradiciones 

Fiestas 
patronales. 

Conservación 
de 

costumbres y 
tradiciones. 

Comunicación 
en zapoteco  

Vestir el traje 
típico 

Fiestas 
patronales. 

Conservación 
de 

costumbres y 
tradiciones. 

Comunicación 
en zapoteco  

Fiestas 
patronales. 

Conservación 
de 

costumbres y 
tradiciones. 

Comunicación 
en zapoteco  

no 
contestó 

Vestir el 
traje típico 

no 
contestó 

Identidad 
cultural 

Práctica de 
baile yalateco 

Práctica de 
baile 
yalateco. 
Elaboración 
de 
indumentaria 

Elaboración 
de 

indumentaria 
Comida 

no 
contestó 

Arraigo 
desde casa 

y la 
comunidad 

no 
contestó 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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C u a d r o  N°  1 4  L A I D E NT I D A D D E L P R O F E S O R D E E D U C A C I Ó N  
I N D Í G E N A .  

LA IDENTIDAD DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN INDÍGENA. 

  TOTAL PORCENTAJE 

Mis padres son mixtecos 1 14.2857143 

Lamento no hablar la lengua 1 14.2857143 

Adaptándome a la comunidad 1 14.2857143 

Relacionando los temas con la comunidad 1 14.2857143 

No contestó 3 42.8571429 

TOTAL 7 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

 

Gráf ica N°  14  LA  I D E N TI D A D D EL  P R O F E S O R D E  E D U C A C I Ó N  
I N D Í G E N A .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
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14. ¿Cómo es su identidad cómo profesor de Educación 
Idígena? 

Mis padres son mixtecos 

Lamento no hablar la lengua 

Adaptandome a la comunidad 

Relacionando los temas con la 
comunidad 

No contesto 
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Cuadro N°  15  MA T E R I A L  DI D Á C T I C O P A R A  L E EN S E Ñ A N Z A  
D E  L A  L E N G U A MA T E R N A . 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LE ENSEÑANZA DE LA LENGUA MATERNA. 

  TOTAL PORCENTAJE 

No aplico 1 14.2857143 

Ninguna 1 14.2857143 

Libros de gramática Zapoteca 1 14.2857143 

Cuentos, leyendas, glosarios 1 14.2857143 

No contestó 3 42.8571429 

TOTAL 7 100 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c a b a d a  
e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  

 

 

 

G r á f i c a  N °  1 5  MA T E R I A L  DI D Á C T I C O P A R A  L E EN S E Ñ A N Z A  
D E  L A  L E N G U A MA T E R N A .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c ió n  
r e c a b a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o . 
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15. ¿Qué materiales didácticos utiliza al interior de la clase o 
aula para la enseñanza de la lengua materna de los niños? 

No aplico 

Ninguna 

Libros de gramatica Zpoteca 

Cuentos, leyendas, glosarios 

No contesto 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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Adentrándonos a la  be l leza  de la  comunidad de V i l la  H ida lgo  

Ya lá lag ,  Oaxaca.  
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Las escuelas de la comunidad.  
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