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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es producto de una labor docente en el Internado "Centro Don Sosco"; Centro 

Educativo, Cultural y Agropecuario Chinanteco. ubicado al noreste del estado de Oaxaca en un 

poblado de origen indígena chinanteco. durante el periodo de agosto de 1994 a julio de 1995. 

Desde el ario de 1989 me integré a un grupo que realizaba actividades de misiones (católicos) en 

comunidades chinanteeas pertenecientes al municipio de Choapan. Oaxaca. Pocos años después 

surgió la inquietud de poder lle\'ar a cabo un trabajo mús concreto y comprometido en dichas 

comunidades. fue así como decidí efectuar el voluntariado cn el CECAClll. un proyecto donde 

podría realizarme en el campo docente. como 11no de los principales objetivos. además de otras 

actividades agrícolas. artísticas. deportivas y comunitarias que me llamaban mucho la atención. 

La inquietud surge primero en un rengll•n S<icio-religioso. pero no se queda en el nivel pastoral o 

eclesial, en realidad mi trabajo en el Internado tu\'o mucho más que ver con actividades docentes, 

educativas. sociales y agrícolas ya que ),,s religiosos y religi<>sa.., sc encargaban de las cuestiones 

pastorales y de culto. En ese rengklll foe poca mi aportación. 

El encuentro con estas e<imunid;rd..:s 11<.·\ú n11r..:h" mús all;í el compromiso que decidí como 

profesionista y como persona: encontré mi \<lcaciún C<'lllO dncente. dirigente o colaborador en 

proyectos comunitarios de di,ers;1.., ind,,lcs. Ciracias a esta ,.¡,encia ubiyué mi mi como 

latinoamericanista. sé que mi actÍ\ idad no <.'S de nwnera directa en este aspecto. pero indirectamente 

me ha sido de gran utilidad en acti\ idad<.·s C<'munit;1rias. pro)ectos S<~ciales. artísticos _i. producti\os. 

Los aportes de la carrera y de este ari~~ de ',,luntariadlJ han sido erwrmcs y no les \'CO el fin; fueron 

una decisión no de un a11<>. sino para la 'ida. 

El periodo en que realicé cl Sen i..: io s,,cial liic mu~ signiticati\'o para nuestro país. Por un lado 

el polémico presidente Carll>S Salina-. de Cil.lrtari cedía la presidencia a Ernesto Zedillo !'once con lo 

cual se afianzaba el ncoliherali~nw en \k:\Í<-'<l. ~ P<'f otr<' lasju ... tas C:\igencias de ll's pueblos indios 

en Chiapas S<.' manifestaban en la ~in~trl;tr pn,tcsta y le' antamicnh' del Fjército Zapatista de 

Liberación Nacional cncahc/adn p<'r el su!xomand;mtc \la1·c1h <.'11 C<Hllra de dicho sistema 

neolihcral. Estos aCllntecim ierll,h se dieron de~pués de haber decidid u prest;1r el Scf\ icio Social por 

un arlo en el CEC:\Clll: tal situaciún le pu!><' un toque mu~ especial a mi labor en la sierra. pues las 



cosas para las comunidades indígenas parecían dar un giro palpable. y de hecho así a sucedido de 

cualquier forma. se respiraban aires de espcran;rÁ-i e incenidumbre. 

En lo personal este trabajo es de suma importancia. me ayudó antes que nada a ubicarme corno 

persona. y como latinoamericanisla en segunda instancia. a saber cual sería desde entonces mi 

proyecto de vida. Lo valoro tanto pues antes que nada ese ha sido el objetivo final de este trabajo. 

A nivel personal es gran interés mostrar el trabajo educativo que llevé a cabo en comunidades 

indígenas. específicamente en el Internado (Secundaria) "Don Bosco'" o CECACHI (Centro 

Educati\'o Cultural y Agropecuario Chinanteco). PrinH.:ro porque siento el compromiso de difundir 

y co111par1ir lo aprendido en la li..:enciatura y en la vida misma. y luego. por el compromiso social 

que siento para con este tipo de conrnnidad.:s. qu.: me han enseilado mucho en los más de doce arios 

de actividades en estas poblacion.:s. 

Este tipo de aportaciún escrita puede ser de mucha utilidad para todo aquel que tenga la intención 

de realizar su sen·icio social en comunidadl'S rurales. campesinas o indígenas: sobre todo. en 

actividades docentes. En este caso me dirijo a la comunidad estudia111il del Colegio de Estudios 

Latinoamericanos. ya que la dm:encia y la in\'esligaciún son las dos dir.:c1rices principales a seguir 

en la pane laboral ya como prnfcsionisla. 

Son pocos los latinoamericanistas que han realizado su sen·icio social en comunidades indígenas. 

por eso es importante dejar el testinwniP d.: la experiencia que tu\ e para e\ itar que tal aportaci(lll y 

sugerencias se pierdan en el ''"id''· además ¡wrque también piensll que cada lrahajo. cada \iaje) 

cada experiencia que se tenga en ;imhi1<1s ;. culluras dis1in1as. siempre fl>rmarán parte de un 

crecimiento integral en la pers,,na. y c'''ll'' latinoamericanista estn es de suma importancia para 

poder entender un P•'Cº mús nuestra realidad. y la de un continenlc lleno de contrastes. lleno de 

cambios. diti:rc.:ncias y rique;r~1s entrelazada,., en un pn.><:esn histórico y cullural que ha creado 

también muchas si111ili111dcs. 

Hasta ho;. han sido d,)Ce aiios los que he trabajado en la Prelatura 1\.1 ixepolitana atendida por los 

misioneros SalcsiaJH'S e !lijas de :'l. !aria Auxiliadora (Salesianas). En un principios se trató de una 

curiosidad. de un reto o fantasía. sin emhargo. PL'CO a pl)Cll se Cl,n\ inió en un Cl'rnpromiso. se 

transforni.'> en la "c,mcicnda" de mi persona en lodo" sentidos: de hecho el corllacto con las 

comunidades chinantecas y mi'.\.es tUenlll nwdilicando mi ideología. actitudes, grado de conciencia; 

la razón r~'r la cual hag,J las c~'sas. Es1e contacto creó en mi un hL,riJ:onte más claro respecto a mis 
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objetivos laborales. espirituales y humanos: en pocas palabras, un objetivo de vida donde el servicio 

a los demás sería lo principal a nivel profesional y humano. Por estas razones decidí efectuar el 

Servicio Social en estas comunidades para aprender más de ellas. de su cultura y cosmovisión 

calladas, pero llenas de rique;r11s y necesidades: si la sociedad misma aportó enormidades para que 

yo tuviera la oportunidad de estudiar una licenciatura. ahora deseo contribuir con mi esfuerzo y 

conocimientos sin tantos gritos y alarde. sino con un trabajo conciso. ··callado .. y concreto. 

En este Informe de Servicio Social pretendo mostrar lo mucho que se puede aprender al ··romper·· 

con nuestra rutina citadina. lo quc se puedc lograr al trabajar sin tanto discurso: lo mucho que uno 

puede llenarse de \'i\·encias al \'Í\'ir en un lugar donde el idioma. la geografía y Ja cultura son tan 

distintas. quizii necesarias o recomendables para tt•do latinoamericanista. Trato de compartir las 

experiencias que me llevaron a la conclusiún de que. a pesar de todo, somos seres humanos en 

constante búsqueda. humanos viviendo en un mundo donde siempre podernos ensei\ar y aprender de 

lo ''distinto ... 

Quiero companir mi experiencia edu..:ativa para dar cuenta de lo neo y peculiar de nuestra 

licenciatura. sin ol\'idar las múltiples limitaciones a nin:! técnico y pcdag.ógico que padecernos los 

latinoamericanistas en general. situación que requiere de prontas soluciones para que el 

compromiso que tengamos comn docentes en la so..:iedad sea más conciente y dé mejores resultados 

e incida en los educandn-. con nue\·a-. perspcctivas y expect<lli\'as mús esperanzadoras para ellos y la 

sociedad misma. 

Sé que no es obligación (' especialidad como latinoamericanistas. sm embargo me preocupa un 

poco que no tenganws experiencias con..:n:tas Ct'n la poblaci<'in rural o indígena. población real de 

nuestro país: en algunas "nacinnes·· en Améril:a Latina pt>hla..:ión mayoritaria. !\fe preocupa la falta 

de compromiso y d~· cohcrencia dcntro de la comunidad latinnamericanista respecto al trabajo con y 

por la sociedad más m:irginada ~ tambiC:n me pret•cupa la P<"'-"ª apertura que se tiene con la lgle-.ia, 

que si es cierto que ha ..:readn grandes Ct'ntli..:h'' pt'r serias incnherenci:b. tambiC:n ha reali;r~do 

grandes esfuer1os cn c ierh's lll<'lllellh•s ~ s~·.:t(>res para apt>~ ar ~ compartir Ct)n la sociedad más 

dcsfa\'orecida, cosa l)ll<-' no debe pa-.ar dcsapcrcibida ~ que es necesario -.1: estudie a londt). sin 

prejuicios y sin juicios simplistas. 

Por estas ra;rones inic it) Ct'll un capítulo de infonnación acerca de la situación actual en que \ iven 

las comunidades Jc la Prelatura dt11Hle trao:ijé, no es un estudio antropológico. es una descripción 
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básica para darnos cuenta de lo "precario"" de su situación; no tanto en lo cultural, sino en la falta de 

apoyo en diversos sentidos de parte del gobierno. Es preciso ver la situación '"clientelar" y la 

manipulación que se da en muchos de estos pueblos donde los partidos políticos y los caciques 

crean verdaderos estragos. Es un capitulo para ubicarnos a nivel geográfico. cultural y social. así 

entenderemos el tipo de trabajo reali7A1do y el tipo de alumnado del Internado. 

En el segundo capitulo presento el surgimiento y el contexto de la Congregación Salesiana, su 

fundador Don Bosco: los primeros arios de esta institución en tierras mexicanas, los primeros pasos 

en comunidades indígenas mixes. chinantecas y z.apotecas: además de los métodos de trabajo de la 

Congregación Salesiana (religiosos católicos). básicos para entender el carisma. como el los lo 

llaman. y la forma como se labora en las misiones. concreramente en el Internado del CECACHI 

donde realicé el Servicio Social. 

El tercer capítulo es la descripción del Internado en general y del trabajo que realicé explico el 

proyecto. objetivos y manera en que intera.:tué en esta opción educativa propuesta por los 

Salesianos en Colegios-Internados para alumnns ) alumnas indígenas: comento acerca de la gran 

aportación que me dio esta experiencia a nivel profesional y personal. 

Finalmente condu) o .:on lo que adquirí de la li.:,:nciatura y lo que sugiero a ésta para poder 

laborar en la docencia de una manera más eficaz. comprometida y respetuosa hacia el alumnado: lo 

urgente de contar Clln una opci,in pedag,igic:1 que n<' se muestra en la carrera y que no dehe seguir 

faltando como una herramienta es.:1H:ial en nu.:stra carrera lo comento en el apartado de 

Conclusi<mes) Sugerencia~. 

Este trabajo'ª dirigid,, a mi per~ona en prim.:ra instancia. a la parte mística de mi ser que deseo 

compartir con los colegas de la carr.:ra ~ rcrs<'rtas allegadas. 1:s tambicn un trabajo de anúlisis y 

llamado para la Congregación Salesiana~ lllras que utili.1~111 el di~cur~o para seguir manteniendo un 

sistema obsolell' e in..:,,herente: un dis..:up .. ,, humanista ) llerw d.: esperaruas que se altera por 

intereses~ soberbias. Fs un trahaj,, que t;unbi~;n ti.:ne la idea de pro).:dar la de.:ep..:iún que me da el 

ver a muclws de IP-. e~tudiantes ~ acadcmi..:l'S utili.rar de igual nwdn que la Iglesia. los discursos 

humanistas. indigenistas ) ha,ta marxi>ta~ C<•llll' un es..:ud,, de la ineptitud por realizar labores 

realmente en pro ~ úlll la S<X:iedad misma. Todo e5to es en gran medida la respuesta del por qué 

realice este trahaj,1. 

4 



Otro fin de este trabajo es animar a los colegas a reali7A'lr este tipo de actividades que nos pueden 

enriquecer en muchos sentidos, en este caso a nivel profesional; al mismo tiempo que destinamos 

nuestros conocimientos y servicio a las poblaciones o comunidades carentes de personas que 

aporten algo para mejorar su "difícil .. situación, sí así se desea. 

El Servicio Social de este tipo es una opción \'iable para apoyar en materia educativa a ciertas 

comunidades con características similares a las de la Prelatura Mixepolitana con carencia de 

instalaciones en general; de apoyo agrícola y medios de comunicación. comunidades con ··grandes 

rezagos" de salud. educativos y de ser\'icios en general: además de serios problemas sociales por la 

"'ignorancia" y los prejuicios de los que ··rigen·· su destino. 

5 



CAPÍTULO 1 

LA PRELATURA M'IXEPOLITANA: UBICACIÓN GEOGRÁFICA, GENERALIDADES Y 

SITUACIÓN DE LA REALIDAD ACTUAL 

l) Sitm1ci1í11 Geogr1ífic:c1 y Ge11eralitlmle.\' 

1.1. Ge11emlidmle.\· 

Para la Iglesia católica una Prelatura o Prelado es un territorio o región determinada. otorgada 

por la Santa Sede (Vaticano) a una Congregación religiosa del clero católico para llevar a cabo la 

labor pastoral. evangélica y social en las comunidades que se erH.:uentran dentro de esa región. Se 

le encarga el uso de la jurisdicción. ~1d111inis1raciún. organización y métodos de trabajo de la 

Prelatura a un obisp<' (Prelado) asignadt' por la Congregación encargada de la nueva Obra. 

En este caso hablaré de la Prelatura i\1ixepolitana de .. María Auxiliadora·· confiada a la 

Congregación de los Salesianos (clero regular) en 1962. siendo el presbítero Braulio Sánchez sdb. 

(Salesiano de Don Bosco). el primer obispo de la Prelatura a partir del afio de 1963. 

El Internado de Río Manso o Centro Educati\\> Cultural y Agropecuario Chinantcco (CECACHI). 

donde realicé mi Servicio Social. si: ubica dentro de i:-.ta Prelatura. Es necesario conrn.:er una 

minima pa11c de la situación actual a ni' cl general en quc se encuentran las diferentes comunidades 

de dicha región. de esta mani:ra nos Jan:nw-. cuenta del tipo di: alumnado y las condiciones 

cxistenti:s del Internado. así también podrcnw-. 'er ~i los obji:ti\ <'S d.: la escuela tienen futuro y 

relevancia di:ntro d.: la región. ctHno se pen,,·, en un principin al construir el CECACI 11. 

1.2. Ubicaciú11 g<'ogníjica ( "parte al1<1 .. . 1· "p<1rl<' ,'1aja "; 

La Prelatura 1\1ixep<>litana se encuentra ubicada en Oa:>..aca. uno di: los estados más ricos de la 

República en recurS<'S naturales. cultura. ··foll..lore·· ) grupos étnicos; riqueza que contrasta con la 

pobreza. mar~ina..:ión) ..:ar<·1Kia dc pr<') <·ctn~ <hmde lo~ programas de salud. educación. cultura y 

alternati\ as económicas no se adaptan a las necesidades de <·stas comunidades. 

6 



El estado de Oaxaca se encuentra dividido en ocho regiones geográficas: la Costa, Sierra Madre 

del Sur, la Mixteca. el Istmo. los Valles Centrales. la Cariada. Sierra Madre del Norte y Sierra 

Madre del Golfo. La Prelatura l'vfixepolitana se ubica en la parte sureste de las regiones: del Golfo y 

de la Sierra Norte. y la confórnrnn el distrito :\fixe y el de Choapan. (Dalton : 1994: 14-15) 

La Prelatura Mixepolitana abarca una gran extensión de la Sierra Norte. en el noreste del estado. 

en una abrupta. pero hermosa serranía. habitada principalmente por comunidades mixes, además de 

7.apotecos, chinantecos y mestil'oS. La región es conocida por los Salesianos con el nombre de 

Prelatura de María Auxiliadora. en honor dc su Santa patrona. 

Esta Prelatura colinda al norte y al e~te con el estado de Vcracruz, al sur con los distritos de 

Yautepcc. Tchuantepec y Tlacolula (Oaxaca): al este se encuentra el distrito de Juchitán y el estado 

de Veracruz y al oeste colinda con los distritos de Tuxtepec y Villa Alta: Oaxaca. 

En general la l'rclatura M ixepol ita na presenta una topografía realmente radical. que \'a desde los 

más de 3 500 metros de altitud de la cumbre del Cernpoaltépetl (Cerro de las Veinte Di\ inidades). 

montaria sagrada de los mixcs. hasta los aproximadarncnte trcinta metros sobre cl nivel del mar. de 

las tierras que colindan con el estadl• de Veracnu. Esto hace de la Prelatura una región donde 

existen muchas \·ariantL"s y matic.:,., clim:iticllS. desde .:1 templado con fríos y nicbla en in\'iemo. en 

las partes más ~·le\ adas. hasta el húmeth' :- de intenso calor de la zona tropical. sobre todo. de la 

"parte baja .. de la Prelatura. ( l'ard,,; 1994: 6 l 

Dadas estas características y para un m.:j<'r estudill y organiz~1ción. la Prelatura ha sido dividida 

por los misioneros salesianos cn "¡mrtc alca .. ) "parte h:1j:1 ... lllmando como referencia la altitud y 

ubicación en que se encuentran los distinto..; pohladllS de la Prelatura. 

La geografía de la ••parte ~•lh1 .. de la Prelatura bun:ste de la Sierra Norte) está formada de 

escarpadas nll,ntatias ) laderas. cubicrt;I'> de h'squcs templado..;. Clmít'cras en su ma)oria. Los 

cerros que destacan pM su clc' aci<1n :- P<'r 'u 'alt'r simh,>li.;,, son el cerro dc la l\talinchc. el Monte 

Blanco y el Cempoah.:pctl en primer lugar. tlldos con altitudes ma) l1res a los tres mil mc:tros. Se 

trata de una intrincada topo~rafia hariada por un allll ni\ el •k precipitación anual (entre 1 500) 

::! 000 mm). que da lugar a un sin fin de pequer1a~ Cllrrieutcs suhterrúneas. ríos y riachuelos vitales 

para los asentamierllllS humarh'S de l;i ZLlll:I. aguas que se unen a lo largo de las monta1ias para 

7 



alimentar finalmente a los ríos de la Cuenca del Papaloapan, del Coatzacoalcos y del Tehuantepec 

que desembocan en las costas del Golfo y del Pacífico. 

En el caso de la llora sobresalen las especies maderables como encinos. ocote y gran variedad de 

pinos o coníferas. existen muchas variedades de flores y plantas propias del ecosistema boscoso. La 

región está tupida de árboles y plantas, aunque se \'en de manera contrastante, grandes extensiones 

de montes talados y devastados. 

La fauna ya no es tan variada y abundante como en otras épocas debido a la tala inmoderada. la 

caza. la proliferación de pequeíios y grandes asentamientos humanos dispersos en toda la región. 

Sin embargo. en las partes más recónditas ~e pueden encontrar armadillos. tejones. venados y hasta 

tigrillos u ocelotes. La variedad de aves no es tan abundante, no obstante. entre ellas se encuentra el 

peculiar tzentzontle; muchas son también las especies de insectos y. en menor medida la de reptiles 

y víboras. ( Dalton: 199~: 27) 

La .. parte baja" (sureste de la región del Golfo y parte del sureste de la región de la Sierra 

Norte), se encuentra ubicada al nor1e de la Prelatura: por cierto. es en esta zona donde se encuentra 

el CECACHI. el Internado Salesiarw. Los recursos naturales existentes en esta región fueron 

extraordinarios: de hecho. aún ~·s uno Je lo,, ecosistemas m;ís ri..:os en el nivel nacional. El clima es 

muy extremoso. Cúlitft,·húmedo. caluro"" la ma~ or parte del arin. cnn ni\ ck·s altos de precipita..::ión 

(los más altos del estado de Oa'.\aca l que. jumo con la~ ctirrientes pro\ cnienh:s Je la Sierra None. 

forman una inmensa n.:J de río" pcrh:necientes a la Cuenca del Papaloapan. lo nial hacen de la Lona 

un paraje tropical realmente hernwso. 

La vegetación en c"ta rq;i,»n e~ e.,ubcrante ~ muy densa en algunos lugares. cuenta con una 

inmensa variedad de planta.;. muchas de ella-; con prnpiedades curativas o alimenticias. por tal 

motivo en alglln momcntt' de la hist,)ria ¡.,, pueblos autóctorw" lograron ct•nformar una de las 

medicinas herbolarias más eficaces y Ct•mpleja'> del país. Los árbnles J.: maderas tinas son muchos, 

algunos ejemplos "''n el cedro ~ f;i ca,>ba: sin embargo. por esta razón es la panc que sufre los 

ma) ores cstragth fi.>rcstale'>. 

La fauna de esta "parte baj~1·· es muy rica. abundan en esta región los insectos. reptiles y 

víboras. en algún momento llegaron a e:-.istir guacamayas. algunas especies de monos y muchos 
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felinos, entre otras especies consideradas exóticas. En la actualidad sólo es posible encontrar 

armadillos. temazates (venados pcqueiios). mapaches. venados. tejones. coaties y tepezcuintles 

(especie de roedor "gigante" de largas patas con pezuiias). así como ocelotes (tigrillos) y algunos 

tapires y jaguares: todos estos en serio peligro de extinción. La \·ariedad de aves es enorme. existen 

loros. pericos. tucanes. además de :1\ es de rapiria y cazadoras. como zopilotes. halcones y águilas; 

muchas de ellas también en vías de extinción. La mayor parte de estas especies se encuentran en las 

partes más recónditas. las mús inaccesibles y abruptas de b sierra. (Dalton; 1994: 40-41) 

Al recorrer los caminos y carreteras d.: Oaxm:a. uno no podría imaginar que existen grandes 

riquezas naturales y un gran número de pucblllS y rancherías de distintas dimensiones. con una 

manera muy peculiar de subsistir. cncubiertl1S en esta intrincada sierra. Sin duda esto también es un 

ejemplo evidente de la "incomunicación" de esta parte dd territorio mexicano en el nivel nacional 

que, entre cosas ha consolidado los grandes rezagos y marginación en estas comunidades; además 

de la preservación de manifestaciones culturales que gracia~ a esa "limitaci('>n·· se ··conservan" sin 

serias alterne iones. 

Para poder entender mejor lo qUt: cs. y lo que representa la Prelatura para el país en general. es 

necesario estudiar de manera particular los distintos aspectos de la situación social. las 

manifestaciones culturah:s y la geografía de cada uno de los grupos étniC(lS que lrnbitan y 

conforman esta gran región en la actualidad, con el frn de conocer su realidad; y sus 

.. necesidades··. objetivo ··primordial" a n:soh er para el Internado de Río l\lanso (CECAClll ). por 

lo menos en teoría. 
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2) Sit11t1ci<ín ac111a/ de los pueblos mfres, c'1i11m1tecos, zapotecos y nrestizos tle la Pre/at11ra 

Mil:epolitmw 

2. J. Territorio 

La Prelatura Mixepolitana pertenece a los distritos Mixe y Choapan y comprende un territorio 

aproximado de 1 O. 000 kms~. 

La región mixe abarca casi la mitad del total de la Prelatura. y se encuentra ubicada en la parte 

sur y centro de ésta. Dicho distrito cuenta con una superficie total de 4 668.55 kms~. divididos en 

diecinueve municipios. (Reyes: 1995: 6) 

El grupo étnico de los chinantccos habita un territorio que comprende diecisiete municipios del 

Estado de Oaxaca. de los cuales catorce de ellos son considerados como el corazón de la Chinantla 

por estar habitados en su totalidad por did1a etnia. De esos municipios. el de San Juan Lalana. San 

Juan Petlapa y Santiago Jocotepec pcrtenecicllles al Distrito de Choapan son los que forman parte 

de la Prelatura y abarc;111 menos de la quinta parte de la totalidad de ésta. (se trata de los chinantecos 

del este). 

Dicho territorio chinanteco se encuentra en la parte norte del estado de Oaxaca. en el non:ste de la 

Prelatura, y es sin duda. uno de los ecosistemas rnás ricos en recursos naturales de todo el país. 

(Pardo: 1994: 5-6) 

Hoy en día. en el estado de Oaxaca los zupotccos siguen extendidos en vastas regiones. abarcan 

más de cincuenta municipios habitados casi en su tl1talidad por ellos. Dentro de la Prelatura algunos 

poblados de esta etnia (zapotccos Je la Sicrra 1'•foncl se encw:ntran asentados en la zona del centro 

y norte. en la panc mcnos ck\ aJa de los alrcdcJ,,res del cerro Cempoaltépctl. l.os distritos que 

habitan son Villa Alta en primer lugar: lxtlán:) una mínima pon:ión en Choapan considerada como 

sub área cultural. (Ríos: 199-i: 5-6) 

La zona habitada por l<)S gruplh mestizos se encuentra al noreste de la Prelatura: dicha área abarca 

una quinta parle de la Prelalllra: todos esws pueblos tambicn pertenecen al distrito de Choapan. 
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2.2. A11tecetle11te.\· lti.\·t1íricos. 

Para poder entender mejor la cosmovisión y la situación socio-cultural actual en que se encuentra 

esta región, es esencial conocer algo de la historia y los orígenes de las diferentes etnias y grupos 

mestizos que habitan en la Prelatura. Saber de su pasado nos dejará ver lo peculiar de estas etnias y 

también podremos conocer más del origen de la marginación y pobreza que padecen desde hace 

siglos estas comunidades. 

Inicio con los mixcs por su superioridad numérica y por el hecho de contar con una de las 

historias y situaciones más peculiares dentro de las etnias indígenas de todo el país. 

No existen datos precisos acerca del origen de la etnia mixe, sin embargo. se han propuesto algunas 

hipótesis como la del historiador Alejandro S;inchcz que plantea su origen y peregrinación inició en 

las lejanas tierras andinas del actual l'crí1. da toda una trama de los acontecimientos del grupo 

peregrino y su huida del imperio incaico en busca del cerro de los Veinte Picos o Divinidades 

(Cempoaltépetl). <)uizú la idea no .,ca tan descabellada. pues existen muchas similitudes entre los 

quechuas del Peru y los mixcs: rasgos fisicos: el tipo de cerámica en barro, el terreno que habitan y 

algunas costumbres. (Sánchez: 1994: 97-137) 

Desde la época prehispánica los mixcs han resistido el intenso embate y las guerras contra los 

zapotecas. espa1ioks y lib~·rales. "sin ser dernitados" por alguno de ellos. No fueron sometidos por 

el arcabuz. ni bajo la espada: fueron el t~·són. la perspicacia y la insistencia de los frailes dominicos, 

lo que penetró la región mi:-..c o ··a~ uui...··: sin haber kigraron aí111 la tntal conversión y 

evangeliz:u;it'>n de la población mi:-..e. nn obstante. si repercutieron de manera impositiva en la 

religiosidad y tirganizacit'1n poblacitmal Je "-'s mixcs. debido a las ··reducciones" (congregación) de 

los pueblos. (Sáncha: 1994: 98) 

Los misioneros dnminicns hicienlll grandes esfuer7ns a ni\'cl e\angélieo, arquitectónico y de 

aculturación, pero ni antes. ni lw~, los mi'.\cs perdieron su identidad y cosmo\'isión. se 

transformaron. pcrn en esen.:ia sus ritos~ tradiciones sigui:n en práctica casi de forma intm:ta hasta 

mediad,)s del sig),, XX. cuand<' lns medios de comunicación y el "progreso" a la manera occidental 

empezaron a crear \ erdaderos estragos en i:sa supuesta "Sierra impenetrable". 
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Esta historia única entre las diversas experiencias indígenas respecto a la conquista española. hizo 

de los mixcs una etnia "libre'' de la servidumbre. lo cual ha hecho de ellos una singular población 

sostenida de una historia llena de orgullo y resistencia hasta la actualidad: hoy en día elementos de 

lucha contra la cruda pobrc111 y marginación de su misma situación. en un mundo que parece no 

perdonar el "estancamiento" de cualquier índole. 

Por muchas razones. los rnixcs nunca llegaron a tener un esplendor cultural como el de los 

zapotecas. mayas o mexicas: siempre fueron una etnia .. modesta" en el aspecto cultural y 

económico. una sociedad .. pobre" y poco próspera. Esta fue una de las razones por las cuales los 

encomenderos esparioles no tuvieron gran interés en la región. pues. además Je eso. no existen 

grandes yacimientos minerales y c:'l.tracrlos aún hoy resulta una tarea realmente dificil. (Foster: 

1994: 7:!-73) 

La historia y realidad de los chinantccos son distintas. La población de esta etnia perteneciente a 

la Prelatura compart<.· cierta mezcla Cl1n 111a7,;:1tccos. cuicatecos, mestizos y zapotecos, a decir 

verdad. no forman parte de la historia de los chinantecos de Usila y Ojitlán considerados el corazón 

de la Chinantla. (Pardo: 1994: 6) 

... Seg.Un relato~ locales. hac1;1 el a(io 1100 el n:~ t)uiana fundó un gran ~criorio 

en la Chinanlla: ulguno~ contlÍ(((l~ rntcrnlh di\ il111 .. ·ron a la rohl.H."IÚll ~ ~e 

cslablccicron Jos 'c1)orio' de la Chmanrla Ba1a ~ l.1 Ch1n;1111J;1 l'ed11nchc. con 

~cd&: en YohJ\. en tierra~ alta~. Joo .:-u)o., dc'.'-pui:~ c:-.t.1 última :-.e J1, 1J;ó) parte 

de su población !'I~ Jc,pla;ú .1 l '.:-.da =- 1..·..;1.1hkt..:10 ahi oa,. ,1..·i\<}íll• .-\In:Jcdor 

de 1..t55. los mc,ii.:a~ ... e C!'-tahk..:1cr"u1 en J ,1t..:htcrc' 1 1 u\h:pc-1..'.)) J\)rninaron 

desd~ allí a ma.1..atcnh. ~ui..:Ollc..:o .... i..:hrnant~1..·l•.., =- pop,1101..·a.., l .o ... dunantccos 

con~cnaron !\ll form.1 ,.h.· !-!l~~11..·rno ;- r1..·li~1on :\1 llq.~;ir lo ... t.:(1n4u1...:.tadon.:~ s.c 

c~tahkc1cnm L"n I u'tC"pL'.'1..·. lt1, (h1n.1ntú''-'' ~1..· ;d1;1h1n ;1 c-llu~ pJra o.H..·al"l.1r 

con el d(ln1inin a.1tc('a J la(1.l 1 ~qo In" lh1nanh:"-º' 1.k l ·~11;1 ~e k· .. Jntaron contn1 

lo~ C:!'-po.u)ok~ \ P:uJ,1. l "JtJ.t .... s) 

Por la exótica bellc:ra de su cntonw h1s antiguos mc:'l.icas la designaran con el nombre de 

"Chinantla". que significa: cercad,, ... d\.' caria. dnntk aounda la cai\a (carri:ros). Fue considerada 

como el "Tlalocan" (> paraíso h:rrcnal dcoid,, a la aoundancia de agua ). a lo prodigioso de este 

hábitat natural que todaúa se puede apreciar. (Salesianos de Don Bosco; 198:!: 97) 
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A pesar de sus rique7.as naturales, esta zona no fue explotada por los españoles debido al intenso 

calor, los altos índices de humedad y también por la abundancia de .. alimañas" que les crearon 

serios problemas de salud. Este territorio significativo para chinantccos y aztecas pasó inadvertido 

por los conquistadores. salvo en el caso de los tributos; desde la época colonial hasta la actualidad, 

la Chinantla se convirtió en una región relegada por lo dificil del acceso. la falta de tierras 

cultivables. la ausencia de minerales explotables. la falta de población. el clima extremoso y la falta 

de aprecio que dejaron a estas tierras en manos de la marginación y explotación de unos cuantos que 

hoy se aprovechan de tal situación. ( \\'elt lam:r; 1985: 158) 

Las comunidades zapotecas de la Sierra Norte que habitan en la Prelatura. formaron parte de una 

de las culturas y civili7Á'lciones más ricas de la antigua "'l\,fesoamérica·· en el estado de Oaxaca 

durante el periodo cl;isico de la épllCa prehispánica. cuandn llegaron a ser amos y señores en gran 

parte de lo que hoy conocemos como el e-.tado de O;ixaca. Sin embargo. en el caso de los zapotccos 

de la Prelatura no se cuenta con mw.:11< 'S 'estigios (l datos históricos acerca de su origen. aún 

incierto. Los historiadores creen que eran comunidades dispersa-. dedicadas a la agricultura. a la 

pesca y a la caza y que. en pk·na Cllnqui~ta espar1ola. lo-. fue11es c:<>ntlictos con mixcs y chinantccos 

hicieron más fúcil la e111pre .. a y el som.:timicnto de estas c:o111unidadcs zapotecas a manos de los 

nuevos conquistadores que más tarde lns trasladaron a los ricos yacimientos de oro ubicados en 

algunos lugares como el de Sulaga donde fueron empicados .;,11110 mano de obra. (Ríos; 1994: 9) 

Durante la .;,1(onia cspat1ola. c:\i-,t icron e:\..:elcnk·s nrfcbrcs entn: los 1.apotccos de la Sierra Norte, 

tambicn había gente que trabajaba u>n plumas de fina,., mes de (,,s alrcdi:dores. a..:tividadcs 

comph:mcntarias a la próspera prnd111.:cil\n de l.:ll..:hinilla que aportaba más de un tercio del tributo 

pedido por (,1s e-.parlnles a la n:giún de \'illa Alta. 1-:n esa misma ép,1c:a también inició la 

despoblación de la Z<'na. pues mudws emigraban para trabajar .;,,nw jornaleros en las plantaciones 

de algodón de los \'allcs centralc-. de oa,a..:a. adem;is de (;¡cuota C<lhrada por enfermedades como 

el paludismo, De esta manera la .. prn-.peridad .. d<.· 111u..:has de las a..:ti\ idadcs Clllllcrcialcs. sobre 

todo la produccitlll de cochinilla. de..:a~en•n ..:a-.i en -.u totalidad. minándt)Se así las aspiraciones de 

mucha gente. o..:asionando a su \ <:/ la e:\..:h1si,'>n definiti\ a de esta /ona marginada del ámbito 

nacional desde entonces. (Ríos: 199-t: 9) 

Durante la l.:l1lonia s<.· dieron 111uclws prllhlc111as pür la pri:sencia de distintos grupos externos. 

además de los abusos de los españoles que a la larga pron,caron rebeliones y resistencia cultural., 

de esta manera en la epoca independiente los zapotccos decidieron refugiarse en lo más recóndito 
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de su territorio, retomando así sus antiguas creencias, costumbres y modos de vida. (De la Fuente; 

1947: 8-9) 

No son muchos los datos históricos existentes respecto a los grupos mestizos de la Prelatura. pues 

en la mayoría de los casos su existencia no pasa de los cincuenta años. De hecho esta información 

va a ser descrita tornando en cuenta la información recaudada en el Primer Sínodo Salesiano de la 

Prelatura, además de algunos comentarios personales. 

Los pueblos mestizos de la Prelatura se encuentran as..::ntados. en la llamada ·•parte baja". Su 

procedencia es muy variada. lo mismo podemos encontrar gente de Veracruz. Chiapas. Michoacán, 

Puebla. Jalisco. Guan;~juatn. Guerrero. :\kxko y l\lorelos. entidades relativamente cercanas. así 

como de otros estados más lejanos como Sinalc,a. San Luis Potosi. Nuevo León y Tarnaulipas: 

adem{1s de algunos pobladores indígenas del mismo estado de Oaxaca. Tal situación ha 1 imitado en 

gran medida la integraciún de estas poblaciones carentes de una identidad y arraigo fuertes en la 

zona. realidad que contrasta con los pueblos indios de la Prelatura. salvo porque se han adaptado de 

igual forma a la gengrafia del lugar. (Salesianos de Don BllSCo: 199(1: 73-7-l) 

En general. las distintas circunstancias y situacinn<.:s ,.i, idas por estas etnias y grupos mestizos 

les ha dado una id.:ntidad pr.,pia. a pc;.ar dc habitar cn un terrerw parecido y muy ··cercano" entre sí. 

Existen similitudes: pero también se puedcn 'er marcadas diferencias entre una etnia y 

otra. y cntrc pucblns de la misma e111ia alcjad,)s entre si. 

2.3. Reli!Jio.\·idml 

La evangeli7ación de la actual Prelatura \lixepolitana se llevó a cabo por los frailes dominicos 

desde el principio de la conquista de lo~ españoles en el siglo XVI. pero por las circunstancias 

geogr;ífo.:as t;111 ad,ersas esta empresa rw se pudo realiz~tr de manera clara. con\ incentc y coherente. 

La .. rcligiosid;1d'º de la p,,blaci<'n actual de la Prelatura es n:alrnente un mosaico y sincretismo de 

ritos y actos. :\ ,.impl.: 'isla par.:ce .::-.istir un pred,nnini,) de la ··r<.:ligión católica··: sin .:mbargo. 

cada etnia ha idl• dand() una forma~ un ,.entidll a su p;irticular man<.:ra de' <.:r el cristianismo. así se 

creó una gran gama de matices en el ejercicio de 1:1 ··religi,isidadºº ~ el cristianismo <.:n todo lo largo 

y ancho de la Prelatura. 
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En el caso de los mixcs, como en todas las culturas. la cosmovisión y la .. religiosidad .. son 

"únicas", y predomina un profundo sincretismo indígena. En realidad los mixcs conservan una 

síntesis de la ancestral religiosidad ··Mesoamericana". con todo y la eminente presencia de los 

misioneros católicos en la región desde hace cinco siglos. Esto se ve más claro en sus festividades 

donde es cierto que la fiesta del santo patrono es la principal. pero por razones históricas. de 

cosmovisión. espiritualidad y arraigo. son más importante para los mixcs son los sacrificios de 

guajolotes y gallos que realil'Á,n en los sitios sagrados como los cerros y cuevas donde se adora a 

deidades muy difíciles de explicar. incluso para los mismos mixcs. 

En muchos aspectos los mixcs practican una "n.:ligiosidad" animista. para ellos lo sobrenatural 

es parte fundamental de sus creencias. el cerro Cempoaltepetl. entre otros. además de cuevas. 

grandes rocas y otros sitios naturales son vistos como santuarios o lugares sacros. donde se llevan a 

cabo ritos de diversas formas como los sacrificios de guajolotes y gallos que müs tard.: se hacen 

tamales. se invita a la comunidad: tres \aras de cohete estallarán cn lo alto para indicar que todos 

son in\'Ítados para formar parte de la petición o promesa hecha en el cerro. así queda avalado el 

sacrifkio. La comunidad compartc el sacrificio al C<'mer junto cnn la familia anfitriona. mús tarde 

un anciano harú una ora..:iún cn la me-,a para concluir con cl rito. En la mayoría de las ocasiones las 

personas. adcmús de subir cl ..:erro. acuden al templo catúlico para reafirmar y eomplctar el rito. 

Estos ritos son uno de esLlS lcgcndarios ritualcs tan místicos que scría complicado c insensato tratar 

de aventurarse.: a dar cxpli..:acioncs ') afirmacinncs supcrticialcs. 

Al compartir tradiciones dc orig.cn ancL·,tral con fa, C<'rtrnnidades mixes sus celebraciones de 

origen ancestral me quedó clarn el heclll' de quc la rcligiún católica se encuentra en rcalidaJ en un 

segundo plano para la mentalidad c idio,in..:rasia dc lns pueblos mixcs. Esta "relig.insiJad" ha 

creado grandcs pokmi..:as ;.. ccmllict<'' cntrl' cl ..:lcro catúlico. pucs dcsdc los primeros aiios dc la 

cvangelizaci<1n hasta 1westn1s días. esto;.. segun). no ha podiJn CLllllprcnder ) accptar del todo. a 

pesar de sus supuestos cstudi''" antrnp<'lógicos ) de .. inculturación" tan mencionadas por los 

misioneros salesia1ll)S. 

En el caso de f,,s chinantcc'"' la C\ angcli1acic.,n se lle\l1 a caho por los frailes dominicos desde un 

principio en cl sigki .\:\"l. durante.: la colonia. En la actualidad son comunidades 

"predominantemcnte católi..:as''. aunque: a partir de la dC:cada de 19-lO se empezó a percibir una 

fuerte presencia de diH·rsas sectas cristianas. lo cual h;i alterado en gmn medida la cuestión socio-
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cultural y religiosa. incluso económica de estas comunidades con serias repercusiones como las 

divisiones al interior y exterior de los diversos poblados. 

Los chinantccos son supersticiosos y místicos.: el .. mal de ojo"', .. mal aire'". ··pérdida del 

espíritu". el ··Chaneque .. (personaje maléfico) y el ··nagual"' que es el due;ío de distintos animales, 

son manifestaciones inmersas en ellos. (Salesianos de Don Hosco: 1982: 100) 

En general. los chirrnnlccos son nobles con los misioneros de cualquier índole. apoyan en gran 

medida a la misión y a los auxiliares o ayudantes de los sacerdotes, fundamentales para las 

actividades socio-religiosas. de hecho son el principal medio de difusión de la Iglesia católica y en 

diversos casos han aportado mucho a sus comunidades. (Salesianos de Don Bosco; 1996:56-5 7) 

Hasta hace poco, Jos chin:rnkcos hacían oraciones de manera sincrética para asegurar las cosechas, 

hoy inusual. Lo imperante.: en Ja actualidad es la religión católica ··tradicionalista"'. metida hasta la 

médula en gran cantidad de Jos chinantccos. qui¿'i más como costumbre y necesidad cspiritual, que 

de manera real y consciente. otra r:uón por la cual muchos empiezan a engrosar las lilas de las 

sectas e iglesia., protcstantes. ( \\"clt lancr: 1 <>85: 81 ) 

Respecto a la religiosidad de los :rnpokcos. al igual que los antiguos templos dominicos. 

inmensos. pero tambalcantcs. las comunidadc'> no pro: ce tan la .. grandeza·· dc antaiio. El catolicismo 

es prcdominantc: pcro al lado dc éstc también cxistcn creencias anccstrales como cs el caso de los 

naguales o brujos. g.cnte que se tran-..forman en di,crslls animales o cosas sobrenaturales c;iusantes 

de beneficios y maleficios. 

Sus fiestas patronalcs : ci\'ilcs son muy rcspetadas. todos aportan de alguna manera al .. gasto ... 

incluso los que radican fucra del pueblo. de quiencs se reciben importantcs sumas de dincro para 

llc\'ar a cab,1 la ticsta dcl sanhi patron,1: sin duda cl a..:onte..:irniento anual de cada una dc las 

comunidadcs. un nrnmcnto de con\'i\'cncia para todos. donde también se da mucha relación y 

contacto S('Cial. (De Ja Fucntc: 19-l '.': 191-1 Q2) 

Los puchlns meslirus en realidad compartcn una mc.1.colanza de costumbres religiosas por el 

hecho de ser de distintas prnccdencia.;. En un principio ..:ada familia al llegar siguió con las 

costumbres dc su lugar dc nrigen: dc manera un tantli indi\'idualista debido a que no contaban con 

asistcncia rcligiosa de parte dc la Iglesia Católica. P~K.:l a poc(1 el Prelado vio la necesidad de 
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construir parroquias para no descuidar a estos pueblos; así la población mesti7A'l fue trabajando con 

los misioneros salesianos en una homogeneidad e identidad de su propio pueblo. 

Las fiestas patronales son muy importantes para estas comunidades y su futuro: son un buen 

momento para convivir y divertirse con su gente y con los visitantes que acuden de los pueblos 

cercanos. Es sin duda un fenómeno de reivindicación y fortalecimiento de su identidad y sustento 

cultural. es un elemento esencial en los pueblos de toda la Prelatura.(\Veltlaner: 1985: 182) 

Las comunidades católicas de la Prelatura respetan a los misioneros tanto religiosos como 

seglares (voluntarios sin votos religiosos) que son vistos como personas '"respetables", devotas y 

cercanas a Dios; sin embargo. también son muchos los que ya dudan de dichas características. pues 

se dan cuenta de las incohen:ncias existentes en algunos de los misioneros y misioneras. por tal 

motivo cada vez son m;ís los que dejan tk creer en la Iglesia católica ;. buscan respw:sta entre las 

sectas cristianas :"1vidas de ganar adcp1<1s por medio de ayuda médica. alimenticia y hasta 

económica: fenómeno creciente desde la década de 1940 cuandll a través de diversos grupos corno 

el Instituto l.ingiiístico de Verano que reali.1arnn lanores incesantes para convertir a estas 

comunidades a la religión ··protestante·· (sectas en realidad). lo cu;il ha traído serias consecuencias 

como la divisil>n política y hasta económica de las comunidades. creúndose así un tenso ambiente 

social. Además. otras realidades conw la .. ignorancia·· y la pobreza han sido utilizadas por estas 

sectas religiosas logr;mdo el incremento de ;ideptos a estas nuevas prácticas "cristianas" de fines 

muy cuestionables. (Ríos; 1994: 18) 

2 . ./. Pvhlacicí11 

Según el Conteo de Población y Vivienda de J 9Q5. el número de hablantes de lengua mixe fue de 

92. 554 habitantes en el estado d\.· Oa;,.a.::a. y 101. 489 a nivel nacional. (INEGI: 1997b). Sin 

embargo. durante el Primer Sirh1do Salesiano de la Prelatura ( 1994-1996) se determinó la cifra de 

180. 000 hahitanh:s mhcs dentro de h's die.::inue\ c muni.::ipios del distrito mixe; sin contar los 

aproximadamente 15 mil que' i\en fuera de la rcgiún; '>l,hre wdo en la ciudad de l\téxi.::o. "El 

puehk• mi:\.e es el único núcle'' indígena de nuestra naciún que ha logrado organizar su Distrito 

abarcando tudt'S lns pucbl,,s de su mi~ma ra.1~1. y Je este modo ha constituido una identidad étnica 

homogénea. :\ esto se debe. seguramente. que guarde con gran fidelidad sus costumbres y 

tradiciones". (Sánche.1: 1994: Q8) 

17 



Los chinantccos ocupan el segundo lugar en número de habitantes en la Prelatura; las cifras del 

Sínodo Salesiano revelaron que la población oscilaba en alrededor de 30, 000 habitantes dispersos 

de la siguiente manera. según el municipio. 

En términos aproximados Jocotepec con una población de 1 1. 331 habitantes. distribuidos en poco 

más 28 pueblos. ademús de sus rancherías: Pctlapa con 2. 091 habitantes distribuidos en 6 pueblos y 

algunas ranchería: y Lalana con mús de 15. 331 habitantes que viven en 34 pueblos. además de 

algunas rancherías. ( INE(il; 1997a: 253) 

Los zapolccos son el grupo étnico mús numeroso del estado de Oaxaca y en la Prelatura habitan 

algunas comunidades pertenecientes a esta etnia. Los principales centros son Choapan y Yaveo 

(7..apotccos de la Sierra Norte). 

Del total de la población zapoteca de la Sierra Norte. el 70% se encuentra en el Distrito de Villa 

Alta. el 25% en el Distrito de lxtlún y tan "ólo el 3% en el Distrito de Choapan. el resto se encuentra 

disperso en otras zonas. (llios: 199..J: 1 O). De acuerdo con el ln~tilllto Nacional de Estadistica. 

Geografia e lnforrnütica (INEGI). en 1995. e:-.istían 6. 952 habitantes en el municipio de Santiago 

Yaveo y 4. 241 habitantes en Santiago Clhiapam. ( INEGI; l 997a: 253) 

Las cifras dadas por el INEGI Sllll merwrc:s a las que pr.,pone el Sínodo Salesiano esto se debe a 

diversos factores como la negligencia ,1 Jn,, intereses oficiaJc,,. ~ también porque el INEGI no toma 

en cuenta a los hijos de los indígenas que súln hablan e-.parl,,I. dentro o fuera de la comunidad. ni a 

muchos de los que viven en las ciudade,, tanto del pais como del e:-.tranjero. (Ríos; 199-t: 10). 

En el caso de la poblaciún nu.-sli:1.~1 el ci1kulo poblacinnal se torna complicado por la gran 

movilidad social - característica de rmH:ha-; panes de la región en general ·- existente en estos 

pueblos. Los Salesianos estiman un apn,:-.im.H.!<) de 5 mil habitantes mestizos en toda la Prelatura. 

(González; 1986: 1) 

Como podemos ver. es rnud1a la p1,blaci«,11 que habita y compane circunstancias y situaciones 

parecidas en este abrupto territorio. sin embarg,1. existen sus particularidades a nivel étnico y 

geográfico. lo cual les ha dad1_, una esencia propia y una manera de vivir muy particular según sus 

antecedentes y condici,ll11..·s geogdticas. 
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Por un lado. los mixcs debido a sus antecedentes históricos tan peculiares, se muestran a primera 

instancia como una sociedad reservada. desconfiada y poco hospitalaria con los extranjeros. (todos 

los no mixcs). Por eso son vistos por los estudiosos como una etnia "tosca·· en el trato y en su modo 

de vida. No son muy dinámicos, se ve claro en el comercio y otras actividades que realizan. (Fostcr; 

1994: 77). 

Los chinantccos de la Prelatura son hospitalarios y están bien adaptada a su medio fisico. del cual 

han sacado provecho. No son el grupo chinantcco con mayor tradición y arraigo. pero son los que 

pertenecen a la Prelatura, y por su situación geogriifica habitan en los lugares menos comunicados 

de la Chinantla en general. Dentro de estas comunidades chinantccas hay algunos habitantes de 

origen zapoteco. mixe. cuicateco y chinantecos de la región de Ojitlán y Usila no pertenecientes a la 

Prelatura. ademús de algunos mestizos. 

En estas comunidades chin:mkcas se percibe una mezda de tradiciones y cultura debido a la 

cercanía que tienen con los pueblos cuicatcc1is y mazatecos. Sc caractcrizan por scr una población 

en gran parte monolinglie (hablantes de chinantcco). aunque: no es raro encontrarse con personas 

bi 1 ingiies. sobre todn sciiores ) gran parte dc la población joven. (\V elt laner; 1985: 155) 

Entre: los znpotccos de Choap:m. también la mczcla y el inten:ambio cultural con mixes y 

chimmtecos cs rwtoria. adcrnüs de e:-..istir huellas palpablcs dcl mestizaje.: con los esparloles y 

algunos rasgos ncgroidcs entre ellt>s. l.a ma)oria dc la población :1 .• ap1>teca es bilingüe. sin embargo. 

es común encnntrarse Cl'll perst1nas 11wrh>lingiies hablantes de ;rapnteco o castellano. (De la Fuente; 

1947: 151) 

El caso de los mestizos difiere en gran medida de los casns anteriores. Son pueblos formados 

desde un principio por personas de objeli\ tls lllll) distintt>s entre sí. Unos llcgaron en busca de 

tierras para satisfa..:cr sus neccsidadcs dc '¡, icnda;. trahajo. l1tros están allí por huir de la justicia. 

también hay quien<.'S fucron reubicathis p1>r cl gl>bierno. ) algunos rn:ís lJUC fueron expulsados de 

sus comunidades. o bien. salien>n en busca de.: l>p<>rt1111idadc~) ma;.or libertad. 

l'vfuchos de cstos pueblos s<.· constitu;.ernn a partir dc 1950 se fucw11 asent:indo poco a poco hasta 

lograr formar' erdaden>s pucbJ,,s c.111 un p;1rticular estilo Jc 'ida, distinto al general de la Prelatura. 

Varios encontraron oponunidadcs en e:-.ta:-. tierras y ahora cllos son sus propios patrones. han 

logrado dcsprenderse d<.·I sostenimiento dc caciques. p:1tnH1c.:s ~ sucldos de hambre como ellos 
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mismos lo dicen. Buscaban una vida digna en términos económicos y sociales. dejaron sus antiguas 

posesiones y hoy luchan por la adaptación y por una vida más tranquila. (Salesianos de Don Bosco: 

1996:74-75) 

Corno podemos ver. en toda la Prelatura existen diferencias a nivel geográfico. social y cultural; 

no obstante, también comparten muchas similitudes respecto a la situación y problemáticas que 

viven las familias y las distintas poblaciones generacionales y de género como lo veremos en los 

siguientes apartados. 

La pareja: Es complicado describir con exactitud corno se vive la relación dentro de las parejas 

tanto mixcs corno chinantcc:ts y zapolccas. En la mayoría de los casos no se experimenta el 

noviazgo como ··pn:paración .. para el matrimonio; de hecho. en muchas de las comunidades no es 

permitido. o no es bien visto. Los padres del muchacho senín los encargados de arreglar el 

matrimonio junto con los padres de la muchacha. una vez concluido el trato la pareja se dirige a la 

casa de los padres del muchacho. 

Muchas de las parejas suelen casarse muy jún:nes ( 1 7 afh,s. quizú menos); la unión libre es 

frecuente. de hecho son pocas las parejas casadas por la Iglesia. y si lo hacen. en varias ocasiones es 

después de haber vi' ido algunos aiios cn un ion libre. ··u matrimonio parece ser causal y poco 

sólido. con poca o ninguna ccrenwnia. Las prúcticas de cortejo son mínimamente conocidas ... 'la 

manera correcta de casarse". .. implica la utilizacit"m dc un intermediario ... que hace tres o más 

visitas a la casa de la rnud1acha ..... (FDstcr; 199-l: 95-96) 

Las parejas no son muy e'l.pn:si'ª" ni L"ntn: ell<>s. ni con sus hijos. La posible e'l.cepción son en 

ocasiones los :rnpolccos pues a ni,cl fa mi 1 iar se caractcri;r.an por tener ··buena .. comunicai.:ión. entre 

ellas y cada uno dc sus integrantl'S y alg<' curioso es el .. matrian.:ado"" que se percibe y se vive en 

esta sociedad zapotcca. típico :'- mu:'- cn1wcido cn esta etnia a nivel general. donde la mujer es 

protagonista y pane fundamcntal. 

A pesar de e:...i-.tir una t~rrea di\ i~i1.'>11 dc:I trahaJ<' en la Prelatura s1:gún d Sl"'l.O. la mujer L'.apoteca 

como e:\cepción tknc: mucllll que \eren bs d<."cisit>nes de la Ct>mtmidad. y es claro \er como las 

mujeres son ahienas. francas:'- Je car;íctcr fuene. en muclws de los casos. no se encuentran en una 

situación tan marginal conw si sucede: con la mayori:i de las mujeres indígenas del país. 

20 



La mayoría de las parejas conservan sus costumbres y tradiciones, tratan de llevar una especie de 

reciprocidad en el matrimonio: aunque el machismo y el alcoholismo crean serias desigualdades en 

la pareja. La infidelidad es una situación creciente en este tipo de sociedades, por tal razón los 

divorcios cmpic:tA'ln a ser cada vez más frecuentes. 

También contemporáneo es qui: los padres tratan de dar a sus hijos aquello que no tuvieron: 

educación. ropa de moda. juguetes. aparatos eléctricos, etc.: por lo cual hacen verdaderos 

sacrificios para proporcionarles un poco de esas cosas. Lo malo de esta situación es cuando algunos 

de los hijos no son conscientes de ese esfuerzo y los resultados en muchas ocasiones son 

contraproducentes. pues en ocasiones han acentuado las diferencias sociales en la comunidad. Esto 

sobre todo en los pueblos más comunicados y con mayores "posibilidades'". 

En los tres casos (mixl's, chirrnntccos ~- znpotl'cos) se trata de familias que por las circunstancias 

geográficas han tcnidt' que aprend.:r a s.:r solidarios. n:spetuosos y adaptabl.:s a otros estilos de vida 

como les llega a pasar dentrn y fuera d.: sus Ct'munidades. (Salesiano de Dun Bosco: 1996: 67-68) 

En el c;1so dc: los rm:-.ti/os. por di\c:r"ª" circunq:incias las parejas ya no se casan tan jóvenes y 

parece existir ma) t'r com un icac ión y "preparac iún ·· en el las. el noviazgo no es ma 1 visto y para 

pedir la mano de la 11H11.:hacha el jtn en a..:udc: al apn) <J de los padres. pero es él qui.:n habla con los 

familiares d.: la muchad1a. si s.: lkga ;¡ fonnali.1ar el trato s.: juntan o se casan por la Iglesia, a la 

manera como acnstumbran en la ti.:rra de sus radres. 

La mujer: En est.: pais la mujer aún viYe muchns r.:legos, y si a eso se le aumenta la marginación 

que provoca el sc:r l'''br.:. ) la discrimina..:iún de ser indígena: la situación entonces se torna lllU) 

gris para qui.:nes cumplen C<'n .:shlS tres .:lcm.:nll,s. Esta es la situacilin que padecen muchas 

mujeres de la Pn:latura. dentn' y fuera de .:lla. A nivel político es casi nula su participación: sus 

actividades \ an encaminadas a las Iab,,re-. J>r(1pia.., del h''!!ar. el .::uidado de loo; hijLlS. apoyo en las 

faenas del .::amp<1 ) la cria1u~1 d.: animales ,i.,111.:-;ticos. Sin embargo. de man.:ra paulatina las 

mujer.:s Yan ,1.;up;111th' puestt's imp<•rt:mtc:s. t' d.: maytir prestigi,1 .:n la C<'munidad. sobre todo a 

través de la d(>eencia: algunas inician acti\ idad.:s en la C<'munidad a temprana edad d.:bido a la 

preparaci<'n .:sc,,lar. In cual l.:s ha dado may ,,r pwtagt,nisnw d.:ntro d.: sus propios pueblos. 

De cualquier fi.1r111a aún falta mucho para n:s,,(n:r la situación marginal .:n que se encuentran las 

mujer.:s de la Prelatura en dond.: sus roles ) su posición social está muy clara con respecto a los 

hombres. 
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La niñez: Los nirios y nirias de la Prelatura no viven una etapa de infancia a la manera occidental 

(excluida de cargos y llena de variantes dadas por la mercadotecnia). Desde muy pt:queños -como 

es la costllmbrc en toda comunidad indígena o campesina- cumplen con muchas funciones .. propias 

de los adultos'', tales como ayuda en las faenas del campo y en las múltiples labores domésticas. el 

cuidado de sus hermanos menores. y en nHH.:hos de los casos, también deben cumplir con las tareas 

escolares ... ··La infancia y la niriez no son marcadas por ninguna ceremonia especial. incluso se han 

registrado pocos juegos o di,·ersiones ... la niiiez se describe como un periodo de aprendi7A'lje de los 

roles sexuales correctos para la vida adulta. No se reporta ninguna ceremonia de adolescencia ... " 

(Foster; 199-t: 9-t) 

A nivel particular se notan ciertas diferencias según la etnia y el lugar donde residen. Los nir1os y 

niñas mh;es se caracterizan por ser serios. cohibidos y desconfiados. sobre todo con las personas 

que no hablan su mismo idioma. pero con un poco de confianza llegan a ser caririosos y dispuestos. 

Durante la niricz los chinanlccos ;11loran un gran cspíritu dc libertad y alegría desde el primer 

instante, juegan mucho con lo que la naturalcz;1 les pro\·ce y son muy limpios pues la mayoría de 

los poblados chinanlccos cuentan con urH~ o \arios ríns o riachuelos dentro y fuera de la misma 

comunidad. ( Sale~ianos de IJnn B()sCt': 111()6: 40. -t 1 y 54) 

La población infantil de las Ct'lllllnidades ;r;1potecas es similar a la de los chimmtccos, pero son 

más participativos y francos cuand11 se expresan. algo muy característico de esta etnia. Desde muy 

chicos se ven empn:ndcd1,res ;. abier1os. ;.e parecen en gran medida a los nirios y nir1as de los 

pueblos mestizos. pcw son 1111:nns agn:~i\<''-· (Salcsiarws de Don !fosco: 1996: 68. 69 y 77) 

La parte alarmante t.•n el ni\ el gener;tl en ll'da la Prelatura. es quc mud1os de esos nii\os y nir1as 

padecen <k• varias necesidades: alimt.·nticias. de salud. y st,bre todo. de ··carii\o" y "buenos 

ejemplos" de sus padres: J'l'r esn qui.r.;i suelen tn,pc.rar cn di\'ersos \'icios. embarazos no deseados. 

homicidios. alcoholisnh'. etc. (Salesia1ws de D1m l'h1sco: 1996: 76-77) 

Ln jm•'-•ntud: h1 las J'<'hlaci<lfles indigcna,.. la jll\entud a~i C<'fllO la niik?. no se ven como una 

etapa. de la niilcz pasan a ser adult1,s;. con c.,h, aJ,,ptan n:spo11s;1bilidades de personas mayores. La 

mayoría \ i\'e su ju' t.'ntud en plcrll' 111atri11H'fli<'. no ob"tante, en la actualidad ya es una etapa que 

\"i\"cn mús de ellos cada día. det>ido a la introducción de nuevas ideas como la educación escolar. la 
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planificación familiar, el salir a trabajar a las ciudades, y otras circunstancias más; situaciones que 

aplazan los matrimonios antes realizados por costumbre y tradición a muy temprana edad. 

La mayoría de los jóvenes que no salen de su comunidad se casan antes de los veinte aiios y su 

inexperiencia los lleva en 111111.:has ocasiones a sostener matrimonios un tanto inestables. También se 

ve cada vez a más jovencitas engrosar la lista de madres solteras. no sólo de las que salen a la 

ciudad. también de las estudiantes de las telesecundarias recién instaladas; escuelas. a rni parecer de 

"bajo nivel académico y ético'". sin duda una de las causas de serios cambios a los que las 

comunidades no estaban preparadas. 

Nuevos elementos tales como medios de comunicación. la occidentalización y las ideas del 

progreso han llevado consigo nuevos fenómenos en la juventud de estas comunidades. se ve con 

mayor frecuencia la ropa de moda y las actitudes "'citadinas ... además del surgimiento de los 

noviazgos, impensables hasta hace algunos arios. 

En el caso de los mixcs se nota un fcntimeno muy peculiar dentro de la Prelatura. La juventud se 

encuentra dividida en tres tipos: por un lado. mucho-, deciden emigrar a tierras extrafias en busca de 

"bienestar'' y educación mús eficaz. en su mente existe la idl.'a de que el progreso al estilo occidental 

es el "idear·. lo mixe para ellos ya repre.,enta lo retrúgrada y an.:aico. 

Otros siguen las C('SIUmbres, se .. soml·ten ·· a las dura., jornadas de trabajo en el campo y se casan 

en sus comunidades siguiendo las leyes y tr;1diciones de su pueblo. 

Por último. existe un pcque1io grupo dl.'~·idido a rl.'afirmarsl.' en su cultura. respecto a un horizonte 

más amplio: toman l<'S dcml.'ntns occidl.'ntale-. o nwd.:rnos del exterior más convenientes para 

seguir c0n una l.'speo..:il.' dc n:sistl.'nl.'ia ..:ultural. algu1ws ~e preparan para fortalecl.'r la identidad de sus 

pueblos pl.'nsand<' en una mejora dl.' 'ida para sus prt)pia ... comunidades a nivel general. empezando 

por lo particular. Se han dad,) cuenta que st-,lo de e-.ta manera su gente scrá capa1: de resistir ante el 

embate tk la a..:tual situa..:i1•n na..:ional ~ 111w1dial. 

En el caso de 1,,s L:tpokcos ~l.' intl.'rc~an P''r las nnvedades y por innovar. cualquier ense1ianza en 

pro de un mcj,)ramient<' soc it,eO.:lHh)mi..:ti sl.'rii bie11\ en ido para elil)S. aprovechan las oportunidades y 

saben comprometerse en las acti' idades y proyectos que se propongan. 
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La juventud chinantccn tiene la característica de ser .. pasiva". parecen conformista y se 

desenvuelven en un ambiente muy pacífico. en la mayoría de los casos la j uvcntud se vive en pleno 

matrimonio. 

Respecto a la población juvenil y adolescente de los pueblos mestizos. la situación varía en gran 

medida. En esta sociedad sí se presentan en mayor medida estas etapas. a diferencia de las 

comunidades indígenas. la juventlld y la adolescencia se manifiestan en estos pueblos de manera 

abierta y se ven las ganas de .. superación personal'·. a temprana edad ya trabajan o estudian. otros se 

van a las ciudades del país o del extranjero y aportan mucho para la economía de sus familias. 

Es notoria cierta liberación en la jun:ntud mestiza que ya impone sus gustos. modas y exigencias, 

debido a la influencia de medios de comunicaciún como la tdevisiún. -en los lugares donde ésta es 

más comi'm- hacierHlo que los y las :idnlescentes y jóvenes adopten inconsciente y conscientemente 

los patrones y actitudes que dict:iminan llh programas y comerciales presentados en dicho aparato. 

En casi toda la Prelatura el gra\'e problema para la juventud es la falta de oportunidades. la 

carencia de centros recreativns y educat i' ns y sobre todo. centros de trabajo y tierras aptas para el 

cultivo y la subsbtencia. Es pnr estas~ t'tras circunstancias que la j11\entud de la Prelatura se toma 

cada vez más rebelde hacia su cultura ~ tradiciones. Ct'n sus padres y hasta con las autoridades 

locales. Chocaron los ,·al<ires indígenas de la comunidad con lo prop111.:sto por Ja .. ciencia''y el 

.. progreso .. impartidt'S y dctknden en Ja;. escuelas. ( Salesian<)S de Dlrn !fosco; 1996: 41) 

Los adultos: Con todo~ las difcrem:ias. los aJultos viven adaptados a las circunstancias sociales. 

cuhurales ~ g.eogrúficas. Snn muy cordiale-.. con los 'isitantes y cntrc cllos se nota la solidaridad por 

necesidad~ por costumbrc. 

En la actualidad estas generaciones se han visto sorprendidas por varios fenómenos como serias 

crisis económicas, falta de aJll'~ o agrario~ prnblemas de tipo ecológico. de esta manera muchos son 

obligados a emigrar en busca del "pn>greso"' para ellos y sus familias. 

Los uncianos: Fn ~·..ia etapa la-. dikrcnc1a., en ll'da la Prelatura no son tan notorias. En las 

comunidaJ'-·s indígenas ... u palahra y opiniún es ll'dª' ía mu~ importante para Jos asuntos del pueblo: 

sobre todo la de los .. principales" (los q1K· han pasaJ<1 por todos los cargos políticos de su 

comunidad). P~~r tradición. lns ancianos~ an..:ianas son funJamcntalcs en estas poblaciones. fonnan 



parte de la fuerza de trabajo en la medida de sus posibilidades, otros laboran en los campos de 

cultivo, cuidan las casas. crían a los nietos. y también son un buen apoyo para los padres jóvenes; 

no son ajenos a las actividades diversas del hogar. Sin embargo en la actualidad poco a poco han 

ido perdiendo prestigio y credibilidad debido a que los jóvenes empiezan a creer más en los medios 

de comunicación y en los maestros de la escuela que en lo que dicen los adultos y ancianos de su 

comunidad. ( Salesianos de Don Hosco: 1996: 42. S3 y SS) 

En el caso de lo~ mestizos. algo triste es el relego hacia los ancianos que fundaron estos pueblos. 

No son reconocidos. sókl son parte de la familia. y en el aspecto de la organiz.ación del pueblo no 

tienen una participación fundamental. su .. sabiduría .. y experiencia no es tan reconocida como en 

algunas de las comunidades indígenas de la misma Prelatura. 

Situacifin social ,. familiar: La realidad a..:tual es que estas comunidades pcnnancccn arraigadas 

a su manera de ,·ivir y a su cosmn' isiún. padecen los estragos de la pobreza y la marginación por 

muchas circunstancias de tipo hisll"rico. político y geogr:ífico. 

Muchos hlirnbres y mujeres salen de sus comunidades rumbo a las ciudades en busca de 

oportunidades. de esta manera crece el éxodl' y el descuido de sus familias e hijos que crecen sin 

afecto y oricntaci1"n de sus padn.:s. 

Uno de los padccimicntos m:ís gr:n e-; en estas familias. es el alcoholismo paterno que crea un 

ambiente de infelicidad y tcnsiún. en c-.ta enkrmedad inciden la maniptilacit'll de los medios de 

comunicación. la falta de emplc1l. lns infinws salarios. la marginación y también por la situación tan 

.. carente .. en que se encuentran sus hijos. De esta manera se han destruido muchas familias. los 

problema-. no se rc.:-;m·ln.:n. ;11 contrario . .,.._. agudil'an. La pohrcza ticnJ..: a crecer cada día mús: no 

obstante. muchos se csfi1crl'an a diarill. c1'n tlldo: que las actividades agrícolas ya no son rentables 

para la mayoría de \."11,,s. Si no son tan 111lll,rias la-. carencia;. es debido a que algunos luchan por 

mejorar las condiciones de' ida de sus familia-.: de su comunidad. algunos salen a buscar empleos 

en las ciudades y otru~ emprL·mkn la bii-.qu..:da de aro: 11 para construir escuelas. clínicas y centros 

sociales para sus pucbll)S. (Salesiano ... de n .. n B<lSCl); l1N6: -to. 43. 68.: 70) 

La mayoría d.: 1,,s pucbl,,s S<'ll pacifo.:1•-.. -.nbre t<•d••. en el caso d.: los r.apotecos ~· chinantec:os: la 

contra parte Sl'll l1'S pucbl,,s nu:slil'ns qu..: L"n mucl111s de los casos padecen serios problemas de 

violencia debidl> a la siembra ,: trátic1' de mariguana. sin ol\'idar los asaltos const;intcs a los 

autobuses de pasajer,,s lo cual ha creado un ambiente ten::.o d.: inseguridad además de acrecentar el 
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alcoholismo. el tabaquismo. la drogadicción y el malestar en estos pueblos envueltos en constantes 

vengan7.as y chismes. ( Salesianos de Don 13osco: 1996: 40. ·D. 68 y 70) 

En muchas ocasiones los padres también son un pésimo ejemplo para los hijos. pues son ellos los 

protagonistas de actividades ilegales y faltas de moral corno en el caso de los asaltos y el tráfico y 

siembra de mariguana. Se ven muchos seiiores y jóvenes presos legal o ilegalmente por dichas 

actividades. 

Situación cultural: La transmisión cultural. tanto ;rnpotccos. como mixcs :'.'" chimrntccos. se 

encuentran en transformaciones y crisis como consecuencias. Es limitada su .. difusión cultural"' a 

nivel exterior. salvo en algunas excepciones en el caso de los mixcs. No se habla mucho del pasado. 

de las costumbres y raíces de sus tradicil'nes. de esta manera pierde y se deja al olvido los cimientos 

ancestrales de su cultura. raíces que tal n.:z pudieran ~ustentar y f(,rtalecer su idcntidad como 

comunidad y co111n etnia en general. (Salesianos de Don Bosco: 1996: 71) 

El comentario de un historiador l'ral de la cultura. l\láximo Manzano. chinantcco de Río Manso 

sintctiz.a dichos aconte.:imientos en los pueblos de la Prelatura. al respecto serbia ... ·· Ya no somos 

lo que éramos antes por muchas razones. como las siguientes: l lcmos abandonado nuestra 

costumbre . .:reencia. nwdo de curarnos. modl' de 'i\'ir. nuestro carúcter. modo de vestir, ca111inar. 

hablar. pensar. so1\ar. con\ ivir con nuestros hijns. Con tndn esto no-; negamos a \oher a 

encarnarnos. 1ws sentimosª' ergon:tl!dos cuando decimos que somos chinantecos·· ... ( Salesianos de 

Don Bosco; 1996: 54 y 55) 

2 . .'i. Sit11aciti11 Ec0111imica 

Hablamos de una so.:iedad muy ··pobre·· a ni,el econúmico. entre ellos no existen muchas 

diferencias económicas. y el estalll'; y prestigio ne> est;"m 'inculados con b riqut:za monetaria. sino 

por la posesión de tierras (a ma~or extcnsión. mayor c.\ltlfus) y por los cargos (servicios) que se 

hayan ejercido dcntro de.: la misma comunidad. (\\'eltlaner: 1985: 177-178) 

Por lo que he.: p1~ idl' \)bsen ar. la rique/a para la ma~ oria de estas comunidades. no es tanto el 

posec.:r o acumular c,,sas o bicn.:s materiales. si1w c.:I P''dcr organizar o rc.:aliz.ar un gran gasto para la 

fiesta patronal de la comunidad. nwmc.:ntos de compartir donde.: la ma)oría come <.'.ame y se divierte 

como pocos dias en c.:I rcstn del ar1o. Estl' tiene que \er con k•s an..::estralcs n:zÁ'lgos padccidos por el 
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país en general. No existe la planeación para crear programas eficaces de desarrollo a nivel 

educativo. de salud pública y serYicios en general. La corrupción y negligencia es la base política en 

estas regiones. tales anomalías hacen que la poca ayuda gubenrnmental casi nunca llegue a su 

destino, pues es aprovechada por los dirigentes o caciques de muchas de las comunidades. de esta 

manera es casi imposible vislumbrar un posible desarrollo o ··progreso·· para este tipo de regiones. 

En cuanto a la división del trabajo en toda la Prelatura se da de la siguiente manera: los hombres 

son los que cultivan y se dedican a las labores del campo. construyen las casas. pescan y cazan 

(donde es posible) y también participan cn la nrgani711ción de los asuntos sociales y políticos de la 

comunidad. (Pardo: 199~: 15-16). Las mujeres tienen como su principal actividad. atender las 

labores del hogar. la crianza de los hijos. y en algunos casos tejer. fabricar algunas "artesanías·· o 

utensilios domésticos, atender algún negocio, cuidar y criar animales domésticos y en ocasiones 

contribuir en la faena dcl campo. sobre.: t<'do. en éprn.:a de siembra y cost:cha. No es cornÍln ver 

alguna variante en este rcnglón. ( Foster; 1 99~: 88) 

En este aspecto las cosas son precarias. no tantn por su manera de ,·ivir. sirw por que no cuentan 

con productos y apoyos para comcrciar al exterior dc la Pn:latur:i: salvo el café y los recursos 

forestales. La mayoría de los habitante" son campesirws dcdicados a cultivar la clásica trilogía 

mesoamericana: maí.t.. chile ~ frijol. también hay quienes cultivan modestas hortalizas y úrboles 

frutales. Pero casi todos estos. son prod111.:1<>s de aut<><:•'nsumo. 

Para casi todos sus cultivos. utilii'-:111 la técnica tradicional de ··quema y ro¿-i"', la cual consiste en 

talar o desmontar (deshien ar) para después quemar la maleza en época de secas, un sistema un 

tanto práctico, pew daíiino para la capa arable de suo; tcrrenos. l.a mayoría de ellos utilizan un palo 

o estaca terminad<' en punta ('"ct1a"') para la siembra. aunque algunos pocos n1hes de la "parte alta" 

también utili.fan el arad,, hispan•> tirad" de "'rilJ,,,_ :- .,,1J1> urws cu:mtL'S en la ··parte baja .. de la 

Prelatura que sc en.:uentra CL>n 111{1-.. cPmtrni.:aci«•n ~ p11sibilidade,. soci,leconómicas y una mínima 

parte llegan autilizartract<.>res. (l'ard<': 199.l_ 1-1-15) 

Como podemos \er. la agricultura l'n csll>-. pucbk's se: realiza dt: manera sencilla; en realidad es 

sólo par:i el aut,1consunw. difkilmcnt<: C<'lllL"rcian a gran c'icala. sal\o en el caso del alicaído café, 

los limonares y algunas plantas medicinales. ( \\'cltlaner: 1985: 6-t) 
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La recolección de frutos silvestres en toda la Prelatura es de vital importancia. pues les ayuda en 

el gasto diario y en su propia subsistencia. la mayoría de las comunidades cuentan con cierta 

abundancia de recursos naturales: agua. frutas. plantas comestibles y medicinales. además de la caza 

y la pesca en algunos de los pueblos cercanos a los ríos o bosques tropicales sernivírgenes. Ese rico 

entorno que habitan es corno un disfraz que lc.:s mitiga o .. evita .. la miseria. 

La Prelatura se caracteriz.a por su gran riqueza forestal. de hecho la totalidad de ella estuvo 

alfombrada de bosques tropicales y de coníferas. En el caso de los mixes. el INI (Instituto Nacional 

Indigenista} calcula que del total del territorio "ayuuk··. el 90% del sucio se aprovecha corno recurso 

forestal (ocote. pino. caoba}; el 7°/o es utilizado para la agricultura. y a penas un 3°/o en actividades 

pecuarias. (Reyes; 1 99-t: 1-t) 

De cualquier forma esta inmensa riqueza disminuye de forma alarmante. En la actualidad 

empiezan a padecer serios problemas debido a la deforestación y al mal uso de sus recursos, sobre 

todo, los maderables. :\ lguna vez pensaron que sus bosques serían perpetuos. por eso muchas de las 

comunidades decidieron vender grandes e:xh.:nsinnes de bosque a las industrias madereras y 

papeleras a cambio de pcquciia'> remuneracione'> cconóm icas. como sucedió con la papelera de 

Tuxtepec; ~ cstll. junto con la tala local para llhtener leiia de uso diario. y tablas para la construcción 

de sus casas. han hecho \·erdaderos estragos ecológicos. S(lbre todo en la ··parte baja··. Lo peor de 

todo esto son los resultad,,s ad\crs,,s. pues el clima se hJrna cada vez mús extremoso debido a la 

falta de árboles que atraigan las llu\ ias. a su \ c.1 est,1 pnl\ lKa devastadores incendios fon::-talcs. y 

con todo est¡1 el futuro pinta para ser un ínmcnsl' potrero; una especie de desierto verde. (Salesianos 

de Don Bosco: 1996: -t-t) 

Respecto al comercio. en la Prelatura se lle\'a a cabo de manera precaria. los productos se 

distribuyen y se \'endcn en pcquciias tienditas ubicadas en uno de los cuartos de sus casas)· sólo se 

encuentran productos bá'>i•'""· gnl,,sinas y alguna que otra ··no\'cdad''. El comercio a gran escala 

como mercados~ tianguis s•"I" e:1.i-.ten en las cabeceras municipales de la zona mi:xc.) en el pueblo 

de Choapan. 1.os 111ej,1res l.:<'lllerciantes de la regiún son por costumbre los zapotecos: característica 

de cf1,1s desde .:pocas pr<-"cnltm1!iinas. (De la Fuente: 19-t 7: 1 77-1 78) 

Dentro de las acti\ idades m;is rentalilcs. de acct:so limitado en la Prelatura están. la ganadería 

(cebú} y el culti\\1 de grandes c:1.tensionc~ de limonares. ;unbos d~~ la .. parte baja .. habitada por los 
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mestizos que aprovechan las circunstancias y procuran buenos mercados para sus productos; varios 

comercializan con empresas y poblaciones cercanas, además de la exportación a Estados Unidos. 

La actividad docente cada día cobra mayor importancia. muchos tratan de sumarse a ésta, pues 

además de ser m:ís rentable en toda la región. se puede ejercer en sus propias comunidades, sin 

olvidar el prestigio que da esta profc:sión dentro de las mismas poblaciones. 

En algunos pueblos se encuentran curtidores. panaderos. huaracheros. carpinteros. choferes. 

albañiles. cesteros. artesanos. jornaleros y curanderos. sin embargo. las actividades vinculadas con 

el café son la esperanza infame de estns pueblos para no emigrar con los enganchadores de las 

plantaciones donde son explotados en condiciones indignas y sin duda, el café es también un 

excelente ejemplo de un producto externo que ahora es elemento esencial de la cultura económica 

en gran parte de la Prelalllra. donde se consume con tanto gusto como si tuviera siglos en la región. 

La actividad cafetalera ckji"l gran prosp1:ridad a tinalcs del siglo XIX y principios del XX en estas 

comunidades. incluso dio paso a un gran surgimientn de pudilos dispersch por toda la comarca. que 

después del auge del algndlin adoptaron al cafc cnmo el principal producto de la región. 

Es importante no ol\'idar que muchos de In ... y las jc'wenes al salir a trabajar a las ciudades 

contribuyen notablemente cn la economía familiar dc la regic"in. ~on apoyos de suma importancia en 

los últimos ai\os para la suhsistcncia dc estas fam i 1 ias. 

Otra acti,·idad (ilícita) a la que recurren con frccuencia algunas personas. sobre todo de los 

pueblos mcstizos. es el culti,·n y tdfico de mariguana. qtu.: así como ha dado cierta •·riqueza 

económica". también ha creadn mucho~ problemas socialcs como la inseguridad y la violencia en 

los alrededores. Algunos se aprn\'echan dc ese pockr. compran armas y cn sus "tiempos libres" 

asaltan a las unidades de transp,,rte local cr~·ando p;inico en la "parte baja" dc la Prelatura que 

colinda con el Estado dc Veracru7. ( Salesian,1s de Dnn Bc1scn: J 996: 74- 75) 

Aunque ser mú~ic,, cntre las comunidades mi:\cs nc) es en realidad una acti\'idad económica. si 

aporta algunos bencti.:i,,s conh' librarse de ciencis gastos y actividades corno el "tcquio" (trabajo en 

comunidad y para la comunidad). Es la acti\idad artística principal para los mixcs y son muchos 

quienes se dedican a la música a ni' el "profesi,mal" y amateur: un buen músico lleva consigo un 

buen estatus dentro de la c,•munidad (\l. Foster; 1994: 85-87). 
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Durante siglos esta región quedó en el aislamiento casi total. En tiempos de la colonia no se 

explotaron sus recursos por lo extremoso de su clima y las ¡nclcmencias de su gcografia: los 

pobladores de esta región sólo eran tornados en cuenta para el cobro de tributos. y en la actualidad 

su misma situación marginal los ha desprovisto de programas económicos y sociales capaces de 

ayudarles a su sustento y progreso en general. en ocasiones hasta en lo más elemental. 

996: 74-75) 

2. 6. Orgm1izacicí11 Social 

La familia es la hase de estas comunidades y pueblos. Existen familias nucleares y también 

extensas (abuelos. tíos. sobrinos. cte.); en ambos casos funcionan como una unidad de producción 

para subsistir, -muy común en toda la Prelatura- . (Pardo: 199..t: 1 5-16) 

En el aspecto político. las cosas furKionan segírn los ··usos y costumbres··. como sucede en casi 

toda la Prelatura. Su funcionamiento es a Ira\ és de un sistema de cargos designados en comunidad y 

por miembros de la pn1pia comunidad. Tales cargos ci' ile~ y religiosos se asignan de manera 

escalonada segírn la edad y sus cargl'" anteriores. Se inicia com~' topil o mozo a la edad de quince 

años. así hasta llegar a presidente rmmkipal. El cargo má:-.imo al que se puede aspirar. es el de 

formar pane de los ··principales ... ancianos o adultos que han pasado por todos o casi todos los 

cargos posihles de servido a la comunidad. Podenws decir que llevan un régimen de apariencia 

.. democrática··. foera de t(ld,, panid<l. sin urnas ni falacia,.,. l.ina sociedad ··dernocrútica·· donde la 

organiz~'lción y las decisiones ,.,e "'man en cnmunidad. cada indi,iduo presta servicios en pro de ésta 

sin recibir salario algurw. Sin embargo. poco ;1 pnco se han ido inmbcuyendo h's panidos políticos 

creando inestabilidad y crisis política dentrll Je e,.,tas C\1munidades alterúndllSe así muchos aspectos 

de su actual organización social. (De la Fuente: 194 7: l lN) 

Otro elemento. de hecho una síntesis ~ hase de -.u organización política es el famoso .. tcquio"'. 

(ayuda en comunidad y para la C•>munidad). En k1s trabajos de altos costos, o en pro de toda la 

comunidad. l(~S homhres ma~ ore,., de quin.:e afio,., ,.,e reúnen para resol\ er los problemas 

solidariamente. La participaciún cn el .. tequil, .. es fundamental para penenecer a la comunidad: 

saben de la imp<>rtan.:ia. d.: L'sta mancra cumpl.:n con L'ste ser,icio pues de no panicipar. el 

individuo es ,,bligadn a pagar una multa. ir a la c;ircel si persiste en ];1 falta. de continuar con la 

intransigencia. se llega al e:-.tr.:mo Je imponerles .:1 desticrr,i. 
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Con el sistema del ''tequio"' han logrado abrirse paso en una tierra de condiciones muy 

complicadas para la subsistencia y la adaptación; también en la actualidad toman elementos 

occidentales para desarrollar el "progreso"' en sus comunidades. cuentan con caminos. escuelas. 

clínicas y otros servicios que puedan beneficiar a la comunidad. (Ríos; 1994: 16-17) 

Este modelo político ha hecho que muchos de los pueblos de la Prelatura preserven su identidad y 

cultura. sin olvidar también los serios problemas sociales por abusos tanto locales como estatales, 

pues en algunos casos las autoridades no cumplen ni con las leyes de "usos y costumbres"' de cada 

comunidad. ni con las de la Constitución; siendo el caciquismo un elemento muy presente en la 

Prelatura; aún en la actualidad. ( Salcsian')" de Don Bosco: 1996: 39-40) 

La costumbre en estas comunidades es un demento vital. también es utilizada como un 

mecanismo de presión social ejercido a los miembros en cada pueblo para preservar y mantener un 

orden socio-cultural. (Salesianos de Don Bosco; 1996: 39) 

Los que difieren de las P<'líticas antes mencinnadas son los pueblos mestizos. en la mayoría de los 

casos su organización no e ... comunal como sucede en los pueblos indios. Estos pueblos se rigen por 

representantes y presidentcs n111nicipale.., en o..:asi,,ne ... de tip1' caciquil. l"o hay "tcquio"' (trabajo en 

comunidad y para la comunidad). ni sen i..::io al pueblo. Siguen los estatuto~ cit.! la Constitución y no 

por "usos y costumbres··: cn estc c:l'•n los partidns pl•líticos sí tienen mucha incidencia en su 

organización política. 

Los puebl,)s 1w son 111U) grandc!'> y ~úlu 111ws cuanllis se Clll:ucntran congregados. la mayoría están 

un tanto disper!'>os y cada pueblo cucnta también C('n u1w o \'arios ranchos que poco :1 poco se van 

convirtiendo cn put..!hlos al crecer su población, fcnómt..!no causante de problt..!mas por 

irregularidadcs limítrofrs. 

Como sucede cn 111ud1a ... de la!> etnia!'> i11digcn:1s. en cqos casos también disienten de círculos más 

amplios -estado o naci(•n- idea limitada y ca!'>i ine,istentc. La "p:1tria chica", de la localidad y 

cercanías e~ su principal horizonte. (\\'cltlancr; 1985: 178-180) 
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2. 7. Etl11cm:i1í11, Serl'icio.\· y Sa/11tl Pública. 

La situación en este renglón también se torna marginal. la realidad se .. disfraza" sólo por el escaso 

apoyo estatal y de grupos religiosos y humanitarios. De cualquier forma se nota el abandono y la 

falta de interés real del gobierno mexicano para cubrir las necesidades básicas de estas 

comunidades. 

Educacibn: 

La mayoría de las comunidades rni:n•s cuentan con una escuela primaria propia. las excepciones 

son los poblados o rancherías ubicadas en las laderas más alejadas ele las cabeceras municipales. 

Muchas de estas escuelas desde el ailo de 1969 empican la enseiianza bilingüe con el fin de 

alfabetizar en lengua nati\·a como primera lengua. y en castellano como segunda lengua, ésta. más 

bien como una herramienta de uso nacional. (Pardo: 1994: 7) 

Se han hecho algunos es fuer/os en materia educati\ a. pero es una situación clcsagraclablc \er las 

condiciones de la mayoría de las escuelas primarias de la región. Casi todas cuentan tan sólo con los 

primeros cuatrn grados. J>,idríamos decir que desde el a1io de 194 7 en que se construyeron las 

primeras escuelas. hasta la fecha. la educación permanece casi estancada debido a la falta de 

material did:ictico. aulas y. s,)bre tl)dl). mac.,tr<)S preparado' en todos aspectos. además de proyectos 

pedagógicos serios~ específicos para esta región. 

El gobierno presume la e\.istencia de .. escuelas .. en la zona. y es cierto. pero las anomalías en 

éstas son muchas. es comím n:r que los maestros dan clases sólo tres días a la semana. pues no 

viven en las co111u11idades lh,nde ejer~·en. algunu., de ello-. en ocasiones llegan al salón de clases en 

estado de ebriedad. 1,, cual representa un pési111l1 e.iemph' en todos los aspectos para c:I alumnado. 

que por estas~ •>tras ra/lHles di;.ta mucho lk salir C<'ll la prcparacic'ln adecuada o mínima requerida. 

En varios de los P•)hlados mi\es. al igual que en casi la totalidad de k)s caso" se envían maestros 

.. novatos .. n ;.e manda a otros com•' una especie de castigo. n:ciben a su vez raquíticos sueldos 

(aunqu~: Sl)n de los más :dll'' dentrn de las acti' idades e..:onómicas de la Prelatura) (De la fuente; 

1947: 195-196) 

La realidad enh)flces. es que muchos de los alumnos y alumnas no terminan la primaria 

completa. De esta manera es clara la situación por la cual hablamos de una región de grandes 
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índices de marginalidad. No se necesita profundizar o indagar mucho para ver que la educación en 

esta región dista 111~1cho de ser adecuada en cuanto a calidad y cantidad. (\Veltlaner; 1985: 188) 

Por lo que pude ver. a la población en general sí le interesa la educación de sus hijos, los padres se 

preocupan por tener mejores escuelas donde sus hijos e hijas puedan aprender el castellano. muy 

importante para ellos ya que se trata de una herramienta necesaria para defenderse y subsistir en 

estos tiempos de cambios acelerados y ··glnbalización··. 

Respecto a las escuelas secundarias. la situación es más precaria, no son muchas las opciones en 

toda la Prelatura. de hecho. hasta hace algunos a1ios cran casi inexistentes. Sin embargo. en algunos 

pueblos las tclesecundarias empezaron a labnrar en la década de 1980 y en la actualidad ya son 

varias las comunidadcs que c11cntan con este servicio educativo. Sin embargo. son múltiples las 

deficiencias: faltan profesores: los docentes no est;ín debidamente prcparados pedagógica y 

moralmente, algunos de ellos no imparten clascs los cinco días de la semana establecidos, también 

hacen falta matcrialcs didúctil:os y programas más adccuados para la rcgión. Por estas y otras 

circunstancias los alumnm. no tomen las co-.as con la debida sericdad y el rcsultado advcrso !>e 

percibe en la falta dc a¡Ho\ ed1amicnto ;. la mediocridad de sus cunm:imientos es..::olares. Además 

dichas escuelas han crcad,) di' crsos pn1hle111as dentni de las comunidadcs se ha incrcmentado cl 

número dc madrcs snlteras(al11111na-; de did1as cscuela•>): cl alcoholismo al igual quc el tabaquismn 

crecen sin nhstú..::ulos ;. en alg111ws casos hasta la drogadiccii'in empie.r.a a ser 11n problema rcal y 

potencialmcnte crecicnte. 

De las pocas altcrnati\ as rcales y comprometidas están: los internados de Matagallinas ( IMCI) en 

la zona mixl' . .. partc alta ... ;. cl de Río \tanso (CECAClll) ... partc baja .. ; ambas. escuelas 

secundarias atendidas por los misinneros salcsia1ws y las misioneras ! lijas de l\:laría Auxiliadora 

que han consolidado cscuelas scrias y eficaccs: con su cuestionable.: matiz y escncia religiosa. pero 

que han llcgado a ser unas dc las 1m:jores a ni, el cstatal. dchido principalmente a que los maestros y 

alumnos sc rigcn hajn la disciplina y el compwmiso de cualquier forma. (Salesianos de Don Bosco; 

1996: 6. -:. 45 > 63) 

En el caSl' de las es..::uelas a ni' cl bachillerahl. cn toda la .r.ona chinanteca de la Prelatura no existe. 

en la partc z.ap,1tcca sc hi.r.o 11n intenw fallido. (l'ard,l; 199-l: 6-7) y la cxccpción está en la .. parte 

alta" de la Prelatura;. en alguno quc otr,) pueblo de la 70na mcstiza donde en 1970 se construyeron 

escuelas ti:cnicas agropecuarias (ETA); además de la normal rural. Con la crcación de la Dirección 
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General de Educación extraescolar en el Medio Indígena (DGEEMI) se ha brindado apoyo cultural 

por medio de promotores bilingües. En Totontopec; mixcs, se abrió uno de los primeros 

bachilleratos de la región junto con el CEBetis y la escuela de música CECAM. ambos ubicados en 

el pueblo de Tlahuitoltepcc. (Pardo; 1994: 7-8) 

Como vemos las deficiencias educativas son impresionantes, no todos acuden a la escuela 

primaria; pocos la terminan. sólo unos cuantos cumplen con la secundaria, una mínima parte 

favorecida o privilegiada acaba sus estudios de bachillerato. y los que logran estudiar una carrera 

profesional son realmente un hallazgo. 

Sólo el caso de los mestizos la situación es un poco más complaciente, pues han promovido la 

educación de sus hijos. primero con maestros pagados por ellos mismos y más tarde. al llegar la 

escuela oficial. supieron impulsarla organi7{111dose para tener los niveles de primaria en todos los 

pueblos y secundaria en la mayoría de efl(,,.,, algunos pueblos c111:ntan hasta con bachillerato, como 

es el caso del poblado y parroquia de Felip..: Áng..:les: además d..: contar con escuelas cercanas 

ubicadas en pequeiias ciudades conw \laría Lombardo. Tuxtepec. Oaxaca y Playa Vicente, 

Veracruz donde existen mucho rn;ís po>-ihilidade,., ..:n materia educativa. Tal situación ha creado 

entre los _jó' enes el deseo de ,.,uperaci<)n y la 'i,.,ión de buscar más y mejores opllrtunidades en estas 

poblacione,.,. (Salesiano,., de Don Bo,co: 1996: 74-75) 

Servicios. 

! lasta hace algt11lllS ailos. la rnay o ría de las cornun idades no contaba con servicios de luz eléctrica, 

agua entubada y drenaje. En la ;¡¡.:tualidad los cambios se notan. pero aÍln existen muchas 

comunidades sin ,.,en ii:it''> de agua entubada. la mayoría bebe directamente de los ríos, pozos y 

nacimientos de agua. ~lás raro aún es "\er sistema'> de drenaje en los pueblos: el Ílnico caso en 

dcsarnillo es el de la luz ekctri..:a ya que 'ª'¡ la tntalida<l de lo,., ¡H11:bll1s y rancherías cuentan con 

dicho sen icill. 

Esta situación tan precaria crea estrag''" en materia de higiene y salud en toda la Prelatura; además 

de hacer más dificil el intentll de prt'gramas Cll pro de esta región. 

En la actualidad se han hecho esfuerl'l'~ para que cuenten 1:<1n servicio telefónico comunitario, 

correo y antenas de tele,·isión; pcrn son muy pocos los beneficiados de estos servicios. falta mucho 
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por hacerse pues son servicios existentes. pero no del todo confiables. se descomponen con las 

lluvias, como en el caso del teléfono y las antenas de televisión; o son muy lentos e ineficientes 

como sucede. sobre todo. con el correo. 

Las pocas carreteras en la Prelatura comunican a los pueblos principales. sobre todo a las 

cabeceras municipales. no obstante. esos escasos caminos de tcrracería. en época de lluvias se 

convierten en un descspcrantc lodazal y. cn época de secas pro\ocan molestas polvaredas. algo muy 

común en casi toda la Prelatura. Lo mús fn.:cuente es ver a la mayor parte de la población de la 

Prelatura se comunica a través de veredas cubicrtas entre los bosques, algunas muy pcligrosas y 

complicadas. comunicadas a través de ptu.:ntcs colgantes y ríos. donde no entra ningún vehículo, 

sólo son transitables a pie o con bestias dc carga haciendo del ··desarrollo y la comunicación·· de 

estas comunidades una cmpn:sa llena de dificultades. (De la Fuente: J. 1947: 146-147) 

El transporte se realiza en el mejor de los casos en autobuses de segunda. en no muy buen estado: 

muchos se transportan cn camiones de redilas y alguno que otro también utiliza bestias de carga 

para trasladarse de un lugar a otro. (Pardo: 1994: 7) 

En realidad los pocos servicios y caminos de tcrraccria fueron construidos por empresas papeleras 

y madereras. adem;ís de PEl\tEX. que se cnc:irgaron de invertir en la construcción carretera para 

facilitarse la extracción de k)s recur~os naturales y llll tanto para el bienestar de la población 

autóctona. (Pardo: 1994: 7) 

Los pueblos 1111.:st i:t,)S 'i\ ~·n otra realidad en este renglón: no padecen tanto la falta de carreteras y 

servicios; estos puchll'S pertenecientes a las parrnquias de Francisco Villa y Felipe Angeles son 

muestra de la lucha cnntra las athe1,.,idade-.: pues al llegar bu;.car,m c,'>mn sati.~facer todas sus 

necesidades. desde las 111;·1s b;isicas como la obten..:ión de alimentos. hasta los servicios modernos 

para beneficiar a su lh)hlación: co"a que han logradn paulatinamente a base de grandes esfuer.1os. 

1 loy cm:ntan con sen ici,1s de lu1. agua. ga-.. "calles" (llll Pª' imcntadas). medios de comunicación 

como el teléfono púhlicll. el Cl'rrco. la radio ~ la tele' isiún: tienen atención religiosa. y tiendas de 

abasto. todos cs,1s scnicins mu~ modestos. pcw útiles~ ,,btcnidos a muy corto pla.10. 

Son comunid;1dcs ··bien comunicadas"'. La carrch.:ra pavimentada pasa muy cerca de muchos de 

estos pueblos. facilitándoles así el traslado a 1:><.:qucñas ciudades cercanas como Playa Vicente; Ver.; 
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Juchitán, Matías Romero. María Lombardo y Tuxtepec: Oax.; lo cual les ha permitido mayor 

movilidad social y "'mejores·· condiciones de vida. 

Dentro de los principales servicios recreativos esta en primer lugar la cancha de basquctbol: todas 

las comunidades de la Prelatura por más pobres o aisladas que estén. cuentan con una cancha que 

cumple una función social y deportiva importantísima, sólo utilizada por los hombres en la mayoría 

de los casos. (\\'eltlaner: 1985: 194) 

Salud P1íhlica: 

En materia de Salud Pública es importante señalar los cambios presentados en la Prelatura, 

cambios claros y visibles. pero ineficaces e insuficientes. 

Tomemos en cuenta que no fue ha~ta la década de los 80 cuando se empezaron a introducir las 

primeras instalaciones eléctricas: por lo cual fue hasta finales de esa década que iniciaron las 

campar'ias de comunicación. escuelas y clínicas de ~alud. Antes de 1980 la mayor parte de la 

población \i\"Ía prú..:ticamente marginada de tl,dl' ,,er\"icio de salud: la medicina tradicional era y 

sigue siendo la única e>operanza para subsi>.tir ante los emhatcs de la desnutri..:ión) cualquier tipo de 

enfermedad. es casi seguro que los habitantes de las zonas mús alejadas lleguen a ser afectados por 

cualquier enfcrmedad rw curabl..: por plegarias. hicrbas. pócimas o ritos propios de la localidad. 

A fines dc los 90 se ha incremcntadn cl nt"rmcro dc clínicas y asistencia médica en la Prelatura y 

se espera un nt"uner,, mayor de éstas para cl nu.:\ ,, mil.:nio. En la actualidad laboran unos cuantos 

médi.:os para atender a milcs de pcrsnnas .:n t<,Ja la Pn.:latura. 

En las Clllllunidadcs mh.l's cs el Instituto \lc:\icano del Segunl Social (ll\1SS). el Instituto 

Nacional lndig.:nista (l:\ll. algunas instituciones rw gubernamentales e incluso brigadas 

internacionales. ademá-. de lnstituciPnc.:s rcli):!insa'.> la.o.; que.: atienden ) operan c.:n toda la región. pero 

son muchas m:is las Ct'munidades las que rw cuentan Cllll ningún ~c:n icio médico. (Pardo: 1994: 7) 

Entre los chim1ntl•cos el sen icio de.: ~alud ditl ini..:i,1 Je maner..i más "'seria·· hasta hace algunos 

cuantos ai\os por parte.: de COPLA\l:\R que organiz<'i campar'ias de medicina prevc:ntiva y 

asistencia médica para estos pobladns. que se suman a las brigadas médicas rcaliz..adas cada año por 

médicos misi11ncros. En :unbos cast's la a:- uda es poca e insuficiente:: por esta razón los chinantecos 
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acuden con más frecuencia a los curanderos y a su medicina tradicional a base de hierbas y 

elementos naturales a la que si le entienden, pues la comunicación también es un problema para los 

médicos que no conocen nada de la lengua e idiosincrasia de los chinantccos. (Salesianos de Don 

Bosco: 1996: 62-63) 

Respecto a los 7.apotccos. toda la infraestructura de salud construida por el IMSS- Solidaridad. no 

tiene más de diez aiios en la región. Por tal situación la medicina tradicional sustentada por siglos de 

duración en estas comunidades es utilizada c<.m mayor frecuencia para resolver sus padecimientos. 

Los curanderos. aun que han disminuido. nn dejan de ser importantes para estas comunidades hasta 

hoycndía.(Rios: 199-t: 7) (Dela Fuente: 19-17:191-19-t) 

Las clínicas han aumentado en los últimos arios en toda la Prelatura. pero su labor e instalaciones 

son por mucho insuficientes: no cuentan con el instrumental necesario. no existe el personal 

calificado y faltan en ocasiones hasta los mcd icame11tos mús elementales. 

La política de las clínicas. -política gubernamental a nivel nacional- es evitar el crecimiento 

demogr:ilico. más que proporcionar un sen icio real para la salud integral en estas comunidades: 

sobre todo en pl1blacionc:-; indias. esto se ,.e claro cuando uno llega a los establecimientos de salud. 

lllll) blancos;. ··modernos"'. p.:ro con escaso instrumental y con personal aprendi.t: o inadecuado. Lo 

abundante en estas clinicas son los méh1d11s a11ticl>ncc:pthos ;. de: pre\ención. Pero eso no alivia los 

padecimientos mús frc:cuentc:s en estas pnhla.:innc:s conw son: enfermc:dadc:s gastrointe;.tinales. 

parasitosis. c:nfcrmedadc:-; d.: la picl p<>r falta Je higicne. c:nfennedadc:s n:spiratorias por las 

inclemencias d.:I clima: .:nf1.:rmc:dadc:s d1.:I hi!,!ad,11wr el alt,, indice dc akoholismo; el pal11di-,n10: la 

mordedura de:' ib,ira (""part.: baja·· principalmente) y una intolerante desnutrición en la mayoria de 

la pobla.:ión: sin nl\'idar 1,1s s.:ri.:'s problemas bucales que tamhién son alarmantes. ( \Veltlaner; 

1885: 158) 

Desd.: un punto de vi.,ta ··._H:cid.:ntar·. aún falta mucho por hacer: el "progreso"' y "desarrollo'' 

de estas comunidades dista de ser una realidad; son muchas las carencias por negligencia 

gubernamental. di\'isi,1n;. "apatia" Je las comunidades. y también por lo inhóspito del territorio que 

habitan. 
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De cualquier forma. esta zona marginada y ··despreciada .. desde hace siglos. en la actualidad está 

viviendo cambios progresivos por la ayuda externa tanto de sus paisanos como por les organismos 

no gubernamentales. ( \Veltlaner: 1985: 158) 

En el caso de los pueblos mestizos la cuestión de servicios médicos difiere en "gran medida"' por 

el hecho de contar con clínicas sencillas. ineficaces también, pero con la segunda posibilidad de 

poder dirigirse fácilmente a pequer1as ciudades donde se encuentran médicos establecidos. clínicas. 

y hospitales como el de Tuxtcpec. Oaxaca. 

Como comentario final. compano la conclusión hecha por el Consejo Estatal de Población de 

Oaxaca acerca de la situación general en que se encuentra dicha entidad. 

--corno puede oh':'Oc:n ar~c. < >.1'a\.'..t e~ una de las cnt1dadc:s 

rnfl.s rc:;r .. agadas en su~ ni, de:~ -:..rn.:10..:¡.::onl·,n1u;o'.'> l.a nta)-oria 

de SUS localidaLIC!-io .._C caraL"lC:íl/;I pl)r ':'OU ai-..);111111..:nto li-"H..'O. 

pobrc!'l'a. falta de ~en 11.:10.-.. ~ ~u1alL1h~t1-.n1P. La 11nrrodt11.:t1\ 1J.1J. 

los rcdu..:ido..., n1\Ck!-- de: ingrc:~o: ..:J 'uh..:rnpk<'. 1..·lullr1hu~c:n 

a ello. La .... 1..·ond1cumc;-. de 'aluJ ~ 'n 1\.."11da :-.iglh."n '11.·nJo al.1n11ant~ 

y tan1bíC:n el dctc:riuro c:1..·olú&"·-"º ~ .1 e~ prl."o...:ur.111tc 

Por todo lo anterior. en Oa,~K.1 'e requiere J"'· un.1 polili\.·a 

coordinada e mtc-gral que k pcrmll~l :-.11pcr~1r ~u~ ri:/ . .;.l!.!ll~ ~ que 

contrihu)a a cll'\.:.tr ~u pnHhu.::c1ú11 ~ L0 111pkl>. a llh .. ~_,,,rar la~ '-·ondii.:ionc~ 

de \'ida y el bicn~~tar Je- ~u (lOhh.11.:1ún. a..;1 corno a log.rar un c-quilihrio 

entre: la pohlación y 'u entorno natural.~ un Jc"•rrollt> e<juitati' o <JUC. 

a la \C:<'- pueda ~er perdurahle.·· (COFSl'O·O.i,a.:a; 199J· 38) 

38 



CAPÍTULO 11 

BREVE HISTORIA DE LA CONGREGACIÓN SALESIANA 

1.1 S11rgi111ie11to y co11texto lti.\'ltírico de'" Co11¡.:re¡:acití11 sa/esia11a 

Para entender a los Salesianos y su labor religiosa y misionera. es preciso conocer parte de la 

biografía del fundador; su contexto histórico. sus ideales. su vida familiar. la problemática que 

vivió a nivel socioeconómico y las situaciones de fondo. existentes para recibir el apoyo de Ja 

Iglesia católica en un mundo lleno de ··amenazas·· para ésta. 

Los Salesianos son el resuhado de la expern:m:ia de vida y \'i~ión de Don Bosco. un sacerdote 

nacido en el aiio de 1815 en Castelno\'o de Asli. pequeiio poblado de Turín. al norte de la península 

Itálica. Los padres de D<lll Hosco fuen)n humildes campesinos con muchas ··carencias··. por eso 

desde un principio supo \'ivir en la pobre:ra. la cncarnli. ~ con todo y los obstáculos logró estudiar 

los niveles básicos de la escu<.·la. Sus pn:carias circunstancias lo obligaron a trabajar a muy 

temprana edad Jese111pe1iand<' sencillas a..:ti\ idades: a~ 11da11te en las faenas del campo. en talleres 

de carpintería. /Alpatería. herrería y hasta en ..:ates o cantinas de la región. Esta situación. sin duda 

le dio muchas experiencias. co1i...:iencia S<'cial ~ ctmocimientt)S de actividades que en un futuro 

serían la base de su pedagogía y méll~dcis de trabaj,~. ( l'eraza: J 995: P"rtada) 

Después de haber pasado grandes penurias pt)r la siluaci,in eco1J<i111ica de su familia. Don Bosco 

decide ingresar al seminarin dc Chicri (Italia) dt)nde desla..:a ptir su tenacidad. espiritualidad y 

conciencia a f;l\ or dc la sociedad: desarrtil lanJ1' asi ,.u \ isic''n humanista que más tarde proyectaría 

a ni\'cl cducati\o cn su futura Cc)ngn:ga..:i,'>n. 

Uno de los personajes fundamentales ~ llH'l i' ad,1res para D"n Busco en pleno sacerdocio fue 

San Franciscl~ de Sales: gran parte de su \ida fue ,.u impulso. pues para su localidad natal era el 

maestro espiritual de ··quien "e aprende a'¡, ir cri"lianarncnte .. : de hecho de quien tornó el nombre 

de Salesianos para su Congregaci,'>n. Otrn" elementl)S de esta santidad adoptados por Don Bosco 

fueron sus fundamentos humanistas dc la ··de\(i.:ión .. entendida corno santidad posible para todos. 
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Además de San Francisco de Sales, Don Bosco encontró otros personajes fundamentales para 

concretar su Obra en la praxis . .. En pastoral y moral, por ejemplo. sigue a San Alfonso que 

presenta una concepción humana y moderna de la moral. menos especulativa y más psicológica: en 

la pedagogía se deja guiar por su afinidad con San Felipe Neri (el santo de la alegría del 

renacimiento) ... por San Carlos Borromeo (gran organizador de nuevas y geniales obras educativas) 

por San Juan Bautista de La Salle (instaurador de un nuc\'o estilo educativo cristiano) por F. 

Aponi. insigne. pedagogo contemporiineo. a cu;. as lc:cciones parece haber asistido como oyente en 

1844 c:n Turín. recogiendo una palabra y una síntesis de dichas influencias convenidas en "piedra 

angular" de su sistema educativo: la · a111orc\olez;r~1 · (Amor-amabilidad)''. (Cian: 1988: 25) 

Como sacerdote:, Don Hosco confrontó los paradigmas religiosos ya estabkcidos en su tiempo: 

una Iglesia con sentimiento infalibk. llena de dogmatismos. dc:shurnanización e indiforencia hacia 

la situación marginal de la población ma;. oritariamente pobre. 

Don Bosco también enfrentó sus ideales a un contexto histórico realmente impredecible y lleno 

de cambios sociales. económicos. políticos. h:cnológicos y pedagógicos. 

Desde su llegada al seminarit1. Don Bosco suscita el nw\ imiento pastornl y educativo de tipo 

popular. era una respuesta derical para confn•ntar 111<1\ imientos político-proletarios tales como el 

socialismo en sus diversas llll'dalidades " el ··u•munisnw". sus principales preocupaciones eran 

entonces: la dc:~ocupaci«m: el arwlfahetismn. la c.::-..pl<>taciún. la ignorancia y sobre todo, la 

descristianizaciún que empc.:;r;1ha a imperar en la niric/. ;. ju\entud de.: su época. También se 

preocupó por los "ric:~gos rnorah:s .. ;. sl1cialcs pnn(1.:;1d,1s por la nueva cultura urbana política e 

industrial a los que.: el Estado ;. la An.¡uidi('>ccsis c.:n ¡;c.:nc.:ral. no daban solución: sin duda. problemas 

crecientes. sin freno ni pre\ isi,)n a futurn. ( l'era.1a: l 995: J.i) 

La Congregación Salesiana surge así Cl'llll' una prnpuesta, como un modelo religioso innovador 

dentro de la rama de la pcdag,,gia; nace C<HlW una respue,..ta al contexto histórico. Es el "sueño" de 

su creador y fundador que m;is tarde se e·;tructura;. -.e i.;,m,nlida como congregación religiosa con 

un carisma mu;. parti..:u)¡1r consolidado ~ desarrollado P•'r l,ls seguidores o discipulos de Don 

13oseo. quien desde: enton..:es -.erú su guia. su patr,llll•;. pauta a seguir. ~·n pocas palabras, d modelo 

base: para la (\mgregac ión. 
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Sin duda el periodo que va de 1805 a 1888 es de cambios relevantes: acontecimientos de suma 

importancia que alterarían la "fisonomía .. mundial en todos los aspectos: en muchos casos de 

manera progresiva y en otros de una inequidad preocupante que crece y se desarrolla cada día. 

Es posible hacer un recuento y un an{1lisis de los acontecimientos más importantes de ese 

periodo, pero como síntesis puedo decir que los elementos determinantes de esa época fueron: 

"... 1) el levantamiento que arnena;ró derribar las instituciones arcaicas en nombre de la 

nacionalidad y de la ciudadanía común; .2) la re\·oluciún tecnológica. que comenzó con la adopción 

de la maquinaria de hierro en las factorías ) siguió con la aplicación de la energía del vapor en la 

industria y las comunicaciones: 3) la liberación del intelecto de la disciplina artificial del clasismo 

y de las restricciones del fanatismo religiosn .. :· ( ! leer: 1972: 9) 

En esta etapa es ineYitahle rnenci<)IHlr el aiio de 1859 en que las tesis fundarnentalistas de la 

creación (Génesis biblic<>) defendidas por la Iglesia católica y protestante se veían una vez más 

amenazadas. en esta ocasiún. un inv;'ilid1> llamadn Carlos Dan' in ponía el dedo en la yaga al 

sostener que el hombre) la mujer actuales sun el prodtH:ll> de la "evolu1:ión de las especies", la 

obra excelsa de Dan' in se i:onvertiria de i:sta manera en una de la puhlicaci\lnes más polémicas. 

leidas y \·endidas de todn el mundn. curi1h;1111e11h:. en ~~·t:undo lugar después de la Biblia. El hecho 

de poner al 11ll>nP como ori!,!en di: la hu111anid;1d creó serias disi:usiones entre los 1:ientificos. en 

especial el desct>ntento de la curia catúlica. \luchos e,.,tu\ ieron de.: ai:uerdo. pero pocos pudieron 

refutar la teoría dada por e"te peculiar cientiticn que rw fue ni el primero ni el último en sostener 

tal teoría e\'olucionista. (lleer: 1972: 99-103) 

Uno de l,>s a1:<111tei:i111ientos má;. imp1>rlantes de la t:pni:a fue la pre..,entación del ··11.tanifiesto 

Comunista". acompaiiad<' por la creci<:nte industriali/aci,)n de Eun,pa y una inmensa masa de 

población pwlctaria que cada dia pade1:ia ni;í, Ja,. injustrl..'ias lab,>raks. el maltrato. la c:\plotación. 

la falta de altcmati\ ª"') dcred1os .:11 una "'cicJad i:ada \ <:/ más a!!re-;i\ a~ de,. igual. Preo...:upadus 

por esta si111;1cit"n. 1, ,,. akmanc" Karl \ lan. ~ I· ri1:derrcil F ngd' "e C•'ll\ ert ian en la 'oz de ese 

crecienti: pr,,letaria<h'. amhns. te,1ric''" del 111<'' i111ii:n1t1 .,,,cialista: en "u obra de 23 páginas se 

con\'irtiertin i:n la prrr11:ipal forma de prntesta crnPciunal e intelectual .:n contra dd " ... pauperismo 

engendrado por la Íll\ eni:iún de las máquinas ... " como dijL' E. 1 fak, í (!leer: 197.2: 6-t) 
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La teoría socialista denunciaba la explotación del .. hombre sobre el hombre .. y trataba de evitarlo 

por medio de una reforma social en una perspectiva distinta al capitalismo. De esta manera se 

convertían en uno de los enemigos principales del capitalismo creciente y agresivo que pretendía 

dominar no sólo a Europa. sino al mundo entero. empezando por las nuevas .. naciones"" americanas 

que significaban un banquete para los intereses políticos y económicos tanto de Inglaterra. como de 

los Estados Unido., de Norteamérica. ( l lcer: 1972: 6..\) 

Es importante no perder de vista que el ··\tanifiesto Comunista"". así como las tesis socialistas. 

fueron quiz;í la opción mits füerte en contra del capitalismo ascendente. fueron la llamada de 

conciencia y la ;1lerta de la inminente ""lucha de cl;ises·· y del supuesto .. progreso". 

Tales situaciones repercutieron en la pedagogía de Dnn Bosco y en la manera corno empezó a 

mirar al proletariado. Se sensibilid> :- trall·, de adaptar la doctrina cristiana a un contexto y acción 

más social que ""rescatara"" de manera solidaria a lo., obreros: la nueva clase proletaria emergente y 

llena de ··males .. inte.,tinns. ( l lcer: 1972: 66-67) 

Como vemos. la época que ,·ivió Don BllSCo y su Congregación: desde sus inicios fue de cambios 

radicales en Italia ) en el mund1l en general. A mediados del siglo XIX las teorías marxistas 

seguramente conocidas por Don B11sc<l. :-a eran mal ,·islas por la Iglesia. \cía en ellas una seria 

amenaza para su;. intere-..es llll<.·-... en la P•'bla.:i,'1n pr<'letaria el ··c:nrnunismo·· st.· c:onn:rtía en un gran 

contrincante ide,1lógi.:<l con.:i<.·nti/adnr que c:riticaba fuertemente las ac.:i.mes. dogmas y tabúes 

predicad1ls pl1r la lglc,ia catc'>lica a la ''":iedad. adem;í, de \era una Iglesia plenamente aliada del 

capitalisml>. lo cual también traj<• ct,ml) c.111secuencia la per-;eclll.:il'in de la jerarquía católica hacia 

todo lo que fues<.' o par<.·ciera .. comunista .. o socialista. 

Otra ideología que se fonalccía ) .. declaraba la guerra"" a los estados pontificios desde el siglo 

XVIII. fue el lihernlismo radicalmente ateísta. pn•lllO\'iendn d anticlericalismo inquietante también 

para la Iglesia católica pues promm ian la reedu.:aci()11 (laica) de la st•cicdad. En el siglo XIX los 

liberales desarrollan)n P('litica,, de tks.:ristiani;-aci,\n. sustitu::-er,111 las fiestas religiosas por las 

fiestas chicas. estahlccien'n el cultll ;1 la ra,.,'in ,obre el culto religillS•'. arrebatarnn los asunk)S del 

Estado a la lgle-.ia :- Cl'nfiscarl'n algun<l'i dc J,,, biene,, ··pcrtenecientcs .. a los obispos. Inició la 

pugna directa entre Iglesia cat,\J ica :- 1 il,erak,. t:imhi..:n "'-"' mte\ os Estadt>s nacionales. después de 

las guerras de independencia. se sintienm ;1111ena.1"•1d<)S p,1r la Iglesia .. (en Eunipa y en América). 
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razón por la cual muchos sacerdotes fueron expulsados o detenidos por los nuevos gobiernos que 

utilizaron los bienes ele la Iglesia para instalar sus nuevos regímenes. (Pastor; 1999: 3) 

A medidos del siglo XIX se dan los primeros intentos de reconciliación entre la Iglesia católica y 

los gobiernos liberales. En pleno siglo XIX muchos católicos. ficlo.:s y religiosos simpatizaron con 

las teorías del socialismo. y en mayor 111edida con el liberalismo. sin renunciar a su religiosidad. Sin 

embargo el Papa Gregorio XVI criticó a este tipo de católicos y trece arlos después decide condenar 

de manera tajante al socialismo. (Pastor; 1999: ..\) 

La industrialil'~1ción era otro fcnú111eno creciente en los alrededores de Turin. para la mayoría 

esta nueva situación se presentaba como un aparente prcl\·eeclor de gran progreso socioeconómico. 

pero rápidamente fue 111ostrando los estragos en los alrededores de los campos industriales, en 

medio de una sociedad desprovista no preparada para convivir y afrontar tal situación. 

Durante este periodo. muchos jó' enes abandonaron sus actividades y sus campos de cultivo para 

trabajar en las fabricas. pero mudws el.: cllos IH' er11.:ontrahan empico y al no poder regresar a sus 

puebJm. sólo les quedaba la dcsdid1a dc dcamh11lar por Ja-; callcs: no fi1eron pocos los que 

engrosaron el nt'rrncn' dc mcndigos. muclws se con\ irticn.m en delincuentes potenciales con un 

futuro irremcdiahlc de 'i\ ir cn las c;ir..:.~!cs de Turin. Iniciaba así una fuene crisis espiritual y 

económica cn la S<'Cicdad. sobre.: hldn. cn la población jtl\cnil c infantil de la región. En esta 

creciente industrialil'aci«•n si hubo m;is crnplc<1s ;. pt1sibilidades. pero también crecieron los 

suburbio-; donde abundaban la miscria ;. la 111arginación al lado de las desilusiones causadas por su 

propia realidad st1cinccnnórnica. Las diferencias cn ~·ste rcnglón se fucron acentuando y la 

industrializaciún no traía c<1nsii;<' el .. pn,i;rc'o .. anhclado por la población. el supuesto 

"progreso'"no sc tornaba C<'lllll la snluci«•n para la ma;.\1ria ele.: la población. ( Gómez; 1998: J-4) 

Quil'~-l P<'r cstas situacionc~ durantc c'tc p.:riPdn hislliric,, cn Europa Ccntral surgicron los 

grandes pedag<•i;ns dcl siglü XI:\. ai111 'ii;cnte-.. C<lllll' cl pilar cn la educación occidental a inicios 

del siglo XXI. Sistemas p~·dag«•gic<'' Cl'lll•' ~·I dc \l,1nte,suri. Dccn,1;.; plancs dc \\'innetka;. Dalton 

entre otros: l<'S grand«-.. tcúricns de la pedag••gia C<•n1<1 Corncnio. R,n1sscau. l'estalozzi ;. Frocbel 

logranm grandes r-iqu~·?a-.. en ma1ni;1 dc p~·dag<•gia. riqu.:/;1,,. ll;isica-.. para la educación de la 

sociedad. principal prct1cupaciún de Don Bosco quc decidió crear también su propio sistema 

pedagógico: El .. Sistema Pre\entÍ\O ... c,,ntcmp,,ráneo y tal \'CZ influencia de tal afluencia en 
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materia pedagógica del siglo en que vi\'ÍÓ. Don Bosco procuró hacer de sus teorías las respuesta 

más humanistas en contra de un mundo autoritario en todos los renglones: familia. Iglesia. estado y 

educación. ( Cian: 1988: 21-22). 

Todas esas teorías y métodos pedagógicos se enfrentaron a un mundo en donde las políticas y 

métodos coercitivos eran el eje (mico para mantener el "orden" de la sociedad. Por medio de la 

violencia se trataban de "defender" y "resolver" los problemas. "la contaminación moral", fisica y 

sociológica de delincuentes. desocupados y marginados de los centros urbanos. 

No obstante. la crisis social y económica 1w paraba ahí. en ese contexto las Guerras Unitarias 

para la Restaura.: ión de la República ( J S.J 8) contra el absolutismo monárquico en "Italia": además 

de la primera guerra de la independencia contra Austria ( l 8.J8- l 8.J9 ). creaban también gran 

mortandad y hambrunas. La situación en la Península lt:ilica se tornaba caótica y eran necesarios 

los signos de espcrall/a. las respuestas para afrontar tales a.:ontec imiento'>. ( Gómez: 1998: 7) 

Dichas circunstancias crearon grandes ninfusiones ;. desesperanza en la juventud y la niíiez 

urbana: la falta de empleos y ocupaciones crecía sin respuestas de las instituciones religiosas y 

ci\'iles encargada ... de la eth1caci1"111: dc e'ta mancra los jón:nes dejaban también de creer y ya no se 

acercaban a la lglcsia. pues la pnstura de L'sta era más la de enjuiciar o maldecir. que la de consolar 

o solucionar. Este frnúme11t1 histtirÍ..:1l lk' ú a Dun Bu .... cn a desarrollar su método "prevcnti\'o". 

cspera1u.ador y ocupacional para 11i1ios;. jú\ L'nes de -.u tiL·mp11. 

Su principal Pbjeti\11 fue entonccs salvar a Jt,s _jú,enes de los estragos causados por dichos 

cambios socioec1>nú111ic1,,.. ) . s11brc tod'" del desligue con la Iglesia y de la crisis espiritual que 

padecian. La npci«•n pn,puesta pur [),,n B1,sco;. sus salesiano-; se afirmó y el modelo pedagógico 

llamadl': "Sistema Pre\ cnti\ o .. funci1,11ú para ello., tanto en lo docente, como para cualquier 

actividad educati\'a y n:crcati\a c11111t' l1lS "Oratoritls h:stinls". Talleres y Colegios. 

1.2. ,\/mielo Pt•tla¡:tíJ:ico ti<' Don Bo.H:t1 

El "Oratorio Fl"stin1 .. 

Para afrontar las distintas situaciones e:\istcntes en la época. Don Bosco propuso modelos o 

pro) ecttlS para Cl'mbatir las ideologías ;. acti\"idades de tinte marxista. además de dar respuestas 



contra la delincuencia. desempleo y seculnriznción de la niiiez y juventud; sobre todo. masculina y 

proletaria. Don Bosco creó entonces un espacio laboral y recreativo de convivencia y ense1ianza 

con fines religiosos o de recuperación de la fe. Su Obra principal lle\'aria el nombre de .. Oratorio 

Festivo", se trataba de un proyecto apoyado básicamente en civiles. laicos y profcsionistas; en 

donde Don Bosco trataría de demostrar que la represión y la coerción no eran la mejor solución 

para "sanar·· el ambiente que pade<.:ia su s<ic iedad. de hed10 esos eran elementos engendradores de 

mayor odio y venganzA'ls; en contraposiciún. el método de sus .. Oratorios Festivos seria entonces la 

"amabilidad"'. 

El proyecto de .. Oratorios Festivos .. se hizo realidad en el aiio de l 8-l6 y desde entonces se 

convirtió en la hase para lograr los objeti\'os dc Don Bosco: dar un espacio alternativo a los jóvenes 

para prevenirlos de caer en la delincuencia y otros problemas legales a través de la atención 

personal por medio de 0ficios y acti\'idades dcpl)rtivas. artísticas y n:ligiosas. Desde un principio 

este va a ser el proyecto más característico de los Salcsianos. 

Corno hemos visto. la dcsocupación era uno dc k1s más gra\ es problcmas de su tiempo por eso 

Don Bosco decidió apro\'echar k1s co11<1cimientns de l1ficios que ejerció durante su infancia y 

juventud; para lograrlo echó mano de artesanns. prufc'>innista'i. comen.: iantes y talleristas dc 

diversas clases sociales. pilarcs en los fulllros .. Oratl1rios Festi\ ns .. y Colegios Saksianos. Los 

talleres (zapatería. herrería. carpintería. etc.) t:ran mu~ frL·cut:ntadns pur los jú\enes desocupados 

pues veían en ellos una opción real para emplt:ar-;t: y st:ntirs<.· act:ptalk)s en su localidad; además de 

sentirse atraídus P''r el pn):-ecto :- las aditudcs de Dnn Bnsc,1. l\1uchos de t:llos comían en el 

Oratorio y sc st:ntian prodm:tiHis. ll) cual 1,1s llcnaba de esperanzas y los hacía sobreponerse ante 

las muchas ad\·ersidades. 

Oc esta manera se crt:aron lugares d,HldL' st: formaba a 1,1s jó\ t:ncs. religiosa y técnicamente; una 

altcrnati\a qut: IPs haría producti\os :- st:n icialcs anlt.' la sllcir.:dad. adt:más de act:rcarlos a Dios por 

medio de métodl)S persuasi\os. disciplina ~ Cl'llstantc acti\ idad sin oh idar la alcg.ria y el cariiio 

brindado por los dirigentes o asistentt:" dcl "( lra1<1ri;1 Ft:q ¡, n ·· ( l'craza; 1995: 5-1 O) 

En el "'Oratorio F<.·stiHl .. 1),111 B,1sco utilih·, 1111 sran .. pati,, .. dnndc hls nirins y jóH:ncs podían 

desahogar e inducir sus cnH1cioncs ;. 1.·nL·rg.ias; L"n L"'>e L'spacio socializaban y mostraban sus 

intenciones y su caráctt:r dc manera esf><1ntánea. El "patio .. contaba con espacios para practicar 
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deportes, había salones donde se daban actividades catequéticas de formación cristiana. 

fundamentales para el funcionamiento del Oratorio. se impartían clases de música y se hacían 

actividades artísticas y recreativas. En las aulas era donde se inducía a los jóvenes a una 

"conversión··. era el lugar donde se les ··concientizaba·· y donde se reeducaban cristianamente. 

Los nif\os y jóvenes encontraban en el Oratorio una especie de "hogar·· donde se les tomaba en 

cuenta, un lugar donde por regla no debían faltar la alegría y el compromiso, tampoco podían faltar 

el sustento. la di\·ersión. la espiritualidad y el amor. De esta manera el "Oratorio Festivo" se 

convirtió en un semillt:ro que a la postre se consolidó como Congregación. 

En este proyecto Don Hosco fue clarifkando su ··sistema Preventivo·· y sus acciones hacia los 

pobres y obreros de los alrededores. posteriormente creó escuelas a ni\ el básico y medio superior 

para dar opciones a ni\'el cducati\'o. sin ol,idarse de los talleres e internados: en todos los casos 

con el objeti\'o de catequi.r.ar y hacer de esa ju\'cntud: ··buenos cristianos y honestos ciudadanos". 

(Pera7A1: 1995: :!O) 

La organización y funcionamiento de la población oratoriana se daba a tra\'és de .. familias". 

grupos y sub-grupos al frente de los cuales los responsables fueron seglares que cumplían 

funciones disciplinarias y educati\'as. Los cuadros educativos estaban compuestos por catequistas. 

maestros, asistentes y .. patrones". aumentandl' desp11<.:s el nlimcro de clérigos y Salesianos. ·• ... Los 

'patrones· eran laicos que no súlo conseguían el emph:<' a los jóvenes. sino que se mantenían en 

contacto con ellos mientras descmperiaban su trabaj<•. ª) udándoles cn su formación religiosa y 

moral ... " ( Peran1: 1995: 9-10) 

El ·•Oratorio Festi\'o·· fue un recurso lleno de i111Hwaciones o reincidencias por parte de Don 

Bosco que rompiú C<'n la idea del sacerd1>te autoritaril1. clerical y encerrado en sí mismo y en su 

templo: r11111piú C<'n la id~·a dc.:I sacerd.>te seril' e int<."lectual llcnn de dogmas y soberbia. dejó el 

tcmpk) frío y solemne) creó un C1'mpkj1> lugar llerw Je atractin1s para la juventud, el punto clave 

fue incorp11rar en el pn'y ~·cto a los laicos ~eg.lare~ ( pcrsona~ Je\ otas que trabajaban en la Iglesia y 

para la Iglesia. pero sin hacer \otns prnpi11s d.: 111,.; rc.:ligiosos) conjuntamente con religiosos y 

sacerd1ltes. c.1sa inusual airn huy en día. 
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Don Bosco trató de crear protagonistas y no sólo espectadores en los cambios y actividades 

sociales y religiosas. Los resultados fueron gratos. los jóvenes se fueron acercando a la Iglesia o a 

la oración por medio de su Obra: se creó la Congregación de los Salesianos. se formó y se siguen 

formando jóvenes con el lema de: "ser buenos cristianos y honestos ciudadanos'".(Peraza: 1995: 1 O) 

La propuesta de Don f3osco fueron los ··oratorios Festivos .. en suburbios aledaños a las zonas 

industriales. 

A nivel de organigrama el Oratorio es de la siguiente manera: 

Religioso: - juegos 

- actividades catequéticas 

Modelos alternativos con un - artes 

doble atractivo 

Enser1anza: - Educación, ense!)aru.a-anrendczaje 

- Oficios y talleres 

- Colegios: enseiian/~'1 a nivel básico, 

bachillerato. ni\ el técnico y en la 

;11.:tualidad hasta universidad. 

Al final el objetivo era readaptar a una nueva sociedad a la gentc del campo que llegaba a vivir a 

los crecientes suburbios proletarios cercanos a la-. zonas industriales. 

Los Seglares en el Pron·c10 01u.·r:11in1 dt· Don Host·o 

Para fonaleccr ~ hacc:r \iablc su pn'~ ccl<'. cra nccesario cchar mano de los laicos. por ello Don 

Bosco \e la imp,>rtan..:ia d.: la pani..:ipa..:iún d.: "-'s lai..:,.., ( personas ci\'ilcs, sin votos religiosos) 

que concicnt izados en f°;I\ or de un l:l'lllflromis,, con f;¡ sociedad P''dian llegar a ser excelentes 

seglares (personas ("Olllpwmetidas Cl>n la l¡!lesia ..:atúlica a fan,r Je la humanidad) para hacer frente 

al nuen1 proceso antickrical ~ lle\ ar a cabo cambins necesarilh en una Iglesia d,,gmática, 

autoritaria y P''co tolerante. 
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Desde un principio. en el primer Oratorio de Valdocco ( 1846). la presencia de los laicos fue 

notoria, el trabajo con la gente y entre la gente fue visible y las propuestas se convertían en 

resultados al ir creciendo el número de jóvenes que se sumaban a los ··Oratorios Festivos .. y talleres 

fundados por Don Bosco: se iniciaha así un trahajo .. con .. la gente. no sólo "para .. la gente. 

Dentro del proyecto de Don Bosco existían varias formas de trahajar a nivel laica). una de ellas. 

quizf1 la más importante. era la de los ··cooperadon:s .. (personas seglares mayores de 16 arios, 

comprometidos con la Iglesia v los reglamentos salesianos). personas caritativas. principalmente 

con la juventud. participantes directos con la Congregación en actividades educativas y pastorales. 

En ellos recaía gran parte de la responsahilidad y el S<lstenimiento de la Congregación en general. 

•• ... Los Cooperadores son indispensables para la' ida misma y el trabajo de la Congregación. pues 

ella no basta a si misma ( 1 876 JI). l'ued.:11 ·cooperar· con la oración. proveyendo medil1s 

materiales ... Pero. adem:"I' ... lns cooperadurc.:s 'ienen a ser como un;i extensión y 'brazos· por medio 

de Jos cuales la Congregacil>n multiplica sus nbras en el medi<' social y llega hasta allí donde.: ella 

sola no puede llcgar. Los tiempos lo e:1.igen. pues son los tiempos de la acción, si no queremos ir 

definitivamente a la ruina ... :· (l'eraza: l'N5: 20 l. 

También existen: la ··s,~ciedad de cxalumrws salesianos ... los Coadjutores. misioneros seglares: 

etc. Sin cmhargo la hase principal son los ··crn1perath1n:s ... pues gracias a cllos la Congregación 

pudo cimentar su Obra en muchas pa11es dt:l m1111dti. ( l'era:ta: 1995: 8.16, 17. 18. 19. 22 y 2-t) 

Con todo la lalior realizada (),in [3,1s..:,1 nn fue quien instituy<°> plenamente J,~s fundamentos 

salesianos. Dnn 1\liguel Rúa. su suces.,r fue quien hi hizn ..:on la participa..:ión de los bicos o 

seg.lares. entcndió de igual manera que la esen..:ia de la Congregación se ccntraba en las 

necesidades h:"1sicas th: lu-.. .i'l\encs. s,1hre l•ld(l. a tr;nés de la educa..:i<°>n sustentada con dignidad. 

para la inserción st1..:ial de la jll\entud. r<'r tal l11L1tin1 continuó ..:,111 la búsqueda de opciones 

laborales y de \'ida para la ju\ entud urbana. 

Para Don Bosco l<'s seglares cran la has<.'. estaba en sus manos la realidad de la sociedad. la viven 

y la palpan a diari<' ·· .... J .. 1s se!,!larcs 'i' cn en el mundo. en todas y cada una de las profesiones y 

actividadcs del mism''· y en las .:nndi..:i<111e,, ,,rdinaria,, de la\ ida familiar y social. que forman con 

el tejido de su e:"\isten.:ia. Es ahi a d,,nde Dios l<ls llama a n:alizar su función propia .. :· (Pcraza: 

1995: :2) 
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Hoy en día, dentro de la Iglesia católica las cosas han cambiando en .. gran medida'", parece ser 

que los laicos comprometidos ya no son simples espectadores de la dirigcncia autoritaria. algunos 

sacerdotes empiezan a ceder y la participación del laicado en las labores sociales y pastorales son 

notables y crecen de forma constante: de cierta forma. en la actualidad. son la vanguardia de la 

Iglesia caduca. clerical y patriarcal que aún persiste. Por esta razón se hace loable la visión de Don 

Basca. ya que en sus tiempos llevó a cabo una propuesta donde los laicos seglares eran 

protagonistas reales . 

.. Sislcma Prc,·cnlh·o" (Pcdagéigico de Don Hosco) 

El documento teórico básico para los Salesianos es el modelo educativo llamado "'Sistema 

Preventivo'": como su nombre lo dice. el objetivo primordial es prevenir los vicios, delincuencia, 

ignorancia. explotación y sobre todo. secularizaciún de la juventud. 

En el caso de los colegios donde participl! de manera directa. las líneas del .. Sistema Preventivo 

tenía las siguientes características: 

Más que una metodología para impartir clases. el ··Sistema Pre' entivo"' dc Don Bosco es una serie 

de actitudcs y "'\alores t:ticns"'. propuest<ls para lu-. educadon .. ·s o maestros preocupados por tcner 

mayor acen.:amiento hacia sus alu1111hv ... cs una manera dc rclacionar!->e y convivir: en este Sistema 

lo importante es ha..:cr dc la afr..:ti\ idad una h..:rramienta para tener mejor intcrrclaciún cntrc 

educador y cducandn .. una pcdagogía que a..:erquc ~ no que: haga dc 1 macstro un personaje 

autoritari<>. ~ del alumno. un scr manipulad,,~ a..: atad, ir. 

Don Hosco desde muy _¡,wen ..:0111<1 seminarista sc dio cuenta que cra más fácil lograr sus 

objetivos por medio de la prc\ cnci,>n. qu~· tratar de rcsoher lcis crrorcs. sccuelas o vicios ya 

impregnado!-> cn las pcrsonas: para h1grarl,1 'in la necesidad de efectuar un acompariamiento 

constante (asi"tencia l. P<'r .·sta r;uún el educaJ,,r en el ··si..,tema Pre:\ cnti\ o·· dehc ser un 

compai'rero dispucs1<1 a Cl>mpartir sus ..:1111l>..:i111icn1<•-. ~ ~··q,crien..:ia .... dehe ser un facilitador en el 

proceso de hu111ani1ación) de ac..:iún de ... u pr,1pia 'ida. es un ··ao;istente .. con un valor incalculable 

e insustituible en la fonna.:rón de la pc.:ro;ona. ((ilime.-: 1998: 1.1-15) 

En el caso de ll1s colegil"- -.alesiarw-.. al igual lJUC <.'11 '''" ··oratorios Festivos"', Don 13osco pensó 

también en rncdios tales Cl>rno: c:I "'pati,>". cl tcatro . ..:antt>s. pa!->cos. clubes. actividades deponivas. 
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talleres. mí1sica y otro tipo de clases. Todos estos, lugares y actividades de desahogo para los 

alumnos. de esta forma se liberaban de presiones. desarrollándose así libre y creativamente durante 

su estancia. Una manera de prevenir acciones perjudiciales en el futuro del o la joven. 

En el .. Sistema Educativo de Don Bosco .. tres son las vertientes o columnas básicas a seguir: 

"Razón·· ... Amor ... y "Religión .. : insustituibles estos tres elementos pocas veces utilizados para la 

educación en su época. Su fin último en la educnción era lograr una .. limpia interpretación .. de los 

fundamentos cristianos que dicha Iglesia católica no proyectaba ni por mucho: para ello fue 

necesario desligarse de dogmas y prejuicios, pues mientras la mayoría de los clérigos apostaban por 

el miedo y la manipulación. Don Boscn tratú de hacer de la vida de los jóvenes y sus conocimientos 

un servicio para la sociedad y no un elemento que engrandeciera su egoísmo. soberbia y ambición 

como sacerdote. (Ciúmel': 1998: 8-9) 

El .. Sistema Pre\'enti\'o .. también trataba de ser "moderno .. en el sentido de estar abierto para 

aceptar todas la" cn,,eiiarua;. expcriencia,, desde cualquicr aspe¡;to dc la cultura y civilización del 

lugar en que uno se encontrara. (Gómez Peria: 1998: 8-1 1) 

Ln Asistencia en el "Sistema Prc,·cnti,·o" de Don Hosco 

La "asistencia .. es el pilar y la hase del "Sistema l're\enti\·o"' de Don Bosco. Ser educador 

"asistente"' consi•;tc cn acompariar a l<'S educandos en todas 'iUS activid;1des. No es la vigilancia de 

ellos. comn muchas \cce,, se ha pens:uk' . .,e trata de ser la compatiia que los haga sentirse valorados 

y tomados en cuenta por par1e del educador para e\'itar una ··falta .. que los lastime. los haga sentir 

mal o que l<>S mar¡.!ine d..- cualquier tl>rma: de c;.ta manera el educador se con\ ierte en un consejero. 

un compa1ien' <' un amigl' que guia u nrienta en la medida de lo püsitilc. así se rompe con el 

esquema del cducad<'r autl'ritario ~ distante. irnpositi\·o ~ apartado dc las inquietudes dc:I alumno. 

Este acercamiento entr..- ambas parte,. (c:ducaJ,ir- educando) tiene como ,,bjeto crear confian7.a y 

hermandad entrc maestros y alumnos. (Cl,1me7: 1998: 14-18) 

Para "asistir ... adcm:ís de lo anterior. es necesario <JUC el educador proponga o incite a las 

iniciati\'as. no dt:nc imponcr ni organ17;1r ,,,do, así los alumnos podrán apo11ar sus experiencias y su 

creatividad. se sentirán lumados en cuenta y eso acrecentará ~u autoestima y participación. 
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Para lograr lo anterior. el educador debe respetar y tener la autoridad moral para corregir o 

proponer. así las cosas funcionarán adecuadamente. También es necesario hacer sentir el afecto y el 

interés hacia sus alumnos. no sólo con actos. también con palabras para que los alumnos se sientan 

•·amados" y den müs de sí. (Gómez: 1998: 14-1 R) 

En la .. asistencia" es primordial tomar en cuenta la situación de cada uno de los alumnos (en la 

medida de lo posible) a nivel general: aspectos psicológicos. valon:s culturales y humanos. 

situación socioeconómica. cte. Tal actitud implica mucha observación. interés y comunicación 

(contacto) con el alumnado: de no efectuarse se pueden crear barreras o hasta conflictos o pugnas 

entre educador y educandos como sucede en muchas ocasiones. 

Valores como el "amor" hacia lo que se hace. compromiso en el trabajo y con la gente. el respeto 

hacia el o los otros y el ser auténtico. Sl•ll actitudes primordiales para el asistente-educador. Sin 

duda son aspectos fundamentales para no perder la autoridad y la credibilidad, ambas en función al 

servicio y promoción de la autonomía del educando. 

SegÍln Don Bosco y los Salcsia1ws. la religiosidad es también "indispensable" en este tipo de 

educador. siempre de manera "plena". abierta y tolerante. ··sabiend<1 que cada persona es creada 

por Dios y eso basta para ser solidario C<Hl ella ... Para lle\ ar a cabo este modelo pedagógico es 

"necesario" ser cristiano. pues lo ese111.:ial (espiritual) en este modelo se rige en gran medida en 

estamentos de la religiosidad cristiana- catolica. Ln I<• p~·rsonal eren en la posibilidad de no ser 

católico y poder llevar a cabo esllls 'a lores ~ actitudes pedagógicas. ( ( iúmcz: 1998: 19-20) 

Este Sistema propone que las n:laciones entre mae~tr<-'S dehcn ser también de confian:t.a y 

corresponsahilidad con las autoridades del <.:l'legio. sin ol,idar la "obediencia" tan "celosamente" 

guardada por los Salcsia1ws cn sus escuelas. Es necesaril' se respeten los cargos y no se invada la 

jurisdicción a,iena. La solidaridad ~ la C<'1Jialidad para 1,,grar una ami-.tad fraterna y un ambiente 

más acorde entre ed11cad1.1rcs harú m;i" fa1.:il la transmi'>i<1n del men'>ajc al alumnado. 

También la relación d~· I<'" educad,,re" c' >n los padres de k>s alu1111ws es mu) importante, pues 

ellos son la p;1rte 1.-<,mplcmcntaria de la l'du..:aciún de los alumnns ~ pueden aportar mucho para el 

mejor apro\echa111ie111<1 lk sus hijos en la .:,,cuela; ~·,, necc,,ari<• entonces hacer participes a los 

padres en wdo ll• referente a la edm:ación de sus hijos. (Gómcz: 1998: 23-26) 
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En la sociedad una buena relación familiar y la actitud de escucha lograrán el desarrollo afectivo e 

intelectual de los jóvenes de manera favorable. por esta razón el ambiente de los colegios 

salesianos pretende de parecerse a una "'familia"" con un ambiente de confian;rÁ-i donde la 

convivencia sea el principal ingrediente y que a su vez los alumnos lo proyecten a sus hogares: de 

hecho. las escuelas son llamadas ··casas·· y las comunidades religiosas .. familias"' para recordar el 

ambiente soñado en toda Obra salesiana. por lo menos en teoría. (Gómez: 1998: 24) 

En un colegio salesiano toda relación debe ser de amigos, donde el educador tendrá el temor de 

defraudar como tal a sus alumnos. y viceversa. No se trntn de ejercer miedo. se trata del temor de 

no cumplir la parte correspondiente de forma "ética··. como debe suceder con algo que se aprecie 

como amistad o hermandad: de esta manera el educador se hace parte de ellos en gustos y etapas. 

(Gómez: 1998: 23-::?.6) 

En muchas ocasiones se ha satanizado la palabra disciplina. s<-.hrc todo en la actualidad cn que se 

pretende vivir lo ni;ís holgadamente po.,iblc. sin tantas responsabilidades y compromisos: sin 

embargo. In disciplina es un elemento muy nece;,ario para estar en o.intonía y buena convh encia 

con uno mismo y con los demás. Don Bl'sco entendió por disciplina ·· ... una manera de vivir en 

conformidad con las reglas y costumbres de un 111 .. tituto .. :· (Ciúmez; 1998: 27). 

En este sistema educativo se prohíbe el "aquí mando y o": el mal uso de la autoridad debe ser 

descartado: las reglas son para todos. c:'\is11.:11 las jcrarquías. pero no deben e:'\istir las prefcrcncias, 

ni entre alumnos. ni entrc autoridades. ( (it'imez: l '198:. 27) 

Por illtimo. en el ··sistema l're\cnti\l> .. dc D11n Blisco siempre serán más importantes los premios 

que los castigos. de cualquier forma que estos se den. Para Don Hosco los mejores premios son los 

que lle\'an consigo alguna ut i 1 idad al alumno. lt'S formadores de personas autónomas y cristianas. 

1.3. "/'royc!cto dt• .'1i.\1011t•.\· t'll .-ltrtérica" 

Característica esencial de Don Bosco y pauta a se!,;uir desde muy temprana edad fueron sus 

"sueños'" famosos; él los inh:rpretaba como la manera en que ··Dios lo guiaba" y le manifestaba sus 

deberes. Oon Bosco fue un idealista. logrú grandes prnycctos y también vi\ i{'I envuelto en ciertas 

fantasías y utopías: de hecho. las misiones salesianas son parte de uno de esos ""suenos·· que tuvo 
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cuando era seminarista en Chieri en pleno siglo XIX. cuando el continente americano aún seguía 

como inspirador de novelistas, historiadores y aventureros soñadores que idealizaban aquellas 

lejanas tierras; con tales influencias Don Bosco también leía apasionadamente cuanto se refería a 

las misiones, principalmente de Sudamérica. (Salesianos de Don Bosco; 1975: 15) El sueño 

describía lo siguiente: 

... En el últ1rno confin del hori1<mle 'i una wrha <le hombres casi Je,nuóos. 

de: estatura c~traordinari;1. aspecto fcro/' de color broncíneo o rnorcnos .. 

1\lguno .... corriJn pcr .... ig.uicndo a la:-. fiera~ para ca/arla..,;. otro.s llc\ahan clavados 

en la punta de la lanJ:a 1ro70 .... lk carne ~an~u1nolc:n1a LI h:rn:no c'taha ~cmhraJo 

de cad{l\ ere~ .. en c_...10 aparccu:ron uno:-. nli,ioncro~ di..' di' cr':.t-"' órdenes· 

se acercan para prcdu:arks. pero In~ húrh;uns con furor d1.1húlico. rnatan a todos. 

Yo me dije: ¿C<.ln10 con\crtir a e'ª' gc.:ntc .... ?. En c:."-lo 'i en lontananl'a otros 

misioneros. que a\'anz.atian con ro~trtl' akgrc::-.. prcccd1do' de un cjt.•r~ito (.k jó\'cncs. 

f\rtc nccrqut! y los rcconoci: ¡cr;.m llllS ~.dc~1ann~! 

Quise hacerles \Olver. pero ,¡que su pre,c11c1a <laha alegría a to<l.1' a4lll:llas tribus: 

los salrnjes ha_iahan las armas. d.:punian "' ticrc/a 1 Salc,i;111os d.: Dun llosco: 

1975:15) 

Fue así como inició uno más de los proyectos de Don Bosco. d suciio de trahajar en zonas rurales 

de América. A un ai1o de nacer la Congregación -"a hahia sido aprobada oficialmente por la Santa 

sede; de esta manera Don Bosco envió a misionar a algunos dc sus scminaristas cn novicmbrc dc 

1875 a la agonizante región de la Patagonia cn Argcntina. Fuc así como los salcsianos dc Don 

Bosco ponían su .. granito de arcna·· en acti\ idade;. misiuncras dc la Iglesia católka: la empresa 4uc 

se tornaba incierta. dificil y sumamentc atn.:\ ida el obj<.:ti\ o. según Don Bosco. seria mostrnr con 

hechos la naturaleza misioncra de la lglcsia catúlica a los autóctonos de la lejana América. 

(Salesianos de Don Bosco: 1975: 19 J. 

La República de Argentina fuc cuna de las misioncs salesianas en América. quizá por el hecho de 

compartir cierta idcntid:id entre lt's inmig.rantl's italianos rcsidcntes en aquel país. 

Don Bosco nunca pudo ir a ti.:rra de mi-,io111.:' en :\mc'ric1. ;1111i.1uc fue su más grande deseo: dirigió el 

proyecto desde Italia. como era de espcrar .. e C<'ll un punto de 'ista e11wc.:111ricu o curocéntricu con el 

argumento de los indio~ corno sal\ ªJ"' y p11tirc' nilturalrnentc ·· En la~ rcgione~ que están alrededor de la 

tierra ci\'ili7~'lda, hay nun11.·n,s:is tribu;. de ~;1h ajes en las que no ha pendrado todavía la religión dc 

Jesils. ni la ci\'ilización .. :· (Sak·sianos de [),m [hlSCl': 1975: 14 ). En este párrafo nos podemos dar 
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cuenta de que también esta eurocentricidad es una especie de pretexto para evangelizar; hace notar 

como a los eurocentristas les .. chocaba .. la idea de que In gente de otras regiones viviera de manera 

distinta a lo "occidental ... También es claro que para Don Bosco. y para casi cualquier europeo. 

América representaba prácticamente el .. fin del mundo .. -idr.:a común para esa época. y no tan 

remota en realidad- y así lo dice a sus salesianos: ·· ... Partir ... tierras lejanas. almas que sal\'ar. lo 

desconocido. aborígenes emplumados. ríos que vadear. caballos. fieras. dormir en una estera, 

flechas envenenadas, tal vez el manirio ... " (Salesianos de Don Bosco: 1975: 15 ). 

Estas eran las ideas que llevaban consigo los nuevos misioneros salesianos. "reales para su 

época" y su situación. rero dariinas para una labor mi~inncra "real". Estamos hablando de una 

visión que situaba a las comunidades indias cornn sociedades pueriles. "atrasadas" e "ignorantes'' 

(habrá que ver con respccto a qué o quir.:ncs). (Salesianos dc Don Bosco: 1975: 16 19). Tal visión 

estriba de la supucsta "cscascz" dc dichas culturas: hablanws dc una \'isión estrecha. soberbia e 

intolerante: hacia lo difcrentc. En cste contc:>.to. con una carga tremcnda de obvios prejuicios y 

siendo una Congrl.'gaciún rl.'afml.'ntl.' jP\ l.'11 l.' inl':>.p<.-rta respl'..:tn a la labor misilllll.'ra r.:n co111unidatks 

indígenas Don Bnsco manda ~ rl'.:uenla f(> siguir.:ntr.: a sus Salesianos en Valdocco. Turin. como 

preámbulo dr.: su partida a tierr;1s aml.'ricanas l.'n :\rgl.'ntina: " Nul.'stw divino salvador. reunil.'ndo a 

sus apóstoles. les dijo: Id por todo cl mund<l) prl.'dicad mi E\'angl'lio a todas las criaturas". Las 

recomendaciones para los dicz Salr.:sianos fuewn las siguicntes: ··Encontrareis muchos nirios y 

adultos que \i\en l.'n la mús deplorable: igr1<,rancia cultural (no saben lecr. ni r.:scribir). Id y buscar a 

estos hermanos nul.'stros a quicnes la miseria l' la dl.'sgracia lll.'\l·, a tierra c:-.tranjr.:ra". (Salt:sianos de 

Don Hosco: 1975: 14). 

En estas reco111c11dacionr.:s Don B,,sco no "''-' rdil.'rl' a la pnbla..:iún india de la Argentina. sino a 

los inmigrantr.:s italiam's c:>.puc ... to" a la sl.'<.:ulariza<.:il'>n y a la desr.:spr.:ranza: el nucvo proyccw de 

misiones de Don Boscll sr.: perfilaba l.'11 primera i11st;1m:ia ..:onw una opción para liquidar la 

analfabetización) la .. igrwran..:ia" de su-, "pai,ano-,". Lil '"'"'por ··..,eguridad" o precaución seguía 

la tendencia de trabajar l.'11 suburhi,,.,. urb;m,,s ak·daii''" a las ;runas industrialcs. antes de iniciar en 

poblaciones indias. pues fu<.· ha-,ta <."! aih> d<: 1 SSO cuand,, incur,Íl'nan'n las primcra'> l.'xpcdicí,,ncs 

salesianas a la 1';11ag,1nia. despuC.:s d<: 5 aii,h dl.' r.:'tan.:ia en Bur.:nos Airr.:s. Dc hecho lo enfati7.J con 

el siguicnte mandato: "No irC.:is r.:nsr.:guida a misionar r.:ntrr.: k's indígenas ... sino qul.' corncn.t.aréis a 

consolidar en Reino de Dios en medil' de los fieles qul.' lo han abandonado: después ya tendréis 

tiempo de extenderlo entre los que no lo conoccn··. (Salt:siar1lls de Don Bosco: 1975: 18) 
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El problema fue que la Obra de Don Bosco obviamente no había tenido contacto con indígenas. 

su proyecto estaba encaminado para labores en zonas urbanas de poblaciones populares y 

proletarias. en el caso de Argentina. el objeti\·o eran también las zonas industriales del barrio 

popular de Boca en Buenos Aires. residencia ele muchos inmigrantes llegados de Europa. algunos 

pertenecientes a la .. clase .... proletaria"' donde la presencia de la iglesia católica era casi nula. 

además de tratarse de un contexto social realmente precario. Las expediciones a las zonas 

selváticas y a los espesos bosques quedaban a la espera. la prioridad la volvían a tener las 

poblaciones proletarias de los barrios urbanos populares. 

En Buenos Aires los Salesianos se encontraron incluso con cxalurnnos de Valdocco, quienes 

apoyaron la "misión" de atender primero a los "inmigrantes .. )' luego a los indígenas: "Se dedican 

al principio a aprender la lengua y a observar. l lay que captar el ambi.:nte y decidir las actividades 

más oportunas". Están en condicion.:s todavía más lamentables los 30. 000 habitantes italianos que 

hay en Buenos Aires y los 300. 000 diseminados por todo el país. abandonados a sí mismos ... Entre 

tanto llevan las posibilidades concretas, las in\'itaciones. los ofrecimientos para fundar obras: De 

Córdoba. de Dolores. de Buenos Aires .. :· (Sali:sianos de Don Hosco: 1975: 16-17) 

Después de obed.:cer la orden de crear e~cw.:las en las zonas urbanas de Buenos Aires. los 

misioneros tenían la instrm:ción de Don Bllsc,1 di..' ahrir " ... colegios en las ciudades lindantes con 

las tierras de los indios, allí se recogen a los hijos de l0s indígenas y por medio de estos se va 

llegando a los adultos ... " (Salesianos de [),111 Bosco: 1975: 19) 

Corno podemos ver, las 111isio11cs a fines dl..'I sigl" .\:1.\: sl..'guían con los estatutos de los misioneros 

del XVI. No se cstudiaba antes la cultura de los pueblos C<'ll quicnes trabajarían para aprender de 

ellos. sino para .. someterlos" a una nueva ct>smo\ isión. cultura ) rcligiosidad: con toda la "buena 

intención ... pero sin darse cuenta de lo ··catastr\lfico" de las secuelas a futuro. Los nir'ios serían una 

vez más el medio para e\a11gcli.1ar. y la c<>nstnrcción de e'cuelas el sistema para lograrlo. como era 

la costumbre salesiana. 

Para esos arios en el n:gimen ctnocida del gl..'neral R,Ka. los indios en Argentina vivían un acoso 

impresionante. Los soldados tenían la instrucción precisa de e:-.terrninarlos:" Los soldados con sus 

carabinas arrollaban implacables a las tribus inermes; algunos consiguen atrincherarse en los 
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Andes, ofreciendo una última resistencia. otros se rinden. otros se dispersan y comienzan a vivir 

pacíficamente entre los blancos ..... (Salesianos de Don Bosco; 1975: 14 ). 

Para los regímenes liberales de la época. los indios representaban un ··obstáculo·· para los 

proyectos ··civili7~1torios·· muy en boga en el continente. incluso las congregaciones religiosas 

abogaban por la sup11esta civilización de los p11eblos no acordes al sistema occidental. De esta 

manera el trabajo para los misioneros fue rnús facil ya que ·· ... los indios en 1881 dejaron de ser una 

fuerza ofensiva. ya no oponían resistencia alguna a la innovación y colonización de los blancos. 

Viven dominados. controlados en la m:is mísera pobreza. en un continuo temor. abandonados de 

todos sin jerarq11ías ni estruct11ras sociales. son objeto de una implacable represión. Se intenta 

reducirlos a escla\ itud en las hacienda-, n simplemente eliminarlos. (Salesianos de Don Bosco; 

1975: 19) 

Con tal contexto. la labor misionera de los Salesianos se facilitó p11es ellos eran parte de la nueva 

oleada de blancos) los indios ya no '>e defendían ante cualquier tipo de acoso procedente de dichos 

"blancos". En la aclllalidad las congn:gacinnes dedicadas a las misiones. entre ellas. los Salesianos. 

saben y tienen "claro·· este fcnúmeno. al 111..::nos en teoría. l'n muchos casos se ha aceptado el grave 

"error·· de sus ditl:rentes 1111.:tod,is para e\angeli/ar) '>e pretende cnmendar en la medida de lo 

posible; sin cmbargo aún se enfn:ntan a fuertes intereses de las jerarquías. estreches mental de 

algunos sacerdotes. soberbia clerical. la e:-...:lusiún y el uni\ersalisnw. elementos casi infalibles para 

la Iglesia eatúlica: con todo ;. que la so..:iedad y ILl~ acontecimientos han rebasado en gran medida 

la postura de la lgk·sia;. d~· J,1s Salesiarws en general. 

1.4. Pri111t•ras ohra.\· St1h'.\"ia11a.\· en .\féxico 

Los Salesianos de Dnn BoSCl) se Clll\st)liJan111 1:01110 Congregación religiosa a mediados del siglo 

XIX y desde ese enwnces su e:-.pansiún ~c hi7u patente. Antes de concluir ese siglo llegaron al 

continente americano llcgan1n poCl> antes Je terminar el sigk• XIX ) poco a poco se fueron 

asentando desde la Argentina hasta llegar a \ k:-. ico dPnde ;. a Sllll casi 11 O arios de presencia 

salesiana los que sustentan su lah,)r;. carisma en o..:asiones e:-.ill>~a y en otras de desconcertantes 

incoherencias. de lo cual. a mi parecer padecen scriamcnte en la actualidad. 
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Desde un principio los Salesianos han contado su historia y se han engalanado de sus logros: sin 

embargo, su an:ílisis se queda en lo anecdótico o en lo esquemático, presentan poco crítica a nivel 

interior como ya es costumbre en casi todas las congregaciones y dirigencias de la Iglesia católica. 

En este caso no voy a cuestionar o a profundiz_ar sus logros o fracasos. simplemente me remitiré a 

dar una breve descripción de su historia y asentamientos en tierras mexicanas. esto a su vez nos va 

a dar cierta claridad e idea acer..:a de su ..:arisma. sus pretensiones y tipo de población con la que 

prefieren trabajar junto ..:on las! lijas de :'viaria Auxiliadora. l IMA (Salesianas). 

Inicios de l:a Ohr:1 salesi:ma e Hijas de l\laría Auxiliadora en México 1892-1912) 

En el afio de 1890 las noticias acerca de los Salesianos empezaban a rurnorarsc en los ámbitos 

católicos ele México. -;u ..:arisma e in1in\ a..:i11nes pastorales como el ··oratorio Festivo", los talleres 

y su sistema pedagúgico con\ encieron a cicrtos se..:t0n.:s y pronto se hizo rcalidad su llcgacla y labor 

pastoral en l'vlé:-..icn. Por medio de Doiia Luis;:i Condesa de Cosio (Cooperadora Salesiana) la 

Congregacilin obtu\o cl apoyo necesario;. poco después sc de..:idió construir el primer ··colegio 

Salesiano" antes de que estos pis;iran ticrra;. mexi..:anas. 

En diciembre.: dc 1892 el saksiann I'. l'i..:..:1>1111 encargado d..: la nueva Obra. junto con sus col..:g;:is 

ya se inten:sahan por la mi,.i(>n en \léxic1>. T..:nian la id..:a de convertir indios al cristianismo. 

además de fundar C1>legios;. taller..:s ..:n la;. ..:iudade;.. (Salesianos de Don Bo,.co: 1973: 32-33) El 

30 de enero de 1893 el presid..:nte l'orfiri" Diaz lo-. rccib..: complacido con sus objetivos: •· ... La 

educación dc lns niih1s p<>bres y abandnnados .. :·. l'n es<.: mismo a1io se empezó a cunstruir un 

colegio en Santa Julia (D.F.). (),:esta manera inician los cimi..:ntos de la Obra salesiana en México. 

(Salesianos d..: Don B1,sc1l: 19 7 3: 32) 

Los primeros Salesia1ws en tierras mexicana-. fuenm: P. l'iccn1w. P. Rafael Piperni. Simón 

Visintainer. Agustín Chcll;1. P..:drn Taglinfrrri ~ Nicolf1s Galindo. todos italianos que comenzaron 

su trabajo en !\!Cxi..:n c.:n las z1111as P<'pulares de lo;. -.uburbios urbanos. como era su costumbre y 

con10 lo había disp111 .. ·,.i.1 D1H1 13,,scu su fundad,,r y mú~ tarde c.:I primer Rector l'vla;. or de la 

Congregación. Dt'n :'\ I igucl Rúa. 

Desde un prin..:ipio kis Salesiam•s se asc:ntar~m en las principales zonas ··urbanas" donde los 

suburbios y la clase: tlbrera se encontraban en pleno crecimicnt0 demográfico. Sus objcti,os eran 
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muy claros: los cánones Salesianos se enfocaban. sobre todo, a la educación y evangelización de la 

clase proletaria y en l'vléxico no se dio la excepción. En ese momento las misiones y actividades 

con grupos indígenas o rurales quedaban en segundo o tercer término. 

De esta manera la Congregación inició acti\idadcs en Santa Julia, Ciudad de México: se 

construyó un Colegio con talleres y albergue para niíios huérfanos y desvalidos. a los que se les 

daba atención médica y eth1cati\ a: había tallere" de zapatería. sastrería. carpintería. herrería, 

panadería. imprenta y encuadernación: además se impartían clases de canto, dibujo. música e 

instrucción religiosa sobre todo. (Salesianos de Don Bosco: 1973: 42 ) 

Poco tiempo después se extendier<'!l a ciudades como Puebla ( 1894 ). Morelia ( 1901) y 

Guadalajara ( 1905) donde se atia1uawn cnlllll una Congregación dedicada a la evangelización a 

través de la ed1u.:ación de los jó\ enes. En dkhas entidades se construyeron colegios y talleres donde 

se impartían artes y oficios. además del traba_jo pastoral: estos colegios que más tarde harían la 

función de aspirantados y nm i..:iados. 

En todas sus Obras los Salesianos l(,rrnaban "Oratorios Festi\·os··. su base y típica forma de atraer 

a la juventud de los alrl·dedores. ( Salesiarws de Don Bosco: 197 3: 46-52) 

Las Hijas de l\la. ,\u:\iliadora (salesiana) dan inicio a su lahor apostólica en 1894. En esta 

ocasión seis rcliginsas Sal..:sianas arrib;rrlHl a l\lé:\icn la cduca..:iL'>n de las nir1as y _jovencitas pobres. 

abandonadas. huérfanas ~ desvalidas. Desde un principiL' las Salesiana" se establecieron en los 

mismos lugares que ocuparon los primen•s Sal..:,,iam's en la Ciudad J.: l\léxi..:o. Las llijas de Ma. 

Auxiliadora de la Co-hrndaJllra Santa :\!aria Dl>rninga d..- \ lanan:llo ~a habían ini..:iado su Obra en 

Uruguay (1877): Argentina ( 1879). Chile ( l SSS): en Bra .. il ( 1 SQ2)) en Perú ( 1894). Su objctiH) 

específico en cada uno de t.'Sl{lS paiws na cl dc crcar i11'olilll1L>S dc ft,rmaciún cristia11:1 y ..:du..:ar en 

base a talleres de artcs) ofkins. ( SalesiarlllS de f),,n BLh..:P: 1973: 55-56) 

La construcción dl'I primer Colcgio d.: las Sal..:,.,ia11a" (C\,!egi" J.: \!aria Auxiliadora) se inició en 

el arlo de 1896 ubicado también en la C<llPn ia Santa Julia: en ~I había di\ ersas a;.;tividades: 

"Oratorio Festivo". es;.;uela para pensillni"ta) l'hn:ra" cL•n instrucción primaria y superior: Nonnal. 

Comercio, Jardín de niiios. Eco1w111ia dorm.=stica y ti.,rrnación de las futuras religit.)Sas. Postulantado 

y Noviciado. 
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A principios del siglo XX ( 1907) las Hijas de María Auxiliadora extendieron su labor a 

Monterrey donde crecían las zonas industriales y suburbios de marginados. (Salesianos de Don 

Bosco; 1973: 55-64) 

Años de incertidumbre. (1912-1942). 

Seguramente para los Salesianos como para cualquier institución que se encontrara en México 

durante estos arios la situación en general se tornaba muy complicada; en la "Re\'olución .. en el 

país sacudía a todos a su paso: fue muy dificil lle\'ar a cabo cualquier tipo de acti\'idadcs. incluso 

religiosas. 

En esa época el Inspector de l1)s Salesianos en ~léxico y Centroamérica. el reverendo Padre 

Guillermo Piani jugó un papel prinwrdial. fue la figura fundamental que insistió en el apego fiel de 

la Congregación hacia los estatutos de Don B,>sco. d carisma no debía ser alterado, con todo y las 

circunstancias tan ad\·ersas que se vivían en la época. 

El nuevo Inspector insistió en el "buen ejemplo" hacia los jó,enes. la virtud de la "caridad'' y el 

··Sistema Pre\ entivo .. que Don Bosct' hah1a n:<.:,,mendadn. ademfts del real<.:e y la promoción de los 

.. Oratorios Festi\·os ... El Padre Guillc:rm,, Piani también enfatizó y exhortó la mejora en todos 

aspectos en las labores de <.:ada uno de lo~ carg1Js en la C1)ngregación. (Salesianos de Don Hosco: 

1973: 8::!. 88, 89 y 90) 

Para los Salesianos fue una etapa signitkati\ a. en cl a1io de 193.J de~pués de arduos esfuerzos se 

acepta la canonización de su fundador Don Busco. Estaba de tiesta la Congregación y eso fue un 

gran aliciente para continuar con la Obra del nuc\n santo. (Salesianos de Don Bosco; 1973: 111) 

Ya establecidos. los Salesianos dan ma;. or at1:11cit''n a la cdtH.:ación dc Jos obrcros ) sc rroponian 

la fiel lucha contra el socialismo ;. a con\ cnido para cll,,~ cn una "amenaza dirigida a la población 

··proletaria"' con quienes trabajaban ·· ... l.a í111 i<.:a sa h ación del obrcw. del artesano. está en su 

educación técnica par;1 que: aprenda pt)r -..11~ pr<>pio-.. esfucrt•'S a mejorar su condición material y 

económica. y en su educaciún sc',lidamentc: cri.;,tiana. para qt11.: sepa librarse de las asecharu.as del 

socialismo que al prctcnder mc_¡,,rarl,, de: -..11 cundicil>n 1,, -..umcrge cn la ruina de la incredulidad y 

del materialismo:· ( Salcsianos de Don Bosc,,: 197:l: 100- 1 ~5) 
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Era una época donde la clase obrera y las capas nH:dias emergieron con mucha fuerza en un 

contexto de competencia entre los países capitalistas y el socialismo soviético que además era 

••enemigo .. de las doctrinas de la Iglesia Católica. El socialismo representaba un peligro para la 

Iglesia y era preciso cornbatirlo sistemáticamente. 

Resurgimiento (19~2-1963). 

La Congregación Salesiana resurge de las crisis sociales que asolaban al país y los colegios 

reanudan clases y se constrtl)en más de estos colegios en distintas entidades del país. Zamora se 

construyó en 1924 y abre sus puertas hasta 1945. después de la .. Guerra Cristera"". El Colegio 

Cristóbal Colón de Zamora contaba con todos los grados de educación primaria. secundaria y 

bachillerato. al igual q11e otros colegios -,a)esianos en otras entidades. 

La Obra Salesiana 1111c1a 11n importante crecimiento en estc periodo y se cxticnde a ciudades 

como León. Colima. \'enta de la Cru1 ( 1 lidalgo). Zamora y olras /l>nas cn el Distrito Federal: 

siempre dcntro d.: zonas urbanas con poblaci,»n marginada <l proletaria corno era su costumbre. 

Poco ti.:rnpn d.:spués se C<lllstruyeron .:scucJa,, en Saltillo (Coahuila). l\lonterrey (Nuevo León). 

Tlaquepaquc y Chapala (.Jalisco). en C<lacalcu y l luipulco (Ciudad d.: :\léxico). En todas estas 

entidades. ll's Cnopcradnrcs cn:cian cn nilrn<:n' y la Obra sal.:siana sc furtale..:ía y ..:recia en cl país. 

t\demú" d.: ._·-,tas Obras . .,._. construyer<ln ,1tras: ,.\núhuac Ciaribaldi. Jalisco ( 1943). S. Luis Gonzaga. 

Barrientos. Ldo. dc \k:-..i..:o fundado en 1961 Cllll cl patn,cinio de ··c.:mentos Anáhuac ... este 

últinw. lugar d1>ndc '>e educa a niiios y j<)\ene" hijos de lns obreros quc habitan en los alrededores 

de las industrias. En Camarones. D.F. "e constn1;. ó un col.:gio con talkrcs para atender a Jo., hijos 

de los obreros .:n l<'S ni' ck' de Primaria ~ Secundaria: en \' illa Estela. Puebla. fue fundado el 

Aspirantado :'\ 1c11l'r ( S.:.:1111daria) en 1963. ( Salc.,ianns dc Don Bo,co: 1973: l :7-150) 

Dh·isión de 1 ns1u.·ctorias. 

Al crcc.:r la Obra "ªk-,iana en el país c:-..isti,'> la neccsidad de di' idir cn dos a la Congregación 

para llevar a cah<' una mejt'r organi1;1ción. L1 di~tribución seria entonccs: lnspectoria Norte y Sur. 

La lnspectoria d~·I norte ticne ..:<'1110 cedc a la ciudad dc Guadalajara. mientras que la del sur se 

encuentra en la Ciudad dc 71.lé:-..ico. Esta di\ isi<'>n. además de traer consigo nrn)or organización. 

también en:<'' ~ acentuó la rivalidad d.:ntro d.: los mismos Salcsianos e ! lijas de l\1a. Auxiliadora. 
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Hoy en día las Hijas de Ma. Auxiliadora de la lnspectoría del Sur trabajan con los Salesianos de la 

lnspectoría de Norte y viceversa. 

Los Salesianos comen7 .. aron en las principales ciudades de la República Mexicana: Ciudad de 

México, Puebla. Guadalajara. Morelia y Monterrey. Se decidieron por dichas ciudades por el hecho 

de ser las principales a nivel político. social e industrial. donde los suburbios. los inmigrantes y los 

problemas sociológicos crecían y se acentuaban paulatinamente. (Salesianos de Don Bosco; 1973: 

166-167) 

Debido a esto. desde un principio los Colegios. talleres y ""Oratorios Festivos·· distinguieron a los 

Salesianos en México como una Congregación dl.'dicada a la labor popular y educativa en zonas 

marginales. una Congregaci<°ln de .. educadores··. y no tanto de mi~ioneros en comunidades 

indígenas y rurales. en las eual..:s iniciaron su labor hasta el aiio de 1962 en la Prelatura 

Mixepolitana de Oaxaca. 

l\-1isiones Salesianas en 1\léxico (Prelatura l\1ixepolit:ma) 

Para la Congregación llega un momento "'muy esperadoºº e importante; sobre todo para los que 

compartían la idea de Don Boscu de trabajar tambii.!n en zonas rurales habitadas P''r grupos 

indígenas. En esrn ocasión fue la Prelatura \.1 i:-.epol ita na la región otorgada por l.'I obispo de 

Tehuantep..:c, Oaxaca; tierra místil·a. c:scahn,sa en su ge,1grafía. marginal en su situación 

socioeconómica y ""complicada"" en cu..:stiún cultural. (Saksia1ws d..: IJ11n Bosco: 1973: 159). 

La preocupación principal para los Salesianos en e~ta nue\ a Obra era ··¿.Cómo hacer que el 

contacto con Ja cultura nacÍllflal -moderni;rad,>ra- e ine\ itable. sea en detrimento a !>US \'alores 

culturales'? ¿Cómo ha.:er qu..: Ja aculturaciún. resultado Jcl contacto entre ··ambas·· culturas sirva 

para un mejor desarrollo de estas comunidadc:s de111ro del contexto nacional? y ¿Cómo presentar el 

mensaje e\·angélico para que la ac~·pta.:i"•n qu..: hagan de él. d..: tal man..:ra les sirva como una fuerza 

que los lance hacia una lib..:raciún humana y .:ri,.,tiana. y ml c11ntrib11ya para justiticar y aceptar su 

estado marginal en qm~ In,., tiene Ja Sl>ciedad nac ¡,,na!" (SaJ..:sia1ws d..: Dnn Bosco; 1973: 160) 

Para entender tü<ll' e"t'' e~ necesari<' saber que: d..:sde un prmc 1p10 los Salesianos se toparon con 

enonnes retos y grandes errL1res en el camp,, d..: misiones en Ja Prelatura por no tener la preparación 
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antropológica para este tipo de proyectos • como en el caso de congregaciones como Jesuitas y 

combonianos. entre otros: órdenes religiosas especializadas en las actividades de misiones. Los 

Salesianos tampoco cuentan con la preparación estratégica y logística para trabajar en este tipo de 

comunidades. supliendo estas carencias con la obsesión del sacramentalismo como base de su 

trabajo en misiones. 

Por el hecho mismo de no ser lo mismo el trabajar con el .. proletariado··. o pobres de zonas 

urbanas. que en comunidades indígenas. las cosas hasta hoy no se han dado de la manera más 

óptima: al menos en lo que yo he percibido durante müs de 12 años de frecuentar la zona. 

1.5. "llistoria y tlato.\· tle lt1 Prdt1111ra 1'1ixe¡wlitt111t1" 

Bre\'e Hisloria de In Prl'lalura 

Después de lograr la conquista de Tenochtithín. l lern{rn Cortés mandó una expedición comandada 

por el capil;in Francisco Onuco a lt>s hoy llamados Valles centrales de Oaxaca: en dicha 

expedición el clérigo Juan Días se con\ irtió en el primer sacerdote en celebrar misa en estos 

territorios al titrn lado del ríe> de la ladera del cerrn Chapultepec. 

l'vtás tarde fueron llegando otnis fraile ... <.:t>mn: Fra~ Barll>l<>mé de Olmedo que fi.>rmaba parte de la 

expedición ch: Pedro 1\1\ arado::- que parece haber' isit;ul11 tierras mixes: adcmás otro fraile llamado 

Domingo de Betanzos ofreció a llernf111 (\>rtés la dilkil tare:i de evangelizar !oda el área de 

Antequera (Oaxaca) <h>nde ~a exi~tía un primer !t:mplo llamado San Juan dc Dios. De esta manera 

los misioneros d1,minii.:os iniciaron su labor e\angeliJ'adora en la región ·· ... La diócesis de Oaxaca 

fue erigida por Paulo 111 cl 21 de junio de l :'3:'. Su primer obisp,1 fue Don Juan López de Zárate. 

Las primeras parroquias fundadas en la diúce-.is de Oaxaca P''r d n11cv,1 t1bi-.po fucron las de 

Ocothín. Villa Alta. Cuilapan y :\chiutla .... (Sak,.,ia1ws de Dt>n Bosc,>; 1'>96:31-33) 

En la parwquia de Villa :\Ita. erigida l'''r t:l ,1bi,.,P•' l..1pe7 de Z;"iratt: ~e t:n..:ontraha la basta región 

de la actual .. Prelatura \tixep,1litana .. atcnJida de manera pt:riúdi..:a PL'r los dt1111inicos dedicados al 

trabajo con las familias~ pohlaci,mes indi;h en gcncral ~ desde 1548 su primer acti\ ida<l y reto fue 

aprender el idioma. En un principi,, se entrt:garl>n a su actÍ\'idad e\a11gcli1'ador~1. pero por pugnas 

con el clero regular se' icron obligados a abandonar la misión en 1553. Peligraba la e\angclización 
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y el obispo de Villa Alta pidió a los fraiks dominicos la realización de visitas a las comunidades 

para no dejar que decayera la fe. los dominicos trabajaron de esta manera durante tres años. 

En 1556 por orden del virrey el clero secular ahandonó la región y en 1558 se les volvió a 

encomendar a los frailes dominicos la tarea de evangeli7A"lr toda el área. Llegaron religiosos muy 

preparados como el superior fray Jordán de Santa Catalina. fray Pablo de San Pedro, fray Pedro 

Guerrero y otros. Según el historiador 13urgoa se trataba de la labor apostólica más dificil de la 

Nueva Espaiia y en realidad era cierto. de hecho aún es una misión bastante complicada. 

(Salesianos de Don Bosco: 1996: 3 3) 

Iniciada la segunda mitad del siglo XVI se funda la primera escuela en la parroquia de Villa Alta 

para castellanizar y catequizar a los niíios y niíias de la región. estrategia fundamental en la 

evangelizaeiún a futuro de la región. Villa Alta se considerú como uno de los centros misioneros 

más impor1antes de la ép(l(.::1. la dinámica de los do111inicos se e:-.pa11dió por los alrededores (actual 

Prelatura l\I i:-.epol ita na l. edi licarnn templos. uti 1 i7an>n obras teatrales. música. escribieron libros. 

ensciíaron el castellano y el latín. apn.:ndieron las lenguas autóctL>nas y realizaban '"visiteos·• 

pacíficos en las comunidades mi:-.es. 

Es digno ck mencionar también el i111portante trabajo apo.,túlico de Fray Francisco de Zarabia 

entre los pueblos chinanteco>. con quienes' i' ió cerca de 30 aiios f'-irrnando pequer)as comunidades 

(reducciones). l lizn construir una escuela) traba_¡,-, junto con ellos para edificar templos y er111 itas. 

se preocupó pt1r aprender la lengua chinanti:c:1 ~ en p,1co tiempo logró escribir un catecismo propio 

para esas comunidades: su habilidad para c,,11wnicars..: con J,1s chinantec,,s fue aso111bwsa. de 

hecho se dice que f,1s chinantecns llegani11 ;1 pensar que era un espíritu el que le ense11aba la lengua 

al fraile. (Salesiarws <k Don Boscn: 19'l(>: 34 > 

Entre los zapotecos hubt' también ejemplar..:s misiom:ros como Andrés Nir1o de Orduño. Lorenzo 

Olivera y Juan N,wal. este último vi' ió entre ellos por más de .to arios. 

Después de do" sig.lns de trabaj,1 l<•S d<1111inicos cedieron sus in;.talacion..:s y la labor e\ angélica al 

clero secular (dit•cesarll•l a finales del siglo XVIII. El clero di,1cesano se estableció definitivamente 

a mediados del sigJ,1 XIX) continuarnn acti,,1s hasta la >.egu11da mitad del siglo XX. (Salesianos 

de Don Bosco: 1996: 35) 
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La actual Prelatura Mixepolitana fue parte de la diócesis de Tehuantepec, pero en 1961 por 

iniciativa de Mons. Clemente de Jesús Alba Palacio se hizo la invitación a los Salesianos de Don 

Bosco para visitar y atender la región mixe. chinanteca y 7Á'lpoteca (""Prelatura l'vlixepolitana .. ). En 

esos ar1os se les propuso a los Salesianos la ocupación de una parroquia en la Prelatura. El 24 de 

octubre de 1962, los Salesianos aceplan1n la rarroquia de Tlahuitoltepec. rnixes con el acuerdo del 

Delegado Apostólico y con el pleno consentimiento del Provincial l .uis Gonzúlez Lópcz. De esta 

manera los Salesianos también aceplaron la-; parroquia,. de Ayutla en 1963. Zacatepcc en 1965 y 

Totontepec en 1966. Todas comunidades mixes. (Salesianos de Dlin Bosco; 1996: 3 5 ). 

En el ario de 1966 los Salesianos en la Prelatura hicieron la elección canónica de Nueva Iglesia 

Particular nombrando al I'. Braulio Sftm:hez Fuentes administrador apostólico de la ··Prelatura 

Mixcpolitana de :'viaria :\u:-.iliadora'" ( l'airona de la Congregación ). En 1967 iniciaron su trabajo 

pastoral en poblaciones chinantecas. la nue\·a parroquia salesiana de San Isidro Arenal, Choapan, 

parroquia que m;b tarde se di\ idió para efectuar una labor mús eficaz y así nacieron las parroquias 

de San José Río J\lansl• y San Antnnil1 Las Palma,.. Al mismo tiempo San Juan J\·lazatlán. mixes 

("parte baja"") se erige tambi.:n como parroquia. 

Actualmente la Prelalllra estú l•rgani1ada de la ,.iguicnte man..:ra: al norte d..: la región están tres 

parroquias chinantecas. San hidrn Arenal. San Jos.: Ril1 \hubo y San Antlinio Las Palmas. Entre la 

región mixc y chinantcca se encuentran las parrnqu ias /apt1tecas de Clwapan y Ya\ co. En la zona 

mixe hay siete parroquias: :\:-outla. Tlahuitt1ltep..:..:. Ttitt•ntcpec. Zacatepe..:. Juquila. l\lazatlán ) 

Puxm..:tacán. En la /ona m;is baja ( NorestL') Je la Prelatura se ..:ncuentran las parroquias de Fel ipc 

Ángeles y Francis..:o \'illa. ambas con p<•bbcicín multi.:tnica y gente Je diversos estados Je la 

República. 

La necesidad era mucha y el territorio~ la-; '-"('mtmidades por atcnd..:r eran también muy extensas. 

además, en esos arios se fu..:ron integrand,1 nue\'0., ;¡,,cntamientos de población mestiza en la parte 

rnás baja de la Prelatura :-. se tu\·o que fundar una nuc\ a parroquia en 1976. llamada actualmente 

Felipe Angeles. En 1981 se forrm'> ntro i.:enu·,, en l'u,mctai.:;'in. mi:-.es. adcm;is se abrió otra nuc\'a 

presencia salesiana en Santiag.ll Y ;I\ ell ( 1a¡h•t..:i.:t'") para de~ligar a los pueblos zapotecos de la 

parroquia de Arenal. ma:-o ,1ritariamcntc diinanll:..:a. 
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Para los Salesianos la educación de la niiiez y la juventud es primordial. por eso en el año de 

1969 se construyó el Internado de Matagallinas. "'ll\ICI Don Bosco"" más tarde. en 1990 se inició el 

proyecto del nuevo Internado CECACI 11 "Centro Don Bosco en San José Río Manso en la 

Chinantla ('"parte baja""). sin olvidar las escuelas de nivel primaria que se encuentran en 

Tlahuitoltepec y Totontepec: mixes. (Salesianos Je Don Bosco: 1996; 35-37) 

.. Etapas de acth·idad 1mstornl en la Prclatur:1". (1962-1986) 

Una vez madurada la Obra. los Salesianos decidieron invitar a jóvenes y laicos comprometidos 

para levantar las expectativas de esperanza en la Prelatura, de esta manera inicia la historia 

evangelizadora de los Salesianos en Oaxaca. 

En esta etapa se vio la realidad ,. se trató de llevar a cabo la ··inculturación" 

(''adaptación""contraria a aculturación) en c.:I lugar.. Se tomú ··conciencia"" acerca de la región y se 

inició el trabajo pastoral en la nueva Prelatura: se trató de .:studiar la realidad religiosa y 

sacramental de los habitantes de la regiún para a;.í ··pntenciar y elevar .. la fe de los habitantes de la 

Prelatura. Los estudiantes salesianos de teología realizaron censos y estudios geográficos y 

religiosos como base para sacra1111.:ntali;rar a la población. prioridad y encargo principal para ellos 

en la Prelatura. (Gonzf1lcz: 191'6: 8-9) 

En los primen's a1i<'S k's Sale!<Íarws se ll'par(ln con muclws cuestionamie111os. La mayoría de los 

religiosos y religiosas pnwenían de n:alid:1des citadinas y rurales o campesinas d.:I centro del país. 

pero en este caso se trataba de una situación rural mu;. compleja en su geografía y cultura. una 

realidad indígena ck cosnwvisión mu:;. di fcrent~· a la ··occidental"'. La e\ angd ización exigía la 

atención de mayores demandas soci;1les. m;is que religit's;1s ;. sacramcntalistas. enfrentarse a ese 

problema no sería cosa fácil. aún ho~ se t<'rna complicad,,:;. cucstit,nable. 

Las nuevas generaciones de rel igin ... ,,s t. ,kcada de 1970) 'iernn ne..:esario seguir con el carisma 

característico de Don Bnsc<1: la .. atcnciún hacia los _ÍÓ\ enes"": el gran prohl.:ma era cómo adapt:ir el 

modelo salesiano hech<.' para ¡wblacillne-. urbana-; marginales a csta nuc\a realidad presentada por 

las comunidades indigcnas. Fue prccisn lwcer la rcadaptaci(H1 de la esencia salesiana para cste tipo 

de circunstancias. pnr esta ra;rún .. e pr,,:;.ectó;. edificó la primera escuela ... ccundaria. el .. l!\.1Cl Don 

Bosco"" en ;\l;11agallina-.. mi.,es. con miras a preparar a l<'s;. las jóvenes de la región para impulsar 
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la evangeli7Á1ción en la Prelatura. En la actualidad. en este Internado se cuenta con una escuela 

primaria con alumnos y alumnas de la localidad y el Internado (secundaria) con alumnos de 

distintos pueblos de la .. parte alta" de toda la Prelatura. (González; 1986: 9-1 O) 

En un primer momento el J:'vtCI capacitaha a los jóvenes en carpintería, agricultura, catequesis y 

otros talleres. aunque de manera muy sencilla. El objetivo era formar promotores religiosos para el 

mejoramiento de sus comunidades. 

En plena década de 1970. debido a las grandes deficiencias religiosas tanto de los Salesianos que 

"llevaban la palabra de Dios". como de los que la escuchaban. se optó por la preparación para una 

labor misionera más eficiente: los Salesianos decidier0n tomar cursos de antropología. llevaron a 

cabo reuniones trimestrales con ··agentes de pastoral" para unificar criterios. hicieron varias 

publicaciones y estudios acerca de los primeros ailos de la Prelatura. así como estudios de 

antropología e historia de los lugares donde laborahan. l lubo mucha reflexión acerca de la pastoral 

indígena llc\ado a cabo hasta ese momento y la participación en encuentros misioneros tanto 

nacionales como e:\tranjeros para intcrca111hiar expcrienc ia~ tarnbiC:n fue aceptada. 

Para iniciar el surgimiento de un clero autóctono L'll\ 1aron al seminario de Tehuacan. Puebla a 

jóvenes de la región desde 1973 y otros Sl.' preparawn en di\ ersos colegios con miras a regresar y 

servir a sus comunidades. En ese mismu aiio se cr..:ú la Procura mi .. ionera con la finalidad de 

recabar ayuda económica. animar la acti\ idad misionera en las inspectorias y apoyar la pastoral de 

las comunidades. (Gonólel': 1986: l O- 1 l) 

En 1975 se forma el Consejo Permanente de Relkxión ( Cl'R ) cuyo objetivo fue concienti7A1r a 

la asamblea ct1mp11esta de 1111 Cl'<'rdinadnr ~ dc un grupo r..:prescntatiH' de misioneros para agilizar 

los proyectos de evangelil'.aci,'in ~ pronw..:il>n humana. De esle consejo salieron 1 O diáconos de la 

región: 2 nlÍ:'\CS, un 7apotcc<>) 7 china111ec,>s. 

Con esos esfuer/<lS ~ la <.:\ angeli7ac i«m Je grup<l~ Je muclws de los pueblos de la Prclalura se 

llevó a cabo una im cstiµaci<''ll para 'islumhrar la realidad actual e hi~túrica de la misma. que dio 

como resultad<> el ··Plan l'asll>ral'·. Dich<' d<>cumento fuc elaborado por los misioneros con la 

participación de innumerables pers<>na,; dc distinhh cargo' y condicione~ dentro de: la Prelatura y 

promulgado por :'-lns. Braulio Sánchez el:: de nm iembre de J 981. El Plan Pal'ton.!.! seria desde ese 
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entonces la guia para la marcha de la Prelatura durante los ai\os siguientes para así .. efectuar una 

labor Pastoral Integral en la región ... 

A inicios de la década de 1990 los Salesianos dccidieron reali7.ar un estudio serio y minucioso de 

la realidad quc se vivía en la Prelatura. desde la historia hasta la situación actual en que viven las 

diferentes comunidades en todos aspectos ( n:ligioso. social. cultural. económico e histórico). Con 

la ayuda de catequistas. misioneros. rnacstros y\ oluntarios de los mismos pueblos se reflcxionó y 

se analizó la rcalidad de la Pn:latura y en 1996 salió a la luz la publicación de las conclusiones del 

Primer Sínodo S;!]_e_~1!!!Q_<:-f_e_J-'!Yrel;ttura_,"~.Ji~c,:1~~tliH111<1. sin duda un documcnto muy importante para 

todos aquellos irnolucrado-. con la Pn:latllra ·· ... 1 la ,,ido sin duda una cxpericncia trasccndental 

para la vida del México salesiano y para la historia del :'\lé:-..ico misinnno ... Quizá al principio nos 

sentirnos guías "dcmasiado scgur.-.-.· dc no'"'',.''s rni~mos. capaces de conducir a las personas en el 

logro de ·nuestras mctas·; nos parccía llcgar a un arnbicnte cri1wcido y habitado por gente sin 

cultura ... l'l.fas hemos debid,1 tropczar y p;1decer algwws fracasll" para darnos cucnta que tenemos 

mucho quc aprender; que no -.on dlns k>-. que han de igualar el ritmo d1.: nuc-.tro paso. sino que en 

la escucha y el dialt>gar con eJI,).., podremos construir el poncnir (k la lgl1.:sia en esta región ... 

Estanws lkscubricndo una cultura rica cn \alores humanos y social1.:s .. :· (Gonzálcz; 1986: 12) 
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CAPÍTULOlll 

LABOR DOCENTE Y EDUCATIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO, CULTURAL Y 

AGROPECUARIO C/llNANTECO. (INTERNADO DE NIVEL SECUNDARIA) 

/) l11fr(le.\·tr11ct11r" y OrKm1i:."cicí11 Ge11er"I del /11ter11mlo. 

1.1. l11trm/11cció11 

El Internado salesiano: Centro Educativo Cultural y Agropecuario Chinanteco (CECACHI), inició 

sus actividades en el ai'io de 1991 de manera incipiente y austera: eran los inicios de un proyecto 

que tenia como meta hacer de los alumnos y alumnas ··formadores- mejoradores"' de sus 

comunidades por medio de una educación integral única en su tipo en toda la región. 

Al inicio fue dirigido por un sacerdote y algunos voluntarios, al a1io siguiente llegaron las Hijas de 

María Auxiliadora y un nue\ o director. adem<is de nuevos maestros y voluntarios. Así. el Internado 

fue tomando mejor forma y el proyecto se h'rnaba \iable y real en poco tiempo. Pasaron cinco atios 

y los cambios eran notables. e,i..,tia una infraestructura h;"tsica y funcional. El Colegio se hi;ro mi,to 

y con ell0 llegaron divers<1s n:to,., y critica ... cn t<>dos aspectos. iniciaron también los tropiezos y las 

contradicci0nes. Un inconvenient<.: fue.: que desde IPs primeros aiios tenia tintes de seminario o casa 

de formación religiosa. lo cual no les gustó a muclws de.: los misioneros y seglares que habían 

participado en la elaboraci<'•n de dicl10 pro;. ecll'. 

Desde los primeros afü,s las critica ... de \ arill'> Je los misi<.1nen>s ;. seglarcs contra el Internado de 

Río Manso se dieron por que el propósito de ap<1yar a los y las jó,encs y adolescentes de los 

diferentes comunidades de la ··parte baja·· de la Prelatura (mi,es. chinantccos. ;r.apotecos y mestizos) 

no se llevaba a cabo C<llllO se hahia planeado <lriginalmente: hacer del Internado una escuela 

básicamente de tipo agrict,la y cultural Ct'll esencia y formacilin cristiana. incorporada a la SEP. 

pero sin tiasarse en did1a Jep.:nden..:ia d.:l gobierno. -.aho en lo necesario. o en lo que ~sta 

requiriera. Se pretendía la t:duca..:ic'n ..:ristiana para cr.:ar en el alumnado mayor co111promiso con las 

comunidades ruraks P''r medi,, dt:l ni\el básicn de -..:cundaria dunde también se trataría de aplicar 

lo más posible el Sistema l'edagúgico '"l'reventi\o" de D<'n Bo.,co. Sin embargo las cosas en la 

escuela st.• apegaban 111111.:lw a los rt.•querimient<>'> de la SEP y los tintes de casa de formación 

religiosa o seminario cr;111 cada \eZ más claros y contradictorios. Debido a esto no existe un apoyo 
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eficaz para las comunidades alcdaiias. La concientización de los educandos no se vislumbra como la 

de los mejoradores de sus comunidades ni a mediano. ni a largo plazo. 

1.2. Ohjetfro.'i ¡:e11erale.\· del /11ter11ado. 

Ohjctiw1 General: 

"Acompaiiar a los alumnos y alumnas en el conocimiento, aceptación y crecimiento de su realidad 

mediante una formación integral, basada en el estudio y el trabajo, para que se conviertan en 

verdaderos mejoradores de sus comunidades". 

Ohjeth·os es11ecificos. 

Aspecto l{eligioso: 

Siendo una escuela religiosa. el principal objetivo es una conciencia cristiana comprometida que 

se puede resumir en: 

- Favorecer en los alumnos y alumnas el crecimiento en la fe para que lleguen a ser auténticos 

promotores de \'ida cristiana en sus comunidades. 

- Crear un ambiente en el que todos se sientan cc•mprnmctidos con el trabajo por sus comunidades y 

favorecer el surgimicnll1 y maduración de \·ocacioncs al compromiso laica! y a la vida religiosa y 

sacerdotal. 

Aspecto Cultural: 

Algunos de lt)s grandes problemas en la región son: el desarraigo. la idea de inferioridad. y por lo 

tanto la pérdida identitari;i y la no muy clara forma de preser.ación y concientiz.ación de la cultura 

en cst;i par1e de la Prelatura. Al respect\>. el CECAClll tcní;i como objetivos el fortalecer en el 

alumnado el respeto. apertura y prl>moción de sus aspc..:tos culturales. elemento importantísimo para 

el cre..:imíenll> de l,>s cdu..:and,•s) de la r..:gi<'n mi,.,ma. 

- Lograr que ll)s alumrw~ ) alumnas se sientan l>rgullosos de sus raíces chinantccas, mixcs, 

7A1potccas y mestizas. 
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- Dar criterios para conducir a los educandos y ayudarlos a formar una conciencia crítica sobre la 

realidad de sus comunidades para favorecer lo que tienen de positivo y corregir lo negativo. 

Aspecto Económico. 

Las rique7.as naturales que posen estas comunidades son un soporte para atenuar sus carencias 

económicas y es preciso saber manejar dichos recursos para evitar catástrofes posteriores. 

Una economía ··desahogada··. sustentable ante las necesidades básicas de la familia proporciona 

mayor estabilidad social. En la Prelatura los problemas económicos son alarmantes y en diversos 

casos esto limita muchos proyectos y crea una situación de verdadera supervivencia en varias de las 

comunidades. Para llc\'ar a cabo proyectos de cualquier indolc se hace necesario resolver las 

necesidades b;'1sicas de las mismas. Los objetivos al respecto son: 

- Formar en los alumnos y alumnas una cnnciencia ecológica que los lleve a conservar y defender el 

medio ambiente de sus comunidades. 

- Despertar el interés por el aprovechamiento racional de los recursos naturales de la región. 

- Que aprendan oficios y actividades variadas como una alternativa u opción económica para su 

vida futura. 

Aspecto Político. 

En estos pueblos el caciquismo. las desigualdades. la ignorancia. la pobreza extrema, la inequidad 

y los makls manejos juríd ieos han hechll verdaderos estragos. La zona es una más entre tantas que 

son presa de la marginacil'>n y manipulación social) política del país. por lo tanto en este renglón se 

tiene comn t>hjeti\<l: 

- Lograr que lns alumno,. adquieran una ,.(,(ida form;u.:ión cívica: que sean responsables en el 

cumplimientn de lo,. dchL·res que tienen C<'llll' ciudadanos y que sepan defender los derechos de sus 

comunidades indígenas. 

- La educaciún que se imparte. pretende ser integral. como integral dchc ser la persona humana que 

se dice plena y 11'.:na de libertad y esperan:r . .a. 
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1.3. Lfl "Com1111idml Ed11c:fltivfl "y !ill orgm1izflc:ití11. 

Los Primeros Días del Ciclo Escolar. 

En este tipo de Internado cada aiio llegan nue\'OS voluntarios procedentes de distintos estados de 

la Repliblica a incnrporarsc a la cnmunidad de religiosos y religiosas ya establecida y encargada de 

la escuela. Los voluntarios son laicos (bautizados cmnprometidos. no religiosos) comprometidos a 

trabajar de tiempo completo cn las actividadc;. de misiones de la Prelatura. sin sueldo alguno por 

espacio de un a1io. Estamos hablando de un servicio social. con cierto sentido religioso en el campo 

de la educación. actividades artísticas y agropecuarias. salud. promoción humana. orientación en 

diversos sentidos. fonalecimicnto de su cultura. derechos humanos y crecimiento espiritual. 

Los voluntarios y ,·oluntarias somos citados un mes antes de dar inicio al cakndario de clases 

oficiales de la SEP. Los primeros tres días los tomamos para instalarnos en la '"Casa"' (Internado), 

adecuamos la habitación en quc residircmos durante el afio dc voluntariado. En csos primeros días 

por lo regular en el mes de agosto. una \'CZ conf(>rmada la nueva comunidad cducativa. sc cnnvoca a 

juntas para calcndari;1..;1r y organi1ar los lwrarios dia por dia y me., por mes. Primero se \'C cl: "qué 

se va haccr'"; lucgo cl ''l.:ónlll sc 'ª haccr·· y al final el·· qui..:n lo'ª hacer'"(cncargados de cada una 

de las acth idadcs ~ úreas de trabajn). Ca-.i m:h,, horas. durante dic;1 días son utilizadns para preparar 

dicho mio escolar. Días dcspu..:s llegan los nuc\ ,,s a;.pirantcs a la 1 lamada: ··scmana de 

ambientación'" donde pueden pen:atarse d..: la rcalidad acad..:mica y lab,iral del lntcrnado. además. 

los maestros también nos danH1s cuenta dc la realidad acad..:mica dL· los futuros integranti::s. 

El primcr mes d..: cstancia par•I los 'olunt.uios conclu~ L~ Cl'll una scmana de ··ucscanso'" antes de la 

llegada dcl total del alumnad,) del lnternadn. h1 c;.a semana de '"descanso'" seguimos con el proceso 

de adaptación ~ aclimataciún. preparanw~ cla~cs a ni\ el particular. calcndarizamos por temas y nos 

preparamos para iniciar. 

Los nue\os Yoluntario;. (misilmews ;.eglares) dehcmos saber. por lo menos lo básico del ''Sistema 

Preventi\ o'" de Don Bosco y para ello cn la~ rcuni~1ncs cL1n la comunidad sc ven algunos videos. se 

comentan an..:clh1tas ~ se m1s compartcn cjcmplt>s de cómo llcvar a la práctica cl '"Sistema 

Pedagógico·· de Don BosCL' en la nueva cxp..:ricncia cn el CECACI 11. 
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La labor de los voluntarios es fundamental para el mejoramiento. innovación y apoyo en la 

totalidad del proyecto en el CECACHI y de la Prelatura en general, no se trata de un mero puesto o 

actividad burocrática. -que en varias ocasiones se llega a dar- sino de un verdadero cimiento y 

protagonismo en dicho proyecto. 

Para lograr los objetivos planeados en los difcrentcs aspectos se requiere de una comunidad 

educativa o "'familia"' base que lo sustcntc: Educadores. voluntarios y voluntarias (misioneros), 

maestros de la región, religiosos. religiosas y algunos empicados que apoyen el proyecto del 

Internado. 

En el ciclo escolar 1994-1995 l:i comunidad educativa estaba formada por: 

Padre Manuel Rodríguez Maldonado sdb. (Guadalajara: Jalisco) 

Licenciado en Artes Plásticas. 

- Director del Internado. 

- Maestro de rcligiún. inglés y ar1ísticas. 

Padre Isidro F:íbrcgas Salas sdb. (Barcelona; Espai\a) 

Ingeniero mec:ínico. 

- Párroco de Río l\lanso. 

- Ecónomo del lnt.:rnado. 

- l\faestro de nrntcmáticas. 

Hermano Juan José Calderón Hu11ado sdb. (D.F. México) 

Agrónomo 

- Consejcro 

- Maestro de biología y química. 

- Encargado de estudio y asistencia. 

Hcnnano l\lario l\laninez <ialleg()S sdb. (San José Río Manso; Oaxaca) 

- Catequista y asistcntc. 

- Maestro de cspaik>I 

- Encargado del Oratnrio. 
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Sor Edith Reyes Ch:ívez. hma (Totontepec: mixe; Oaxaca) 

- Directora de las hermanas. 

- Responsable de la formación de Preaspirantes. 

- Maestra de catequesis e historia. 

Sor Carolina Montoya García. luna. (Edo. de México; México) 

- Vicaria. 

- l'vlacstra de catequesis y talleres. 

- Responsable de la cocina. 

Sor Juana Almendarcz Gonz.'llez. hma. (San Luis Potosí; México) 

Profesora de Matemáticas. 

- Maestra de matemáticas. química y orientación educativa. 

- Directora 11.:cnica dcl Internado. 

- Responsable dc la ropería. 

Profra. Blanca Laura Lcticia 1 lern:índez Pércz (voluntaria) Ingeniero industrial 

(La Junta: Chihuahua) 

- Maestra de fbic:1 

- Pastoral cn las rancherías. 

- Encargada de la venta de ropa. 

Profra. E Ida Ludin llcrn:índcz Reyna (voluntaria) Preparatoria. 

(Saltillo; Coahuila) 

- Maestra de cspaiiol 

- Encargada de la tienda. 

Profrc. Silvcrio l.ópez Mora. (San José Río Manso; Oaxaca) 

- l\1acstro de cspaiiol y gcngratia. 

- Auxiliar del padre Isidro 

- Encargado dcl abasto dcl lntcrnado. 
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Profre. Teocloro Cruz Manuel. (Playa Limón; Oaxaca) 

- Maestro ele civismo y matemáticas. 

- Encargado de actividades del campo. 

Profre. Miguel Palomeque Yescas (Jalahui; Oaxaca) 

- Maestro de educación artística y canto. 

- Encargado de la banda musical de la escuela. 

Profre. Geranio Rodríguez Piiia. (voluntario) Lic. en Contaduría 

(Ciudad de 1\léxico: 1\léxico) 

- Maestro de historia y geograf1a. 

- Pastoral en rancherías. 

Profrc. Alelo Estrada Quiroz. (voluntario) Estudios Latinoamericanos. 

(Ciudad de México: l\léxico) 

- Maestro de inglés e historia. 

-Pastoral en rancherías. 

Ingeniero Lorenzo Escobar. (León; Guanajuato) 

- Responsable de los pro~ celos de construcción. 

Los empicados de planta en el Internado eran Jns albaiiilcs para la construcción de las instalaciones. 

carpinteros. herreros. c1lcincras. encargada Je la ropería y un velador con su familia. además de dos 

maestros de la región. 

/.4. /11frm•.,·1r11ct11rc1 del C EC.·I C/11 ( l mtalacimie.~). 

Las instalaciones son búsicas para un but:n funci1ln;11nicnto y dcscmpcr1o. el Internado intenta ser 

una cspccie de casa-jardín con inst.1lacillflCs dt: todo tipo: Jcporti\as. académicas. aseo. 

ndministrati\ as, estancias. est11di1l, campo. cte. Aún no está tcnninado en su totalidad. pero hay 

muchos pro~ cc111s p;1ra hacer de éstc un gran inmw.:ble en fa, llr de la Prdatura. 
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En 1995 el Internado contaba con las siguientes instalaciones: 

- 3 comedores ( alumnos. alumnas y educadores). 2 cocinas (de gas y de leña), dormitorios 

(alumnos, alumnas y educadores). baiios. 5 salones de clase. hiblioteca. taller de artes plásticas, 

terrenos de siembra dentro y fuera de la escuela. 2 canchas de basquetbol. cancha de voleybol, 

cancha de fútbol. laller de carpintería. taller de herrería. granjas de borregos. cerdos. pollos. conejos, 

patos y gallinas. basurero ecológico con compostas para obtener abono. jardines. 2 capillas, 

lavandería. lavaderos. cuartos para \'Ísitantcs. tiendita. planta eléctrica. cafetal. hortalizas. platanal. 

bodegas para herramienlas y utensilios. 

También se cuenta con una camioneta de carga. una .. 11 ichiban .. y un tractor bien equipado para 

tocio tipo ele trabajos del campo. En la actualidad se tiencn convenios con Espaf\a para el desarrollo 

y mejoramiento de las actividades agrícolas cn el lntcrnado. 

Algo muy particular o característico de la cscuela es el tratar de tener todo organizado. es una 

disciplina esencial en el carisma dc los Salesianos. pocas veccs se nota un dcsajuste en las labores 

diarias. 

Para alguien ajeno c~lc pn1ycc10 resulta ser una buena c:-.pericncia de reciprocidad. organización. 

disciplina. aprovechamienlo y complementariedad. Todos saben sus deberes diarios, cada uno tiene 

su propia responsabilidad y juega un papel importante dentro del Internado. Fue increíble que 

viviendo rrnís de 160 personas en una sola ··casa". las cosas marcharan "'tan bien". 

l . .'i. //orario y Or1-:a11i:.aci1í11 <'11 <'l l11tt'r11m/11 (a/1111111mlo) 

Pasaron varios aih1s para cstabh:ccrse y cn.:ar un sistema organizado y pleno, hasta que con la base 

del Internado de J\latagallinas ubicado en la .. parte alta" de la Prelatura. con más de treinta arios de 

experiencia. se llegó a lo siguientc: 

Hor:arios por l>ia. 

En Río !\lans,) existen diferencias con respecto a :'\1atagallinas. llJ que no cambia drásticamente es 

la organizacilin ~ el plan dc trabajo anual y de cada día. Los horarios base de la i:scuela son los 

siguientes: 
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Cada día 

6:00 a.m. 

7:00 

7:45 

8:30 

9:30 

10:20 

Levantada, asco. oración y estudio. 

Clase 

Clase 

Desayuno y asco de toda la escuela (Casa) 

Clase 

Clase 

11: 1 O Descanso 

11 :30 Clase 

12:20 p.m. Clase 

1: 1 O Tiempo disponible. 3cro. de Secundaria. mecanografía. 

1 :45 Comida. ocupaciones, recreo y deportes. 

3: 15 Talleres (agrícolas y artísticos). 

4:45 Río (asco) 

5:30 Estudio 

5:45 Clase (martes y jueves) 

6:30 Descanso 

6:45 Estudio 

7: 15 Eucaristía (Misa) opcional. 

8:00 Cena. recreo y asco de loza. 

9:00 Oración. pensamiento de ··Buenas Noches .. y descanso. 

- Viernes. Tiempo disponible: Et11.:ari~tía. Una \CZ al mes: retiro por la tarde. 

De 6 a 7 p.m. formación 

De 7 a 8 p.m. Preparación de catequesis para las rancherías. 

Horario de S:ihmlo. 

6:30 a.m. Levantada y asco personal. 

7:00 Eucaristía 

8:00 Dcsayu1w y ase<' de la Casa 

10:00 Tequin y cns.,y o de: banda musical. 

12:30 a.m. Río ( la,ar r<lpa) 

1 :30 Comida 
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2:00 Recreo y asco de loza. 

4:00 Río 

4:30 Estudio 

5:30 Rosario. vísperas o adoración al Santísimo. 

6:00 Cena y asco de loza. 

7: 15 Recreación. 

9:00 Oración. pensamiento de "'Buenas Noches·· y descanso 

Una vez al mes se lleva a cabo un paseo hasta la 1 :00 p.m. 

Horario de Domingo. 

6:15 a.m. 

6:30 

8:00 

8:30 

10:00 

Levantada y asco personal. 

Estudio. Los que se van a rancherías a la pastoral en comunidades: desayuno y salida 

Oración 

Desayuno y ocupaciones. 

Estudio 

11:00 Tiempo disponible. lo. de Secundaria: clases de guitarra. 

12:00 p.m. Recreo 

1:00 Río 

2:00 

2:30 

3:30 

4:00 

5:30 

6:30 

7:00 

7:30 

9:00 

Comida 

Recreo y asco de loza. 

Río 

Estudio 

Eucaristía 

Cena 

Asco de ¡,,,~,) preparao.:ión de acti\ idades socio-culturales. 

Hora social: (\,ncur._,,,,, películas o vidc,1s. festejos. teatro y concursos. 

Oración. pensamiento de .. Bul."nas :-.:nd1cs") dl."scanso. 

De 10:00 a.m. a 1 :00 p.m.: actividades de "Orawrio Festivo" en Ja escuela con jóvenes del pueblo 

de Río l\lanso. 
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Asistencia v áreas de lr:1b:1jo para los alumnos y alumnas. 

Todas las áreas son atendidas tanto por alumnos como por alumnas del Internado, pero están 

distribuidas según el sexo y son las siguientes: 

Áreas sexuadas. 

- dormitorios (homhres y mujeres) 

- comedor 

- río (asco) 

- estudio 

- paseos 

- lavado ele lo7..a 

- trabajos del campo (ocasionalmente) 

- ocupaciones (asco de la .. Casa"' en general) 

Este tipo de organización trata de evitar accidentes, altercados y discriminación entre el 

alumnado. adem;ís de que en las dinúmicas y plúticas de formación se les explican las cosas de 

diferente manera. según el sexo y la edad. 

Las "ocupaciones·· diarias se llc\'an a caho a las 8:30 a.m. y son efectuadas por todos los alumnos 

y alumnas. Cada secciún de la '"Casa"" tiene un encargado de grupo con el compromiso de hacer el 

asco y mantener el orden del lugar 4ue -..e les asigne durante un mes, después se rolan las secciones 

para aprender las Cl1sas prl1pia-. de cada lugar y para no hacer monótono d trabajo. de esta manera 

los alumnos) alumnas aprenden \·arias acti' idade-... de-..dc barrer) sacudir. hasta lle\ ar las cuentas y 

organización para la engorda de ccrd,is ~ gallinas en el cas,1 de los l1<nnbres :-. en el caso de las 

mujeres aprendcn haccr pan) b1,rdados. apanc de "'" quchaccres de la ··casa"". 

El trabajo está di,.tribuido -.cgún el -,e'"'· -;ituaciún muy C<lmún a ni\ el cultural por lo cual es 

preciso no ser tan drústil:os cn ¡,,., cambios. ;1unqui.: en o..:asioncs si se exagera tal situación o 

división. i.:reándose así una falta de ..:l'll\ i' crH.:ia entrc al11mn11s y alumnas digna de analizar. 

Cada lugar es panc de un úrea a,,istida P<'r Llll<' dc los cdu..:adurcs. de esta mancra todas las 

instalaciones se manticncn aseadas y cn hucn e-..tadn. Es la "Casa" de todos) todos contribuyen a su 

buen funcionamiento. "'' c:\istcn <.:l'llscrjcs " gente cncargad~t del ~tseo. Este sistema prc:tendc ser 

formativo y edu..:ati\o parad alumnado cn hldos sentidos. 
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Organización del alumnado. 

En el Internado como ya lo había mencionado, todo inicia con los alumnos de la "semana de 

ambientación'º. alumnos que probarán suerte en el Internado. Es una semana muy parecida en 

horario y actividades respecto al ciclo anual que cursarán, si así lo deciden. 

La mayoría de estos nuevos alumnos y alu111nas s1.: quedan en el grado de ··presecundaria", grado 

incorporado en el sistema que sirve para el acoplamiento y la homogeneización académica del 

nuevo alumnado que llega de distintos pueblos y realidades acadé111icas, en ocasiones totalmente 

distintas: por eso el nivel de ··presecundaria ... que no es un sexto grado de primaria. es básico y muy 

necesario para la 111ayoría de los alumnos y alu111nas que ingrc.:san al Internado. 

En el Internado los asbtentes se encuentran prácticamente en todas las actividades. no corno 

vigilantes. sino co1110 acompaiiantes o asesores para que las cosas marchen de buena forma. 

Para una mejor organizaciún y segui111iento con los alumnos y alumnas. se hace la distribución de 

éstos en grupos de: 

chicos chicas 

medianos 

grandes 

medianas 

grandes 

En cada grupo hay dos representantes. un alumno y una alumna. además de encargados de ciertas 

áreas y aspect<'S que requierl· la escuela. Sc trata de tornar en cuenta a los alumnos y alumnas así 

muchas de: sus propuestas se hacen realidad sie111prc: y cuando sean ··positivos·· para el Internado, 

por eso. en cada tiemp<' detcr111inadn se: reúnen para evaluar actividade~. el desempeño de los 

educadores. la situación del apnl\ cchamiento de su grupo ) pr,)puestas para mejorar el 

funcionamiento del lntcma(h1: lo~ rc:sultados y las cPnclusiones a que se llcguc son lc.:ídas a toda la 

comunidad cstlldiantil ) d,,.;ente: de: igual fl1rma son leidas sus caliticacionc:s y conducta de cada 

mes. 

Cada grupo cuenta con un ascsor. un c:ducador cncargado de apo) ar y asistir en cada una de las 

actividades dcl grupl1 que Sl' le: ha) a asignado: e\ cntos. horas sociales ) cívicas, obras de teatro y 

todo lo rcfcrentc a situaciones académicas. ade111:is de la moti\ ación y la animación. 
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Las escuela contó en este ciclo escolar ( 1994-1995) con cinco grupos de 30 alumnos en 

promedio: "presecundaria", 1 o. A, 1 o. B. 2o. y 3o. 

1.6. Actfritlmle.\· q11e .\·e realiza11 e11 el /11ter11atlo. 

Los alumnos. 

Se encargan de las labores agrícolas. la organización y trabajos en las granjas de pollos. cerdos. 

patos y borregos. Son los que pasan más tiempo en los campos de cultivo: maíz. ajonjolí, sorgo. 

papaya. frijol. arroz. ym:a. caiia. cedros. calabaza. café y otros productos más: también se echa 

mano de los alumnos más grandes y fuenes cuando se requiere de ayuda en los trabajos pesados de 

la construcción del 1 nternado. 

El basurero ecológico es una acti\ idad pesada. pero al mismo tiempo es un lugar donde se aprende 

mucho. La basura de todn el Internado se cscogc y se divide en: orgánica c inorgánica. se hacen 

grandes compostas y después de urws meses se obtiene un abono totalmente natural e inofensivo 

para la ecolo¡úa. adcmús dc cficaz también sc trata dc no qucmar la basura y reciclar en la medida 

de lo posiblc los de ... cchos. 

Las alumnas. 

Siembran cn las honalin1s y huertos: jamaica. calabaza. rúbanos. chilc. jitornate, zanahoria y 

flores: ayudan cn la cocina y atienden la granja de concjos. aprenden panadería. costura y bordado. 

También apoyan cn gran medida en la siembra ~ cosecha de los campos externos del Internado. 

tanto de la escuela. como de los que son pre ... tados por algunos propietarios del pueblo vecino. 

Acti,·idadcs en el httl•rnado. 

En esta escuela se ensc1ian nue\ "-IS técnicas agrícolas de culti\'o, además de nuc\'os productos que 

son complemento alimenticio para el c(11isumo humano y animal. técnicas alternati\as para la 

preparación dd terreno quc e' iten la ··qt11:111a ~ ro.l':i·· tradicional en muchas zonas del país, µ.:ro 

también re~ponsablc de seril'S estra!!os para los ec,,sistcmas y la ecología en general. 

Además de las acti\'idades agriC('la .... la., arti-.t ica-.. ll1s oficil1s y lo académico son también de suma 

imponancia para la cducacil'in integral Je los alumnos y alumnas se les ensciia artes plásticas. 

cocina. panadcria. música (guitarra. armú11ic~1. flauta. mandolina e instrumcntl~S para banda de 

80 



viento), teatro, bordado. corte y confección. mecanografia. electricidad. pintura y gramática 

chinanteca o mixe. 

- Los paseos, recreos, horas sociales, películas y fcsth·idades ayudan al alumnado a desarrollarse 

en su entorno social: en este tipo de actividades se conocen unos a otros. aunque la convivencia 

entre alumnos y alumnas está restringida en gran medida. Los paseos y recreos también se hacen 

para convivir con la naturaleza y sentirse ligados a ella. rompen con el encierro y la monotonía 

diaria del Internado. Cada mes se proyecta una película a los alumnos y alumnas con el fin de tener 

una mayor visión del mundo. los hace n:tlexionar y es un momento de entretenimiento y descanso. 

- Las fcsth·id:ulcs )" conmemoraciones nunca se dejan de lado porque el celebrar es sentirse vivo. 

vivifica los momentos. '>On los legado., ancestrales que durante siglos han sustentado las tradiciones 

y fortalecido la cultura) la identidad Je estas comunidades y del país mismo. 

- El teatro es una forma de expresión. de concientizar y amenizar a los demás, da seguridad a los 

educandos y los hace enfrentarse al pí1hlict). 

- Los concursos de conocimientos )' de din•rsión rompen con la monotonía y hacen pasar ratos 

muy agradables. también son una forma de que el alumnado repase sus lecciones. 

Los jueJ.!OS organi.rndos y los deportes .,,,n b;i-;i.:ns ~ ,,e practican a diario para mantener la 

mente más sana ) abierta. tanto del alumnadu conw de k)s educathin:s. es una convivencia perfecta 

y obligatoria para el sbtema dc lt>s Sale;,i;uw .... l !na Je las a.:ti\ idades más emotivas y esperadas 

por todos es la ''l\liniolirnpiada·· ( 19 Je ti:brew-26 Je marzo de 1995). !\l;ís dc un mes de intensa 

actividad deportiva donde los alumnos ctimpiten cnn tnJ,, el ímpetu defendiendo a sus equipos 

representativos. Las ··:\lininlimpiadas'· crean compaiieri-.mn. tesón. disciplina. cducación y 

conocimienws depnrtin's para el alumnad,, ~ los educadores quc ha.:cn la función dc árbitros, 

jueces de las pruebas. nwt i' ad,,res ~ ,irgan izadcnes dd C\ enh>. En J idw aetllltecimicnto se realizan 

las ceremonias de inauguraci<in ~ de dau,,ura in' itandti a lus padres~ gcnte de las comunidades 

cercanas. 1.t1s premios de cada una dc Ja,, pruebas .,e d;u1 en artículos de usn personal: cobijas. ropa, 

jabones y un re.:,111l"l\:i111icnw '' Jiplnma para Jn,.. primen1:- lugares de las difrn:ntes pruebas: también 

se prcmia con un re.:rnw.:imierJtt) al .. csfucrl'l>··. 1.:I .. et,mpaiicrismo·· y d .. entusiasmo'": Sin duda las 

":'l.liniolimpiadas .. son d~· (,, nK:jt)r en acti\ idadcs recreati\ as del Internado. 
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- Dentro del programa de la escuela no podían faltar las acti\·idadcs oratorianas que se llevan a 

cabo con jóvenes del poblado de Río Manso: la escuela se convierte por unas horas en un ··oratorio 

Festivo". se organi7A1n juegos. pláticas. oración. misa y actividades recreativas y manuales. Los 

encargados de la organización son los alumnos del Internado. asesorados por uno de los religiosos 

salesianos. 

Como se puede ver, la escuela cuenta con gran variedad y diversidad de actividades extra

académicas y extrareligiosas que ayudan a los alumnos (as) a desarrollarse física y espiritualmente. 

un sistema con ambiciones .. integrales"' no limitadas a lo preestablecido por la SEP (Secretaría de 

Educación Pública). 

Algo esencial para la ··comunidad .. del Internado es el aspecto religioso-espiritual. La Eucaristía 

(misa), momentos de oración y retiros son pane fundamental para la concientización personal. 

social y cristiana de todos los integrantes del Internado. El pensar en los demás y el aprender a amar 

y respetar lo que se hace y con quiencs se: convi\·c es lo principal para lograr los objetivo del 

Internado, es la base que sustenta todo lo demús. 

Otra actividad pastoral de: suma importancia es la de lle,ar la formación pastoral y social a las 

pequei\as comunidades ccrcanas carentes de la presencia de sacerdotes o diúconos. Los alumnos de 

tercero aprenden a dar pl;iticas. catequcsis ::-- paralitúrgia también experimentan la convivencia con 

otros pueblos de realidadcs distintas a pesar <k ,.i, ir dcntrn del tcrritori<' dc la misma Prclatura. Un 

voluntario misioncro es el encargado de e~ta actividad junto Cl>n tres o cuatro dc los alumnos de 

tercer o segund<' grad,1. mi,.1110-. que cn Scmana Santa son cn\ iados a misiones en diferentes 

pueblos muy apartados o no atendido., ¡x1r religiosos para animar a la gente en las eeh:braciones 

propias de esas fechas. Todas estas acti'I. idades rcligiosas prctenden fortalecer el grado de 

conciencia y compromiso del alumnado y es tamhién una opo11u11idad de ver la realidad marginal de 

la Prelatura. 

En mi caso esta experiencia de visitar y colaborar cn una comunidad me lleno de experiencias y 

madurez. aprendí mucho de la gente y de los alumnos con los que participé. 

82 

; 

¡ 



l. 7. Co111pro111i.n1.\· tlel "'"""""'º e11 periodo ele l'flCllci<mes. 

El Internado tiene como su principal objetivo hacer de los alumnos y alumnas "mejoradores" de 

sus comunidades. por eso en los periodos de vacaciones se les pide la participación en actividades 

sociales o religiosas de su pueblo para compartir) difundir la educación y formación impartida en 

el Internado. Algunos apoyan a los sacerdotes. catequistas. diáconos o auxiliares de sus pueblos, 

otros trabajan con los niiios y niiias t1rganizando juegos. deportes y catequesis. algunos también 

recogen la basura de las calles. limpian el solar de la capilla o asean el templo. organizan también 

pequerias obras úe teatro y hay quienes a:,. udan a los m:ís pobres en algunas de sus actividades o con 

alimentos b:ísicos. Es el compromiso quc aceptaron desde un principio al ingresar al CECACHI y 

aunque les cuesta trabajo. la mayoría trata de realizarlo. pues además es un requisito indispensable 

para seguir fomentamh1 parte del alumnado del Internado. 

Este compromiso pretende que los alumnos y alumnas desarrollen su sentido de responsabilidad, 

solidaridaú y compromiso. sin olvidar el aplH1e de madurez en sus vidas. No es un trabajo fácil, de 

hecho se enfrentan a muchos ohst:ículns como lo es su corta ed;ul. su propia comunidad, las 

envidias. la falta de apo:,.o y la confrontación con ellos mismos . En algunos de los pueblos los 

tienen en muy buen concepll'. pero tamhién hay otros donde 110 son bien aceptados. 

1.8 .. S'uhsidios Fi11<11:cia111it'11to y Recurso.\. 

El Internado funciona con diverso' úunati\ os particulares y gracias al esfuerzo voluntario de 

misioneros (as) úe di,tintas modalidades que no cobran ningún salario. así como de la ayuda de 

algunos maestn's y gente de la regic>n que reciben mode~tos sueldos. 

Para mantener en pie este peculiar pn';> ectt' se requiere entonces de un gran gasto y subsidios 

base. El financiamiento del lnternalh' 1,, ;.ustcntan. el ohispado salesiano de la Prelatura (más de :w 
mil pes,1s mensuales. 1994). adc111;i,, llcl c1h1r111e apc1rte de padrinos de :\léxico. Estados Unidos y 

Esparia que ap<';. an a 1,,,. ah1111no-.. alumna" ;. 'oluntari'"' C<lll becas mensuales. Las ayudas de 

colcgi''" salcsianns también ;.cm i111p,,rtantes. sin ,,fYidarse de fo., bienhechores o Cooperadores 

salcsia1ws y del 111odesi.1 ªPºY'' económico o en especie aponado por los mismos padres de los 

alumnos y alumnas. 
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El alumnado en general contribuye con cuotas en realidad simbólicas; pues el esfuerzo y gastos 

para proporcionales alimentos. servicios. mantenimiento de campos de cultivo y granjas, además de 

las clases conforman un enorme gastos. Los alumnos y alumnas "sólo" pagan sus libros, útiles. 

utensilios de asco personal, instrumentos musicales y otros gastos menores; lo demás es aportación 

de los padrinos. 

El mismo Internado cuenta con una .. tiendita .. encargada de proporcionar lo necesario a los 

alumnos. alumnas y \'oluntarios con precios en realidad de rnayoreo. 

2) Experie11C:i11 Laboral e11 el CECAC/11: Doce11C:ia y Actfridmle~· Ed11catfr11s. 

Una vez hecha la descripción del Internado. para una mejor ubicación y entendimiento de este, 

prosigo entonces a comentar mi labor especifica en el CECAClll. 

2. J. Ohjetfro.\· e11 mi Serl'icio Soda/: Doce111L• y Ed11c11tfro. 

Desde un principio tcnia muclws suciiu.;) e:>..pectati\'as. dcscaha hacer del salón de clases un lugar 

ameno donde la formacilin fucra más imp1,rtantc que la mera información, un lugar donde las 

clases fueran un punto de rcunit•n fraternal. relle:>..i\'a y concientizadora. que el conocimiento 

estuviera en funciún al cre..:imiento pcr,.,onal-cspiritual con el fin de llegar a un compromiso a nivel 

individual quc m;is tarde se pro) celara a ni' el so...:ial. El ambic11h: ~ el método debía ser de apcrtura 

y "libcrtad ... siendo la coll\ ¡, cncia cntrc cdu...:adur ) cdw.:ando lo c,cncial para lograr un cspacio 

intcgral cognusitin1-at<:cti\\1. Para l<'grar c,.,t<•. fue ncccsario romper con cienos paradigmas 

enraizados cn los sistcmas cdu..:ati\ ,,,., ofi;.:ialcs ) rcligi.:,sos. adc111;·1s de los prejuicios y tcmores 

presentes en la ma)oria dc 11,s cducamh's al dar inicin al cicl11 cscolar con nuc\os macstros. 

Desde el pri1111:r nw111cn1<1 cn quc dc..: idi .... cr 'oluntario para c .... te .... en ic io social docente-educativo. 

pensé romper ..:11n c;'uwne .... ~ c .... tl.'rentip<h pn1pi(1s de 1,1s 111.:wdos ortodo:-..os para impartir clases. 

Ai\os atrás cuandn ..:ursaba el b;1dlilh:rall' CC11lcgi<' dc Ciencias y Humanidades. Plantel Sur) y 

durante la 111isma lic.:nciatura. tll\c la ''P<'l1unidad dc a..:udir a clases m;í., amenas que despertaban el 

interés l"'r la n:tlc:>..i<'•n ~ la apc.:11t1r;1 académica daml,1 nia) ,,r C<rnfianJ'.a. crit.:rio y apertura en mi 

situación docente. l.as charlas y <.:l>ntCren..:ia., .:on maestr,1s me dien1n la pauta para estructurar en el 

imaginario una fórmula o 111.:tc)dología pcdagógica. además de la preparación y consejos impartidos 

84 



por los salesianos como preparación pre\'ia antes de iniciar las clases y durante todo el ciclo escolar. 

Estos y otros elementos más fueron guía y base en mi actividad como docente en el Internado. 

En este caso voy a compartir. sobre todo. mi labor docente y educativa. Las actividades pastorales 

no las tomaré en cuenta por no ser éstas el punto medular de mi Informe de Servicio Social. 

Actividades ,. l~csponsahilidades especificas 

Mi labor en el Internado se dio en dos vertientes: la docencia y la labor "educativa" 

(asistencia/trabajo de campo). 

Docencia 

(materias) 

- Historia de México 3er. grado 

- Historia universal 2o. grado 

- Inglés 1 o .• :!o. y 3er grado 

(19 horas de clase semanalmente) 

- Asesor del grupo de ::!º. 

2.2. Co11tlicim1e.\· Laborales. 

Comunidad Ed11catin1 

.. Educath·a" ("asistencia") 

- l Iora de río 

- Juegos y deportes 

- Ocupaciones (salones. basurero, etc.) 

- Basurero Ecológico 

- Campos ck cultinl 

- Dormitorios. comedor y estudio 

(ocasionalmente) 

- Trabajo pastoral y catequesis en comunidades. 

- Acti\ idades en general de la sección de los 

más chictlS. 

- Organización de juegos y deportes 

En la ma:-- t'ría de los casos los docentes no somos especial islas en las materias que se nos asignan 

en el voluntariado. la., asignaturas s1..· repartes principalmcmc por el perfil académico. gusto o por la 

necesidades requeridas cn el cido es..:,ilar del lntcrnado: esto sicmpre es un problema para la 

comunidad rcligio.,a :--a c;,tahkcida. c' .,:,111111 unj11cg<1 de a:rar. los n:ligiostlS) religiosas no conocen 

a los n1Ju11cari<1., :" \oluntarias. J,, cual dificulta la organiza..:ión :-- d inicio de cada ciclo escolar; de 

cualquier forma se nos da hlda la confianza para impartir las clases; desde el primer momento fue-
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necesario mentali7Á'lrme como docente y ser consciente de mi propia identidad, reconocerla y 

entenderla me dio sustento y fundamento para tal compromiso. 

Aulas v materiales 

Las condiciones eran muy favorables. los salones aunque modestos. contaban con el mobiliario y 

los utensilios búsicos para impanir dignamente las clases. Contaba con un pizarrón de concreto, 

sillas para todos los alumnos y alumnas. un escritorio. materiales didácticos elementales. Todo muy 

sencillo y quizá limitado. pero sin faltar lo necesario. 

Cmn·h·encia con los directores 

La presión por pane de los directores no fue mucha. a mi. y en el resto de los educadores, se nos 

dejó impartir las asignaturas con el método que deseáramos. siempre y cuando no fuera 

"irreverente'" ante las enselianzas y tradiciones .. cristianas··. tratando de apegarnos en la medida de 

lo posible al Sistema Educativo de Don Bosco. por cieno, muy útil y esclarecedor. sobre todo con 

nosotros los voluntarios y \ oluntarias que era nuestra primera experiencia en la docencia. 

Los directores exigían el serio cumplimi.:111(' <.:l'n los lwrarios. de ser posible estar antes de la hora 

citada, la entrega de calificacil•nes en el momento requerido. tenc:- buena organización en todos los 

aspectos y ser responsables y cordiales Cllll la com un id ad. 

A nivel de directon:s no tu\ e ningu11¡1 exigencia. saln1 el no faltar a clases, ser responsable 

comprometido y poner mi mayor esfuerzo y dedicación en cada una de las clases que impartía al 

alumnado. eran exigencias de palabra. nunca me pidien'll informes o evaluaciones del desernpelio 

del grup0 o d.: cónw desarn,Jlaba h•s pwgramas de ll'S distintos cursos . 

.Alumnado 

En este n:nglón. no existierl1n grandes problemas. pues se trata de jóvenes de entre 12 y 20 años 

escogidos por los párrocos. supuestamente por su compromiso y componamiento en sus pueblos y 

con los padres ~ párn'Cl'S \."ll concretl>. 

Los alumnos ~ alumna~ en su ma~ orí a sc comprometían en todos aspectos. era11 pacíficos en 

realidad. lll' pasaban de las tra\·esuras \." inquietudes ··propias de su edad"'. Algunos eran de 

condiciones realmente ··miserables .. a ni,cl económico. la mayoría provenía de familias de escasos 
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recursos y unos cuantos eran de condiciones moderadas. Con todo y eso, a ninguno le faltaba lo 

necesario para cumplir con sus estudios. 

Personal 

Las condiciones eran de verdadero entusiasmo y gran incertidumbre al mismo tiempo. Nunca 

antes había "dejado todo" por un trabajo ele voluntariado por espacio de un afio. esas condiciones 

son elementos agregados a las dificultades del contexto en general. También estaba el reto. la 

convicción por la labor social. la concientizaciún y el compromiso profesional. espiritual y de 

ideales para con la gente que se encuentra marginada en el país. Todos esos sentimientos se 

entrelazaban provocando la segregación de adrenalina y ansia en todo mi ser durante la estancia en 

el lntenrndo. 

Académicas 

A nivel académico. contaba con cinco semestres de la carrera de Estudios Latinoamericanos, 

cursos extracurriculares de inglés. experiencia en grupos juveniles misioneros y una total 

disposición en esta nue\·a opción de.: vida en el Internado de Río Manso (CECACHI). 

Fue muy dificil cambiar de háhiws y cultura. la comicción fue la diferencia. convicción que llena 

de fe hace que las metas. de sueilos. pasen a s..:r real idade~. 

Clim:iticns ,. gcogr:ílil'as 

Las C<lndi.:iones m:is a(f\ ersas. adem:is di: la inexperiencia. fücron las climáticas. En invierno. 

frias lluvias y noch..:s de intcns<' fri,, me pro\ücaban continuas enfermedades: en el resto del año 

ele\ adas temp~·ratura-. de cal,1r asfixiante y alt,,s 11 i\ el..:s de hu1111:dad nos sof(1caba11 y adormecían a 

todos en la c-.cucla: esta" últimas ct>ndici,111es muy ditlciks de asimilar y acondicionar. se requirió 

de una di-.p,,siciún i.k hiern>. la fe;. la c~11n icción. lo único en mi ser después del agotamiento total 

y extenuante. 

Las condiciones g..:ográficas son un tanto ad\ crsas) en el Internado nos encontrábamos un tanto 

aislados de periódicos. radio. tele,·isión y comunicación con otras personas ajenas al Internado. 

Diferencias con la C1111gn•g:1cii111 

El mayor pwblema fue con algunos de k's "superiores" (religiosas). los malos entendidos. la falta 

de comunicación de mi hacia ellos y vice\ersa me fastidiaron y me desgastaron en gran medida. 
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Las diferencias en cuanto a mi manera de ver lo académico, los valores, la moral, la religión y hasta 

el mismo Sistema Preventivo. fueron muchas y me crearon confusión y malestar que fui 

reflexionando y resolviendo conforme pasaban los días. De esta manera entendí el habito y la 

actitud de tolerancia. diálogo. tesón y fortale7Á'l para enfrentar tales circunstancias . 

• Juegos " deportes 

En juegos y deportes contábamos con los materiales necesarios para actividades sencillas y si no 

contábamos con algo lo improvisábamos. Nunca faltaron balones de fútbol, basquetbol y volibol. 

Basurero F.col<'>gico: 

Fue conmigo con quien se inició dicho proyecto de las compostas, se trató de adecuar el área para 

reali•rnr la tarea. Se brindó todo el apoyo en esta ardua y .. maloliente" labor de concientización en 

gran medida parn los alumnos y alumnas del Internado. 

La asesoría para realizar esta acti\'idad la efec.:tllaba uno de los salesianos especializados en 

agronomía, las cosas se estudiahan bien antes de ser realizadas. 

2.3. Lahor D11ce11te y Tt•11111rio dt• la.\· 111111t.•ria.\· de "l/i.\"foria tlt• ,Ut!.\·ico ", "lliworia U11frersal" e 

"/11¡:/és. (A111íli.\·j_,. crítico tft• lo.\· progrm1111.\· propue.\"/o.\· por la SEP) 

Para lle\'ar a cabo las acti\'idades. asisten..: ia) responsabilidades me basi! en las inmensas ganas de 

proyectar las experiencias e ideas en un trabajo concn:to. especialmente en la docencia. Nunca 

había dado clases) esta ,·ez se prest.•ntaba la gran oportunidad. Las plática-; y comentarios con los 

religiosos y religil'Sas. 'oluntarias. ) S<lbre todo. con los alumrw,, ) alumnas me ayudaron para 

rcali1.ar 1111 trabajo de una manera prá..:tica. Cl'ncientit:adora y entregada. !\le basi! tanto en c.:I 

Sistema Pren:ntiH1 de [.),1n Bosc<' C<'mo en <'tros <.:<1mcntarios ) ant.:cdotas de 111aestr0s que me 

impartieron clases en cl bachillera!<) ) la licenciatura. además Je los comentarios del Padre director 

del Internado. 

Ternario de 111 nrnteriu tle "llistorh1 ck :\h~xico" 

El libro dc h:'.'1.tl' que utili7A1nws en el CECACHI para c.:I curso di: Historia de México de tercer 

gn1do de sccundaria fue el de J«•sé de ksú>. Nieto Lópcz: María del Socorro Bctancour1 Suárez y 

Rigobcrto F. Nieto Lópc.-'_ de la Editorial Santillana. 
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En el Internado no me exigieron un programa y de hecho no lo hice y lo digo no como pretexto 

sino como una realidad y una circunstancia adversa en mi Servicio Social. Aunque debo decir que si 

no hice un programa de manera formal sí traté de llevar una metodología. dinámicas e ideas para 

realizar en mi labor docente. cosa que expondré müs adelante en este capítulo. 

Las Unidades (programa) de este curso contenidas en el libro de texto son las siguientes: 

Unidad 1 

"La civilización prehispánica y su herencia histórica•· 

Unidad 2 

"La conquista y la colonia" 

Unidad 3 

''La independencia de México" 

Unidad-' 

"Las primeras décadas de ,·ida independiente. 1821-1854" 

Unidad 5 

"Los gobiernos liberales y la defensa de la soberanía nacional. 1854-1875" 

Unidad 6 

"México durante el porfirismo" 

llnid:ul 7 

"La Revolución Mexicana y su impacto en la transformación del país. 1910-1940" 

Unidad 8 

"El desarrollo de México contcmporfoco. 1940-1990" 

Durante la licenciatura estudié pane d.: e'tos tema!'> propuestos por la SEP en materia de Historia 

de l\·1éxico. Estudiar alguna park de caJa t<.:ma de estos fue necesaritl dedicar hasta un año de 

amílisis para poder ente1Hkr el acnntecimierl!P hi,túrict' estudiado; por estas y otras razones más. el 

programa y los temas pn,pucstos Pt'r la SU' se me hacen ambiciosos o hasta ridículos. el tratar de 

cubrir tan basta infórmación cn un aiiu e-;colar. tomando en cuenta que no se trata de una sola 

materia. sino die.t. '' má". 

Para mi f1, más imp1lnante es tratar de impartir la materia de l listoria de l\léxico donde primero se 

torne en cuenta la histnria personal. después la local y al final las repercusiones de éstas en la 
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Historia general de México. De esta manera fortalecemos a los educandos en su identidad, en su 

propia ubicación o percepción local para llegar a un conocimiento y conciencia a nivel nacional. 

La Historia de México estudiada según la propuesta de los libros de texto es realmente patética en 

general y más, mucho más en estas comunidades. Pienso que para el alumnado resulta ser al final 

una materia obligatoria más sin incidencias reales en sus vidas. 

Mientras no se siga tomando en cuenta la realidad. la idiosincrasia. la cultura y el objetivo claro 

de impartir las materias. las clases y la escolaridad en si misma serán un mero requisito a nivel 

educativo sin consecuencias o efectos positivos para los educandos. 

Temnrio de ht materia de •'Historia llnivcrs:1l" 

Para el curso de l listoria Uní' ersal de segundo curso. utilizamos el libro de Antonio Arteaga 

Tisarrei'io: Historia lJniYcrs:il segundo curso de la misma editorial Santillana. 

Las unidades (programa) ..:ontenidas en este libro de texto eran las siguientes: 

Unidad 1 

.. Los imperios europeos y el absolutismo. 

Unidad 2 

.. La llu~traciún .' las re\oluciones liberales .. 

Unidad 3 

·· El apl\~!eo de los imperios C<)loniales. las nuevas potencias y el mundo colonial" 

Unidad -' 

.. Las grandes transfnrmaciones del siglo .\'.IX"" 

Unid:ul S 

.. La Primera Ciucrra \lundial .' las rev~'lucioncs sociales .. 

Unidad <> 

"La Segunda Guerra \lundial .. 

Unid:ul 7 

.. Las transformaciones de la época" 

Unid:ul S 

.. Los cambi<•s e.:<'rH'>mi..:<'s. 11:cnológic~)s y culturales'' 

Unidad 9 

"Recapitula..:iún y ordcnamiento" 
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Si el caso de la materia de Historia de México es un tanto incoherente, en la materia de Historia 

Universal la situación es en gran medida aberrante para la escolaridad en estas comunidades. 

No son muchos los alumnos y alumnas que han salido de sus comunidades. por eso estoy seguro 

que no existe una ubicación geográfica a nivel global o internacional, tal situación es una limitante 

para impartir esta materia. Cómo explicar al alumnado con lenguaje local el acontecimiento de la 

"Revolución Francesa··. el pensamiento y luchas dadas en ese lugar y tiempo, y así otros ejemplos 

que podrían no significar nada para el alumnado si los temas se imparten de manera informativa o 

conductiva. como es la costmnbre. 

Me parece que los libros de texto deberían de proponer en cada tema. el cómo incide o cómo 

repercuten los acontecimientos históricos mundiales en nuestro país. en nuestra propia comunidad y 

hasta en nuestra propia persona: asi el alumnado sabrá el porqué existe y sc imparte la materia de 

Historia Universal. vt:r<Ín un ~entido para estudiarla y ya no será una materia que .. martiriza .. la 

memoria. 

En ambos casos (materias) tu\'e la plena libertad p:ira impartir las clases. para utili7.ar los métodos 

pedagógicos y did:ícticos mús con\·t:nit:nll.'s según mi punto de vista. tuve también la libertad de 

evaluar a los educandns scgún cl métL,do quc sintiera pertinente. El problema es que los libros de 

texto no se prestan para impartir las materias con métodos inductivos que hagan profundizar y 

repercutir en el alumnado y el tiemp<> rw da para lfllL" uno comn educador rehaga los programas más 

afines al lugar donde impartimos las materias. 

Respecto a )Lls librL>s de tt::>.tL'. delK• decir que tireron escogidos por los directores (religiosos y 

religiosas) del CECACI 11. a mi sólo me C\>rrespondió darles el uso y la adaptación adecuadas para 

el tipo de alumnadll con quienes iba a trabajar. 

Como una critica a didll' mat..:rial did;ktico ) pwgrama contenido en k>s libros de te:\.to. debo 

decir que en múltiples ocasiones s..: me dificultó L~xplicar. dar la 'isión clara y concisa de los hechos 

históricos o temas dL'I pr,>grama. L1 ma) ,,ria de lns alumrws y alumnas no habían salido de su 

propia Ctlmt1nidad o "'micn>región .. y la\ isi,'in en ese caso era muy limitada. la conci~~ncia espacial y 

temporal cn ellos fue muy dificil de C<rnlprcndcr para mi y así las dudas y cucstionamientos eran 

frecuentes: 
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- ¿Cómo empewr? 

- ¿Qué ejemplos puedo utiliwr que sean acordes a su realidad? 

- ¿Entenderim la perspectiva que estoy proponiendo? 

- ¿ Qué tan ajeno y práctico es para ellos esta "macrohistoria .. contenida en los programas de la 

SEP. en ocasiones tan "distante·· de este tipo de alumnado? 

-¿En qué les puede ayudar este temario en lo real y práctico con sus comunidades, o en su vida 

diaria? 

Con triste7A'I vi la cerrazón que sigue imperando en los libros de texto. no se promue\'C la crítica, 

ni el diálogo. menos la discusión; el análisis histórico se queda en repasar fechas. se impone una 

historia de cronologías y heroicidades de tipo mítico. Se imparte la historia nacionalista y no se ve 

como resaltar y hacer vida la historia de cada indi,·iduo y comunidad, en mi opinión. más necesario 

y práctico para el alumnado. 

Los dogmas y paradigmas históricos perduran. sólo tratan de uniformar. a mi parecer el objetivo 

de la SEP al impartir esta materia. 

Aderrnís de esas situaciones. el idioma también se presentaba como uno más de los obstáculos en 

mi labor docente. Para los alumnos y alumnas era complicado adaptarse a la lengua castellana (base 

e idioma oficial en el CEC ACI 11 ). C('mplic;'md(lSe aún más con los tecnicismns y palabras 

empicados en los libnis de texto poc(> usuaks para el alumnado del Internado y de la región misma. 

de hecho son elaborados para alumnos de las ciudades. para personas hispanoparlantes. snbre t~1do. 

están hechos para escuelas con sistemas . .:arismas y oq,:anizac ión urbanas. Esto es un problema ya 

que no resulta imprúctico para el ti()(' d.: sistema y alumnado d..:I CECACI 11. aunque es dificil 

encontrar libros tan esp..:dficos para ..:1 pw~e..:hl del lnt..:rnadu y e~tas comunidades; con todo) eso 

no deja d..: ser una situaci,)n que nos ha..:e \·er la nec..:sidad d..: impartir las materias adecuando los 

programas ~ temas a la realidad o perspecti\ a del alumnado con quienes s..: trabaja. Como docente 

fue \ital adaptar y cjemplifo.:ar con el ..:nt,)rno. las ..:xp..:ri..:ncias y la realidad de los alumnos y 

alumnas. 

Materia de Inglés 

Impartir clases de inglés en una escu..:la rural indígena a muchos les a parecido algo incongruente. 

sin embargo. es un requisito que pide la SEP. de cualquier manera en un sentido positivo. antes que 
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un requisito creo puede ayudar en mucho, el alumnado tiene otras sensaciones de lenguaje, se 

exigen a sí mismos y se vuelven hasta trilingiies. A mi parecer puede ser un prejuicio el estar en 

contra. aunque también las necesidades de impartir materias para el desarrollo de los alumnos y 

alumnas son mucho más urgentes para cumplir el objetivo de ser .. mejoradores'" y "mejoradoras" 

de sus comunidades. 

Haber aceptado impartir la materia de Inglés fue casi un acto de ''heroísmo .. o gran disposición. 

Los dos aiios de estudio de este idioma me valieron para ser el nuevo maestro de inglés en el 

CECACI 11. cosa que me tensó y me angustió en los primeros meses por no contar con un programa 

real, adem;is de carecer de material didáctico y libros de te:xto. 

De manera concreta. la situación y las circunstancias para impartir esta materia fueron muy 

complicadas. No sabía en qué nivd se encontraba el alumnado; qué tipo dc técnicas y din;ímicas 

habían llevado con los maestros anteriores. tampoco sabía cómo empezar y programar el ciclo 

escolar sin un libro de tc:1.to. ni para mi. ni para cl alumnado. Me di cuenta dc las deficiencias de los 

tres grupos; no tenían claros los conceptos gramaticales básicos del idioma por lo cual decidí 

programar de acuerdo a un sondeo con la com: lusiún de que era necesario llevar a cabo un temario 

similar en los tres grados para cimentar por lo menos las bases del idioma a nivel gramatical. 

En un principio fue muy complicado. pero al pasar los meses se fue aclarando cl panorama y las 

clases fueron más dinámicas. prácticas~ eficaces. :\le llenaron dc contianz~1 a nivel docente. 

Al final esta m;lleria me benefició en nHH:h(1. rcpasé la gram;itica del inglés. aprendí a llevar a 

cabo dinámicas en clase que me animan'n c,;,11110 doccnte. tambiC.:·n mc ayudó a pasar el examen de 

idioma obligatorio para concluir con los estudios de licenciatura. 

2.4. ftfet0tlo/o¡:ít1 

Para tratar de contrarrcstar las limitacioncs de los libros de texto apliqué una metodología 

alternati\'a en la medida de rnis posibilidades; mis propuestas o mi forma de impartir las materias 

fueron las siguientes: 
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Técnicas en clase para impartir las materias de Historia de México e Historia Universal. 

La educación no es sólo el impartir conocimientos científicos, lo cognoscitivo no lo es todo, para 

mí la educación \'a más allá. por eso traté de impartir tanto "formación", como valores humanos 

basándome en la misma cultura en que nos desarrollamos. valores para un crecimiento personal para 

así llegar a ser indi' iduos que conscientes de su realidad hagan algo por sí mismos. por sus 

comunidades y por la sociedad misma. 

En muchos casos estas materias se imparten de manera puramente descriptiva. lo alumnos son 

obligados a memori7~1r acontecimientos. fechas, supuestos héroes y lugares sin un razonamiento o 

reílexión de dichos acontecimientos: lll) se da la posibilidad de expresar otro tipo de posturas. así 

estas y otras materias se han con\ertido en algo aburrido. irnpráctico y poco trascendente para los 

educandos. Con esos métodos. los alumnos) alumnas no deben cuestionar lo dicho por los libros; 

deben reconocer a los héroes masculinos y a los acontecimientos "manipulados" como verdades 

absolutas. En la inmensa mayoría de los casos se da una visión lineal de la historia y se hace 

obsoleta y poco interesante. haciendo de é,ta una especie de "crimen" en contra de una de las úreas 

más fascinantes y necesarias para el de,arrollo humann- espiritual de los educandos) de la sociedad 

en general. 

Mi máxima inquietud fue que los educandus pudieran \eren la historia una herramienta para su 

ubicación ternpl1ral y espacial respecto a su n.:alidad y a par1ir de eso tener una mejor visión de su 

propia exist.:ncia. 

Saber de nuestras raices no' fortalece el ser y el presente. a su \.:Z nos da mayor claridad para 

prepararnos y prnyectarnos hacia el futuro. El pasado nos puede enseriar mucho, el pensar 

únicament.: en el futurl' que súlo ,_.,. ab;.tra,·ción 1ws ha1.:e di' agar en el propio presente. por ello la 

historia es esencial en todo y para tndo ser humano. es nccesari:1 para reconocer nuestra propia 

identidad. da su .. t.:nto ~ fundamenll' de¡,, que ,.,,,mus) hacenll•s. 

Las ideas antcri<.,re,. surg.iewn d.:hido a qui: en algunas materias que curse en la carrera tu\e la 

oportunidad de 'er ~ estudiar la historia de manera C<'lllparada. analizamos \arios te:... tos o autores 

que analizaban ) escrihian de un mismo aC<'ntccimi.:nto. de esta rnanera nos podíamos per1.:atar de 

los distintos punll'S de \ ista de un mismo acontecimiento histórico. las similitudes y 

contradicciones: sin duda elem.:ntos ricos para analizar y llegar a conclusiones generales y 
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personales, de esta forma nos dimos cuenta que la historia no es algo que se puede explicar o agotar 

en análisis por una o varias personas. 

Para efectuar una metodología crítica y analítica de la historia utilicé las siguientes técnicas 

docentes: 

- An:ílisis de películas: Los alumnos (as) opinaban acerca de acontecimientos históricos y daban 

sus propias interpretaciones. La reflexión y el desarrollo de un criterio personal era el objetivo 

principal de esta actividad, además de recrear los acontecimientos con materiales visuales. 

- An~ílisis de canciones: Las canc1on..:s son como el alma d..: las culturas, nos narran los 

acontecimientos..: idiosincrasia ..:n las culturas y recr..:an la historia a nivel auditivo. así trataba de 

mantener atentos a los alumnos pues es necesario saber interpretar y ..:scuchar lo que oímos. Sin 

duda un método poco utilizado. pero muy dicaz para romper con la monotonía. 

- Trabajo en equipo: En los libros de tc:>..to había ej..:rcicins para resolverse en equipo, en este tipo 

de actividades los cdm:andos socialil'aban y compartían ideas y asignaciones de trabajo; una forma 

de no hacer tediosa la clase Cl•n una ahcrnativa pcdag,'igica muy recomendable. 

- Exposiciún de los alumnos en clase: Fue muy impo11ante para que los alumnos se enfrentaran y 

experimentaran el hablar frente al grupo. con esto también llevaban a cabo investigaciones acerca 

del tema que se les asignaba. 

- Retonrnr los ,·alorcs ~-elementos de su cultura particularmente de sus comunidades: Fue muy 

importante para los educando.; y para mi. el h..:cho d..: cono1:er desd..: hacía varios ai'ios su entorno, 

sus costumbres ~ su fórma dc ser y actuar. l 'tiliJ'~-iha ejemplos más adecuados para ellos con el 

propósito de ad.:cuar 1,1s cmwcimicnlll~ ~ 1,,s :1contccimientos hist<"•ricos a su realidad. a esto le 

llamaría ··inculturaciún académica··. 

- El cucstion11mienlo: Utilizaba mucho este medio parn no cacr en un autoritarismo y dogmatismo 

ideológico n pcdag,'igico. La hi~wria no ti..:nc una v.:rdad absoluta en muchos de los casos. y \'crla 

como algo lineal es mu~ Or1l•doxo ~ 1:strech,~. t\I cuestionar a los cducandos dcjaba entrever la 

valid.:z d..: las intcrpn:tacioncs y lo necesario de rctlexionar también a nivel individual cada uno de 

los acont.:cimicnllis. 
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- Lectura del libro en clase: Para una mayor participación. los alumnos leían en clase una parte del 

libro. después se explicaba y se aclaraban las dudas. sobre todo de lenguaje. Esta metodología la 

llegué a empicar aunque no con la debida constancia y la precisión deseada. pues la mayor parte del 

año fue muy complicado preparar clase por clase debido al horario tan apretado. lo cansado de las 

múltiples acti\'idades y el clima tan extenuante. Por eso fue necesario utilizar diversas técnicas de 

trabajo y hacer un esfuerzo impresionante para sacar adelante el compromiso con el alumnado. En 

realidad fue muy dificil impartir clases y llevar a cabo la dinámica deseada. 

Métodos de e'\'alu:ición para las materias de Historia de México e Historia Unh•ersal. 

Utilicé varias formas para e\aluar al alumnado durante el transcurso del año. Desde el clásico 

examen. hasta la autoe\ aluación. 

- Exámenes a libro abierto: para el alumnado del Internado fue algo novedoso. algunos pensaron 

que se trataba de un método ingenuo. pero en lo personal. el objetivo de las clases no era aprender 

todo de memoria. era m:is importante aprender a utilizar el criterio propio: me parecía más 

importante la lectura y conocimiento de lo csc111:ial. lo básico tanto de la historia de l\1éxico, como 

de la Universal. pero con ma) or anúl isis. 

En clases escuchaban los temas ) la <~:>..plicación. de tarea les dejaba escribir una síntesis del 

tema. corno preparación del e:-..amen repasaban dichas síntesis y durante el examen a libro abierto 

repasaban una vez más las h:ctura,; al tran~..:ribirlas. de csta manera los exúmenes no representaban 

angustias innecesarias. Era facil para el alumnado este tipo de e\·aluaciones. además de eficaz. 

- Trabajos en equipo: Las C\ al11acitH1cs e ill\ est igac iones por equipo eran parte esencial de la 

interacción entre los alumrws) alumnas. También formaban parte Je la C\ aluación final. 

- Autoentlu:tciún: En cl e:1.a111e11 Je tin de aiio utili..:é la autl'evaluación. Cada alumno y alumna 

me dijo C<.'n una calificacil'>n. (que rw es la ab,ohrta realidad para e\aluar los conocimientos ni el 

grado de compromist') seglin su desempcrio. eso "-' promediaha cun sll caliticaciún en el c:-..amcn 

final que por única \eZ lll' fue a libn' abierh>. Curi<.,samentc las caliticacil,ncs de autoevaluación y 

las parciales l'ran mu~ semejantes entre sí. La n:prl'hación fue casi inc:>..isterlle. 
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Técnicas en clase para impartir la materia de Inglés. 

En esta materia se facilitaron las dinámicas. competencias de conocimientos, cantos, juegos y 

demás cosas. 

- .. Acordeim": Para realizar el examen 1m:nsual los alumnos tenían como requisito presentar un 

acordeón que me entregaban antes de iniciar la evaluación. La idea era asegurarme de que repasaran 

los temas . Los alumnos y alumnas se obligaban a realizar un resumen con ejemplos de los 

diferentes temas vistos en clase y sin duda tuvo gran éxito. Todos entregaban su .. acordeón ... así el 

índice ele reprobación era muy bajo. 

-Concursos: Competían por equipos. se les hacía una pregunta y un integrante de cada equipo 

contestaba en el pi7~'lrrón; fue una alternati\ a muy amena para ellos y para mí. además repasaban lo 

ya visto en clase. Los ganadores también obtenían así algunos puntos para su promedio final. 

- Diálo~os: Se trataba de una dinámica para practicar el inglés dialogado; se paraban de sus asientos 

y conversaban entre ellos mismos wmpiéndose a la vez la rigidez de estar sentados todo el tiempo. 

Ex:ímcncs did:ícticos: Utilicé e:--úmencs de opción múltiple con algunos juegos de 

.. buscapalabras .. entre otros. Siempre trataba de ponerles una frase alentadora al final del examen 

para tener ma~or acercamiento con ell.:1s. lo cual les daba confianza. 

Autoc,·:ilu:u:iún: En esta materia utilicé la autoc\aluación con mucha frecuem:ia. Durantt: las 

actividadcs dc trad111.:..:iún plir equipos u111,s trabajaban mús que otros por lo cual opté por este 

método; cada uno se hada responsable dc su descmpe1io autoc\ aluándosc. tal calificación se 

promediaba ct>n cl rc..·sultad,, final dcl cquipn. El objctin' cra cre;1r Ct'mpromis,, en cl alun11rndo y la 

sorpn:sa fue \ er la sinceridad dc clh,s. pucs mc In dcci;in de frcntt: ;. no sc prcstaba para el 

oportunisnh'. talcs caliti..:acionc-. siemprc fucron \ariada-. cntrc ~¡ ~ eran muy acordes a su 

dcsempcih~. Les e:--plicaha en éstc ;. t:n 1,,, ca,..lh dt: hi~h,ria que uno Cl'nH~ maestro no sabe y no 

tiene la \ erdad abs,,luta para evaluar al alumnado. es cicno. podemos hacer un juicio cercano. pero 

es mejor que cada lllll' sc n:splmsabilice dc sus actos ;. dc~cmpe11n en clases. Era un buen método 

de educación para la conciencia y en la autodeterminación. 
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Tal metodología fue novedosa para ellos. ya que en el Internado. a pesar de "conocerse" el 

Sistema Pedagógico de Don [fosco y otras técnicas o métodos pedagógicos "innovadores", en 

muchos casos se recurría a la pedagogía tradicional y oficial que no siempre es eficaz y 

comprometida. mús bien. propensa a ser un tanto obsoleta y ordinaria. Con el cambio de estrategias 

y metodología desde un principio tuve altercados con el alumnado que no entendían las 

innovacio11t.:s propuestas. pero poco a poco se dieron cuenta de la importancia del aprovechamiento 

responsable de los conocimientos y no tanto de las calificaciones en si. En poco tiempo también se 

dieron cuenta de que resultaba más focil aprender y más dificil reprobar por medio de este método 

pedagógico. 

2.5. Labor "Etlucmfra ", Re.\po11.w1hilitl1u/e.\· y Car¡:o.'i. 

Labor ••F.ducati\':1" (":1sistcncia"' scgírn el Sistcnrn Prc\'cnti\'o de Don Bosco) 

En el Internado cada actividad por muy sencilla que pareciera se tornaba en cuenta como parte de 

la formación de los alumnos y alumnas. cada experiencia es parte de la educación. En este sentido. 

cada actividad y cargo asignado debía tener esta característica. 

Las actividades "educati\·as" son trabajos e\.tra-escolares que nos ayudaban a los docentes a 

convivir y conocer rnüs al alumnadl'. también nos hacían crecer en muchos aspectos como el 

servicio. capacidad.:s. la equidad .:n el trabajo. el r.:sp.:to. la responsabilidad y las actitudes. 

l'vtis cargos a ni\ el de ··asi ... tente'' educati\o las describo a continuaciún: 

Durante las "horas de asco en el río". mi funcilin era ª' isar a los alumnos el momento de 

finali7A'lr y regresar a la escuela. obsen ar que h 1dn y todos estuvi.:ran en orden: no tirar basura. 

evitar ri1ias y juegns pelign)"c'S. que nc1 -;.: pasaran d.:I lugar asignado y evitar los retrasos para la 

siguiente acti,idad. Era un morn~·nll' mu~ lwlgado ~ esperado por los muchachos. se relajaban en 

todos los aspectos. algl' po~iti\ o y nc:c.:saric) para dios. convi\'Ían y aprendían la responsabilidad de 

lavar y asear sus prendas pc:rst,nales. 

En la "hora dl• juegos)' dcporlcs" mi labor era "asistir" cuando arbitreaba. organizaba o jugaba 

con los alumrws. T.:nia la responsabilidad de .,.., itar ririas, trataba de dar una buena orientación y 

hacer del alt.:rcaJn una reconciliación. Durante los partiJ,1s me podía dar cuenta del carácter y 

temperamento de cada uno de los alumnos y de esa manera los conocía mejor y podía tc111:r mayor 
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acercamiento a nivel grupal y personal con ellos. En los partidos era uno más entre los muchachos. 

así se rompía en gran medida la barrera de educador y educando. Sin duda el deporte. además de 

ayudarnos física y menrnlmente, nos permitía ser más amigos con el afecto y compañerismo que se 

daba. nos ayudaba a conocernos más. 

Las actividades llamadas ocupaciones eran de mucha utilidad para los alumnos. los hacia ser más 

serviciales y vers{1tiles en diversas actividades. En estos trabajos se me asignó un área determinada 

donde era el encargado de tener todo en completo orden y limpieza. tenia bajo mi responsabilidad a 

varios equipos de alumnos que llevaban a cabo dichos quehaceres; mi función era animarlos y 

exigirles o corregirlos cuando no se hacían correctamente las lahores. 

En el basurero ccol<ígico: la zona en que se encuentra el Internado. como lo mencioné en el 

primer capitulo. es de clima tropical c;"dithl-húmedo. razón por la cual la biodiversidad llegó a ser 

sumamente rica en n:cursos naturaJ.:s: ~in emlrnrgo, dichos recursos han ido desapareciendo de 

manera alarmante. No existe en estas comunidades una seria conciencia e..:ológica y se venden o 

destruyen los recursos naturales de manera irresponsable y con serias con~c..:uencias a futuro. 

Por eso el basurero ecolúgi..:o es un intento de com:ientizar ecológicamente. es una actividad 

donde el alumnado P('día percatarse.: del reciclado de los descchos orgánicos y el almacenamiento 

inofensivo de los desechos inorgánicos. 

El objetivo era que los alum11<)S se: dieran cuenta por experiencia propia de lo indispensable de 

cuidar sus reclirs<•s naturales ~ de ct'irno ell,,s podían aplicar técnicas alternati\as para abonar y 

cultivar sin desgastar la ticrra. 

En esta acti\ idad me en..:argaba de 'eri ficar el buen manejo de los desechos orgánicos e 

inorgánicos. La participaci<'•n d~· mi ;bistencia 11<l era ha..:er las cosas trabajando al ritmo de: ellos. 

sino revisar las tareas de lns alumnns a mi cargo. a..:nmpaiiúndol,is en el trabajo. al mismo tiempo 

mencionaba la imp,,rtan..:ia dc llevar a cah<• una a-:ti\ idad ecolllgica de ese tipo. El basurero 

ecológico fue mi en..:argP prin..:ipal a ni,~·I de trabajo agric<'la en el Internado; en un principio no 

pensé que fuera a ser tan tras..:endental para mi. pern al final esta acti\'idad se convirtió en algo 

fundament;1I para mi estancia en el lntcrnack'. Diseiiáhamos caminos. compostas, empalizadas y 

ubicación del almacenamienll' de ba,,,ura inorgánica. Los alumnos no creían que la basura orgánica 

pudiera con\ ertirse con este pr,,ccso en abono n:llural irwfensivo para la ecología. incluso, muchas 
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veces se burlaban. El trabajo llegaba a ser muy pesado. sobre todo. al remover o sacar el abono de 

los hoyos de la composta ( 1.5 metros de altura por 2 metros de ancho ) y al final los alumnos 

tuvieron la oportunidad de ver y palpar el abono después de tres meses de descomposición y una o 

dos semanas de enfriamiento. Era sin duda. todo un proyecto educativo para los alumnos. 

En la granja de patos .Y cerdos. en realidad sólo acompaílaba para cerciorarme de que todo 

marchara bien. pues el salesiano consejero ) agrónomo de la escuela era quien dirigía a nivel 

técnico en estas actividades. por su mismo perfil. En esta actividad me di cuenta de lo rentable que 

puede ser una granja bien organi:1~1da. sin duda una opción para muchas familias de ámbitos rurales. 

incluso urbanos. Los alumnns también se percatanm de ello: la esperanza es llevar a cabo estos 

sistemas y actividades en sus propias comunidades. 

En los Campos de culti\'o, la ayuda de la comunidad aledaria se vio reflejada al prestar tres 

terrenos a la escuela. adc.:m;°1s de los d,1s con los que cuenta, donde se decidió sembrar maíz; 

entonces fue preciso distribuir a todos los educadores en dicho proyecto. Durante las actividades de 

siembra y cosecha mi pa11ii.:ipaciún fue de organizadt•r. campesino. animador y "asish.·nte". Era 

necesario revisar cada surco. el trabajo del alumnado y el buen amhientc.:. Esta acti\"idad fue ardua. 

pero también rnuy gratificante.: para mí ~ para k1s muchad10s y muchachas de la 1.:scuela. fue una 

actividad de muchas enseiian:1as: alg111ws de los alumnos :- alunrnas no habían tenido esa 

experiencia y contacto con la tierra ) sin duda el !>c.:mbrar :- ct,sechar era algo que nos llenaba de 

alegria el espíritu. No !>ól,, era la labnr de ... embrar. era el sustento alimelllicio. de con\"ivencia. de 

compartir un enorme esfuer.ru traducido en fruto~. de lc's cuales alg.unos de nosotn1s no íbamos a 

comer. sin embargo se trataba de una e.,pc.:riencia de lcslin en medio de ese clima tan "hostil". como 

se presentaba en ocasiones. A ... i rllls dinll'S cuc.:111a del \ aJ,1r de obtener nuestros propi,ls alimentos 

sustentados con el csfuerZl' y el sudor de cada uno de k1s participantes. 

La experiencia educati\ a en este ca ... o es rc.:al1:;ir y \'alorar el trabajo l'n ··colectivo ... el trabajo 

solidario que ha dado su ... tentc' ~ trascendencia a estas y otras comunidades indígenas del país 

actualmente padl·cic.:nd,1 J,,s c.:strag''" del "inJi\ idualisnw". Por nu:dio de estas acti' idades se 

experimentó una actitud de trabajo en c,111j1111ll' y para el Cclnjunll>. 

Todo el esfuerzo en el proyecto del CECACI 11 e!> un sacrificio hecho para el alumnado y son 

ellos mismos los encargadclS de mantener en pie todo lo n.:fi.:rente al mantcnírni.::nto y asco de la 

escuela. 
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2.6. Aciertos y tle.mciertos tle mi /(lhor tloce11te y ec/11c"tfr" e11 el CECA CH/. (a11toew1/11ació11) 

Evaluación personal. 

Al reali:1Á1r este trabajo o Servicio Social llevaba conmigo una gran carga de ideas. propuestas 

para una nueva práctica docente. Me llenaba de expectativas este nuevo reto en mi vida pues 

iniciaba el ideal de la docencia y junto con ello gran incertidumbre y carencias desde el principio 

del Servicio Social y hasta el final. incluso hoy en día surgen y siguen los cuestionamientos. 

En mi labor docente hubo muchas limitaciones y carencias. En primer lugar, nunca había dado 

clases en un grupo a nivel oficial. no había terminado la licenciatura (So. semestre). nunca tuve 

prácticas o formación docente -ni las tendría- durante la carrera y lo poco que nos prepararon los 

Salesianos se concretaba a actitudes. posturas y dinúmicas. pero no se nos enserió cómo preparar un 

tema. cómo calendarizar el programa de cada asignatura. ni la utili;r~1ción de métodos de evaluación. 

Hoy sé que un maestro se hace en la prúctica a hase de errores-aciertos. buscando material por su 

propia cuenta y actuali;rúndosc a tr;l\ és de conferencias. comentarios con colegas. incluso por la 

intuición misma: sin cmbargP. pur las limitaciori.:s ,1 poca preparación que rcncmos a nivel docente 

y pedagógico en la licenciatura. adcmús de la casi nula formación y asesoría que nos dan los 

Salesianos. se corre el peligro de no impartir las mat.:rias de manera adecuada. se corre el peligro de 

desertar por falta de convicci<lll ~ prcparacil'n para ejercer. también se corre el ril:sgo de llegar a ser 

un farsante durante ll'do el cick> escolar que va en detrimento a la formación del :1lurnnado. 

Resultados de mi labor docente 

Los resultados a ni\·cl gcnnal fueron buenos, no puedo hablar de excelencia por todas las 

circunstancias dadas durante el Sen icio Social en este Internado. pero con todo y mis desaciertos 

pedagógicos la cuestión de actitudes. Íllllll\ acim1es ~ rcspnn~ahilidad en l;1 docencia fueron muy 

favorable!-.. :l. luchas c:....periencias me hicieron madurar como per~una ~ a ni\ el acad~mico y docente. 

Respecto :i k's alumrw~ ~ alumna!-.. esll>~ ~c1p1rn de que pudieron \ i\ ir una nueva forma de 

enserianza. sobre toJ,, por mi actitud de entrega mostrada en todos aspectos. evitando el 

autoritari~m,, académic,1 ~ la intl1lera11cia. 
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Los logros y resultados de este Servicio docente en términos cuantitativos como los siguientes: 

Más de 330 días de labor continua en el CECACl-11 y comunidades aledarias. 
Más de 800 horas ele clase frente a grupo. 
Más de :2000 horas en actividades artísticas. educativas. comunitarias. agrícolas. recreativas 
y organi7A'ltivas con el alumnado y comunidades aledaíias . 

Las cifras anteriores son los términos cuantitativos de mi labor en el CECACHI; sin duda un 

derroche de esfuerzo en diversas actividades que ya hc descrito en su momento durante estc Informe 

de Servicio Social; sin embargo para mi lo más importante, sin dejar de lado la descripción y 

documentación de la labor~ actividadcs. cs la gran e!l.pericncia que me llevaré tocia la vida por dejar 

de lado protagonismos. apegos. discursos y opiniones en contra de rcalizA-ir estt: voluntariado antes 

de terminar la carrera. Lo m;ís importante cs quc ahora sé quc cs mucho m;ís necesario el trabajo 

real y concreto en y con la socicdad. que el mero discurso al quc estamos tan acnstumbrados tanto 

en la Facultad. como en otros ámbito~ de índole humanista. Las cifras son una cspecie de 

documento, sólo eso, no rdkjan lo plasmado. lo vivido, lo sufrido. lo enriquecedor de cada 

experiencia. no reflejan la pknitud del espíritu que sí se refleja en la al:litud. 

El resultado de este Ser\icio Social cs todo este trabajo de investigación y práctica que me ha 

acompar1ado durantc más dc sietc at1os y que me sigue y seguirá acompaiiando muchos más en el 

compromisl> quc cada día parece creccr más. 

Aciertos en mi lahor docente 

Para realizar un trabajo académico o do.:cntc dcl estilo que propuse fue necesario un cambio de 

actitud. una retlc:'l.ión accn.:a del SER educador. comcncido fundamenté así mis objetivos. 

Las principales actitudcs quc traté de eli:ctuar fucron las siguientes: 

- Ser amigo y hermano antes quc macstrn o autoridad. 

- Estar abiertP a las dudas. cuestil1namicntos. prcguntas e ideas de los alumnos y alumnas. no sólo 

académicas. tambiL;n dc ind,ile e,,piritual. ~·H.:ial, rcligi,>sa, afccti\·a y personal. 

- No ser rígido. s,1nn:ir;. bn1mear en clase ,,¡n perder la autoridad o la cordura. 

- No sók1 dar clases. cada mPmcntP con cllP" era formati\ o y trataba de apoyarlos y ayudarlos en lo 

individual. Aprendi muclw UL' ellt•s;. L"lla~. 

- Ser cohercntc entre ¡,,que decia y ll• que hacia. 

- Ser justo y cquitati''' C<>n t,1d,•s ~ rw tcncr prL·t"'cn:ncia,,. o por lo menos no hacerlas visibles. 

- Tratar de ser ameno;. didácticc1 en las clases. 

- Estar dispuesto a aprcnder de ellos en todos aspectos. 
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- Tener autoridad moral. no coercitiva. 

- Que los alumnos y alumnas tuvieran total confianza. no regaíiar sino orientar. 

- No hacía creer que yo siempre tenía la razón o que tenía la respuesta a todas las preguntas. Traté 

de anular todo tipo de actitudes de soberbia docente. 

Desaciertos en mi labor docente 

Hablo de desacie11os como un elemento que me creó diversos conílictos y retos~ los desaciertos 

como experiencias. pruebas para madurar en todos aspectos y los menciono para evitarlos y seguir 

creciendo a partir de ellos. 

Debido a las circunstancias antes mencionadas, además del contexto geográfico y la incesante 

actividad en el Internado. los desaciertos en mi labor docente fueron los siguiente: 

- No sabia cómo calendarizar un programa y de hecho nunca lo hice durante el ciclo escolar. 

- No terminé con el programa de l listoria de l\,léxico (Llegue al ··porfirismo'") por la falta de 

organización o calendari;-;u:iún, 

- No contaba con el tiemp,1 necesario para preparar clases y en esh.: renglón llegué a abusar de la 

improvisación en tnd1ls sentidos. 

- No llevé una estructura. una preparación de temas de la marn:ra más adecuada. 

- No contaba c1'n l11s conocimienllls necesarios para explicar con dctalle y profundidad cada uno de 

los temas. 

- Me faltó ser mús dimímico en clases y pwpiciar mús la discusión. el anúlisis en equipos. y en las 

lecturas carencias por falta de tiempo para preparar este tipo de tccnicas pedagógicas. falta de 

experiencia. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. 

Este informe muestra el gran reto y lo enriquecedor que puede ser para un latinoamericanista el 

participar en un proyecto de esta naturaleza. En realidad una experiencia donde se muestra la 

realidad académica y lahoral-pníctica en que nos encontramos muchos de los colegas del Colegio de 

Estudios Latinoamericanos. 

Otra de mis inquietudes fue mostrar . según mi particular punto de vista. las .. virtudes'" y 

"desaciertos .. padecidos en nuestra licenciatura y sus egresados; más que un juicio. pretendo dar una 

aportación para el colegio y su alumnado. Una \'isión anali7~1da a partir de la experiencia de un 

latinoamericanista en acti\'idades al exteri(lr de la facultad. 

En cada uno de los c111cn apartados siguientes llegué a diversas conclusiones y sugerencias 

respecto al Servicio Srn.:ial que realicé. ;\;o es posible mencionar todo. sólo puntualizaré las 

reflexiones más importantes a mi juicio. 

Entre muchas otras cosas. este trahajn también ha dado cuenta de las carencias. rique7.as y 

situación en que se encuentra actualmente la Prelatura (sin ser el único ejemplo) a ni\el local, 

incluso a nivel llih.:ional y hasta latinoarnericarlll, en dl,ndc se vi,·e una alegre y libre convivencia 

con la naturaleza. pew donde al mi,..mo tiempn también se \'i\'en muchos problemas y "carencias 

básicas .. urgentes para reSl'" cr. 

Nue\'OS elementos extcnws dc la ··modcrnid;id·· o cl ··progreso·· han creado serias crisis en estas 

comunidades que no sc enc1>ntraban y de hcclw nn se encuentran preparadas para enfrentar. por 

éstas y otras raz,,nes decidr llevar ;1 caho este tipo de Sen icio Social en comunidades rurales. 

primero con cierto "111e-.iani-.m1, .. en mi interi,1r y luego. al terminar este trabajo. con eJ.:mentos de 

madurez a nin:f de latirH1;11ncricanista ~ C<'lllº persona ante todo. 

Por este tipo de situaci,,nes el Internad,, de Ritl :'-lanso (CEC:\Clll) también abrió sus puenas 

pensando en el objeti\1> de f,,rmar ~ c,incicnti..rar a j1nencitllS y jo\en..:itas de la Prelatura para ser 

··mcjoradllres" dc sus <:ll1111111idades. l'I ,,bjcti\ ,, seria cnttlltces que las y ios alumnos al salir de kt 

escuela cuenten i.;,111 la prepara..:i1>n lüsi..:a en cucsti1>ne" agrícnlas y so..:ialcs con 'isión más amplia 

de la realidad d .. • la Prelatura tfonde más tarde ellos fueran capaces de aportar ideas y proycctos 

sociocconómicos sin pasar p1lr alto la idit>sincrasia y los valores culturales de su propia comunidad. 
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Al final de cuentas este Servicio Social es una experiencia para compartir, un esfuerzo, un logro 

para contar, el análisis de una región donde pude crecer y aportar académica y personalmente como 

latinoarnericanista. 

/) Aporte de lt1 lic:e11ciat11ra e11 el trt1ht1jo doce111e e11 co1111111idmles i11dí¡:e11tu-. 

La licenciatura en Estudios Latinoa111ericanos es tan "diversa" a nivel general. que dentro del 

alumnado la pluralidad es algo normal o comí111 en esta carrera. es un toque muy peculiar. quizá 

único. tanto en la licenciatura como en sus egresados. 

Durante la carrera cada materia nos hace ver lo "parecido" de cada uno ele los distintos países 

latinoamericanos y las grandes diferencias y particularidades culturales entre estos. incluso en un 

mismo país como sucede con el caso mexicano. una ele las sociedades más pluriculturales de 

América Latina. Al darme cuenta y sensibilizare de este hecho, ahora tengo una actitud de respeto y 

tolerancia hacia lo "distinto". ademf1s de i11terés y curitlsidad por aprender de ello. 

La actitud de tolerancia es consecuencia de nuestra educación familiar y nuestra forma de ser, sin 

embargo. durante la .:arrera se nos !rata de coneientizar en c-ste pullto. pues de otra manera se-ría 

dificil tratar de entender y estudiar las 111últiples manifcslaciones cul!urales existentes en nuestro 

país y en el mundo entero. 

La "tolerancia" es un elt:111ento esencial para una sana con\·ivencia. poco tomada en cucnla en las 

distintas sociedades. inclus,, a nivel personal. En el caso di: esle trabajo de campo fue de suma 

importancia tomar esla actilud para tratar d.: adaptarme a una comunidad indígena que, a pesar de 

encontrarse en el mismo pais. 1w habl:imos la mis111a lt:ngua. no nos alimentamos de igual manera. 

no \'estimos di: la misnia forma. no tcnc111os la misma ct>smovisión ,:. no go;r.amos de las mismas 

oportunidades. 

Algo apn:ndido en la carrera eo; el anaJi,..ar lo más objeti\amente posible los hechos históricos y 

los acontecimi<.·nh)S. la "realidad" o realidades de nuestro alredcdLir lo cual me ayudó a efectuar un 

análisis general del lugar en donde estu\ e trabajando para ¡x1dcr desenvolverme en la docencia y en 

las distintas acti\ idades educati\as de fonna más apropiada y adaptada al tipo de alumnado con 

quienes ct>rn i\ i. 
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No se puede realizar un trabajo eficaz. capaz de introyectarse para el beneficio de una comunidad 

si no se sabe reflexionar acerca de su realidad. si no se respeta su cultura y si no se comparte con 

ellos la fe y la esperanza. En este sentido la licenciatura me ayudó a ser prudente en mis actos y 

juicios. me dio las bases para el estudio de su cultura desde una perspectiva de respeto y análisis 

"objetivo". 

Respecto a la docem:ia. los clemen1os que me aportó la licenciatura fueron muchos: por un lado. 

estudiamos el pasado. a la historia como una herramienta para ubicarme y proyectarme de manera 

más plena en el futuro y no sólo corno una ensciianza superficial donde las fechas. los personajes 

históricos y los lugares son una especk de tonura para el estudiante pues aprenderlos de memoria y 

de forma acrítica resulta ser una empresa irn.:ohcrente. sin trascendencia en la vida propia del 

estudiante. 

La licenciatura también fue.: partl.' esencial para elcvar el grado de mi interés por el compromiso 

social y con las culturas indias de :-.léxico y ArnC.:rica Latina. por conocer su realidad y así poder 

incidir y actuar sin ··alterar .. las cosas de mancra ··imp11sitiva .. y ··nociva ... 

La preocupación P<)r anali1:;ir cada cosa duranh: cl S<:n icio Social fu<: fruto ck mrs estudios de 

licenciatura. Rt:fkxi,111aba el sist<:ma cducati\ <) de la SFP. la lab11r de los misioneros Salesianos en 

la organi7A'lción dd Internad<• ~ a 11i\cl ¡!em:ral. las situacinn<:s padecidas por cada comunidad en 

que participé y analicé cada <.:<•sa a mi alr<:dcdor. en lo langiblc y en lo intangibk. 

En realidad <:I efectuar un trabajo asi comu latirwam<:ri.:anista es algo complicado. se da por 

vocación, es un grad1• dt.· con<:i<:ncia pnr apll11ar algu ha<.:ia lt)s más .. dc,.,favorecidos .. con la idea de 

aprender de 11,s qu<: se di<:t.· .. ,h, sab<:n nada .. L1 '-·arrcra m<: a~ udú a fundamentar mis id<:ales de 

compromiso so<.:ial. 1111: di<• 111:1s sq;uridad par·a pararme frente a grupL'S. me hizo tener más claros 

los conceptos y los C<llhKimienh•s de las materia,., qu<: imparti. 

2) Aporte tlt• lt1 t•xperie11d11 tld Serdcio Socit1/ a 11frt!I profesio11a/. 

Lo más imponant<: es qw: mt.• ay udú a tcnt.-r <.:<lllla<.:to tisico. profesional y espiritual de manera 

plena con jó\'cn.:s y comunidad<:,., indígenas, p<x:o conocidas y reconocidas en realidad. 
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Esta labor me hizo revalorizar y reanalizar la situación indigena sin basarme en una idea 

antropológica o .. indigenista··. más bien como persona dispuesta a respetar y a trabajar dentro de su 

contexto a fin de percatarme de ··valores·· y ··antivalores·· existentes en estas comunidades. además 

de contar con una forma muy particular de ver el mundo. lo cual a su vez me ayudó a modificar la 

manera de ver a su mundo. Sin duda. una experiencia plena de reciprocidad, con todo y sus 

momentos de rispidcz y tensión. 

l'v1aduré en un sentido integral. pude llevar a la pritctica los conocimientos adquiridos en la 

carrera lo cual a su vez me motivó a seguir ahondando en cada una de las materias de la 

licenciatura. Esta singular experiencia me hizo sentir mayor vocación y amor por la carrera. 

Entendí y aprendí mucho de este tipo de comunidades: la sencillez. la identidad. la adaptación y 

convivencia con la naturaleza y otros muclws elementos. sin oh idar los ··a111ivalores·· como: la 

envidia. las venganzas. la marginaciún. la pPbreza y J;i exclusiún padecida y sufrida cada dia en este 

tipo de poblaciones. J\lc ayudó a desechar la idea "romúntica·· de lo indígena como lo ejemplar. 

como la existencia de instituciones totalnaente plenas y democráticas. 

Otro aspecto importante fue el de ""ir la ··~oledad"' en cuerpo y espíritu. lo cual me llevó a 

interiori7 .. ar y a n:ílexionar en todos aspecto ... acerca de mi ... l>bjeti\o .... ll'gros. virtudcs. limitaciones 

y compromisos a futuro: de e..,ta manera \ all'r.: cada Cl>sa. a cada persona y cada instante. dando 

como resultado una madure/' dificiln1<.·nte experimentada cn una ciudad tan grande y agitada corno 

la Ciudad de l\kxicll. 

Respecto a )(, pedagúgicl>. me di cuenta de.: las li111itacit>nc.:s ~ carencias que padecernos los 

latinoamericanistas. pues rw contamo-. con una o alguna-. materias básicas y fundamentales para 

llevar a cabo la labor dl•cc.:ntc.:. a pesar dt· que mucho,, de noslllros pretendemos sc.:r maestros o 

maestras tanto por \'ocación Cllllrn pl>r nece,,iJaJ. 

En dicha experiencia percibí I<'" "n.:.tagl•s" eJu..:at ¡, <)S y de ser. icios públicos en estas 

comunidades dt,nde los uni\ cr.;itari1's P''drianh'S hacer mu..:110 y su presencia es escasa. al menos de 

manera directa. En este tipu de C.:'-pericn.:i;I'; pl>dt"llh•s ah.:ntar ~ dar opciones. obtener sensibilidad y 

conciencia respecto a fl,.., puchJ,,, y comunidadc.:s indigc.:nas y campc.:sinas del país. como una 

reciprocidad cultural sin alterar .. nnci\ amt•nte·· a amlx1s parte~. 
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Esta experiencia me hizo ver que es fundamental tener la opción de materias de capacitación 

desde la elaboración de materiales. hasta el trato adecuado para las y los jóvenes educandos. En esta 

experiencia pude ver la realidad de las múltiples limitaciones y por eso es necesario buscar o 

foguearse a base de expcriem:ias que podrian ser menos desfavorables si tuviéramos un mínimo de 

preparación pedagógica. Aunque tal situación tambic.!n me llevó a buscar y encontrar métodos o 

sistemas pedagógicos viables y de gran utilidad: algunos propios y otros tomados de experiencias 

ajenas. además del ··sistema Preventivo .. esencial para la Congregación de los Salesianos. La 

necesidad me hizo creativo y me lle\'Ó a buscar y aplicar métodos pedagógicos innovadores y más 

adecuados para el alumnado del CECACI 11 durante todo el ciclo escolar. 

Durante la licenciatura el tema de la Iglesia regularmente es presentado de manera subjetiva, 

prejuiciosa y basada en lo 11.:órico y si bien la historia y situación de la Iglesia Católica está plagada 

de errores e incoherencias. también dcbcrm's ver la presencia de la Iglesia en pro de la sociedad. En 

la actualidad existen achls ) cambios a favor de la ¡wblaciún. de los cuales se puede aprender 

mucho y por los cuales es preciso hacer una revalorización ) un anúlisis mfrs objetivo. sin tratar de 

justificar. En mi caso. fue un¡r dura pnreba en todos los sentidos posibles. pero al final la 

experiencia de trabajn con la Iglesia católica misionera. fue algo muy peculiar y enriquecedor por 

todo lo que implicú. 

También es pn:ciS(' hablar de los pn,grama-. y pn') ectPs dd gobierno hacia estas comunidades. 

sin dejar dc: lado a la lglc:sia t' Iglesias acti\ as en la Prelatura. pues dichos programas o proyectos 

están poco preparados para labt>rar c:fic¡l/rncntc t:n e-.tas culturas. c:s necesario 4ue sean más 

sinceros y no corporati\ istas y tampocl' quc: se hagan Cl)Sas por hacer corno una especie 

de··rnigajas .. para c:stos puehll'S: se nc:cc:sitan prt')C:cllls viabh:s digniticanlc:s para estas comunidades 

con estudios serios;.. pc:r-.onas dispuestas a trab;1jar con c:llos sin prc:juicios. dc: forma solidaria y con 

los .. pies sobre la tierra ... 

Ejemplos dt: esta i11cohc:r~·11te situación "t'll las tc:lesc:cundarias ctrn progra111as televisivos ajenos a 

la realidad del ahrrnnado dc: e-.tas cornunidade-.. c:n idio111a ajeno y sin un uso real para ellos en sus 

comunidades a fururo. sal\" para aquellns llltl) pt1..:,~s quc: puedan salir dc: sus pueblos en busca de 

escuelas en las ciudades. 
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3) S11gere11cif1.\' pflrfl """ mejor formflciá11 profesio11al e11 el c<1111po de lt1 tloce11cia pllr<I los 

lfllit!o<1meric<111islfl.\'. 

En el programa de Estudios Latinoamericanos se mencionan dos directrices principales donde uno 

puede desarrollarse como profcsionista en dicha carrera: la investigación y la docencia. Sin 

embargo. nos dan pocos elementos pedagógicos para ejercer la docencia al egresar. a pesar de que 

son muchos los latinoamericanistas que tienen como fin el dedicarse a esta labor. De hecho. en la 

Dirección de Preparatorias de la UNA!\I ~ en otros colegios se nos niega el derecho a ejercer como 

docentes. haciendo müs eslrecho nuestn> campo laboral: una situación aberrante. pues los 

latinoamericanistas llc\·amos materias del li-.toria de México similares a los del colegio de historia. 

Es de suma importancia tener opciPnes para salir mejor preparados a nivel pedagógico; 

implementar malcrías de pedagogía a manera de optati,·as para los que deseen dedicarse a la 

docencia. de esta manera contaremos con herra111ienlas de apoyo para la elaboración y utilización de 

materiales para la enseiian/~1: i111ple111en10 de din;ímicas. preparación y elaboración de técnicas 

para impartir clases. ade111;is de opciones o teorías pedagúgicas que se puedan utilizar o aprender 

para lle\'arlas a cabo en los grupos. También 'eo necesario el lle,ar a cabo prúcticas docentes en 

escuelas de nivel bad1illera1<1 ll uni,ersitario. así aplicamos lo aprendido e iniciamos nuestra 

práctica docente sin tantas dudas e incxpcric111.:ias a ni\cl profcsi,inal. 

Propongo las prácticas de camp'' 1.:11 comunidades o pueblos rurales (campesinas e indígenas) 

como parte indispensahlcs para todl> aquél que qui~·ra entendcr un pt.lC<J más la realidad nacional. 

no sólo en teoría. sirw en la prúctica misma. aunque no sea la especialidad o compromiso de la 

carrera. Seria 11111) bueno 11.:ner 'is itas ,1 pt.i~ibks pro~ celos cn esle tipn de comunidades para 

compartir cnnoc im icntl>s en prn d..: ;1111 has partes Í c• im un idad-pnifcs ion i~tas ). De esta manera se 

evitarían muclws discurs,>s tkmag''!!lh ~ sin tlmdarm:nllh transmitidos por algunos de los egresados 

de este y otros colegios. 

Por último. et~nsidcro 11..:c..:s;1rio \ alorar el trabajo ¡mícti..:o realizado directamente con la sociedad. 

experiencias que pueden ~cr enriquecedoras para la comunidad de estudios Latinoamericanos y para 

uno mismo a ni\cl laboral. 
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4) S11gere11cills pflra """ "1111ew1 pr<íclicfl doce11te". 

Durante toda mi trayectoria estudiantil me he dado cuenta que la educación en nuestro país se 

imparte en gran medida. cornn un molde para crear ciudadanos ajustados al sistema socio- político. 

Personas .. nwnipuladas par;1 acatar y no p;ira tomar sus propins decisiones. personas que no opinen 

en contra del sistema. aÍJn cuando este no renlice su función de manera clara y en pro de la sociedad. 

misma que ha visto a la educación como un escalafón donde el lograr mayores niveles ya cumplió 

consigo mismo. 

La preparación impartida e11 la escuela cs para el ··servicio .. y el bcneficio de la sociedad, pero en 

realidad es una educación individualista y cgoísta en lo esencial. así pcrdemos la .. bríijula" de que 

fue la misma sociedad quicn 11os apoyú para lograr tcrminar una carrera y es a esa sociedad a la que 

debemos retribuirle con nuestnJ esfuer10 y compromiso sin ··aprovecharnos·· de ella para nuestros 

propios fines. 

Es ncccsario crear un si-.tcrna educati\ o- participati\ ''· colectivo y csperanzador cn este país 

donde las frustraciones y la falta di." opnrt1111idad .. ·s crccen cada \ez m;ís. sohrc todo, para la actual 

juventud que por cuestionc-. dcmogrúfo:a-. y dc con"umismo sc e11cucntra cn s<.·rios problemas de 

valores. oportunidades lahtiralcs. dcre..:lll''> y esperan/as. Si sc nos educa para la libertad. 

entendiendo que. ser libre e' "er con,,.:ientl." lk las cPsas ..:,11110 primer paso. cstar co11scicnte de las 

realidades y -.a her ckgir l'.llll co11\ icc i1">11 pn ipia ( autP11<1m ia) de11tn> de tal contcxto. tener amor por 

lo que ha.:emtis y llegar a kner 1111 .:.1111pr11111i"'' -=•'11 111>-.ntrl'" mi-.mus y a la pu-.trc con la sociedad. 

Al andar "libres·· pl1dre111os -.cr mús auténtic<>s. má-. si11.:erus ;. m:is útiles en. y para nuestra 

sociedad. Pl'drcmos ser' erdaderl>S sujctns. pn>tagonistas en nuestro entorno. 

En clases esto lo lle\ é a cab1l da11d,l la palabra al ;tl1111madt1. <."lln' se hacían cargo de su propia 

educación a hase de compartir .... ,perien-:ia ... y n:tle:\Í1'11e-. de l;1,,. 'i\encias y las lecturas dadas en 

clase: el maestro 110 impl>lle. trata Je ··per,uadir" (a11111ridad moral) nin el ejcmplo, con las palabras 

y con fundamentos. dejar dt.· ladu el ;11Jtl1rit:1ri-.1111': ··aprender. aprc11dicndo .. es la meta en este caso. 

En mi expcrien.:ia aprendí 111u.:h11 lk J,,, alumno' (a,,) .:ua11do -.c c'presahan. me enseriaron un 

mundo más n:al '.' h11111a11<1 1kl .:ual en •'..:a .. i,me'> rH>, ';1li11111s J,1s adultos y profcsores. De esta 

manera el ah111111alh> .:c111trihuy<." cnn la a.:t11ali.1.;1.:il111 dcl edu.:adnr y é!>tc cnntrihu;.c con los 

cducand()S al Cl)mpanir ,u.-. .:1>111>cimicnh,., y e'l.p<.·ricn.:ia,: así 'e lle\Ó a caho un sistema educatiHJ 

de reciprocidad. libertad d..: e.'l.pre;..iún. amhi..:ntc Je tlllcran.:ia;. de un futuro más espcran.1..;idor. 
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Es necesario hacer de las clases un espacio de reflexiones .. objetivas·· y coherentes. que en 

ocasiones pueden sonar fatalistas. sobre todo. en materia de historia cuando se ve la abrumadora 

situación actual: no obstante. al final de cada tema tratamos de sacar algo .. positivo". algo que nos 

alentara en esta vida. e\ itandn la desmoti,·ación para el alumnado. Esto lo digo por que durante la 

carrera me tocó escuchar muchos discur"º" de la situación o la realidad del país y de América 

Latina llena de desesperanzas que me llenaban de incertidumbre total. creando en mí y en mis 

reflexiones una actitud fatalista o negativa hacia los dcm:is y eso no es constructivo para el 

alumnado en general. pues nos desconcertamos y tl1mamos actitudes de indiferencia cuando lo que 

se necesita es dar elementos y respuestas de motiva..:ión y aliento en cada clase que se impartida. 

Los jóvenes en la actualidad y a se han cansado de tantos dogmas. paradigmas y discursos 

innecesarios en y para ~u 'ida. ahora desean saber la .. verdad"'. la historia objetiva y los 

fundamentos que se ha negad,, en muchos de los caso5. 

Por último. si queremos llc\ar a cabo una relación más optima con el alumnado. yo recomiendo 

ser más amables y afectivos. Tener contacto tisico dt: fraternidad con ellos romperá barreras 

jerárquicas comunes a la!> que e!>tamos tan acostumbrados a seguir. Si S(>nHis capaces de tocarlos e 

interesarnos en el alumnad,, ,.,e dar:i un ambiente de confianza y seguramente crecerá el nivel de 

participación de la may nria en dases: Jllldremos ser fórmadores y no tanto maestros dedicados a 

impartir información: pndre11w-. entender mús -.u realidad cuando los cuestionemos o cuando nos 

platiquen algo de su\ ida~ asi p<>dn:mos rep.:rcutir de manera más profunda en sus necesidad.:s. 

!i) A111ili.\1.\· crítico tic' la t1plicaciti11 tld .. ShtL'111t1 Pre''<'lllfro .. tlL' Do11 Bo.H"o ,.,, d CECA C/11. 

Los misionero-. Salesian,is ~ religi.isas ( 11 ijas d1.: \la ria :\u:-.il iadora) iniciaron con pocos recursos. 

poco .. análisis de la realidad·· de la Prelatur:1 ~ poca iJe;1 de cómo trabajar de manera adecuada en la 

población de dicha Prelatura. l·n un nll1111.:n1<.i dadn tll\ i.:run la ne.:.:sidad de incidir por medio de la 

educación, acti\idad esc111..:ial de la (\,ngr.:ga..:i\in. :\-.i instalar<>n un Cl)l.:gil1 (\fatagallinas; rnixe. en 

la .. parte alta"'), se \ier,>n r.:,,ultaJ,,:-. y m;i,., tarde IP:-. Saksia1ws se percataron de la necesidad de 

apoyar a las Cl'1111111idadc,., a ni' el cultural y agn,pecuari.i. sin perder la "esencia católica .. y 

salesiana. pero alwra en l;h <.:<'lllllniJad.:-.. Je la ··parte baja'" Je la Prelatura (Chinantla) donde 

habitan princ ipalme11t1.: ft,s ch in;111tec''''- adcrn;1,., de alguno., pol>latfl,n:s rni:-.cs. J' .. apotecos y casi la 

totalidad de lt>s mcsti;r,,,, de la Prelatura. 
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En un principio se pensó en una escuela para formar a jóvenes o adolescentes, hombres y mujeres, 

donde se impaniera una educación cultural y agrícola con el carisma religioso de los Salesianos. De 

esta manera. a principio de la década de 1990 inicia actividades el .. Centro Don Bosco .. (Centro 

Educativo. Cultural y Agropecuario Chinantcco) en el poblado de Río Manso. Bajo muchas 

inconformidades de alguno;. sacerdotes de la Congregación el Internado inició actividades de 

manera un tanto inestable y con la carencia del personal adecuado para laborar. sólo un sacerdote y 

alguno que otro voluntario se.: dedicaron a impartir las clases. 

Pocos aiios más tarde. llegú un grupo 1.k Salesianos el lijas de Maria Auxiliadora con experiencia 

en el Internado de Matagallinas. mi:-..es;. la Escuela tomó mejor rumbo. se organi7..aron de manera 

más eficaL, no obstante el Internado incorporado a la SEP empezó a tener tinte de Escuela

secundaria ordinaria con tendencia de seminario o Casa de fórmación Religiosa. Los objetivos de 

crear formadores o mcjoradorcs en pro de las comunidades cada vez se vcian más opacos y 

distantes. con todo y la prioridad del trahajti cultural. agrícola y en granjas. Pero con todo y esa 

enorme gama de acti\'idadc-.. al final de la c:-.pcricncia me percaté de que en realidad a los religiosos 

les interesaba hacer dcl CFC.-\CI 11 un semilkrn dc futurns religiosos y religiosas. que el preparar al 

alumnado en los estatuto-. del origen de didw pro;.ccto: una educación con tendencia agrícola y 

c.:ultural capaz de repercutir rcalmente en las 1.:onnmidades de la Prelatura. 

La .. utopía"' del CEC.-\CI 11 S<.' desYiaba dd cause principal creando serios descontentos entre 

algunr•s misi,,ncrns Je la mi-;ma Congrcgaci«111: la escuela se convertía en un "trampolín" para los 

alumnos ) alumnas al cgre-.ar. lo m;b i111pll11antc para muchos de ellos ) ellas era salir de sus 

comunidades en buscar de ni.:jnres opnnunidades ec,1n<1micas y eJucativas en las ciudades. Quizá 

eso no sea algo "m:gatiH,··. pues cada quien es libre sus actos. sin embargo. el objetivo del 

Internado no era ese. Jll' 'e cumple eficannente y 1,1s educandos en realidad n'' han repercutido de 

manera ..:!ara l'n sus l.:l'munidades. nüs bien a la ma) ,iría ya ni Sl' les \e en ellas. De hecho no se 

vislumbra 1.:011w puedan incidir en sus puebl'" :-a que rw c:-.iste un pro;.ccto para incorporarlos y en 

muchas de las tica-.ionc-. e-.lth alumrllis) alumnas ,,,n 'istlh con envidia y se les excluye de alguna 

manera de ~u propia c.H1rn11i,lad 1.,1;, pwcc"''' Je lo' alumno;. y alumnas se truncan y el "'derroche" 

de recursos no da frutos para la región ctimo se espcrab;1. 

Alg.un,1s Salesianos' en c.111 erwj,, el desperdicio de grandes gastos realizados tanto en lo material. 

como en el pers,1nal para tan ··p,icos" muchachos ) tan "cs.:asas·· respuestas. Se gasta dinero de la 
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Prelatura para la huida del alumnado y no para que practique lo aprendido dentro de la escuela de la 

región. 

Respecto al personal Voluntario (misionero seglar) en el CECACHI. muchos de los casos se trata 

de jóvenes sin antecedentes de trabajo con comunidades indígenas, muchos no son preparados 

previamente para llevar a cabo la misión que se les asigna. adernús de no conocen a la 

Congregación Salesiana con quienes se va a trabajar. Esta situación trae como consecuencia 

diversos problemas de adaptación Je los voluntarios con el sistema tan rígido de los Salesianos al 

vivir en "comunidad'' y en el trahajn directo con el alumnado de origen indígena o campesino. 

De esta manera existe mucha improvisacil>n a la hora de impartir clases. sobre todo al momento 

de adaptar los temas a la realidad del alumnado. cosa que se torna complicado. 

Es preciso impartir una pn:paración a ni,el cultural. antropológico. pedagógico y del sistema 

propuesto por los Salesiarws ~·nn quienes "e ,.a a trabajar para poder realizar una labor más acorde 

con los objetivos pretendidos por el CFC:\CI 11. 

En el transcurso del aiio de Sen·icil1 'i una serie ck "aciertos" y "desaciertos" respecto al discurso 

Salesiano y sus objl..'tivos plasmad(>S en la realidad o acciones en concreto dentro del CECACHI. 

Fueron muchas las reflexiones en torno a eslll, pero en este caso \'O)' a exponer las más importantes 

según mi juicio. tratandl' de hacer una critica cnnstructi\·a. 

Desncierlos: 

Los Salesianos presum.:n en gran medida su n11!tod1' (Sistema "Preventivo") y carisma. ("razón. 

amor y religil'>n''): discurs,, que hac.:n parect:r casi únic'' y .:xcelente por tratars~ de una teoría 

pedagógica basada .:n ll' humanista. a 1;1\Pr d.: la dignidad y .:1 huen trarn del alumnado. además de 

la alegria. la Ct'n' i\en..: ia ::- la apenura entr<: _jerarquias: -.in embargo. los \oluntarios y los Salesianos 

en formación ltirnsinant.:sl éramu,., m;i-. Ct'lllpn•metidtlS qui: lns mismos sa..:erJotes en la práctica de 

dicho discursl1: de hecho. en .:1 .:quilh' J.:' <•luntaril•s s.:\ i\ ió mas "saksianidaJ" en lo esencial y en 

lo práctico y rw tanto en lo rnstit111.: ional " .:n lo que obligaba la Congregación como protocolo y 

mera retórica. 
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El "Sistema Preventivo .. es en muchos casos sólo un medio. es el discurso de los Salesianos 

pocas ocasiones llevado a cabo de manera real y comprometida - al menos en el Internado del 

CECACHI-. Es un modelo un tanto "utópico"'. quiz<is "imposible'º incluso de pensar para muchos 

fuera de ese tipo de ambientes. pero también es cieno que es una obligación de los Salesianos el 

llevarlo a cabo o por lo menos tratar de apegarse a lo l'Scncial de este modelo pedagógico - sobre 

todo en actitudes y no tanto en organiz<1ción -. si no. sigue quedando como un mero discurso. 

Otro elemento un tanto noci\·o creo yo. es el exagerado paternalismo. pues se le acompaña tanto al 

alumnado (prevención) que incluso se \e la manera de incidir en sus decisiones futuras para 

continuar una formación según las necesidades de la Congregación y no según las del pueblo o la de 

los mismos estudiantes. Nci sc les ense1ia a enfrentarse a la vida o a la rcalidad aprendiendo a 

resolver sus propios problemas de la rutina diaria fucra del Internado. 

En varias ocasiones ,.i la caren..:ia de afectividad de algunos sacerdotes y religiosas para con los 

alumnos y alumnas; faltaba la comprensión que no debe ser omitido en la Congregación como base 

de su .. carisma religioso ... 

Respecto al apo~ ll. en esta labor los 'oluntarios 110 rccihíanws ni un sók' peso. de hecho no lo 

esperábamos. sabíamos que únicamente nos a~ 11daría11 c,1n los artículos de usn personal de primera 

necesidad: alirncntación. pasajes~ apoyo de matcriaks básic,1~ para impartir clases. Rcalmcnte no 

buscamos ningún inccnti\u. sin cmbar!:!"· creo que la Cungrq!ación no cs. o no vive situaciones de 

seria crisis económica C<1flll) para nn ap,1~ar ..:.111 algo simb,'ilico a los \oluntari,)s. aunque sea para 

pagar gastos de llamadas tclcf"•nica". gu't"" pcr,.,onalcs ~ hasta algurlll que otro gasw de pasajes. 

Tal situación pucdc t<1mar-..c Cllllll' un ahu-..,1. "'brc 1<1dt1 por que los voluntarios slm hásicos en 

muchos sentidos para c"te prn~ ccto y "cría buc11u que terminaran con un reconocimiento o incentivo 

más digno de partc de la (\111!,!rcgaci11n. 

Dcspué' dc tod11. e" 11cccsar1<1 d1.:cir qu1.· el primer 1•bjcti\ o dc ..:rear una e..,cuela agrícola de apoyo 

a las c•>munidadcs de la rcgi"111. ··-..in alterar·· "u ..:ultura no -..e ha 1,1grado de manera real. lo cual se 

ha prcstado a fuerte' critic;1 ... P''r parte de alg111w-. misioncros. religiosas ~ laicos que hemos 

trah;~jado en la l'rclat111;1. Ltl ,,hjcti\11 -.e ha hc..:lw 111,:Jianamentc. si tomanw" en cuenta el tiempo 

de 'ida que llc\a el lntenia1.h': el r1.·t11 aún pcr,i-..tc. el rctl) de llegar a heneliciar de manera más 

directa a las cl1m11nitbd1.•s de ¡,,,., alrcdc1.h,rc" ~ Je ahr c:\.pandir nuevas e:\.pectativas para esta región 

carente de rcspucstas ~ ··._·,,pcran1'¡1s .. que ;11igcrcn 'u pohrcLa y los darlos ecológicos que sufren. 
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Lo lamentable de todo. es que muchos de los alumnos y alumnas que salen del CECACHI ven 

frustradas sus ilusiones personales y comunitarias o culturales. En las casas religiosas a donde van 

algunos y algunas de ellas terminan por desmoti\'arlos y crearles una especie de rencor hacia el 

"compromiso·· creado en el Internado. Otros tantos quizás no regresarán nunca a sus comunidades 

pues se ··adaptan"" a las distintas ciudades donde trabajan de cualquier cosa. desde telefonistas. 

cargadores. hasta sir\'ientas y militares: hadendo del objeti\'o y las esperan7~'ls del CECACHI sólo 

un sueiio pasajero e intangible. creando en ellos y ellas una especie de frustración de identidad en la 

mayoría de los casos. Se con\'ienen en personas desintegradas de su propia comunidad y en las 

ciudades también se encuentran poco realizados. 

Aciertos. 

El principal acic.:110. o lo mús digno de admirar es el enorme tesón y esfuerzo derrochado en casi 

todos los ámbitos dc.:I Internado. Los educad,ires (religiosos. religiosas. maestros y voluntarios) en 

general pusimos todo nuc.:strn c.:sfuerzo. El trabajo es arduo y lo llevamos a cabo en condiciones 

climáticas realmente.: e:....tremas la nw:-or pane dcl atio: c.:n \·erdad cs loable.: el trabajo rcalizado en 

esta misión. 

La mayoría de los educadores no contamos CtHI licenciatura terminada o empezada. no obstante.:. la 

disposición. el compromis,, ) el amor p<ir sacar adc.:lante el ohjeti\·o. hace que los muchachos salgan 

"bien'" preparados. La educaci"lll ) la fi.,nnación pretende ser integral: trata de tornar en cucnta toda 

actividad como cducati' a para cl alumnad,,: deporti\a. artística. social. religiosa. agrkola y 

docentc. Por estas ra.1,,nes la escuc.:la e~ mu) rc.:conncida en la zona. !mica también en su género por 

lo cual ticne una gran demanda debido al buen ni\ el de apro,·ed1amiento ~ dcdicación. también 

debo rcconocer ) lo digo p<•r cxpcriencia. qut· "i 1111<' ¡,,ma cn cuenta la propuesta dada por Don 

Bosco a tran:s dcl .. Sistc.:ma Pre\ .:nti\ ,,-·_ ~e puc.:den 1,,grar ):'.randes resultados a nin:I personal. 

social y doccntc. siempre~ cuand,, tamhiL'n se t.:ngan estrategia., para ade..:uar este modelo al lugar. 

a las circunswncias y a fa,. p.:r"Jnas cPn quicne., "e practil.)lle. 

Con todo y las críticas. carencias e inc,,hercn..:ia que se.: puedan dar. el Internado tiene muchos 

aciertos. es una oportunidad. aunque sea para unos cuantos en la Prc.:latura para llevar a cabo sus 

aspiraciones en materia cducati\ a. eo; un trahajll .. serio .. y se lle\'a a cabo con todo el compromiso y 

la responsabilidad neccsaria,.. 
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En el caso de los que vamos como voluntarios. la experiencia de resistencia, es una enorme 

prueba para nuestra persona en lo integral (espirilllal. académica. fisica e intelectual), es algo que 

nos llena y nos compromete a seguir aportando para un bien común y personal. para ser parte de una 

sociedad más comprometida y esperanzada con todo y los obstáculos que esto represente. Trabajar 

en comunidades rurales es una vivencia muy recomendable para todo aquel que tenga aspiraciones 

en la docencia y en el compromiso con dichas poblaciones. 

Para finalizar este apa11adt1 es importante mencionar que después de varios aiios he tenido la 

oportunidad de platicar con algunos de los exalumnos del l111ernado y si hay quienes son de los más 

sobresalientes en sus escuelas y siguen con el compromiso social para con sus comunidades. No 

falta quien me diga que la materia de Historia fue fundamental para crearse un hábito de conciencia, 

lo cua 1 me llena de orgu 1 lo ;.. moti' ación p;ira seguir aprendiendo y aportando a esa sociedad que me 

ha dado y enseiiadt• tanto. 

Para concluir. los objetivo-. que me fijé d..:sdc un principio se cumplieron y con creces. tuve 

mw.:hos crrores por falta de expericncia y adaptación. pero al final fueron muchos más Jos aciertos y 

expcriencias positha-. que me quedar;in para siempre. experiencias claves en mi vida posterior. 

experiencias de esfuCLl't>. de ""!edad. de sobreponerme a los momentus sórdidos que me llenaron de 

madurez y conciencia. h•rtaleci;.. fundamenté mi postura ante la licenciatura. la \ida y mis ideales; 

las ganas de .. eguir Ctlntribu;..~·ndt' de alguna u otra forma O.:<.lll Ja snciedad en cuanto a mis 

conocimientos. espiritualidad .\ csfuernis cn:cit'> .\ se desarrnlló. i: .. 10 fue para mi una experiencia 

para ct1111partir con mis colega' de la Jicerll.:iatura .\ O.:l'll la gente que me mdea en los proyectos 

profesionales y st1ciale .. ahora.\ en el futuro. 

Actualmente cn:o m;i;. en ~·I trabajo n:al ;.. .. callado .. que en los gritos ''intclectualoidcs" a favor de 

los indígenas y lns marginado;.. ··di;.curs<'s·· mu;.. en boga. pero que me fastidian donde quiera que 

los oiga. Por esto ~ mudw m;r-; i:sc<'J:!i esta carrera. sin un ápice de arrepentimiento y seguro de 

haber escogidt) la mej<)r opciún en mi caso. 
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GLOSARIO DE SIGLAS 

CECACHI: Centro Educativo, Cultural y Agropecuario Chinanteco. 

CECAM: Centro Educativo Comunitario de Apoyo Musical. 

CEBetis: Centro de Bachillerato Tccnolúgico. industrial y de servicio. 

COESPO: Consejo Estatal de Población. 

COPLAMAR: Coordinación <icncral de Plan Nacional dc Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 

CPR: Consejo Permancntc de Rctlcxión. 

DGEEMI: Dirección Gcncral dc Educación Extraescolar en el Medio Indígena. 

ETA: Escuelas Técnica~ 1\gropccuarias. 

HMA: !lijas de l\laría ;\ uxi 1 iadora. 

IMSS: Instituto l\le:xicano dcl Scguro Social. 

IMCI: Instituto dc l\lcjnramicnto dc Comunidades Indígenas. 

INEGI: Instituto Nacinnal dc htadística Cicografia e Informática. 

IN!: Instituto Nacit,nal lndigcni~ta. 

PEMEX: PctrólctlS :'\lcxi..:a1ws. 

sdb: Salesianos dc Don Hosco. 

SEP: Scrctaría de Educación Pública. 

UNAM: Uni\'ersidad Nacinnal Autónoma dc l\kxico. 
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