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1 NTRODUCC I ON 

El tema de este trabajo surgió a tra~és de la corta experiencia pe.e. 

sonal en el medio indígena, A lo largo de 10 meses, trabajé como ase• 

sora del Subprograna de Castellanlzaclón, en las áreas correspondlen• 

tes al Método Swadesh, En el desempei'lo de esta labor de asesoría, 

me trasladé a las zonas Tarahumara, Purépecha, Huichol, Cora y Huas

teca; en estas visitas pude darme cuenta que desconocía la situación 

del indígena y las relaciones que propician esta situación. Así mis

mo, comprobé que los conocimientos obtenidos durante mi preparación 

universitaria resultaban escasos y obsoletos para enfrentar la proble

mática educativa de estas poblaciones. 

Fundamentada en esta experiencia, intento relacionar niveles teó

ricos con la práctica concreta del pedagogo. Es decir, el objetivo 

de este estudio es analizar teóricamente la situación educativa del 

medio indígena, para a partir de este análisis proponer el tipo de 

formación que el pedagogo necesita para trabajar en dicho medio. 

El censo nacional de población de 1970, registra que el 7.8% de la 

población habla una lengua indígena y el 3,5% posee una lengua indi!m, 

na como idioma dnico. Sabemos que las cifras de los censos no son 

muy exactas, por lo cual, se considera que existe una población mono

lingae Indígena mayor al nllmero citado. Por tanto, es necesario ca

pacl~ar al pedagogo para desarrollarse en esta área profesional, es

pecialmente, si reflexionamos sobre la siguiente frase: 11 No existe 

neutralidad o asepsia en la concepción o práxis de la educación. En 



las afinnaciones de ésta, pero también en sus negaciones, silencios y 

o.lvtclos, hay una evidente actitud poHtica.11 (1) Es conveniente que 

la preparación de-1 pedagogo no caiga en esos silencios u olviclos 1 sino 

que afronte los problemas educativos del país, desarrollandose en un 

marco de rea 1i dad. 

Quizá este trabajo despierte el interés de los pedagogos en rela

ción con lns problemas de las comunidades indígenas y motive el desa

rrollo de 1a educación bi1ingde y blcultural. 

1. CESAR PICON, Los problemas educativos de las poblaciones i.ndígenas, 83. 



1. PRACTICA DE LA EDUCACION INDIGE"NA EN MEXICO. 

U 1 t imanente se ha discutido constantemente so~re I a s I tuac-ión ac

tua 1 de las poblaclo~s tndigenas en llUestro-país, atacándose abierta

mente el tipo de educación que se les ha proporcionado. Es de todos 

conocido, que con la conquista los indígenas fueron sometidos. Sin em 

bargo, el sojuzganiento de los grupos étnicos no culminó con la con

quista, o af final izar la colonia, sino por el contrario, se ha exten-

dido hasta nuestros días Sabemos que la educación ha sido uno de 

los medios para dominar al indígena y condenarlo a la marginación. Sin 

embargo, las culturas Indígenas han resistido los casi 500 años de et

nocidio y ahora demandan sus derechos, al cobrar conciencia de su situ,a 

ción. Estas exigencias han revivido varias corrientes existentes en 

relación con el tipo de educación que las poblaciones indígenas deben 

recibir. Por tanto, con el objeto de centrar el presente trabajo, con 

sidero necesario realizar un ligero análisis del desarrollo de esta 

área de la educación en México. 

1.1. La Educación Indígena en Diversas Epocas. 

En la época colonial los objetivos de la educación Indígena eran 

la cristianización y la castellanización de los habitantes de la Nueva 

España. Para convertir a los indígenas en II personas de razón II era 

necesario canbiar sus hábitos sociales y religiosos, metas que se al

canzaban más fácilmente si se utilizaban los idiomas vernáculos como. 
/ 

medio de comunicaci6n. Esta situación hizo que algunos de los mision!, 

ros dejaran un poco de lado el objetivo de castellanizar, aprendiendo 

las lenguas•. indígenas para utilizarlas cano instrumento para la cris-
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tianización, Al conocer más a fondo las lenguas, ciertos frailes sin

tieron la necesidad de alfabetizar a los Indígenas en sus propias len. 

guas, para lo que utilizaron los caracteres del alfabeto romano. Es 

asi, cano al finalizar la colonia se contaba.con algunos estudios sobre 

ciertas lenguas Indígenas, pero se había Iniciado el proceso de acultY. 

ración y desvalorización de la población indígena. 

Durante la época del México Independiente, la finalidad de la ed.!!. 

cación era la unificación nacional. Se reconoció el español como la 

lengua oficial, por lo que todos los habitantes de la República tenían 

la obligación de hablarlo. En realidad eran contados los indígenas 

que tenían acceso a la educación en esa época y quienes la alcanzaban 

de poco les servia, ya que la política educativa imponía la utilización 

del método directo, es decir el uso exclusivo del español en la enseñan

za, por lo que los conocimientos adquiridos por el indígena eran nulos, 

Después de la Reforma, la sociedad tenia como interés principal el 

alcanzar los ideales de la cultura europea, ignorando la pluralidad é,t 

nica y por tanto cultural del país. Lo anterior provocó el aislamiento 

cada vez mayor del indio, quien trataba de conservar su identidad, 

El movimiento revolucionario presentaba entre sus consideraciones 

princlpal~s el resolver la marginación que padecían las poblaciones 

indígenas. Al finalizar la Revolución, la educación presentaba, como 

una de sus metas, la incorporación del indígena a la vida na_cional. Pa

ra lograrla, se establecieron las II Casas del Pueblo 11 , mismas que más 

tarde se transformaron en escuelas rurales sin satisfacer las necesida

des de las poblaciones indígenas. La escuela rural proponía, nuevamen

te, el uso del método directo para 11 civi1izar11 al indígena y así incor

porarlo a la vida nacional. La postura de esta corriente se manifiesta 

claramente en las palabras de Rafael Ramírez: ••• si tú, para darles 
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nuestra ciencia y nuestro saber, les hablas en su idioma, perderemos 

la fé que en tí teníamos, porque ,orres el peligro de ser tú el in

corporado. Comenzarás por habituarte a emplear el idioma de los niños, 

después irás tomando, sin darte cuenta. las costumbres del grupo social 

étnico a que ellos pertencen, luego sus fonnas inferiores de vida y fi

nalmente, tú mismo te volverás un Indio, es decir, una unidad más a 

quien incorporar. 11 (1) Es notable como esta corriente preserva las 

ideas del México Independiente, en las que se despreciaba cualquier 

rasgo cultural que no fuese europeo. Es decir, a pesar de haber culml 

nado la revolución, se seguía viendo al indígena a través del lente de 

los conquistadores. 

En 1926, surge la II Casa del Estudiante Indígena II y con el la, S.!!, 

gún Shirley Brice, los primeros pasos hacia una educación biling~e.(2) 

Sin embargo, no es hasta la época Cardenista que verdaderamente se ar

ticula una corriente organizada, en pro de la educación biling~e para 

las comunidades indígenas. En 1936, se establece el Departamente Aut2, 

nomo de Asuntos Indígenas y se realiza la Primera Asamblea de Filólo

gos y lingiHstas. En esta asamblea se define, por primera vez,. la po-

1 ítica del habla en México, la-que proponía introducir el uso del esp!, 

ñol en aquellos aspectos de la vida del indígena que él consideraran.!!, 

cesarios para su desarrollo, dejando el uso de la lengua materna como 

medio de comunicación en el área familiar y comunal. Concretamente, 

la política decía: 11 El plan de integración no es de supresión, sino 

de agregación. 11 (3) L! poi ftica educativa que se derivó de las afir• 

maciones anteriores sugería el uso del idioma materno en los primeros 

1. G. A~UIRRE BELTRAN, Teoría y práctica de la educación indígena, 98. 
2. SHIRLEV BRICE, La política del lenguaje en México, 147. 
3 • 1 B I DEM • , 177 
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años de la enseñanza básica, por tanto, la alfabetización se realizaría 

en dicha lengua. El español se introduciría poco a poco, para que al 

finalizar la enseñanza básica, el español se convirtiera en el idioma 

de enseñanza.j Las sugerencias educativas propuestas por la asamblea 

fueron llevadas a la práctica en el II Proyecto Tarasco 11 (1939) y como 

consecuencia de su éxito, se creó el Instituto de Alfabetización en 

Lenguas Indígenas con el objetivo de elaborar materiales para la alfa

betización en lenguas vernáculas, 

Las corrientes mencionadas se han contrapuesto durante mucho tlem, 

po en el medio indígena. A pesar de que la educación bilingae eran 

considerada ventajosa para los indígenas, éstos estaban sumamente in

fluenciados por las Ideas de la escuela rural y por tanto, rechazaban 

la implantación de la educación bllingae, argumentando que era un me

dio más para mantener el aislamiento del indio alejándole de los bene

ficios de ta vida nacional, ya que 11et dnico acceso a la cultura era a 

través del español •11 

Poco a poco la educación bilingae fue adquiriendq fuerza. En 

1952, el INI, establece en et Centro Coordinador de San Cristobal las 

Casas, Chiapas, las labores de lor primeros promotores culturales para 

trabajar ~irectamente con la población indígena de ta.zona. A raiz 
I 

de estas experiencias se crea et Servicio de Promotores Culturales 81-

lingaes, en 1964. 

origen indígena, 

Este servicio se integró con Jóvenes bilingaes de 
'"' ...,,,-1,r., -

Su labor se realizaba a nivel nacional, pero en la 

práctica surgieron algunos problemas como son la falta de conocimiento 

de la estructura lingaistica de las lenguas indígenas y la marcada in

fluencia de la cultura occidental sobre e·l personal, en quienes había 

producido falta de identidad con sus propios pueblos~ El servicio se 
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ha incrementado constantemente y en la actualidad cuenta con un alto 

número de integrantes, pero su desarrollo cualitativo deja mucho que 

desear. El personal carece de capacitación adecuada, no existen pro

gramas, metodologías, ni materiales ~ilingae-bicu~turales que se ade

cuen a las necesidades reales de los diferentes grupos étnicos del 

país. Debido a los problemas sei'ialados, la educación bilingae se ha 

convertido en una.burda imitación del sistema federal. 

Sintetizando, la educación indígena ha sido una constante lucha 

por la implantación de una educación bilingae-bicultural que realmente 

permita el desarrollo de los valores culturales de los diferentes gru

pos étnicos. El problema fundamental se encuentra, en que a pesar de 

definir una serie de políticas en pro de este tipo de educación, éstas 

no establecen concretamente las formas de acción, sino que se definen 

de una manera tan ambigua que cada persona las puede comprender como 

mejor le convenga. 

i Actualmente, el gobierno ha manifestado.reconocer el valor cultu-

ral de los grupos indígenas y propone la reivindicación social y eco

nómica del indio, respetando su personalidad e identidad étnica. Así 

mismo, reconoce el derécho de los propios pueblos a participar en la 

planeación y práctica de su desarrollo. (1) Lo anterior, debería ma

nifestarse en una actitud educativa que reconociera la naturaleza 

multilingae y plurlcultural del país. Es decir, el desarrollo de la 

educación bilingae-bicultural para los grupos 11dígenas. Sin embargo, 

esta idea se maneja, en la actualidad, solament · a nivel de discusión, 

siendo pocas las acciones que realmente se realizan dentro de esa Ji-

1 • la reorientaci6n de las 
1. E IGNACIO OVALLE, 
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nea. Una de las últimas acciones en favor de la educación bilingae

blcultural, ha siáo la elaboración de los libros de leclura en len

gua materna para el primer año de la educación primaria Sin embar

go, debido a la falta de apoyo institucional, se dudas esta. labor 

se extenderá para abarcar toda la primaria. 
1 

El Instituto Nacional Indigenista (INI), tomando como base la 

política indigenista del actual gobierno, ha elaborado un documento 

rector denominado 11 Bases para la Acción 1977/8211 • El cual, en el 

,rea educativa, plantea la necesidad de que todo programa dirigido 

a las poblaciones indígenas debe considerar las siguientes metas: 

11 -Contribuir a que la educación que se imparte en la cr1 unidades 

indígenas, incorpore las especificidades culturales los nú-

cleos humanos en que actúa. 

-Elevar las condiciones que hagan posible la participación efectiva 

de los grupos étnicos para que por sí mismos se expresen y contri

'buyan a enriquecer la vida política nacional. 

\-c;ontribuir a la preservación respetuosa entre las formas de auto

ridad tradicional y el sistema político nacional, para lograr una 

adecuada arituclación de los intereses y valores de los grupos 

étnico~ con los de la sociedad nacional, que forta.lezca la con

fianza en términos objetivos.11 (1) 

Puesto que el INI es considerado el eje central de l~s acciones 

indigenistas, las metas citadas deberían constituir la actual polftl 

ca educativa para el medio indígena. Sin embargo, seria interesante 

conocer cómo fue que se hicieron coincidir estas metas con las del 

1. INI., Bases para la Acción 1977/82, 53 a 55. 

6. 
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proyecto de caste11anizacidn. Quizá, como afirma Lourdes Arizpe, se 

deba a que: 11 La implementación de PQlíticas en México cae siempre en 

el peligroso campo de la urgencia. Las medidas se dictan con un ca

rácte·r urgente, con el fin llnlco de resolver el problema Inmediato. 

Pero, ¿y si los resultados a largo plazo fueron contrarios al obje

tivo irvnediato con el que se dictaron? Nuestra historia parece ser 

eso, un eslabonamiento incesante de urgencias que crean a su vez nue

vas urgencias.11 (1) Es decir, pareciera que cada nuevo programa ign.e, 

rara lo que se ha realizado antes de él y no tomara en cuenta las COJl 

secuencias que surgirán de su implantación. Con el ffn de comprobar 

estas ideas, a continuación hago una reseña del orfgen, objetivos y 

desarrollo del "Subprograma de Caste11anizacfdrt'. Así cano un pequ!, 

ño análisis del enfoque y actualidad de las metodologías utilizadas 

para la enseftanza del español en el 11Proyecto de Caste11anlzaclón a 

niños indígenas mono1 lngi!es11 • 

1.2. El Subprograma de Caste11anizacldn. 

Se reseña el Subprograma de Caste11anización con la idea de que 

éste sea tomado como modelo de la accidn actual en el campo de la edy, 

cación indígena. 

El origen del Subprograma de Caste11anizacidn se desprende de la 

creación del 11Consejo Nacional de Educación a Grupos Marginados", -

acuerdo presidencial que fue publicado en el Diario de la Nacidn de 

fecha 30 de marzo de 1978. Este consejo propuso la elaboracidn del 

conocido 11 Programa de Educación para Todos11 • La Secretaría de Educ,1. 

cidn Pública (SEP), con el objeto de realizar una mejor práctica del 

programa, lo dividid en los siguientes subprogramas: 

-Educación Primaria para todos los niños. 

1. LOURDES ARIZPE, El reto del pluralismo cultural, 49 



•Castellanización a niños indígenas monolingdes. 

-Alfabetización y Educación Fundamental para adultos. 

La SEP encargó la organización y aplicación del Subprograma de 

Castellanización a la Dirección General ele Educación Indígena (DGEI) 

y al INI. Estas instituciones elaboraron dos proyectos para cubrir 

el subprograma. Los proyectos son: 11Caste11anización a niños indí· 

genas mono I i ngdes de 5 a 7 años de edad' y "A 1 bergues Esco I ares11 • 

Ambos proyectos fueron aceptados el día 4 de junio de 1978. 

1.2.1. Objetivos. 

Los objetivos que persigue el Subprograma de Castellanización 

son: 

11 -Lograr el aprendizaje de los elementos básicos del castellano, en 

niños Indígenas monollngdes de 5 a 7 años, sin detrimento de sus 

identidades culturales y llngdístlcas, garantizando su ingreso y 

permanencia en escuelas primarias biling.Jes. 

8. 

'1,ocurar que el castellano cumpla plenamente con su función de 

vínculo entre todos los mexicanos y sirva de instrumento de canunl 

caclón y defensa de los intereses de las comunidades Indígenas. 

•lnicíar el proceso de educación preescolar y castellanlzaclón a 

40,000 niños Indígenas monollngaes de 5, 6 y 7 años de edad, du• 

rante el periodo comprendido de octubre de 1978 a Junio de 1979.11 (1) 

Como puede notarse. los objetivos se encuentran redactados dema• 

gógicamente, lo cual se destaca principalmente en el segundo objetivo, 

puesto que no existe forma de evaluar un verbo tan ambiguo como "pro· 

curar•. Además, este objetivo no es alcanzable en el nivel educativo 

preescolar al cual está dirigido. Los otros dos objetivos se contradl 

cen entre si, el primero plantea la enseñanza del castellano sin detrl 

mento de la identidad cultural y lingaTstlca, mientras que el tercero 

1. SEP-INI., Subprogrma de castellanlzación; informe anual 7809, 5 
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propone la educación preescolar. Es obvio que iniciar la educación 

preescolar en el medio indígena afectará el desarrollo cultural y 

lingarstico del grupo étnico, ya que: 11 La educación indígena genuina 

es de tipo informal y pone acento en el aprendizaje que da contlnui· 

dad cultural.11 (1) Es decir, que si un modelo de educación formal 

se Introduce a temprana edad, éste afectará gravemente el patrimo-

nio cultural, ya que a través de él se introducen aspectos contra

dictorios a la cosmovisión del grupo étnico. Además, el nivel pre

escolar surge de necesidades concretas del medio urbano, por lo tanto, 

no es conveniente trasplantarlo al medio rural y menos a~n al indíge

na. El área llngaistlca del niño también se verá afectada al introd.!:!, 

cir el castellano a tan corta edad, puesto que el desarrollo del len• 

guaje se encuentra en un momento critico. Plaget establece que dura.n. 

te la primera infancia, de los dos a los siete años, con la aparición 

del lenguaje se presentan, consecuentemente, el inicio de la socializa 

ción, la interiorización de la palabra y la interiorización de la ac

ción. (2) Por lo que si se impone en esta edad la castellanización dl 

recta a los niños indígenas, no solo se interfiere en el desarrollo del 

lenguaje, sino que también se verá afectado el desarrollo mental del 

niño, ya que en su comunidad usualmente no tiene la nec~sidad de usar 

el español. 

1.2.2. Síntesis del enfoque de las metodologías. 

El proyecto de castellanización a niños indígenas monolingaes de 

5 a 7 años de edad propuso la utilización de dos metodologías para la 

enseñanza del español. En ciertas áreas se aplicó el "Método Integral 

del Español para Hablantes de Lenguas Indígenas", del Centro de lnvestl 

1. CESAR PICON, Los programas educativos de las poblaciones indígenas, 81. 
2. JEAN PIAGET, Seis estudios de psicología, 31. 
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gación para la Integración Social (CI IS) y en otras, el 11Método Juegos 

para Aprender Españo 111 , de Mauricio Swadesh. 

Con el fín de proporcionar una ligera idea del enfoque que poseen 

las citadas metodologías, analizaré, exclusivamente, los contenidos de 

los siguientes materiales: 

•Primera unidad del libro del maestro del Método CIIS. 

-Método Juegos para Aprender Español. 

La razón de que solamente trabaje estos materiales es que ambos 

fueron las principales herramientas de los castellanizadores durante el 

desarrollo del trabajo en el campo. Por tanto, las ideas que presentan 

estos materiales pueden considerarse cano las que más Influyeron en la 

labor de los castellanizadores durante 1~ puesta en marcha del proyecto. 

Los marcos de análisis o aspectos que utilizaré para establecer el 

enfoque de las metodologías, son los siguientes: concepción del probl!, 

maque reflejan; objetivos que persiguen y formas de acción que utili

zan. Reconozco que este análisis no puede considerarse científico, ya 

que me limito a enlistar una serie de citas y a dar una interpretación 

subjetiva de las mismas. La justificación de esta actitud, sería que 

el realizar un riguroso análisis de contenido significaría una exten• 

sión que ~obrepasaría las dimensiones de ~ste trabajo. Sin embargo, a 

pesar de estas limitaciones, considero que este análisis podrá ofrecer 

una ligera idea de la situación y actuará cano base o punto de partida 

para la comprensión de los aspectos siguientes de este trabajo. 

1.2.2.1. Concepción del problema. 

Se refiere a la idea que presentan ambos métodos en relación a la 

situación del indígena. 

-Método c 11s~ 

"Una lengua conlleva siempre una cultura. ·Cuan;> el niño se soci.a, 

I 
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blliza, junto con la lengua, adquiere una estructura conceptual, una 

particular visión del mundo, ésto es, toda una tradición cultural. 

Por lo tanto, en un programa de educación billngae-bicultural, cerno 

en el que se inserta nuestro método, ha de prestarse atención no sólo 

a las dos lenguas (la materna y la nacional), sino también a las cult.Y, 

ras que estas I enguas representan •11 ( 1) 

"Los indígenas tienen una econernía basada fundamentalmente en-la 

agricultura, pero cerno su tecnología es atrasada y cerno no todas sus 

tierras son aptas para el cultivo, su productividad es baja. Una vez 

que han consumido lo necesario para sobrevivir poco les queda para In. 

tercamblar o vender en el•mercado. Esto explica que.su manejo de mo· 

neda sea muy pobre y su nivel de capitalización Inexistente, muy a P!. 

sarde que campleten sus Ingresos gracias a lo que,les rinde la manu• 

factura de ciertas artesanías y el trabajo eventual cerno Jornaleros 

dentro o fuera de la cernunidad. La capitallzaclón de los indígenas 

es mínima, además de las razones anteriores, debido a que participan 

de una llamada econernía de prestigio que se basa en el gasto irrever

sible de los bienes para obtener un status social dentro de la c01111• 

nldad. Por este camino se logra una continua redistribuci6n de la 

riqueza y cierto lgualltarlsmo econánlco entre los Integrantes de la 

cernunidad, pero nunca hay excedentes para invertir y crear capitales. 

Todo ésto se manifiesta en prfcticas econánlcas precapitalistas {el 

trabajo cooperativo canerclal sin paga, la ayuda mutua obligada, etc.), 

que pueden observarse en instituciones socioeconánlcas indígenas cerno 

las fiestas del Sto. Patrón .. tutelar del pueblo, el sistema de cargos, 

1.CIIS. Método Integral del espaftol para hablantes de lenguas indígenas, 
XXII. 
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la mayordomía, los tequios, etc. Por todo lo anterior, los indígenas 

integran gran parte de la poblaci6n marginal de México. No participan 

igualitariamente del desarrollo econdmlco del país, ni en las institu

ciones sociales y políticas nacionales, o sea, que s~ situación no es 

compatible con la estructura social y econdmica a la que aspira el Mé

xico Moderno. En resumen, no intervienen en la creación de la riqueza 

nacional, ni en los beneficios y obligaciones que se derivan de ella.11 (1) 

Las anteriores citas presentan contradicción entre ellas. En la 

primera se reconoce qué a través de una lengua se trasmite la cultura y 

por tanto, es necesario reconocer en la educaci6n indígena el aspecto 

-bicultural. Sin embargo, la segunda cita plantea la idea que es exclu

sivamente por cuestiones culturales que los indígenas se encuentran 

marginados y no pueden tener el nlvel de capitallzacl6n deseado. En 

este punto, estoy en completo desacuerdo, por lo que creo necesario 

aclarar el significado de la palabra marginaclón: 11en el entendido de 

que quienes la padecen quedan al margen de los beneficios de la riqueza 

generada, pero no necesariamente al margen de la generación de esa rique

za, ni de las condiciones que la hacen posible.11 (2) Es decir, que la 

marginación es consecuencia de un sistema econdmico sumamente amplio, 

que debería ser analizado con intensidad antes de atribuir las razones 

de la marginación de las culturas Indígenas a sus rasgos soclales o gr.Y, 

pales. Esto nos lleva a cuestionar la forma en que se lleva a cabo una 

educación billng~e-blcultural, si se posee una actitud de discriminación 

cultural o desprecio a la organización social y forma de trabajo, los 

que constituyen rasgos fundamentales de una cultura. O, ¿acaso es una 

educación bicultural se deben mostrar exclusivamente aquellos rasgos 

11 CIIS, Método Integral del español para hablantes de lenguas Indígenas, 
XVII-XVIII. 

2. IGNACIO OVALLE, lnfonne lNl de marzo de 1978, 4 
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culturales (o folclóricos) que la ideología capitalista considere con

venientes para sumar al indígena al 11 desarro11o nacional"? 

-Método Swadesh. 

"Hablamos de soluciones especiales, ya que los indígenas forman 

' grupos que poseen culturas distintas entre sí, y tanbién distintas a 

la nacional; hablan una gran diversidad de lenguas y su lugar de resi

dencia se localiza generalmente en lugares remotos y de difícil comunl 

caci6n, formando así grupos marginados que no participan en la vida 11!. 

cional" .( 1) 

"Sabemos que un maestro mGnolingae de español, d•fícilmente puede 

ens~ar el alfabeto, los principios elementales de matemáticas o los 

conocimientos fundamentales de ciencias sociales, eso nos ha llevado a 

elaborar textos en las distintas lenguas indígenas." (2) 

Este método· plantea la situaci6n indígena CCl(IO algo especial, que 

necesita solucionarse en forma especial, es decir, rechaza el método 

directo y propone la elaboración de materiales en lenguas vernáculas. 

Sin embargo,· también expone que la marginación del indígena se debe a 

su aislamiento e incomunicación, sin cuestionar el por qué de ese ais

lamiento. En lo personal, coincido con Fernando Benítez cuando dice: 

11El verdadero problema del indio, no es el indio, sino su relación de.!!, 

tro del sistema. Es el indio y algo nms: el indio y·los bosques, el 

indio y el café, el Indio y, en fin todo lo que produce y todo lo que 

tiene que es objeto de robo y acaparamiento.11 (3) Debido a esta rela

ción del indígena dentro del sistema, es necesario que el método de 

castellanizaci6n permita al niño comparar y analizar la relación de su 

propia cultura con la nueva cultura que está adquiriendo a través del 

aprendizaje del español. Es decir, la metodología debe tener presente 

1. MAURICIO SWADESH, Juegos para aprender español. 3 
2. Jg. 
3. FERNANDO BENITEZ, en ¿Ha fracasado eJ Jndfgenismo?, 27 
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el desarrollo de la capacidad crítica del niño, para que éste conozca 

la realidad en la que está irvnerso. 

1.?..2.2. Objetivos que persiguen. 

Se refiere a las metas que esperan alcanzar las metodologías al 

finalizar su aplicación. 

-Método e 11 IS. 

11 Su objetivo central es la enseñanza del español en sus fonnas más 

elementales, para que los niños del nivel preescolar puedan ingresar a 

la educación primaria." (1) 

-Método Swadesh. 

11EI objetivo es darle al indígena mayores posibilidades de comunl 

cación con el resto de la población nacional y esto, sólo se logra a 

través de una Lingua Franca que, necesariamente, debe ser el español.11 (2) 

El objetivo central de ambos métodos es la enseñanza del español. 

El segundo establece como razón base la comunicación a nivel nacional, 

mientras que el primero establece el ingreso a la escuela primaria. 

No comprendo por qué ha de ser necesario el capacitar a un niño indígena 

para entrar a la primaria biling~e, si supuestamente ésta utiliza las 

dos lenguas y se encuentra adaptada a las necesidades del medio indig,!t 

na, cosa que_en la realidad no es asr. Pareciera que el.preescolar 

sirviera para incorporar al niño monoling~e a un sistema ajeno a su 

cultura, por lo que cuanto antes se aplique, será más fácil la destruf. 

ci6n de su identidad. 

Puesto que el objetivo es la enseñanza del español, ambas metodol.Q. 

gías, para fonnar un sistema de educación bil ing~e-bicultural necesitan 

1 , C 1 1 S • , 2..L..S.• , XX 1 
2. MAURICIO SWADESH,...!!.t.f.., 3. 
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de áreas y materiales suplementarios que les permitan abarcar todos los 

aspectos de este tipo de educación, ya que el español constituye solamen 

te una parte de ella. 

1.2.2.3. Formas de acción que uti~izan. 

Se refiere a la manera en que se llevan a la práctica o se aplican 

las metodologías en el campo. 

-Método e I IS. 

"Presenta la lengua nacional en un contexto socioling~ístico nat!l, 

rala las vivencias del niño indígena e Incluye los aspectos de desa

rrollo psicomotor que son las bases de las habilidades perceptivas, sen 

sorlales y cognitivas fomentadas a través del juego y las actividades 

creativas." (1) 

Los medios y t6cnicas utilizados para el desarrollo pslcanotor H 

basan en teorías extranjeras, que 16gicanente no son transferibles al 

medio Indígena ya que los estímulos recibidos por nli'los urbanos extran· 

jeros son diametralmente opuestos a los que recibe un nii'lo rural lndfa. 

na. Por tanto, para llevar a la práctica las bases del desarrollo psi• 

comotor, sería necesario realizar investigaciones profundas que permi

tieran elaborar técnicas de desarrollo adaptadas a las necesidades con• 

cretas, investigaciones que hasta la fecha no se han realizado. 

Por otra parte, la Ilustración anexa nos muestra cáno los temas 

no se encuentran en "un contexto sociollng~ístfco natural a las viven

cias del niño indígena", sino por el contrario,muestra Imágenes e ideas 

ajenas a la realidad del niño. Por ejemplo, se presenta la diferencia 

entre zapatos nuevos y viejos; primeramente, el diseño de zapato Ilus

trado no es el que comunmente utilizan los grupos étnicos; además, la 

mayoría de las cultura indígenas valoran los artículos por su utilidad 

1. CIIS., o,c., XXI 
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y no por su novedad, por lo que el ofrecer la apreciación de las cosas 

a partir de si éstas son nuevas o viejas es una actitud de la sociedad 

de consumo que es ajena a la mentalidad indígena. 

¡t61111 aon loa ,...,onn? IL.ind.) ¿C6mo 11n '°' 1111111111111? (L,ind.l 

................... (l.ind.) LII pantalo• • wllla (L.lnd.l 

(L.ind.) 
, __ ... ..,...., 

(L.lnd,I 

LII 11-1 - IIUIVOI, (L.ind.) LII upalla aon ,1,¡ ... (L.lnd.) 

¿C6m1 MIi 111 cll .. rr11? IL.ind.) ¿C6mo 11n lu cll1illlrr11? (L.lnd.l 

' . 
. ,~ -j . . 

•· -

Las chamarras son nuevas. (l.indl Las chamarras s11n viejas. (L.ind.) 

1. CI IS., o.e., 58 (fotocopia tomada de ... ) 
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Considero que el ejemplo anterior puede ofrecer una idea vaga de 

c6mo este método no afronta las necesidades indígenas sino que trata 

exclusivamente de Imponer los marcos usuales de la "sociedad naclonal11 • 

Sería conveniente realizar un estudio profundo de análisis de conten! 

do para establecer cuáles son las verdaderas metas.del mismo. 

-Método Swaclesh. 

11 Para utilizar eficazmente este método es necesario adaptarlo, 

tanto a la estructura llngdistica como al medfo cultural ele que se 

trate'ª. ( 1) 

11Se recomienda que la enseftanza oral del espaftol ccnlence desde 

el p.rimer día ele esc~ela, practicando una hora diaria., .. Paralelamente 

se imparten las demás materias, utilizando como lengua de lnstruccl6n 

el idioma nativo al principio, pero después cada vez IIIÍÍs el espaftol, 

a medida que los alumnos vayan adquiriendo este idloma.11 (2) 

11SI los alumnos empiezan la alfabetlzacl6n en su propio idioma 

desde el primer momento en que ingresan a la escuela, segdn el plan 

que ha ciado mucho éxito, en la experiencia reciente, probablemente 

tendrán mayor facilidad en la lectura del castellano." (3) 

Se plantea la necesidad de adaptación al medio propio del grupo 

con el que se trabaje, la cald>inación de ambas lenguas (indígena y 

espaftol) para desarrollar las áreas propias de la primaria y la alf.1. 

betizaci6n en la lengua materna del educando.. El método fue elabora 

do teniendo como base las proposiciones de la Primera Asamblea de F! 

161ogos y Lingaistas (1939), por lo que no abarca las áreas familiares 

o sociales, sino que pretende proporcionar al nlfto indígena los medios 

que le ayuden a resolver problemas concretos como son: 11 1a compra de 

mercancías o el identificar un camión como medio de transporte~•. 

1. MAURICIO SWADESH, .2.a...S.•, 4 
2 • .l.ll.Dfil1. , 9 
3. ~-
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El método estaba destinado para los primeros grados de la primaria, es 

decir, niños de 8 a 10 años y por tanto, es dlfTcll de aplicar al nivel 

preescolar. Además, este método necesita una reestructuraci6n que le 

permita afrontar las necesidades actuales del nivel prlmerlo, puesto 

que las cosas han cambiado mucho desde que se elabor6. Propongo su 

apllcacl6n en la primaria a través de prácticas que propicien el aná• 

llsls de la sltuacl6n indígena y sus diferencias de la cultura nacional, 

para de esta manera., a la vez que se adquiere el Idioma español, se lo· 

gre una vls16n realfsta de la sltuaci6n lndTgena. Para alcanzar este 

nivel de análisis será necesario que el niño conozca su propia cultura 

y por tanto, concuerdo con la Idea de Swadesh de que el español oral 

se Introduzca a partir del primer grado de primaria y no antes. 

1.2.3. Organlzacl6n y Desarrollo 

En este aspecto se destacan las consecuencias de la escasez de 

tl•po. Como en otras ocasiones, se manej6 el conocido estribillo 

"urgente o prlorltarid' para denominar el subprograma de castellanl· 

zacl6n, por tanto, la planeaclón tuvo que realizarse en menos de dos 

meses (30/lllfl8 al 4/1Vfl8). Sin embargo, el trabajo de escritorio 

puede realizarse en corto tiempo, aunque sea necesario trabajar horas 

extras,.pero el problema se agrav6 al afrontar la c,pacltaclón, ya 

que la escasez de tiempo, 16glcanente, se reflejó en una deficiente 

preparacl6n del personal. 

Durante los meses de junio y julio de 1978, fueron capacitados 

64 maestros blllng~es en el manejo del método CIIS, y 37 en el méto· 

do Swadesh. Estos dos meses, en realidad se convirtieron en mes y medio 

para la mayoría de los maestros, ya que éstos fueron avisados con premu· 

ra y difícilmente pudieron trasladarse de sus lugares de orígen a esta 

capital. El curso de capacitación no podía extenderse por m~s tiempo, 
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ya que los maestros debían volver a sus zonas a capacitar a los caste

llanizadores. 

El curso a los castellanlzadores se programó para los meses de 

agosto y septiembre. Los grupos estaban formados por muchachos bllln

g~es con una preparación mfnlma de secundarla, quienes a partir de oc

tubre deberran atender a 40,000 niños Indígenas monollngaes con edades 

entre 5 y 7 ~ños. De los castelllanizadores, 1249 utilizaron el m,to

do CIIS y 751 atendieron ~tras regiones con el método Swadesh. De es• 

ta man•ra se cubrieron 53 reglones indígenas. Me llam6 la atenci6n 

la facilidad con que se pueden obtener las cifras que abarca un proyes_ 

to o programa, pero no así, una evaluación cualitativa del mismo. Lo 

Importante parece ser el mostrar nllmeros, pero no se valoran los resu! 

taclos ni la calidad de los proyectos. En la planeacl6n de este proyes_ 

to, se planteó la necesidad de contar con 2,000 castellanfzadores que 

Iniciaran sus labores en octubre y el ndmero fue cubierto, aunque el 

nivel de preparación y la pr,ctlca que lograron los muchachos fue mr• 

nlma. 

Serra Interesante reseñar los aspectos del desarrollo del proyes_ 

to en todas las reglones en las que se lmplant6, ya que cada una de -

ellas prtsent6 carecterrstlcas parttculares. Sin embargo, ésto es 

Imposible, por lo que me concretaré a establecer los aspectos m,s so

bresalientes que presentó el proyecto en las ,reas de aplicación del 

·método Swadesh, que fue con el que tuve relaci6n directa. 

Como ya se ha dicho en este trabajo, el método Swadesh propone 

la enseñanza oral del español, aunada a la alfabetización y desarro

llo de las ,reas de la primaria en la lengua materna de los estudian. 

tes. Al aplicar esta metodología al nivel preescolar, se planteó 
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la necesidad de Iniciar el proceso de alfabetización y el conocimiento 

del medio que rodea a los niños, a través del uso de la lengua materna. 

Uno de los principales problemas que surgid, fue que esta forma de tra 

bajo no concordaba con el nanbre del proyecto 11 castellanizacl6rl 1 , ya -
. 

que esta denomlnacl6n produjo que en la mayoría de los·lugares se pen-

sara que el dnico objetivo era la enseñanza del español, y por tanto, 

se dejaba de lado lo demds. Adenás, el castel lanlzador contaba solamen, 

te con el libro 11 Programas Und' de la SEP, para organizar las demás -

áreas, ésto era problemático, ya que las actividades debTan ser adapt!, 

das al medl.QY,1 la edad de los niños, re5J,1ltando más fácil para el cas

tel lanlzador el concretarse a la enseñanza del español exclusivamente. 

Por otra parte, no se tomaron en cuenta las lenguas o variantes 

dialectales de los castellanlzadores al realizar la dlstrlbucl6n. Lo 

anterior, ocaslon6 que en muchas comunidades los castellanlzadores no 

hablaran la lengua propia de la comunldad, con lo que se dificultó la 

canunlcaclón con los niños. 

Otro aspecto que afectó el desarrollo del proyecto, fue 1• falta 

de apoyo econdmlco. Te6rlcanente, a los castellanlzadores se les ha

bTa pranetldo que recibirían materlales dldáctlcos y todo el mobllla

rlo que fuera necesario. Sin embargo, esta promesa no se cumpll6 a 

lo largo de todo el año. Consecuentemente, los castellanlzadores tu• 

vleron que trabajar bajo ramadas construldas por ellos mismos y con 

los pequeños sentados en el piso o en piedras. Carecían de auxilia

res didácticos, en algunos sitios hasta del pizarrón. Quizá haya 

gente que vea esta situación como una acción altruista, pero since

ramente, es muy dlfTcll mantener esta actitud en lugares donde el 

clima es extremoso, como sucede en la Sierra Tarahumara, donde los 

castellanlzadores tuvieron que decidir entre enfermar a los niños o 
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dejarlos sin "la llama de la sabldurra11 , pero sin frío. 

El sistema de supervlsl6n se lntegr6 con los maestros bllingaes que 

habían actuado como capacitadores de los castellanlzadores. Su tarea 

consistía en asesorar a los muchachos durante su tra~ajo en las comunl 

dades. Es decir, vlsltarran constantemente a los castellanlzadores en 

sus zonas de trabajo, aconsejándoles sobre la forma 6ptlma de realizar 

su trabajo con los nlftos, aclarando sus dudas en re1acl6n con la práctl 

ca del método y la lntegracl6n de las materias del medio ambiente y r!, 

resolviendo los problemas existentes con las autoridades de la comunl· 

dad. Sin embargo, en la mayoría de los casos la supervlsi6n se trans· 

formó en una Inspección, no muy perl6dlca. Los castellanlzadores te• 

mran a los supervisores por considerar que en caso de no estar de 

acuerdo con ellos, ,stos podrfan cesarlos en su trabajo. 

Así mismo, el sistema de asesorras a los supervisores y castel la· 

nizores, tampoco alcanzó los objetivos fijados. En lugar de funcionar 

como un medio de ayuda y apoyo, en algunas comunidades, se transform6 

en un elemento que provocaba confusión entre los habitantes. El hecho 

de que los resultados de las asesorras no fueran ldl!nticos en todas las 

zonas, se debe a las diferentes actitudes de los asesores. Aqu,llos 

que utlllzaban un vocabularlo más senclllo y poseían facilidad de re• 

1acl6n con las poblaciones lndfgenas, consegufan mejores resultados. 

De lo anterior, podemos desprender que los asesores, además de d>ntar 

con los conocimientos te6rlcos, deben poseer experiencia en el campo. 

Solamente asr actuarán con mente abierta, utilizando un vocabulario 

claro. El hecho de que se presentara la Incomunicación entre los 

asesores y los habitantes de la comunidad, no se debe a que lapo

blación lndfgena sea Ignorante, sino a que los profeslonistas esta-
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mos demasiado acostumbrados al uso de la jerga profesional que limita 

a aquellas personas que no poseen la misma profesión de la persona que 

habla. 

Resumiendo, el proyecto tuvo muchas fallas durante su desarrollo, 

entre las que e~ conveniente resaltar la falta de materiales adaptados 

al medio lndfgena y sus expectativas actuales; la escasa capacitación 

del personal; la contradicción entre la denominación del proyecto y 

los fundamentos de la educación bllingae•blcultural; la escasa comu• 

nlcaclón entre los diferentes niveles del proyecto¡ etc. El error 

fundamental fue la Imposición del proyecto y del subprograma. El sub· 

programa de castellanlzaclón no salló de las necesidades del medio In• 

dfgena, sino por el contrario, respondfa a Intereses polftlcos. Y co· 

mo corolario, nos encontramos con que en nlng~n manento se tomó en 

cuenta la participación de la población lndfgena en la planeaclón, si· 

no exclusivamente en la transmisión de los conocimientos que personas 

ajenas al medio habían considerado indispensables para resolver el 

"problema indfgena11 • 

Como ya dije, la finalidad de este trabajo no es el realizar un 

profundo análisis del Subprogrma de Castellanlzaclón, sino que intenta 

presentar diferentes formas de enfocar la planeación ~ proyectos para 

el medio lndfgena y definir las acciones que el pedagogo debe realizar 

en esta área. 

A partir de este ligero análisis, pude darme cuenta que en las 

planeaclones de proyectos no pueden dejarse de lado los aspectos polr

ticos, económicos y culturales. Es necesario controlar las diferentes 

áreas para que una de ellas no danine a las demás, como en este caso 
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en que los intereses políticos se colocaron sobre los demás. Por tanto, 

en el siguiente caprtulo se propone un modelo de análisis por el que d!, 

berran pasar todos los programas educativos dirigidos a las poblaciones 

Indígenas, 



2. PROPOSICION DEL MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE EDUCACION 

INDIGENA. 

La idea de proponer un modelo conceptual para el análisis del 

sistema de educacl6n lndfgena surgl6 de la necesidad de afocar In• 

tegralmente el área educativa, tomando en cuenta sus interacciones 

con los aspectos polfticos, econ6micos y culturales del medio indr

gena. Puesto que: 11 No concebimos la tarea educativa que habrá de 

desarrollarse en las regiones indfgenas como una acci6n meramente 

pedag6gica, sino como un esfuerzo que Implica dimensiones polrticas 

y econ6micas,11 (1) Es decir, que para realizar una planeacl6n edu• 

catlva tendiente a desarrollarse en el medio lndfgena, será necesa

rio visualizar las necesidades y capacidades reales de los aspectos 

citados, La Idea es que a través de la observaci6n de la realidad 

se desp1erte la creatividad para elaborar programas y metodologías 

apropiados a las características particulares de las zonas lndíge-

nas, 

Recordemos las palabras de Mariátegul: 11 La reivindicación del 

indio carece de concresi6n hist6rica mientras se mantiene en el pla• 

no filos6flco o cultural, Para adquirirla necesita convertirse en 

reivlndlcacl6n econ6mlca y política," (2) SI transportamos esta 

aflnnacl6n a la planeacl6n educativa se ye que es necesario elabo• 

rar un modelo en el que se Integren los aspectos polftlco, econ6mlco, 

educativo y cultural, En éste, se analizarán las Interacciones entre 

1, RICARDO FERRE U1AHARE Y FELIX BAEZ JORGE, Lineamientos para la re
orientación de la educación bilinaae y bicultural en México, 1. 

2, HARIATEGUI, citado por FELIX BAEZ JORGE, Implicaciones políticas y 
econ6micas de la educación bilina4e y btcultural, 4, 
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dichas áreas, para alcanzar un conocimiento global del sistema de edu

caci6n indígena, 

A continuacl6n aparecen el II árbol II del sistema y el 11grafo o 

bucle II de interaccf6n a través de los cuales se representan gráfica

mente los niveles y las relaciones existentes entre los componentes 

del sistema, 

2. 1. 11 Arbol del Sistema 11 • (Modelo Conceptual). 

Sistema es un conjunto de componentes que Interactúan entre sr, 

para ~umpllr objetivos definidos. En este caso, el Sistema de Educa

cf6n .Indígena se refiere al conjunto de componentes, variables y cri

terios que interactúan entre sí, para cumplir con los objetivos de es

ta área. El II árbol 11 , o representacl6n gráfica del sistema, pennite 

observar claramente c6mo es que éste está constituido, lo cual se mue.1. 

traen el Cuadro 2,1. 

2,2, 11 Bucle o Grafo de lnteracci6n. 

El II bucle o grafo11 indica el análisi~ de relaci6n entre un mis

mo nivel del sistema. El cuadro !.2 nos muestra las Interacciones del 

nivel dos del sistema de educacl6n indígena (modelo conceptual), es el!. 

clr, la relacl6n de los subsistemas. Para comprender este II bucle 11 

es conveniente observar la matriz de lnteraccl6n, cuadro 2,3, que des

cribe las relaciones representadas en este II bucle 11 • 

2,3. "Matriz de lnteraccl6n,11 

Las matrices de interaccl6n establecen las vinculaciones entre 

los elementos constltutlvos de los diferentes niveles de un sistema. 

Dada la complejidad del sistema de educaci6n Indígena, en este trabajo, 



Cuadro 2.1. "Arbol" del Sistema (Modelo Conceptual) 

SISTEMA DE EDUCACION INDIGENA 
(S.E,1,) 

1, POLITICO 2. ECONOMICO 

• • 
1.1 Variable Ideo- 2.1 Variable de 

lógica del pro- costos del 

grama. programa. 

• • •• 
1.2 Variable de pro- 2.2 Criterios de -

gramaclón y pre- evaluación de 
supuesto del - los beneficios 
programa. socioeconómicos 

NOTAS: Nivel uno: Sistema 
Nivel dos: Subsistemas 
Nivel tres:Canponentes 

del programa. 

1 

3. EDUCATIVO 

3.1 Variable de 

contenidos del 

programa. 

•• 
3.2 Criterios de 

evaluación de 
las técnicas 
pedagógicas 
del programa. 

4. CULTURAL 

•• 
4.1 Criterios meto-

dológicos para 
la observación 
participante. 

• • 
4.2 Criterios meto-

dológicos para 
el estudio 1 in-
gdistico del 
programa, 

26. 
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Cuadro 2.2 "Bucle" o grafo de 
( 1 

1nterd•;clón ni 
,-

~ (1-2);,// 
I / (2-1) 

__.// 
(4-1) e 

e (3•2) 

1 
(4-4 

(j-)) 

NOTA: a•acclón programada 
e-xperlencia observada 
l•anátlsls interno 27. 
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me concretaré a realizar la primera aproximación al estudio de este 

sistema dinámico. Es decir, realizaré solamente las interacciones re

ferentes al segundo nivel, por carecer de suficiente información para 

desarrollar todas las matrices. Considero que a través de la matriz r!, 

presentada en el Cuadro 2.3 se proporciona una visión global de cdmo 

se puede desarrollar el modelo en caso que éste pudiera aplicarse en la 

selección de programas educativos para el medio Indígena. 

2.3.1. Expllcitacl6n de las Interacciones de la matriz. 

(1-1) Poi ítlco. 

La política Indigenista actual reconoce el derecho de los grupos 

étnico a preservar y desarrolllar sus culturas, al mismo tiempo consl 

dera necesaria la participación de los propios pueblos para lograr sus 

relvlndlcaclo~s sociales, políticas y econdmlcas (1). Al- aceptarse la 

existencia de las culturas lndfgenas, se reconoce la naturaleza plurlll,!l 

gtle y multlcultura·l de México. 

(1•2) Político•Econ&nlco. 

En marzo de 1978, se denunc·laba la asignación de 350 mlllonés de 

pesos como presupuesto asignado al INI para el ano de 1977: 11 ••• no se 

puede pretender que con la mitad de la milésima parte del presupuesto 

federal se pueda contribuir siquiera mínimamente a resolver los enormes 

problemas de las m,s diversas especialidades y canpetenclas que padece 

la séptima parte de la población naclonaf.11 (2) Sin embargo, llltlmamen. 

te, como consecuencia de la política actual, se,ha n~tado-un ascenso en 

el presupuesto destinado a esta Institución el cual es de: 11565 mlllones 

1. FONAPAS•SEP·INI, Programa productivo para la reorlentación de las fun
ciones de los albergues escolares, 1 

2. IGNACIO OVALLE, o.e., 7 



POLITICO (1-0) ECON<l11CO (2-0) EDUCATIVO (3-0) CULTURAL (4-0) 
o 

1 

(1-1) Definición concep- (1-2) Efectos de los crlt~ (1-2) Efectos de los crlte- (1-4) Efectos de los cr.L -~ 
o tual de la polítl- rios políticos en - rlos políticos en las terlos políticos -
!= ca. las asignaciones pr~ prácticas educativas. en las prácticas -
1- supuesta les. (POLITICA EDUCATIVA). culturales. .... (POLITICA CULTURAL) o 
o. 

o (2-1) Efectos de los re- (2-2) Características de - (2-3) Efectos de los recu.r. (2-4) Efectos de los re-
1 cursos en la defi- las partidas que - sos en las prácticas cursos en las ac--N Iª 1 

nlclón de las poll constituyen la inve.c. educativas. clones relativas -
tlcas. slón en SEi, al enriquecimiento 

::e del patrimonio cu! 
1 o tural. z 

1 

o 
u ... 

: 
····----··--·-· : 

....... (3-1) Efectos de las té.i.. (3-2) Demandas económicas (3-3) Criterios básicos con (3-4) Efectos de las té.i.. o 
1 nicas pedagógicas de las técnicas pe- los que se orienta la nlcas pedagógicas .... - en la definición - dagóglcas por apll- educación indígena. en el desarrollo -
o de la política edy_ carse en SE 1 , cultural de los -> 

~ 
-catlva, grupos étnicos, 

u 
is ... 

1 

: 
....... (4-1) Efectos de las pe- (4-2) 0-ndes económicas (4-3) Efectos de las carac• (4-4) Criterios para de-o 

i J. cul larldades cul.ty_ de las acciones pa• terrstlcas culturales sarrollar la educ.!!_ 
1 
~ rales en la defln! rala consolidación en las técnicas peda• cldn blcultural, ' .... clón de la polftl· cultural. g6glcas, ·~ 
::, ca cultural, 

1 

1-.... 
::, 
u 

29. 
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de pesos, que aunados a la canalización de recursos de inversión y cr,t 

dltos concertados con diversas dependencias, permitirán elevar a mil -

mil Iones de pesos los recursos canal izados a través del INI •11 (1) Es 

importante destacar que en ocasiones el INI actúa exclusivamente como 

canallzador de recursos, ya que los presupuestos en sT, son asignados 

a través de FONAPAS, BANRURAL, CONASUPO, etc. Debido a que existen ml!, 

chas dependencias e Instituciones involucradas, es sumamente difícil 

exponer el total del presupuesto asignado al medio indígena. (*) 

(1-3) Político-Educativo. 

Al aceptarse la naturaleza plurillngde y multicultural de México, 

como política gubernamental, se establece un enfoque educativo que, 

teóricamente, plantea la Implementación de la educación bllingde-bicul 

tural, para atender a las poblaciones indígenas del país. En el mode

lo, se Intentar, calcular las características desde el punto de vista 

pedagógico, proponiéndose como objetivo el II elevar la capacidad de 

los grupos étnicos en la defensa de sus derechos individuales y socia

les." (2) 

(1-4) Político-Cultural. 

Al aceptarse políticamente la naturaleza plurlcultural del pars, 

se plantea la necesidad de definir una política de conocimiento, pre• 

servaclón y desarrollo del patrimonio cultural de los diferentes gru• 

pos étnicos que habitan en e·l territorio nacional. Por ··10 que se es• 

tablece como objetivo: 11 fortalecer la conciencia nacional a través del 

respeto del pluralismo étnico." (3) 

1. IGNACIO OVALLLE, o.e., 17 
2. INI, Bases para la acción 1977/82, 53 
3 • .l!.!.]fil1. , 54 
*Para quienes estén Interesados en conocer la organización de esta in.!, 

tltucfones, en el anexo 1, se presenta la estructura y orígen de co-
PLAMAR., coordinadora de las instituciones que atienden a los grupos 
marginados del pars. 
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(2-1) Econc5mico-Politico. 

Los recursos que se consideran necesarios para el medio indígena 

se desprenden de necesidades políticas. Es decir, si los recursos 

asignados al medio Indígena son mayores en la actualidad que en años 

anteriores, •sto se debe a la necesidad de fortalecer la política in· 

dlgenlsta, misma que ha surgido a trav,s de las demandas de las pobla• 

clones Indígenas del pars. 

(2·2) Econ&nlco. 

Resulta sumamente dificil definir las características de las par

tidas destinadas al SEi. En caso de que se pudiera aplicar este mode· 

lo en el an41isis y aceptación de los programas educativos destinados 

a los Indígenas, sería necesario solicitar los infonnes exactos a la 

Secretaria de Programación y Presupuestos(*). Como en este momento, 

el modelo representa solamente un primer esbozo, no conslder, necesa• 

rlo especificar las cifras, ya que con lo dicho en el punto (1-2) creo 

que es suflcJente para comprender el monto del presupuesto asignado. 

(2-3) Econ&nlco-Educatlvo. 

Los recursos destfnados a la educación Indígena son sumamente esc1, 

sos, si se tiene en cuenta la necesidad econ&nlca de las poblaciones In, 

digenas. Lo anterior, produce que las prácticas educa~ivas se vean 11• 

~ltadas, ya que en la meyoria de los casos deben ajustarse a los recur

sos existen en las comunidades, que son mínimos. Como consecuencia, se 

observa que las prácticas educativas son repeti'ciones de esquemas obso

letos y trasposiciones de modelos extranjeros. Esto se debe a que han 

sido pocas las ocasiones en que se haya asignado el presupuesto suflclen, 

* El anexo 2 presenta el 11 Presupuesto de Egresos de la Federación 1980 11 

publicado por la Secretaria de Programación y Presupuesto en la Revfs
tc1 11 Proceso11 de fecha 14/1/80 (no. 167) 
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te para llevar a cabo investigaciones que permitan elaborar programas 

y metodologías adecuados al medio. 

(2-4) Económico-Cultural. 

Los recursos destinados al patrimonio cultural~ son suficientes 

para enriquecerlo, sino que en la mayoría de los casos se cae en la -

simple comerclalizaci6n de artesanías. Pareciera que se olvida, o se 

desconoce, que el patrimonio cultural es mucho m,s amplio que las ma

nufacturas Indígenas y como consecuencia, se limita el patrimonio cul

tural al folclorlsmo. debido a la falta de investigaci6n. 

(3-1) Educativo-Político. 

Durante siglos, se trat6 de Imponer el espaftol a trav,s del IINStodo 

directo, sin lograrse la extlncl6n de las lenguas autóctonas. A partir 

de 1939 se propuso el uso del IINStodo blllngae para las comunidades in.!l,r 

genas, lo cual, fue un ,xlto educativo y a trav,s de ,sto, se reconoci6 

el derecho de los indígenas a recibir una educacl6n especializada. L6-

glcamente, a través de las diversas lenguas se manifestaron diferentes 

culturas y con ello se reconocl6 la naturaleza multlcultural del pars. 

Los puntos anteriores, propiciaron-la cleflnlcl6n de una política que 

promueva el desarrollo de Múleo CCIIIO una nacl6n con características 

plurillngaes y multlculturales. 

(3-2) Educatlvo-Econc5mlco. 

Las demandas econc5mlcas en cuestiones educativas rebasan los recur

sos asignados, puesto que para abarcar las necesidades educativas de las 

comunidades indígenas, es necesario capacitar al personal en una forma 

especial. Esta capacltaci6n abarca el ,rea lingaístlca, que les permi

ta analizar y representar gr,flcamente su Idioma. Tambi,n es necesario 

desarrollar una conciencia crítica en el medio indígena, que lleve a re

valorizar sus culturas y a definir los puntos de unión y sus diferencias 

, 
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con la cultura nacional. Por otra parte, es urgente la elaboraci6n de 

programas y materiales biling~es•biculturales para las diferentes etnias 

del pafs, lo cual exige la investigaci6n cultural y econ6mlca de los gry_ 

pos, para que con esta infonnacl6n se reestructuren los contenidos de 

la primaria indfgena, con la final ldad de que satisfagan las necesidades 

econ6mlcas y sociales de las poblaciones indfgenas. Sin embargo, el 

presupuesto asignado no puede cubrir las necesidades reseñadas. 

(3·3) Educativo, 

La educación lndfgena debe expresarse bajo las nonnas de una educa· 

ci6n bllingae, cuyos criterios son: 

11 Pedag6glcamente es recomendable basar todos los conocimientos en 

las experiencias y medio ambiente del alumno, asr que sr el habla es un 

recurso Indispensable para la comunicación, debe usarse en este proceso 

la que es del danlnto del grupo al que pertenece el alumno. Por otra 

parte, puesto que la alfabetización sólo es un medio para el aprendiza• 

je de lo que se lee y escribe, mientras se domina, se pueden dar conocl 

mientos lltiles de las matemáticas, las ciencias sociales y natura.les y 

otras actividades, emple,ndose la lengua indTgena como trasmisora. Sin 

embargo, los indfgenas mexicanos tienen en el presente, debido a la pro• 

llferaclón de Instituciones gubernamentales que llevan programas a ellos, 

la necesidad Ineludible de relacionarse con personal que sólo habla el 

español, mucho más que en años anteriores, Asr que se hace conveniente 

que la alfabetlzacl6n se practique también en la'lengua oficial, Es por 

ésto, que la educación se conduce en fonna bllingae, significando con 

ello que se aprovechan dos lenguas: la oficial y la materna, durante 

el ciclo primarlo.11 (1) 

1. EVANGELINA ARANA, Lingdfstica y educación indígena, 3 
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(3·4) Educativo-Cultural, 

Durante siglos, se trat6 de Imponer la cultura occidental a través 

de las prácticas educativas, sin lograrse con éso la anhelada unifica• 

ci6n nacional. Ya que debido a condiciones sociales y otras caracteríi. 

tfcas, los métodos fracasaron y hoy en día existe una amplia poblacidn 

Indígena en nuestro país, Por tanto, ahora se propone el rescate del 

patrimonio cultural mediante la aplicact6n de técnicas y contenidos 

educativos que surjan de la realidad de las comunidades Indígenas, pa• 

ra así lograr la preservactdn y desarrollo del patrimonio cultural de 

los grupos étnicos dentro de una estructura nacional. 

(4-1) Cultural-Político. 

Las características culturales de cada grupo étnico rechazan la 

definicidn de una política general en cuestiones indigenistas, puesto 

que esta actitud lo ~nlco que ha causado ha sido el desarraigo o falta 

de identidad de los Indígenas mexicanos, tanto en relacldn con su pro• 

pio grupo como con la cultura nacional, Lo anterior, provoc6 el reco• 

nocimiento de la diversidad de recursos y necesidades de cada regidn 

en particular, y por tanto, la exigencia de establecer políticas re· 

gionales en base al análisis de las características culturales y econ2 

micas de cada una de las regiones. 

(4•2) Cultural•Econánico, 

Las demandas econánicas que se derivan de las acciones culturales 

son mayores a los recursos asignados para estas actividades, Es necesa• 

rio tomar en cuenta que el patrimonio cultural no puede encajonarse en 

las cuestiones artísticas o artesanales, sino que es urgente abarcar el 



desarrollo higiénico y econ6mico sin afectar la organizaci6n social 

del grupo, 

(4-3) Cultural-Educativo, 

Las características culturales particulares de cada etnia, han 

provocado el rechazo a la imposlcl6n de técnicas, prácticas y conte

nidos ajenos al medio cultural, Este rechazo se manifiesta en un al

to rndfce de deserci6n escolar en las poblaciones indrgenas, La ra

zón es que estas técnicas pedagógicas y los contenidos que se manejan, 

poseen ideas que se contraponen a la visidn indrgena de la realidad y 

por tanto, provocan el desarraigo de la población al resaltar la barr!, 

ra cultural entre los dos mundos, Además, la escuela no ayuda a solu

cionar los problemas econ6mlcos existentes, por lo que los padres de 

los alumnos prefieren ocupar la fuerza de trabajo que representan sus 

hijos, en acciones más productivas, Por tanto, es urgente la creacfdn 

de prácticas pedagógicas que unan al medio escolar con el medio laboral 

y cultural, 

(4·4) Cultural, 

Los criterios metodológicos que norman la educación bicultural son: 

"Para que un planteaniento educativo pueda considerarse completo, debe 

tomar en cuenta el contexto social, Este debe verse desde dos aspectos, 

uno el que se refiere al entendimiento y valorizacldn de la propia cul

tura y el otro el conocimiento de c6mo funciona y actda la sociedad no 

indígena, Para decirlo mejor, entender cuáles son las causas sociales 

y culturales que han contribuido a que se desprecie al indrgena, para 

que éste pueda enfrentarse a ellas, demostrando su capacidad, Por tan

to, el proceso educativo debe considerar tanto en los contenidos como 

en los métodos pedagógicos los rasgos culturales de cada grupo étnico, 

De esta forma se logrará la participación activa de la población adulta, 

no sólo para que funcione efectivamente el centro escolar, sino para que 
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éste intervenga en la determinación de lo que considere ~til que apren 

dan los niños y así hacer funcional la enseñanza. Es decir, la revalg, 

rizaclón de cada cultura y su relación con el contenido de la enseñan• 

za que permita la transferencia de la educación a la vida activa de la 

comunidad. Es necesario que el indígena adquiera el conocimiento de 

c6mo funciona y se estructura el grupo mayoritario hispano hablante y 

el entendimiento de los hechos y valores que han permitido la sobrevi• 

vencia de su grupo étnico." (1) 

Hasta aquí, he delineado, someramente, el modelo conceptual a tr!, 

vés del que se puede realizar el an,llsis macro del sistema de educa• 

ción indígena. Así mismo, he ejempllflcado la manera de resaltar las 

interacciones de los diferentes niveles, para establecer sus relaciones 

y con ellas realizar la planeaclón de programas educativos que estén 

acordes con la realidad indígena. 

Sin embargo, la exposición total del modelo conceptual requeriría 

de un vol1.111en que excede los límltes de una tesina. Por tanto, en el 

siguiente capítulo se propone un modelo interdlsciplinario, con el que 

se podrían anal Izar las interacciones que existen entre diversas áreas 

profesionales relacionadas con el medio Indígena. Considero necesaria 

la integración de estas ,reas para realizar planeaclones y prácticas de 

programas destinados a desarrollar la educación blllng~e-bicultural. 

1. EVANGELINA ARANA, o.e., 4 



PROPOSICION DEL MODELO INTERDISCIPLINARIO PARA LA EDUCACION 

INDIGENA. 

La necesidad de consolidar un modelo interdisciplinario surge de 

la fragmentación que en la actualidad padece el conocimiento. Ahora, 

cada profesionista conoce solamente ciertos aspectos de un problema y 

por tanto, hay que integrar un equipo que ofrezca la visión global 

del mismo, para que a través de éste se propongan aJternativas de sol.Y., 

ci6n. Sin embargo, para evitar caer en la elaboración libresca de una 

planeación que al enfrentarse a la realidad se contraponga a ella, es 

necesario reflexionar sobre la siguientes afirmación de Freire: 11 ••• no 

podemos realizar ninguna cosa seria y auténtica por las masas populares, 

sino a partir de elllas y con ellas.11 (1) Es por esto, que se ha consi

derado como sujeto principal del equipo al Maestro Biling~e, ya que él 

será el transmisor de los intereses y necesidades de su grupo étnico, 

actuando como punto de enlace entre la población indígena y el grupo de 

profesionistas. El resto del equipo será formado por un lingaista, un 

antropólogo y un pedagogo, ya que sus análisis son básicos para elaborar 

programas de educación bilingde-bicultural. 

El equipo de profesionistas integra un sistema interdisciplinario 

afocado al área educativa del medio Indígena. En este trabajo, el mo

delo se ha concretado a la reestructuración del primer grado de la pri

maria biling~e, puesto que como se ha dicho se acaban de elaborar los 

libros de lectura en lengua materna para este nivel y quizá tendría 

posibilidades políticas de realización. Como consecuencia, las rela

ciones del modelo se encuentran afocadas a ese nivel educativo. Sin em. 

1. PAULO FREIRE, La méthode de 11alphabétlsation des adultes, 13. 
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bargo, lo anterior no establece que este modelo interdisciplinario, 

con ciertas modificaciones, no pueda ser aplicado a la educación de 

adultos o cualquier otro aspecto del área de educación indígena. 

El cuadro 3.1, presenta el "árbol" del sistema, e.J cual ofrece 

una visión de la estructura del modelo insterdisciplinario. Por 

su parte, lo-s cuadros 3.2 y 3.3, muestran las interacciones de 

los subsistemas del modelo a través del 11 bucle11 y la "matriz" 

de inte'racción. 

Cuadro 3.2 11 Bucle o grafo de interacción. 

i (A•A) 
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(D·A) (A-D) 

(B·C) 

(C·C) 

(C·B) 

(D•D) 

NOTA: i=anál isis ·interno. 



Cuadro 3.1. "Arbol" del Sistema (Modelo lnterdiscipllnarlo) 

SIS~EMA INTERDISCIPLINARIO PARA LA EDUCACION INDIGENA 

A. ANTROPOLOGO 

Ir 
A.1 Investigación del 
desarrollo cultural y 
económico del grupo 
étnico. 

.., 
A,2 Selección de los 
contenidos necesarios 
para la preservación 
del patrimonio cultY, 
ral, asf como para 
lograr el desarrollo 
económico y social. 

B. MAESTRO BILINGUE 

• 
B.1 Investigación y 
recolección del patrl 
monto cultural y ne
cesidades de la re
glón • 

.., 
B,2 Proposición de t~ 
mas, actividades y -
prácticas caracterís
ticas de su grupo. 

NOTAS: Nivel uno Sistema 
Nivel dos Subsistemas 

~"',·k NI ve I tres: Componentes. 

1 

C. LINGUISTA 

• 
C.1 Análisis llngdis
tlco del idlana mate.e. 
no del grupo étnico. 

• 
C.2 Proposición de 
metodologías para la 
alfabetización en len 
gua materna y para la 
castellanizaclón. 

D. PEDAGOGO 

T 
D.1 lnvestigacion del 
desarrollo perceptual 
y pslcanotor. Análi
sis del modelo concep
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3 .3 .1 • Explicitación de las interacciones de los 

subsistemas del modelo interdisciplinario. 

(A~A) Antropólogo o Etnólogo. 

El antropólogo aclarará el cuadro global del grupo étnico, deter

minando las esferas culturales y las características de los cambios -

culturales presentes y futuros. Es decir, establecerá el desarrollo 

cultural de la camunidad a través de la definición de c6mo funciona, 

c6mo vive la gente, c6mo se oryariza el trabajo, quiénes son los lide

res y c6mo está relacionada la comunidad con el exterior. Señalará la 

forma en que el grupo étnico aborda los problemas económicos y polfti~ 

cos. Marcará el alcance y los limites de un cambio, su cronología y 

funcionalidad o disfuncionalidad en relación con el conjunto, destacan. 

do los puntos críticos en dicho proceso de cambio. Definirá las ten

dencias internas de 1a sociedad grupa), hacia la transformación o 11 de

sarrolld11 buscando la manera de hacerlas compatibles con la realidad 

Analizará la cultura del grupo, destacando los puntos más significati

vos y sus diferencias con la cultura occidental. Es importante que el 

antropólogo no se concrete exclusivamente a la revisión bibliográfica 

sobre el grupo en cuestión, sino que realice investigaciones a través 

de la observación participante y de otras técnicas. 

(A-B) Antropólogo-Maestro Biling~e. 

El antropólogo proporcionará al maestro biling~e ciertas técnicas 

de investigación y recolección de datos para recuperar el patrimonio 

cultural de su grupo. También, intervendrá en la elaboración y aplic!, 

ción de instrumentos que propicien la participación de los miembros 
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del grupo en la selección de contenidos y prácticas para articular un 

programa de estudios que verdaderamente afronte las necesidades del 

grupo en todos sus niveles, 

(A•C) .Antropólogo-Lingdista, 

El antropólogo propondrá al lingdista los temas fundamentales de 

la cultura del grupo, para con éstos, integrar el contenido del méto

do de alfabetizaci.6n, Analizará los temas del método de castellaniz!, 

ción para discutir con el lingdista las áreas de relación de la culty_ 

ra occidental reflejada en el método y la cultura propia del grupo, 

La finalidad es evitar exponer al niño indígena a contenidos ajenos a 

él, sin tener la oportunidad de analizarlos, 

(A•D) Antropólogo-Pedagogo, 

Ambos profesionistas realizarán un análisis riguroso y realista 

de las innovaciones o prácticas educacionales puestas en marcha en el 

medio indígena, con el fin de comprobar si éstas han alcanzado los ob

jetivos propuestos. A través de este análisis se definirán ideas rea• 

listas sobre lo que la escuela puede llevar a cabo como instrumento de 

satisfacción de necesidades sociales. Teniendo como base su conoclmie.n. 

to del área cultural del gruRo en cuestión, el antropólogo analizará las 

técnicas, métodos, estrategias y prácticas que el pedagogo sugiera para 

desarrollar la educación, La finalidad es evitar la imposición de ideas 

occidentales que desvaloricen la cultura propia del grupo o provoquen 

el desarraigo y la falta de identificación de la población escolar, 
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(B-A) Maestro Bi1ingae-Antropólogo. 

Discutirán las proposiciones o análisis cultural del grupo, para 

obtener la verdader.!,visi6n indígena sobre el tema. El maestro bi1in

gae será el transmisor de la problemática de la regi6n y de las expe~ 

tatlvas de soluci6n de la población. De esta forma se irán plantean

do los aspectos culturales que sean representativos del grupo étnico, 

para que sean tomados en cuenta en la reestructuración del plan de es

tudios y los contenidos de los materiales educativos. Es importante 

considerar la~ cuestiones económicas y polítcas, ya que son indispen

sables para lograr el progreso integral de la zona. 

(B-8) Maestro Bi1ingae. 

El maestro bilingae expondrá la problemática económica, cultural 

y social de su grupo étnico. Para ésto, realizará profundas investi

gaciones en su región, propiciando la intervención de los miembros de 

su grupo para obtener diferentes
1 

puntos de vista de u~ mismo aspecto.· 
1 

Así mismo, recopilará tradiciones o técnicas laborales\~9•n par-

te del patrimonio cultural, con lo que estructurará los contenidos, 

tanto del programa, como de los libros de texto que permitan el desa

rrollo económico y social a través de la riqueza del patrimonio cul

tural y tomando en cuenta aquellos aspectos del desarrollo tecnológico 

actual que puedan ser de utilidad al grupo. 

(8-C) Maestro Bilingae-Lingaista. 

El maestro bilingae discutirá la estructura lingaística y la repr~ 

5entación gráfica de su lengua materna. Por otra parte, junto con el 

lingaista investigará los campos semánticos que sean interesantes y útl 

les~ los niños del primer años de primaria. Analizará los temas que 
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conformen el método de castellanización para seleccionar aquéllos que 

requieran de una explicación especial que permita establecer sus rela

ciones con la cultura del grupo. 

(B-D) Maestro Bilingae-Pedagogo. 

El maestro bilingae expondrá al pedagogo las características y 

los recursos humanos y económicos con que cuenta su región, haciendo 

énfasis en los aspectos referentes a la población infantil. La expo

sición del maestro bilingae será contrastada con los datos obtenidos 

por el pedagogo en su investigación de las necesidades de la región. 

De esta forma, realizarán conjuntamente un análisis comparativo de 

las características, necesidades, intereses y actitudes de los niños 

indígenas en relación con los niños del resto del país y de los es

tudios impresos de otros paises. La meta es establecer el perfil 

del niño indígena, del grupo particular con el que se trabaje. El 

maestro bilingae estudiará y quizá practicará, para discutir con el 

pedagogo, la metodología, técnicas y procedimientos educativos que 

éste proponga para el grupo étnico. De esta manera se logrará que el 

programa se adapte a los patrones de aprendizaje y necesidades de la 

cultura propia del grupo. 

(C-A) Lingaista-Antropólogo. 

El ling6ista propondrá al antropólogo diversos códigos, surgidos 

de] estudio estructural de la lengua materna del grupo, a través de 

los cuales se pueden transmitir los contenidos culturales fundamenta

les para los niños. Por otra parte, sugerirá la manera en que los 

aspectos de la cultura occidental necesarios para el desarrollo econó

mico, de salubridad, etc. pueden ser introducidos usando el lenguaje 

d.e los niños. 



:e-e) Lingdista- Maestro Bilingde. 

El linguista proporcionará al·maestro bilingde los fundamentos b! 

iicos del análisis lingdistico de su lengua materna. Conjuntamente, 

~stablecerán la manera en que se representarán gráficamente los fonemas 

_je su idiana. Así mismo, el 1ingdista explicará al maestro bilingde 

a gramática de su lengua, sus relaciones y sus diferencias estructura 

es con el español. Discutirán la forma óptima en que la gramática 

1uede transmitirse a los niños. Ambos elegirán los temas que deberán 

ntroducirse en el método de alfabetización en lengua materna y en el 

iJe castellanización oral, como segunda lengua. 

e-e) Lingdista. 

Este profesionista realizará el análisis lingdistico del idiana 

·ernáculo, el cual comprenderá: 

1. análisis fonológico y elaboración de un alfabeto pr~ctico, 

2. análisis gramatical, 

3. un estudio para determinar las variantes dialectales de la lengua.11 (1) 

A partir de los datos y conclusiones de los estudios realizados, 

lingdista propondrá o elaborará un método para la alfabetización en 

a lengua materna del grupo étnico, aclarando el manejo de la gramáti-

a. También, basado en este conocimiento, el lingdista elaborará, ampli!. 

á o adaptará un'método de castellanización, para que a través del espa

ll se favorezca el análisis sobre el uso del español y de la nueva cul

Jra que será introducida con él. 

:-o) Lingdista-Pedagogo. 

11El estudio sistemático de las pautas lingdisticas del grupo, es 

10 de los principales enfoques para el estudio del estilo cognoscitivo 

conceptual. Las diferencias de estilo conceptual implican dife-

, MILDRED LARSON Y OTROS, Educación bilingde, 299 
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rentes pautas de aprendizaje." (1) Por tanto, es necesario que el li.n. 

gaista y el pedagogo discutan estas diferencias conceptuales, para que 

este último pueda elaborar metodologías útiles que afronten la manera 

particular de percepci6n del grupo en cuesti6n. 

11 La preparación de materiales didácticos requiere también un co

nocimiento del sistema sintáctico para que las construcciones sintác

ticas empleadas en los materiales sean naturales y no atraigan la 

atención del e~ucando a la rareza de la expresión." (2) Es decir, el 

pedagogo recibirá del lingaista el estudio fonético, sintáctico y se

mántico de la lengua indígena, para que conjuntamente propongan el or

denamiento y representación de los temas que integrarán los materiales 

educativos. 

(D-A) Pedagogo-Antropólogo. 

El pedagogo discutirá con el antropólogo los contenidos bicultu

rales, su importantia, su dosificación, la fonna en que deberán repre

sentarse gráficamente y la manera de ser transmitidos, para que no sean 

una imposición, sino un descubrimiento para los niños. Por tanto, será 

necesario abarcar conocimientos de la cultura propia del grupo y ciertos 

aspectos de la cultura occidental que sean útiles y accesibles a la edad 

de los niños. Los contenidos de este punto integrarán las áreas de cien

cias sociales, matemáticas y ciencias naturales, en los aspectos vincula

dos a las actividades productivas o culturales de la comunidad. 

(D-B} Pedagogo-Maestro Bilingae. 

El pedagogo elaborará con el maestro bilingae el programa de estu

dios que represente las características culturales, sociales y económi

cas del grupo étnico al que será dirigido, tomando en cuenta la edad y 

1. JOHN SENGLETON, Enfoques estructurales para la Investigación sobre 
la educación de minorias, en Antropología y Lingaistica en el 
desarrollo de la educación, 19 

2. MILDRED LARSON Y OTROS, Educación bilinaae, 297 
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los intereses de los educandos. Es importante considerar los recursos 

materiales y humanos y las necesidades de la población, para de esta 

manera trabajar sobre la realidad. Discutirán las técnicas, metodolo

gía y recursos didácticos que puedan aplicarse en ese lugar, teniendo 

como meta la participación activa y crítica de los niños, pero sin 

llegar a extremos qúe provoquen la falta de identidad. 

(D-C) Pedagogo-Lingaista. 

El pedagogo discutirá con el lingaista la forma óptima de repre

sentar gráficamente los fonemas de la lengua materna, para que sea más 

fluido el reconocimiento y la ejecución de los signos, facilitando así 

el proceso de alfabetización en los niños. Establecerán también, la 

dosificación y serie de repeticiones necesarias para la total compren

sión del educando. Por otra parte, el pedagogo propondrá el uso de 

técnicas o dinámicas que agilicen y hagan más ameno el proceso de 

alfabetización y el de castellanfzación. 

(D-D) Pedagogo. 

Este profesionista estudiará el análisis ling~istico del idioma 

vernáculo para a partir de esta comprensión, proponer técnicas pedagó

gicas que agilicen los procesos de alfabetización en lengua indígena, 

la castellanización y las demás áreas del programa. ·Seleccionará, 

y dosificará los temas de las recopilaciones de tradiciones, cuentos, 

formas de trabajo y demás aspectos del patrimonio cultural, para con 

estos contenidos integrar el programa, materiales didácticos y libros 

de texto. Analizará el desarrollo cognitivo y perceptual de los niños 

para establecer su forma de conceptualización, para que a partir de e!_ 

te análisis elabore prácticas o actividades adaptadas a la realidad 

social, 1 ingdistica, económica y de desarrollo de los niños del grupo 

correspondiente. Practicará, adaptará y creará actividades que desa-

--------
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rrollen la capacidad creativa y critica de los niños indígenas, tenien. 

do presente evitar el desarraigo de éstos a su propia cultura. 

3.4 Recomendaciones para operar el modelo. 

Se ha dicho ya, que los principales problemas que se presentan en 

los programas educativos del medio Indígena son consecuencia de la fa! 

ta de participación de la comunidad en la planeación de dichos progra

mas. Por tanto, es necesario analizar el siguiente esquema (Cuadro 

3.4), que presenta Huñoz Izquierdo (1) para los trabajos intersecto· 

riales. 

Es conveniente destacar la importancia que se concede. en el 

esquema citado a la consulta y participación de la comunidad. Si 

trasladamos esta idea al modelo que nos interesa, la forma óptima de 

alcanzar esta retación es a través del traslado del equipo interdisci

plinario a la región o zona en la que habite el grupo étnico con el que 

se vaya a trabajar. De esta manera se logrará una mayor convivencia de 

los integrantes del equipo con los miembros de la comunidad. Dicha con· 

vivencia podría establecerse a todos los niveles y en diferentes momen· 

tos de la vida de la comunidad, con lo que se obtendría información más 

real de la situación actual y características del grupo étnico. Por 

ejemplo, el pedagogo podría participar en los juegos de los niños y 

observar el ritmo o rutina de vida de éstos, obteniendo una visión más 

amplia de sus intereses, necesidades y capacidades. 

En relación con el trabajo interno del equipo, seria sumamente pr,o 

vechoso dedicar un día de la semana para realizar sesiones conjuntas de 

trabajo y exposición de las investigaciones,de esta forma, se aclararían 

dudas, se orientarían los trabajos hacia un mismo enfoque y se obtendría 

1. MUÑOZ IZQUIERDO Y OTROS, Diagnóstjco y marco conceptual de la plani
ficación integral de la educación en México, 198. 
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el cor.ocimiento global del desarrollo del trabajo en todas las áreas. 

El objetivo seria evitar que cada profesionista se concrete a desarro• 

llar su área y se olvide de que se encuentra inmerso en un trabajo in· 

terdisciplinario, además, con el tiempo todos los integrantes compren· 

derfan mejor las áreas de trabajo restantes, con lo que se podrían in· 

tegrar mejor los conocimientos, además de alcanzar un mayor desarrollo 

personal. 

Se sugiere utilizar la 11técnica de Grupo Operativo11 para guiar el 

trabajo interno del equipo. El pedagogo actuaría como coorainador (ob· 

servador partic·ipante), quien se encargaría de registrar el proces.o de 

integración del grupo interdisciplinario, así como los problemas que se 

presenten para vencer las resistencias en cada miembro del equipo. Po· 

dría considerarse ~a conveniencia e incoveniencia de incorporar al gru· 

po operativo a miembros interesados de la comunidad, especialmente a 

los maestros bilingaes de la zona, puesto que si ellos no están de. acuer. 

do con el programa, por bueno que sea éste, fracasará. Se propone uti· 

lizar esta técnica porq_ue permite estimular el testimonio directo de 

los afectados por los procesos y seria un. instrumento de investigación 

y evaluación de las hipótesis de trabajo del equipo interdisciplinario, 

las que a través de esta técnica podrían ser validadas o i-nval idadas, 

segúh sea el caso. 



4. FORMACION DEL PEDAGOGO PARA LABORAR EN EL MEDIO INDIGENA. 

Los planteamientos y análisis de los capítulos anteriores nos lle

van al punto central de este trabajo: ¿cuáles son los conocimientos bá

sicos que el pedagogo debe poseer para realizar la planeaclón y prácti

ca de la educación Indígena? 

Las respuestas se encuentran relacionadas con los modelos propue1. 

tos. Al observar el modelo conceptual, podemos establecer que es urge!!, 

te ampliar el campo de trabajo del pedagogo, capacitándole para enfren• 

tar problemas concretos de la realidad de México. Por tanto, es neces!, 

rlo establecer dentro del plan de estudios un taller en el que se discY, 

ta la situación plurllingae y multicultural del país, enfocando la si· 

tuaclón educativa a través del análisis de sus relaciones y aspectos 

económicos y políticos. Algunos de los temas a discutir podrían ser 

ser:el valor social del lenguaje; la política del habla en México; el 

papel de los grupos indígenas en la estructura económica del país; el 

1 lamdo "problema Indígena", etc. Se sugiere utilizar como biblio• 

grafía básica los siguientes textos: 

-El problema del indio. Vicente Lombardo Toledano. Ed. Sep/Setentas. 

-El espaftol instrumento de una cultura y otros ensayos. Castro Leal. 

Sep/Setentas. 

-La política Indigenista en México (Tomos I y 11). Alfonso Caso y otros. 

Ed. SEP-INI. 

•Balance del Indigenismo. Alejandro Marroqu-in. Instituto Indigenista 

Interamericano. 

-¿Ha fracaso el indigenismo? Varios autores. Sep/Setenta, 

-Razas y Racismo. Juan Comas. Ed. Sep/Setentas, 
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-La política del lenguaje en México: de la colonia a la nación. Ed. 

SEP-INI. Shirley Brice. 

-Bilingaismo y educación. Renzo Titone. Ed. Fontanella. 

-Teoría y práctica de la educación Indígena. Gonzalo Agulrre Beltrán. 

Ed. Sep/Setentas. 

-Hallaron una lengua común. Cameron Towsend. Ed. Sep/Setentas. 

Por otra parte, si tomamos como base el modelo lnterdlsclpllna• 

rio se pueden establecer las necesidades de una especialidad dentro 

del área pedagógica afocada a la educación Indígena. 

En el análisis interno del sub~lstema pedagógico surgen necesidades 

que se podrían abarcar con las siguientes materias o asignaturas: 

-Teoría de la percepción. 

En esta se debe realizar un análisis profundo de la percepción 

sensorlál. Por percepción sensorial entendemos el reflejo a nivel ce• 

rebral del conjunto de partes, cualidades y relaciones de un todo de 

la realidad que actua directamente sobre los organos de los sentidos. 

La percepción de un objeto o situación no es la reproducción 

fidedigna de los mismos, sino que es una "apariencia de la realidad•, 

apariencia que se va precisando a través de la práctica o las experlen 

clas vividas. 

La razón que fundamenta esta proposición del estudio de la teoría 

de la percepción es que los métodos o materiales educativos presentan 

una selección de situaciones del mundo externo, 1mponlendo la percep• 

ción del autor a los educandos, lo cual no corresponde a las múltiples 

variedades de estímulos que el mundo real presenta ante el Individuo. 

Por lo que la finalidad del estudio de esta teoría será realizar estu· 

dios sobre la percepción que poseen los grupos indígenas, la cual, se• 

guramente, variará de la percepción occidental, puesto que sus antece

dentes y estímulos son distintos. 
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Para reforzar la idea expuesta, tomemos ciertas características 

de la percepción visual. Sabemos que las percepciones visuales se de~ 

criben en términos de su apariencia, organización, constancia, movimien. 

to y espacio. Tonaremos como ejemplo los atributos de la apariencia(*) 

y de la organización(**). ,Si los afocaramos al análisis y canparación 

de un dibujo occidental y un dibujo indígena de niños de la misma edad, 

nos daríamos cuenta que varían. El dibujo del niño indígena presenta

ría, con seguridad, mayor brillantez, sus colores serian mas fuertes y 

las relaciones entre figura y campo no respetarían las proporciones 

ele los marcos occidentales. Con ésto, podríamos afinnar que la per

cepción es diferente de una cultura a otra, pero esta affrmación nece

sita bases teóricas que la respalden. Por tanto, es necesario aplicar 

los conocimientos sobre la percepción elaborando Investigaciones que 

iluininen estas diferencias. 

Una vez que el pe~gogo tenga esta información fundamentada, po

drá cledfcarse a la tarea de la elaboración de materiales didácticos, 

libros de texto o metodologías para la alfabetización en lengua mater

na o castellanización,especializados para los grupos étnicos del país. 

La bibliografía referente a la percepción es sumamente extensa y 

no poseo los conocimientos suficientes para sugerir un~ bibliografía 

básica. 

-Metodologías de Alfabetización. 

Es requisito de la capacltacióp del pedagogQ para laborar en el 

medio indígena, el manejo de dlvef-$OS métodos de alfabetización. 

Una metodología muy canenta·~ en la actualidad es la de Paulo 

Los atributos de la apariencia son: brillantez, claridad, intensidad 
de color, tamaño, forma, etc. 

**Los atributos de la organización son: campo y figura; las zonas pequ§. 
ñas se perciben como figuras y las grandes como campos. 
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Freire, basada en el diálogo y la participación para lograr la alfabe

tización a través del proceso de concrentización. Se sugiere que se 

analice profundamente esta metodología. La idea es aplicar los conoc! 
{*) 

mientos que el pedagogo adquiera en la materia de 1.ingilistica en la 

práctica de esta metodología, cuyas fases son: 

Primera: Investigación del universo vocabular del grupo. Se realiza a 

través de encuentros informales con los miembros del grupo, para seles. 

cronar aquellas palabras. con sentido existencial y las expresiones ti· 

picas del pueblo. 

Segunda: Selección de palabras generadoras en base a su riqueza sil,b! 

ca, dificultad fonética, relación con la realidad social, cultural o 

política del grupo., etc. 

Tercera: Creación de situaciones-problema codificadas, que ser,n descg, 

diflcadas por el grupo. 

Cuarta: Elaboración de fichas indicadoras para los coordinadores de 

debate. 

Quinta: Elaboración de fichas con la descomposición de familias fonétl 

cas de I a pa I abra g_eneradora. { 1) 

Sin embargo, Ta meta de esta materia no sería el imponer la metg, 

dología de Freire, sino el propercionar al pedagogo lnfonnaci6n sobre 

diversas metodologías para que éste pueda analizarlas, discutirlas y 

practicarlas. Algunos. métodos de alfa~etlzación son: el global, el 

onamatopéyico, el cromático, el alfabftico,. el natural,. el sicofonéti· 

co, el silábico, etc. El objetivo s~rra que con esta Información el 

1. PAULO FREIRE, 2.a....S.•, 23. 
* Uno de los objetivos de la proposición de esta especialidad seria el 

todas las materias Integraran un módulo y que los conocimientos de 
una de ellas tuvlera.!!,oportunidades de aplicación en cualquiera de 
las demás. 
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pedagogo estableciera los requisitos que un método de alfabetización 

debe cumplir ·para afrontar las necesidades de las lenguas indígenas. 

Seria conveniente revisar la siguiente bibliografía: 

-Cómo han aprendido a leer y escribir los mexicanos. Antonio Barbosa 

Heldt. Ed. Pax-Hex. 

-La lectura y la escritura por él método global. José Forgione. 

Ed. El Ateneo. 

-Los métodos naturales (111). El aprendizaje de la escritura. Célestin 

Freinet. Ed. Fontanella. 

-La alfabetización para pueblos pre-alfabetos. Sara Budschinski. 

Ed. Sep/Setentas. 

-La praxis educativa de Paulo Freire. Carlos Torres Novoa. Ed. Guer

nika. 

-Los sistemas de escritura en el desarrollo del nifto, Emilia Ferreiro 

y Ana Teberosky. Ed. Siglo XXI. 

Así mismo, las interacciones del subsistema pedagógico con los 

demás subsistemas del modelo ofrecen un análisis de los conocimientos 

y prácticas que el pedagogo debe poseer de otras áreas profesionales 

que se encuentran íntimamente relacionadas con su labor en el medio 

indígena. Consecuentemente, presentan una idea de las.materias in

troductorias que deben formar parte del currículo del pedagogo para 

que éste pueda integrar los aspectos educativos en un marco más am

plio a través de su relación con los demá·s profesionistas. A contl 

nuación se sugieren ciertas materias y prácticas que se han despre!!. 

dido del análisis de este modelo: 

-Introducción a la antropología social o cultural. 

Se establecen como temas fundamentales a desarrollar, concep

tos tales como: cultura, función, simbolo, etc., y para esto se 

recomienta la siguiente bibliografía básica: 



56. 

-Introducción a la antropología. Ralph Beals y Harry Heijer.,. Ed. Agul 

lar. 

-Antropología estructural. Levis Strauss. 

-El etnocidio a través de las Américas. R. Jaulin. ~d. Siglo XXI. 

-Antropología y colonialismo. Gerard Leclerg. Ed. del Sur THF. 

-México, desarrollo con pobreza. E. Padilla Arag6n. Ed. Siglo XXI. 

-Migración, etnicismo y cambio económico. Lourdes Arizpe. Colegio de 

México. 

-Introducción a la lingaística. 

Se proponen cano temas a desarrollar en esta materia, los si

guientes: la lengua cano sistema, diferencias entre lengua y dialec

to, el sistema fonológico de la lengua, la estructura sintáctica, 

la estructura semántica, etc. Se sugiere como bibliografía a con• 

sultar: 

-El lenguaje y la vida humana. Mauricio Swadesh. Ed. F.C.E. 

-La nueva filología. Mauricio Swadesh. Ed. F.C.E. 

-La lengua y el hanbre. Bertil Malmberg. Ed. Istmo. 

-La América hispanohablante. Ed. Istmo. Bertfl Malmberg. 

-Los nuevos caminos de la I ingarstlca~ Bertil Malmberg. Ed. Siglo XXI 

-El signo ITngarstico. An~onio Millán. ANUIES. 

•Lingarstica y significación. Biblioteca Salvat de grandes temas. 

-Revolución en la lingarstlca. ·Biblioteca Salvat de grandes temas. 

-Problemas de lingaístlca general (1•11). Emlle Benveniste. Ed. Siglo XXI. 

-¿Qué es la lingaística? G. Hounfn. Ed. Anagrama. 

Se concluye del análisis del modelo, que es necesario realizar prác

ticas de campo en las que los pedagogos apliquen sus conocimientos y so

bretodo que inicien su relación con·e1 medio real de trabajo. Por otra 

parte, se sugiere rea I izar mesas redondas en I as que se ana I ice e 1 s.i g-
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nificado del vocabulario o jerga pedagógica, para que a través de ellas 

el profesionista adquiera la capacidad de explicar estos términos con 

palabras sencillas. 

Se sugiere, como evaluación del modulo propuesto, realizar el es

tudio de un grupo étnico en particular. Será necesario que el estudian

te conozca el análisis lingarstico del idioma materno del grupo y para 

esto es conveniente contar con la asesoría de un llngaista. De esta ma

nera, se comprobarán los conocimientos básicos que el pedagogo ha adqui

rido en esta área •. Así mismo, habra que solicitar bibliografía o aseso

ría antropológicas para establecer los aspectos culturales y de desarro

llo del grupo en cuestión. Finalmente, la acción del estudiante se con

cretará a la elaboración de materiales, técnicas y contenidos educativos 

para desarrollar un programa de educación bllingae-blcultural, en el que 

sugiera lineamientos para las metodologías de alfabetización en lengua 

materna. 



CONCLUSIONES. 

A través de los análisis realizados en este trabajo, se establecen 

las siguientes conclusiones: 

1. El llamado "problema indígena'• es, definitivamente, la consecuencia 

de ciertas acciones políticas, econánlcas y culturales, por lo que 

el pedagogo debe ampliar su visión de estas áreas que afectan di

rectamente el ámbito educativo, 

2. Es necesario realizar una planeacl6n educativa lnterdiscfpllnarla 

para abarcar las necesidades del medio indígena. 

3. Es urgente que se de continuidad a la aplicación de la educación 

bilingae-bicultural para atender los problemas étnicos y por ta.n. 

to, se debe capacitar al pedagogo en esta área de trabajo, 

4. La capacitación pedagógica debe ampliarse, tomando conocimientos 

de otras áreas profesionales, ya que en el desarrollo de su labor, 

casi siempre, encontrará la necesidad de relacionarse con otros 

profesionfstas para comprender un problema educativo. 

5. Este trabajo presenta una. visión integral del campo de la educa

ción indígena, de la cual, se podrían establecer alternativas de 

solución para los problemas educativos de esta área, 



81 BLI OGRAFIA. 

AGUIRRE BELTRAN, GONZALO. Teoría y práctica de la educación indígena. 
México, Sep/Setentas, 1973. 200 p. · 

ARANA, EVANGELINA. La lingaística aplicada a la educación indígena. 
En: México Panorama Histórico y Cultural (V). México, SEP-INAH, 
1975. 

ARANA, EVANGELINA. Llngaística y educación indígena. Ponencia prese!!. 
tada al XII Congreso Internacional de Americanistas, México, 1974. 

ARIZPE, LOURDES. El reto del pluralismo cultural. México, INI, 1978. 
76 p. (Investigaciones sociales no. 2) 

BAEZ JORGE, FELIX. Implicaciones políticas y económicas de la educa
cación bilingae y bicultural. México, diciembre, 1977. 

BRICE HEATH, SHIRLEY. La política del lenguaje en México; de la colo
nia a la nación. México, SEP-INI, 1972. 317 p. (Antropolo
gía social no. 13) 

CIIS. Método integral para la enseñanza del español a hablantes de 
lenguas Indígenas, (Educación bllingae-bicultural). México, 
SEP, 1978. 10CJ p. 

FERRE D1AHARE, RICARDO Y FELIX BAEZ JORGE. Lineamientos para la re
orientación de la educación bilingae y bicultural en México. 
México, marzo, 1979. 

FONAPAS-SEP-INI. Programa productivo para la reorientación de las fun
ciones de los albergues escolares. México, 28, mayo, 1979. 

FREIRE, PAULO. La méthode de l'alphabétisation des adultes. En: Conmu
nantes, Paris (23): 69-06-07. p. 13-29. 

HERNANDEZ ~OPEZ, RAHON. Acción educativa en las áreas indígenas. 
México, SEP, 1976. 230 p. 

INI. Bases para la acción 1977/82. México, INI, 1977. 57 p. 

LARSO L., MILDRED Y OTROS. Educación bilingl!e. Una ,pperiem:ia .eg la 
anazonía peruana. Lima, Ignacio Frado, 19.7:!9. /lqO p. 

HUROZ IZQUIERDO, CARLOS Y OTROS. Diagnóstico y mateo conceptual para 
la planeación integral de la e5Ñpación en México. En: Educa
Y desarrollo dependiente en AmérJc~ Latina. México, Guernika, 
1979. p. 171_.201. (Educaciól'! y Sociología no. 5) 



OVALLE FERNANDEZ, IGNACIO. lnfonne presentado ante el Consejo del Jns
tituto Nacional indigenista. México, 1, marzo, 1978. 

PICON ESPINOZA, CESAR. Los programas educatiyos de las poblacjones jn
digenas. En: América Indígena, mayo, 1979. "p. 79-99. 

SEP-INI. Programa de educación para todos; subprograma de castellani
zación; infonne anual 78179. México, 28, mayo, 1979. 

SWADESH, MAURICIO. 
SEP, 1978. 

Juegos para aprender español; 2a. ed. 
112 p. 

México, 

SWADESH, MAURICIO. Orientaciones lingaisticas para maestros en zonas 
indígenas. (una serie de conferencias). México, Departamento 
de Asuntos Indígenas, 1940. 

VARIOS AUTORES. Antropología y lingarstica en el desarrollo de la edu
cación. París, UNESCO, 1973. 64 p. (Estudios y documentos 
sobre educación, no. 11) 

VARIOS AUTORES. ¿Ha fracasado el indigenismo? México, Sep/setentas, 
1973. 190 p. 



ANEXO 1, 

COPLAMAR 

Para poder llevar a cabo acciones en las zonas marginadas del 

país, de manera Integral, el presidente de la Repdbllca dispuso crear 

la 11Coordlnaclón General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Gru· 

pos Marginados (COPLAMAR), dependiente directamente del ejecutl.vo, 

La coordinación debería estudiar y proponer la atención eficaz 

de las necesidades de las zonas deprimidas y grupos marginados, Así 

mismo, sugeriría la coordinación de las acciones. de las dependencias 

y entidades de la administración y los programas dirigidos a este ti· 

pode zonas geogr6flcas y grupos h1111anos, Y además, trasmitiría las 

determinaciones del ejecutivo en torno a la coordinación que deberán 

poner en práctica las diversas Instituciones para el cumplimiento de 

los programas aprobados y armonizar las políticas y las acciones de 

las entidades pdbllcas involucradas, 

Las entidades que inicialmente estaban comprendidas en COPLAMAR 

eran: 

·Instituto Nacional Indigenista 

•Comisión Nacional de Zonas Arldas 

·Patrimonio Indígena del Val le del Mezquital 

·Fideicomiso para el Sostenimiento del Patrimonio Indígena del Valle 

de I Mezquita 1 

•La Forestal, F,C,L, 

•Patronato del Candelillero 

-Fideicomiso para Obras Sociales a Campesinos Cañeros de Escasos Re

cursos 

-Productos Forestales de la Tarahumara 
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•Patronato del Maguey 

·Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

•Compañia Forestal de la Lacandona, s. A. 
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·Fideicomiso para Rehabilitar Reglones del País Afectadas o que en el 

Futuro Sufran las Consecuencias de Fenómenos Físicos. 

La insuficiencia de las acciones de esta entidades derivaron dos 

funciones más para COPLAMAR 

A) La de sugerir sistemas de coordinación interinstitucional. La cual 

se ha cumplido con el diseño de trabajo orientado a dar mayor eficien, 

cía a la acción gubernamental en las zonas marginadas, propiciando 

al efecto que todas las dependencias y entidades de la adninistración 

pública, que actúan en esas regiones, utilicen de una manera sistemá

tica los recursos humanos y materiales para la elaboración de sus pro-

gramas. 

B) La de ser vehículo de las determinaciones del ejecutivo respecto a 

la coordinación que deberán poner en práctica todas las dependencias 
~ 

que corresponda, para el mejor cumplimiento de los programas dirigi-

dos a zonas deprimidas y grupos marginados, a través del'sistema de 

Colaboración Programática. 

Lo anterior, anplio la cobertura de COPLAMAR, que en la actualidad 

trabaja, además de las dependencias reseñadas, con: 

-Secretaria de Programación y Presupuesto (participa en todos los pro-

-Secretaria de Gobernación 

·Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial 

-Secretaría de Comercio 

-Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

-Secretaría de Canunicación y Transportes 

-Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras P~blicas 

gramas). 



·Secretaria de Educación Pública 

·Secretaría de Salubridad y Asistencia 

-Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

·Secretaría de la Reforma Agraria 

·Secretaría de Turismo 

•Departamento de Pesca 

·Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

·Fondo Nacional para Actividades Sociales 

·Companra Nacional de Subsistencias Populares 

•Comisión Federal de Electricidad 

·Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

·Instituto Nacional del Deporte 

·Comisión Nacional de Fruticultura 

·Banco Nacional de Crédito Rural, S, A, 

·Fondo de Garantía y Fomento para la Avicultura 

·Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S, A, de C, V, 

~. 

-Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la 

Vivienda Popular 

-Servicios Ejldales, S,A, 

Los objetivos generales de COPLAMAR, conforme al orden de análisis 

sefialado por la Secretaría de Programación y Presupuesto, son los si· 

guientes: 

11 1, Aprovechar adecuadamente la potencialidad productiva de los grupos 

marginados y de las zonas donde se hallan asentados, para asegurar 

una oferta más abundante de bienes, fundamentalmente alimentos y 

servicios, 
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2, Promover el establecimiento de fuentes de trabajo, de su diversifl 

cación en las zonas marginadas mediante la canalización de recur

sos públicos y privados y la capacitación de los núcleos de pobla

ción, cuidando de la cabal observancia de las leyes laborales y 

demás aplicables, 

3. Elevar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos de las 

zonas marginadas mediante la difusión de modernas tecnologías y el 

aprovechamiento de respuestas tecnológicas adecuadas o tradiciona

les, según el caso, 

4. Lograr unaremuneración justa para el trabajo y los productos gene

rados por los grupos marginados y promover una mayor aplicación de 

recursos que beneficien a los estratos más pobres en materia de 

alimentación, salud, educación y vivienda para propiciar un desarro

llo regional más equilibrado. 

5, Fomentar el respeto y el desarrollo de las formas de organización 

de los grupos rurales marginados para fortalecer su capacidad de 

negociación en las fases de producción, distribución y consumo, 

6. Fortalecer las manifestaciones propias de estos grupos y con ello 

la estructura pluricultural de México, y 

7, Elevar la conciencia y la capacidad de organizació_n de los núcleos 

sociales marginados para que sean capaces de influir en mayor medi

da en la orientación de las políticas nacionales y contribuir, con 

ello a modificar o remover las condiciones que hacen posible la 

excesiva acumulación de la riqueza y detenninan la desigual aten

ción de las necesidades de los grupos marginados por parte· de los 

propios instrumentos gubernamentales." (1) 

1. México Indígena, COPLAMAR, 4 (marzofl9; no. 24) 
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En relaci6n con los grupos indígenas, se afinna de COPLAHAR los! 

guiente: 

11El presidente de la República rescató la idea de ubicar la dirección 

de la política Indigenista bajo la dependencia directa del ejecutivo . . 
~ 

federal, a través de COPLAHAR. Así cano su dec.lsl6n de transfonnar al 

INI en una organización, que en palabras del propio presidente, se di• 

ce que será el eje del programa de desarrollo para los pueblos margina 

dos de la república. Esta concepción de la política nacional con los 

grupos étnicos parte de tres premisas básicas: 

1. que entre la poblaci6n marginal del país, a los grupos étnicos se 

les ha mantenido singulannente apartados de los beneficios del de· 

sarrollo nacional, en virtud de procesos históricos caracterizados 

por la persecución sistemática, el despojo abierto y la explotación 

permanente 

2. que más allá de las características que se han atribuido a la con• 

dición indígena, desde la uti1tzacl6n de indicadores biológicos, 

lingaísticos, psicológicos o culturales, aquélla revela sustancial

mente una relación de coloniaje 

3. que la preservación de la identidad étnica como opción libre de las 

comunidades indígenas es un derecho indiscutible de estos grupos y 

parte esencial de la personalidad de una nación plural como la nue1, 

tra.11 (1) 

1. IGNACIO OVALLE, ·México Indígena, 6. (abrilfl7; no. 1) 
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