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1 N T R o o u e e 1 o N 

La problem6tica de los grupos indfge-

nas, estd planteada a~tualmente desde la b6squeda de res-

puestas a exigencias de la práctica polftica, donde su di! 

cusi6n y análisls,nacen de una posici6n ideol6gica-polfti

ca y de 1 os requer l mi entos de 1 proceso de 1 a loicha de c 1 a

ses que se de sarro 11 a en s:1 interior, 

Por ra=ones varias, entre ellas, el -

largo proceso hist6rico de los gr:1pos étnicos, se han pro

d<Jcido s11cesivas modificaciones en su ubicaci6n territo--

rial, en sus modos de organi:aci6n, producci6n, distribu-

ci6n y cons~imo. En ésto,cl Estado ha tenido ampl la parti

cipaci6n, ya sea a través de 1 as fuer::as represivas .º 

bién con los aparatos ideol6gicos; la familia, la iglesia, 

la ~~ucaci6n formal etc. 

De acuerdo con los datos censales de 

1970, la cifra de personas indfgenas que habitaban en la -

Repúbl icü Mexica'.'ª• era de tres mi 1 Iones y medie:.; cifra --
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que representaba e 1 7. 77% de 1 a poi' 1 ación genera 1 . En --

1980, el X Censo General de Poblaci6n y Vivienda registr6 

una población indfgena de 5'181,038; para 1983 - aún cuan 

do no se dispone de cifras mcis precisas - existe una estJ. 

* mación de cuando menos 7 mil Iones de indfgenas. 

A lo largo de muchos años, se han im-

plementado poi fticas de wdesarrol low hacia los grupos in-

dfgenas del pafs, en los cuales,como trasfondo, sólo han_ 

implantado y refor:ado las relaciones de producción domi-

nante, es decir, la relación entre capital-trabajo, condJ. 

ciones que fuera de permitir 1 ibertad de participación --

indf'gena en lo polftico, educativo y social, lo han mant! 

nido sometido, respondiendo simplemente a justificantes -

polfticas del Estado. 

El esquema que presenta el documento,-

es el siguiente 

En la primera parte se plantea la defJ. 

nición y conceptual i:aci6n teórica de los grupos ~tnicos,-

*) Dirección General de Educación lndfgena. S.E.P. 1984 • 

.. 2 -



elementos que nos sirven de apoyo para la ubicaci6n de -

nuestro fen6meno de estudio, esto, lo consideramos básico_ 

por :a gr~n cantidad de definiciones y posiciones ideol6-

gi~as que existen al respecto. 

Asimismo, se encuentra un esbo:o his

t6rico de la Educacirn lndfgena en México, a partir de la 

Revoluci6n de 1910, hasta el sexenio de José L6pc: Por--

ti l lo (1976-1982). 

En la segunda parte, se describen las 

condiciones socioeconómicas que persisten en las comunid!, 

des indfgcnas como factores determinantes en el desarro--

11 o de 1 a Educac i 6n 1 nd f genil B i 1 i ngifo-B i cu 1tura1, como -

son: La economfa mercantil simple que prevalece a travds 

de au proceso hist6rico, siempre bajo condiciones de de-

aigualdad y sometimiento del grupo .en el poder, Adcmás,

ae plantea la situaci6n demográfica en que est.Sn estable

cidos: en los lugares más lejanos, por las sucesivas modl 

flcaciones que han sufrido en su ubicaci6n territorial y 

el despojo de sus tierras. Se presenta la cantidad de p~ 

blaci6n indfgena existente en el pafs, obtenida por el 
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censo general de poblaci6n de 1980, y los factores que i~ 

piden conocer un dato mSs real, de la verdadera cantidad_ 

de indfgenas. 

T,ambi~n se enuncia la participaci6n -

del Estado en el proceso educativo indr9cna Bilingüe-Si-

cultural, el cual impone una ed•1cilci6n que: permite mante

ner una coacci6n idcol6gica permanente sobre los indfge-

nas y asegurar su hegemonfa econ6mica y cultural. 

En el capftulo tercero, se desarrolla 

el an&I isis cuilntitativo de Id dcserci6n escolar en la -

primaria Bi! inoüe, ~ste se plantea en dos apartados: por_ 

un lado, lo que hemos llamado eficiencia interna q1~ se -

refiere a los movimientos de dcscrci6n, retcnci6n, repro

baci6n y aprobaci6n, que surgen en el ciclo escolar y los 

de deserci6n y rctenci6n en el pcrfodo vacacional; por -

otro, la eficiencia terminal que viene a ser el resultado 

de todo un proceso educativo de seis grados que componen_ 

la educaci6n primaria, adem6s de ser, el reflejo de la b,! 

ja eficiencia y calidad del sistema. 

En el transcurso de un sexenio 
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encontramos movilidad en los alu nos, ya sea por deser---

ci6n, por r-;probac i6n 6 en su defecto aprobaci6n de alu_! 

nos que continuan o dejan de asistir en el ciclo de seis_ 

grados, En este sentido se define la eficiencia terminal 

en e 1 porcentaje de niños que e9resan de sexto grado, .con 

relaci6n a los que ingresan a primer grado seis años an--

tes. 

Para o 1 cap rtu 1 o cu,1rto, prescnt.amos_ 

las causas que generan la deserción escolar en la educa--

clón primaria Bil ingüe-Bicultural, en ello convergen m{il-

tiples variables como son: los factores intraescolares: -

carencia de materiales didácticos ¡¡docuados, falta de su-

ficientes 1 ibros de texto bi 1 ingiies, inadecuada formaci6n 

profesional del docente bilingüe etc. y los factores ex--

ternos al proceso educativo formal: bajo ingres~. de los -

padres de familia, constantes enfermedades en los niños,~ 

necesidad de mano de o~ra infantil en el campo, insufi--

ciencia de servicios educativos, falta de servicios lllidl· 

coa y asistenciales etc •••• Finalmente se describen las -

conclusiones a que llegamos en el estudio. 
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CAPITULO PRIMERO 
1. ESBOZO lllSTORICO DE LA EDUCACION INDIGENA 

SILINGUE BICULTURAL E~ MEXICO. 

l. l. OEFINICION DEL CAMPO DE ESTUDIO.-

la cuesti6n étnica ha tenido en los -

Glt imos años,· diferentes visiones y un debate entre diver: 

sas tendencias te6rico-políticas, el interés y la discu--

si6n se ha centrado en como y donde ubicar a los grupos -

indfgenas; es asf como destaca el rl'l-"nocimiento o nega--

ci6n de la importancia que tienen d.:sde el punto de vista 

econ6mico, poi ítico y social, 

Después de la Rr· <>luci6n de 1910, 

cuando aún 1 os i nvest i 9adores mex i callos no se daban cuen-

ta de la trascendencia e importancia que tenía la particl 

paci6n de los fndigenas en el sistema de producci6n, ela-

boraban simples monograffas ac~démicas sobre éstos. Los_ 

estudios real izados en esta época 1 mostraban serias 1 imlt~ 

ciones te6ricas y que solo quedaban en el campo de la ob-

11ervaci6n. En México, como en muchos otros pafses latin,2 

americanos, se empieza a cons ide1•ar lndispensabl e def i--

nir al sujeto de acci6n indigenista y delimitar el campo_ 

de •u apl icaci6n. las primeras defin.iciones, partÍafl en_ 

gran parte de 1 a i nf 1 uenc i a de patrones de acc i6n i nd i vi-
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dualista de paises como Estados Unidos, donde los grupos 

aut6ctonos1se .encontraban sujetos a una definici6n legal 

que los enclaustraba en res~rvaciones y los marginaba de 

la vida econ6mica y cultural. Las dificultades prácti--

cas para operar dicha definici6n en los paises mestizo--

americanos, se tornaron insuperables, de tal forma, que_ 

hubo de abandonarse la idea de una definici6n individual, 

propia de una sociedad con amplios derechos individuales, 

para intentar otra de tipo social y comunitaria. Es ast1 

como se va desarrollando toda una conceptual i:aci6n del_ 

indigenismo, hasta llegar a las actuales. 

( 1) 
Ot a:-Po 1 aneo ,· hace mene i6n de --

cuatro enfoques fundamentales sobre la problem&tica de -

los grupos étnicos1 donde las posiciones más radicales -

van desde negarle valide: al fen6meno étnico, hasta por_ 

el contrario, postular que el análisis clasista no es --

aplicable a la cuesti6n étnica. 

1.- "El que se niega a reconocer lo_ 

'tnico como un fen6meno relevante desde el punto, de 

1) OlAZ-PC•LANCO, Hector "Etnia, Clase y cuesti6n nacio
nal" en Cuadernos Polttlcos No. 30,ED. ERA. México, -
Octubre-Diciembre 1981 • 
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(2) 
vista social o polftic•H 

Seg6n este enfoque, lo 6tnico no debe 

de ser tomado en cuenta como una fuerza socio-polftica, -

sino que .. es reducido a la perspectiva de las clases soci! 

les. 

"A ella se adscriben las tendencias -

más dogmáticas del marxismo, regularmente caract.?rizadas_ 

por un énfasis economicista que tiende a empobrecer la --

'complejidad hist6rica y sociopolftica" 
(3) 

2.-".,.EI fen6meno étnico no s61o es_ 

irreductible a la problemática clasista, sino además, que 

el análisis de las clases es irrelevante e incperante pa

ra el entendimiento del pr.im.cro". (4). Este enfoque esU_ 

sustentado en la tesis de que " .•• el fen6meno étnico es 

esencia, independiente de la estructura de clases de la -

sociedad" (5) 

3.-" ... Lo "~tnico" debe evolucionar -

hacia lo clasista; y lo clasista prefigura aquello en que 

2) lbid P• 55 
3) lbid p. 55 
4) lbid P• 55 
5) lbid P• 56 
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deberá convertirse lo étnico, En t6rrninos generales este 

enfoque corresponde a la visi6n burguesa que observa el -

fen6meno étnico corno una Fase ( regu 1 arment e i dent i f i e.ido_ 

con la noci6n de 6tapa de "atraso") que en el curso del -

des.:irrof lo c.:ipital ist.:i Sef'd fin,1lrncnte supcp.:id,1" 
(6) 

4.-" ... Etni.1 y clase "no son del mis-

mo orden" ••• pop tratarse de fen6mcnos de "orden" diferen-

te, no s61o no puede rcduciPsc lo étnico a lo clasista, -

sino adem6s que no se debe de esperar, como plantea el --

indigenismo •.. que de la condici6n étnica se pasara simpl~ 

mente a la de clase, puesto que lo étnico no es scncill,1-

mente un.:i et.:ip.:i provisional" 
(7) 

P.:ir.:i nosotros, ,1 p.wt ir Je 1 .is bases_ 

del materi.:ilisrno hist6rico-dialcctico, los gr•upo'3 étnicos 

son sujetos hist6ricos que no se mantienen estSticos, si-

no por el contrario han m.:inifestado una evoluci6n din6rni-

ca en las diversas fof'maciones Econ6mico-Socialcs que h.:in 

pas.:ido y un ej emp 1 o de e 1 1 o es que siguen p.1rt i e ipundo en 

la actual, ademc1s de tenor y expPesar la lengua de sus 

antepasados, llamadas lenguas indfgenas (siendo la situa-

6) lbid P• 56 
7). lb id p. 56 
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/,: 

~i6n colonial lo que crea el concepto de indfgena, identl 

fic.Jndolo como subordinado dentro del orden colonial, 

frente al resto de la poblüci6n), la organizüci6n social, 

e 1 vestido, 1 il a 1 i mentü-: i 6n, 1 as costumbres etc, 

El C.Jpital ismo, en Mé.xico, es el modo 

de producci6n dominante sobre la v.:iriedad que componen la 

Formaci6n Econ6mico-Sociül 1 donde lc.s medios de produc---

ci6n se cncucntrün en manos de la burguesía, a la vc: 1 que 
1 

las relaciones de producci6n -- capital-trabajo -- se ba-

san en la cxplotaci6n de lü fuor:ü de trübajo. Sajo esta 

dinámica de las clases sociales, se desarrollan los gru--

pos 6tnicos:y se caractcri:an por ser un conjunto social_ 

que no es extrano a la lucha antag6nica de las clases y -

que al pertenecer a las clases subalternas, tambi&n son -

explotados y marginados, es por eso, por la relaci6n que_ 

establecen con los medios de producci6n y por el papel --

que tienen en la organi:aci6n social del trabajo, que los 

ubicamos dentro de 1 a economía 111crcant i 1 s imp 1 e, co1110 Pª.!: 

te de la clase denominada campesino, por los siguientes -

aspectos: 

i) La producci6n se basa en el traba-

jo familiar no asalariado • 

• 10 • 



ii) Producen fundamentnlmente para el_ 

11):~.r,cado, si en do e 1 autoconsumo un comp 1 emento de 1 i ngreso 1 

permitiendo .1sí, la resistenci.:i de los indígenas a las --

condiciones del mercado. 

iii) Viven un proceso de descampesini::_! 

ci6n que se manifiesta con la polari:aci6n de lo$-. ind·íge

nas, asf como su emigraci6n del campo a la ciudnd' (.&). 

"El campesino, a diferencia del Qbrero, 

no ofrece a 1 mercado su fuer::a de tl'abajo, sino 1 os fru--

tos de su labor sobre la tierra; pero hay una semejanza,_ 

tanto loa frutos de la tierra como el trabajo asalariado_ 
1 

son vendidos al mercado por el precio necesario para per-
' 

mitir la reproducci6n de la fuer:z:a de trabajo." 
(9) 

Por otra purte, el carácter de explot.! 

ci6n y marginaci6n manifestada en los grupos indígenas, -

por el constante proceso de acumulaci6n por parte de la -

burguesía y por la funci6n que cumple el Estado Mexicano*~ 

hacia ellos, con la reproducci~n de las relaciones de ---

8) Vid. lnfra, Capitulo 11 
9) Cfr. BARTRA, Roger, Estructura Agraria y Clases Soclale!~ 

en M6xico.' Ed. E1•a, México, 1976, P• 153. 
'if) Entend.eremos por Estado, e 1 ut i 1 i :z:a<,io poi'.!<' Gl\tt!88G i 
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producci6n, la justificaci6n de la clase dominante, el -~ 

~antcnimiento del statu Ouo y la obtenci6n del consenso -

activo de la clase subordinada, por medio de lo que Gram~ 

~i ha dado por 1 lamar Sociedad Civil,(en la super estruc-
' ' 

tura del bloque hist6rico) considerada asi por él, como:_ 

"El conjunto de los organismos vulgarmente llamados priv.2, 

dos •.. y que corresponden a la funci6n de hegemonia que -

. ( 10) 
el grupo dominante ejerce en toda la sociedad" / con-

s idcr.1da además bajo tres aspectos comp 1 ementar ios segGn_ 

Hugues Porte 1 1 i 

" - Como ideologia de la clase dirigen, 

te en tanto abarca todas las ramas de la idcologfa, desde 

e 1 arte hasta 1 as c i ene i as, pasando por 1 a ecoroomfa, e 1 -

derecho, etc.; 

- como concepci6n del mundo difundi-

da entre todas las capas sociales a las que 1 iga de este_ 

modo a la clase dirigente, en tanto se adapta a todos los 

" ... todo el complejo de actividades prácticas y te6ricas_ 
con las cuales la clase dirigente no s61o justifica y ma.u 
tiene su dominio, sino también logra obtener el consenso_ 
de los "Gobernados",Gramsci, Antonio, "Notas sobre Magui
aye!o ..• "Ed. Juan Pablos,México 1975, p.p. 107-108. 
10) Citado por PORTELLI, Hugues, Gramaci y el B!om1e Hjs

, t6rjco,Ed. Siglo XXI, México, 1981. p. 14 
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grupos; de 'ahi sus diferentes grados cualitativos: filos2 

fía, rel igi6n, sentido coman, folklore; 

- como direcci6n idcol6gica de la so--

ciedad, que se articula en tres niveles esenciales: 

La ideología propiamente dicha; la 

"estruct.ura ideol6gica" - es decir, las organ1:aciones --

que crean y difunden la ideologia - ¡ y el "material " --

ideol6gico, es decir, los instrumentos técnicos de difu--

si6n de la ideologia (sistema escolar, medios de comunic~ 

c i 6n de masas, etc.)" 
( 11) 

La organi:aci6n escolar - como instit.!! 

ci6n del Estado Mexicano,- es el lugar (después de la Uni-: 

dad Familiar) donde se da una falsa concepci6n del mundo_ 

capitalista y donde se crean individuos con una formaci6n 

acrítica sobre la situaci6n social, así como la acepta---

ci6n "natural" impuesta,de su explotaci6n y marginaci6n. 

"Las sociedades de clase requieren 

adem&s que esa forma de organi:acl6n y esa visi6n compar~ 

tida del mundo se estructuren de tal manera que se legitj 

11) lbid p. 17-18. 
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me un sistema de Explotaci6n. Para ello es preciso mistl 

'ficar la realidad social y econ6mica" (l2) 

12) MARGULIS, Mario, "La Cultura Popular" en la Cultura 
Popular.Premia Editora, México 1983, P· 41. 
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1.2. LA EDUCACION PARA INDIGENAS:DE LOS GOBIERNOS POSREVO 
LUCIONARIOS HASTA EL DESARROLLO ESTABILIZADOR. -

Durante el Porfiriato, lds condiciones 

de vida y de trabajo en las que se encontraban los grupos 

indígenas, eran infame~ despu6s que las compa~ias desl in 

dadoras los despojaron de sus tierras ("afectando alrede-

dor de una cuarta parte de la superficie total de la na-

ci6n") (l), fueron sometidos y explotados como esclavos -

en las haciendas y plantfos de e.xtranjeros, apoyados por_ 

el ej~rcito federal de Porfirio Dta:. Por otra parte, --

las rebeliones de los grupos indígenas se dieron en todo_ 

el pah, destacando principalmente, la de los Yaquis y M,2 

yos en e 1 norte, y 1 os Mayas en e 1 sureste, con 1 a cara e-

tcr1stica "de una lucha por la tierra de parte de los in-

dios despojados y de una lucha de exterminio por parte --

del gobierno" 
(2) 

"los yaquis eran enviados en el des---

tierre a las fincas henequeneras de Yucatán como esclavos, 

1) DE LA PE~A, Sergio. La Formaci6n del Capitalismo en -
M~1dco, Ed. Siglo XXI, México 197i, p. 190 

2) MANSICIDOR, Jos~. Historia de la Revoluci6n Me.xicann -
Ed. Costa-Amic M~xico 1977, p. 76 
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~n las mismas condiciones que los cien mil Mayas que se~ 

encontraban en 1 as p 1 üntüc iones" (3). Era asf, como se -

encontraba la situaci6n de los indfgenas antes de 1910. 

Con la Revoluci6n Mexicana," se crean -

las condiciones para una mayor expansi6n del capitalismo_ 

en México. La nueva forma de apropiaci6n de la tierra, -

y las relaciones de producci6n, crean una diferencia en -

lo social con los grupos indfgenas: 

El Estado Mexicano, toma como priori-

tario el factor educativo para la integraci6n de toda la_ 

sociedad{incluycndo a los indfgenasJ a los 1 incamientos -

del 1 iberal ismo,'1se plasman en el documento de mayor 

trascendencia para la burguesfo mexicana (la Constitu---

ci6n de 1917), que en su artfculo Jo, lo fundamentará de 

la siguiente manera: "La educaci6n que imparta el Estado_ 

tenderá a desarrollar arm6nicamente todas las facultades_ 

del ser humano y fomentará en él, a la ve:, el amor a la_ 

patria y la conciencia de la solidaridad internacional en 

1 . d d . ' . t. . " (4) a 1n epen enc1a y en a JUS 1c1a • 

3) KENNETH TURNER, John. México Bar2.!!!:.2, Ed. Costa-Amic,_ 
México 1974, p. 47, 

4) Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
de 1917, Artfculo ~o. 
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Se crearon escuelas rudimentarias par~ 

el medio indigena, buscando enseñar las bases del español, 

para ~ue al encontrarse en el mercado de trabajo el indi-

gena, no hubiese obstáculos para su explotaci6n de la ---

fuer:a do trabajo. 

"En el México Posrovolucionario se da-

ba la educaci6n primaria indigena en español, dado que --

era pr5cticamente imposible que maestros monol ingÜes en -

español con textos en este idioma,cnsoñaran a alumnos mo-

no 1 i ngües de 1 engua i nd i gen a , e 1 maestro ut i 1 i :aba como 

interprete a uno do los niños mayores 6 aquel que tuviera 

a 1 gunos con oc im i en tos en nspaño 1 • E 1 sistema se rofor :a-

ba con la idea imperante de que en la escuela no debiera_ 

d h b 1 ' 1 ' d' 11 (5) e a arse ninguna engua 1n 1gena . 

"En 1921 se cre6 la Secretaria de Edu-

caci6n Pública con José Vusconcelos al frente, quien vefa 

en la castel lani:aci6n el vehfculo imprescindible para --

integrar al indfgena a la sociedad nacional, y decfa que, 

5) Modelo Pedag6gico, Direcci6n General de Educaci6n lndj 
gena.-S. E.P,, 1983. P• 35 
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'1 

aunque habia numerosos partidiarios de la creación de es 
1 -

·cuelas especiales para los indígenas, él 1siempre había -

'd . d d'd ( 6) SI o enemigo e esta me 1 a" . 

Encontramos en la mayoría de las con-

cepciones educativas de esta época, la falta de valide:_ 

a las culturas y grupos indígenas. Concepciones que co-

mo vemos, tuvieron representantes tanto en instituciones 

educativas como en foros políticos. 

"En 1925 y ya bajo la presidencia del 

general Cal les, el departamento de Cultura Indígena fu,_ 

designado departamento de Escuelas Rurales Primarias Fo

ráneas e lncorporaci6n Cultural Indígena" (7) 

Es importante señalar, que la crcaci6n 

de este nuevo departamento no al can:ó todos sus objct i--

vos )' se qued6 so lo en el arnb ito de los campesinos mestJ. 

:os, por razones que a ellos solamente se les tenía que_ 

ense,,iar a leer y a escribir y no también el español como 

á d
. (8) 

a los indígenas, que implicaba m s tiempo y 1nero 

_§) HERNANDEZ MORENO y GUZMAN ALBA, "Trayector• ía y Proye_s 
ci6n de la Educaci6n Bilingüe y Bicultural en México" 
En México Pluricultural .DGEl.,SEP.,México 1982.p.86. 

7) HERNANDEZ LOPEZ, Ram6n. La Educac i6n Indígena en la Ed.!:! 
caci6n Nacional.S.E.P., l.N.l.,Méxrco 1982. P• 27 

8) lbid. Cap. 1J 
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Plutarco El ias Cal les, inaugura la Casa del Estudiante ~ 

lndfgena, en la c,ap ital de la República (i<). "Para el lo_ 

·fueron reclutados j6venes varones de 26 grupos indfgenas 

diferentes •.. " sometidos a una enseñ<in:a y capacitaci6n 

técnico-profesional totalmente urbana y occidental" (9), 
1 

según ésto, para que al regresar a sus comunidades "pu--

dieran llevar lo aprendido hasta esos lejanos lugares, -

con el objeto de 1 levar el progreso y el mejoramiento i~ 

tegral a éstos". 

"Para 1932 se instalan 11 Internados_ 

de Educaci6n lndfgena1 después de la experiencia de la -

Casa del Estudiante lndfgcna en la ciudad y ahora se --

trata de llevar la educaci6n a la propia regi6n indfge--

na" ( 10) 

"Para 1935, con Cárdenas al frente --

del Ejecutivo, se busca el apoyo en lo que a educaci6n -

*) fl dato sobre la fecha de inauguraci6n de esta escue
la1es impreciso, porque R. Stavenhagen (ver la cita -
9) señala el año de 1924 y Salomón Nahmad (ver cita -
10) la menciona en 1926. Aunque lo más probable es -
que sea en 1926, según el informe anual de labores --
1980-1981, del Programa Nal. de Educaci6n para Todos, 
de la S.E.P. en su introducci6n, se hace referencia -
al dato. 

9) STAVENHAGEN, Rodolfo, "La cultura Popular y la Crea--
ci6n lntelectual"en la Cultura Popular Premia Editora 
México 1983, P• 31. 

10) .NAHMAD, Salom6n. "La Educac i6n B i 1 lngÜe y B icultural 
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'indfgena se refiere y se per•niite la· ~ntrada de rel igio--

nos extranjeros (misioneros) del Instituto Lingüístico -
! . 

de Verano (ILV), que ofrecían vivir entre los indfgenas, 

estudiar sus lenguas y proponer mecanismos para su cas-

tel lanizaci6n a partir de castillas bilingües" (ll), En 

aquel momento, la entrada del ILV era vista por el Esta-

do Mexicano con otra intensi6n, pues por un lado, signi-

ficaba la ayuda técnica, que el país requería para en---

frentar el grave problema en el sector educativo indíge-

na, y por otro, el enfrentar al protestantismo abierto -

y avanzado contra el catolicismo escurantista de enton--

ces, que se oponía no s61o a la educación indfgena sino_ 

tarnbién, a la Reforma Agraria. 

Una política inteligente parecía la -

de quebrar el poder clerical sobre la masa de campesinos 

e indígenas analfabetas; poder clerical que estaba enton 

·ces 1 igado a la burguesía rural que se oponía a la Re--

·forma Agraria, por ver afectados sus intereses • 

•• para las regiones interculturales de México".en .!.:1i:..!.:. 
30 gños después I.N.I. México 1978. P• 227. 

ll) Modelo Pedag6gico p. cit. p • 
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El jefe del c•_i(!cut ivo, en 1936, funda 

el departamento Aut6nomo de Asuntos lndfgenas, además de 

Ja. Escuela Nacional de Antropologfa e Historia, donde se 

real i:artan numerosas investigaciones sobre las comunid~ 

des indfgenas; asimismo, funda la Escuela de Medicina R~ 

ral ..:uy.u .:ibjetivo era formar f)ledicos que al egresar de -

6sta, fucr.an a las :onas rurales e indfgenas (l 2). 

Con el patrocinio del Gobierno Fede--

ral se organi:a en 1939, la primera asamblea de filol6--

gos y 1 ingüistas; evento que concluy6 recomendando el --

uso de las lenguas vernáculas en la alfabcti:aci6n y en_ 

el inicio del proceso de enseñanza de los niños indfge--

nas, asf como el empico de personal de e.xtrc1cci6n indfg_!! 

na. En base a estas recomendaciones, ec instrumentaron_ 

los Proyectos Tarasco y Tarahumara además de la crcaci6n 

del Instituto de Alfabcti:aci6n para lndtgenas Monol in--

gÜes ( 13) 

Al celebrarse en 1940, el Primer Con-

greso Interamericano Indigenista, en Pát:cuaro, Michoa--

can, se establecen criterios y objetivos bién definidos_ 

12) lbid P• 227 
13) HERNANOEZ,Severo "El Instituto Nacional Indigenista_ 

y la Educacl6n Bil ingÜe y Bicultural"En México Plurl 
cultural O.G.E.l.,S.E.P.,México 1982. p. 64. 
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y significa una etapa nueva en la educación indfgena en~ 

México. Las conclusiones más importantes a las que se -

llegan,son: Primero.El tomar en cuenta la lengua vernác~ 

la y uso en la educación escolar; en defensa y desarro--
' 

llo de los grupos étnicos; segundo.El respeto a su cult~ 

ra y personalidad, y por último, el apoyo total en el --

proceso educativo con materiales y métodos basados en --

1 d 1 1 • .. f t. ( 14) os progresos e a 1ngu s 1ca • 

En 1946, se derogó la ley que cre6 el_ 

Departamento de Asuntos lndfgenas y los antiguos, intern1 

dos tomaron el nombre ·de Centros de Capacitación Ec~nómj 

ca y Técnica. El patrimonio del Departamento pasa a la_ 

Secretar fa de Educación Pública (SEP), constituyéndose -

en Dirección General de Asuntos lndfgenas (l5), 

Con este cambio,se dá la instituciona-

1 izaci6n de la educaci6n de los indf9enas que presenta--

rfa las siguientes caracteristicas : 

"Expan.si6n del sistema de escuelas rur! 

les hacia algunas áreas indfgenas. 

14) HERNANDEZ MORENO y GUZMAN Alba. Op. Cit. P• 87. 
·15) NAHMAD, SITON.Op. Cit. p. 227-228. 
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• Atenci6n a los niños indígenas por -

maestros rurales y monol ingÜes en español • 

• Util izaci6n del español como vehícu-

lo de instrucci6n. 

Apoyos didácticos en lengua españo--

1 ... (16). 

El Instituto Nacional Indigenista 

(INI) -- creado en 1948 - coordin6 (desde entonces) lás 

diversas actividades de las dependencias del gobierno --

que participaban en los programas de desarrollo en el --

área indfgena, incluyendo por supuesto la actividad edu-

cativa. Todo éitto, en base al compromiso contraido en -
1 

el primer Congr'eso Interamericano Indigenista, donde se_ 

plante6 la necesidad de un organismo que se encargara --

real111ente de planificar y orientar la política indigeni~ 

ta con equipo técnico adecuado y que estuvieran dotados_ 

de autoridad y autonomía, para desar1•ol lar y aplicar sus 

conoci111ientos en beneficio de los indfgenas (t7) 

• 16) HERNANOEi MORENO y GUZMAN, Al.ll4. Op. Cit. p. 88. 
17) lbid p. 88. 
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Es a partir· de 1963, en la VI Asamblen 

Nacional de Educaci6n, cuando la S.E.P. cambia paulativ~ 

mente su política educativa hacia la poblaci6n indígena, 

que hasta ese momento había sido la de la castellaniza--

'ci6n directa de los niños indígenas, adaptándose los mé-

todos pedag6gicos, a la enseñanza del español 
(18) 

Es_ 

en este año, cuando se empieza la uti 1 izaci6n de la edu-

cae i6n b i 1 ingüe " ... con maestros y promotores que dom in~ 

rán la lengua indígena de la comYnidad y el castellano" 

(19). La impartici6n de los primeros conocimientos de_ 

la lengua vernácula del niño. 

La característica de este período, es_ 

que una ve: adquiridos los conocimientos fundamentales -

de la escritura y la lectura, éra a partir del tercer --

grado, cuando se pasaba a la enseñanza del español como 

segunda lengua y a la enseñanza del resto d~I programa -

de. educaci6n elemental. 

Este cambio~ y es obvio - les producj 

rfa un conflicto grave a los niños indígenas, pues al --

18) NAHMAD, Salom6n. Op. Cit. p. 231. 
19) lb id Op. Cit. 231. 
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pasar de un sistema bilingüe a otro tradicional, atendi~ 

do por personal no bilingüe, serían recha:ados y menos-

preciados por su lengua y sus valores, ocasionando con -

esto,que la revalori:aci6n incipiente lograda en los prj 

meros años, se perdiera posteriormente, a tal grado que_ 

si el educando permanecía en la escuela, diluía su iden

tidad y se avergon:aba de su origen. 

Este nuevo planteamiento, signific6 el 

"principio de reconocimiento" y de integraci6n de los in 

dfgenas por medio de la educaci6n por parte del Estado -

mexicano, pues anteriormente, el desarrollo que había te

nido el país y las características que se dieron en el -

proceso de producci6n, hacía inecesaria la preparaci6n-

educativa de los productores directos, además que la but 

·guesía t~rrateniente dificult6 la extenci6n del sistema_ 

escolari:ado hacia los sectores rurales e indígenas. 

"La educación resulta siempre, para 

las clases dominantes, una arma de doble filo, por un I~ 

do, estas clases se ven obligadas - por motlvoe econ6mi

cos a veces, ideol6gicos siempre - a extender la acci6n_ 

de los Aparatos Educativos, hacia las clases y capas ex

plotadas. Esta acci6n, es cierto, asegura por un lado -
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una extinsi6n de los valores, normas, creencias, etc., -

que justifican y legitiman ta explotaci6n sobre la que -

descansa el sistema, y en este sentido contribuye a la -

reproducci6n del mismo. Al otorgar a los explotados un . -
conjunto de técnicas y conocimientos - comenzando por la 

capacidad elemental para la lectura y la escritura - po-

ne en sus manos instrumentos básicos para una ampl iaci6n 

de su conciencia de clase# <20>. 

#Al crear la SEP. el Servicio Nacional 

de Promotores Culturales y Maestros Bil ingÜes en 1964, -

se responzabil iz6 con el apoyo tecnico y administrativo_ 

del INI, de los servicios educativos bil ingÜes establecl 

dos por éste 1en 11 regiones del pafs, donde operaban sus 

Centros Coordinadores. La S.E.P. después de éste, orga-

niz6 la apertura de servicios en dos nuevas áreas 1 in---

güfsticas: la Otomf del Val le de Mezquital y la Nahuatl_ 

(21) 
de Puebla y Veracruz# 

20) VASCONI, Tomás. "ldeologfa, Lucha de Clases y Apara
tos de Estado en el Desarrollo de América Latina# en 
La Educaci6n Burguesa, Ed. Nueva lmagén, México 1977 
P• 182. 

21) HERNANDEZ,Ram6n, "Reflexio~es en torno al Sistema -
de EJucaci6n lndfgena Bil ingÜe y Bicultural# En 
Mbico P·luricultural, O.G.E.l.,'S.E.P. México 1982-" 
p. 116. 
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1.3. EDUCACION INDIGENA BILINGl!E DE 1970 A 1982. 

El modelo de crecimiento econ6mico que has 

ta antes de éste período hahía sido la estrategia econ6mi 

ca del Estado Mexicano (desarrollo cstabil izador), llega-

bn a su fin; el debilitamiento de sus instrumentos plan--

teados para lograr el proceso de industrial i:aci6n acele-

rado, •trajo como consecuencia unu deficiencia en la c.:ipa-

ciclad de la economra para generur de manera dinámica cm--

picos, además de un agudo estancnmiento de 1 sector agr íc2 

Bajo éste marco de desnrrol lismo,se refle-

j.:iron los efectos en ·.1na creciente tendencia a la conccn-

traci6n del ingreso en ·in porcentaje de la pol'laci6n bas-

tante reducido 
(1) 

Es así, como se inicia un nuevo sexenio 

- luis Echeverría 19i0-19i6- en el cual, se intent6 lle--

var a cabo otro modelo de dcsarrol lo. El HDesarrol lo Co~ 

partidoH, cuyos objetivos principales eran lograr el 

1) TELLO, Carlos.La Política Económica en ~.lé:dco 1970- --
1976. Ed. Siglo XXI ~~xico 19¡9, p. 17-18. 
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desarrollo econ6mico, pero con •in.1 mejoría en In distribu-

ci6n del ingreso, m<1nteniendo conj'lnt.:imcnte alg11n•1s metas_ 

del modelo <1nterior , los ohjetivos pl<1nte<1dos por éste •• 

Gobierno no se llev<1ron ¡¡cabo por : 

i) E 1 error en q11e cm·eron 1 ns a11tor i dudes . -
al pensar en que disminuyendo las importnciones se daten--

drrnn las presiones inflac1onari<1s y se frenaría el dese--

quilibrio externo. 

ii) El sector agropec11ürio sin11i6 con el fir-

me estancamiento, lo c11ul acarreó concecuencias tales como 

1 as f11ertes presiones i nf 1 ac i on.3r i ns mostrando \In cree i ---

miento del rndice de precios. 

iii) CI creciente endc11d.:imiento externo reali-

:ado a partir de est<1 Jpoca y que todt1vÍ<1 acarre¡¡ sus con-

sec.11enc i as. 

El Gobierno de l~is Echeverría,dej6 sumido_ 

al pars en 11na <1guda crisis económict1 1 u la cual tuvo que -

enfrentarse el Gobierno de lópe: Portil lo,con un convenio_ 

firmt1d'o con el Fondo Monetario lnternclcional, 1 lamado de -
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facilidad Financiera Ampliada. 

El objetivo de lograr el crecimiento econ! 

mico con una mejoría en la distrib11ción de la riquc:a *) 

planteado por el Desarrollo Compartido, era, como lo si--

gue si cndo en 1 a actua 1 i dad, un el i scurso demagógico, pues 

encontramos qt~ en el sexenio, no se incrementaron los --

servicios· de una forma gradual (cuadro 1) y con respecto_ 

. a las zonas indrgcnas, (en especial a lo que se refiere a 

la educaci6n), en el medio rural ha crecido·proporcional-

mente a un nivel muy bajo en relación con la educaci6n en 

el medio urbano, las regiones indrgenas presentan un pro-

blema m•s acentuado. 

A partir de 1971, se cre6 la Dlrecci6n Ge-

neral de Educaci6n Extraescolar en el Medio lndFgena 

(O.G.E.E.M. l.), reconcentrando los antiguos servicios que 

tenra la Direcci6n General de Asuntos Indígenas que habFan 

quedado dispersos en varias direcci6nes de Educaci6n Pú--

*) Entendemos por distribución de la riqueza la forma en 
que un paFa se reparte el producto producido por la _: 
sociedad: Donde el capital obtiene sus ingresos via -
las uti 1 idades o ganancias,y loa trabajadores,con el -
incremento 6 mejoramiento de los servicios vía lnver-
si6n Pública. 
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1970 - 197r, 
(Mil Iones de Pesos) 

Cuadro t 

1970 1971 1972 1973 197·1 1975 1976 

• Bienestar Social 7919.3 4851. 3 7682 .1 128J4.9 13.151.0 15776.2 15759.J 

- Obroa de Serv. llrb. y 
Rural 4871 .1 299ll .1 41.16. 1 728.1.(1 i 511. 8 7506.4 6806.3 

- Construcción do Ese. 1060.8 12:!0. 2 201.1. 3 2198,7 .1022 •• ¡ 4602.3 4885.2 

• llo1pltale• y Centros 
A11l1tenciale11 1406 .. 1 609.6 1411. 7 .127'i ,8 2760.8 3424 ,9 3535,5 

- Vivlund11 260. 5 1 (1 I .1 1.117. 2 J(\89. o 10110,6 778.4 !062.4 

- ·Trarraporte• y Comun. 5802 •. 1 4'iH9.0 7876.'i 12fi~ 1. J Vi~40.7 19826.7 20826.1 

- Carretera 2624.1 27lVi. 4 41118. 7 61.10.8 5719.0 69r,7. 7 7910.8 

- Aurlculturn 3627.6 288'i. 5 44.16.9 'ilíl 4. 7 9063,7 1.1171.9 11108.6 

- l'ro11r11m.1 de lnv.Pú-
1i 11 ca paro e 1 Des, -R111'al 669.2 11?,7.8 2173.1 18 5.1.9 2463,5 

fllf.NTE 1 Socrutnrr11 de l'roora11li1cl6n y Prcsupuusto, G,1sto Púlil leo 1970 - 1980, 



l:H ica <2> 

la determinaci6n de separar la educaci6n -

indígena del sistema de Primaria se turnó el 2 de mar:o...; 

de 1973, por ac:1erdo de 1 os Subsecretarios de Educac i 6n --

Priaiaria, Normal, Cultura Popular y Educaci6n Preescolar,:. 

A partir de entonces, la D.G.E.E.M. I. se encargó de crear 

la estructura educativa que permitiría a los niños indíg! 

nas recibir una educaci6n bilingüe en todos los grados de 

la primaria 
(3) 

w[n 1973, la Ley federal de Educación precl 

sa que la educaci6n debe alcan::ar mediante la enseñanza -

de la lengua Nacional, un idioma común para todos los me-

xicanos, sin menoscabo del uso de las lenguas aut6ctonas• 

(4). 

Al iniciarse éste período, la cobertura 

que se tenía en la educaci6n indígena éra solamente de 12 

2) Informe Anual de Labores del Procirama Nacional de Edu
caci6n para todos. Ed •cación Indígena 1980-1981.S.E.P. 
Méixico 1981.-lntroducci6n. 

3) HERNANOEZ, Ram6n. Op. Cit. p. 
4) Informe Educación para Todos ••• Op. Cit. p. 9. 
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Entidades Federativas. Al final i:ar éste, la ·cobertura -

lleg't a 19 Estados con un incremento relativo de los Cen-

tros Educativos, personal docente y la poblaci6n atendida 

(cuadro 2), 

• Es asr como entre 19i0 y 1976 se crearon 

60 centros coordinadores para atender igual número de re-

giones indrgenas • 
(5) 

La poblaci6n mexicana ha sufrido una pauP!. 

ri:aci6n creciente, principalmente a partir de 1940 cuan-

do se empie:a a dar la industrial i:aci6n acelerada, En -

1970 el 41% de la poblaci6n de ~~xico vivra no s61o en la 
·• 

pobre:a sino en la miseria; ésta, era la proporci6n de f! 

miliaa con un ingreso mensual •absolutamente insuficiente 

para asegurar la subsistencia• (6). El porcentaje mayor_ 

se concentra en las :onas indrgenas. 

5) HERNANDEZ, Jorge y GUZMAN, Alba. Op. Cit. p. 90. 
6) LATAPI, Pablo. •Los pobres y el régimen•.En Proceso, -

Agosto, 22 de 1977 Apud. C .. Hew i tt de A 1 cantara. I!:J.!!
yo sobre satisfacci6n de las necesidades.b6sicas ~el -

·Pueblo Mexicano entre 1970 y 70.EI Colegio de México -
loWxico 1977 P• 75, 
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FUENTE 1 Rura Velaaco, E11rlq110 y Roni l l.1 c.1 .. tl l lo, íel ipe. [Ht.1•flutlr.o F.ducetiv.1 lndlynnn. S.E.r, 
Mhlco 1983 p. :!6, 



Con L6pe: Portillo, las poi rticas oficiales 

en el campo de la acci6n indigenista se dió con el objeti-

vo central de lograr la integración polrtica, económica y 

social a la sociedad nacional. Para lograr ésta, se for--

man los programas paro las poblaciones marginadas (los c11g 

les incluyen a los indrgenas) creándose la Coordina•:i6n G~ 

neral del Plan Nacional de Zonas Deprimidas~· Grupos Margi_ 

nados (COPLAMAR) ( 7) 

Para 1978 se crea el Programa Nacional de -

Educaci6n Para Todos, que osign6 el rango de prioritario a 

la educación prim.:irio y a la castel lani:aci6n ü niiíos indr 

genas monolingües. 

En el mismo <iño v en base a la Reform.:i Admi . -
ni strat i va, formtil ada en éste sexon i o, se crea 1 a Di rece i 6n 

General de Educación Indígena (D,G.E.I.), a la que f'.1eron_ 

reintegrados los servicios de acción indigenista ~l~ en 

las 1Htimas fech0s hilbran formado parte de la Dirocdón 
(8) 

Genera 1 do Educac i6n a Gr•.1pos Marginados 

7) Informe Educaci6n Para Todos, Op. Cit. p. 9 
8) ;HERNANDEZ, Jorge y GIJZMAN, Albo. Op,. Cit. p. 91 
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Para 1979 se reali:a el Primer Seminario de 

Edt!caci6n Bil inoüe-Bicultural, orgoni:ado por la Alian::a -

Nacional de Profesionistas Sil ingGes, A.C. (ANPIBAC); don

de se formularon importantes crrticas sobre la Educaci6n -

lndrgcna Bilingüe-Bicultural: 

"1) la educaci6n escolar y la castellani-

:oci6n, en sf mismos, no constituyen medios para "lograr -

lo movilidad social". 

2) la escuela representa el "principal 

aparato ideol6gico al servicio del Estado, que disfra::a el 

papel de la educaci6n en la formaci6n de mano de obra calJ. 

ficada para lo producci6n material e intelectual indispon-

. sat:-le al sistema .. ,". 

3) Ante la situoci6n laboral, determinada -

por el hecho de que los maestros bil in9üe1 han sido "prep! 

rados para trabajar en funci6n de los intereses del Estado 

y no de las comunidades", se plantean nuevas estrategias -

para la defensa de los grupos 6tnicos y se considera nece

sario "definir acciones concretas para lograr la identifi-
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caci6n ltnica, así como clasificar sus aspiraciones socio-

econ6micas y políticas, •en tanto grupo étnico y como cla-

se social oprimida y explotada•. 

4) Pese a su posición de intermediarios en• 

tre los intereses de la sociedad nilcional y los grupos ét-

nicos, los miembros de la ANPISAC consideran posible con--

tri bu ir a 1 1 ogro de una ed11cac i 6n que satisfaga 1 os i nter~ 

ses de 1 os grupos indios, aprovechando 1 as conyunb1ras 

insti~ucionales, dada la •prcocupaci6n del Estado por en--

tender los problemas inherentes a la situJci6n colonial en 

que vivían• 
(9) 

Cuantitativamente, el servicio de Educación 

lndfgena aumentó consideriJblemente en éste sexenio,pues 

al iniciarse, el número de escl1elas, personal docente y 

alumnos era de 3 577, 8 912 y 253 208 respectivamente y 

para fina 1 i :r:ar éste, e 1 número oue se registraba era de 

9) SCANLON, Patricia y LEZA~~. Juan. Op. Cit.p.p.455-456. 
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15 309 maestros, 391 275 alumnos y 5 079 escuelas, incre

mentándose en más del 50%. La cobertura de Entidad Fede

riltiva es casi totill en donde existen grupos indrgenils, -

23 Estildos (cuadro 3), 
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CAPITULO 11 

CONO IC 1 ONES SOC IOECONN! ICAS rn LAS QUE SE OESARROL LA LA 

EDUCAC ION IND ICENA S 1 Ll?lGt!E-5 ICULTLIRAL 

2.1, SITUACION DE~~GRAFICA.-

México ha sido un pafs pluricultural y 6tnl 

co desde la época prehisp~nica; por razones hist6ricas, -

poi fticos, econ6micas y culturales, la po~lac16n indfoena_ 

de Méxic0 no estti distribuida de münera reoulor: en alou-

nas Entidades Federativas, representan a l.1 milyorfo de la_ 

poblacl6n, en tanto que en otras yü casi no existen ho---· 

hiantes do los idiomas indrgenas, Los estados donde se -

concentra 1 a r.myor parte de 1 a pob 1ücÍ6n i nd rae na ( 0.1xoca_ 

y Chiapas) e!'tán ubicados en el sur del paFs, mientras que 

por el contrario e"istcn c·!'tndo~ en qui? la poblaci6n indr

gena resulta una minorfa con rolaci6n a s11 pol->laci6n to-

tal, principalmente en el norte (ver mapa). 

Esto h.J sido consecuencia de un largo pro

ceso histórico en ol que los Arupos étnicos han sufrido -

auceslv.Js modificaciones en su ubicoci6n territorial, y --
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~ COReecuencia da I• represi6n sufrida a travfa de los_ 

al'lo9 y del despojo de sus tierras. se han originado despl~ 

:a•ientos. de la poblaci6n indrgena. oriltand~ a ubicaru_ 

en regiones .,..taftosas. desiertos en los que persisten los 

ca .. inos accidentados y de poca conunicaciln. que les·tle

van a carecer en 11t1chas ~siones de los •fni110s serwicios 

sociales. y ar.. cuando los llegan a tener. obtienen una -

atenci6n nada •gradab!e. 

A pesar de las represiones continuas de que 

han sida abjeto. lo• grupos ltnicos han 90brevivido a 1111-

chee cm.íos hisUricos (estructurales. soci•I••• polfti-

ces 'f culturales. etc.). llilnifestando una capacidad de .,. __ 

_,..ci&t de vida y de aut..o11fa. 

los uyaa., zapotecos. •ixtecos., 11M1hu.s., t.

t.Mcea., "- pasado por distinta• fortMCiones MCiales., -

'f ai• ~. ••~ todawfa presentes hist.,.icamente c.-. 

.. 1 ...... eoc:i•les defi•ibl .. .,. tll'Winoa socio1'9icoa. 

Ahora blln., en cuanto a la poblaciln; lat. 

M •-tada e11 1- Glti-• SO aftos en .Ss del toe%., sir•_ 

,.,,..., .,... reepecte • la pahlaciln total 1e11 proporci"9 -
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ha disainufdo del 15% en 1930, al 9% en 1980, lsto quiere 

decir que a pesar de que • au•::ntado en tlr11inos ab~lu

toa, en b!rminos relativos con relaci&n al total naci.,..-1. 

no tiene gran significilftcia (cuadro 1). 

Existen más de cincuenta grupos ltnicos. -

en los que • nivel nacional M tiene une po~laci&t de --

6•040.077 indfgenas, incluyendo le Poblaci6n de C~4 años~ 

(cuadro 2), lsto representa el 9.03% con respecto a la -

pobleci&n total nacional. 

Por otro lado. pensa•s que la poblaci6n -

indfgeM, es mayor el'in de la que captur& el censo de pt'

bl.ci&n, debido• que los 6nic:os indicadores que utili:a_ 

per• lato, son: la poblaciln de 5 a&os y -'• que hable -

le,.... indfge.w. con IH variables de hable espellol. no -

habla espellol y nu especifica-do, lo que origina dej.,. -

..-ginect. una pobloci&n considerable, ya •• porque • ~ 

el•• no indfgena 6 bi•n porque en los cuestionarios del_ 

cenM no son consider.ct.s otras carM:terfaticas propias -

de la peblaci&n indfgena, c.,_ son; su• costumlires, aus -

tradiciones y en fin tode au flerencie cultural, ade!Ñ• de 

• 4'! -



loa sfmbolos y formas de interact11ar entre los miembros .. 

de la comunidad. 

La distribución de los hablantes de lengua 

indfgena, muestra lil diferencin cuantitativil que e:dste -

entre uno y otro, adem6s la pronta dcsaparici6n como gru-

po t.tnico de ill!)unos de el loll, a causa de lo intcgraci6n_ 

de ~stoa a la vida nacional, con la desaparición de sus -

costumbres, tradiciones, lengua etc,, y principa lrncnte a_ 

1 a penetroc i ón y cxpnns i·ón de 1 cap i t<i I i smo en su organ i %!, 

ción económico-social, 

En lo que respecta a la población atendida 

on Educación Primnria Bi 1 irvJÜe-8ic11lt11rill, los n•~moros r,2_ 

lativos indican q~10 es un 8.:!% la atención a la der.1.:inda -

.::on respecto a la pobl,1ci6n total h.:ibl.:inte de lengua ind! 

* geno (cuadro 3), En re 1 ación 1~n i camcnte con 1 a pohl a"'.-

ci6n de 6 a 14 a~os (1'265,405) el porcentaje es del 

37.1% (cuadro 4), ó sea, que no se cubre la demanda poteu 

clal, 

*) La población de 0-4 años, se considera población mon2 
1 ingÜe y no es considerada por el Censo General de -
Población y Vivienda, 

- ~3 -
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Cuadro 

POBLftC ION HAC IONAL, POBLAC 1 CN IND IGENA Y POBLAC ION ~tONOLINGUE 

DE 1930 • 1980 

Pobl~ci6n 

Censo tlacional 

1930 16'552,722 

1940 19' 653, 552 

. 1950 25' 791,017 

1960 35'923, 129 

1970 48'225,238 

1980 

1 

66•f ~6,833 

!/ Pohl.ici6n lndf.,onn 

Pobli1ci6n ~a~•Jnal 

':/ Poli f .Jl~; ,~,., ''(''''"" 1 i 'lniie 

Pohlncidn lndf!Jena 

Pobl ac i6n 
;<! 

Poblac16n 
lndf!)ona ~lono 11 n!)Üe 

2':?51,086 15 1' tBS, 162 

2•1,.90,909 15 1•237,018 

2,·147,408 12 795,069 

3'030,254 8 1'104.955 

3'111,411 6.4 373,545 

610.10,077 9,03 2'033, 633 

Fuentea1 Censo• Generales de Poblacl6n de 1930 • 1980, 

Poblacl6n lndf11on.i, Dlr•ccl6n General da Ed•1cacl6n 
lndfoenn, S,E,P, 

HOT~I Para 1980 96 O!)rooa •• poblacl6n de o - 4 ano• •• 
como Pobli1cl6n ,llonol ln!liie. 

dZ/ ,,-

52.S 

49,9 

32.S 

36,S 

27,6 

JJ,66 
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Cuoldro 

HABLANTE:; DE LENGUAS INOIGENAS E:l 1984 Y POBLACION 
ATEflDIDA EN E[)UCACIOH PRIMARIA BILIK<?l!E EN 1984. 

H·11.:~L:i~;lr!j (.\[ t.c1;;-;u:1 lU~Ii:ifJJ,i 
15B~ 

m·.uz~c 

r.cr.rl11·1 

cm A 

cuc;.p~ 

cu;C'\TCCO 

Cli:.Tli'iC 

CHlCHll'.CCO 

SH]li'\l:Tcr.o 

CH';L 

CH:r.rnt 
CHU.1 

GL1'm.JlO 

HU-\'.iTECO 

HU~VE 

HU!CHDL 

lXCATECO 

J·1C1LTCCO 

KPV.CHIKCL 

KIKAPU 

KILlWA 

r.u~UAI 

LACMJDON 

MAME 

MATLAZirlCA 

MAZAHUA 

llAZATE:CO 

HAYA 

HAVO 

MIXE: 

HIXTECO 

HOTOZ INTLE:CO 

NAHUATL 

OCUlLTECO 

13 0530 

15,695 

22, 777 

05,396 

13,658 

107 1 353 

41,233 

114,&27 

11, 110 

57,422 

2111,305 

137 ,5~9 

737,091 
62 ,326 

82,110 

357,61(; 

11 520,411::1 

PCOLAC:~:¡ .uc:;:•IDA Erl DUC·iGirn F1Ut\;q¡~ 

A.•: u me 
C~Hllll 

CGR~ 

cu~~P~ 

CUlC~TECO 

CH~T IrlD 

ClllCHlf\ECO 

CH1rJ.1rmco 

CHC~HO 

CHCL 

CHCr:TAL 

CHüJ 

GlJ~rU.110 

fr,'.WTECO 

H'J~~¡; 

HUlCHOL 

IXCHCCG 

J:\C~LTECO 

K~KCHlKSL 

KlMPU 

Kllli!A 

KUMI~I 

l\Al'C 

tmun••r..~ 

l\1~A~:.J~ 

111:~.rsco 

HAY:\ 

M:\YO 

JllX!: 

t\lXTECO 

l'DTCZ IIJTLECO 

rJArlU\TL 

CCUILTE:CO 

2!LHIGl!E 19!!4 

FCJUClOfl 

Abn~luto Relativo % 

4,578 22.1 

98 

777 5.7 

860 5.4 
3,5&3 15.6 

11,324 13.2 

63 .46 
11,IJ26 10.2 

5,352 12.9 

475 

5,9:J'7 

606 

2, 1~7 

10 
14 

2,747 

S,550 

2'.',919 

13 ,249 

3, 743 

11,57~ 

57,607 

75,939 

5.1 

6.1 

3.'I 

65.9 

2.s 
20.3 

1.0 
6.0 

14.1 

16.1 

s.a 



HA';LA•;T~S o: Lt::.3U~ i1;01s::r;,1 F.:;~L~~lll• AiUf,J[J~ (r1 EDu.::.1c10r; PRll·:ARlA 
1984 nILJr;GUE 'T'.184 

Pt9L"clllr1 
L::r,1:iUA P!'.:::L.~CjC~,· t.rr::u~ ~tJ!:;rlutc fial:i':.ivc ·~ 

OPAU - OPA TA . -
OTCllI 337,792 OTC!MI 43,759 12,9 

PAl·PAl . PAl-PAl 36 

PA"-f: 61298 pr.ru: 1,300 20.6 

PAPAGO 293 PAPAGO 130 44,J 

PIHA 623 PIMA :m 53,7 

PCPOLOCA - POPOLOCA 445 

POFCLUCA 26, 104 POPúLUCA : 
1,9~7 7.4 

PU~EP!:CHA 131,%6 PU~lPECHA 14, 766 11.2 

5ER1 564 SCRl 117 20,7 

T l\RAHL~~ARA Ee 1701 T AllAHlJ '. ·1RA e, 103 12,6 

TEPCHUA 9,4·12 TEP<:HUA 2 ,024 21,5 

TSPEllU.:\l!O 19,623 TEPEHL'AflC J,292 16,7 

TL~PAllECO '.:.0,996 rL~rAr;ccc 16,271 26,6 

TDJCLPB.U. 24 1G41 TOJDLASAL 4,960 20.1 

TOTCNACO ~16,733 TCTc;:.c:o 16,216 7.4 

T'!I~Ul 9,341 Ti1l:UI J,751 40,1 

TZELTAL 2J?,9?9 TZELTAL 45,485 19,1 

TZOTZIL 147,336 TZOTZlL 22,329 15,1 

VAé¡Ul 10,303 VA'..,Ul 1,246 12.0 

VUMA 721 VUl'.A . 
ZAPOT(CO 467,~01 Z:\POTECD 15,924 3,lt 

ZOQUE 3~, 11J zo:UE 7,500 21,9 

OTRA 297,692 OTRA 

ESPA1-0L 14,542 

TOTAL· 51727,953 TOTAL 470,319 e,2 

• La poblnc16n t btal no lnclu e 111 p blac16n de 

o - " 11~01, 
, 

FUENTE r Censo General de 1 oblac 6n 1980. Proyocci4 n de Poblac "" de ha iJlantea de 1 ngua ndf9ena.-indlcH j a crecl•l•n o 
da ce ~APO. 
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Cundro 4 

l'OBLACION IHDIGEHA TOTAL EH 1984, POBLACION EN EDAD ESCOLAR DE 
6 - 14 Aílos y PCBLACION EN EüAD ESCOLAR ATENDIDA EN EDUCACIDN -

PR l .. .AR 14 B l LlllGDE EN 1984. 

ESTADO 

AGUASCAL 1 ENTES 
8A.IA CAL! fORN 1 A 
BAJA CAL 1 fORNH SUR 
CAMPECHE 
COAllUI LA 
COI. HlA 
('111 APAS 
Clfl IHJ.\llUA 
DISTRITO FEDERAL 
Olll:ANGO 
GUANAJUATO 
GUrnRrno 
111 LlAl.GO 
JALISCO 
MEXICO 
MICllOACAN 
MORELOS 
NA\'ARIT 
NUEVO LEON 
OAXACA 
PUEBLA 
aurnETARO 
CU 1 NTANA ROO 
SAN LU 1 S PO TOS 1 
SINALvA · 
SONORA 
TABASCO 
TAMAULIPAS 
TLAXCALA 
VERACRUZ 
YUCA TAN 
HCATECAS 

T o t a 1 

POBLAC ION 
TOTAL 

1984 

7,421 
27, 120 
4,890 

100, 166 
24,903 
5, 11.1 

640, 187 
86,670 

262, 3-18 
25, 192 
45, 755 

356, 155 
3Q5, S07 
s1, 162 

.167, 737 
1.\6, .)54 
40,J20 
J t. 321 
3S, 266 

1' 1.\7, 009 
634,250 

29,852 
110, 133 
25 l, 50i 
49, 2-19 
78,JlB 
71, ISO 
37, 866 
40,017 

813,550 
624, 529 

6,890 

6•686,607 

l'ilBlAC ION EN 
EDAD ESCOlAR 
6 • 14 AÑOS 

l%J 

793 
2, 197 

484 
15, 636 
2, 20') 

757 
159, 279 

14,786 
16, 593 
3, 69ó 
5, 349 

SO,i96 
S2,24S 
10, 812 
64, t6i 
27, 456 
5, 221 
7, 085 
3, 436 

'.!60, 142 
125, SS~ 

5, 513 
w, 530 
5.\, 602 
.l, 71:'2 
7, 534 

12, 368 
3, i71 
3, 897 

155, Si7 
106, 670 

1, 137 

1'265, 405 

P06lACION EN EDAD ESCO 
LAR AT[NOIDA EN EDUCA:'.° 
CION PR,10\WllA BILINGUE 

~1.-ol 1to ~,.¡,,t ivo 

1,347 61.3 

943 6 

95, 289 59.8 
10, 699 72. 3 

2, 951 79 8 

49,826 61.6 
41, 102 49,9 

1,559 14.4 
7,427 11..5 

18,469 67.2 
JS3 7.3 

l, 7 31 24. 4 

115,176 44,2 
40,343 32.1 
4,894 88.7 
2,820 13.7 

u, 870 25. 4 
1, 838 38, 4 
4,050 53,7 
s, 285 42. 7 

40,428 25.9 
9, 889 9, 2 

470,319 37.1 

FUENTE 1 Censo G1ner.il de Poblac 6n y Vivienda l SO. 

Proyecci6n de Po iacl.Sn Indígena por grupos de e~ad O,G,E. .S.E.P. 



PHG~ACION.-

El movi~icnt• dcmogr~fico, es un factor de 

·gr~n im~orbncl.1 en 1.:is comunidades indf9cnas, el lo rcsu! 

··ta de la porcepcidn de ingresos. tan bajos de las fami--· 

1 ias indfQCMS1 CJ\10 no le permiten sati!lfacer ol mrnimo • 

~· sus necesidades, es .decir, .a pesar de trabajar 1 a 

tierra, su producto le <es paoaclo en el morcado, muy por -

d.eihajo del valor de su ;prod11cci6n, .lo q110 implica q•Jo los 

indfoenas vi~en en condkiones de clcsigoialdad social, por 

lo anterior, el !ind·Tocn.:i se va en la necesidad do rocu--

rr ir a ·vender s11 fucr::ü do trab,1jo, ü 1 os 1 uo.:ircs ccrcil--

nos en 1 os q11e S<l requiere e 1 11so de .:iano de obra, por --

ejemplo, para el corte de c.:ifia, cooecha del caf&, tabaco, 

hcnec¡uen, etc. 

La emioraci6n del indfnend se d.1 principo! 

mento en épocas qua no son de si em!Jra ni cosecha do sus -

tierras, lo que la permito par<1 é"lb c.3so abandonar de m.2. 

nera tempera 1 s11s co·.111n i eludes, aornri•ie hny que cono i dorar .l. 

por otro 1 ado, q"c l.:i cm i ar.:ic i 6n en r.i;ichos casos es def i -

ni ti va y se c!.'i preferentemente u 1 as :orHlS orrbilnas. 

Con ésto toMmos q 11c e 1 j nd roe na en tonto_ 



productor in.dividua!, se puede incorporar c1 la sociedad no 

sólo como c.:impcsino, sino también como proletario agríco-

1a1 6 bién corno obrcro,por lo general no calificado en -

las :onas urbanas1 6 como dcser.iplc.:ido o subcmpleado, 6omo_ 

re!;!ultodo de la r.iiaración que l lcv;:i al indígena a traba-

. jar de una :ono rura 1 a otra, 6 de una :ona ruro 1 a una -

:ona urbana. Lo cierto es que al desprenderse de su cam

po cultural (territorio, lenguaje, creencias oroani:aci6n 

·social) pi~rde en mayor 6 menor medida su etnicidad. 

Esto dltimo, incluso, origina que oran ---

parte de 1 a pob 1aci6n i nd r cena 1 que habita en l .:is .!reos -

urbanas, no sea captada en los cansos de poblaci6n, bi~n

porque no se les pregunta si hablan alguna lenaua indfge

na, 6 bién porque lo niegan, con esto pensamos que la po

blaci6n indfgena es mayor, en un porcentaje con:;ideruole_ 

a la que reporto el censo general de poblaci6n y vivien-

da. 
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2.2. CARACTER ISTICAS soc IOECONOMICAS DE LOS GRuros 

ETNICOS.-

En toda formaci6n econ6mico social, es n~ 

cesario reproducir los medios de producci6n y los rcloci~ 

nes sociales de producci6n; asr encontramos que los me---

dios de producci6n -entre los grupos étnicos- paro repro-

ducirse, implico reponer la mtcria prima, instrumentos -

de labronz:a, utencilios para la fobricaci6n artesanal ---

etc.; y para la reproducci6n de las r~laciones sociales -

de producci6n se viene a determinar ,. ... por el ejercicio_ 

del poder del Estado en los aparatos del mismo, es decir, 

en el aparato represivo por unn parte, y en los aparatos_ 

ideol6gicos por otra• (t) 

Es necesario señalar que "entr•e los indf-

gcnas como en toda sociedad campesina, la familia es el -

nOcleo b&sico de lo orgnni:aci6n socjal de la comunidad 1 

es la unidad ccon6mica para la producci6n y el consumo; -

el n6mer'> de personas que en el la coopera, se define so96n 

laz:os de perontesco ••• En ella so da la organizaci6n y la_ 

1) ALTHUSSER, Louis, LA FILOSOFIA CO~O ARMA DE LA REVOLU
~· Ed. Siglo XX 1, M&xico, 1982. p. 113. 
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pri111era divisi6n social del trabajo por sexos; en la famj 

liase aprenden los principios, valores y costumbres que 
' 

permitan al individuo integrarse a la comunidad" ( :?) 

En la actualidad los grupos indfgcnas son_ 

u.n "producto• de 1 sistema. La propiedad parcelaria, e I _ 

caracter individual y el nivel de •especiali:aci6n" que -

los cara~teri:a, solo pueden ser oxpl icados, desde la 

perspectiva global de la Formaci6n Econ6mica Social en la 

que se desarrollan. 

Por la relaci6n que los grupos &tnicos ma!l 

tienen con los medios de producci6n, el avance de las 

fue~zas productivas y el papel que desempeñan en la orga-

r.izacl6n social del trabajo, ubicamos a los indfgenas, 

dentro de la economfa mercantil simple, considerando, º!l 

tre otras, cuatro caracterfsticas fundamentales : 

i) Los indfgenas basan su producci6n en el 

uso de la fuer:a de trabajo familiar no asalariada. 

,~ 

2) FLORES 1 Margarita, y LEON,Arturo.-•Los indfgenas hoy• -
en lnvesticrnci6n Econ6mica No. 161. U.N~j...M,, M.Sxico -
Enero-~~rzo de 1983. p. 43, 
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los trabajos de labran%a generalmente es-

t&n a cargo de los hombres, quienes son auxi 1 iados por -

otros miembros do la familia, o bien,por lo utili:aci6n -

da jornaleros, que muchas veces se viene a formar una re

laci6n de potr6n-asalariado, encubiertas por el parentes

co, aunque es cierto que la forní 1 ia extensa vela por la_ 

sobrcvivencia de parientes m.is pobres, esto esconde una -

relaci6n de explotaci6n, pero es una e.'<plotaci6n mrnimo,

pues en pocas ocasiones, el campesino extrae plus-trabajo 

del jornalero (parientes 6 no), pues como se mencionaba,_ 

no en todas las ocasiones tienen ganancias, salvo campes! 

nos acomodados, que de ninguna m.1nora 11 egan o ser ton -~· 

altas como entre los capitalistas. 

La colectivi:aci6n fomi 1 iar en los 9r11pos_ 

indfgenas, trato de formas de cooperación y ayuda mutua,

que pretende atacar el desequilibrio que se agudi:a, con

for111e 1 a produce i 6n se hace más dcpond iente de 1 ·oreado. 

la producci6n se basa en el uso de la fuor:a de trabajo -

familiar no asalariada, que se reali:a entre dos 6 más -

unidades familiares, por medio del intercambio de la fue! 

za da trabajo y de 1 os medios de produce i cSn. Desde una -

edad temprana, 1 os e 1 ementos de 1 a unidad fam i 1 i ar, se --
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integran como un componente más a lo producci6n agrrcolo_: 

y artesanal, para producir un mayor n~mero de productos,_ 

y as r, obtener una cantidad mayor de di ne ro en e 1 mercado. 

ii) Su producci6n la realizan para el n~r

cado, destinando una parte para el autoconsumo. 

la fom i 1 i o i ndr gen a es si empre, aunque en_ 

diferentes proporciones, una unidad de producci6n diversi 

ficada. No se trota s61o de q1~ el indio produ%ca para -

consumir, y que la clivcrsificoci6n de su producci6n sea 

de la diversidad de sus requerimientos. La ra::6n radica_ 

en la necesidad de lograr la proporcionalidad entre la -

fuerza de trabajo y los medios de producci6n disponibles, 

La combinación de actividades a9rFcolas 

frecuentemente diversas, con labores primarias y trabajos 

artesanales, lleva a que la familia indFgena tienda a lo

grar una proporcionalidad interna, que le permita un em-

pleo in.is continuo de la fuer:a de trabajo, llevdndose a -

cabo un p 1 an econ6m i co que mejor se ada'pta a 1 os e i e 1 os -

de la producción agrFcola. 

Los grupo• 4tnicos • ••• a pesar de que ---
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'viven en una situaci6n de pobre:a considerable, generan~ 

en conjunto una proporción muy alto de las mercancias -

que se lanzan al mercado• (l), de la cual, una cuarta 

parte es dirigida para el autoconsumo (4) 

iii) El intercambio que establecen en el_ 

mercado los indfgenas, es desigual y desfav,.roble para -

el loa. 

En el campo, el capital se da lujos do d,!. 

jar do pagar buena parte de la fuor:za de trabajo que co.u 

trata, porque la comunidad campesina se encarga do 

ello. No s61o durante el tiempo en que dsta fuer:a de -

trabajo no es util i:ada por el capital, sino tambi&n 

cuando es util i:ada. Es asf,como los jornaleros asala--

riados, están en la necesidad de buscar un peda:o de 
~ 

tierra rent~da para sobrevivir, reforzando su condici6n_ 

de ae111ip1•<;:letarios. Con &sto, la economra campesina cu! 

ple un papel importante para el capital, pues permite I• 

reproducci6n de la fuerza de trabajo, que lste pueda OC!!, 

par 6 desocupar, cuando le convenga, seg~n sus neceeida-

3) BARTRA, Roger. Op. cit. p. 74, 
4) lbid. p. 74 

- 55 -



dea, y ta~bi4n porque le permite beneficiarse de un va-~ 

lor que n.o puede dejar de pagar. 

Para el capitalista, el mercado ea el lu-

gar donde se real iza el crecimiento de •u capital; para_ 

los lndfgenas no es in&s que una manera de transformar en 

dinero el producto de su trabajo, de percibir una suma -

de dinftrO suficiente par• permitirles vivir. 

Sucede que dentro del mercado de la re---

gi6n, el indígena se enfrenta a un intercambio desigual_ 

de •u• productos, en la mayorfa de los casos •no recibe_ 

•iquiere el valor completo de la fuerza de trabajo fami-

1 iar• (S), y establece relaciones especlalee pare la ven-

ta de •u 111ercancia. 

Dadas las restricciones que le impone el_ 

capitalismo, podemos decir que su tendencia sera eiempre 

la de producir lo m&s posible, sea el que see el nivel -

de lo• precios, para obtener la mayor cantidad de dinero 
1 

poalble, y asr, adquirir posteriormente producto• que --

llevan una ganancia Impuesta por el mercedo capital lata..., 

S) lbld. P• 
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áa decir, adquiere bienes que le resultan m~s caros que~ 

loa productos qlle .SI vende en el mercado. 

Una de las caracterfsticas de los grupos_ 

6tnicos,es producir y autoconsumir una parte de esa pro-

ducci6n; para el capitalismo, esta caracterfstica tiene_ 

que ser superada, porque uno de sus objetivos de 'ste,_ 

es le a~pliacl6n del mercado interno, 

lv) Loa grupos indfgenas se encuentran en 

el proceso de la descampesinizaci6n. 

•Et concepto mismo de descampesinizaci6n_ 

ae refiere a un largo proceso y no simplemente al momen-

, 1 • ( 6) El to en que ya no tenemos campesinos en e agro • 

desalojo de los campesinos de sus tierras, no siempre se 

ve de manera violenta y en muchos casos mh bi'n es la -

' 
forma en que se le va orillando a dejar sus tierras; los 

llltodos son variados : 

e) los Jurrdico-Polftlcoa que implican la 

6) PARE, Luisa. El Proletgrlo Agrfcole en Mbico •. Ed, -
Slglo XXI, ""~leo, 1977. P• 23. 
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eefgneci6n de les tierra• comunales en propiedad priv•d•. 

• Nada lmport6 la miseria y explotacl6n -

que han padocido por más de 25 affos los indfgenas de la -

re9l6n. Cuatro dfas antes de abandonar el poder, Jo9' -

L6pez Portillo •regal6• los bosques de Oaxaca a I• faml--

1 ia Pandal Ct•aff y a la empresa paroestatal FábrlcH de -

Papel Tuxtepec. 

En la soledad de aú despacho y sin consul

tar e los euUnticos propietarios qua .habitan en 60 co11u

nidadea, el ahQra expreaidente de la Repdbl Ice .firrn6 dos_ 

decretos que formalizan la entrega de la riqueza forestal 

COllPf"endida en m&s de un mll16n 300.000 hectlre•s. El r! 

parto ful generoso para Alfonao Pandal Greff, actual dir! 

gente de I• Confeder,ci6n Nacional de c•nier•• lndustri•-

lea (Concamin) todo el sur del estado~ y • la compeftfa -

del gobierno, el norte. Ambo• • perpetuid•d. 

Loa decretos ·publicados en el Diario Ofl-

cfal de I• Federaci6n el 26 y 29 de noviembre p•a•do, es

tablecen de hecho, una suerte de esclavitud pera no 111eno• 

de 200.000 indfgenas zepotecoa, chatinoa y huicatecoa, -

que deber•n trabajar exluaivamente pare lee compeftfaa Fo-
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reata! de Oaxaca -propiedad de Panda! Graff- y Tuxtepec•. 

b) lós polfticos-militílres, que von de pr~ 

vocecionea armadas y polrticas hosta el despojo violento_ 

de tierraa. 

• Ciento ochenta t::ot:z:lles, entre niftos, -

mujeres, . ene 1 anos ,y ac;iu 1 tos se encuentran en pe 1 i gro de -

morir de hambre, arar:: do que el pasado 27 de abril 150_ 

poi icfaa arrasaron su poblado natal. -la lagunita, Chia--

pas-,por 6rdones de los caciques de los Altos de Chiapas, 

loa hermanos Bersafn, Mario Antonio y Guadalupe Centeno -

Rod,11a, denuhci6 Juan llernánde:z: Hern6nde:z:, quien despu.Ss -

de lS df•a pudo ll6gar a ~sta ciudad capital. 

Todos están en el monte, temerosos de ser_ 

detenidos por la policía, que quem6 el pueblo comleto, --

no quad6 ni una sola choza y con ellos tümbi•n se perdie-

ron comida y vestido; en I~ sierra s61o hay hierbas y ra.!, 

cea; •• lo Onico que se pu~de comer • 
(8) 

7) ORTEGA, Fernando y CORREA, Guillermo. •200,000· lndfge
. na• condenados a le esclavitud• en Proceso Num. 
M'xlco Junio. 27. 1983. P• 18 - 19. 

8) DANELL, Juan, "El poblado la Lagunlta fu' quemado por_ 
150 potlcfoa: Denuncia T:z:ot:z:il", En il ·Ofa, Mblco, · 
Mliyo 12, 1983, P• 13, 
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• Ganaderos privados despojan de la mayor_ 

parte de 83 mil hect&reas a la tribu p6pago, razcSn por la 

·cual scSlo sobrevive en M.S"ico un 2 por ciento de la pobl!. 

c icSn· de di cho !)rupo 'tn i co que hace 30 ellos est& asentado 

en lo in&s lnhcSspito del desierto, informcS el Instituto --

Nacional Indigenista ( l .N.1.). 

Actualmente los p&pagos s61o ocupan un 10_ 

por ciento de sus bienes comunales • (9) • 

• Una muestra de la represlcSn que padece -

la comunidad triqui, informaron las investigadoras univet 

sitarlas, se dicS a principios do .Sste año, cuando se in--

cendiaron los bosques en que viven, adom.is de los fraudes 

electorales con el objeto de evitar que los dirigentes de 

esa comunidad lndfgena,lleven a cabo sus demandas, funda-

111ental111ente agrarias. Se evita incluso que los indfgenas 

tengan acceso al proceso electoral, mediante agresiones:_ 

lee a111enazas de muerte a quienes votan por el movimiento 

triqul son constantes, denunciaron los miembros del Movi -

•lento de UnlficacicSn y Lucha Triqui• (lO) 

9) •Ganaderos despojan de sus tierras a loa p&pagoe:INI•. 
UNO MAS UNO, ~!dxico, Abril 17, 1983. p. 7, 

10) •ta comunidad Triqul de Oaxaca, victima del etnocidio• 
·GACETA U.N.A.M.N\111,JO M&xico, Mayo 2, 1983. p. 4 
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Le descampesinizaci6n • ••• s61o puede 

ocurrir paralelamente • una acumulaci6n de capital y a -

una concentraci6n de la~roducci6n que tiene por base el_ 

trabajo asalariado • <11 > 

El empobrecimiento y la ruina creciente ~a 

la mayorfa de los pro~uctores, contrapuestos al enrlquecl 

miento de una minorfa, s~ expresan en una gradaci6n social 

. que hoce inminente el tr.llnsito de la simple producci6n 

mercant i 1 a 1 a produce i 6n cap ita 1 i sta de mercanci as, . 

•La sobreviviencia de un r&gimen feudal, --

administrato por modernos conquistadores, mediante la in-

troduccl6n de uno salvc1jc din.llmica de modernlz:aci6n indu.! 

trlel, eet.11 llevando al estado de Oaxaca a una peligrosa_ 

degradacl6n ecol69°lca y a 16 nacional ldades aut6ctonas a_ 

13 p&rdlda de una riqueza de la que hlst6rlcamente son 

duefto• legftimos. 

la explotaci6n indiscriminada de bosques -

e lndfgenas en 'sta entidad, -proceso destructivo en el -

que Intervienen concesionarios rapaces (el seftor de Esp! 

fta le llaman el m.lls importante, Alfonso Pandal Graff), 

.11) BARTRA, Rogar. Op. Cit. P• 16 
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autoridades c6mplices y sanguinarios caciques- se ha rea• 

· 1 izado durante m~s de 30 años sin tomar en cuanto 1 as gr! 

ves repercusiones en el orden econ6mico, ecol69ico, poi f-

tico y social. 

Este oprobioso rdoimen de explotaci6n, de! 

trucci6n, saqueo y humil l.:lt'i6n, hace recordar a los m,fa -

viejos habitantes do lo :ono, pasajes de antes de 181onC~2 ) 

Un aumento considerable de productores in-

dfgenas, impulsados por la divisi6n social del _trabajo o_ 

la producci6n pa.ra el mercado y, por tünto, o lo comp<?tc-!l .. 

cia, son ahora arrojados de la misma -- algunos esporádi-

ca y otros definitivamente -- a un nuevo y peculiar mere! 

do; el de lo fuer:a do trabajo. 

La inestabilidad do la sltuacl6n econ6mica 

de los indfgenaa frente al capitalismo, es realmente ex--

treme. La• fluctuaciones de precios, las molas cosechas~ 

le accl6n del capital usuario y comercia·I o bi&n el •ismo 

evon~a del capitalismo agrfcola, empujan permanentemente_ 

a eetoe grupos 'tnlcos a obtener la totalidad del susten-

· 12) CARDENAS, Eliodoro. •Explotaci6n indiscriminada de 
indfgenos y bosques en Oaxoco•, en .t!:....2..!Ar Mlxlco, 
Jullo 6, 1983. P• 6. 
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to para sus fomil ias trabajando todo el año fuera de sus.:, 

parcelas en empresas agrrcolas capitalistas, emigrando -

como jornaleros '"golondrinas'" de cosecha en cosecha, rea-

liznndo trabajos por un salario en las parcelas de los --

ojidatarios enriquecidos, al istándosc en las filas de la_ 

industria de lo construcci6n (urbana y rural), 6 en 

otros trabajos poco calificados, y formando part'!, altor-

nativamente, al gigantesco ej~rcito do reserva, 

• En lo que se refiero a la rclaci6n que -

guardan respecto a los medios do producci6n, se considera 

que el 45% son productores que trabaj1m por su cuenta, --

mientras que una proporci6n semejante est~ integrada por_ 

trabajadores asalariados. En realidad este porcentaje 

reaulta mayor al incluir a todos aquel los productores, 

que adem&s de cultivar su parcela ejldal 6 minipredlo,---

trabajan como jornaleros • 
(13) 

Por otro lado, existen otro tipo de lobo-·· 

res colectlvad, como son l~s faenas o tequios; .trabajos -

que prestan los Integrantes de la comunidad -por lo reau-

.. 
. 13) FLORES, l¡largar Ita y LEON,Arturo, Op. Cit •. P• 31. 
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ler ar•tuitoa-, con le finalidad de mantener o contrulr ~ 

loe principales servicios (caminos, eacuelaa, egue, luz,_ 

etc.) pare beneficio de la poblaci6n •tnica. Con eataa -

laborea, se establece un •rnimo de •servicios• necesario• 

pare le reproducci6n, desarrollo e integracidn de los --

pueblo• lndfgenaa al contexto nacional • 

las formas tradicionales de organizaci6n -

social que caracterizan a loa comunidades indfgenaa han -

sufrido constantes cambios, de tal forlll8 que, sin desapa

recer aparentemente, se han ido adecuando a las necesida

dea del desarrollo del capltalia11a donde, se hon transfot 

mado les relaciones de produccidn,ocupando un lugar cada_ 

vez .... intpOrtante, el trabajo asalariado y la ganancia,_ 

en una traneicldn que cumple un papel econ6111ico y poi fti.-

co. 

El derecho al usufructo colectivo reconoc,i 

do por la costumbre, ae transforma en la pr•ctica,por --

epropiecldn privada de la parcela, en terreno• que, en au 

conjunto, aiguen siendo co111unales. Se garantiza esr, no_ 

edlo el ueo 6 el disfrute de la tierra, sino que aa puede 

dieponer de elle pare venderla 6 comprarle. 
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2.3 EL ESTADO MEXICANO Y LA EDUCACION INDIGENA BILINGUE 

BICULTURAL.-

En M~xico se oficializa el proyecto de le_ 

clase dominante y lo hace llamar •nacional•, pare imponet, 

lo luego a las clases subordinadas por medio de los apar.! 

tos ideol6gicos del Estado, a la vez que trata de supri-

mir le historia de los mismos e intenta ir disolviendo su 

identidad a trav&s de un proceso do aculturaci6n e inte-

graci6n fundado generalmente en el desarrollo econ6mico -

capitalista. 

Los fen6menos de la articulacl6n de los 

~rupos lndfgenas al mercado nacional, a la venta de la 

fuerza de trabajo dentro de las relaciones de produccl6n_ 

capitalista, responde a las leyes del desarrollo econ6•i

co; el modo en que esta artlculaci6n se puede dar, perte

nece parcialmente a la esfera de las decisiones polftlces 

por parte del Estado, especificamente a las del llamado -

indigenismo. Es asr, que en las deslciones polftices, 

los aspectos de la alfabetlzaci6n, educecl6n b&slce y 

capacltaci6n para el trabajo, constituyen un campo de 

prueba pare las Instituciones estatales que det•r•ln•r'"-
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•I desarrollo de los indrgenas dentro de eu proyecto evo~ 

lutivo, para luego utilizarlo en el diecurao demag&glco -

que ea caracterfstico en le •familia revolucionaria• y eu 

principal representante, el jefe del ejecutivo : 

• ••• loe pueblos lndrgenas tambi'n forman • 

parte de nuestro horizonte hlst6rico y de nuestra realidad 

presente, Tenemos el deber de elevar su nivel de vida, -

facilitar su integraci6n a la· comunidad nacional y, al --

mismo tlemf)f> proteger celosamente sus lenguas y tradicio

nes culturales • (l) 

Es aar, corno considera110• que el deearro--

llo de la educaci6n básica institucionalizada, estar' vi~ 

culada al desarrollo del capitalismo, organizado en una -

base de aaber legitimado y consagrado por el Estado, i•--

ponfendolo, para 111antener una coacci6n ideol6gice perma--

nente sobre los indfgonas y asegurar la hegernonra econ6".L 

c• y cultural de la burgueafa. 

• la aituaci6n de los grupo• lndfgenae det· 

paf• ea dificil, Victimas de una mayor explotaci6n y 

t) MADRID HURTADO, Miguel DE LA. Cien Tenis sobre M4xico, 
P.R.I. M'xico, 1982, p. 4. 
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abuso Gin precedentes, carecen todavfa de servicios aaia-

tenciales. La insuficiente edur.aci6n es determinante en_ 

~u vida; se les capacita para vender su fuerxa de trabajo 

y no se les enseña a explotar y aprovechar sus recursos • 

natura 1 es • ( 2) 

Miguel de la Madrid,define a la educacl.Sn.!. 

como aquella que •tramite los valores fundement~les de --

una sociedad y, todo~ los cambios que tienen trascenden--

r.la, 1e generan o se fijan,a trav's de las estructuras --

eclucativas,,,, es palanca de la igualdad, de la democra-

cla y del desarrollo• (l), El Estado manifiesta a tra-

v4s do documentos jurfdicos e instituciones, el derecho a 

la.educeci6n, respeto a la cultura, y hacen aparecer a t.2 

to" los habitantes del pah como iguales, los sistemas -

nacionales de educaci6n han seguido el mismo ~atr6n de --

desarrollo desigual de la economfa y, es asf, como benefl 

clan a las poblaciones de las 4reas urbanas funda11111ntal--

mente, deafavoreciendo a laa poblaclonea rural•• • lndfg! 

nas , estableciendo adernas,relaciones de dependencia de -

~)•Los Indígenas, realidad Nacional Ignorada• en GACETA 
U,N,A,M. No. JO.Mlxlco, Mayo 2, 1983. P• 1 

3) MADRID HURTADO, Miguel DE LA. Op. Cit. P•. 79, 
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•eta• per• con la• otra•. 

Por otra perte, y par·a centrar nueetra 1!!, 

ve.tlg•ci6n, •I t110dalo de la Educaci6n lndrgena Bilingüe 

Blcultur•I eetf definido de I• eigulente for•• 

•1NDIGEMA; porque requiere de la pertlci-

paci'" de loe pueblos y profeaionalea indioe, tanto en -

•u dl .. fto, COllO en eu ejecuci6n y evaluaci6n. 

BILINGUE; porque propicia el uao, deearr.! 

llo '/ Htudio •l•te.&tlco del propio idioma del educando' 

'/ de I eepefto 1 como .. gunda lengua. 

BICULTURAL; porque los contenidos progr•-

.. tlcoa Pllf"t•n de laa rafee• cultural•• del pensamiento_ 

'/ de I• tray•ctorfa hiat6rica de loa grupo• •tnicH y ae 

vincula en for .. crftica y perticlpetlva con la• cultu-

rae, neclonal y unlvereal • (') • 

La Educacl'" lndfgena Bilingüe-Blcultural, 

al .. r un aperato ideol'91co del Estado, reproduce y 

¡) ÜIPTICA. Direcci6n GHeral de Edu.caci6n lndfgena, 
S.E.P., 1984. 
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amplie la• reloclone• de produccl6n, callflc• la fuerza -

de trabajo se9~n requerimientos del mercado laboral, ade-

""ª de legitimar y justificar lo explotaci6n, valorea y -

conocimientos de la clase social dominante, 

• Le educeci6n que se ofrece a loa grupo•_ 

&tnlcoa del pafs no se orienta hacia la soluci6n de las -

necesidades primordiales de los distintas comunidades, ya 

que a los indfgenas se les capacito Gnlcamente paro ven--

der su fuerzo de trabajo en el eKtcrior y no se lee en .. -

Re a conocer, explotar y aprovechar sus propios recurso•• 

(S) . 
Lo propuesta curricular de &ata, la conci-

ben de la siguiente manera sus dirigentes 

• Una educac16n que favorezca la cohea16n_ 

'tnlce a partir de la ldentificacl6n con un paaedo hlet6-

rico com~n, que permita el desarrollo da I• culture •tnl-

ce; que proporcione elementos para resolver la• neceeide-

de• ~italea del hombre y le comunidad lndfgena, por •lea~ 

1•r au llbtiraci6n y condiciones dignas de eKlatencia; que 

le de a conocer los valores culturales y cientFflcos de -

S) •Loe lndfgenaa ••• • GACETA UNAM, Op, Cit. p. 2 
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otro• pueblo•; y que utilice y promueva el de.arrollo de 

eu propia lengua indfgena • (6) 

Est& con&iderada por el Plan Nacional de -

DeHrrollo Hf: 

•Especial 'nfasis se dar• al desarrollo -

del aistema de Educaci6n Bilingüe-Bicultural, de conforml, 

dad con las necesidades y requerimientos de los grupos --

ltnicoa 1a fin de que puedan integrarse al conjunto de le_ 

eociedad y contribuir al enriquecimiento de la identidad_ 

nacionel • <7>. 
Para entender todo este integracionismo 6 

pluralismo, habr4 que fr"m4a al14 del voluntariemo ideol! 

gico, y expresarlo en el 'mbito de la lucha de clases, 

eaf collO el modo particular en que el Estado determina la 

incorporaci6n gradual de los grupo• indfgena• al avance -

• A~n cuando existen organiemos dedicedoe_ 

a atender eea problem&tlca, su labor se realiz• con gr•--

6) fundamentaci6n de In Propuesta Curriculgr de la Educe• 
cj6n lndfoena da 10 qrados, mime69refo. D.G.E. I. PP• -
12-13. 

7) Plen Macionel de Deserrol lo, ~1'xico 1983. P• 233. 
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ves limitaciones, dado que, ante todo, se responde al In• 

terfs de determinada clase, que obviamente nunca es la i~ 

dfgena.• (S). 

Educaci6n lndfgena, es m&s bi&n, la expre-

si6n i<leol6oica de un modelo de desarrollo socioecon6mico, 

basado en el mantenimiento de la domlnacl6n econ6mica, P:2 

1 ftica y cultural, donde el indfgena asume y reproduce de 

manera acrftica para ai mismo y su grupo, el discurso de_ 

la claae dominante. 

El Siat~ma educativo formal lndfgena, •• -

abierto y a veces pa~ecerfa que es orgullosamente acultu-

radar, Esta es la caracte.rfatica quC3 lo ha definido y la· 

fuente de criterios de calidad con que so le enjuicia 

habitualmente, 

Entre los que se incorporan, aunque sea --

temporalmente al sistema de Educacl6n lndfgena Bilingüe--

Bicultural, se pueden dar loa siguientes casos 

i) Aquellos a los que la escuela logra In-

corporar no sin hacer violencia a sus valorea, patronea -

culturales, etc., finalmente modificado su comportamiento 

para asimilarlos a la norma. 

~)•Los lndfgenas, •• • GACETA U.N,A.M, Op. Cit. P• 3 
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ii) Aquellos que permanecen, aunque sea 

temporal111ente; pero que no son asimilados del todo, en cu 

yo caso generalmente se presenta una· situaci6n de consta.!!. 

te confl~cto entre ellos y la instituci6n, creando asr, -

gran cantidad de problemas sobre todo de tipo psico-so--

clel. 

i i i ) Aque 1 1 os que son rochaz:ados por e 1 · -

sistema, porque no logran, por diversas raz:ones, incorpo

rarse •el le. 

La creencia de que la educaci6n, constitu

ye le clave para salir de la situaci6n de po~rez:a y margl 

naci6n en la que se encuentran los grupos indfgemas, hu ..; 

sido uno de los ocultamientos de la realidad, marcado con 

un tinte netamente burgues. 

los dirigentes poi fticos que de alguna ma

nera se relacionan con el desarrollo de los grupos indfg2, 

nae (en especial con la Educaci6n lndfgena Bi 1 ingüe-BicuJ. 

tural) se asumen como representantes, portadores y repro

ductores de un proyecto de civili:::aci6n y de cultura na-

clona!. Esta ldeologfa y pr,ctica concreta, es negadora -

de las diferencias y pluralidades que encarnan los grupos 

ltn 1 cos con e 1 resto de 1 a soc i eda'd mexicana. 
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la Educaci6n lndfgena de 1982 a 1984, s61o 

ho mostrado y registrado,avances cuantitativos, porque -

los servidos de alguna forma han aumentado: la atenci6n_ 

a la demanda, personal docente y oulas crecen de una man!. 

ra horizontal én ·cantidad, pero en calidad dejan mucho -

que desear (Cuadro .1) , Los maestros tienen una forma--

ci6n acaddmica baja 7y re~ulta claro que existe un vacfo -

en los formaciones de los educadores, por la dificultad -

que lstos• muestran,en relacionar prácticamente la identi

dad cultural de las porsonas,con el proceso educativo y -

con la cultura misma, Hay tardanza, por ejemplo, en rel! 

clonar el efecto negativo que tiene en el proceso de 

aprendizaje,un autoconcepto pobre con las diversas crisis 

de i dent 1 dad cu 1tura1 1 que padecen en part i cu I ar, 1 os hab i -

tantee del campo y en especial los indfgenas. 

las aulas est6n en p~simas condiciones y,

en la mayorfa de los casos,son inadecuadas para las condl 

e-Iones cHmatol6gicas que Imperan en cada una de las zo-

nas escolares. 

las formas y los contenidos de la Educa--

ci6n lndfgena,son irrelovantGs para la ·mayorfa de la po-- · 

~lac16n 4tnlca, No toman en cuenta su forma de concebir_ . 
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el mundo, de relccionar sus ideas y opiniones; no ha hab! 

do diferencias sustanciales en cuant~ a los planteamien-

tos y metodologfos; los contenidos y iOOtodos p~1estos en -

pr6ctica son similares a los de la escuela federal. Ten! 

mos que los perfodos escolares, horarios y la organiza--

ci6n de las actividades de aprendi:ojo,aon loa mismos, 

las necesidades reales de la pohlaci6n in

dfgena no son tolllildas en cuenta; la falta de relacl6n en

tre la organi:oci6n escolar y lo realidad sociocultural,_ 

9009r4fica y ~con6mica,est~ muy marcada. la desvincula-

ci6n que existe entre l~s medios econ6micos, sociales y -

culturales con los de la enseñanza, se agranda en la mis

ma me~lda en que la escuela de~califica los conocimientos 

de los grupos 6tnicoa y el desconocimiento de la acumula

ci6n de experiencias, 

• los errores en los programas educativo•_ 

dirigidos a los indfgenas,so deben a que quienes los rea-

1 iza~,nunca han estado en las comunidades den el campo -

y,desconocon las necesidades reales de dichas regiones.-

•otras oc.'lsiones, q11ienes colaboran en la elaboracl6n. de_ 

estos pi enes, s r conocen .esas com11n i daJes, pero dada 1 a 
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p ... mura con que se reali:an los programas, se olvidan de~ 

las prioridcdes que cada regi6n presenta • (9) 

Actualmente no funciona el curriculum edu-

cativo indfgeno, yo que éste, debe de sor una selecci6n -

de la cultura de un grupo 6 sociedad, entendiendo cultura 

como ~odo aquello que ea parte de la forma de vida, de co~ 

portamiento, conocimiento, actitudes y valores,además de_ 

su producci6n material y espiritual. El currículum cona-

tituye una solecci6n de aquel los elementos de la cultura_ 

que se cona i der¡;n suficientemente importantes y cuyo 

tronemisidn no so dojo al a:or,sino que se formall:a por_ 

medio de programas diseñados especialmente para ello. 

• Y es que los programas educativos deben_ 

.. r analizados y aplicados partiendo de lo particular a -

lo general; os decir, que partan de la comunidad a la re-

gidn, al estado y a la Rop~blica; siempre y cuando real--

mente ae pretenda el beneficio de los distintos grupos --

ltnlcos que habitan en el para • 
(10) 

9) lbld. p. 3 
10) lbid. P• J. 
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CAPITULO 1 n 

ANALISIS CUANTITATIVO DE LA DESERCION ESCOLAR EN 

LA flRl/.lARIA BILINGllE-BICllLTURAL 

En lo que corresponde a esta parte, hemos_ 

pensado presentarla en dos vertientes: Primero, la efi---

ciencia .interna y Segundo, la eficiencia terminal, asr, -

.entendemos por eficiencia interna de la educaci6n indfge-

na los niveles de movimiento-aprovechamiento observados -

clurante un ciclo escolar re9ul<1r, lo mismo que la deser--

ci6n de alumnos que se presenta durante el cambio de un -

pcrFodo escolar a otro siguiente y la eficiencia terminal, 

C"omo el resultado de alumnos egresados de sexto grado que 

ingresaron a la 9cnoraci6¡:~9 primer grado,seis affos antes 

a la educaci6n indfgona. En esto caso,anal izaremos princJ. . 
p~lmente los fndices de retenci6n y deserci6n. 

En lo quo se refiero a la eficiencia inte~ 

na, en los niveles de movimiento-aprovechamiento, se tra-

bajo con cuatro indicadores que son: rote.nci6n, deserci6n 

aprobaci6n y roproba"ci6n, en el que daremos primordial --

6n~asis al de deserci6n, 
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Pera anal izar los puntos anteriores, hemos_ 

relacionado los perrodos escolares de 1982-1983, 1983-1984 

y 1984-1985, en los cuales la informaci6n recopilada, con-

ternp 1 a e I ementos muy importantes para e 1 estudio que pre-- . 

Hntamoa. 

Para manejar con más claridad los indicado-

res mencionados, definimos le deserci6n co1110: la relaci6n_ 

que existe entre el nú .. ro de alumnos que se inscriben al_ 

inicio de un curso 6 en el primer grado de una generaci6n_ 

y que al final del curso 6 de la generaci6n ya no perinane

cen en la educaci6n pri•aria. 

Total de alumnos que deaertan durante el 

curao 6 durante una generacion 

------------------------------------- - rndice de 

Total de alumnos inscrito• al inicio de 

un curso 6 en primer grado de una gene

rac:i6n. 

deserci6n. 

El rndice de retenci6n indica la relaci6n -

que ex i .te entre e 1 nÚHro de al umnos que se inscriben a I _ 

inicio de cursos y los que al ,final del ciclo escolar per

.. necen en la escuela. 
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Total de alu111nos que existen •I final de 

cursos 6 de una gener•ci6n. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~- - rndice de 
retenci6n 

Total de alu111nos inscritos en inicio de 

cursos 6 en primer grado de una generaci6n. 

El fndice de aprobación resulta de la rete!!. 

ci6n de alu11nos al final de cursos, entre el nG11ero de 

a I u.nos aprobados, 

Total de alu•noa aprobados 

• fndice de aprobaci6n. 

Total de alumno• retenidos 

El fndice de reprobaci6n, resulta de la re

tenci6n de alumnos al final del curso, entre el núll8ro de_ 

alumnos no pro110vidoe. 

Total de af u~nos pro1110vidos 

• fndice de reprobación. 

Total de alumno• retenidos 
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3.1 EFICIENCIA INTERNA EN EL PERIODO ESCOLAR 

1982- 1983 

En el ciclo escolar 1982-1983, •e inacrlbi,! 

ron el curso 433 936 alumnos, en donde al final del mismo_ 

se tuvo une existencia de 422 332, por coneiguiente de és-

te, •probaron 337 732, (ver cuadro 1) • De fatos dato• 

te.neinos lo que he1110• l la11ado indicadores de movi111lento- -

aprovecha•iento, en donde obtenemos loe Fndicee de reten--

ci&n, dese1•ci6n, aprobaci6n y reprobaci6n. Aar 111is110, de_ 

loa reaultados obtenido• encontraremos une retenci6n del -

9~, (422 332) por el contrario una dbaercl6~ del 3% ----
• 

(11 604), edem•s de lo• elu111nos que se retienen al final -

del curao, aprueban el 80% (337 373), por consiguiente re

pr ... be el 20% (84 600) •nivel nacional, (cuadro• 3,4 y S) 

Ahora bi•n, por grado escolar encontrsre110• 

loa elgulentea reaultadoe: 

Retenci6n Oeserci6n Aerobacl6n Ree!:obaci6n 

Prl•r GPado 97% 3% 7~ 24% 
Segundo GPedo 98% 2% 79% 21% 
Tercer Gr~o 98~ 2% 81~ 1~ 
Cuerto Gr~o 98~ 2% 83% 1~ 
Quinto Credo 98~ 2% 86~ 14% 
Se.to Gr~o 95% 5% 94% 6% 
Totel 97% 3% 80% 20% 

Eat.dFatlce de 
S :E.P. 

1982-1983,Direccldn General Educecl6n lndrgena. 
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Podemos observar que e 1 sexto -

grado exiate un (ndice de retenci6n del 95%, asr mismo, su 

fndice de aprobaci6n es del 94%, lo que no sucede en los -

dem&s grados escolares, que tienen un· rndice de retenci6n.1.. 

pero un bajo fndice de aprobaci6n, ~ato implica,que a pe-

sar de que la deserci6n de niños durante un ciclo reoulür_ 

es baja, la reprobaci6n de niños es muy representativa, 

alcanzando incluso para primer grado el 24% (cuadro 2). 

Por otra parte,encontramos que desertan en 

todos 1 os grados durante e 1 .curso 11 604 ni l'los, en 1 os que 

resaltan el mayor nGmero de desertores en primer grado con 

4 352 a 1 umnos, caso contrario con menor deserc i 6n se en--

cuentra el quinto orado con 811 alumnos, las restantes de

serciones de los dem~s grados quedan dentro de ~stos dos -

extre1110s (ver cuadro 4) • 

.. 83 -



INOICfS QE RETENCION Y Al'flOJ1AC 1 ON il[ LA rDIJCACION PRIMARIA RILINCllf-íllCllLTllRAL POR GRAOO l ENT 1 OAO 

rrnf!IAT IVA 

PfR IOllO [ScOLAll 19~2 - 1981 
Cuadro 2 

lNTlllAD Pll I MEllO SECllNlhl rrncr1w C IJAllTO QUINTO SOTO T o t a 

FEOERAT IVA R 11 R R A 11 A R R A 

B.ij .. Cel lf. .84 • 7 5 ,79 ,H6 ,86 .H8 .H7 . 'lJ ,89 ,88 .91 1.00 .85 .84 
C<1nipeche 

1 ·ºº • 75 .99 .80 ,1)8 .91 l .l1 0 .s.1 • R.l . 9 5 J.00 .96 t.00 ,80 
Ch l11p1u ,99 ,75 ,99 ,78 .99 .79 .'19 8'' . " .1)9 .8.1 .96 .90 ,99 . 78 
Ch 1 l11i.il111.i . ') 1 • 77 . 96 ,80 .91 ,Fq . 1)5 .86 .96 .86 ,92 .98 ,94 .81 
Ourenoo .R.1 .66 ,84 ,77 . 81 .8.t .89 .89 . 71¡ • 94 . 78 1.00 .84 . 76 
Guerrero .96 . 74 .96 • 77 .96 ,77 .96 .So .95 .R.1 ,94 • 94 ,96 • 77 
ltideluo .99 .Rt .99 .81 1.00 .~.1 ,99 .fVi .99 ,RR ,98 ,96 ,99 .84 
Ju 11 aco .96 . 73 ,97 .82 ,96 ,80 l. (10 .98 .HI ,82 .9.1 1,00 .96 . 79 
~Jdco • 9.1 ,77 .96 ,R 1 .95 ,85 ,•)R .87 .98 .91 ,98 .97 ,95 .!!.1 
Mi choM:41n ,99 • 71 .99 ,74 J,(1(1 ,78 1.00 .Bo 

1 ·ºº .8.1 1.00 • 95 ,99 ,77 
More loa t.00 .68 J .00 ,78 t.00 ,R4 1.00 ,84 1,(10 ,82 1.00 .81 1.00 ,79 
N.ir11rit .91 • 77 .99 .85 .97 ,88 . •l8 .88 .97 • 9·\ .97 1.00 ,96 .84 

º'"'""ª ,IJrí , ?I ,97 . 7 5 .97 ,77 ,97 .79 ,97 .BJ ,<JJ .90 ,97 ,76 
Puehla ,97 .84 .9R ,R6 .97 ,88 .97 .90 .97 .92 ,Q5 ,99 ,97 ,87 
Q11ert!htro .92 .R 1 . 9.l .85 • 94 .HR • 9(¡ • 91 .96 . 9~ .96 .99 ,94 .87 
(lu i ntnno Roo .95 • 72 • 9(, .RO • 9(, .8~ ,97 ,88 ,97 .9~ ,94 .97 ,96 ,80 
Sdn l.11r1 P. ,99 .81 • IJ9 .R.t .99 ,88 .99 ,89 .99 . 91 ,'99 .98 ,99 ,86 
Si no loo .84 .78 .8R .R8 ,87 .92 .R4 ,94 • 91 .1)5 ,94 1.00 .87 ,88 
Sonorft .91 .R.1 ,05 .•.JO .96 .90 ,9· .92 .96 ,9(\ .BH .()9 ,94 .89 
T11h.uco .98 ,R J .'16 ,87 .98 ,88 .!)8 .S9 . 97 ,91 ,98 ,97 ,97 .8? 
Verd<'r11z ,t)r, . 77 • 9(1 .HJ .96 .84 .% ,86 .98 .89 ,9(, .98 .96 .82 
Yur:11Un ,94 • 7.1 .% . 77 .96 ,R2 .97 ,87 .91 .88 ,97 .99 . 96 ,79 

T o t a ·2Z. ·Z~ ·2~ ·Z2 ·2~ ·~! ·~ ·~J ·2ll ·~Q ·21 ·~ ·2Z ·~ 

R,- Rote11el611 A, -Apru1i.,., 1 /in 

"' ~ 
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INDICES DE APROBACION Y RETENCION POR GRADO DE EOUCACION PRIMARIA A NIVEL 

NACIONAL 

RETENCION APROBACION 

1 
9 7 ,. 7 (i l 

1 
·-

!) o 
1---

-, 'J 
1 

1 !) 8 3! /) 1 l 
[ 

1 

9h (l.1 l 
1 96 

---·-·-· - '] O G 
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fo----- ... 

r· 9 ti 61 '.11 
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100 10 10 40 ro o o ro 40 'º 80 
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Cuadro 3 

RESULTADO PORCENTUAL DEL MOV HllENTO-APROVECllAMIENTO 

RETENCION,DESERCION, APROBACION Y REPROBACIOM 

POR ENTIDAD FEDERATIVA 

ESTADO RETENCION DESERCICN APROBACICN REPROBAC ION 

% % % :e 
BAJA CALIFORNIA 85 15 84 16 
CAMPECHE 100 80 20 
CHIAPAS 99 l 78 22 
CHIHUAHUA 94 6 81 19 
DURANGO 84 16 76 24 
GUERRERO 96 4 77 23 
HIDALGO 99 1 84 16 
JALISCO 96 4 79 21 
MEXICO 95 5 83 17 
MICHOACAN 99 1 77 23 
~IORELOS 100 79 21 
NAYARIT 96 4 84 16 
OAXACA 97 J 76 24 
PUEBLA 97 J 87 13 
QUERETARO 94 6 87 13 
QUINTANA ROO 96 4 80 20 
SAN LUIS POTOS 1 99 1 86 14 
SIMALOA 87 13 88 12 
SONORA 94 6 89 11 
TABASCO 97 J 87 13 
VERACRUZ 96 4 82 18 
YUCATAN 96 4 79 21 

To t • 1,,,,,, 
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Cuad,.o 4 

ALUMNOS INSCRITOS EN LA PRIMARIA BILINGUE A NIVEL NACIONAL 

QUE SE RETIENEN Y ,DESERTAN POR GRADO AL f'INAL DEL 

CICLO ESCOLAR 1982-1.983 

GRADO ALU~~os RETle1rn OESERTAN 
ESCOLAR INSCRITOS ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO 

'!', ~ 

rr i n•r.ro 151 623 147 271 97 4 352 3 
Segundo 102 tt5 99 747 98 2 368 2 

Tercero 72 091 70 356 98 1 735 2 

Cuarto 49 161 47 963 98 1 198 2 

Quinto 34 294 33 433 93 811 2 

Sexto 24 652 23 512 95 1 140 5 

T o t a 1 433 936 422 332 97 11 604 3 . 

. 

Cuadro 5 

ALUMNOS QUE SE RETIENEN, ArRUEBAN Y REPRUEBAN PCR GRADO AL 

f'INAL DEL CICLO ESCOLAR 1932-1983, EN LA PRIMARIA 

BILINGUE 

-
GRADO RETENCION APRUEBAN REPRUEBAN 
ESCOLAR DE ALm:NOS ABSOLUTC' RELUIVO ABSOLUff xt::Li\1 IYO 

"'i•f'o 147 271 111 540 76 JS 731 24 

Segundo 99 747 78 657 79 21 090 21 

Tercero 70 356 56 877 81 13 479 19 . 
Cuarto 47 963 39 874 8J 8 089 17 

Quinto 33 483 28 710 86 4 773 14 

Sedo 23 512 22 074 94 1 438 6 

T·o ta 1 422 332 337 732 80 84 600 ::o 



Por otra parte, I~ deserci6n escolar despu4s 

de finalizar el curso sufre cambios considerables, es de---

cir, a pesar de la deserci6n que se obtiene durante el cur-

so regular de 1982-1983, existe deserci6n de alumnos aprob,! 

dos y no aprobados, que es de verdadera consideraci6n. Prl 

mero tocaremos lo que corresponde a la deserci6n de alumnos 

promovidos en el perFodo escolar 1982-1983, en ~sta, se ha_ 

buscado identificar las deserciones que se presentan de 

alumnos de lo, a So. grados, El n6mero de alumnos promovi-

dos en &ste perrodo hace una sumatoria de 315 658; de lsta 

cantidad se inscriben al siguiente perFodo escolar, distri-

burdos entre 2o. y 60. grados 258 962 alumnos, lo que sig-

niflca una dcserci6n de 56 696 niños; lsto representa en --

17.96% del total de niños aprobados y nos indica que, cada_ 

100 ni~os promovidos en 1982-1983, 18 de ellos ya no se 

inscribir~n en el pr6ximo grado y perFodo escolar (cuadro -

6), 

a) Deserci6n de alumnos promovidos que de--

sertan dft primero a segundo grados. 

Datos EstadFstlcos de la Dlreccl6n General de Educaci6n 
lndfgeno, S.E.P. 
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En ~ste caso encontramos lll 540 alumnos 

aprobados en primer grado, de los cuales se inscriben 

82 251 a segundo '.rado, dando por consiguiente una deser--

ci6n de 26 289 (cuadro 6), 

Lo que viene a dar como resultado una deser

ci6n del 23.57% (cuadro 7), siendo éste el porcentaje mh -

alto de álumnos desertores con respecto a los restantes gr! 

dos escolares. 

b) Alumnos promovidos que desertan de segun

do a tercer grado, 

En el paso de segundo a tercer grado, la de

f.lerci6n es menor q11e la anterior, teniendo 78 657 niffos 

¡¡probildos, de los cuales desertan 13 984 y se inscriben 

64 673 (cuadro 6); la descrci6n es del 17.78% (cuadro 7). 

c) Alumnos promovidos que desertan de tercer 

a cuarto grado. 

En lo que correspondo a este punto, encontr! 

mos 56 877 niños aprobados en tercor grado; de ~stos se in,! 

criben en el cuarto grado 48 015, desertando por consiguie!l 

te el 15.5% (cuadro 7), Esto significa que desertan 
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S 268 alumnos (cuadro• 6 y 7). 

d) Alumnos promovidos que desertan de cuarto 

e qu¡nto grado. 

En el cambio de cuarto a quinto grado, la -

desercl6n ha disminuFdo, con respecto al inicio anterior, -

en 2.37% en «sta ocasi6n es de 13.22% ; tal hecho deriva -

del nlimero de alumnos que aprueban cuarto grado, siendo 

aquellos 39 874, de los cuales se inscriben 34 606: cleser-

tan, por consiguiente, 5 268 almnos (cuadros 6 y 7). 

e) Alumnos promovidos que desertan de quinto 

a sexto grado. 

En &sta parte encontramos la deserci6n de -

alumnos en menor porcentaje con respecto a los anteriores -

Incisos; es decir, de 28 710 niños que aprueban quinto gra

do, desertan 2 293, lo que hace una deserci6n del 7.9%, de

bido a que se inscriben 26 417 niños en sexto grado (cua--

c:from 6 y 7), 
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Cuadro 6 

orsrnc 1 ON OE AllnlNOS r11omv IDOS POR r.RADOS ESCOLARES 

A NIVEL NACIOllAL PRIMARIA RILINGllF. 

DE lo, A 2o, G~ADO DE 2o. A Jor. ORADO 

198:!-1983 1983-1984 1982-1983 1983-1984 

lo, 2o, 2o, Jo, 
Apruebon Ooeor·tnn So 1 nscr• I ben Apruehon Ooaerton So lnacrlf.en 

111, 540 26,289 82,251 78,657 IJ,984 64,673 

oc Jo. A ~º· Gl:AOO fil.....:1!'..: A ~º· GRADO 

1982-1983 l983-19R4 1982-1983 1983-19~4 

Jo, •1o. 4o, So, 

Apruel>on Oeaortan Se lnacrfl,.,n Apruohnn Do1erton Se ln1crlb.n 

56,877 8,862 48,015 39,874 5,268 .34,606 

oc 5°1 A lío 1 GllAOO ! o I A l E S 

1982- 1983 1983-1984 82 - 83 83 - 84 
So. 60. f 1 n de uurn<>• 1n1 clo de curao• 

Apruehan Ooo111'tan Se 1nscr1 hon Apruhndoa Oe~nrtnn Retienen 

28, 710 2,293 26, ·l 17 315, 658 56,696 258,962 

D11to1 tonw1doa do In F.at~1Jrot.l"n lndhr~na do Edurncldn Prl111111•ln Bll ln11llt1,•0l1•eccl6n • 
General de E1t11cnnl.111 llllll·=r••nn,-Secret.11'111 do Cd11cnd611 rmt1 li:n, 

'º M 



INDICADORES DE DESERC ION y RETENC 1 ON DE ALU~:uos 

APROBADOS A NIVEL NACIONAL PRIMARIA BILINGUE 

PERIODOS ESCOLARES 

De Primero 11 Sc(Jundo 

De Segundo 11 Tercero 

Do Tercero a Cu.:irto 

De Cuarto' a Ou i nto 

De Quinto A Soxto 

T o t a 1 

N D 1 C A D O R E S 
PORCENTUALES 

Dcscrci6n Rctcnci6n 

23.57 76.43 

17,78 8~.22 

15.59 34.41 

13.22 86.78 

7,99 92.01. 

17.96 82 •. 04 

Cu<1dro 7 



Ahora como segunda parte encontramos los -

alumnos no promovidos en el período escolar 1982-1983, y 

de 4stos los que desertan al no reinscribirse como repetl, 

dores en 1983-1984. Los datos se obtienen por grado es-

colar, de primero a sexto, y los resultados obtenidos, en 

forma g 1oba1, ase i enden a 84 600 a 1 umnos reprobados, de -

los cuales desertan 11 373, Por consiguiente, se inscri

ben al siguiente perfodo escolar i3 227 alumnos, lo que -

indica una desarci6n de 13.44% (cuadros 8 y 9). 

a) Alumnos no promovidos que desertan en -

primer grado, 

D' 15 731 niños reprobados en primer grado 

en 1982-1983, so reinscriben al siguiente perrodo escolar 

1983-1984, 33 533; por conalsuiente, encontramos una dc-

serci6n de G.1sr,, que equivale a 2,198 niños (cuadros 

8 y 9). 

b) Alumnos no promovidos que desertan en -

segundo grado. 

En 1 o q11e corresponde a 1 os niños de sen u!!. 

do grado que no son promovidos, encontramos que reprueban 

21 090, de los cuales se reinscriben 19 291 en el sinuie!!. 

te perfodo escolar, desertando por consiguiente, 1 799 
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nlRos, siendo el 8.53%, en lste caso, el porcentaje, que • 

es ~ayor al de los de primer grado en 2.38% (cuadros 8 y 9) 

e) A 1 umnos no promovidos que desertan en --

tercer grado. 

En lste grado la deserci6n porcentual de -

alumnos es de 17.55%; 'sto quiere decir que de 13,479 ni-

ños, desertan 2,365 y se inscriben como repetidores 11 114 

alumnos (cuadros 8 y 9). 

d) Alumnos no promovidos que desertan en --

cuarto grado. 

De 8 089 niños no promovidos en 1982-1983,_ 

se inscriben corno repetidores 5 685, lo que implica una 

dosercl6n de 2 404 alumnos, que representan el 29.72%. e~ 

mo se observa, el porcentaje de clcserci6n ha venido ere---

ciando entre un grado escolar y otro; en &ste caso. es ma

yor en 12, t 7% con respecto a 1 antor i or grado ( cuac¡¡· .is 

8 y 9). 

e) A 1 umnos no promovidos que desertan en --

quinto grado, 

En lste inciso encontramos 4,773 niños no -

promovidos en quinto grado, de los cuales se reinscriben -

... 94 -



en el rubro de repetidores 2 056, lo que determina una de~ 

serci6n de 43.08%. Se derivan, pues, uno retenci6n de 

2 717 alumnos, que representan el 56.92%. 

El porcentaje de deserci6n obtenido en &ste 

grado es el m~s alto, entre todos los grados escolares -

(cuadl"oS 8 y 9). 

f) Alumnos no promovidos que desertan en --

seJ11to grado. 

En fste ~ltimo grado encontramos una deser

ci6n de 38.32%; es decir, de 1 438 alumnos no promovidos.

beaertan, pues, 551 y se reinscríben como repetidores 887_ 

'' i l'lo• (cuadros 8 y 9) • 
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C11nclrn R 

OESERCION OE ALUMNOS 110 PROMOVIOOS POR GRAOC'S E5Ct'L\r.Es ~ 111\'(L ~/.\C.lrnAL 

PIW'ARIA BILlllGIJE 

PR 1 MER GRADO 

1982-1983 19!!3-1984 

fin Inicio 

Reprobndna Ropet 1 cloros 
Dosortoro11 

35, 731 2,t9ll 33,533 

CUARTO GllA!lO 

1982-1983 1983-1984 

Fin 

Reprohndoe 

In lelo 

Rupotldoree 

Oneortoros 

8,089 2,404 S,685 

1982-1983 
f In 

Roprobmlot> 

84, (100 

SEGllllDO GRADO TERCER GRAf\O 

1982-1983 1983-1984 198~-1983 1983-1984 
Fin lnl clo Fin Inicio 

Ro probados l!opot 1 doru Reprohocloa Repetl dore e 
Ooaortoros Oea11rtore• 

t,799 19,291 t 3, 479 2,365 11,114 

011 INTO Gl\AOO SEXTl' GRAOO 

1983-1984 1982-1983 1983-1984 1982-t 983 

Fl11 Inicio Fin Inicio 

Repetidor .. Ror.robndoa 

Ooe~rtorne Oosortoree 

4,773 2,056 2,717 1, 438 551 887 

f O T A l E s 
t 9~3-t 984 
In ido 

Ousurtoros llopot lolo1•11a 

11, 373 73, 227 

Dotoa tom.1du$ do In (atudletlcu [cl1w,1liv<1 l11dlou1111, Ed11c.1cl6n l'rlmorlo,-Olroccl6n Genoral 
do Ed11c11lll6n lndlucino.-Socrot11río do [duc11el611 1'(ihl lr<1. 



INDICADORES DE DESERCION Y RETEtlCION DE ALUMNOS PROMOVIDOS 

DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE NACIONAL 

CERIODOS ESCOLARES 

1982-1983 t983-t98,\ 

Primer Grado 

Se!)undo Grado 

Tercer Gr.:ido 

Cuarto Grado 

Quinto Grado 
. . 

Suto Grado 

T o t a 1 

• 97 -
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INDICADORES 
PORCENTIJA LES 

DESERCION P.ETEUCICtl 

6.15 ~J.S<; 

8.53 91.47 

17,55 8'.!.45 

'.!9.72 70.28 

43,os Sil. 9'.! 

JS.32 61.68 

13,44 86.56 

Cuildro C) 

'·.!"· .. 



Corno res11men de lo deserci6n que se dd de .. 

alumnos opro~odos y no aprobados, ae obtienen los sinuicn• 

tes resultados: r!c alumnos promovidos r~sulton 56 696, de_ 

alumnos no pronoviclos 11 .)73, lo que inipl ica llnil dcsnrci6n 

de 68 069 :ni lioG (ver cuadro 1 O), 

TOTAL DE .\Lur:rios A ¡; IVEL NAC ICNAL QUE DESERTAN e: EL 

Pr\SO DE u:~ PCR 1 CDO ESCOLAr. A OTRO PROX B!O 

rr.N:ov IDCS 'I 110 Pf:Q!.'.CV 1 DOS 

1')82 - 1983 1983 - 1984 ) 

ALW.'.'.lOS PROl·iO'l IDOS __________ 56, 696 

ALUMNOS NO Pi:Cl'.CV'IDCS , _________ 11, 373 

TOTAL ALUM:lOS QUE DESERTAN 68,069 

Cuadro 10 



Para final izar lo que corresponde a la efi

cie~cia interna del perfodo escolar 1982-1983, se hace un_ 

resumen de los resultados obtenidos en el perfodo regular_ 

con los indicadores de movimiento-aprovechamiento ya men-

cionados y con los alumnos aprobados y no aprobados que -

cursan en el ciclo 1982-1983 y que desertan al no inscri•

birse al perfodo 1983-1984, para ello hacemos un desglose_ 

por grados escolares, encontrando lo siguiente : 

En primer grado se inscriben 151 623 alum·~ 

nos de &stos, al final del curso desertan 4,352 (2.89:t) y 

retienen 147 271 (97.13%) alumnos, de ~stos alumnos que se 

retienen al final del curso, reprueban 35 731 niffos y 

aprovechan 111 540, adem&s de los alumnos que reprueban d!, 

'sertan 2 198 niños y de lo~ que aprueban 26 289, como r•-

sultado de las deserciones encontramos que en primer grado, 

32 839, no continGan en el sistema educativo indfgena, ••

decir, el 21.65% de los alumnos inscritos en primr grado_ 

desertan del sistema (cuadro 11). 

En segundo grado el número de alumnos ina~

critoa es de 102 115, de loa cuales al final del ciclo de

••rtan 2 368 y se retienen 99 747, de &atoa últimos aprue-
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han 78 657 y reprueban 21 090, ahora bién, de los alumnos_ 

qul' üprueban durünte el perrod~ vacücional desertan 13 984 

y de los que reprueban 1 799, éstas dos 61timas desercio-

nes además la resultante del ciclo escolar hacen una suma• 

.toria de 18.151 niños que implican el 17.77% de los inscrl 

tos en t!Ete grado, ilunque ~st.e porcentaje es menor al gra

do anterior (cuadro 11). 

En tercer grado hubo 72 091 alumnos inscri

tos, al final del ciclo escolar, se encontraron 70 356 en_ 

existencia, por consiguiente desertan 1.735 niños. Por 

otra parte de los alumnos existentes aprobaron 56 877 y r! 

· probaron 13 479 teniendo poster i 01•mente una desorc i 6n de -

los aprobados de 8 862 y de los reprobados de 2 365, &stos 

61timos sumados a lo obtenido como deserci6n en el ciclo • 

regular nos resulta de 12 962, que implican una deserci6n_ 

del 17.98%, que en mfnima parte mayor al grado ant9rior -

(cuadro 11). 

En cuarto grado el n6mero de alumnos inscrl 

tos es de 49 161, de los cuales al final del curso deser-

tan 1 198 y se retienen 47 963, de éstos 61timos aprueban_ 

39 874 y reprueban 8 089, ahora bi&n, de los que apruebon_ 

~n julio y agosto desertan 5 268 y de los que reprueban --
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·2 404, 4stas dos 1'lltimils deserciones m&s ta que resulta 

del perfodo escolar regular, hace una sumatoria de 8 870_ 

alumnos que representan el 18.04~ de los inscritos en 

cuarto grado, siendo este porcentaje mayor al de segundo_ 

y tercer grado (cuadro 11). 

En quinto grado se inscriben 34 ~94 niños, 

que durante el ciclo escolar desertan 811 y por consi---

guiente se retienen 33 483 de los cuales aprueban 28 710_ 

y reprueban 4 773, adem4s de los alumnos aprobados deser

tan 2 293 y de 1 os reprobados desertan 2 056, 4st.:is dos -

deserciones sumadas a la resultante en el ciclo escolar -

hacen un to ta 1 de S t 6Q a 1 U"nos desertores (cuadro 11). 

Para se.1Cto grado hubo una inscripci~n de -

•lumnos de 24 652, de 'stos, en el ciclo regular desertan 

1 140 y existi6 una retenci6n de 23 512, y de 'stos r.lti

aios alumnos que existen al final del curso aprueban 

22 074 y reprueban l 438, ahora hi~n, de loa que reprue-

ban desertan 551 alumnos y de los que aprueban se deseen~ 

ce la cantidad, pues se analiza a partir de loa que ingr~ 

san a primer grndo de la educaci6n me~ia, esto origina -

que la deserci6n de los .ilumnos no aprobados y la de los_ 
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desertores en el ciclo escolar normal, nos d& un resulta• 

do de 1 691, ,que implica el 6 •. 85% de los alumnos inscri-

tos en sexto grado (cuadro 11). 

En resumen, la descripci6n del comporta--

mlento de movimiento-aprovechamiento de alumnos durante -

el perrodo escolar 1982-1983 y el perrodo vacacional, nos 

arroja los siguientes datos: (es necesario aclarar que -

los porcentajes que se mencionen se encuentran en rela--

ci6n a la inscripci6n total). Asr de '•ta inscripcl6n t~ 

tal (433 936) obtenida durante el curso tenemos el 2.67% 

de deserci6n (11 604) de niños y por consiguiente el 

97.33% (422 332) de retenci6n de &sta Gltlma, la existen 

cia final de alumnos encontramos una reprohacl6n del 

19.49% (84 600) y una aprobaci6n del 77.82% (337 732). 

Todo lo anterior está referido a la parte que integra el_ 

movimiento-aprovechamiento dentro del ciclo escolar regu-

. lar (cuadro 11). 

Ahora se cont i nt1a con 1 o que lllcede en e I _ 

perrodo de vacaciones, en donde, de lus alumnos no promo

vidos se observa una desercl6n de 2.62% (11 373) y ·una 

retenci6n del 16.87% (73 Z27). Por otra parte de los 
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~lumnoe promovidos encontramos una deserci6n del 13.07%_: 

(56 696) y una retenci6n de 64.76% (28 036). De todas -

les deserciones obtenidas ya sea en el ciclo regular 6 -

en el perFodo vacacional, nos arroja una sumatoria de --

79 673 nii"los que equivale al 18.36% (cuadro 11). 
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Cuadro 11 

CE~::r:c:-:::~ :::: .:.Lu:-t.r•os e= <;DUCACION PRIMARIA 
BIL1Ha;.;;: 61CUl..TURt.L E'N C:L CICLO ESCOLAR Y 
EN EL Pl!RIOC.0 VACACIOl .. AL. 

1982 - 1983 1983 - 1984 

PERIODO ESCOLAR ..JPERtOOO OESERCION 
-:"° VACACIONAL. TOTAL POR 

GRADOS 





3.2 EFICIENCIA INTERNA EN El PERIODO ESCOLAR 1983-1984 

En el perrodo escolar 1983-1984 se inscri-

bieron al curuo 462 201 alumnos, posterior111ente al finali 

zar el curso se retuvieron 455 263, lo que d' collO resul

tado una deserci6n de 6 938 niffos durante el curso, por -

otra parte de los alu•nos que se retienen al final del •• 

curso aprueban 366 243 y reprueban 89 020. Con lo ente--

rior resulta que existe una retenci6n del 97%, una deser

ci6n del 3%, una aprobaci6n del 80% y una reprobaci6n del 

20% (ver cuadro 12 y 13). 

Adem&s, por grado escolar encontra1110s los_ 

siguientes resultados de l90vimiento-aprovechamiento de 

alu•noa indfgenas en proporci6n. 

Retenci6n Deserci6n Aprobaci6n Raprobaci&, 

En pri .. r grado 97% 3% 7(f!, 24% 

Mgundo grado 98% 2% 81% 19% 

tercer grado 98% 2% 81% 19% 

cuarto grado 98% 2% 83% 17% 
quinto grado 97% 3% 86% 14% 
'sexto grado 95% S% 93% ~ 

T o t a 1 22! ~ ~ w 
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A 1 i gue I que e 1 per r odo esco 1 ar, en e 1 sexto grado se en·

cuentre el fndice de retenci6n más bajo del 95%, pero el_ 

•Í•llO tiellpO el fndice de eprobaci6n es el llHI• alto .del -

93%, esto nos indica que entre menos deaerci6n exista en_ 

el perfodo renular, el fndice de reprobaci6n es mayor. 

Aaf encontrallO• que en pri•er grado deser

tan 11 375 nil\oa el 3% y ae retienen 156 275, y de ~•tos 

Gltimo• reprueban el 24% y aprueban 119 327 elu•nos que -

repr•••ntan el 76% (cuadros 12 y 13). 

En .. gundo grado se retienen al final del 

curso 105 073 (98%), desertan el 2%, aprueban 83 506 y r!. 

prueban 21 567 que represente el 19% de los que no deser

tan al finalizar el ciclo ~•colar (cuadros 12 y 13). 

En tercer grado existen al final del perr! 

do ••colar 75 953, y de '•tos aprueben 61 797 y reprueban 

1'4 tS6 niftos, es decir, el 19% de loa que .. retienen -- · 

(cuadro• 12 y 13). 

En cuarto grado ter•inan el ciclo ••cola~~ 

SJ 645 de los cuales aprobaron 44 490 (83%) y reprobaron_ 
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el 17%, 4 155 alumnos (cuadros 12 y 13). 

En quinto grado desertan 1 063 niños y se_ 

retienen 37 461 (97%), y de ~stos aprueban 32 072, el 86% 

y reprueban 5 389 (14%) (cuadros 12 y 13). 

Y en sexto grado existen al final del cur

so 26 856 y desertan 1 467 niños (5%), aprobando :!5 051 y 

por e 1 contrario reprueban 1 805 niños que i mp 1 i can e 1 ¡::. 

Como observamos en éste grado desertan m.is alumnos en pr~ 

porción que en los demás grados (5%), pero por el contra

rio, aprueban el 93% de los alumnos existentes al final -

del curso (cuadros 12 y 13). 
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ENTIDAD FEDERATIVA 

BAJA CALIFORNIA 
CAMPECllE 
ClllAPAS 
ClllllllAllUA 
DllRANGO 
GUERRERO 
HIDALGO 
JALISCO 
MEX ICO 
MICllOACAN 
MORELOS 
NAYAR IT 
OAXACA 
PllERIA 
OllERETARO 
0111 NTANA ROO 
SAN lll IS POTOS 1 
SINALOA 
SONORA 
TARASCO 
VEllACHllZ 
YllCAlAN 

T o t t1 

INDICADORES DE RETENCIC'~ APRC'rACIOil Df. U Ef'llJC,\CIO~l PRlllARIA 

~~llLTIJRAI.~~~ 

l.N 198.1 - l ''8.1 

GRADO Pll !MERO SEGUND0 l memo CUARTO QUINTO SEXTO 

R R R R A R A R A 

,81 ,74 .85 .86 .BJ .70 .89 t.00 .85 1.00 .92 t.00 
t.00 ,77 t.Oil .80 1.00 .85 J.00 ,78 .96 ,93 .87 ,95 
t.00 .76 t.00 ,79 ,99 .80 1 .oo .81 ,99 .SJ ,97 .88 
,95 • 7 5 .95 .80 .96 .84 ,97 ,87 .96 ,87 ,95 .98 
.86 .60 .H7 . 71 .87 ,78 .91 .82 .88 .91 .8J ,98 

' ,97 ,76 .97 • 77 ,97 . 78 ,97 .80 ,97 .82 ,93 .93 
.99 .81 .99 .8J .99 .84 .98 .85 .98 .88 ,97 .96 
.98 .78 .')') .81 .99 .87 t.00 .91 ,97 .91 1.00 ,97 
.92 .82 • 91> .86 ,97 .89 .96 .91 . 95 ,94 .98 .98 
,98 • 72 .98 .76 ,97 . 77 .91) ,78 .98 .83 ,97 ,93 
.89 .8H • •)O .86 .78 .80 .90 .92 .86 ,90 ,94 .97 
,•)6 .81 . 95 ,8r, ,96 .88 .94 .86 .91 .90 .94 .98 
,97 7'' . . ,'JH .7~ .98 . 77 .98 .80 ,97 8" ,92 •. 9l1 
,96 .81 .9H .86 .97 .87 ,97 .8!) ',97 .92 • 9(i .99 
• '.)(¡ .81 ,96 .85 . 97 .87 ,98 .Br, .97 ,90 ,98 ,97 
.96 ,77 • 9') .HZ .9H • 8.1 .9H .88 .96 .86 ,9] .96 
.99 ,82 1.l'O .HC. t.00 . 87 1 ,(10 ,88 1.00 .92 1.00 .96 
.81 . 71 .HC. .82 .92 .88 .HH .92 9'' . . ,95 ,95 J.00 
.88 ,79 ,9.1 .85 .92 9" . . .90 ,92 .89 ,94 ,92 .98 
,96 .81 .98 ,87 ,')') ,BH • 9') .90 ,!)O .92 ,97 .96 
,9(, ,79 ,97 .82 .99 ,84 ,98 .85 ,!)8 .88 ,97 ,97 
,93 • 73 • ')(¡ ,79 ,95 .81 .9~ .85 .92 .86 ,93 ,95 

·~ .Z!J. . ~Jl ·tU ·2~ ·~J. ·~Jl ·~...l ·2Z ·~ ·~ ·2.J 

Cuadro 12 

TOTAL 

R A 

.84 .86 
,99 .81 

1.00 ,79 
,95 .so 
.87 .72 
,97 ,78 
,99 .84 
.98 .82 
,95 .87 
,98 ,17 
.87 .88 
.96 .as 
,97 ,77 
,97 .87 
,97 .86 
,97 ,82 
,99 .86 
.87 .RS 
.91 .87 
.98 .87 
,97 .83 
.94 ,79 

·2Z ·a9 

... 
r) 
..:> 
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INDICES DE APROBAOON Y RETENQON POR GR.ó.DO DE EDUCACION PRIMARIA A NIVEL NACIONAL 

RETENCION APROBACION 
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ALUMNOS DE PRIMARIAS BILINCUES INSCRITOS QUE SE RETIENEN Y 
DESERTAN POR GRADO Al FINAL DEL CICLO ESCOLAR 

1983-1984 

Cuadro 13 

RETIENEN DESERTAN 

·GRADO Alll~~OS ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO 
ESCOLAR INSCRITOS 

~ 

Primero 160,650 156,275 97 4,375 
Segun~o 107,179 105,073 98 2, 106 
Tercero 77,663 75,953 98 1,710 
Cuarto 54,862 53,645 98 t,217 
Quinto 38,524 37,461 97 1,063 

Se"to 28,3:!3 26,856 95 1,467 

Total 467,201 455,263 97 11,938 

ALmflOS DE PRIMARIAS BILINGllES QUE SE RETIENEN, APRUEBAN Y 
REPRUEBAN POR GRADO AL FINAL DEL CICLO ESCOLAR 

1983-1984 

RELATIVO 

% 

3 
2 

2 
2 

3 
5 

3 

Cuadro 14 

APROBADOS REPROFADOS 
GRADO RETENCION ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO 
ESCOLAR DE ALmNOS % % 

Primero 156,275 119, 327 76 36,948 24 
Segundo 105,073 83,506 81 21,567 19 
Tercero 75,953 61, 797 81 14,156 19 

Cu•rto 53,645 44,490 83 9,155 17 
Quinto 37,461 32,072 86 5,389 14 
Sexto 26,856 25, 051 93 1,805 7 

To t e 1 455,263 366,243 so 89,020 20 

1 
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La deserción escolar es un problema laten-

te en todos los servicios educativos a nivel nacional, --

por eso, la prioridad que se le estt1 dando por parte del_ 

gobierno actual y que la manifiesta de la siguiente mane-

ra : 

w Se procurará eliminar las principales cau-

ses internas que propician 1 a reprobac i 6n y 1 a deserc i 6n_ 

escolar,. a trav~s de programas aclecu.:idos para maestros y 

.padres de familia w 
(1) 

En la educación indígena el problema es --

de 1 i cado, y más en e 1 caso de 1 os a 1 umnos promovidos de -

un grado a otro, por eso, uno de nuestros objetivos es el 

de mostrar gráfica y cuantitativa la magnitud de la dese~ 

ci6n en esta variable. 

Los indicadores porcentuales que se regis-

traron el ciclo anterior, de los niños aprobados que de--

sertaron y de los que si se inscribieron son los sisuien-

tes : 

1) Fuente: Alumnos promovidos y no promovidos que deser-
tan.-Direcci6n General de Educación lndrgena.-S.E.P. 
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DESERCION 

17.96% 

RETENC ION 
82.04% 

En el ciclo escolar 1983-1984 fin de curso_ 

el n(imero de aprobados a nivel nacional fué de 366 243, -

de los cuales se inscribieron al presente ciclo (distribu! 

dos entre 2o. y 60. grados) 272 760 alumnos, lo que llega_ 

a significar una deserci6n de 93 483 educandos, 6 sea, el_ 

25.52% del total de niños aprobados, 

, Deserci6n de alumnos aprobados por grado. 

De primero a segundo grado, los alumnos ---

aprobados fueron 119 327, de 1 os cua 1 es se i nscr ib i eron --

87 944 al 11mnos a segundo grado, registrándose una deser--

ci6n del 26.29% (31 383 niños), respecto a los educandos -

promovidos (cuadro 15). 

En la transferencia que sucede de segundo a 

tercer grado, aprobaron 83 506 niños desertando un 19.18%_ 

(16 023 •lumnos); 6 sea, que de cada 100 alu~nos promovi--

dos, 19 no se inscribieron al nuevo ciclo escolar. De los 

niftos que ae inscribieron, el n~mero que ae registra •• de 
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67 483 (80.81%) (cuadro 15). 

En lo que corresponde a los alumnos promovl 

dos que desertan de tercer a cuarto grado, encontramos a -

loe niños que se inscribieron en el presente ciclo, y fue

ron 51 179, de 61 797 aprobados en el período escolar de -

fin de curso 1983-1984, detectándose una deserción escolar 

de 10 618 escolares, 6 sea, un 17.18% (cuadro 15). 

En el movimiento de alumnos que se di6 del_ 

fin de curso 1983-1984 al inicio de 1984-1985 en los gra-

dos de 4o. a So., la retencion queda en un 85.41%, esto es, 

38,000 niños inscritos en 1984-1985. De los educandos que 

aún siendo aprobados, desertan en el período vacacional, -

se registran 6,490 (14.58%) (cuadro 15). 

los datos de e 1 paso de quinto a sexto gra

do de loe niños que desertaron, se inscribieron y aproba-

ron es el siguiente 

los alu•nos aprobados en 1983-1984 fueron -

32 072, de los cuales 28 154 (87.78%) se inscribieron al -

·ciclo 1984-1985 y 3 918 ( 12.21%) desertaron en el período_ 

vacacional (cuadro 15). 
- t 14 -



CuMiro 15 

Alll~C'S PRmtoVlllOS Qll[ OESERTAN Df. LA PRIMARIA RILINGllE A NIVEL NACIONAL 

lo, 2o, 2o, ]o, ]o, 4o. 

Apruuben s. ln1criehn A11runbon So inscriben Aprushon s. ln1crlb•n 

198J-1984 Deoor•t11n 1984-1985 198]-1984 D•aert•n 198]-1984 198:1-1984 Oesert .. n 198:1-1984 

119, 327 ] 1, 38.1 87,944 8],506 16,02] 67,48.1 61,797 10,618 51, 179 

26, 29% n rf.. 19. IR:t H0.811. 17.18% 82,81% 

4o. So. '>o. 60, T o t 11 1 e 1 

Aprueben Se 1 nerr i l•en Apruftbttn So in1ttribun Aprunhnn Se ln1crlb1n 

198.1-1984 ll11ert11n 1984-191!'> 19~1-1984 Oe ntu•t1rn 1"8·1-t98S 111H]-IQ84 On .. rtan 1984-1985 

44,490 6,490 18,00() U,072 1,918 ?8, 154 Ht 19~ 68,4]2 272,760 

14.'iR:t. RS .41% 12. ~ 1?' R7.7Rt 25. 52% 74.47% 

D1to1 to11111rlo1 de 111 Estadratlco lndr!Jflno dn Ed11.-.,,.,i6n l'riin,1ri<1 Ri 1 inuiie,-Olr•ecci6n Genere! de 
fduc1cl6n lndloeno.-S.E.P. 
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• ALUMNOS NO PROMOVIDOS QUE DESERTAN ENTRE LOS PERIODOS 
ESCOLARES 1983-1984 Y 1984-1985 

DE LA PRIMARIA BILINGUE 

Otra variante de la deserci6n, es aquella -

donde los alumnos no son promovidos al grado inmediato y -

no se inscriben para recursar el mismo grado. 

Si el problema de la reprobaci6n es grave,_ 

lo es mh cuando los alumnos no regresan al inicio del nu!. 

vo curso. Los datos que a continuaci6n registramos, refl!, 

jan la magnitud del problema. 

Los a 1 umnos no p1•omov idos de primer grado -

en el ciclo escolar 1983-1984 (fin de curso) han sido ---

36 948, de los cuates se reinscribieron 36 S47 al siguien

te perrodo escolar 1984-1985 lo que representa casi el 

10~; deto significativo al menos en este grado, pare la -

aupereci6n de ~ste problema. 

la deserción en este primer grado es mrnima, 

porcentualmente representa el .27% y en números absolutos_ 

101 elumnos (cuadro 16) • 
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En seg.OJndo grado, e 1 número de niños repr.o

bados fu~ de 21 567; 1 os que desertaron en e 1 per fodo va-

caciona I y no se reinscribieron al mismo grado fueron 

1 134 (5.25%); sobre la rctenci6n, el número de alumnos -

reinscritos fué de 20 433, 6 sea, un 94.74% del total de -

reprobados (cuadro 16), 

Para el tercer grado, la deserción porcen-

tual de alumnos fué del 18.62%; ésto es, que de 14.156 ni

ños reprobados en 1983-1984, desertaron 2 636 y se inscri

bieron comQ repetidores 11 520 alumnos (81.37%) (cuadro 16) 

La deserci6n en el cuarto grado asciende al 

30.02% con 2 749 alumnos que no se inscriben, de 9 155 no_ 

promovidos al quinto grado; y los que si se reinscriben al 

4o. grado, fueron 6 406 niños; 6 sea, el 69.97% (cuadro 

16). 

Encontramos qOJe para este q~iinto grado, los 

niños no promovidos fueron 5º 389, de los cuales se reins-

cribieron s61o 2 899, significando un 53.79% del total de_ 

reprobados. La deserción fué de 2 490 escolares que por-

centualmente representa el 46.20% (cuadro 16), 
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En sexto gra·do, si bién la reprobación es -

baja con l 805 alumnos (6.73% en fin de curso 1983-1984);_ 

la deserción que se dió en el perrodo vacacional, de alum

nos no.promovidos que no se inscriben en el mismo grado -

fu~ de 780 niños (43.21%); los educandos que si se inscri

bieron fueron 1 025'6 sea un 56.78% de retención (cuadro -

16). 

El total de alumnos reprobados en el ciclo 

escolar 1983-1984 (fin de curso) fué de 89 020 y el de in~ 

critos como repetidores en 1984-1985, 79.130 niños 6 sea,_ 

el 88.89%. La deserción de alumnos reprobados lleg6 al --

11.1% con 9 890 niños que dejaron de asistir a la escuela_ 

al iniciarse el nuevo ciclo escolar (cuadro 16). 
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Cu11dro 16 

DESERCIOO DE ALUMNOS REl'RORADOS DE l'RlllARIA RILINGlJE A NIVEL NACIONAL 

Reprobado• Repot 1 dores RoprohaJoe Repot i dores Reprobüdos Repetldoree 

1983-1984 De•ertore• 1984-1985 1983-1984 Dosortoree 1984-1985 1983-1984 Doaertoree 1984-198r 

Jo, lo. 2o. 2o. Jo. Jo, 

36,948 101 36, 84 7 21, 567 l, 134 20,433 14,156 2,636 11, 520 

.27% 99.72% S.251 94. 74% i8.6~ Bt.37• 

Reprobedo• Repetidores Re11rohado1 Repet i doro e Reprobodoa Repetldoree 

1983-1984 Oee•rtoree 1984-1985 1983-1984 Ooaertoree 1984-1985 1983-1984 Deaertor•• 1984-t98S 

4o, 4o. 5o. So. 60. 60. 

9, 155 2,749 6,406 ~. 389 2,490 2,899 1,so5 781' 1,025 

J0.02% 69.97% 46.20% 53.79% .. ,,.~.- 56.78 • 

T o t •• 1 e a 

Reprohodoa Dosertorea l!opot i <foro~ 

1983-1984 1984-1985 

89.020 9,890 79, 130 

11.1% 88.89% 

Oeto1 to11111<loa <fe la [st,uHetlca 1 rHH uend Je Educ11c 16n Primario 011 lnoOe.-Dlrecoldn General de 
Educacl6n lndloeno.-S.E.I', 



DESERC ION DE ALUMNOS PROMOVIDOS DE MAYOR A ~!ENOR POR 

ENTIDAD FEDERATIVA 

NAYARIT 79.20% 
CAMPECHE 39.13% 
CHIAPAS 32.46% 
JALISCO 31.32% 
GUERRERO 30.50% 
CHIHUAHUA 27.04% 
DURANGO 27.00% 
HIDALGO 26.27% 
YERACRUZ 24.58% 
QUINTANA ROO 23.23% 
OAXACA 22.11% 

YUCATAN 21.59% 

SAN LUIS POT<S 1 20.02% 

OUERETARO 19.90% 
PUEBLA 19.79% 
MICHOACAN 16.22% 

TABASCO 14.81% 

MEXICC 14.38% 
SONORA 13.63% 
MOR EL OS 10.06,; 

SINALOA 

BAJA CALIFORNIA 

NACIONAL 20.05,; 
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Cuadro 18· 

OESERC 1 ON DE ALmNOS REPROBADCS POR ESTADOS DE MAYOR A. MENOR 

PORCENTAJE 

NAYARIT 45.39% 
MICllOACAN 4t.66% 
JALISCO 19.92% 
OURANGO 17.38% 
CHIAPAS 16.52% 

HIDALGO 15.38'[: 

VERACRUZ 13.65% 

CAMPECHE 12.95% 

QUERETARO 12,.06% 

OAXACA 9.81% 

CHIHUAHUA 9,71% 

PUEBLA 9.51% 
SAN LUIS POTOSI 8.76% 

QUINTANA ROO :?.74% 

GUERRERO 

MEXICO 

VUCATAN 

TABASCO -
SONORA 

MORELOS 

BAJA CALIFORNIA 

SINALOA 

NACIONAL 11.10% 
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Cuadro 19 

2ESERCION llE ALllU\IOS REl'RCRAOOS EN l,S~-198~ Ct'N RELAC ION A LOS 

REPETlllCRES EN 198~-1985 POR ENTlllAll.FEOERATIVA 

REPROBAOOS REPETlllORES 
EN 1983-1984 En 1984-1985 AASCLllTO RELATIVO 

BAJA CALIFORNIA 93 126 

CA~PECHE 193 1i;8 3:?5 1:!.95:V 

CHIAPAS 20,081 16, ;6:1 :l, 318 16. 5~'." 

CHIHUAHUA 1,966 1, 775 191 9. 71'." 

OURANGO 834 689 145 17.]S~ 

CUERRERO 10,251 10,;92 

HIDALGO 6,864 s,sos 1. 0~6 1 ~. Js:· 
JALISCO :?51 :?01 50 19.9~::'. 

MEJllCO 787 829 

~llCHOACAN 4, 169 2,432 1, ¡37 41. 66"'. 

MORE LOS 43 so 
IAYARIT 652 356 :?96 ~5 .39'·'.. 

OUACA 25,449 ~:?,951 2,498 9.~ r~ 

PUEBLA 4. i84 4,J:!9 455 9. jJ;'. 

QUERETARO 663 583 so 1~.c6;:i 

QUINTANA ROO 474 461 13 ~.i4~ 

SAN LUIS POTOSI t,803 1,64~ 158 s. i61' 

SINALOA :?07 335 

SONORA 444 510 

TABASCO 608 6;8 

VERACRUZ 6,533 S,641 892 13.65:-; 

YUCATAN 1,871 2,008 

To t • 1 ~ ~ ~ ~ 
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f?ESEBC 1 O« 0[ AlllltjOS A PROPAOOS EN l ?R 1-1 !>84 CON llfl.AC 1 CIN ,t, LOS Hmfl(IS OE 

NllEVO INGllCSO EN 1984-l?K'i 

Cuadro 20 

QRAOOS Af'RORAOOS 
EN 1983-1984 

PRIMERO 119, 127 

SEC.llNllO R.l, 'i06 

TEllCERO 61, 797 

CllARTO 44,490 

Oll1NTO 32,i'n 

SEXTO 25,051 

T O T A L 366, 243 

ALUMNOS 0( NUEVO 
INGllESO t:N 

19!l4-lí)~5 

87,944 

67,H:1 

~ 1, 179 

.18, 1)(1{1 

28, 154 

25,051 • 

297,811 

OESCRCION 

ARSOLllTO R E L A T 1 V O 

Jl,J8) 2lí ,29 

16,02.l 19 .18 

10, (118 17.18 

6,490 14 .SS 

3, 918 12 .12 

68,432 18,68 

Noto1 • Se 00Ml1fcro d~•••r.,lón "" 1011 nlumno• iifl ouxtu 11r·11du, duhldo 11 qu~ no e1dete 1nformncl6n 
tfe 1 n1'1nlcro dn 11 j f\os Í lhl r!Jt'll1I Hi t¡UO i ll!jrO llllll d Kl!C'lll1dllr id• 

... 
IJ 
(,J 



Finalmente el resumen de los movimientos -

que se presentan durante el ciclo escolar y el perrodo va

cecional resultando lo siguiente; para primer grado se in~ 

cribieron 160 650 alumnos, de los cuales desertaron 4 375_ 

(2.72%) y se retuvieron 156 275 (97.27%). De la existen-

cia, reprob6 el 23.65% y aprob6 el 76.35%, 6 sea, 36 948 y 

119,327 r~spectivamente. Entre los aprobados y los repro

bados se registra otra deserción en el perrodo vacacional_ 

de fin de curso. De los ,rimeros, desertaron 31,383 

(26.29%) y de los segundos 101 (.27%). La retención de -

los aprobados fué del 73.71% (87.944) y de los reprobados_ 

el 99.72% (36.847). 

La deserci6n total en éste primer grado fué 

del 22.32% 6 sea JS 859 alumnos, de 160 650 inscritos 

( cuedro 2 t) , 

La inscripción total registrada en segundo_ 

grado fué de 107 179 alumnos, terminaron el curso 105 073_ 

y desertaron 2 106; 98, 03% y t. 96% respect i va111ente, E 1 n.2, 

.. ro de aprobados fué de 83,506 (79.47%) y de reprobados -

21 567 (20.52%). 

En el inicio de curso se registró, que de -
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los reprobados se habfa.'reinscrito el 94.75% (20.433) y -

sólo habra desertado el 5.25% (1,134); los aprobados que -

desertaron 16 023 y los que se retuvieron 67 483 6 sea, el 

19.18% en los desertores y 80.82 en los retenidos. 

El número total de alu nos que desertaron -

fué de 19 263 qlle porcentua 1 mente representa e 1 17. 97% con 

respecto a la inscripción total (cuadro 21 ), 

En tercer grado e 1 n•~mero de a 1 umnos i nscr l 

tos fué de 77 663, de los cuales al finalizar el éurso, d~ 

sertan l 710 y se retienen 75 953, de éstos últimos aprue

ban 61 797 y reprueban 14 156, ahora bién, de los aproba-

dos, desertan en el perrodo vacacional 10 618 niños y de -

los reprobados 2 636, haciendo una sumatoria total de. la -

deserción de, 14 964 escol.:ires que implican ser el 19.26% -

de los inscritos en éste grado (cuadro 21). 

En cuarto grado se inscribieron 54 862 alu! 

nos de éstos al finalizar el curso desertaron 1 217 (2,21%) 

y so retuvieron 53 645 (97.78%), de los cuales reprobó el_ 

l7.06% (9.155) y aprob6 el 82.93% (44,490). De los alum--
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nos reprobados, desertaron 2 749 niños y de los aprobado•.:.. 

6 490, 6 sea, 30.02% de los primeros y 14.58% de los segu!l 

dos. El resultado final en lo que a deserci6n se refiere_ 

es de 10 456 escolares, representando el 19.05% de la ins~ 

cripci6n total (cuadro 21 )', 

La inscripción total en el quinto grado, -

fué de 38 524 alumnos de los cuales desertaron 1 063 y se_ 

retuvieron 37 461; de ést~s últimos, reprobaron 5 389 ni-

ños y aprobaron 32 072. En el perrodo vacacional de fin -

de curso, se registr6 una deserción del 46.20% del total_ 

de niños reprobados, y del 12.21% de los aprobados. La -

deserción final fué de 7 471 alumnos,que significa aer el 

19.39% de los 38 524 niños inscritos en éste grado escolar 

(cuadro 21). 

En el sexto grado, el nú111ero total de niños 

inscritos, fué 28 323; los alumnos que desertaron durante_ 

e I cic 1 o escolar 1 467 ( 7 .06%); de 1 os que se retuvieron -

(26 856), aprobaron 25 051 y reprobaron 1 805, de éstos -

últi1110s desertaron en vacaciones 780 (43.21%), para regis

trar una deserción tota 1 de :?, 247 alumnos que con respecto 

a el número total de niños inscritos representa el 7,93 

:. 1:?6 -



(cu.adro 21), 

La inscripci6n total nacional de alumnos 

distrib•rrdos en los seis grados fué de 467 201, de los cu! 

les desertaron durante el ciclo escolar 11 938 ni~os, 6 -

sea, el 2.55% de la inscripción y se retuvieron de la mis

ma 455 263. De la existencia registrada aprobó un 80.44%_ 

(366 243)y reprob6 el 19.55% (89.020) (cuadro 21). 

En el perrodo vacacional de fin de curso, -

se registró la deserci6n en sus dos variantes 

i) Deserción de alumnos promovidos.-

De los alumnos promovidos al siguiente grado 

escolar se retuvieron 29i 811 (se consideran sin deserción 

los de 60. 9fado por carecer de este dato) y desertaron --

68 432, 6 sea, el 81.32~ y el 18.68% respectivamente (cua

dro 21). 

ii) Deserción de alumnos no promovidos,-

El número de alumnos que no se reinscribi6 -

.:il mismo grado, fué de 9 890 y de los que si lo hicieron 

f~é de i9 130, 6 sea, que la desercién es del 11.10% y la 
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retenci6n del 88.89% (cuadro 21). 

la deserci6n de alumnos en este ciclo esco-

1 ar y e 1 per r odo va cae i ona 1 de fin de· curso fué de un 

19.31% (90 260) con respecto a la inscripci6n total 

(cuadro 21), 

• t:!S -
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CSf:':~ 10~! ~1::: :.Lu;.,-;.·cs o:: EC:•L1C.\CION PRIMARIA 
e1Lll·JG ::: C:;lCllt.TUl':r.1_. r:'.N ZL CICLO C::t.COL.AR y 
EN E:t.. L.FdOPO V/\CAclONAL.. 

1983-1984 y 1984-1985 

PE:nlOO ESCOLAR __.PERIODO OESERCION 
¿· VACACIONAL TO"íAL Pon 

GRADOS 



PE .. IODO ESCOLA" CESEnCION 
TOTAL POR 
GRADOS 

Dato• to•doe de 19 Dlreccl6n General de Ed11c•ci6n lndrgen•.-S.[,P, 



RESUMEN DE L05 ALIL~l:'IOS APROBADOS Y NO APROMDCS QUE 

DESERTAN CNTRE LOS CICLOS ESCOLARES 1932-1983 

1983-1984 - 1984-1985 

•) Alumnos aprobados que desertaron.-

En el ciclo escolar 1983-1984 (inicio de --

curso) se registr6 un número de niRos aprobados de 315 658 

los desertores llegaron a ser 56 696 y los que so inscri-

bieron al nuevo ciclo escolar 258 962. En n6mcros relati-

vos la deserci6n representa un 17.96% y la retenci6n el --

82.04% (cuadro 221 • 

Para el inicio de curso 1984-198~, el por--

centaje de 1 a dese re i 6n se i ncrement,1 a 1 18 .68 y la rete!!. 

ci6n baja a un 81.32 (cuadro 22). 

b) Alumnos no aprobados que desertaron.-

El número de alumnos reprobados en el ciclo 

83-84 (fin de curso), fué de 89 020; los niños que se ins-

cribieron como repetidores del mismo grado fué de 79 130,_ 

dsto es, que el 88.89% de los reprobados regresó a las in.! 
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titucionea educativas para seguir recibiendo conoci•ientos 

gen•,.• lea. Los a I umnos que no regresaron y por tanto se -

conaider• que desertaron, llega a ser el 11.10%, 6 sea, --

9 890 niftoa (cuadro 23). 

A diferencia del ciclo anterior la deser---

ci6n b•j6 un 2.34% y la retenci6n se increment6 a 88.89% -

(cuadro 23). 

TOTAL DE ALUMNOS DE PRIMARIA BILINGUE OUE DESERTARCN 

ENTRE EL CICLO ESCOLAR' 1982-1983 Y 1983-1984 · 

Apf'ob•dos No Aprobados T o t a 

S6,696 11,373 68,069 

TOTAL DE ALtU.fü'S DE PR 1MAR1 A B 1 LINGUE QUE DESERTARON 

ENTRE EL CICLO E~COLAR 1981-1984 Y 1984-1985 

Aprobado a No Aprohados T o t a 1 

68 432 9,890 90 260 
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RESll~t[N DE LA OESERCION OE Altl~NOS PRO)IOVI0(.15 y N(I rr.r•.'('VIO('S ()[ LA EOllCACIC'N 

PIWIAlllA BlllNGllE A NIVEL NACIONAi. 

OESrnc ION OE Alll~trns PROMOVIOOS 
Totftle• T o t n 1 n a 

62 - 83 83 - 84 83 - 84 84 -85 

Fin de curao Inicio d~ cura o fin de cur•o Inicio de .curio 

Aprobado e Oeeer·cl6n Retenci6n Aprohod08 0eHrcl6n R•hni:ldn 

Aba. Rel .% Aba. Re 1 ,'f, Ab1, Ref ,% Ah1, Ra 1.,C 

315,658 56,696 17 .96% 258,1)62 82 .04% J66,243 68,4.12 18.68;-C 297, 811 81.32~ 

OESERCION llE Alllitws NO PROMOVl110S 

82 - 83 83 - 84 83 - ¡¡4 84 • 85 

Fin de curio Inicio de Cllf'•O fin do r.urao Inicio d• curio 

R11prob11du1 o ... rcl6n Rote ne ión Roprohadoa o ... rc16n Rehnc16n 

Aha. Rel .% Ah •• Re 1.% Aba. Rel .% Ah1. Rel.% 

84,600 11,373 13.44% 73. 227 8(1, ~6% 89.020 9,890 11.1~ 79. IJO 8A.89~ 

01tos to111~do• de le Eahdl1tlce fndfuen11 de Educnc16n Prlmnrle RI llno!le.-Olreccl6n General dn 
Eduo1016n lrulloene. -S, E. P. 



3.3 EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACION PRIMARIA 
BILINGUE-RICl!LTUR1'L GENERACION 1977-1983 

La importancia que representa el plantea---

miento de la eficiencia terminal de la Educaci6n Primaria_ 

lndfgena, se enmarca en \Jna poi rtica educativa de conserv!!_ 

ci6n, que encuentra su mayor reflejo en el bajo n6mero de_ 

niños que egresan de Educaci6n lndrgena, para ello, debe--

mos considerar las condiciones econ6n;icas, polrticas, so--

ciales y culturales, que representan una considerable des-

ventaja, con respecto a las ilreas urbanas. 

La eficiencia terminal viene a ser el resul 

tado de todo un proceso educativo de seis grados que comp2 

nen la educación primaria, es el reflejo de la eficiencia_ 

y calidad del sistema al .:isumir la funci6n de prepara'r 

a 1 umnos durante seis años. En e 1 transcurso de •m sexenio 

encontramos movilidad en los al11mnos, ya sea por deserción 

por reprobac i 6n 6 en su defecto aprobac i 6n, de > 1 umnos que 

continuarán en el ciclo de seis grados hasta conclurrlos -

en seis años. En éste sentido entendemos por eficiencia 

termina 1 de 1 a educ.:ic i 6n primaria, e 1 porcentaje de egres.!! 

dos de sexto año, con respecto a 1 os a 1 umno·s de nuevo 
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ingreso en primer grado, seis años antes. 

Primeramente haremos una interpretación ge

nera 1 a ni ve 1 n·ac i ona 1 y grado esco 1 ar, para pasar enscgul 

da a nivel estatal. 

El punto de partida, se enmarca a través de 

1 os niños· que ingresan a primer grado en e 1 c i c 1 o 

(1977-1978) que son 104 961, de éste número en el cambio -

a segundo grado se observa una deserci6n del 25%, es decir, 

ha desertado 1 a cuarta parte de 1 os que ingresan en 1 a ge

neración (cuadros 24 y 25). 

En segundo grado (1978-1979) existían 

78 842 niños, en el pas~ a tercer año, existen 52 214, por 

consiguiente notamos una deserción del 33.78%, en éste ca

so el nl1mero ·de niños q11e ha desertarfo, considerando desde 

el inicio de la generaci6n es de 52 747 por lo tanto han -

desertado el 50.2% de alumnos la mitad de los que ingresa

ron a la generacion (cuadros 24 y 25). 

Si observamos hasta éste momento que a6n no 

es I• parte media de la educaci6n primaria, ya ha deserta-
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do el 50% de alumnos. 

Continuando, pora tercer grado h•bfa una -

existencia de 52 214 niños, en e 1 transcurso a ci1orto gra

do, se da una deserci6n del 33.7% que representan 13 454 -

niños habiendo una atención del 62.3%. 

En cuanto a los que ingresaron a la genero

ci6n, el porcentaje de retención a disminuído el 36.9%, -

por 1 o tanto se ha acumu 1 ado 1 a dese re i 6n a 63 .1% (cuadros 

24 y 25). 

En cuarto año'(t980-1981) se registró una -

asistencia de 38 750 niños, de los que en el cambio a qui~ 

to grado desertaron el 22.4% disminuyendo 11.3%, la deser

ción con respecto al grado anterior, habiendo una reten~-

ci6n de 77.6%, es decir, una atención a 30,076 alumnos en 

quinto grado. Con respecto a los que ingresan en 197i- --

1978, la deserci6n ha llegado a 71.3%, 'sto implica, una -

retenc i 6n hasta este momento de 1 28. 7% (cuadros 24 y 25). 

Por últi110 tenemos el movimiento que se d,_ 

en el paso de quinto a se)Cto grado, para ello si en quinto 
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año asistieron un total de 30 075 alumnos, en el cambio a_ 

sexto grado llegan 24 599 niños, existiendo una deserci6n_ 

de 4 692 alumnos que representan el 18.2%. En considera--

ci6n con los niños que ingresan a la generaci6n los 24.59_ 

niños representan el 23.43% de retenci6n, desertando a lo 

largo del seguimiento 80 362 alumnos, que implican el 

76.57% (cuadros 24 y 25). 

Asi mismo de los 24 599 niños que ingresan_ 

a sexto grado aprueban 22 020, indicándonos que la eficie!l 

cia terminal para esta generaci6n ha sido de 21 alumnos --

por cada 100 (cuadro 27). 

En resumen en forma de lista enumeramos los 

rndices de deserci6n de acuardo al m~s alto y en forma de! 

cendente : 

D E S E R T A N 

De segundo a tercer grado JJ.78% 

De tercero a cuarto grado 25. 77% 
De primero a segundo grado 24.90% 

De cuarto a quinto grado 22.41% 

De quinto a sexto grado 18.22% 
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RCTENC!Q!! Ql!E SE P!!ESPm OllRA,..TE El PROCESO EOllCeT!VO DE U 

CENERACIC!ll (t977-IQ81) E~ LA PRlllARIA 81LINCUE A 

11 IVEL NAC IONAl 

PERIODO MCV!MIENTOS GRADOS ALmtlOS INDICES DE 
ESCOLAR E S C O l A R E S RETrNCION 

1977-1978 fngreaen •. Pri .. r grado 104,961 100.~ 

1978-1979 Peaan • Segundo grado 78.842 75 .11\( 

1979-1980 Pa ..... Tercer grado 52,214 49.74~ 

1980-1981 Peaan e Cu•rto grado 38,760 J6.92% 

1981-1982 Paaan • Quinto !H'•do 30,076 28.65% 

1982-1983 Paaan • 24,599 23.43% 
Sedo grado 

Aprueben 22,020 20.97% 

• Eficiencle Tart1inel ~ 
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DESERC 1 ON DE US l'R UIAR 1 AS ll I LINGllES OllE SE PRESENTA EN El 

PASO DE IN GRADO E:SCOLAR A OTRO SIGUIENTE, DURANTE 

EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA GENERACION 

PERIODO 77 - 78 78 - 79 79 - 80 80 - 81 81 - 82 
ESCOLAR 78 • 79 79 • 80 80. 81 81 • 82 82 • 83 

Pri.,.ro Segundo T.rcero Cuarto Quinto 

DHerten e • a a • 
Segundo Tercero Cuarto Ou into Sedo 

Ab10f uto 26, 119 26,628 13,454 8,686 5,477 

Relativo 24.9% 33.78% 25.7i% 22.41% 18.2~ 

PORCENTAJE DE Hll~NOS DE LAS PRlllARIAS ~ILINGUES QUE SE 

MANT 1 ENEN EN EL PASO DE UN GRA!lO ESCOLAR A OTRO 

SIGUIEIHE 

Da pri .. ro a Segundo 

De Segundo a Tercero 

De Tercero a Cuarto 

De Cuarte a Quinto 

Da Quinto a S.•to 
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66.22 % 

74.23 ~ 

77,59 ~ 
81.78 ~ 

Cuadro 25 

su. a 

80, 362 

Cuadro 26 



SEGllH!IENTO EOllCATIVO l)f l¡\ GENrnACl0NJ.2lZ..:J98.1 DE_.Ull~~lOS INl)IGENAS PE EOllCACION 

l'lllMARIA lllLINGllC··RICllLTtmAt. A NIVCI. NACIONAL 

P[fl 10110 ESCOLAll lo. 'J -o. .lo. 4o. So. 60. 

1977- 1978 104,961 6'i,9·16 44, 194 21),002 19, 335 l'l., 777 

1978-1979 126,829 78,8.12 50,987 34 ,812 20,021 14,887 

1979-1980 141, 499 8J,<i2] 52,214 :Vi I 21.'i 22,428 17,021 

1980-1981 144,777 90, 157 r,9, ,154 38,760 26,2:\2 18,841 

1981-1982 142,886 96,606 66,478 •14, 970 J0,076 2:1., :104 

t l)8:?.- l 983 15 l, 62:l 102, 11 r, 72,091 49, 161 :14,294 24,599 

APRllERAN 22,020 

EflCICNCIA TERMINAL 20.97% 

11atoa torl1i1duo de l<t [Ht,1dí!itlc11 do Primt1l'lt1 Bil inuile de lu Di1•ccc1611 Gonet•ol de Educoci6n 
l11dfuttni1.-S.E.P. 

Cuadro 27 

Tot<1I 

276,215 

.126, 398 

352,004 

378,221 

403, 320 

433, 883 

¡. 



EFICIENCIA TERMINAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 

En ésta parte corresponde anal izar los índl 

ces obtenidos por estado de la eficiencia terminal, puesto 

que si bién es cierto, que a nivel nacional, tenernos como_ 

resultado un 21%, existen Estados que tienen una eficien--

cia terminal alta, así como Estados con un índice muy bajo. 

Para ser más expl icitos anotaremos en orden 

de menor a mayor, los índices obtenidos de la eficiencia -

terminal por Entidad Federativa. 

E S T A D O INDICE % DE 
EFICIENCIA TERMINAL 

Chihuahua 8. 15 
Jalisco 8.19 
Quintana Roo 10.08 
Campeche 12.48 
Chiapas 12.48 
Yucatán 16.28 
Nayarit 16.60 
Guerrero 17.14 
Si na loa 18.60 
Puebla 19.89 
Querétaro 20.82 
Tabasco 22.28 
Ourango 22.74 
Oaxaca 24.22 
México 26.95 
Michoacan 27.83 
Veracruz 30.10 
Hidalgo 30.81 
San.Luís Potosí 33,21 
Sonora 45.83 
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A partir del cuadro anterior podemos obse~ 

var la lejanra que existe entre el índice de eficiencia -

terminal m~s bajo y el índice de eficiencia terminal más_ 

alto, en el c11.:il tenemos una diferencia de 37.68%, 6 sea, 

egresan 38 niños más de cada 100 en el Estado de Sonora,_ 

que en el Estado de Chihuahua (cuadro 28). 

Por otro lado el 50% de los Estados que se 

atienden se encuentran por debajo del índice de eficien-

cia terminal a nivel nacional (20.9%). El restante 50% -

de los Estados en su mayorra tienen una alta atención de_ 

alumnos, como ejemplo : Oaxaca, Veracruz e Hidalgo (cua--

dro 28). 

Se observa que en los cuatro primeros Est! 

dos la atención de alumnos en e~ad escolar no es muy alta, 

con relaci6n a los Estados que anteriormente enuncia1110s. 

Cabo la posibilidad de indicar que existen 

Estados que tienen una alta poblaci6n escolar atendida P!. 

ro que cuentan con una eficiencia terminal 11uy baja, caso 

concreto tenemos Chiapas, en el cual egresaron s61o el --

12.5% del total de la población que ingres6 a primer gra-
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do, es decir, ingresaron a primer grado 22 482 y tan s61o 

égresan seis años después 2 807 niños ( c11adro 28). 

Una ve: mencionado lo anterior, cree1110s --

que el problema de la educación indrgena, no es precisa--

mente ó exclusivamente cubrir el total de la demanda de -

alutanos en edad escolar, sino, también el implantar pla--

nes y programas que ayuden a mejorar 1 a ca 1 i dad de 1 a ed.!! 

cación indrgena, pués, en este momento se ha logrado al--

can:ar un buen rndice de atenci6n a la de111anda (43.:!%)*,_ 

sin embargo, el problema Je la atención educativa indrge-

na sigue existiendo. 

* Plan General de la Dirección General de Educación lnd! 
gena, Enero 1984. 

El porcentaje de atención a la demanda es exclusivarne~ 
te la que atiende la O.G.E. l., sin considerar la que • 
... tienden otros subsistemas de ed•.1cac i ón primar i él. 
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EflC IENC IA lERMlt!AL A TRAVES [l[l S(GlllMtrnTo (f'IJCATIV(1 !)( Al.mNOS 0[ LAS 
PR 1MAR1 AS íl 1 LINGUES rl'll DIT I0/1.0 rEOrnA T 1 VA G[N(R AC 1 ON 

1Q77-t98~ 

C11Adro 28 

ENTIDAD PRIMERO SEGU~OO rrncrno CllARTO OlllH fO SEXTO APRQ EflC IENC IA 

FEDERATIVA 77 - 78 78 - 79 79 - 80 80 - lll 81 8'' - ~ 82 - 83 Bi\0($ TERMINAL 

To ta 1 104,9ól 78,842 54,<nl 18,760 30,096 24,599 22,020 20.97 

Raje Cal lfornla 20 ~o J'i 14 44 40 
Compuche 215 93 ~o 47 33 24 23 10.69 
Ch !apile 22, 482 14,487 8,297 s,.us 3,887 3, 212 2,807 12.48 
Ch 11111 .. 111111 J,865 1,709 8,12 55.\ 447 351 315 ll. IS 
ll11r.1noo 321 215 109 100 91 \14 73 n.74 
Guarrera I ! , 776 9,'ll6 8,~57 4,666 3,021 2,297 2,019 17 .14 
llldnfoo 9,6.14 8,451 6,)27 4, 7'12 1.997 3, 141 2,969 30.81 
J,1 ti •co 52') 2.15 140 8~ 62 46 43 8.19 
~1.S.. I co 1, 176 910 59.1 489 :184 334 317 26.95 
Micl.onc.Sn 4,617 3, 164 2, 1 t\:\ 1,8.U 1, S11 1,340 t ,28S 27.8~ 
M\lro los ~4 34 26 21 
Noyorlt 1,289 BU .181 28'; 2W 216 214 llí.60 
00JC<ICll 25, !Oó 20, 742 18,090 11,009 8,870 7,26? 6,082 2.i.22 
Puebla 8,082 5,75~ 4,026 J,OOJ 2, 30.1 1, 721 1, 608 19.89 
Otter6taro 1, 31i4 ll7~ ~'iO 545 J'.'~ 299 2R4 20,82 

O•tl nt<1nll Roo 724 497 2':13 ~52 111 80 73 10.08 
Sun lul" Poto8f 2,204 1,946 1,.106 1, 118 869 756 732 J.1.21 
Sino loa 425 :1.10 201 D6 112 84 79 18 ,(>O 

Sonora ·108 :!(18 2.18 2.16 2~7 213 t87 4~.R:I 

T<lhil .. ~O 1, O'iO 5M1 381 117 255 245 2].j 22.28 
l/ernctt•1z 7.494 6,1)76 3,227 3, 184 7., 7·17 2,.\ 14 2,2.56 30.10 
Yucnt.111 2, 20.1 1,463 1,029 (1.17 532 :175 359 !li, 2R 

... 
~~ 
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EFICIENCIA TERMl:-lAL DE LA EDIJCACION PRIMARIA BILINGUE 

BICllLTURAL GE'lER},\:10N 19i8-t984 

El rndice de eficiencia terminal en la edu-

caci6n primilriil il nivel nacional en promediu, ha alc'iinza•o 
·.• .. 

' 
el 55%, en éstil generilci6n, sin embargo, aan es c)a~~ que· 

" 
en las áredS indfgencJS éstil eficiencia aan no 1 l~~a .~1~ ·-:~~· 

20% (l), es decir, en el perrodo 1978-1984, logran egr:aar 

25.051 niños del s11bsistema de educaci6n indígena que 

equivcJle al 19.7'% de eficiencia terminill considerando, --

que ingresilron 126 829 niños a primer grado seis aftos an--

tes (cuadros 29 y 33). 

lo sorprendente en el nivel de eficiencia -

terminal de educilci6n indfgena es el resultado del 19.75%_ 

que se obtuvo en el ciclo escolar pasado, decreciendo ton_ 

respecto al período 1977-1993, en el que se logran resulta 
.: .. ·~· -

dos del 20.97 (cuadro J~). ·. 

1) Plan NacioncJl de Desarrollo. 
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rERIODO 
ESCOLAR 

1978 -
1979 -

ObMrvendo el cHo del Ngui•iento de •IU! 

noe indfgenH de educeci6n prl .. rie bi,I ingüe, •ncontremoe 

11ue en el l1peo de eele ello• de educeci6n pri .. rie, de --

126 829 n.illoe que ingru•n a pri11er gredo •n el perfodo -

eecoler 1978-1979, egreeen Ni• afto• de•pu•• en 1983-1984 

25 051 olu•noe, equivalente el 19.75% de eficiencia ter•l 

nal (cuadro• 29 y 33). 

RETENC ION QUE SE PRESENTA DURANTE El PROCESO EDUCATIVO 
DE LA GENERACION 1978-1984 EN LA PRl~ARIA 

BILINGUE A NIVEL NACIONAL 

MOVIMIENTO GRADOS ALUloflOS INDICE DE 

Cuedro 29 

ESCOLARES RETENC ION % 

19i9 lngreaan 1 lo, 126 829 100. 
1980 Poeen • 2o. 83,627 65.93 

1980 - 1981 P111an • Jo, 59,454 46.87 
1981 - 1<>8" Peeen • 4o. 44 970 35,37 
1982 - 1983 Peeen e So. 34,294 27,03 

1983 - 1984 r ••• n • 28,323 22.23 
60. 

EgreHn de 25,051 19,75 
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SEGUIMIENTO DE AWMNóS DE LA GENERACION 1978-1984 

DE EDUCACION PRIMARIA BILlNGUE BICULTURAL 
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A contin11ilci6n se presenti.l el seguimiento.;.. 

por grados 

a) De primero a seg•mdo grado.-

En primer grado ingresan 126 829 niños en 

el ~iclo escolar 1978-1979, de éstos tenemos en el cambio 

a segundo grado unil deserc i 6n de 34. C7% es decir, .,t:J 202 _ 

alumnos desertan y no continúan en el siguiente grado 

(cuadros 29 y 30), 

b) De segundo a tercero.-

Tenemos para segundo grado una retenci6n -

del 65.93%, que equivale a 83 627 niños, de los cuales, -

notamos una dcserc i 6n para tercer grado de 2.t 173 il I umnos 

representando el ~8.91%. Para éste caso el n~mero de ni-

ños qt1e ha desert.:ido, considerando, desde el inicio de la 

generaci6n han sido 67 375 que comprenden el 53.13%. Co-

mo se observ.:i s61o hdn pasudo dos períodos escolares y ya 

ha desertado m~s de la mitud de los niños que ingresaron_ 

a primero, ésto nos lleva a deducir que el problema de mo 

vil idad más fuerte se encuentra en los dos primeros gra-
..; 

dos (cuadros 29 y 30), 



c) De tercero a cuarto grado.-

Para tercer grado encontramos una existen

cia de 59 454 niños, en el transcurso a cuarto grado, se_ 

da una deserci6n del 24.37% que equivale a 14 484 niftos,_ 

habiendo una retenci6n del 75.63%. En cuanto a los que -

ingresan a la generación, el porcentaje de retenci6n ha 

disminuf.do al 35.37%, por lo que la deserci6n se ha acum~ 

lado a 64.63% (cuadros 29 y 30). 

d) De cuarto a quinto grado.-

En cuarto grado se registró una existencia 

de 44 970 niños, de los c•1ales en el cambio a quinto gra

do deserta el ~3.75~, reteniéndose para quinto grado 

.'M 294 alumnos. Con respecto a 1 os q•Je ingresan en 1978-

1979 a primer grado la deserci6n llega a 72.97%, ~sto im

plica una retenci6n de 27.03% (cuadros 29 y 30). 

e) De quinto a sexto grado.-

Finalmente tenemos el movimiento que se da 

en el paso de quinto a sexto grado. Para ello a quinto -
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grado 1 legan 34 294 alumnos de 'stos pasan a sexto grado_ 

28 323 niños, desertando 5 971, que equivale al 17.50%.--

En relación con los que ingresan a primer grado en la ge-

ncraci6n, 1 lega a una sumatoria del 77,67% de deserción -

(cuadros 29 y 30). 

Además, de los alumnos que.1 legan a sexto_ 

orado, tenemos que ~prueban 25 051 niños, que viene a ser 

la parte que representa la eficiencia terminal de la gen~ 

raci6n, equivalente al 19.75% (cuadros 29 y 33). 

Resumiendo la deserción que se obtiene en -

la generación, encontramos lo si91•iente : 

De primero a segundo grado 34,07~ 

De segundo a tercer grado 28.91% 

De tercero a cuarto grado 24.37% 
De cuarto a quinto grado 23. 75% 
De quinto a sexto grado 17.50% 
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DESERCION OE Alll~NOS DE LAS l'RIMARIAS IHLINGllES QUE SE PRESENTA 

EN El PASO DE IN GRADO ESCOLAR A OTRO SIGUIENTE DURANTE 

El PR\'CESO OE SEGUIMIENTO DE LA GENERACION 

Cuadro :11 

78-79 70-50 80-81 81-82 82-83 

PER 1000 ESCOLAR • a • " a 

DESERTAN 

A~SOLUTO 

RELATIVO 

79-80 80-St 81-82 S:?-S3 83-84 8~-84 

PRIMERO SEGUNDO TERCER(' CUARTO OUINT('I SUMA 

• a .. " o SEXTO 

SEGUSOO TERCERl' CU~RTO QUINTO SEXTO 

43. 202 :?4, liJ 14,484 10,676 s. 971 "'., .. ., ·'• _, .. 101, i7S 

(~) 34,c¡ ~S.91 :?4.Ji :?J. 75 17.50 

l'í.'RCE~ITAJE DE ALW.Nl'S í'[ l.\S f'Rll~RIAS FILINGllCS 011[ SE 1:AHICNEN 

EN El PASO l:'E IN GP.Af'[' ESCNAR A orne s 1 Gil I ENTE 

De pri111ero a segundo 

De aegundo a tercero 

De tercero a cuarto 

De cu.irto a quinto 

De quinto a se~to 
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S[GlllMWno [f\llCATl\'(l f)J: LA Gí.N(fl.\Cl0'1 (Cl/~-Jf)8.1 nr i\LlliN()S INOIGENAS OE [1111C.\Cll'N 
r1;1qA1l!A n1t.tNn1w-n1r111.11rnH A ?11vr1. ,1,1c10~At, 

rrn 1 (lll(l ESC01 Ali 12. ~· 11.· i!!· 12· fu?. T o t ,, 1 

1978 - 1979 1 ~6,82') 78, 842 50,987 34,8.12 20, 021 l•l,887 .126, .198 

1979 - 1980 141,499 BJ,627 52, 214 JS, 215 22,428 17,021 .152, 00.1 

1980 - 1981 144,777 90, g7 59, 4)4 .18,760 26, 2,12 18,841 .178, 221 

1981 - 11)82 142,886 96,606 66,478 44' 970 J0,076 2'.!, J(l,f 40J,JW 

198:1 
- 198.l 151,62.l 102,115 72,091 49, l(í 1 J4, 2')2 24, r,99 43.l, 88.l 

19SJ - 1984 160,650 107, 179 77,66J 5.1, 862 .18, 524 28,.12.l 467,201 

APRll[llAtl 2S,051 

EFICICNCIA TCRNINAL 19. 7~ .,. 

Ootos tornmlos do In [Atoufr•tlco do l'rini.n•lnR ~ 11 l 11111loe, .ni roctd 6n Onnor.1' do Ed11cooc l 6n 
lndíoono.-S.E.P, 

C11ndro .1~ 

.... 
""· w. 



EFICIENCIA TERMINAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 

En la inferencia de los resultados de la -

eficiencia terminal por entidad federativa de la genera-

ci6n 1978-1984, se observa Sonora como el Estado con ma-

)'Or porcentaje de a 1 umnos egresados de sexto grado con un 

Fndice de 35.79% y el lado opuesto, es decir, el de menor 

porcentaje de egresados se encuentra en el Estado de Ja--

. lisco con 6.92%, ósto refleja 28.87% de diferencia entre_ 

uno y otro Estado, lo que indica que egresan 28 niños más 

en el Estado de Sonora que en el de Jalisco. El resto de 

las entidades federativas oscila entre el 7.53% y el 

35.30% y en el que se encuentra un promedio de 19.41%. 

Exceptuando Baja California cuyo rndice de eficiencia te~ 

n·,inal, no es posible determinarlo por la variable de cap

taci6n de alumnos que tuvo a partir del perrodo escolar -

1982-1983 (cuadro 34). 

• 154 -



EFICIENCIA TEIHllNAL A TRAVES O[L SEGlllMIEllTCI 0[ Hll.lr/0S 11[ LA'.\ rR_l'l,\RIAS íllLINGlll:'s 

POR ENTIDAD f[OERATIVA C:ENfflACIO~ 197.<; - 1os.1 

EHilllAQ EEOEB~IIYA PR IMEllO SEGllNOO TERCEllO' CllAIHO OlllNTO SEXTO EGRF.SAOQS 

1ª.::12 79-~0 S0-81 ll;:g 8~-~!1 83-84 

BAJA CALIFOl!NIA 19 21 18 15 5(, 59 54 
CAMPECllE 212 87 11 J 4·1 47 2.1 19 
Cll IAPAS 24,]9] 1 5, 2 'i 1) 11,C..lO 6,215 ",.1.10 3,955 .l,366 
ClllllllAlltlA "· 7.1r. :i,osr. 1,01)9 7k5 '.60 39.l 366 
OllllANGO 661 .109 JOS 1.1·1 111 179 14 s 
GllEf!RERO 14. r,29 10,H49 7. 1s.1 4,628 J, 287 2, 5(,9 2, 222 
lllOALGO 10,874 R, 2.1.1 6, 7.1·1 5. 208 i1,.120 3, 504 J, 26.l 
JALISCO ~20 :•87 201 89 4'! .17 36 
l.!EX ICO 1, 2r.o 81i(1 (, 16 56.1 •lJ•I 405 .1118 
MICllOACAN 4,928 :1, 4.15 2, 109 2, o.1'i 1, r,72 1,.168 1,2.18 
MOfi[LOS ~6 ·19 39 J:l 30 
tlAYAR IT 1, ~ 54 S'.!7 Wl 270 176 18:! 168 
OAXACA .11, 501 ?.:!, ,¡i17 1 r,,.,.19 1.1, lOH 9, 929 8, 129 6, 711 
fl11El1LA 10, 11.1 (,, 8S9 4, (1::!:! .l,626 2,840 2, 207 2,Cl89 
OllCRETAllO 2,0:!8 ')OS 7~') 6~7 .'.16 437 .124 
()lllNTMlA ROO 7JO 1\(17 .11.1 288 1Ci8 110 98 
SAN LlllS POTOSI l., ~7'.. 1,'l'M 1, (,(,q 1,JD 1,01>:\ 9)0 909 
G Plt\LOA 52(1 ·119 210 1r,~ 10~ l 21 ll'i 
SClllOl!A 9~ 1100 :\(ol :106 .101 2.15 213 
TARASCO J,.11.1 8JI (o.I(• r, 14 4J8 397 367 
VEflACRlfZ 9, J 1.1 5,41J ·1. 78 7 .1,914 3, l'.J 2,627 2,.172 
YllCATAN 2, 2(18 1, 107 98(1 8.10 rn 40J 357 

T o t t1 126,829 8J,6~7 '19,4'.4 44,970 34,294 28, .123 25,0SI 

Cundro 34 

EFICIENCIA 
TEf!MfNAL 

7,53 
13.80 
7,71 

22.08 
IS.29 
30.(10 

6.92 
30,79 
25. 12 

10.81 
21. 30 
20.65 
20.90 
13.42 
.15. JO 
21.86 

Jr,,79 
10.75 
26.54 
15.53 

19,79 

... 
"' .,, 



COMPARACION ENTRE LOS INDICES DE EFICIENCl.A TERMINAL 

RESIJLTANTE,S EN LAS DOS .ULTIMAS GENERACIONES 

( 1977 - 1983 y 1978 - 1984 ) 

En forma general, el fndice de eficiencia 

terminal de la generación 1977-1983, resultó del 20.97%, 

y en 1978-1984 del 19.75%, bto implica una disminución_ 

de 1.22%, es decir, en éste perfodo egresó un niño menos 

por cada cien, de los egresados en el perfodo de la gen! 

ración anterior. 

Se observa ~n las 22 entidades federativas 

con servicios de educación primaria, los resultados de la 

eficiencia terminal, de donde 13 Estados disminuyen su 

fndice con relaci6n al perfodo escolar anterior y sólo 7 

de ellos el~van su fndice de eficiencia terminal. Consi-

derando que en dos entidades no se cuenta actualmente con 

eficiencia terminal (Baja California y More los). Estos -

r~eultados, originan que el fndice nacional de eficiencia 

terminal retroceda, en lugar de ascender, con respectoª-

la generaci6n anterior (cuadro 35). 

- 156 -



EFICIENCIA TERMINAL DE LAS OE:NERACIONE8 

11177 - 1983 1978 -1984 
Pl'llMARIA lllLINOUE BICULTURAL 
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SEGUIMIENTO OE ALUMNOS DE LAS GENERACIONCS 1977-1983 Y 1978-1984 PARA O!lTENER 

LA EFICIENCIA TERMINAL 

1' E R 1 O O O lo, 2o. 3o. 4o. So. 60. Eore&11do1 

1977 - 1983 104,961 78,842 52,214 38,760 30,075 24,599 22,020 

1978 - 1984 126,499 83,627 59,454 44,970 34,294 28,323 25,051 

Cuaclro 35 

Eflciencie 
Terminíll % 

20,97 

19.75 



CAPITULO CUARTO 

FA~TORES QUE GENERAN LA DESERCION ESCOLAR EN LA 
EDUCAC 1 ON PR 1MAR1 A B 1 LINGUE-B !CULTURAL 

4.1. · FACTORES EXTERNOS 

En las comunidades indrgenas, la principal -

actividad econ6mica que se real i:z:a, es la agricultura, que 

por las diversas formas en que se dá la apropiaci6n de la 

tierra, ~sta, se real i:z:a de diferentes formas; 

Aquel la en la que la familia indrgena, es --

propietaria de un peda:z:o de tierra, la cual, es trabajada_ 

por todos el los y su producto es principalmente para el --

autoconsumo. 

Una segunda, es aquella en la que los indrg! 

na.a, además de tener su pequeño terreno, venden su fuer:z:a 

de trabajo en la misma comunidad, 6 asr mismo, si no la --

tienen, que es en la mayorra de los casos. 

Otra forma, es cuando se da el movimiento --

- 159 • 



migratorio hacia otra regi6n, donde y cuándo es tiempo de_ 

siembra 6 cosecha (t) 

Asr tenemos que en las variantes antes men--

cionados, la participación del niño es importante, donde -

real i:a actividades complementarias pero suficientes para_ 

contriburr a la producción, en beneficio de toda la fami--

1 ia. 

• En la siembra, las hijas (os) ayudan en la 

apl icaci6n del fertili:ante y en el cultivo ayudan en los_ 

faenas agrrcolas • ( 2) 

• Las mujeres y los niños de 10 años en ade-

lante se enca,rgan de sembrar, desyerbar, desenterrar la --

milpa en la limpia y otras actividades más, que vienen a -

conformar el trabajo del campesino • 
(3) 

1) Supra Cap. 11. 
2) CRUZ, Berta. El Proceso A~rrcola del mar: en San Loren• 

zo. Direcci6n General de Culturas Populares.S.E.P.Cua-
dernos Núm. 29. Noviembre 1982. p. 8 

3) CABALLERO, Gabriel, Clases Sociales y Grupos Etnicos en 
San Antonio Huitepec, Oaxaca.S.E.P., l.N.l.Etnolingüír.tl 
,:a Núm. 49 México 1982.p. 99. 
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• El niño, desde una edad muy temprana, in--

terviene ya como fuerza de producci6n complementaria para_ 

la familia, en donde el padre desempeña el papel más impo~ 

tante para fr preparando a sus hijos de acuerdo con el pr2 

blema econ6mico • 
(4) 

Ahora bi~n, las actividades que real iza el • 

niño indfgena (por pequeña que sea) tiene amplia repercu--

si6n en el proceso educativo formal del niño, representau 

do &ste, una fuerza de trabajo necesaria y complementoria_ 

para el ingreso familiar, ademAs del plano cultural que el 

niño desempeña con los roles establecidos que se relacio--

nan con la vida econ6mica cie la unidad familiar. 

La educaci6n no formal que el niño recibe en 

el seno famil.iar en base a lo culturalmente establecido, -

ae da a partir de la diferenciaci6n de actividades de acue!: 

do al s~xo. 

• A los varones se les van asignando todos -

los deberes que dehen real i:ar, como es el acarreo de 

4) lbid p. 32-33 
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lella,, lu ayuda a las labores del. campo, el cuidado de los 

animales y las obligaciones que tiene para con la socie -

dad. 

las mujeres, espec rf i ca mente, aprenden c6mo_ 

real izar las actividades correspondientes al hogar; como -

lavar, barrer, coser, moler, bañar a .sus herm<1nitos etc.•.-

(5). 

Es así como la familia indígena completa de

berá participar en los procesos de producci6n c6mo tarea -

priorit~ria, quedando la escolurizaci6n en un nivel secun

dario, ya que para las funciones de subsistencia, la educ! 

ci6n no es un producto inmediatumente rentuble y no ofrece 

perspectivas reales de movilidad social. 

Todo ~sto es una 1 imitante para que el niRo_ 

ingrese a la escuela y principalmente para que asegure su_ 

permanencia en ésta. La deserci6n es inevitable en 11uchas 

ocasiones y ~sto provoca q~1e 1 a permanencia sea 1 imitada y 

escasa. De ahí que sea importante sellalar que la eficien

cia termina! de 1 Si Stema de ed\JC6C i Ón Í nd Í ge na sea de 

5) lbid p. 33. 
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19.75% en 1984 (ó). · 

O sea, que de cada 100 niños que ingresan a_ 

la escuela indrgena desde el primer grado s61o egresan .20, 

seis aftos despu'•· 

El desplazamiento temporal (a veces total) -

de los indrgenas hacia otras regiones, se da en las tempo-. 

radas de siembra y cosecha de a 1 gunos productos agr feo 1 as_ 

(la caña de a:ucar, el maíz, caf,,hene~uen, etc.), que son 

caracterrsticos de fas zonas indrgenas, además de que para 

poder ser producidos requieren un gran número de fuer:a de 

trabajo. Esta emigración se da por parte de los indrgenas 

para poder satisfacer sus necesidades básicas que por ra:~ 

nes varias, como el despojo de sus tierras, la mala calidad 

de 4stas etc., los orilla a ésto. 

Según el Lic. Cuauhtémoc Gonzále: Pacheco, -

del Instituto de Investigaciones Económicas "los Tzoltalea 

Cholea, Tojolobales, Mi~tecos y Tarahumaras son grupos de_ 

indrgenas q11e trabajan el campo, pero en condiciones 

6) Supra Cap. 111. 
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catastr6ficas: la tierra está erosionada 6 es inservible -

para la agricultura; por lo tanto las cosechas son peque-

ftes. En ~stas circunstancias abandonan sus pueblos• ( 7) 

•ta adversidad del el ima, la falta de agua,-

lo inospito del suelo, la falta de alimentaci6n para el 9! 

nado y las enfermedades epidémicas, entre otras causas, 

1 os han ob 1 i gado -a 1 os pápagos- a abandonar poco a poco -

la ganaderra para emplearse como mano de obra asalariada -

en ciudades, ranchos, minas y otras empresas explotadas -

oor particulares•(B), 

•Todos aquel los campesinos que cosechan muy_ 

poco, para poder subsanar sus problemas económicos se ven_ 

obligados a emigrar en los diferentes puntos de nuestro 

pafs como jornaleros, a fin de complementar su economía 

hasta la nueva cosecha• 
(9) 

7) •En las comunidades indígenas, inmensa rique:a natural 
y pobrc::a económica extrema" en Gaceta U.N.A.M., Febre: 
ro 18, 1985. p. 1 

8) •Ganaderos despojan ••• • Op. Cit. 
9) CABALLERO, Gabriel Op. c¡t, p. 101. 
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Como hemos señalado en el capítulo anterior, 

la deserci6n escolar del Sistema Bilingüe-Bicultural se da 

en dos formas (registradas) : 

La primera es aque 1 1 a que se da d11rante e 1 -

ciclo escolar, 6 sea, de aquel los niños que se inscriben -

al iniciarse el curso (septiembre) y no final i:an éste. -

(Junio), 

La segunda es aq11el la que se da al final izar 

un curso y ciar inicio a otro, (julio, agosto septiembre),_ 

&ato es, que durante el ciclo escolar habrá reprobados y -

aprobados; al iniciarse el nuevo curso, los primeros debe

rran reinscribirse al mismo grado no lo hacen y los segun

.dos q1~ deberían inscribirse a otro grado tampoco. 

La deserc i 6n crie se da durante e 1 e i e 1 o ese~ 

1 ar representa un porcentaje ba.io ( 3%), porque en e 1 curso 

~ejan de asistir por temporadas pequeñas en ciertos meses_ 

del año pero regresan para terminar el curso. Esta deser

ci6n temporal no es considerada por nosotros, porque los -

niños intervienen en los resultados finales de movimiento-
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aprovechamiento, aunque su nivel de preparaci6n sea defi--

c.iente. (Tema de otra investigaci6n nuestra). 

La otra deserci6n y la más importante por el 

porcentaje q:ie representa {'19.69%) viene a darse en fe·--

chas de siembra 6 cosecha de los productos agrícolas antes 

mencionados. 

As r tenemos que 1 a época de siembra de 1 a ca 

ña de a:ucar en la región tropical (Noroeste del país, Mo-

re los, Tabasco, Veracru:, Chiapas, Jalisco. l·Jgares donde 

existe po~laci6n indígena), se da dos veces al afio. "La -

de primavera, que es del lo. de febrero al 31 de mayo; y -

la de verano .q·ie es del lo, de julio al 30 de oct ibre" --

( 10). 

Las labores del proceso de producción del --

mars, trigo y frijol se h.:ice en l<Js siguientes fechas: "El. 

rar echo se rea 1 i :a en e 1 mes de sept i emhre y 1 a cruza pa-

ra la siembru del mar: de temporal se real i:a en los meses 

de mar::o :' ai:iri 1. l'ara la siembr<J del trigo se hace a fi-

10) "la Cara de Azucar" Dirección General de Distritos del 
•Riego S.A.R.11. México 197i. 
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nes del mes de noviembre. 

E 1 surcado )' tapado se rea 1 iza en e 1 mes de 

febrero para el maFz de riego y para el temporalero en el 

mes <le junio 
( 11) 

''El ciclo del maF:: es aproximadamente de 6 a 

7 meses, 6 sea, que la cosecha de maf:: de riego se real i-

za en septiembre y el de temporal en enero. •El trigo se 

cosecha e 1 mes de mayo• 
( l '.!) 

"La 6poca en q:1e se pi anta e 1 café, es en -

los días l l11viosos, 6 sea, en los meses de julio, agosto_ 

y septiembre • 

"E 1 per fodo ele cosecha es aproximadamente de 

seis meses al año, desde que empieza hasta que termina 

en los meses de octuhre, noviembre, diciembre, enero, fe-

brero y mar::o. Esta incluye m1Jltiples actividades como -

11) SILVERIO, Victoriano. Proceso de Producci6n de Culti
vos t:ltisicos en H11.lncito. Oirecci6n General de Cultu-
ras Pop~dares.S.E.P. Febrero de 1983. p. li 

12) tbid p. ~o. 

- 167 -



son: el corte del producto, la despulpa, la lavada y la --

secada, Después de lo coscch.:i sigue la mantención de poda 

1 1• • d 1 f · 1 • • •. <13> a 1mp1a a y a ert1 1:ac16n, etc. 

Los niños indígenas en su mayoría y en edad_ 

escolar, "siempre faltan cuando es tiempo de trabajo: 

cuando hay siembra, limpio 6 cosecha hoy ausencia en los -

alumnos. También, muchos emigran hacia centros de trabajo 

en los vocaciones, siendo éste otro factor para que regre

sen y entren a la escuela hasta fines de septiembre" (i4) 

13) GAONA, ,'.tiguel, El Sustantivo del Totonaco de Zon'lo::o
tla, Puebla.S.E.P.,INI. Etnolingüística N6m. 8 México 
1982. p. 33-35 

14) CAEALLERO, Gabriel. Op. Cit. p. 41. 
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4.2. FACTORES INTERNOS.-

lo expuesto anteriormente, nos permite, dis-

tinguir los factores externos al sistema educativo que pr~ 

vocan la ausencia ó deserci6n parcial ó total de la escue-

la indígena. Enseguida se exponen los factores que se en-

cuentra11 dentro de 1 a estructura de 1 a educac i 6n forma 1 i 2 

dfgena, y que son determinantes en el llamado movimiento -

aprovechamien~o de los educandos, es decir, en la deser---

ci6n, retención, aprobación y reprobación de alumnos. 

Uno de los factores de la deserción •es el -

horario del período escolar q:1e no se ajusta a las necesi-

düdes propias de 1 a región; vemos como en e 1 per fodo de --

siembra del mafz el ausentismo en la escuela es muy noto--

rio, pues la mayoría de los niños va al campo a real i::ar 

e~ta labor ya que son los niños precisamente quienes van -

regando e 1 mar::, 1 o mismo S\Jcede en e 1 per fodo de cose ---

chas.,,.• ( 15) 

15) VAlENTINEZ, Marra, La persistencia de la lengua y Cul
tura P'urhepec;ha frente u la Educación Escolar. S.E.P. 
l.N. l. Etnol ingüfstica Núm. 24. México 1982. p.p. 1:?0* 
121. 
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Por otro lado se enfrentan a los problemas -

derivados por la "desnutrici6n infantil y de salud la debí 
1 -

lidad econ6mica de la familia, la escaces de tierras de --

cultivo, la irregularidad de las 1 luvias, la explotación -

irracional de los recursos forestales en las zonas indfge-

nas, entre otros factores, han limitado la producci6n de -

alimentos' y las posibilidades de su adquisici6n, favore---

ciendo la desnutrici6n (especialmente de los niños), misma 

que conlleva a la disminuci6n de las defensas del organis-

mo y los hace propensos a enfermedades que obstaculizan su 

asistencia a la esc11ela y afectun el proceso ed'Jcutivo. 

E 1 c 1 i ma extremoso es otro factor q•.re i nter-

viene en la sal11d de los niños, pues existen lugures en --

que el frío es muy intenso en invierno, lo que provoca ---

gran cantidad de enfermedades respiratorias en los alumnos 

- • • 1 (16) 
m~s peq:1enos pr 1ne1 pa mente 

El costo de los principales productos que ºº.!l 

sumen las comunidades indígenas está ascendiendo tanto' que 

16) lbid p. 116. 
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t!stas, reducirán su dieta al·imenticia a productos de menor 

grado de vitaminas, proteinas, minerales etc. 
(17) 

Otra de las causas que tienen gran repercu--

si6n en el alejamiento de los alumnos del sistema bilingüe 

bi cu 1tura1, 1 o represento e 1 70"! de escue 1 as primarias de 

orgonizaci6n incompleto que no cubren los 6 grado~ de la -

educación elemental, (cuadro 1). Esto ha implicado que --

un porcentaje elevado de alumnos, durante el período vaca-

cional tenga que decidir; 6 bién a no continuar su educa--

ci6n primaria 6 inscribirse 'eri escuelas de ot-ra localidad 

que tengo los 6 grados, siendo éstas parte de otro sistema 

educativo. En resumen el al·1mno deserta del sistema bili.!! 

gÜe-bi cultura 1; primero por·q·.ie 1 a escue 1 a no 1 e cubre to--

das sus necesidades de educaci6n, y, segundo, el alumno en 

muchas ocasiones le es imposible asistir a otra escuela de 

organi:aci6n completa, debido a la lejanro en que éstas 

ae· encuentran. 

17) GAMIO, Manuel. Considcraciolies sobre el problema indr
sena, l .N.1 •. , México 1970.p. 69. 
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ESCUELAS PRIMARIAS BILINGUES 

.. .. .. 
Unitarios lncomplet.:is Completas T o t a 1 

2, 120 t,845 t,665 5,630 

% 38 32 30 100 

FUENTE: Direcci6n Gener.:il de Educaci6n lndfgenn, S.E,P. 
1984. 

Existe carenci.:i de planes y programas de es-

tudios especificos a las caracterfsticas socio-cultuNles_ 

de los educandos, que no expres.:in elementos de continuid.:id 

con la educación recibida anteriormente en el seno fnmi --

1 i ar. Esta carene i a i mp ice 1 a pr&ct i ca de una ed11caci 6n -

indfgena bi 1 in91ie-bic·.iltural debidamente estr•.1cturada y se 

refleja principalmente, en la <l'lsencia de vinc•1laci6n en--

.tre las necesidades concretas y diversas de cada regi6n y 

1ubre9iones 4tnicas y la oferta del sistema escolar indfg! 

na; esto es, la mayor parte de los contenido• educativos -

ectu.:iles son irrelevantes y carecen de pertinencia para -

* Unitaria. Un maestro con uno 6 111&1 grupos. 
·• Incompleta. M.11 de un maestro , con 111.is de gr:upo, pero 

menos de 6 grados. 
• Completa. M&s de un maestro que c11bran hasta 6 grados • 
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los diferentes medios en los qtie habitan los grupos étni--

cos. los planes y programas util i:ados actualmente en la_ 

educaci6n bilingüe, son los mismos del sistema de educa---

ci6n primaria regular para los áreas urbanas que sufren p~ 

queñas adec<1aciones, por los maestros bi 1 ingües qu'e no si.s, 

nifica ca~bios ~1stancialcs, que ayuden al proceso de en--

señan:::a-aprendi:aje de la ed:1caci6n bi 1 ingüe, y si 1 levan_ 

a formar grandes confusiones entre los niños indrgenas, --

por 1 os contenidos meramente '.1rbanos. 

" lln niño indraena a pes.:ir que ya lleva las_ 

ren I as de •.:na buena ed:1cac i ón desde su casa, cu.:indo va a \ 

1 a eSC'.Je 1 a se descontro 1 a por e 1 nuevo sistema de enseñan-

::a :· por enfrentar 1 a necesidad de aprender •in.-:i segunda --

lengua" 
(18) 

Los sistem.-:is de la educación indrgena no han 

1 ogrado hasta ahora diferenciarse de 1 os sistemas nac iona-

' 
les de educación; sus planteamientos y metodologras han sl 
do más bién ·,m propósito nominal y teórico que una real i--

dad. 

18) REYES, Rosa.La Comunidad lndfpena de Tlacolula,Vera--
cru: : La tierra v sus prol)lemas.SEP. IN 1. ,Etnol.ingüfst.!, 
ca Nú~;. 45. México 19S'.'.. p. 121 
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El curricul·.im, es \lna selección de los ele-'-
1 

mentos culturales suficientemente importantes, q::e se for-

ma 1 icen a través, de procrur.lüs especia 1 mente diseñados pa-

ra ésto. El curri.culum se compone de todo un proceso de -

elementos culturales q'.1e debün ser incl11Fdos y de aq\lcl los 

que deban ser exc 1 u fdos, que se conv i crten en e 1 ementos --

del conocimiento escolar. 

,. Esto quiere decir, que.,e_! curric\llum no es 

a 1 go aparte de 1 a cti 1 tura como genera 1 mente se ha visto y_ 

que no podemos hab 1 ar rea 1 mente de 1 a incorporación de l a 

cultura al currículum , el curriculum es una selección de 

la cuftura " 
(19) 

Al lograr .ma selección de la cdt'..lra y con-

formar e 1 de sarro 11 o curr i cu I ur, se crean ilr.lb i entes aptos_ 

de aprendi:z:aje para el proceso educativo. 

Otro punto lo conforman la insuficiencia de_ 

apoyos did6cticos: La producción de materiales en la len--

19) ROJAS, Yolanda. Op. Cit. p. 152. 
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gua de 1 os grupos étnicos es •Jna tarea reciente y apenas_ 

c• rbre e 1 primero y segundo grado de 1 a educac i 6n primaria 

bi 1 ingiie, ni todos los grupos ctnol ingüfsticos del país -

(20). Adem6s, por la poca e1<periencia en esta a·ctividad, 

los textos a~n no pueden considerarse como de contenido -

realmente bicultural, pues se carece de un seguimiento y_ 

evaluaci6n que permitan anal izar sus eficiencias y defi--

ciencias en el plano práctico de las escuelas indfgenas. 

Por otro lado los 1 ibros, que se han venido 

utilizando en la educaci6n primaria hil ingüe son 1 ibros -

que se uti 1 i::an en las escuelas primarias urb¡¡nas y rura-

les del país, lo que origina una confusi6n de conocimien-

tos que adquiere e 1 niño i nd f ge na. Encontramos por ejem-

~lo en el contenido de los 1 ibros fotografías con niños -

Hcon una indumentaria nueva occidental, zapatos nuevos, -

bién nutridos con una expresi6n alegre, sino que la situ! 

-::i6n del niño en que tiene una mala al irnentaci6n y se ca-

(21) ' 
rece de recursos para adq·dri r b1Jena ropa'" ., contienen 

20) Estadística de Educaci6n Primaria Bilingüe, S.E.P. 
21) GCN~~LEZ, Pablo, ~~ci6n Bilingüe en Mecapalap~~ 

Puebla. S.E.P. l .N. I. ~xico 1982 p. 126. 
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•una ilustraci6n que representa una cocina la cual el ni-

Ro indrgena no cuenta en su casa como la estufa, el freg~ 

dero,la plancha, el trastero, asr como otras cosas, míen-

tras que el niño indrgena carece de aparatos el~ctricos , 

agua potable, etc,• <22 ) 

Esto i mp 1 i ca q•1e 1 Ol!¡ contenidos de 1 os 1 i --

bros de texto utilizados en el medio indrgena y en el 

área rural y urbana, no sean de uti 1 idad al alumno indrg.!:. 

na, cuando no se considera que la base del conocimiento -

emerge primeramente de obs~rvar y analizar el entorno so-

cío-cultural que se presenta a su alrededor, para poste--

riormente partir a un conocimiento nacional y universal.-

Lo que lleva a una serie de confusiones, en la continua--

ci6n de su proceso de socializaci6n, en la educación for-

11111 I ; ea decir, se -da un rompimiento brusco entre 1 a od1.ic! 

ci6n familiar y la educación formal. 

Asr, se observa que a los niños •no les in-

teresa 1 o que 1 es enseñan, ó 1 os padres de fami 1 i a no es-

tán de ac:icrdo con la enseñanza y prefieren que sus 

22) lbid. p. 127 
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hijos aprendan y real icen las labores del campo en el caso 

de los hombres ó a la labor del hogar en el caso de las --

mujeres• ( 23) 
Provocando la deserción del alumno de las_ 

escuelas bilingües. 

•varios maestros comentaban que los padres -

de fami 1 ia en lugar de enviar a sus hijos a la escuela, --

los mandaban a trabajar al .campo. Adem6s, decían que de -

los pocos nifios que asistían no todos lo hacían durante -

los cinco dfas de la semana• <24) 

También encontramos los problemas de forma--

ción técnica-pedagógica de los docentes bi 1 ingücs, para e~ 

to, el maestro indígena no recibe una preparación especrfJ. 

ca y suficiente que le permita desarrollar con eficiencia_ 

y ca 1 i dad su 1 abor docente; de i guil 1 manera, como res u 1 ta-

do de su misma formación profesionill, reproduce estereoti-

pos de 1 persona 1 que 1 abora en 1 as áreas urbílnas y rura 1 es 

23) VALENTINEZ, Ma. de la Luz. Op. Cit. p. 120 
24) GALVAN, l:.i.o: Elena. La Palal,ra Ma::ahuil. S.E.P. I.N.I. -

Etnol inc.:::rsti,~a ~léxico 1982. p. 159 • 
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hispanohablnntes qu~ inciden negativamente en el trabajo_ 

escolar. 

"La re 1aci6n pedüg6g i ca no puede ser reduc.!, 

da a relaciones esp-.1cificamente "escolares" por las cua--

les las nuevas generaciones entran en contacto con las --

viejas y observan sus experiencias y valores hist6ricame~ 

te neces·ar i as, "maduran don y de sarro 11 ando unü persona 1 i-

dad propia, hist6rica y culturalmente superior •••• " 
(25) 

"Algunos compañeros tienen la misma actitud 

que el personül educativo no bi 1 in9Ge, son elementos que_ 

pugnan por no emplear la lengua materna de los niños en -
(26) 

la enscñanzan. Esto orilla a q!Íc el niño principalmente_ 

de los primeros grados no entienda las clases del profe--

sor y por lo tanto no haga caso de la misma, perdiendo el 

inter6s por asistir con frecuencia al aula escolar y des-

pu6s abündonarla totalmente, esto sucede por lo general -

en el primero y segundo grüdo de la educaci6n primaria. 

2S) GRAl.ISCI, A. El Material isr.10 llist6rico y la Fi losoffil -
de B. Croce; Ed. J11an Pablos ~léxico 1975, p. 34 

26) CLARO, Gilberto y BOTllO, Anastacio, Que somos los m<ie! 
tros bi 1 in<Jiies en el Val le del ~1c:c¡uit.:il. S.E.P; l.~. I. 
Etnol ingüfstic<i No. 1, M6~ico 19)2. 
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•otra causa que origina el ausentismo o de--

aerci6n escolar es la irresponsabilidad de algunos maes---

tros en la preparaci6n de sus clases a desarrollar; ésto -

provoca que el .alumno se fastidie dentro del sal6n de cla

se y decida retirarse• <27) 

los maestros con frecuencia no asisten a sus 

labores, ~ bi~n, se retiran a temprana hora del día, 6 ju! 

ves 6 viernes por la mañana argumentando tener que asistir 

a estudiar a lugares lejanos 6 bién en quincena, por tener 

que presentarse a cobrar s11s honorarios; Estas constantes_ 

ausencias influyen negativamente en e 1 interés de 1 niño --

por asistir a la escuela. 

•En la realidad parece ••• que la alfabetiza--

ci6n en la lengua materna no se lleva a la práctica no s6-

lo por la falta de materiales especiales sino que esta si-

tuaci6n en gran parte está determinada por la preparaci6n_ 

y actitud de los maestrosw 
(28) 

27) VALENTINEZ, Ma. de la lu:. Op. Cit.p. 121. 
28) ROS ROMERO, Ma. del Consuelo. Bi 1 ingüismo y Educacl6n

un estudio en Michoacán. I.N.I. p. 164. 
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CONClUS 1 ONES 

los indígenas en México, han consti-

tufdo por m11cho tiempo la fuer:a de trabajo fundamental -

en e 1 1 argo proceso h i st6r i co de 1 cua 1 son parte. Su re-

1aci6n con los medios de producci6n, su participaci6n en_ 

la organi:aci6n social del trobajo y la reloci6n antag6nl 

ca que han montenido con lo close que detenta el poder, -

son los carocterísticas que se hon montenido constonteé ~ 

durante el presente siglo. 

E 1 hgor que han ocupado 1 os i nd Ígenas 

en la sociedad, no se debe a la falta de integración de -

'stos al woesarrollo• Nocional -como se argumenta en el -

discurso oficial del Estodo-, sino más bi~n, a su ubica-

ci6n dentro de las clases sociales como subalterna y a -

su participación en las relaciones de producción. 

los rasgos propios que tienen los in

dfgenas como la lengua prehispánica, las costumbres, tra

diciones, or9anizaci6n social y política, etc., los dife-
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rencian del campesino, porq•ie de hecho, son iguol 6 m&a 

explotados y marginados que dstos. 

A partir de la Revoluci6n ~~xicana, el 

fortalecimiento del capitalismo y la exponsi6n de 6ste, •• 

realiza con lo fundamentaci6n jurrdica -Constituci6n de 

1917-, ideol6gica -la relaci6n misma entre la familia y la 

escuela-, y violento -despojo de tierras por la vra arme-

da-, entre otras. los indrgenas, son perjudicado• en un 

a.Ato grado, pues al ser despojados de sus tierras; ''son_. --

obligados a refujiarse en las :onos· 111.ts inaccesibles e 

indspitas del paFs, vi6ndosc cada vez m.is alejados de -los_ 

servicios mrnilllOa de asistencia. 

En las primeras escuelas del medio in

dfgena, se busc6 la enseñanza de las bases del español, -

con el objetivo principal de romper el obst.ic.ulo de la le!!. 

gua prehispánica que hablaba el indrgena, para que el en-

contrarse en el 111ercado de trabajo ante el explotador no -

se dificultara la venta de fuerza de trabajo 6 la venta -

del. producto agr r co 1 a, a un menor pre e i o • 
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El desarrollo econ6mico del país, ha -

venido a detvrminar el desarrollo mismo de la Educaci6n -

lndf9ena, porque de ac11erdo al avance de las fuer:as pro-

ductivas que le ha dado en e 1 campo, se ha visto m6s 1 o n!, 

cesidad de utilizar al indfgena como mano de obra calific! 

da, pues antes, a61o n'ocesitaba que supieran el español P! 

ro ahora el requerimiento es que lo escriba y lo lea. 

El reconocimiento y la valide: en las_ 

concepciones educativ.as sobre lo indígena, nunca se han -

reflejado como verdaderos intereses de los grupos Etnicos, 

f~tos, no han tenido representatividad ni voto en las decl 

sione• educativas que se les imponen, El Estado ~~xicano, 

e• quien ha retomado esta representatividad, a partir de -

·las recomendaciones del Primer Congreso Interamericano In

digenista, celebrado en 1940 en P~tzcuaro, Mich., donde -

H !l~iua a gestar la institucional izoci~n de los servi-

cioa hacia las zonas indfgenas (incluFda la Educaci6n). 

El Departamento de Asunto• lndfgenas -

-•n 1946- pe•• • .. r p.¡1rte de la S.E.P., ~ en 1948 es 

creedo el I.N.I., para cumplir le funcidn de coordinar las 
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ectividades diversas de las Dependencias de Gobierno para_ 

las '&reas ~tnicas. la creaci6n de la infraestructura nec~ 

·seria (caminos, puentes, etc,) para relacionar comercial-

mente las :onas urbanas y rurales con las indfgenas, el' -

desplo:omiento de t~cnicos de este Instituto para ayudar -

el aumento de la producci6n agrfcola con nuevas técnicas -

y el crecimiento del sector educativo (escuelas, maestros, 

y poblaci6n atendida), para que se transmitieran los valo

res principales del capitalismo con una formaci6n acrftica 

sobre la situaci6n econ6mica y social, son unos de los pa

sos m~s importantes para 1 a amp 1 i ac i 6n de 1 mercado interno . 

en beneficio de la clase en el poder. 

los elementos educativos que en un prl 

mer momento da el Estado Mexicano a los indfgenas, se con

vierten en transmisores de los valores, costumbres y tradl 

ciones·del capitalismo, que justifican y legitiman (por"'!. 

dio de le mistificaci6n de la'r .. lidad ~ociol y econ6mica), 

le explotacidn y marginaci6n, contribuyendo con &ato, a la 

reproduccidn del sistema; por otro lado, estan dando, les_ 

beses mfnimas de conocimiento {la capacidad elemental de -

le lectura y escritura) para la comprensidn y enfrenta•le!!. 

• 183 • 



to del 11iamo. 

Al oficializarse el proyecto de la bu! 

· gueafa y llamarlo Nacional, lo va a imponer a los clase• -

s11baltornas por medio de los Aparatos ldeol6gicos del Es-

tado, Entre los indfgenas, trata de suprimir la historia_ 

de loa miamos e intenta desintegrar su identidad a travls_ 

de un proceso de aculturaci6n y s61o se busca verlos en un 

plano .~Q .• ontiguedades, con sus ruinas, templos, piramides, 

etc. 

Las condiciones econ6micas y sociocul•. 

turale• en que se encuentro la familia indf9ena son un fa.s;, 

tor determinante que provoca la deserci6n escolar del niRo 

por loa roles culturnles, sociales y econ6micos que le to

e• desempeñar dentro do la unidad de producci6n de los gr_!! 

poa •tnicoa. 

Otro factor importante que provoca la_ 

.deaercldn escolar, es la emigraci6n de los padres (Jefes -

de f••llla) indfgena• hacia otras regiones en las tempora

d~a de aie.:·bra y cosecha para satisfacer sus necesidades -

prlorit•rlas. 

~ 184 -



La dcsvinculaci6n de los medios econ~ 

micos, sociales, polrticos y culturales que existe con -

los Programas Educativos en el medio indígena, se agrava 

m.Ss debido al hajo nivel acad~mico de los maestros y pro

motores indrgenas, f¡¡ctor c¡•1c incide en el proceso ense-

lian:.a-aprcndi:.aje. Es por eso que los contenidos de los_ 

programas deber6n tener un contacto directo con los pa-

troncs culturales de cada grupo 6tnico. A los maestros -

se les debe de implementar cursos de sensibil i:aci6n, co

mo elementos do cambio y no de trasmisores de valores aj! 

nos o su cultura. 

Se requiere que tengan una formaci6n_ 

sistem6tica de acuerdo a las experiencias socio-cultura-

le~ de la rcgi6n de la cual deben de ser parte, 

El planteamiento de< nuevos sistemas -

educativos apropiados, de acuerdo a la historia de la -

cual tienen su origen, con una rec•Jperaci6n crFtica, ha-

ciendo una valoraci6n de la situacidn actual con perspec

tivas pr&cticas de cambio y no de explotaci6n. 
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La implementaci6n de actividades en -

la comunidad en beneficio de la misma, por parte de los -

maestros y alumnos, es algo importante que deber&n reto-

mar los grupos étnicos, para que en lµgar de que la escu!' 

la represente un agente de expulsi6n de los indfgenas de_ 

las comunidades, 6sta sea un elemento integrador de la -

comunidad con valores de solidaridad y superaci6n de la -

misma. 

Retomar la experiencia de la gente 

adulta para capa.::itar a los niños en cuanto a la lucha 

contra los'vaíores aculturadores que les han impuesto • 
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