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1. Introducción 
El informe académico de actividad profesional que aquf se presenta, pre

tende aportar algunos elementos que inviten a la reflexión sobre la calidad de la 

educación básica que se ofrece a los ninos indígenas de nuestro pals, a través 

de: 
hacer un análisis critico de lo que la Dirección General de Educación Indlga

na (DGEI) hace y debe hacer como organismo encargado de normar. super

visar y evaluar el funcionamiento de los servicios de educación básica que 
se ofrecen a los niños indfgenas; 
describir y exponer algunas consideraciones sobre el desarrollo y mi partici

pación en dos proyectos dentro de la institución y 
presentar conclusiones y algunas propuestas que he elaborado a partir de 

los doce al"l05 que trabajé en distintas áreas en la propia DGEI como coordi

nadora y asesora de proyectos de formación docente, haciendo investiga
ción, disef'iando y conduciendo talleres dirigidos a maestros, supervisores y 
asesores; elaborando manuales de capacitación, diset'\ando e impartiendo 
talleres para la elaboración de libros de texto en lenguas indlgenas, elabo

rando documentos normativos e instrumentos de apoyo a la docencia. 
Excluyendo los últimos dos anos que laboré en la institución, mi trabajo 

me daba satisfacciones, siempre sentf que cada proyecto me retaba profesio
nalmente, que permanentemente aprendfa y aportaba a la construcción de la 

educación indlgena; mi visión era, y sigue siendo: la educación indlgena es una 
de las áreas en donde todo está por hacer y todo urge, ya que los pueblos indl

gen as viven en condiciones de marginación, exclusión y pobreza extrema, que 
por supuesto se refleja en un grave rezago educativo. Tal vez, por la intensidad 
del trabajo y también por estar inmersa dentro de la institución, pocas veces me 
daba la oportunidad de realizar una evaluación lo suficientemente crítica del 
trabajo que llevaba a cabo. 

A cinco anos de haberme separado de la DGEI me pareció conveniente 
hacer un análisis sobre mi desempeno en algunos proyectos dentro de la mis
ma; reconocer las problemáticas en el desarrollo de esos proyectos; identificar 

los elementos que contribuyeron a mi formación y los que me permitieron apor

tar; intentar hacer un recuento de aciertos y carencias de la institución; identifi

car mis necesidades de formación Y. finalmente, elaborar conclusiones y 
propuestas que puedan aportar al diseño y desarrollo de una educación indlge

na que verdaderamente responda a las caracterfsticas culturales y lingüfsticas 
de los pueblos indígenas; a sus necesidades económicas, políticas y sociales y 
a sus convicciones sobre su futuro. 
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2. ¿Qué as la Dintcclón General de Educación Indlgena? ¿Qué es lo que 

hace y qué debe hacer? 

La Dirección General de Educación Indlgena (DGEI). creada en 1978. es 

el organismo dependiente de la Secretaria de Educación Pública (SEP). res

ponsable de narmar y evaluar los servicios de educación básica que se ofrecen 

a las ninas y los ninos indlgenas de nuestro país. 

Los servicios educativos que tiene que atender son; educación inicial 

que comprende: de -9 meses (desde antes de la concepción) a 4 anos de 

edad; preescolar. de 4 a 6 anos y primaria: de 6 a 14 anos. 

Hay dos formas de revisar lo que debe hacer la DGEI; por un lado tene

mos un marco normativo legal que le asigna funciones y responsabilidades y 
que. está estructurado para que la institución contribuya a satisfacer las nece

sidades educativas de los niños indfgenas desde una visión especifica del lugar 

que tienen y deben ocupar los pueblos indlgenas en la sociedad nacional; y por 

otro lado. podemos revisar lo que debe hacer la DGEI en función de las propias 

necesidades y demandas educativas de los nlnos indlgenas y pueblos a los 

que pertenecen. 

Revisemos el marco normativo para la educación indigena que imparte 

el Estado mexicano a través de la DGEI que básicamente está integrado por: 

los artlculos 2° y 3° Constitucionales. la Ley General de Educación, el Regla

mento Interno de la SEP, la Ley General de Derechos Lingülsticos de los Pue

blos Indlgenas y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Los ordenamientos de dichos documentos son: 

El articulo 2° constitucional , sobre educación, a la letra dice en su apartado B: 

"S. La Federación. los Estados y los Municipios. para promover la igual
dad de oportunidades de los indlgenas y eliminar cualquier práctica dis
criminatoria. establecerán las instituciones y determinarán las poHticas 
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas 
y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales debe
rán ser disenadas y operadas conjuntamente con ellos. 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comuni
dades indlgenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: [ ... ) 
11. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 
educación bilingOe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 
educación básica, la capacitación productiva y la educación media supe
rior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes ¡n
dlgenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos 
de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pue
blos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comu-
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nidades indigenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas 
culturas existentes en la nación.·1 

y el artículo 3° sel"'iala: 
"[ ... ] la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armóni
camente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, 
el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia yen la justicia.',2 

La Ley General de Educación dicta: 
Articulo 70.- La educación que impartan el Estado, sus organismos des
centralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del articulo 30. de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos, los siguientes: [ ... ] 
IV. - Promover mediante la ensenanza el conocimiento de la pluralidad 
lingOistica de la Nación y el respeto a los derechos lingüisticos de los 
pueblos indígenas. 
Los hablantes de lenguas indlgenas, tendrán acceso a la educación 
obligatoria en su propia lengua y espanol.[ .. . ] 
Articulo 38.- La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adapta
ciones requeridas para responder a las caracteristicas lingOlsticas y cul
turales de cada uno de los diversos grupos indrgenas del pais, así como 
de la población rural dispersa y grupos migratorios.3 

La Ley General de Derechos LingOisticos de los Pueblos Indigenas: 

"Articulo 11. Las autoridades educativas federales y de las enUdades fe
derativas, garantizarán que la población indigena tenga acceso a la edu
cación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas 
necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la 
dignidad e identidad de las personas, independientemente de su lengua. 
Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturali
dad, el multilinguismo y el res pelo a la diversidad y los derechos lingüis
ticos.[ ... ] 
Articulo 13. Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno 
la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respec
tivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la 
presente ley, yen particular las siguientes: 
l. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y muni
cipales en materia de educación y cultura indigena las polilicas y accio-

1 Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se awcionan un segundo y tercer párrafos al artículo 
lo, se reforma el articulo 20, se deroga el párrafo primero del artículo 40; y se adicionan un sexto párrafo 
al articulo 18. y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución polrtica de los 
Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial. Martes 14 de agosto de 2001. http:lwww.diputados.gob.mx 
Consultada en diciembre de 2006 
1 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial. Martes 14 de agosto de 2001. 
http:lwww.diputados.gob.mx Con~ultada en diciembre de 2006 
1 Ley General de Educación. Publ icada e n el Diario Oficial de la Federación el 13 dejulio de 1993. Últi~ 
ma reforma: 04 de enero de 2005) httplwww.sep.gob.mx. Consultada en noviembre de 2006 
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nes tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de 
las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación 
de los pueblos y comunidades indigenas;[ ... ] 
IV. Incluir en los programas de estudio de la educación básica y normal, 
el origen y evolución de las lenguas indigenas nacionales, asi como de 
sus aportaciones a la cultura nacional; 
V, Supervisar que en la educación pública y privada se fomente o im
plemente la intercultural idad, el multilingOismo y el respeto a la diversi
dad lingOlstica para contribuir a la preservación, estudio y desarrollo de 
las lenguas indigenas nacionales y su literatura; 
VI, Garantizar que los profesores que atiendan la educación básica bilin
gOe en comunidades indlgenas hablen y escriban la lengua del lugar y 
conozcan la cultura del pueblo indlgena de que se trate; [ ... ]0< 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación: 
"Articulo 14. Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ám
bito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes me
didas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de 
oportunidades para la población indlgena: 
1. Establecer programas educativos bilingües y que promuevan el inter
cambio cultural; [ ... ] 
11. Crear programas permanentes de capacitación y actualización para 
funcionarios públ icos sobre la diversidad cultural ; [ .. . ]' 

El Reglamento Interior de la SEP. Articulo 32.- Corresponde a la Dirección Ge

neral de Educación Indigena el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
1. Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de es
tudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos para la 
evaluación del aprendizaje de la educación indigena y difundir los vigen
tes, cuidando que tengan una orientación intercultural y bilingüe que 
asegure la formación integral de los alumnos pertenecientes a los dife
rentes grupos étnicos, así como que protejan y promuevan el desarrollo 
de sus lenguas, costumbres, recursos y formas especificas de organiza
ción; 
11 . Actualizar las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas 
de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos 
para la evaluación del aprendizaje de la educación indígena; 
111 . Verificar, con la participación de las autoridades educativas locales y 
en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Se
cretarla, el cumplimiento de las normas pedagógicas, contenidos, planes 
y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos e 
instrumentos para la evaluación del aprendizaje aprobados para la en
sei"ianza de la educación indígena; 

4 Ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Publicada en el Diario Oficial de la Fede
ración e113 de mlll'ZO de 2003. http:/www.sep.gob.mxJwb21Consultadaen noviembrede2006. 
s Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 11 dejunío de 2003. http:/www.sep.gob.mxIwb2lconsultada en noviembre de 2006. 
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..¡. f\DIlcar con carácter exoerimental, en coordinación con la Direcdón 
General de Desarrollo Curricular. normas pedagógicas. planes y pro
gramas de estudio. contenidos. métodos. materiales y auxiliares didácti
cos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la educación 
indígena; 
V. Establecer mecanismos de coordinación con la Dirección General de 
Desarrollo Curricular con objeto de que las innovaciones que se hayan 
incluido en los planes y programas de estudio de la educación indlgena 
sean incorporados a los planes y programas de estudio para la forma
ción de docentes y los programas para su capacitación y actualización; 
VI. Establecer mecanismos de coordinact6n con las direcciones genera
les de Desarrollo Curricular y de Materiales Educativos para adaptar e 
incorporar a la educación indigena los cambios e innovaciones de planes 
y programas de estudio, contenidos, métodos, materiales y auxiliares di
dácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje que se lleven 
a cabo en la educación básica; 
VII. Diseñar contenidos educativos. materiales y auxiliares didácticos pa
ra la elaboración de programas de radio y televisión acordes con la co
munidad a la que se dirijan. en apoyo a los planes y programas de 
estudio de la educación indfgena; 
VIII . Analizar y considerar las opiniones de las autoridades educativas 
locales y de Jos diversos sectores involucrados en la educación, expre
sadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Edu
cación, con el fin de incorporar aquellas que aporten elementos para 
modernizar y elevar la calidad de la educación indigena. y 
Realizar investigaciones para el desarrollo y la supervisión de las tareas 
de educación indipena. asl como fomentar las que efectúen los sectores 
público y privado. 

Ante lo presentado podemos deducir que el marco normativo legal: 

Reconoce que los ninos indfgenas tienen derecho a recibir una educación 

básica, que no s610 respete su lengua y su cultura, sino que propicie su de

sarrollo integral. 

- Asigna al Estado la responsabilidad de normar, operar, supervisar y evaluar 

que se imparta una educación básica pertinente a los ninos indígenas. 

No queda claro que es la interculturalidad, se habla de ella como una carac

teristica o atributo de la educación ¡ndigena. pero no se define.7 

6 Reglamento interior de la SEP. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el Viernes 21 de enero 
de 2005 http:lwww.sep.gob.mx.ConsultadaeI29denov. De 2006 
7 Aunque menciono que no hay claridad en el marco normativo sobre qué es y cómo debe instrumentarse 
una educación interculturaJ bilingüe, quiero arriesgarme a escn'bir. que en estos tiempos en donde esos 
marcos normativos son aprobados por legisladores que están en todo y en nada y que muchos de ellos no 
sólo no saben nada sobre educación indfgena sino que preferirlan la desaparición de los pueblos indíge
nas, es mejor que no se hayan mr.tido a definir las cuestiones mencionadas ya que eso le compete a indí
genas, indigenistas, educadores y maestros. 
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Establece claramente las funciones y responsabilidades de la DGEI para 

normar, instrumentar, supervisar y evaluar la educación ¡ndigena. 

Se reconoce que en la construcción de la educación indigena tendrán que 
participar diversas instituciones y sectores sociales. 

- Se reconoce la necesidad de instrumentar planes y programas de estudio 
adecuados a las necesidades de la población indlgena. 

En el Articulo 2° Constitucional y en la Ley de Derechos Lingülsticos se re

conoce la participación de las comunidades indfgenas en cuanto a la defini

ción de pollticas educativas dirigidas a ellos. 

- Hay reconocimiento a la diversidad cultural y IingOfstica de México y de la 
necesidad de atender esa diversidad. 

Las lenguas indlgenas adquieren un lugar jurldico y social, igual al español , 

ser nacionales y oficiales para cualquier uso. 

El marco normativo legal para la educación indigena, aún con las defi

ciencias que pueda tener en cuanto a la definición del ténnino intercultural, el 
tipo de bilingüismo que se debe lograr o el papel de la lengua indlgena y del 

español en el proceso educativo, responde en gran medida a las demandas de 
los pueblos indfgenas para que sean respetados sus derechos individuales y 
colectivos con respecto a la preservación y desarrollo de su lengua y su cultura, 

a recibir una educación que les permita adquirir los elementos necesarios para 
desarrollarse plenamente e interactuar en términos de igualdad con el resto de 
la sociedad mexicana, a participar de manera directa en la definición de esa 
educación y, también, ese marco normativo legal ofrece los lineamientos bási
cos para que todas instituciones involucradas en la educación de los niños in
digenas, y principalmente la DGEI, empiecen a construir una educación que 
reconozca sus caracterfsticas culturales y que verdaderamente responda a sus 
necesidades, intereses y expectativas. Es decir, no puede haber duda sobre las 
caracterlsticas que debe tener la educación básica dirigida a los niños indlge

nas: ésta tiene que responder a sus necesidades de aprendizaje como ninos; 
como pertenecientes a un pueblo indfgena con una lengua y cultura propias; 
considerar su contexto social, natural, económico y político; y reconocer y ali· 
viar su situación de vulnerabilidad y rezago con respecto a los niños no indlge
nas de México 

Asi, la DGEI tiene un marco normativo de referencia filosófico y legal , 
suficiente, que le asigna la responsabilidad de hacer todo lo necesario, y le 

brinda los elementos ese;1ciales, para ofrecer una educación indígena pertinen
te y relevante dirigida a los niños indlgenas. Peno ¿Cómo tendría que hacerto? 
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Considero que, en primer término. tiene que reconocer cuales son las 

necesidades de aprendizaje de los niflos indfgenas y a partir de ellas definir un 

modelo educativo, instrumentar1o. supervisar su aplicación y desarrollo; y eva

luar su proceso y resultados. 

La realidad, y no hay manera de da~e la vuelta, es que los niños indlge

nas y sus pueblos viven en extrema pobreza;o marginados y excluidos econó

mica, social y pollticamente por parte de la sociedad no indlgena;' sufriendo 

permanentemente violaciones a sus derechos fundamentales; 10 soportando 

discriminación por querer conservar su lengua, su cultura, su organización so

cial y poUtiea;" en permanente lucha por proteger y retener sus tierras y sus 

territorios; 12 y padeciendo una palniea indigenista que todavfa los considera 

incapaces de decidir sobre su propio desarrollo, 13 Ante esta realidad ¿Qué ten

drla que hacer la DGEI? 

Tendrfa que procurar que se ofreciera a los nir"los indfgenas una educa

ción básica, que a partir de sus valores culturales les permitiera adquirir los 

elementos y las herramientas necesarias para mejorar sus condiciones de vida , 

para ejercer sus derechos y dejar de vivir marginados y excluidos; que les ofre

ciera todos los elementos para que puedan interactuar con el resto de la socie-

• Para corroborar esta afirmación basta con ver los Indices de marginalidad que presenta el Consejo Na· 
donal de Población (CONAPO) www.conaDO.!Wb.mx. los indicaóores socioecorlÓmícos oe lOS pue()!o.·: 
indlgcnas que presenta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (COI ) 
www,cdLgob.mx o el documento Pueblos indigeflas, pobre:a y desarrollo humano en A",Üica LatiJIQ: 
1994·2004 elaborado por el Banco Mundial. www.MncomundlBl .org 
9 Las entidades con mayor proporción de población ¡ndigcns, tales como Puebla. Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas. se ubican en los últimos cinco lugares de la c1asiJicación del Índice de Desarrollo 
Humano a nivel nacional . De los 368 municipios de alta marginación en el pals. 209 son de población 
mayoritnriamentc ¡ndlgena. El municipio con menor Indice de desarrollo humano es eminentemente indí
gena y se ubica en Oa.'(AC8. Se trala de Coicoyán de las Flores y su ¡ndice es equivalente al que existía en 
promedio en e l pais en 1937. Según el Programa de Naciones Unidas ptVa el Desarrollo, los lodiees de 
desarrollo en materia educativa de la población de habla indlgena muestran un rezago notorio respecto de 
los promedios nacionales: 75% no ha terminado la primaria (frente a 36% del promedio nacional), y la 
eficiencia terminal es de 65% ( frente a 85% del promedio nacional). Más de 500!o de las viviendas ubica· 
das en regiones indígenas no tiene electricidad" 68% carece de agua entubada. 90% no tiene drenaje y 
76% tiene piso de tierra. Entre la población indlgena la mortalidad infantil sigue siendo el doble del pro-
medio nacional (48.3 po!" cada 1,000 frentc a 28.2 por cada 1,000) Datos sobre discriminación por origen 
étnico. www.cdLgob.mx. 
10 Esto lo oonfltmft el relator especial de la ONU Rodolfo Stavenhagen en su informe sobre la situación 
de los dcn:chos h wnanos de los pueblos indlgenas en la misión que realizó a México en j unio de 2003. 
www.onu.org 
I1 Por lo cual ha sido necesario hacer explicitas sus derechos en la Constitución y expedir leyes como la 
Ley de Derechos LingOfsticos de los Pueblos Indlgenas. 
12 Basta oon revisar la cantidad de casos que tiene por resolver la Secretaria de la Reforma Agraria, las 
consccuCnc13.$ que se han tenido la refonna al ::uticulo 27 Constitucional y observar las luchas que han 
tenido que librar las comunidades indígenas para frenar el desarrollo de los llamados megaproyectos 
como el plan Puebla Pan3má o la carretera del Istmo de Tchuanlcpcc o la construcción de la presa la 
Parota en Guerrero. 
Il MI! refiero a la negativa del Congreso de la Unión por reconocer a los pueblos indigenas como sujetos 
de derecho en la rcfonna constitucional de 2001. 
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dad nacional con igualdad de oportunidades de crecimiento en todos los ámbi

tos. Una educación para que puedan desarrollarse plenamente en su ccntexto 

comunitario, afirmando su identidad; poseer conocimientos para contribuir a la 
producción de bienes y servicios para su comunidad y permitirles acceder a 

otros niveles educativos con las mismas posibilidades de éxito de los ninos no 

indígenas, 
Un aspecto fundamental para lograr el perfil descrito, en acuerdo al re

conocimiento de la realidad de los pueblos indlgenas, es asumir la diversidad , 
que la DGEI tiene que atender, que no es cosa fácil, pero no imposible. 

Cada pueblo indfgena tiene sus propias necesidades y su particular vi
sión de lo que son y lo que quieren ser, es decir no son iguales; hay en México 

reconocidas 62 lenguas indlgenas (muchas de ellas con variantes), que perte

necen al mismo número de pueblos, distribuidos a lo largo del territorio nacio

nal, desde Tijuana hasta la frontera con Guatemala, en zonas rurales y 

urbanas, en pequeñas comunidades y en las grandes ciudades. Por lo tanto su 

medio natural es distinto, su relación con otres pueblos y con la sociedad en su 
conjunto, sus posibilidades de desarrollo económico y, en fin, la problemática 
que enfrentan cotidianamente, es distinta, inclusive, es diferente de comunidad 
a comunidad. 

As!' la educación que se ofrezca los nlnos indlgenas tiene que atender 
esa diversidad. 

Todo sistema educativo tiene que atender la diversidad, asumiendo que 
no somos iguales. La diversidad es una realidad evidente y no una situación de 
excepción. Negar la diversidad o pretender la homogeneización es atentar a los 
derechos fundamentales de cualquier persona, grupo social o pueblo. El con

cepto de pertinencia en educación se ha introducido como uno de los atributos 
que debe tener una educación de calidad, ya que hace referencia a la necesi
dad de atender la diversidad a través de instrumentar un curriculo adecuado a 
las circunstancias de vida de los alumnos. 

Asl, para plantear una educación básica de calidad, que responda a las 
necesidades de aprendizaje de los ninos indfgenas, es fundamental reconocer 

sus diferencias lingülsticas y culturales con los ninos no indfgenas y entre pue
blo y pueblo. Es necesario identificar su propia problemática, aunque la mayo

rfa de los indfgenas de México comparten caracterlsticas como las 
mencionadas, cada pueblo indfgena tiene distintas necesidades y distinta visión 
de su propio desarrollo y crecimiento; están asentados en territorios que van 
desde selvas tropicales hasta bosques de confieras, desiertos, rancherlas y 
ciudades; por lo que su medio natural determina su modo de vida; tienen dife

rentes actividades productivas, aunque la mayorla se dediquen a la producción 
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agrlccla son distintos los productos que cultivan y por lo tanto sus calendarios 

agricolas varian. 

La discusión sobre la necesidad de un currfculo diferenciado parece es

tar rebasada, es decir, se acepta como cierto y correcto ofrecer a los ninos in

dlgenas una educación diferenciada de la que se ofrece a los ninos no 

indigenas; por ello se ha decidido que las propuestas curriculares deben ser 

abiertas y flexibles, para poder adecuarse a cada comunidad. Sin embargo esto 

no ha podido concretarse para la educación indigena en México. 

La respuesta que ha dado la DGEI para establecer un currlculo diferen

ciado se concentra en un documento que fue editado en el 2000: "Lineamientos 

Generales para la Educación Intercultural bilingOe para las ninas y los ninos 

indfgenas· ; en este documento, que ha sido ampliamente difundido, dice en el 

lineamiento 3: 
"La educación Que se ofrezca a las ninas y los niños inclpenas conslQt
rara la diversidad cultural y IingOlstica de los pueblos indlgenas y se 
adaptará a sus necesidades, demandas y condiciones de cultura y len
gua, poblamiento, organización social y formas de producción y traba-
jo·. , .. 

El lineamiento 4 dice: 

-la educación que se ofrezca a las niflas y nif'los indlgenas será intercul

tural bilingüe"" 

En estos planteamiento!\. no hay duda de que la DGEI tiene que atender a la 

diversidad de los ninos indlgenas y que el modelo de atención es la educación 

intercultural bilingüe. Y define el modelo en los lineamientos 5 y 6 que senalan: 

"Se entenderá por educación intercultural aquella que reconozca y atien
da a la diversidad cultural y lingUistica; promueva el respeto a las dife
rencias; procure la formación de la unidad nacional, a partir de favorecer 
el fortalecimiento de la identidad local regional y nacional, asl como el 
desarrollo de actitudes y prácticas que tiendan a la búsqueda de la liber
tad y justicia para todos" 
"Desde esta posición intercultural se entenderá la educación bilingüe 
como aquella que favorezca la adquisición, fortalecimiento, desarrollo y 
consolidación tanto de la lengua indi~ena como del espanol, y elimine la 
imposición de una lengua sobre otra- 6 

En los dos párrafos anteriores se establece una definición de educación inter

cultural y bilingüe. 

A lo largo del documento al que estoy haciendo referencia, se estable

cen 42 lineamientos que señalan el papel de las lenguas en el proceso educati-

1. DGEI. Lineamientos Generales para la educación lntcrculturnl Bilingüe para las Niñas y Nii\os Indíge
nas" México: 2000. 
15 tdem 
16 1dem 
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va, la organización de los centros educativos, el papel de los maestros y como 
debe ser su formación, la participación de la comunidad, una definición de con
tenido escolar que incluye los nacionales para la educación básica y los que 
emerjan de la cultura comunitaria, se proponen enfoques didácticos glabaliza
dores y se retoma el concepto de "necesidades básicas de aprendizaje- que 

fue elaborado en la Conferencia de Educación para Todos, celebrada en T ai

landia en 1990. 
A pesar de este documento, que considero contiene elementos básicos 

que pueden ser punto de partida para lograr construir una educación básica 

para los nj!"íos indlgenas, con las caracterfsti'cas que son necesarias, la realidad 
es que no se ha avanzado en esa construcción. 

As! surgen más preguntas: ¿Cómo aterrizar los planteamientos expues
tos en los Lineamientos? ¿Dónde están las metodologfas para ensenar las len

guas indlgenas? ¿Dónde está la metodologla para enseMr el espanol como 

segunda lengua? ¿Cómo se instrumenta el enfoque intercultural? ¿Dónde en

cuentran los maestros el procedimiento para seleccionar contenidos y estable

cer propósitos de aprendizaje pertinentes al medio natural en el que viven? ¿la 

formación de los docentes responde a las necesidades y requerimientos de una 

educación intercultural bilingOe? ¿Cuentan los maestros con los elementos y 
herramientas para impartir la educación intercultural bilingüe que se propone? 

Lo que puedo contestar a todas esas preguntas es que no, a la fecha no se 

cuenta con ningún instrumento al que puedan recurrir los maestros para des

arrollar una educación intercultural bilingOe, es decir interpretar los Lineamien

tos hasta lograr una planeación concreta para cada clase. 

Definitivamente la DGEI tiene que elaborar este tipo de documentos 

normativos donde se establezca claramente un modelo para la educación indf

gena, sus propósitos y enfoques, ya que los mencionados Lineamientos tradu

cen los planteamientos del marco filosófico legal y son base y gula para el 

trabajo a desarrollar por todos los involucrados en la educación indfgena, sin 

embargo tienen que establecerse formas y mecanismos para la concreción de 

la educación indlgena que se propone y se requiere. 

la DGEI tiene que cumplir cabalmente con sus funciones: normando, 

proponiendo y evaluando el desarrollo de la educación indígena. 

Se ha avanzado en la elaboración de libros de texto en lenguas indige

nas; los cuales son un elemento para lagar la pertinencia y relevancia de la 

educación indlgena; para muchos maestros y ninos son un gran apoyo para la 

enseñanza de la lengua indígena y hacen un contrapeso, aunque sea modesto, 

a los libros de texto grab~itos en español. El maestro al contar con 'un libro en 

lengua indfgena tiene un instrumento valioso para que los nif'ios desarrollen sus 
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capacidades comunicativas orales y escritas en su lengua materna y por lo tan

to tengan una herramienta para construir conocimientos, sin embargo los libros 

no garantizan que se esté desarrollando en los ninos la lengua indlgena con 

igual suficiencia que el espanol, porque durante muchos anos la ensel"ianza y 
el uso de la lengua indfgena s610 era un "medio· o un ·puente- para que los 

ninos con más facilidad aprendieran el espanol, resultando la imposición del 

espanol, convirtiéndolo en la lengua de instrucción y en objeto de estudio, sa

cando a la lengua indlgena del ámbito educativo. Por lo tanto es fundamental 

que los maestros cuenten con referentes teóricos y metodologias para la ense

ñanza y desarrollo de las tenguas indfgenas, ya sea como primera o segunda 

lengua 17, de tal forma que tanto la lengua indfgena como el espanol sean me

dio de instrucción y objetos de conocimiento, logrando que los ninos sean com

petentes para comunicarse en ambas lenguas e impidiendo el desplazamiento 

de la lengua indfgena. Aunado a esto, tampoco se cuenta con una propuesta 

para la enseñanza del español como segunda lengua; ¿Cómo le hacen los 

maestros? Ahl es donde la DGEI tendrla que intervenir, observando, registran

do, orientando, preguntando, reflexionando y construyendo junto a los maes

tros. 
A lo largo de la historia de México se han implementado generalmente 

las mismas pollticas educativas para los pueblos indlgenas, y aunque no es el 

tema central de este trabajo, es importante recordar que los pueblos indlgenas 

han tenido que resistir a pollticas de "castellanización- que con distintos nom

bres como el de ·integración- tenlan el mismo objetivo: la desindigenización o 

aculturaciÓn. ¿Qué está pasando en las escuelas indlgenas? ¿Se está llevando 

a cabo una educación intercultural bilingüe o un proceso de -castellanización"? 

Durante casi 500 años la poutica educativa para los pueblos indlgenas tuvo 

esta tendencia; y aunque actualmente no es ·oficial" la ·castellanización- esta 

forma de educar a los ninos indfgenas persiste en muchas escuelas indfgenas; 

y, en muchos casos, no es porque los maestros indfgenas pretendan llevar a 

cabo ese proceso sino porque no conocen otras formas de educar; porque no 

tienen los elementos ni apoyos para instrumentar una educación indfgena ade

cuada y reproducen las formas con las que fueron educados y simplemente les 

parece "lógico' que la prioridad sea enseñar el español y seguir los programas 

nacionales para la educación básica; por otro lado, muchos indígenas piensan 

:" e la misión de la escuela es enseñar el español ya que es considerada la 

11 En las comun idldcs indlgcnas se encuentr.l.n ninos con distintos niveJes de dominio de las leng.uas. 
dcsde ninos monolingilcs en lengua indlgcna hastl monolingGes cn espanol, así, la lengua indígcna y el 
español puedcn ser consideradas como primera o segunda lengua. La primera lengua es la lengua en la 
que se aprende a hablar, se llama lengua materna. La decisión sobre cual es la primera lengua y por lo 
tanto la lengua de alfabet ización, es del maestro. 

14 



herramienta fundamental para interaccionar con la sociedad nacional, además, 
estiman que la lengua indlgena se aprende en el contexto familiar y comunitario 

y no es necesario desarrollar1a en la escuela, porque su conservación y defen~ 
sa no les garantiza elevar su calidad de vida; desconociendo que el .desarrollo 
de la lengua materna es la base para estructurar el pensamiento de cualquier 
persona, por lo tanto el desarrollo de ésta conlleva el desarrollo del pensamien

to y por ende amplia las capacidades de aprendizaje, además de que las habi

lidades adquiridas en el aprendizaje y dominio de la lengua materna, se 
transfieren al aprendizaje de una segunda lengua. 

La OGEI tendrfa que combatir esas tendencias, estas creencias, esas 
realidades; pero aquf debo asumir que no es tan fácil enfrentar1as porque son 
avaladas o llevadas a cabo, por gobiernos estatales y federales (que siempre 

ven el "asunto indfgena- como problema); sino que también son prácticas gene
ralizadas al interior de las muchas escuelas. 

Son muchos los aspectos que se tienen que considerar y atender para 
ofrecer a los ni!"los indigenas una educación de calidad, que tenga como atribu
tos la pertinencia, la relevancia y la equidad; que sea eficiente y eficaz; que 
logre aprendizajes significativos y duraderos, que provoquen su desarrollo inte
gral e impacten a la vida comunitaria. 

La problemática de la educación indigena es obvia y los compromisos 
que tendrla que asumir la DGEI en cuanto a los aspectos técnico - pedagógi

cos, también son claros. Es evidente lo que debe hacer. 
Otro de los elementos para visualizar la situación en la se encuentra la 

educación indlgena son las estadlsticas que expone la misma DGEI. Propor

cionadas por la Subdirección de Planeación de la DGEI el 20 de junio de 2007, 

de las cuales presentaré aqui un resumen. Al final de este informe se anexan 
los cuadros completos. 

Es importante aclarar, antes de presentar las estadlsticas, que la DGEI 

atiende servicios educativos de inicial, preescolar y primaria en 24 estados: 
Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Durango, Guanajuato, Gue
rrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxa

ca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán. En estos estados se reconocen los 
asentamientos de los pueblos indfgenas, aunque actualmente encontramos 
población indfgena en todos los estados, desde comunidades de menos de 1 
500 habitantes hasta en las grandes ciudades. 
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Matricula de educación inicial y básica indígena 

Inicio de ciclo escolar 2006 - 2007 

Nivel educativo Centros Alumnos 

Inicial* 2235 55709 

Preescolar 9267 379874 

Primaria 9795 836866 
Total 21297 1272449 

Directores y do-
centes 

2463 
16701 

37280 
56444 

• .. . .. 
No Incluye a 57 165 padres de familia atendidos por educaCIón IniCIal; ya que la atenCIón a 

los ninos se da a través del trabajo con los padres o personas encargadas de cuidar a los ni
nos. 

indice de reprobación de Primaria 

Ciclo escolar Nacional Indigena 
2003-2004 5.0 9.8 
2004-2005 4.7 9.2 
2005 - 2006 4.7 9.2 

-Estados con mayor reprobación en educación indfgena 500. Guerrero, Ourango, Ch~ 

huahua. Chiapas, Oaxaca y Campeche. Con un ¡ndice por arriba de la media nacional. 

Eficiencia terminal 

Ciclo escolar Nacional Indigena 
2003 2004 88.7 81.4 
2004 2005 89.7 84.6 
2005 - 2006 91 .8 85.1 

. . 
Estados con menor efic.ena8 lenntoal, muy por abajo de ~ medaa nacIOnal indigena . 

Baja California con 68.7, Chihuahua con 58.6, Guanajuato con 19.7. 

Deserción 

Ciclo escolar Nacional Indigena 
2003 2004 1.8 3.0 
2004 2005 1.7 3.0 
2005-2006 1.7 2.4 

. Las 5 enMades con mayor deserCIon escolar son. Chihuahua, Ourango, Guerrero, 

Jalisco y Sinaloa. 
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Como puede observarse los ¡ndices de reprobación y deserción en edu

cación indrgena son mucho más altos que los nacionales y el indice de eficien

cia terminal está por debajo. 

En el cuadro siguiente se presenta ei número de centros educativos del 

nivel primaria indfgena, por tipo de escuela, el número de alumnos atendidos y 
el número de maestros que los atienden. 

Tipo de escuela Centros Alumnos Directores y do-

centes 

Mulligrado' 7600 383524 16895 

Unitaria- 2665 60500 2665 

Bidocentes** 2267 100537 4539 

Tridocentes·· 1564 107177 4726 

Tetradocentes·· 653 63863 2701 

Pentadocentes" 441 51447 2 264 

Completas··· 2126 447268 20008 
• -Escuelas en donde un maestro atiende distintos grados. 
... Las escuelas unitarias son las que tienen un solo maestro y generalmente éste imparte va· 

rios grados; las bidocentes tienen dos maestros; tridocentes, tres; tetradocentes, cuatro; penta

docentes, cinco. Cabe aclarar que estas escuelas pueden o no impartir los seis grados de la 

primaria . 

..... Las escuelas de organización completa cuentan con por lo menos seis maestros y se impar

ten los seis grados del nivel primaria. 

Del cuadro anterior podemos observar que casi el 40% de los maestros 

indigenas tienen que impartir varios grados y que la mitad de nirlos indigenas 

que se atienden no tienen posibilidades de terminar la primaria permaneciendo 

en su comunidad. Por lo tanto tienen dos opciones: renunciar a continuar estu

diando o tratar de trasladarse a un albergue de los que están junto a las escue

las; por lo que es fácil deducir que no se está atendiendo a la demanda y no se 

está ofreciendo una educación indigena con la calidad que se requiere. Ade

más tenemos que considerar la carga de trabajo que significa para un maestro 

que tiene que ocuparse de varios grados. 

En el párrafo anterior mencioné a los albergues; estos son espacios en 

donde los ninos indfgenas viven, generalmente de lunes a viernes, pero otros 

permanecen por varias semanas ya que su comunidad está muy lejos y sus 

padres no pueden venir por ellos cada fin de semana. los albergues son un 

servicio asistencial que fue administrado por el Instituto Nacional Indigenista 

(INI) y ahora lo está por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indíge

nas (COI). En los albergues se les debe dar, mínimamente, a los ninos todo lo 
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necesario para crecer en un ambiente saludable y armonioso que propicie un 

buen desarrollo en la escuela. Los albergues eslán en condiciones deplorables: 

son inmuebles viejos, carecen de las condiciones adecuadas para que vivan 

los ninos; no cuentan con apoyos de limpieza. la mayorla son espacios reduci

dos que hacen parecer más una cárcel que un hogar, además de que alojan a 

más nínos de su capacidad: no se cuenta con gulas, maestros o asesores para 

los tiempos libres de los niños, no se instrumentan clase extras para que los 

ninos aprendan otras cosas o les brinden apoyo en la realización de sus tareas; 

pero sobre todo, la comida que se les da todos los dfas es, verdaderamente, 

vergonzosa y humillante. Estoy hablando de desayunos de té de canela con 

mucha azúcar, un plátano y un pan; comidas de arroz, frijoles, tortillas, una 

manzana yagua de limón con mucha azúcar; de cenas de atole con mucn" 

azúcar y un pan. 

La administración y funcionamiento de los albergues escolares no son 

responsabilidad de la DGEI. pero si es su responsabilidad exigir y vigilar que 

estos funcionen adecuadamente, para que sean un apoyo y los ninos tengan 

oun mejor rendimiento en la escuela. 

En educación indlgena todo está por hacer. Y aquí me gustaría aclarar 

que la DGEI no es un "ente" abstracto sino que la DGEI está conformada por 

personas: funcionarios, profesionistas de diversas áreas, indígenas y no indí

genas; ellas son las que ejecutan los programas de trabajo y construyen la 

normatividad, evalúan, proponen, asesoran, guian, investigan, supervisan, 

acuerdan. coordinan; lo que tienen que cuestionarse es si de verdad están 

haciendo su trabajo para responder a las demandas educativas de los pueblos 

indígenas, si lo que están haciendo contribuye a que los niños indigenas ten

gan un desarrollo pleno, integral, humano; si de verdad están aportando para 

que los pueblos indlgenas participen en la construcción de su propio futuro y no 

estén permanentemente marginados, dependientes y adheridos a polfticas 

asistencialitas y partidarias; si de verdad están trabajando para que los niños 

indfgenas reciban una educación que les permita acceder a otros niveles edu

cativos, ejercer sus derechos; contribuir al crecimiento de su familia y comuni

dad, y estar orgullosos de su origen. 
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3. Proyecto de investigación para elaborar una propuesta de desarrollo 

curricular para la cultura maya. 
3.1 Antecedentes 

El proyecto fue planteado por un equipo de técnicos de la DGEI , que 

tomaron un curso sobre teorfa curricular en la Universidad Pedagógica Nacio
nal (UPN), éste grupo estaba formado por personas de diversas profesiones y 
de distintas áreas de la DGEI; al terminar el curso. cada una de esas personas 

regresó a su área de trabajo dejando el proyecto en la Unidad de Investigación. 

A lo largo del capitulo se descfibirá a detalle el proyecto, su desarrollo y resul

tados, pero como introducción diré que se trataba de hacer una investigación 
documental y de campo en 100 comunidades mayas, de los estados de Cam

peche, Quintana Roo y Yucatán; para obtener información sobre cuestiones 

sociales, económicas, culturales, lingüísticas y educativas y con esa informa
ción elaborar una propuesta de desarrollo curricular. 

El proyecto fue presentado al Banco Mundial como continuidad de otro 

proyecto que se llamó "Gramática Maya" y que como resultado se elaboraron 

libros para los alumnos del nivel primaria, de los grados 1° a 3°; esos resulta
dos fueron satisfactorios para el Banco Mundial y decidió apoyar el nuevo pro

yecto con 140 mil pesos; asf, éste se tenia que llevar a cabo sin riesgo de que 

fuera suspendido; el compromiso estaba hecho. 

Yo pertenecía al área llamada: Unidad de Investigación; tenía dos se

manas de haber ingresado a trabajar a la DGEI y me nombraron coordinadora 

del proyecto. Para mi el ámbito de la educación indlgena era casi desconocido 

y no habla realizado una investigación de tal magnitud. Lo que me ayudó a 

asumir la coordinación del proyecto fueron varios elementos: la confianza que 

pusieron en mi mis jefes para llevar a cabo el trabajo; mi interés por adentrarme 

en la educación indígena (que me enganchó de tal forma que hasta hoy, 17 

anos después sigue siendo mi ocupación central) y la irresponsabilidad que se 

tiene ante lo desconocido, que parecía fácil de afrontar y que me retaba profe

sionalmente. 

El documento original tenia bosquejado el objetivo, presentaba lineas de 

investigación, pero sin desarrollarlas y establecfa realizar una investigación de 

campo pero no proponfa ninguna metodología especifica; por lo tanto se deci

dió construir algunos puntos de partida; elaborar la justificación y presentarlo al 

equipo de trabajo que se conformaría con los tres estados de la república parti

Cipantes, para que ellos mismos junto conmigo y una compañera de la DGEI , 

fueran desarrollando el proyecto. 

Los puntos de partida o consideraciones que se establecieron para ini

ciar el trabajo fueron: 
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_ . ;= .... i:::5anO Imalememar una eoucaClan InOlQena que atienda ¡as ne
cesidades de educación básica de la cultura Maya y una de las estrate
gias para hacerio es desarroiiar ei curricuio. 

Las personas que conforman los equipos técnicos estatales y los do· 
centes, serán ios directamente responsables del proceso, ya que son 
ellos los que conocen la problemática de la educación indlgena Maya 
y se tiene plena confianza en su compromiso y capacidad para reali· 
zar el trabajo. 
La propuesta curricular que se elabore tendrá que ser acorde a los 
planteamientos de las teorías contemporápeas de la pedagogía y a 
la polltica actual con respecto a los grupos l O indígenas. 
El currículo a desarrollar tendrá que ~omar en cuenta la realidad so
cial , económica, cultural y lingOística '" del grupo Maya. 
La propuesta de desarrollo curricular que se elabore debe contem
plar todos los elementos y factores que intervienen en el proceso 
educativo escolar. 
No se cuenta con la información necesaria para elaborar una pre
puesta de desarrollo curricular para la educación básica de la cultura 
Maya, por lo tanto es necesario hacer una investigación centrada en 
los procesos educativos del grupo en general y de la escuela indíge
na en particular. 
Los métodos y técnicas para interpretar la realidad son instrumentos 
y ninguno es absoluto, certero y verdadero, por lo que no se selec
cionará alguno en particular y se elegirán los que se consideren ade
cuados y viables para obtener la información requerida y par que el 
personal de los equipos técnicos y los maestros participen, tomando 
en cuenta su experiencia y conocimiento. 
Todo araceso de investigación es educativo oor lo Que se alantea 
como tal. 
Permanentemente se cuestionará si estamos aprehendiendo la reali· 
dad, para poder incidir en su transformación ... ",v 

Se estableció el objetivo del proyecto y éste quedó así: 
~ Realizar una investigación junto con los maestros indígenas mayas, so
bre el contexto económico, social y lingüístico en el cual se desarrollan 
los educandos; de sus caracterfsticas de crecimiento y de la problemáti
ca escolar indígena Maya; para dar fundamento y coherencia a una pre
puesta de desarr::ollo curricular para la educación básica de los niFios de 
la cultura Maya" '<' 

Se propusieron tres objetivos particulares que senalaban fundamentalmente el 

lograr que los maestros participaran de manera definitiva en el desarrollo del 

trabajo y que hicieran participar a los niños y a los padres de familia . 

,1 Es importante sei\alar que en ese tiempo. 1990.9 \ ,92; no S~ ulil izuba el (.'OncepIO "pueblo". sino que se 
hablaba de "culturas indÍl!:l:nas". "'etnias-o "'IUUOOS indilrenas". "'comunidades indi~enas"_ entre olros. el 
concepto ''pueblo'' ha ido introduciéndose y tomando fonna en la medida en que se han ido reconociendo 
sus derechos v oor la aoortación del conven io 169 de la Orllanización Internacional del Trabajo (OIT). 
19 No se mt:ncióna lo Político. hasta el momento de escribir este trabajo me doy cuenta. Seg~ramenle en 
1990. ni a mi ni a las autoridades de la DGI?! nos !>'lrccia re levante. Ahor ... 2007. considerar su situación 
rol itica es fu ndamental pani. proponer cualquier proyecto. 
o Gllrcill Manine7.., Mada del Carmen. Repone final de la Jm·esligación. Mccanograma M!!)'o 1 ~2 . 
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La meta fue: "Presentar un reporte final de Investigación que con

tenga insumos para elaborar una propuesta de desarrollo curricular para 

la educación basica do la cultura Maya.""'¡ 

Las Hneas de investigación, seflaladas en el proyecto original , fueron: 

• Procesos de socialización del n¡fio maya. 

• Aspectos lingüfsticos. 

• Aspectos educativos formales 

• Caracterlsticas ecológicas del medio. 

• Caracterfsticas generales de las comunidades mayas. 

Establecidos los puntos de partida, clarificado el objetivo y delimitada la meta, 

se inició el trabajo con los equipos estatales. 

3,2. Desarrollo del proyecto 

Primera reunión del equipo coordinador de la DGEI y los equipos técnicos 

estatales. 
Se realizó en Maxcanú, Yucatán en un albergue indigena, del 19 al 22 

de junio de 1990. 

La reunión tuvo como propósitos: 

Integrar al equipo de trabajo con personal técnico de los tres estados 

Elaborar una metodologia en la cual todos los involucrados participaran ac

tivamente y en todo el proceso. 

Establecer mecanismos de coordinación entre los equipos estatales y el 
ecuipo de la DGEI (conformado por mi y una compañera). 

Establecer una dinámica de trabajo que permitiera la participación da cada 
uno de los integrantes del equipo. 

Empezar a desarrollar las lineas de investigación. 

Establecer un cronograma de trabajo. 

Definir responsabilidades. 

Fijar cargas de trabajo. 

Identificar necesidades. 

A la reunión asistieron un técnico por el estado de Campeche, cuatro de 

Quintana Roo y tres de Yucatán. En las primeras etapas del proyecto se fueron 

conformado los equipos de trabajo quedando asf: Por el estado de Campeche: 

Oiga Maria Tzut Pacheco, Norma Villamonte Oominguez y Alberto González 

Pech; por el estado de Quintana Roo: Juan Antonio Alonso Díaz, Samuet Gituk 

Balam, Farah Rodrlguez Pool y Roger David Peraza Tun; por el estado de Yu

catán: Enrique Herrera Ochoa, Santiago Arellano Tuz, W illiam E. Durán Gutié
rrez y Bonifacia Chi Poot 

12 1dem 
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La dinámica de trabajo, en esa primera reunión, propició que se cumplieran 

todos los propósitos propuestos y como productos de la reunión se obtuvieron: 

una propuesta metodológica para realizar la investigación, elementos para 

desarrollar y delimitar las Hneas de investigación y una caracterización general 

de los instrumentos a elaborar y utilizar. 

Siguiendo las etapas de trabajo que se definieron en esta primera reunión ex

plicaré cómo se desarrolló el trabajo. 

La investigación documental 

Se había planeado realizar una investigación documental en tres áreas: 

sobre teorla curricular, sobre las caracterlsticas de la zona indlgena maya y 

sobre metodologfa de investigación. La intención era que alimentara el proce

so. 
En realidad no se realizó ninguna sistematización de los documentos 

que se consultaron; para delimitar las líneas de la investigación de campo se 

plantearon básicamente preguntas y se partió de generalidades; para definir la 

metodologla y diser"íar los instrumentos de investigación se consultaron algunos 

textos que fueron seleccionados por un equipo externo al proyecto, ni en ese 

momento se justificó el por qué de esos autores y cuando se definió la metodo

logía y se elaboraron los instrumentos, nadie preguntó cómo se justificaban, sin 

embargo a nosotros los del equipo de trabajo nos pareció que la metodologra y 

los instrumentos eran los adecuados. 
En conclusión: no se consideró importante rea lizar una investigación do

cumental seria y los documentos que consultamos sobre las tres áreas ser"íala

das los vimos como auxiliares o apoyos para hacer el trabajo de campo y, 

como nadie, ni las autoridades, me pidieron explicaciones, pues no nos pre

ocupamos por darlas, incluso en la elaboración del reporte final de la investiga

ción me di cuenta de que faltaban por lo menos las referencias, pero lo pasé 

por alto y otra vez nadie protestó. 

AsI, se leyeron documentos sobre teoría curricular y metodología de in

vestigación de campo, pero no se realizó ninguna investigación documental. 

En el momento de realizar la investigación sobre la situación de las 100 

comunidades, pensaba que tendrían que salir ~etementos" que nos remitieran a 

investigar o profundizar sobre muchos aspectos, cuando tuviéramos los resul

tados. Por ejemplo: yo sabía de los problemas que viven las familias por el al

coholismo, sabia sobre su · inclinación para cazar, criar y comer venado; 

sablamos sobre su orgullo por hablar la maya; sobre sus relaciones de respeto 
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ante las mayores y menores, que se refleja aún cuando hablan el espaflol ;"''' 

sobre la importancia que tiene para ellos su pasado y la derrama económica 

que significa el turismo; sin embargo se pretendra que todos estos elementos 

fueran obvios y que para hacer la propuesta curricular, en los aspectos de pro

pósitos de aprendizaje y contenidos, se tuviera que hacer investigación docu

mental. 

Desarrollo y delimitación de las lineas de Investigación . .. 

A partir de las reflexiones realizadas entre todos los del grupo de trabajo 

en la primera reunión, me aboqué a plantear preguntas que fueran guías para 

elaborar los instrumentos de investigación. Y como ya se expusieron, las líneas 

de investigación ya estaban delimitadas por el equipo que elaboró el proyecto 

base (que en realidad s610 planteaba afirmaciones generales). Sobre estas li

neas de investigación se elaboraron los instrumentos de investigación. 

Primera versión de instrumentos de investigación, para la prueba piloto 

En la primera reunión del grupo de trabajo se estableció que se llevarían 

a cabo entrevistas, se aplicarlan cuestionarios y se realizarla un trabajo de ob
I 

servaci6n. Además de llevar un diaño de campo. 

Elaboré cuatro instrumentos de investigación: un cuestionario para el 

maestro, una guía de entrevista para niños, un cuestionario sobre la comunidad 

y una gura de observación familiar. 

Ya elaborados se enviaron a los equipos estatales para que fueran revi

sados antes de la siguiente reunión de trabajo, 

Para que hicieran la revisión se les mandaron los criterios sobre los cua

les debla n hacerla y estos fueron: ~Si la estructura sintáctica es correcta para el 

modo de hablar de la zona; si la pregunta es pertinente o no; si las palabras 

usadas son comprensibles y de uso común; si el orden de las preguntas es 

adecuado; si es necesario anexar preguntas y añadirtas; si el formato es ade
cuado y cómodo. a:i: " 

Los equipos estatales revisaron los instrumentos y se propuso realizar 

una reunión para conjuntar observaciones y tener una versión definitiva para la 

prueba piloto, ésta no pudo realizarse, ya que por diversos compromisos de 

trabajo todo el equipo coordinador no se pudo acordar una fecha para realizar 

la reunión; asl, se pensó en que fueran devueltos a la DGEI para que yo hiciera 

las correcciones y la reproducción y otra vez enviarlos de regreso a los esta-

21 Cuando se refieren a sus hermanos mayores dicen "hermana" o hennano" y cuando se refieren a los 
menores, sicmore die ... n "hermanita' o .. ncnn:::;· .. · 
lA Se presentan como anexo 1, tul como la!! escribí después dc la primera reunión de tmbajo con los equi
DOS tecnicos estatales 
'15 Gar'CÍa Martrnel., Maria del Carmen. Op. ciI. 
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dos. Tampoco esto se realizó, recuerdo que por razones de tiempo, ya que 

como he mencionado el proyecto tenía financiamiento del Banco Mundial y tUM 

vimos que respetar el calendario ya establecido para cumplir con las etapas del 

proyecto. Por ello, se decidió que cada equipo hiciera las correcciones y realí M 

zara la prueba piloto. 

Se/ecc;6n de muestra para la prueba piloto y realización de la misma 

Cada estado seleccionó las comunidades en donde realizo la prueba pi

loto de Jos instrumentos de investigación. Los criterios para seleccionar las cOM 

munidades eran: que fueran bilingües y que tuvieran escuelas de educación 

indígena. Además, que estuvieran cerca del lugar de trabajo de los coordinado M 

res. 

Realmente no se reflexionó si eran muestras representativas, en ese 

momento s610 nos basamos en que los coordinadores pudieran fácilmente rea M 

lizar una aplicación de los ins!rumentos de investigación. 

En Campeche se realizó en cuatro comunidades de tres municipios dis

tintos; en Quintana Roo en cuatro comunidades de tres municipios diferentes y 
en Yucatán sólo de realizó en una comunidad, porque para este momento el 

equipo coordinador en este estado se desintegró, quedando sólo una persona 

Los equipos técnicos de cada estado fueron los responsables de aplicar 
los instrumentos. 

Cuando se evaluó el proceso de aplicación durante la segunda reunión 

del grupo, los equipos estatales no reportaron problemas y arrojó mucha infor
mación para reestructurar los instrumentos. Consideraron que las preguntas 

tenían que ser muy específicas y que siempre se pudiera preguntar el por qué 

de las respuestas, esto dio como resultado instrumentos de investigación muy 

largos y en ese momento no pensamos que las respuestas abiertas serian un 

problema para la sistematización. Los problemas en la sistematización, como 

se expondrá mas adelante, fueron muchos más que el tener diversidad de res
puestas. 

El haber realizado la prueba piloto estimuló a los equipos y fue notorio 

que se harfan responsables del proceso, s610 recibiendo asesoría de mi parte. 

Segunda reunión del grupo coordinador 

Se llevó a cabo en la comunidad de Maxcanú, Yucatán, en el mes de 

agosto de 1990, con la participación de tres personas de Campeche, cuatro de 

Quintana Roo y una de Yucatán. 

En cuanto a los instrumentos de ínvestigación y a la prueba piloto se 

evaluaron los siguientes aspectos; 

Pertinencia de cada una de las preguntas de cada instrumento . 

• Problemas para la aplicación de los instrumentos. 
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Identificación de información faltante o sobrante. 

Especificación de los aspectos que se registrarlan en el diario de campo. 

Para hacer este trabajo tt revisaron los instrumentos pregunta por pre

gunta y se contrastaron las re~puestas, se hizo un ensayo de sistematización 

de la información para corroborar que las respuestas nos aportaban datos sig

nificativos. 

Además les llevé por parte de la DGEI una antologia de textos sobre 

técnicas de investigación y sobre teor(a curricular que se revisaron de manera 

general, pero que sirvieron para apoyar la reestructuración de los instrumentos 

y para plantear algunas necesidades. 

Durante el proceso de reelaboraclón de los instrumentos surgieron múl

tiples reflexiones y se enriqueció el proyecto, por ejemplo: el grupo decidió que 

necesitaba un curso sobre teoría curricular para poder saber hacia donde tení· 

an que enfocar el trabajo; está actividad no estaba programada en el proyecto 

onginal, pero se llevó a cabo un mes después en un albergue indrgena de Feli

pe Carrillo Puerto, Quintana Roo, apoyado por el área de formación docente de 

la DGEI. 

Así , los productos de esta reunión fueron: instrumentos de investigación; 

definición de la población a investigar, definición del perfil de los maestros que 

colaborarr;;)n como aplicadores; programa del curso de capacitación para los 

maestros apl icadores y cronograma de trabajo. 

Instrumentos de Investigación 
Se diseriaron 6 instrumentos, para cubrir todas las lineas de investiga

ción y recopilar información de ninos, padres y maestros. 

Los instrumentos fueron: 

, Guía de entrevista para el niño de 8 a 14 anos 

, Guía de entrevista y observación familiar 

, Cuestionario sobre la comunidad 

Cuestionario para el docente sobre aspectos escolares, lingOlsticos y am

bientales 

Diario de campo 

Población a Investigar 

Cada equipo estatal seleccionó las comunidades en las que se realizó la 

investigación, tomando en cuenta los criterios que se siguieron para elegir las 

de la prueba piloto: que fueran bilingOes y que contaran con servicios de edu

cación indígena; pero sobre todo considerando el perfil que se definió para se

leccionar a los maestros que apoyarían el trabajo. Asl, la selección de las 

comunidades fue sin ningún rigor ·cientlfico·, simplemenle tenlamas que garan

tizar que los maestros seleccionados para aplicar los instrumentos, lo hicieran 
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con agrado y no sintieran el trabajo como una carga o como una tarea extra 

que no serfa recompensada monetariamente. 

Como estaba definido, en el proyecto original , que la información recopi

lada seria de 100 comunidades y esto no pOdía variar, se decidió que Campe

che seleccionaría 30 comunidades, Quintana Roo 40 y Yucatán 30. 

Se acordó que se realizarlan 800 entrevistas a nirlos, 400 entrevistas a 

padres de familia y 100 observaciones de familia; se aplicarlan aproximada

mente 150 cuestionarios para maestros y se contestarían 100 cuestionarios 

sobre las caracterlsticas de la comunidad. Uno por comunidad seleccionada. 

Selección de maestros como apllcadores 

Cada equipo técnico estatal seleccionó e invitó a los maestros que apo

yaron el trabajo. La selección se hizo sobre el perfil que se definió en la segun

da reunión de trabajo del grupo coordinador. Y este perfil fue: 

-Los maestros participantes deberan: ser bilingües, radicar en la comu
nidad en donde prestan sus servicios, tener arraigo y presencia en la 
comunidad, tener disposición y compromiso para el trabajo, tener tiempo 
para realizarlo , podrán ser de cualquiera de los niveles educativos (ini
cial. preescolar o primaria). Se elegirán maestros con varios afias de 
servicio y de reciente ingreso .• 26 

Tercera reunión de coordinadores 

Se llevó a cabo en Felipe Carrillo Puerto en septiembre de 1990 y en ella 

básicamente se detallaron las actividades siguientes, para entonces ya casi 

estaban seleccionados e invitados todos los maestros que apoyarlan el trabajo 

y tomamos todos, el curso sobre teorla curricular que se había programado. 

Curso de capacitación para aplicadores 

Se convocaron en la comunidad de Maxcanú, Yucatán, a los 30 maes

tros de Campeche y a los 30 de Yucatán para explicarles los objelivos del pro

yecto, entregarles los instrumentos de investigación y exponerles cómo 

tendrfan que realizar su aplicación. A cada maestro se le entregó una antologra 

con textos sobre metodología de investigación y sobre teoría curricular, ade

más de los instrumentos de investigación. 

En Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, se reunieron los maestros se

leccionados y se realizó el mismo trabajo que con los otros maestros. 

Cada reunión fue coordinada por los equipos estatales; un campanero 

de la DGEI y yo s610 brindamos asesorfa . Estas reuniones se llevaron a cabo 

en octubre de 1990. 

16 1dem 
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Aplicación de los instrumentos de investigación 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 1990 y enero de 1991 

se realizó la aplicación de los instrumentos de investigación, que debla ser 

asesorada por los equipos coordinadores estatales. 

En campeche se aplicaron y recopilaron: 

142 entrevistas a ninos 

48 entrevistas a padres de familia 

43 observaciones familiares 

24 cuestionarios para docentes 

12 cuestionarios de información sobre la comunidad 
14 diarios de campo 

En Quintana Roo: 

266 entrevistas a ninos 

141 entrevistas. a padres de familia 

136 observaciones a familias 

40 cuestionarios para docentes 

40 cuestionarios de información sobre la comunidad 

10-dIarios de campo 

En Yucatán: 

226 entrevistas a ninos 

116 entrevistas a padres de familia 

114 observaciones familiares 

34 cuestionarios para docentes 

29 cuestionarios de información sobre la comunidad 
17 diarios de campo 

Sistematización de la información 

Cuando los equipos coordinadores reportaron que habla concluido la 

etapa de aplicación de instrumentos, se les solicitó que fueran sistematizando 

la información, estableciendo porcentajes y frecuencias de las preguntas de 
respuesta abierta. 

En abril de 1991 realice una visita a cada uno de los estados participan

tes. llegué a Campeche y me encontré que el equipo tenía todos los instru

mentos y no sabian que hacer con la información que además estaba 
incompleta, es decir de los cuestionarios y entrevistas había muchas preguntas 
que no tenian respuesta. Al hacer un análisis de la información se propuso que 

se cuantificara cada respuesta y se tradujera en porcentaje. También les pedi 
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• , que no intentarán ellos mismos completar las respuestas y que registrarán 

cuando no habla respuesta o la información era confusa. 

Condiciones similares me encontré en Quinta Roo y Yucatán. 
A los tres equipos se les encomendó la tarea de conjuntar la informa

ción. Además de leer los diarios de campo para sacar conclusiones. 

Se acordó hacer una reunión de todo el grupo de coordinadores, un mes 

después. 
Al reportar esta situación a las autoridades de la OGEI , decidieron que el 

trabajo tenia que ser concluido y "de lo perdido, lo que apareciera", yo estaba 

de acuerdo; tenfamos que llegar hasta el final y sacar conclusiones sobre el 

proceso. Pero en realidad no les interesaba, como lo demostraron. 

Durante meses insisU en la realización de la reunIón de todo el grupo pa

ra continuar con la sistematización de la información y hacer el concentrado 

peninsular, pero se argumentaba que no habla presupuesto. Para ese momen

to ya se sabia que el Banco Mundial no financiaría el proyecto. 

Finalmente en el mes de noviembre de 1991 (7 meses después) se rea

lizó la reunión de los equipos coordinadores, en Bacalar, Quintana Roo. Los 

tres equipos llegaron con sus paquetes de los instrumentos aplicados y con un 

resumen de la información que en realidad no hablan cuantificado, sino que era 

una interpretación en donde se usaban los términos Uta mayoría dice"; yo no 

acepté el trabajo y nos dedicamos a revtsar todos los instrumentos, uno por 

uno, pregunta por pregunta y empezamos a contar. Era un trabajo titánico para 

los cinco dlas que durar(a la reunión . El trabajo lo realizaron por separado cada 

equipo estatal y no se pudo lograr el objetivo que era conjuntar un resultado 

peninsular. 

Mi insistencia por hacer un trabajo de sistematización minimo fue porque 

en ese entonces observaba que la educación indlgena se hacia sobre genera

lidades y suposiCiones y no había una investigación a fondo sobre la realidad 

de las comunidades y la realidad de la escuela indigena. También quería que 

se presentara la información lo más objetivamente posible y qúe tanto esfuerzo 

no se fuera a la basura (como sucedió), yo querfa saber si se podlan rescatar 

elementos para hacer, si no una propuesta de desarrollo curricular acabada, 

por lo menos algunas orientaciones para la educación básica de la cultura ma~ 

ya. Querla, conocer los resultados, llegar a conclusiones. 

Como dije, la labor de sistematización en una semana no pudo hacerse, 

además porque la información tenia que estar aglutinada por lineas de invest i· 

gación, es decir, tenramos que conjuntar lo que declan los niflos, los padres de 

familia y los maestros sobre las cuestiones lingOfsticas, y asi hacerlo por cada 

linea de investigación. 
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Se terminó de sistematizar la información del cuestionario para docentes 

de los tres estados, y el cuestionario de la comunidad de Quintana Roo; infor

mación que llevé a la DGEI para pasarla en limpio y finalmente son los únicos 

resultados con los que la DGEI se quedó y que aparecen en el repcrte final de 

la investigación. 
Al final de la reunión se acordó: Terminar el trabajo de sistematización 

ya iniciado, y enviármela. Llevar a cabo otra reunión para realizar el concentra

do peninsular y redactar el reporte final de investigación . Acuerdos que jamás 

se cumplieron . 

Cuando reporté a las autoridades de la OGEI que no se tenlan los resul

tados y que la información estaba incompleta, decidieron que ahf se acababa el 

proyecto . Y los equipos estatales nunca mandaron la información. 

Fin del proceso 

No se llevó a cabo ninguna reunión más, ni se recuperó la información 

de los otros instrumentos de investigación. 

Las autoridades de la DGEI me pidieron que redactara el informe final de 
/ 

investigación y as! lo hice. Parte de lo expuesto en este trabajo consta en ese 

reporte. 

Sin embargo, me negaba a entregarlo (lo entregué 6 meses después) 

porque me parecía una falta de respeto para los coordinadores estatales y para 

los maestros que, habian participado en el proceso. Además, todavla tenia la 

expectativa de que se pudieran elaborar las conclusiones entre todos los parti

cipantes incluyendo a mi Jefa directa de la Unidad de investigación y al Subdi

rector del área de Desarrollo Curricular, en donde cada cual asumiéramos la 

responsabilidad que nos correspondiera sobre los resultados obtenidos; hacer 

un cierre con los equipos estatales en donde todos pudieran hacer una evalua

ción personal de su desempeño y aprendizaje durante el desarrollo del trabajo 

y que se elaboraran propuestas. 

En el reporte final realicé una critica a los instrumentos y su aplicación 

(anexo 2); se incorporaron los reportes que elaboraron los equipos de Yucatán 

y Quinta Roo sobre el proceso de aplicación de los mismos (anexo 3) y presen

té algunas conclusiones y propuestas; se incluyeron los resultados del cuestio

nario para maestros de los tres estados y el cuestionario de la comunidad de 

Quintana Roo (anexo 4), Que TUeron lOS UnlCOS Que se reCODllare . 

3.3 Conclusiones 

Durante el año de 1991 s610 se realizó una visita a cada Uno de los es

tados para empezar la sistematización y después de siete meses se realizó la 

reunión del grupo en Bacalar. Seguramente esta situación desmotivó a los 

coordinadores porque como ellos mismos lo manifestaron se sintieron abando-
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nados y que el trabajo no lIegarta a concluirse. El retraso y finalmente la sus

pensión del proyecto se debió a varias razones; desde mi punto de vista , las 

más importantes fueron: politicamente no era redituable para las autoridades 

de la OGEI, ya que generalmente se busca ejecutar proyectos que den la ima· 

gen de un gran impacto a nivel nacional y este proyecto era para atender una 

problemática local, aunque considero que podría haber sído un punto de parti

da y de referencia para realizar proyectos similares en otras regiones. Otra de 
las razones es que al ver que los resultados no se tuvieron en las dos últimas 

reuniones pensaron que ya no se recuperarían; y cuando finalmente el Banco 

Mundial no financió el proyecto, ya no quisieron que la DGEI terminará de pa

garlo; el proyecto habla avanzado con préstamos de otros proyectos creyendo 

que lIegarra el dinero del Banco Mundial , en el momento en que éste no dio el 

financiamiento y al ver los resultados , las autoridades de la DGEI abandonaron 

el proyecto. A la distancia me doy cuenta que no se consideró nunca como un 

proyecto prioritario. 

Yo y la DGEI quedamos como unos irresponsables ante las autoridades 

de educación indlgena en los estados, con los equipos coordinadores en los 

estados y con muchos maestros que sr realizaron bien su trabajo; que bien lo 

dijeron (en el curso de capacitación que se les dio para aplicar los instrumen

tos): Yqueremos conocer los resultados , porque siempre nos hacen trabajar y 

nunca recibimos información ni apoyos·. Acciones como éstas han provocado 

que la mayorla de maestros en los estados no confren en la DGEI y por otro 

lado los resultados presentados, que fueron deficientes, hacen que la DGEI no 

confie en la mayorla de los maestros y que ambas partes no asuman con res

ponsabilidad realizar el trabajo que deben y les corresponde. 

La información obtenida con los instrumentos de investigación estaba in

completa y confusa, como puede observarse en los resultados que se presen

tan en el anexo 4; as! , era lógico que las autoridades no quisieran dar a 

conocer los resultados, ellas junto conmigo tendríamos que asumir abiertamen

te que el trabajo estuvo mal realizado, que también los coordinadores estatales 

y los maestros aplicadores tenían responsabilidad; de hecho en sus reportes 

sobre la aplicación de los instrumentos de investigación, los equipos de Quinta 

Roo y Yucatán, reconocieron parte de los problemas que enfrentaron y sus de

ficiencias; que se pueden leer en el anexo 3. 

En el reporte final que entregué se encuentran las conclusiones, en don

de hice una evaluación de las cuestiones administrativas, el proceso del grupo 

de trabajo, el logro de los objetivos, de mi coordinación y presento unas con

clusiones finales que me parece importante transcribir: 

"Para terminar este apartado es necesario mencionar: 
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_~ ....... <i1018 refMl¡zar IOvesugaclOnes con lOS maestros ¡noigenas, siempre 
y cuando se 1&$ brinde la asesoría adecuada, dándoles el tiempo que 
necesiten para \a practica y la refíexlóo, naclenoo el segutmlento y la 
evaluación puntualmente. 
Es necesario hacer investigaciones con k>s maestros indígenas, ya que 
por una lado son los que más saben de la realidad indlgena Y, por otro, 
el proceso los forma como investigadores y como indigenistas . 
Los trabajos de investigación con los maestros indígenas deben cans· 
trulrse en un proceso de ami lisis sobre su experiencia, con base en su 
formación laboral y académica, a sus intereses, problemática y expecta· 
tivas. 
Para coordinar trabajos como el que se realizó, se debe mantener una 
actitud de confianza en los maestros, una actitud de respeto al ritmo de 
aprendizaje y asumir una coordinación responsable, con conocimiento y 
seguridad para guiar el trabajo. ~27 

Estas conclusiones para mi son válidas hasta ahora. 15 arios después, 

creo que es necesario hacer investigaciones en cada escuela y comunidad, 

que alimenten a la educación indigena en sus propósitos, contenidos y metodo

logias; estoy convencida de que los maestros indrgenas tienen el compromiso , 
para realizar investigaciones, s610 es preciso ofrecerles las herramientas y ase

sorla suficiente, además de que son ellos los que deben y pueden (que de 
hecho muchos lo hacen) concretar una educación indlgena adecuada, pertinen

te y relevante; y que los que trabajamos junto a los maestros indlgenas y las 

autoridades responsables de esta modalidad educativa, tenemos que tener una 

actitud responsable, de respeto y confianza ante ellos, su trabajo, su proceso 

de formación y crecimiento. 

Por otro lado, es fundamental decir que el trabajo se realizó con un total 

desconocimiento de cómo se hacia una investigación, con una tolal irrespon

sabilidad al decidir involucrar a tantas personas en ese proceso. Como puede 
observarse en el texto sobre las líneas de investigación, anexo1 de este docu

mento, yo no tenia los conocimientos necesarios sobre la situación de los pue

blos indígenas en general, ni de la educación indígena en particular; yo no 

sabia nada sobre investigación y mis jefes tampoco o por lo menos eso dejaron 

ver. 

Contundentemente tengo que afirmar que el proyecto fue más que un 

fracaso. fue un acontecimiento vergonzoso, porque no solamente evidenció 

nuestra irresponsabilidad y desconocimiento sino que no pudimos sacar con

clusiones honestas y relevantes en ese momento, es decir que seguimos por la 

vida como si nada hubiera pasado, además de faltarle al respeto a los padres 

entrevistados, a los niños y a los maestros que sí se comprometieron e hicieron 
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bien el trabajo que se les encomendó. Este es un ejemplo de cómo se realizan 

algunos trabajos en la DGEI, con personas, como yo en ese tiempo, sin expe

riencia en educación indfgena y sin experiencia en investigación. 

En el camino de preparar este informe y releer la información que se pu

do recuperar, pienso que sí se podía haber efectuado un análisis para derivar 

propuestas concretas en cuanto al trabajo que tendría que realizarse con los 

padres de familia; la incorporación de contenidos a los programas de estudio; 

elaboración de materiales de apoyo y acciones de capacitación para los maes

.. : 3, entre otras, que apoyaran el aesarrolla de la educación indígena en la re
gión . 

A 15 años de obtenida la información no sé que tan válidas serian las 

propuestas que se pudieran derivar, sin embargo, creo que si se hiciera una 

investigación similar, en mejores condiciones y más controlada, podrfamos 

hacer un buen ejercicio de contraste y comparación que nos pudiera hacer evi

dente la visión que hoy se tiene de lo que es y debe ser la educación indígena. 

Para finalizar este apartado quiero señalar que en cuanto a mi proceso 

de desarrollo profesional y dentro del ámbito deAa educación indígena, el haber 

participado en este proyecto me permitió crecer enormemente, ya que me 

adentré de lleno en la problemática; concel la estructura orgánica dentro de la 

DGEI y en los estados; tuve contacto con muchos maestros indlgenas yempe

cé a comprender sus necesidades y la magnitud de su trabajo; visualice todo lo 

que estaba por construirse para la educación de los niños indígenas; empecé a 

estudiar sobre modelos de educación bilingüe; conocl comunidades y escuelas 

en donde era evidente la pobreza y la marginación; empecé a estudiar sobre 

cómo se hace una investigación y cómo se construyen los planes y programas 

de estudio; pero sobre todo empecé a conocer a los pueblos indlgenas. 
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4. Proyecto de fonnaci6!1 inicial de docentes indígenas. 

4.1. Antecedentes 

El proyecto de formación inicial de maestros indígenas tiene como ante

cedentes la creación del servicio nacional de promotores y maestros bilingües 

instituido a principios del sexenio de Luís Echeverria. De la formación de esos 

maestros y promotores se encargaba la Dirección General de Educación Extra

escolar. 
En 1978 se crea la DGEI y se le asigna la responsabilidad de formar a 

los maestros indígenas. 

Es importante recordar el por qué es necesario contar con docentes for

mados específicamente para el medio ¡ndlgena. Atendiendo a lo expuesto en el 

primer capitulo de este trabajo , en donde se afi rma que los niños indlgenas 

deben recibir una educación que responda a sus necesidades y caracterlsticas, 

no es posible pensar en establecer servicios educativos especificas para los 

niños indígenas y no formar a los profesores que atiendan esos servicios con el 

perfil que se requiere. 
El perfil profesional que deben de tener los maestros de educación bási

ca indfgena incluye, fundamentalmente: el hablar y escribir la lengua indígena 

de sus alumnos; valorar la cultura indlgena e identificarse con ella; tener cono

cimiento de la problemática que enfrentan los pueblos indígenas; contar con 

elementos metodológicos que le permitan desarrollar en sus alumnos la lengua 

indfgena y el español, a nivel oral y escrito, ya sea como primera o segunda 

lengua y lograr en los alumnos un bilingOismo en el que no se imponga una 

lengua sobre la otra, concretamente que el español no desplace a la lengua 

indlgena; poseer herramientas metodológicas que le permitan cumplir con los 

propósitos de los programas de estudio nacionales e incorporar propósitos 

educativos y contenidos que promuevan el desarrollo pleno de sus alumnos en 

su contexto comunitario y fuera de él; contar con elementos conceptuales y 

técnicos que le permitan instrumentar formas de enseñanza adecuadas a las 

caracterlsticas de sus alumnos y la comunidad; tener actitudes positivas para 
comprometerse a un proceso de formación permanente; contar con elementos 

y actitudes que le permitan desempe~ar trabajos de gestión; tener claridad de 

lo significa para los pueblos indlgenas, una educación intercultural y contar con 

herramientas que le permitan instrumentarla y, tener la disposición para modifi
car relaciones, desechar o incorporar técnicas de ensel"'ianza, buscar innova

ciones; estar abierto a la critica y ejercer la autocrltica, dentro de un proceso de 

reflexión sobre y para la práctica docente en donde el centro y eje es el nii'io 

indlgena. 
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Hasta principl9P de los años noventa no existía ninguna instftución que 

formara docentes para las escuelas indfgenas. Actualmente existen normales 

indigenas y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ofrece en la Unidad 

Ajusco de la Cd . de México la licenciatura y la maestrfa en educación indígena 

y en los estados donde están asentados los pueblos indfgenas se ofrecen las 

licenciaturas en educación preescolar y en educación primaria indfgena en sis

tema semiescolarizado, pero dirigidas a profesores ya frente a grupo, como una 

alternativa de prafesionalización de los maestros en servicio. 

Las instituciones que forman docentes para educación indlgena no lo

gran dar la cobertura necesaria porque la demanda de maestros indígenas es 

superior (cada ano entre 1998 y 2001 se contrataban entre 1500 y 1800 nuevos 

maestras); además no existen en todos los estados donde hay asentamientos 

indfgenas; y por otra lado, es más fácil que los maestras acudan a una forma

ción profesional ya estando en servicio, puesto que una de sus grandes nece

sidades es contar con un ingreso y sentir que cuentan con un trabajo seguro. 

Por todo lo expuesto, la DGEI y las dependencias estalales encargadas de la 

educación básica indígena, tienen que seguir asumiendo la responsabilidad de 

brindar una formación inicial para la mayorla de los nuevos docentes; la OGEI 

estableciendo la normatividad, supervisando y evaluando, y las dependencias 

estata les operando el proceso. 

la formación inicial de maestros indlgenas se lleva a cabo cada ano, ya 

que año con al"lo se abren o se ampllan los servicios de educación básica indi

gena y seguirán ampliándose ya que hasta hoy no se logra la cobertura nece

saria para que todos los niños indígenas accedan a la educación inicial, 

preescolar y primaria. 

Sabemos que los indígenas por sus mismas condiciones de vida son los 

que menos acceso tienen a la escuela, hasta los ochenta, casi todas las persa· 

nas que se incorporaban como maestros s610 hablan concluido la primaria o la 

secundaria. En los años noventa se pidió que los jóvenes que se incorporaran 

como profesores tenlan que hablar y escribir la lengua indígena y el español y 

debían tener el nivel de bachillerato. Con lo cual se pretendla elevar la calidad 

de la educación indlgena incorporando jóvenes con mayor preparación acadé· 

mica. En la mayoría de los estados se ha logrado incorporar a jóvenes con es

tas características, aunque con deficiencias en la escritura de la lengua 

indfgena; 5610 en los estados con mayor rezago educativo, como ejemplo 

Chiapas, se han tenido que seguir incorporando a jóvenes con el nivel de se· 

cundaria. 

En 1991, cuando ingresé a la DGEI, se estaba gestando un cambio im

portante en la concepción de la formación inicial que se debia de dar a los nue-
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vos maestros indlgenas. Ese cambio consistió en pasar de impartirles un curso 

en donde los aspirantes a maestros llevaban una serie de asignaturas como 

~didactica del espanor, "didáctica de las matemáticas", Uhistoria de la educa

ción~ etc. a pasar al sistema modular tomado el modelo de la Universidad Au

tónoma Metropolitana; las personas que se dedicaron a disenar la nueva 

propuesta eran egresadas y maestras de esa universidad. As! se dio un cambio 

fundamental en la concepción de la formación de los nuevos profesores indlge

nas. Se diseñaron dos módulos, cada módulo tenia una duración de tres meses 

en los cuales se planteaba problematizar la práctica docente en el medio indí

gena. 

Para dar esa formación inicial se concentraban a los aspirantes a maes

tros en albergues, en donde se hospedaban y recibían sus alimentos, estudia

ban de lunes a sábado manana y tarde, durante aproximadamente seis meses. 

La DGEI hacia el programa de estudio, seleccionaba y editaba las anto

logias de lecturas que eran básicamente los materiales que apoyaban el taller y 

seleccionaba de entre su personal a quienes iban a coordinarlo académica y 

administrativamente. El taller se llamaba "Inducción a la docencia para el me

dio indígenaH

• Este proyecto, se llevó a cabo bajo la total responsabllidad de la 

DGEI de 1991 a 1994. Es decir, la DGEI estaba encargada de la planeación, 

operación y evaluación de todo el proceso. 
A partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica (19 de mayo de 1992) y la Ley General de Educación (13 de julio de 

1993), se inició el proceso de descentralización de los servicios educativos y la 

federalización de los recursos para operarlos, está nueva politica, convierte a la 

DGEI en un organismo normativo y de supervisión de aplicación de la norma, y 

se le restan las funciones operativas, as! desde 1995 el proyecto de formación 

inicial está normado y supervisado por los lineamientos que establece la DGEI 

y es operado por los responsables de la educación indlgena en los estados en 

donde existen servicios de educación básica indlgena. 

4.2. Descripción del proyecto 

En 1998 me incorporé al proyecto y lo dejé en el 2001 , el proyecto lleva

ba el nombre de "Proceso de Formación Inicial de Docentes Indlgenas· y ya no 

__ _ .... .:.=t: := el sistema modular, el proyecto se sustentaba en las teorías peda

gógicas que proponen que : 

• El maestro tiene que formarse en la reflexión sobre, en y para la práctica do

cente. 

o. El espacio privilegiado para la formación docente es el espacio escolar. 

I La formación docente tiene que realizarse en el trabajo reflexivo entre cole

gas. 
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Sobre estos planteamientos estaba estructurado todo el proyecto. (En la 

descripción de las etapas del proceso estos planteamientos quedarán claros) 

Para cada etapa se establecían lineamientos que elaborábamos las in

tegrantes del equipo coordinador de la DGEI. Dichos lineamientos guiaban el 

proceso en los 23 estados con servicios de educación básica indlgena y noso

tras realizábamos un trabajo de asesoria y supervisión durante todo el proceso . 

....:;.::::·35 eran: 

• Elaboración de la normatividad 

• Taller de capaCitación a los coordinadores estatales. 

• Sensibilización a autoridades educativas, supervisores, maestros y represen

tantes del SNTE. 

Elaboración de convocatorias dirigidas a jóvenes indlgenas, para incorporar

se como maestros. 

Difusión de convocatorias. 

Elaboración de exámenes para la selección de aspirantes a maestros indí

genas 

• Aplicación de exámenes y selección de aspirantes 

Selección y capacitación de conductores del taller de formación inicial. 

Desarrollo del taller. 

Evaluación final de los participantes en el taller. 

Para poder incorporarse como maestro indfgena era necesario que los 

interesados tomarán el taller de formación inicial y lo acreditaran, y para poder 

ser aceptados en el taller tenían que aprobar cuatro exámenes: de espanol y 
lengua ind/gena, oral y escrito. 

As! , se seleccionaba a los que participarlan en el taller de formación ini

cial con base en los resultados de los exámenes. Y mientras no terminaran y 
acreditaran el taller se les llamaba aspirantes. 

A continuación haré una descripción de' cada una de las etapas del proceso. 

Elaboración de la normatividad 

El trabajo que se realizaba en la DGEI, cada ano y como requisito indis

pensable para iniciar el proceso, era establecer la normatividad que los estados 

debla n seguir para la selección de aspirantes a docentes, su formación inicial y 
la selección final de las personas que serian contratadas como maestros. Dicha 

normatividad se establecfa en un documento llamado ~Lineamientos y orienta

ciones generales para el proceso de formación inicial de docentes indlgenas". 

El procedimiento de construcción de la normatividad implicaba un esfuerzo de 

evaluación de la experiencia del arlo anterior, por lo cual los lineamientos cada 

afio eran más específicos y orientaban de mejor manera a los responsables de 

desarrollar todo el proceso en los estados. La normatividad se daba a conocer 
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en un taller de capacitación para los llamados coordinadores estatales que eran 

los responsables de todas las etapas del proceso. 

Taller de capacitación a los coordinadores estatales. 
El taller tenia una duración de 10 días y asistían por lo menos dos per

sonas de cada estado. En la OGEI se planeaba el taller y sus objetivos eran 

que los participantes: conocieran los lineamientos a seguir para desarrollar todo 

el proceso; elaboraran un calendario de actividades tomando en cuenta las ca

racterfsticas y necesidades de su estado; elaboraran una propuesta de capaci

tación para las personas que trabajarían como conductores del taller de 

formación inicial; elaboraran una propuesta de convocatoria y de exámenes de 

selección de aspirantes. 
El taller se planeaba de tal manera que todos los participantes pudieran 

apoyarse en la realización de los trabajos. Se organizaban mesas de trabajo en 

donde ellos mismos nombraban un coordinador y éste se llevaba a cabo si

guiendo una guia que se les proporcionaba. Cada sesión tenia que arrojar un 
producto que servirla para desarrollar el proceso de formación inicial. El taHer 

también incluia plenarias en donde se compartían los resultados de las mesas 

y se elaboraban conclusiones . I 

Las coordinadoras de la DGEI éramos asesoras en las mesas de trabajo 

yen cualquier momento en que se requiriera. 

Pueda afirmar que estas talleres eran muy importantes para que las 

coordinadores estudiaran los lineamientos, avanzarán en la elaboración de los 

documentos y, entre ellos y con nuestra asesoría, se despejaran las dudas que 

hubiera sobre todo el proceso. 

Sensibilización a autoridades educativas. supervisores. maestros y represen

tantes del SNTE. 

Esta propuesta de formación involucraba a autoridades educativas, Je

fes de Zona de supervisión, supervisores, directores de escuela y maestros. 

Por lo que se proponla hacer un trabajo de sensibilización; es decir no sólO de 

informarles el cómo y cuándo se llevarla cabo el proceso y sobre sus respon
sabilidades, sino que se pretendía llevar a cabo un trabajo en donde tanto auto

ridades educativas como maestros y representantes del sindicato se 

involucrarán para alcanzar los propósitos del proyecto, se sintieran parte fun

damental de él, aportaran sus conocimientos y experienCia poniéndolas a dis

posición de los aspirantes y que estuvieran dispuestos a realizar trabajo extra, 

ya que la participación y colaboración de directores de escuela y profesores 

frente a grupo era fundamental en la formación de los nuevos maestros, como 

se verá más adelante, al describir la propuesta pedagógica del taller de forma

ción inicial. 
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El proceso de sensibilización era responsabilidad directa de las autori

dades de educación indlgena en los estados y tenia que darse como un prace· 

so en cascada, empezando por los Jefes de Zona de supervisión hasta llegar a 

los maestros frente a grupo; sin embargo, costaba mucho trabajo lograr esa 

sensibilización, ya que generalmente los jefes de zona de supervisión, supervi

sores, directores de escuela y maestros sienten que no hay correspondencia 

entre el trabajo que realizan y sus percepciones económicas, prestaciones, 
apoyos y reconocimiento; encuentran que es muy poco lo que reciben a cambio 

del mucho trabajo que desempenan; por lo tanto proponerles trabajo extra 0, 

peor aún , capacitar a quien podrfa ser competencia para alguna promoción les 

hacia tener resistencias. Además. el sindicato siempre estaba a la caza de pla

zas , pero no le quedaba otro remedio que ceñirse a la normatividad y no podla 

disponer de los lugares de los aspirantes, y ante una situación en la que no 

podla intercambiar -favores· por plazas, no se comprometía a apoyar el proce

so de formación de los nuevos maestros. Además, los responsables de educa

ción indlgena en los estados, hadan sentir a todos los involucrados que el 

apoyo al proceso de inducción, era una obligación y no una oportunidad para 

apoyar su propio trabajo, desarrollarse como formadores de maestros y contri

buir a mejorar la educación ¡ndlgena. 

Elaboración y difusión de convocatorias dirigidas a jóvenes indigenas. para 

presentar los exámenes de selección. 

Dentro del taller de coordinadores se elaboraba una propuesta de con

vocatoria dirigida a jóvenes indlgenas para que se inscribieran a presentar los 

exámenes de selección para asistir al taller de formación inicial. 

Las convocatorias tenlan que establecer los requisitos para inscribirse, 

los cuales de manera general eran: Ser mayores de 18 años, contar con certifi

cado de bachillerato y hablar y escribir alguna de las lenguas indlgenas que se 

requirieran. El documento tenia que ser aprobado por las autoridades educati

vas estatales y por la DGEI para su publicación. Esto era importante porque en 

algunos estados pon fa n como requisito que las mujeres presentarán un certifi

cado de no gravidez, con 10 cual no estábamos de acuerdo. Aqul también es 

importante señalar que el contenido de la convocatoria (requisitos y fechas) 

tenia que acordarse con la sección sindical del SNTE, ya que existla, y seguro 

hasta hoy existe, desconfianza mutua, sobre todo el desarrollo de todo el pro

ceso. El SNTE siempre ha buscado tener el poder para asignar plazas y las 

autoridades educativas también y la Mtradición~ en una y en otra institución es 

que éstas se asignen, a personas "recomendadas· por los propios miembros 

del sindicato, autoridades y políticos, a las cuales se les cambia la plaza asig

nada por · favores· como recibir dinero, es decir vender la plaza o "favores· re-
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lacionados con el otorgamiento de privilegios y ser incondicional en cualquier 

movimiento polltico. Asl , el sindicato estaba presente en todas las etapas del 

proceso. El mecanismo de vigilancia del proceso entre tres instancias; sindica

to, autoridades estatales y DGEI, funcionaba porque nadie podla cometer algún 

acto de corrupción. 

Cuando la convocatoria era aprobada se imprimía y se mandaba a las 

comunidades para darse a conocer. En la mayorla de los estados se difundía la 

información por medio de las estaciones de radio indígena pertenecientes al 

Instituto Nacional Indigenista; en algunos estados como Chiapas, Chihuahua, 

Nayarit o Durango, la promoción llevaba tiempo ya que había que hacer llegar 

la información a todas las comunidades y muchas de ellas son de dificil acceso 

o estan muy alejadas unas de otras. Sin embargo, siempre se lograba hacer 

llegar la convocatoria a la mayoría de las comunidades. 

En muchos estados se inscribian una gran cantidad de jóvenes para 

presentar los exámenes ya que para ellos significa una oportunidad de tener un 

trabaja y un salario seguro, ante las pocas oportunidades de empleo en sus 

regiones y ante la dificultad de seguir estudiando una carrera profesional. Tal 

es el caso de Oaxaca y Puebla, en donde los servicios educativos de primaria, 

secundaria y bachillerato son accesibles. AunqlJe la demanda de maestros, en 

esos años era muy alta, en Oaxaca, por ejemplo, se requerlan para 1999, 

aproximadamente 400 nuevos maestros y se inscribieron para presentar los 

exámenes de selección cerca de 2000 jóvenes. El estado de Campeche es un 

caso excepcional, ya que casi todas las comunidades cuentan con servicios de 

preescolar y primaria y existe poca demanda de maestros, por otro lado hay 

muchos maestros egresados de las normales y de la UPN, al grado que para el 

mismo afio se requerfan 9 maestros y se inscribieron al examen 70 y todos 

contaban con nivel licenciatura y pleno domino de la lengua maya y el español. 

Para algunas regiones indlgenas era muy dificil encontrar jóvenes que 

reunieran los requisitos porque muchas lenguas están en proceso de desuso, 

aSi, encontramos jóvenes que aunque son originarios de la región indigena, ya 

no hablan la lengua aunque cuentan con bachillerato o se encuentran jóvenes 

que hablan la lengua pero no cuentan ni con la secundaria. Este es el caso de 

Chihuahua con las lenguas tepehuana y pima: en Baja California la cochiml y la 

paipai, por mencionar algunas. Esta diversidad de situaciones de las lenguas 

tiene que ver con cuestiones que no se trataran en este trabajo, pero sabemos 

estan relacionadas con pobreza y marginación. 

En la convocatoria se señalaban las fechas y lugares para inscribirse y 

presentarse a los exámenes de selección. Las inscripciones se realizaban por 
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zonas y finalmente se concentraba la información con los coordinadores para 

que pudieran saber cuantos maestros se comisionarían como examinadores . 

Un elemento fundamental a sel'\alar es que una de las -bases· de las 

convocatorias senalaba que los aspirantes podran inscribirse por mutuo propio 

o ser propuestos por su comunidad. Y esto es fundamental porque en el mo

mento de la selección final y de la asignación del centro de trabajo del aspiran

te se tomaba en cuenta este aspecto: se consideraba que los nuevos maestros 

estarfan más comprometidos con la comunidad sí está los habla propuesto; 

para realizar un proceso de elección, tanto las autoridades educativas como las 

civiles tenia" que promover la participación de la comunidad en el proceso me

diante la difusión de la convocatoria y llevando a cabo la elección a través de 

los mecanismos que la misma comunidad decidiera. 

Elaboración de exámenes. 

Los exámenes se empezaban a elaborar en el taller de capacitación de 

coordinadores en donde se les brindaban los lineamientos generales para su 

construcción. 

La mayorla de los estados tenia que elaborar exámenes en varias len

guas, por lo que requeria de convocar a maestros que hablaran y escribieran 

con suficiencia cada una de las lenguas; en cuanto al examen de español, no 

había ningún problema en su elaboración y para que la OGEI supervisara que 

se segufa la normatividad establecida, pero en la construcción de los que eva

luaban el dominio de la lengua indígena era imposible supervisar, ya que la 

DGEI no cuenta con personal hablante de todas las lenguas y sus variantes. 

Asl , se dejaba que los coordinadores estatales seleccionarán a las personas 

que ellos consideraran las idóneas para elaborarlos. 

Los exámenes ¡nclulan algunas preguntas en español y en lengua indi

gena que el examinador hacia a cada aspirante de manera oral e inclula a nivel 

escrito, textos para evaluar la comprensión lectora y preguntas para evaluar la 

capacidad de redacción, dominio de vocabulario y gramática de cada lengua. 

Aplicación de exámenes y selección de aspirantes 

Para la aplicación de los exámenes siempre tenia que estar presente 

alguna asesora del proyecto de la DGEI , para supervisar que a todos y cada 

uno de los jóvenes inscritos se les diera el mismo trato y todos tuvieran la mis

ma oportunidad. 

La aplicación de los exámenes la realizaban maestros que eran selec

cionados por los coordinadores estatales y en muchas ocasiones eran los mis

mos que habian elaborado los exámenes. Los maestros seleccionados 

realizaban el examen oral a uno por uno de los jóvenes inscritos, lo cual en 

muchos estados implicaba un gran trabajo. 

40 



• 

Como ejemplos de lo complicado y diverso que llegaba a ser el proceso podré 

dos ejemplos , el de Oaxaca y el de Chihuahua. 

En Oaxaca, como ya se mencionó, se formaban alrededor de 400 maes

tros por ano y se inscriblan a presentar los exámenes alrededor de 2000 jóve

nes. Al haber tanta demanda, autoridades estatales, sindicato, DGEI y los 

mismos jóvenes exigfan garantías de que el proceso se llevara a cabo con un 

trato igualitario sin dar ninguna ventaja a nadie. Asr se programaba la aplica

ción de los exámenes en la misma fecha en 8 regiones , para cubrir todo el es

tado y que los jóvenes no tuvieran que trasladarse hasta la capital del estado. 

A cada sede acudfan dos personas de la DGEI para supervisar el proce

so, este iniciaba a la 8 de la mañana y llegaba a concluir hasta la madrugada 

del siguiente dra; pero a los jóvenes no les importaba la espera ya que querían 

tener la oportunidad. 

Primero se aplicaban los exámenes escritas que duraban aproximada

mente hora y media, y se continuaba con los orales. Cada maestro que aplica

ba los exámenes orales inmediatamente después de hacerlo otorgaba la 

calificación; el problema venia que al terminar los exámenes orales tenían que 

calificar los escritos, para el de espar"iol podiamos apoyar las asesoras de la 

DGEI pero no para el de lengua indigena. 

Al acabar de calificar se hacia el listado de los jóvenes con sus califica

ciones, ya que los resultados tenlan que ser públicos y cada examen debla es

tar firmado en su carátula por el examinador, para cualquier aclaración. 

Ya registradas las calificaciones se procedia a seleccionar a los aspiran

tes, para lo cual ya se contaba con un listado del número de maestros que se 

requerian en cada región y de qué lenguas y variantes. 

La selección era hecha y se elaboraba el listado final , del cual la DGEI y 
el sindicato tenían una copia, 

Todo este proceso se llevaba a cabo ininterrumpidamente, pues , ni auto

ridades, ni sindicato, ni DGEI Querían perder de vista los exámenes , a los apli

cadores y los listados. Por ello el proceso requerla hasta de 20 horas de trabajo 
continúo, 

Para el caso de Chihuahua, el proceso de aplicación de exámenes dura

ba ocho dras. Los coordinadores estatales junto con las supervisoras de la 

DGEI, acudran a cada región, ya que para los jóvenes Que querían presentar 

los exámenes y para los maestros aplicadores, acudir a la capital para que los 

exámenes se realizaran en la misma fecha , implicaba hasta 16 horas de cami

no, de ida y vuelta , con un gasto Que no podían solventar. Por ello era más 

conveniente Que los coordinadores acudieran a cada región. 
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Asl, cada estado tiene su propia problemática, que tienen que resolver 

las autoridades estatales y que resulta inadecuado, e incluso prepotente, que 

las oficinas centrales, es decir, la DGEI, quiera decidir como llevar a cabo el 
trabajo. Por eso me parece fundamental que se haya dado y se siga en el ca

mino de la descentralización y la federalización, ya que cada estado debe 

atender sus necesidades con base en el conocimiento que tiene de ellas, la 

DGEI tiene que afirmarse como un órgano normativo y de evaluación, aten

diendo a la politica nacional con respecto a la educación indlgena, pero sobre 

todo a las caracterlsticas de cada estado y de la educación que requieren y 

demandan los pueblos indigenas. Y el papel del sindicato debe seguir siendo 

de supervisor del proceso, cuidando que no se manipule a favor de algunos. 

Selección y capacitación de conductores del taller de formación inicial. 

Los coordinadores estatales eran los responsables de seleccionar a los 

maestros que serian los conductores de los grupos de aspirantes. Los grupos 

de aspirantes de manera general se conformaban por 20 aspirantes, podían ser 

menos, según las necesidades de cada estado. Además se dividlan en grupos 

por nivel educativo, es decir, se formaban grupos de aspirantes para el nivel 

inicial, otros para preescolar y primaria. 
Los ~Uneamientos· sólo sugerian que para la selección los conductores 

se establecieran criterios y un procedimiento, a 'fin de que el proceso fuese 

transparente. 

Durante el taller de coordinadores se ponia énfasis en que los conducto

res deblan tener experiencia en el nivel educativo en el cual apoyarían para 

formar a los nuevos maestros. 

Los coordinadores elaboraban una propuesta de capacitación para con

ductores, la construcción de esa propuesta era asesorada por las responsables 

del proyecto en la DGEI. El programa de capacitación de conductores debía 

incluir la realización de un taller, que tenia que realizarse antes de principiar el 

taller de formación inicial, en dicho taller los conductores analizarlan los linea

mientos para la operación del proceso; deblan elaborar un plan de trabajo pre

liminar; analizar los materiales de apoyo con los que contaban (que eran 

proporcionados por la DGEI), proponer estrategias para desarrollar los talleres 

y, sobre todo, tener muy claro tanto el sustento teórico de la propuesta de for

mación inicial de los maestros indigenas y el cómo instrumentar esa formación . 

Otro elemento que debía contener la propuesta de capacitación de con

ductores era un calendario de reuniones de evaluación y seguimiento del pro

ceso que debían realizar con o sin presencia de nosotras las asesoras de la 

DGEI. Esas reuniones tenlan el objetivo de reflex ionar sobre como se estaba 
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desarrollando el trabajo y planear las estrategias y acciones que fueran nece

sarias para mejorar el proceso de formación inicial. 

Es importante mencionar que muchos maestros fungieron como conduc

tores varios anos lo cual era ventajoso porque cada vez comprendfan mejor la 

propuesta y entendlan mejor su papel como facilitadotes del aprendizaje de los 

aspirantes. Pero también se encontraban casos de maestros que repetían mo

delos de ensenanza tradicionales, que nada tenlan que ver con la propuesta 

que pretendíamos se desarrollará. 

Sobre los talleres de capacitación a los conductores no tengo mucho que 

aportar, ya que no asisUamos a ellos, pero cuando asistl a supervisar el desa

rrollo de los talleres ya con los aspirantes, me di cuenta que la propuesta no 

estaba analizada y comprendida plenamente, por lo tanto no se instrumentaba 

adecuadamente. Puedo emitir esta opinión sobre los estados de Tlaxcala, Na

yarit, Chihuahua, Tabasco y Sonora . Y puedo afi rmar que en el estado de 

Campeche la propuesta era comprendida e instrumentada como fue concebida 

y que hacian;¡portaciones, sobre todo metodológicas, que la hacia n más ade-

cuada. 
, 

En ta descripción de la siguiente etapa del proceso, que es la realizaclón 

de taller de formación inicial de maestros indfgenas se explica toda la propues

ta pedagógica y presentaré mis cdnclusiones sobre el por qué considero que 

dicha propuesta no era entendida completamente. 

Desarrollo del taller de formación inicial para maestros indigenas 

Los propósitos del taller que se planteaban en la normatividad del 2000"', eran: 

• "Favorecer en los aspirantes la adquisición de conocimientos. habilidaaes . 
destrezas, hábitos, actitudes y valores sobre el trabajo docente, que les 
permitan elaborar estrategias para una intervención pedagógtca intercultural 
bilingüe que promueva el pleno desarrollo de los ninos indlgenas. 
Promover en los aspirantes la adquisición de e~ctos teóricos y metodológi
cos para desarrollar una práctica docente intercultural bilingüe. 
Favorecer en los aspirantes actitudes de reflexión y critica en tomo a su futlr 
ra profesión, mediante la identificación, análisis y búsqueda de alternativas 
para una intervención pedagógica pertinente. 
Desarrollar en los aspirantes conocimientos y habilidades para la interven
ción pedagógica que favorezca la ensenanza de la lengua ind Igena y el es
panal, tomado en cuenta las caracterIsticas lingOfsticas de sus alumnos, los 
padres de familia y la comunidad. 
Impulsar en los aspirantes el desarrollo de sus competencias comunicativas 
y didácticas, para la realización de una intervención pedagógica adecuada a 
las necesidades de aprendizaje de los ni nos indlgenas . 

• Promover en los aspirantes actitudes y valores para un desempeno docente 
de respeto a las diferencias individuales y culturales de los alumnos y los 

11 He elegido los del documento elaborado en el 2000, pero son muy similares a los establecidos en los 
documentos normativos de 1999 y 2001. 
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padres de familia, que fortalezca positivamente la identidad personal, étnica, 
regional y nacional.~~ 

Para lograr estos propósitos se disenó un programa de trabajo que debía 

realizarse en 120 días efectivos en jornadas de 8 horas diarias. El programa 

estaba organizado en etapas que se llamaban Momentos. Estos Momentos se 

definían como acciones generales los cuales estaban organizados de tal mane

ra que a la reflexión teórica le precediera la practica y a las acciones prácticas 

les precediera una reflexión teórica. 

La propuesta metodológica partla del supuesto de que los aspirantes 

deblan estar en contacto con el contexto de su futura profesión, acudiendo a 

los centros escolares, para observar, analizar y reflexionar sobre el trabajo do

cente, apoyando este proceso con el diálogo y el intercambio de experiencias 

con los maestros en servicio de esos centros escolares y con el estudio de 

conceptos y teorias pedagógicas. 

Se consideraba que el trabajo del docente requeria ser repensado to

mando en cuenta los retos que presenta y los problemas que el maestro tiene 

que solucionar en el contexto especifico en donde se desarrolla . En el caso de 

la práctica docente indlgena existen diversas circunstancias que el maestro 

enfrenta cotidianamente como los diferentes niveles de bilingüismo de sus 

alumnos, ensenar a leer y escribir en lengua indrgena y enserlar el espanol 

como segunda lengua; considerar/las caracterlsticas sociales y económicas de 

la comunidad: involucrar a los padres en el proceso educativo de sus hijos; en 

resumen el maestro se enfrenta al reto de ofrecer una educación pertinente. 

La formación inicial de los nuevos maestros pretendla desarrollarse de

ntro de un proceso de inmersión a la práctica docente, considerando esa prác

tica como un espacio para la experimentación y la reflexión que permitiera a los 

futuros profesores elaborar concepciones sobre lo que debe ser la escuela, la 

enset'ianza , la relación maestro - alumno, la conformación de una comunidad 

educativa, etc. Para lo cual se hacia necesario que los aspirantes tuvieran con

tacto con la práctica docente en distintos momentos de su formación y de dis

tintas formas, además de apoyar la construcción de sus reflexiones, con 

elementos teóricos. 

Por ello, se tomó como principio para la formación la reflexión sobre la 

práctica, porque, además, se pretendía que los aspirantes concibieran la for

mación docente como un proceso continúo y permanente, que debe generarse 

a partir de sus necesidades y los problemas que tienen que solucionar en su 

quehacer cotidiano. 

Z~ DGEI. Lineamientos y orien(aciOMs generales para el proceso deformación inicial de docentes indí
genas. ]()(}(). México: 2000. 
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Reflexionar sobre la práctica docente implica: Un ejercicio de descrip

ción, análisis y evaluación de la práctica docente realizada por uno mismo o por 

otros maestros, con el propósito de identificar aciertos y errores y planear estra

tegias y actividades que mejoren el quehacer educativo en el futuro. 

Con el propósito de que los nuevos maestros no reprodujeran mecáni

camente comportamientos, actitudes y estilos de enset"lanza, se proponía que 

tuvieran la oportunidad para observar y analizar la práctica de los profesores ya 

en servicio, que intercambiara opiniones y pensamientos con ellos. que dialo

gara sobre las situaciones y problemas que los maestros indigenas enfrentan . 

Se buscaba que los aspirantes problematizaran la práctica docente intercultural 

:;lnaOe. la aue de manera concreta se desarrollaba en las aulas y en el espa

cio escolar. 

Los diferentes Momentos tenlan que articularse entre si durante el desa

rrollo del taller; cada uno tenia propósitos especlficos y se pretendla que cada 

uno lograra desarrollar conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas, hábi

tos y valores para el desempeflo de la docencia en el medio indigena con un 

enfoque intercultural bilingOe. 

Se pretendfa que las experiencias de aprendizaje de los aspirantes per-

mitieran: 

'"Reflexionar sobre el trabaio d«>¡eente, iunto con los maestros frente a arupo, 
con alumnos, padres de familia, otros aspirantes y con sus conductores y 
coordinadores; mediante el diálogo, la observación y la práctica. 
Buscar explicaciones sobre el quehacer educativo, mediante aportaciones 
teóricas v el trabaio colegiado con companeros aspirantes. conductores y 
coordinadores. 
Analizar las teorías pedagógicas contemporáneas, sobre el desarrollo del 
níflo, el sentido de la enseflanza, como se produce el aprendizaje y los ele
mentos que intervienen en dichos procesos. 
Formular mediante planes de trabajo prácticos, propuestas de intervención 
pedagógica que atiendan las situaciones observadas en la práctica docente 
y a las caracteristicas y necesidades educativas de los alumnos y los pa
dres de familia. 
Analizar y evaluar la intervención pedagógica, con el apoyo de profesores 
frente a grupo, padres de familia, conductores y compafleros aspirantes, a 
través de realizar prácticas educativas. _ .. ,lO 

La propuesta metodológica implicaba una intensa interacción entre los 

aspirantes y sus conductores, y conllevaba la confrontación de ideas , la recons

trucción de concepciones, cambio de actitudes y la relativización del punto de 

vista propio. Por ello se recomendaba que todas las actividades que se realiza

ran a lo largo del taller tuvieran un propósito claramente definido; promovieran 

el intercambIo de información entre los participantes y la comparación de opi-

JOydem 
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niones; la colaboración para el logro de propósitos y metas; el reconocimiento y 
valoración de la experiencia y conocimientos de cada cual ; todo ello en un am· 

biente de respeto. 
Las actividades a realizar en cada momento debla n ser planeadas por 

los conductores de grupo bajo la supervisión y asesoría de los coordinadores. 

Sobre estos planteamientos se diseñaron los Momentos que describiré a 

continuación; al final haré las observaciones sobre cada uno de ellos. 

Introducción al proceso de formación inic;al 

En este primer Momento debían establecerse las condiciones para tra

bajar, se recomendaba propiciar la integración grupal y crear un ambiente de 

confianza para el diálogo. Tenían que acordarse horarios de trabajo y las nor
mas a seguir para una convivencia armónica y favorable al aprendizaje. Se 

proponla que los propios aspirantes elaboraran un reglamento. 

El coordinador y el conductor deblan explicar el programa de trabajo y 

las responsabilidades que cada uno debla cumplir, los propósitos generales del 

taller, los Momentos que conformaban la propuesta metodológica y los objeti

vos de cada uno de ellos. 

En esta etapa tenía que estudiarse el eje rector del taller: la reflexión 
sobre y para la práctica docente intercultural bilingOe. El conductor debía dar 

una panorámica general de los servicios de educación indígena y, lo más im

portante, recuperar la experiencia de cada uno de los aspirantes como alumno. 

Esta última actividad se planteaba como fundamental , ya que la mayor fa habla 
I 

pasado como alumno por primaria indfgena y recuperar su proceso era el prin-

cipio para plantear temas de análisis y preparar el siguiente Momento del pro

ceso. Este Momento se debía realizar en 5 dias. 

Planeación de la primera observación del trabajo docente y reflexión con 
los profesores en los servicios educativos. 

Durante este Momento se pretendla que se preparara la primera obser
vación de la práctica docente; esto implicaba elaborar un plan general de acti

vidades a llevar a cabo en el centro escolar, en la comunidad, con los 

maestros, con los padres de los njflos, y con autoridades educativas. 

El plan debía prepararse tomando en cuenta que este era el primer con

tacto que los aspirantes tenlan con el trabajo del docente indígena, los temas 

de reflexión sobre su experiencia personal como alumnos y con la perspectiva 
de querer formarse como maestros. Los conductores deblan de ofrecerles 

orientaciones para realizar una observación participativa, en donde no sola

mente se quedarían como espectadores sino que tendrían que participar en la 

vida escolar. Junto al plan de actividades tenlan que dise"'arse instrumentos 

para registrar lo observado y las reflexiones elaboradas en este Momento, co-
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ma guias de entrevista, cuestionarios, lista de temas base para la discusión, 

diario personal, etc. 

Este Momento tenía una duración de 5 días. 

Realización de la primera observación de la práctica docente y reflexión 

con los maestros en servicio 
Para realizar la observación se enviaba a cada aspirante a un centro 

educativo, que correspondiera al nivel en el que se estaban formando (inicial , 
preescolar o primaria). En esta primera observación se pretendía que los aspi

rantes obtuvieran información sobre la cual empezaran a reflexionar, y que pu

dieran establecer un diálogo con los maestros en servicio. 

Se proponia que los aspirantes estuvieran abiertos y registraran: lo que 

observaran, lo que llamara su atención o que les impactara: que pusieran por 

escrito sus dudas, los acontecimientos que vivieran, sus cuestiona mientas. Te

nian que apoyarse en los instrumentos que habían elaborado, pero básicamen

te deberían hacer un registro de sus observaciones para definir los elementos 

sobre los cuales tendrfan que trabajar para realizar una segunda observación , 

la cual estarta más centrada en los aspectos que ellos mismos definieran. 

Para las observaciones de la práctica docente, los coordinadores y con

ductores tendrían que cuidar la selección de los centros educativos a donde 

asistirlan los aspkantes, de tal manera que los maestros en servicio de esos 

centros tuvieran disposición y, como ya se mencionó, entendieran la importan

cia de su colaboración en la formación de los nuevos maestros. 
Lo que en la mayoría de los casos sucedía era que tos maestros sentían 

que iban a ser enjuiciado? y no ten Tan ninguna disposición para recibir y apoyar 

a los aspirantes, en muchas ocasiones boicoteaban el proceso pidiendo permi

sos para faltar o al llegar los aspirantes se retiraban del aula dejando a los aspi
rantes con los ninos; los aspirantes improvisaban juegos o se ponran a platicar 

con eltos. Asl, los propósitos de la observación se cumpllan parcialmente. 

A través del desarrollo de la propuesta por varios anos, muchos maes

tros en servicio se dieron cuenta que los aspirantes no llegaban a sus aulas 

para juzgarlos, sino para aprender junto con ellos y de ellos y realizaban una 

muy buena labor como asesores y apoyo a la formación de los futuros maes

tros. 

Este Momento duraba 5 días . 
Análisis de la primera observación de la práctica docente y de la reflexión 
con los profesores de los servicios educativos. 

En este Momento se requería que tos conductores planearan actividades 

que les permitieran a los aspirantes compartir sus experiencias y sus reflexio~ 

nes; de manera abierta. 
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Se suponia que los aspirantes llegarían con muchas preguntas y esto 

efectivamente sucedia. Por ello, los conductores también tenian que planear 

actividades que permitieran registrar y sistematizar todas las aportaciones de 

los aspirantes. 

El análisis y la sistematización de la información debla propiciar que los 

aspirantes elaboraran las primeras explicaciones acerca del trabajo del maestro 

indlgena; que identifICaran los elementos, aspectos y retos que implica el pro

ceso educativo escolar; analizaran su desempeño y su papel como observado

res; reconocieran la visión que cada uno tenia sobre el trabajo del docente 

indígena y seleccionar los elementos y aspectos en los que centrarían su aten

ción en el Momento de la segunda observación de la práctica docente indigena. 

En esta etapa del proceso era muy importante que los conductores lle

varan a los aspirantes a reflexionar sobre todas las actitudes que los maestros 

en servicio hubieran tenido; es decir, era tan importante analizar el por qué los 

maestros tenlan actitudes prejuiciadas para con los aspirantes y los abandona

ran o los rechazaran, como tan importante era analizar las actitudes y conduc

tas de los maestros que si propiciaban y apoyaban el trabajo de observación de 

los aspirantes . 
Este Momento se trabajaba en 5 días 

Planeación de la segunda observación de la práctica docente. 

El propósito de la segunda observación era que los aspirantes centraran 

su atención y registraran detalladamente cuestiones especificas sobre las ca

racterísticas del quehacer docente; el desarrollo de las actividades educativas 

dentro de la escuela; la participación de los alumnos en las actividades de 
I 

aprendizaje y en la vida cotidiana escolar; la participación de los padres de los 

alumnos y las relaciones que se establecen entre toda la comunidad educativa. 

Con base en el análisis de la primera observación se tenía que instru

mentar la segunda; para lo cual debían seleccionarse los elementos, aspectos 
y problemáticas sobre los cuales se enfocaría la observación; ya seleccionados 

se debla armar un plan de trabajo y se diseñarlan instrumentos para apoyar la 

observación y realizar el registro correspondiente. 

En cuanto al plan de trabajo, se propon fa que éste señalara las activida

des que los aspirantes ten tan que realizar y que podían ir desde observaciones 

con una guia , cuestionarios para que ellos mismos los contestaran después de 

realizar alguna observación o participar en alguna actividad escolar, realización 

de pláticas informales, entrevistas con una gura de temas a tratar, aplicación de 

cuestionarios a maestros, directivos, alumnos, padres de familia , etc; revisión 

de documentos escolares y materiales educativos. realización ce reunlonet 

etc. 
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Para ello, se debla planear especificando con quién y en que momento 

se realizarla cada actividad, según los aspectos que se pretendlan observar o 

Investigar, lO que conllevarla a elaborar el instrumento adecuado para cada 

caso. 

La realidad es que aunque no se rogaban elaborar instrumentos bien 

definidos para llevar a cabo la segunda observación, si se lograba que cada 

aspirante estableciera un plan de trabajo con actividades concretas a realizar 

con los maestros, en el aula, en otros espacios de la escuela, con los alumnos 

y con los padres; también se lograban listados de preguntas o temas que les 

preocupaban y que hablan surgido del análisis de la primera observación. Los 

aspirantes regresaban a las escuelas con mucha más idea de lo que tenían 

que observar y preguntar; con elementos para poder establecer un mejor diálo

go con los maestros. 

Este Momento, de preparación de la segunda observación se realizaba en 5 
días. 

Segunda observación de la práctica docente y reffexión con Jos maestros 

de Jos servicios educativos. 

Para que la segunda observación cumpliera con sus propósitos, era ne

cesario que se realizara en el mismo centro educativo en el cual se llevó a cabo 

la primera observación, ya que el plan de trabajo elaborado por cada aspirante 

correspondía a la realidad concreta en donde iba a realizar su trabajo de ob

servación. 

Además, se supon la que el aspirante ya habra iniciado un diálogo con 

los maestros con los que había convivido y que en esta etapa se profundizaría , 
llevando a unos y otros a la reflexión conjunta sobre las problemáticas de la 

educación intercultural bilingüe. 

Este Momento, era muy productivo, ya que los maestros que reciblan a 

los aspirantes se encontraban más relajados y en la mayorfa de los casos se 

lograba establecer una comunicación abierta y benéfica para el aprendizaje. 

La segunda observación se llevaba a cabo en 5 dfas. 

Análisis de la segunda observación de la práctica docente y de la re

flexión con los maestros de Jos setvicios educativos. 

Para que esta etapa se desarrollara adecuadamente se proponía que los 

conductores propiciaran que los aspirantes: reflexionaran sobre lo observado, 

las actividades rea lizadas y las experiencias y emociones vividas; elaboraran 

conclusiones sobre el trabajo realizado con los maestros y demás personas 

con las cuales hubieran tenido contacto; contrastaran hipótesis y explicaciones 

elaboradas sobre la práctica docente y la realidad a la que se enfrentaron; y lo 

más importante que identificaran sus propias necesidades de formación . 
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La información que recopilaran los aspirantes tenia que sislematizarse y 

analizarse, de tal forma que se identificaran los elementos y aspectos que in w 

tervienen en la práctica docente inlercultural bilingüe y las situaciones o pro

blemas que enfrenta el maestro; todo ello para incorporarse como contenidos 

del taller, reflexionar sobre ellos, buscar explicaciones. 

Los aspirantes junto con su conduclor tenian que elaborar un listado de 

contenidos a abordar en los siguientes Momentos del taller. 

Para lograr que la información fuera adecuadamente sistematizada, ana

lizada y poder derivar contenidos de ese proceso, era fundamental que el con

ductor planeará actividades que permitieran lograr este objetivo. Sin embargo 

lo que muchas veces sucedla era Que se volcaba toda la información en plena

ria , sin que hubiera mecanismos para hacer un trabajo de síntesis, que era lo 

que se pretendía en la propuesta. 

Muchos conductores no sabían como desarrollar este Momento y el 

equipo responsable de la DGEI no brindaba la asesoría adecuada; creo que 

nosotras tampoco ten ramos muy claro como tenia que llevarse a cabo. 

Al observar que los conductores no sabia n delimitar contenidos, lo más 

que atinamos a hacer, fue incluir un apartado: "Los contenidos de la formación 

inicial" (en el documento base del proyecto del a~o 2000); en este apartado se 

presentaba un listado de temas y se hacia hincapié en el sustento teórico y me

todológico de la propuesta: 

uDe acuerdo con el principio rector, la reflex ión sobre la práctica y el plan
teamiento de que los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
obtengan los aspirantes durante su formación, deben posibilitarle la cons
trucción de una práctica docente pertinente a las caracterfsticas y necesi
dades educativas de 105 niños indígenas; los contenidos para la formación 
no pueden definirse a priori, como temas a ensefiarse por si mismos. Por lo 
que se ha establecido, que el contexto de los servicios de educación indi
gena y la práctica docente que en éstos se realiza, deben ser las fuentes 
directas para definirlos. 
Asumimos que la realidad educativa es compleja y conforma un todo , sin 
embargo para abordarla en este proceso de formación, proponemos algu
nos contenidos, los cuales representan porciones de dicha realidad y a par
tir de ellos se definirán y organizarán los contenidos de cada Taller de 
Inducción, en cada estado, en cada grupo y con cada conductor. [ ... ] 
Asl, cada conductor tendrá su plan base de contenidos (elaborado con ba
se en su experiencia), el cual deberá ajustarlo y ampliarlo a partir del análi
sis de los registros de observación que llevarán a cabo los aspirantes, 
sobre la práctica de los profesores en servicio. ~31 

Lo que observé, es que los listados de contenidos fueron útiles, sin em

bargo hacer la ~maniobra~ de vincularlos a la realidad concreta y de ah! elabo

rar una planeación, pienso que pocas veces se logr6. 

)lldem 
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La propuesta era que, con base en los contenidos que se debla" abor

dar, el conductor tendrla que ajustar su planeación, incorporándolos y estable

ciendo formas de trabajo para ser estudiados con los aspirantes. 

Este Momento debía realizarse en 5 dias. 

Análisis de propuestas para la intervención pedagógica. 

Este era el Momento más amplio en tiempo, dentro del taller, con una 

duración de 45 dlas; por lo que se pretendla que los conductores tuvieran una 

buena planeación de actividades de aprendizaje. 

Los propósitos de esta etapa eran: 

~Reflexionar sobre conceptos y teorías que otrecen explicaCiones SOCie ICI 

práctica docente, sus caracterfsticas, su problemática y los aspectos y ele
mentos que la constituyen. 
Analizar metodologlas para la ensel"ianza y el aprendizaje y formas de ins
trumentarlas, para elaborar propuestas de intervención pedagógica acordes 
a las necesidades de los ninos indlgenas y de los padres de familia . 
Reflexionar sobre las propuestas para la intervención pedagógica y sus fun
damentaciones, elaboradas especiflcamente para impulsar una educación 
intercultural bilingüe. ~32 

Para lograr los propósitos planteados se consideraba necesario que los 

contenidos y las actividades a realizar estuvieran claramente articulados con 

las situaciones y problemas identificados en el proceso de análisis de las ob

servaciones, porque se supone que hablan sido identificados como elementos 

para analizar y coadyuvar a su formación como maestros; asi los aspirantes 

ubicarlan a la práct ica docente como un objeto de conocimiento sobre cuál se 

reflexionarlan y que este proceso reflexivo fuera una constante en el desarrollo 

de su formación y su trabajo. 

Se proponia alas' conductores, dentro de los -Lineamientos· y en las 

asesorlas directas , que los contenidos y las actividades para abordarlos debían 

propiciar que los aspirantes fundamentaran sus explicaciones, apoyándose en 

diferentes materiales bibliográficos; que ubicaran su papel como facilitadores 

del aprendizaje, reconocieran los elementos que constituyen los procesos de 

ensenanza y aprendizaje; que analizaran diversas concepciones sobre educa

ción e intervención pedagógica ; que identificaran las relaciones que se estable

cen durante el proceso educativo, con alumnos, padres de familia , otros 

maestros y autoridades: que ubicaran las caracteristicas y necesidades de los 

ninos indlgenas: elaboraran planes de intervención pedagógica y propuestas 

de trabajo para llevarlas a cabo, definiendo propósitos de aprendizaje claros y 
pertinentes, estableciendo procedimientos de enserianza; que analizaran los 

materiales que se utilizan para la ensenanza y el aprendizaje en cada nivel 

II Jdem 
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educativo, tanto los nacionales como los especificas de educación indígena; 

que comprendieran el enfoque de la educación intercultural bilingüe que propo~ 

nfa la DGEI y que asumieran actitudes en consecuencia; elaboraran materiales 

didácticos adecuados al niño indígena y su contexto, con base en fundamentos 

teóricos y metodológicos. 

En esta etapa del proceso de formación de los aspirantes era donde se 

tenian que introducir en la teoria pedagógica . El análisis de textos sobre teoría 
pedagógica y concretamente sobre la educación indigena, tenia que ser base 

de sus reflexiones y no solamente sus observaciones, experiencia o conjeturas. 

En este punto es necesario aclarar que para el desarrollo del talier se 

dotaba a los conductores y aspirantes de materiales de apoyo que se elabora~ 

ban en distintas áreas de la DGEI, pero principalmente se les hacia llegar una 
serie de folletos que contenían fichas de trabajo':';;. Esos ficheros eran elabora~ 

dos por el equipo coordinador del proyeclo de inducción , en la DGEI. 

Los ficheros eran: Guía para la observación y registro de la práctica do

cente; Gura para el desarrollo de las prácticas educativas; El profesor bilingüe y 

la formación docente; La educación intercullural bilingOe; El aprendizaje; El tra

bajo educativo con las niñas y los niños indrgenas y con los padres de familia 1 

y 2; La evaluación del aprendizaje e interacción y participación en la educación ; 

La educación inicial en las comunidades indlgenas; Apuntes para la formación 

y Actividades para el desarrollo de competencias comunicativas. Cada folleto 

contenía de 10 a 20 fichas de trabajo. que deblan ser trabajadas según se re

quiriera, con base en los contenidos que se delimitarán y en las actividades que 

el conductor planeará para abordarlos . 

y ¿Por qué es importante hablar sobre los materiales en este punto? 

Porque estaba exponiendo los propósitos de esta etapa del taller y el cómo los 

conductores tenian que planearla . La realidad es que la mayorla de Jos conduc

tores basaban el trabajo de esta etapa en los ficheros, los trabajaban en el or

den en que venlan presentadas las fichas y no buscaban otros materiales de 

apoyo. Por otro lado, era muy irresponsable por parte de nosotras en la DGE1 , 
pedirles a los coordinadores estatales y conductores de grupo que buscarán y 

proporcionaran materiales de apoyo. es más se les solicitaba que elaborarán 

materiales de apoyo, sabiendo nosotras que no tenlan ni el tiempo, ni la capaci

tación necesaria y mucho menos los recursos financieros para hacerlo. 

33 Los OIrOS materiales que se les proporcionaban no eran elaborndos espedficamenle para el taller, sino 
que er..m maleriales que se elaboraban para apoyar el ¡reoajo oe lOS maeSlros ya en serVICIO. como:· .. .. 
libros de texto en lenguas indígenas o algunos manuales de orientaciones didácticas. Era imponame que 
los conocieran y analizaran porque en un corto plazo deblan utilizarlos para desarrollar se trabajo. 
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Considero Que deblamos de haber elaborado una antología de textos, 

para que sirvieran de apoyo a esta etapa del taller . 

Asl , este Momento en donde se pretendla hacer un trabajo de análisis y 

reflexión teórica no cumplía cabalmente con sus propósitos: las fichas de traba-, 
jo no ofreclan más que pequertas lecturas de máximo una cuartilla, para servir 

de base en las actividades que se les propon la realizar, pero aportaban poco 

sobre teorla pedagógica; sumándose esta situación a la falta de planeación por 

parte de la mayoría de los conductores. 

Cabe aclarar que también habla muchos conductores que sí se daban a 

la tarea de buscar algunos textos y que buscaban la forma de que los aspiran

tes contarán con ellos, pero, reitero, desde la OGEI, debimos haber estado más 

cercanos a los conductores para que elaboraran una planeaci6n adecuada y 

debimos haber proporcionado los materiales de apoyo necesarios. 

Planeación de la primera práctica docente 

En este Momento se pretendla Que los aspirantes, después de reflexio

nar sobre la teoría y de haber reelaborado sus concepciones sobre la educa

ción indlgena, empezarán a ejercitarse en uno de los aspectos fundamentales 

de la práctica docente: la planeación didáctica, para después en el siguiente 

Momento llevarla a la práctica. 

Se consideraba que las prácticas educativas permitirían a los aspirantes 

enfrentar diversas s~uaciones del trabajo docente y tendrlan Que atenderlas; 

que les permitirla descubrir otros elementos que conforman o influyen en la 

labor del maestro y darse cuenta de sus necesidades de formación. 

Los aspirantes tenlan que elaborar un plan de trabajo en donde se defi

nieran las actividades que realizarían con los alumnos. los tiempos para enta

blar un intercambio con el maestro titular del grupo y los tiempos para registrar 

los resultados del desarrollo de su práctica. 

Era indispensable que las prácticas las realizarán los aspirantes en el 

mismo grupo en donde habían realizado sus observaciones, ya que contaban 

con un conocimiento previo de las características generales del grupo, el centro 

educativo y del personal docente. Además se partía del supuesto de Que los 

aspirantes ya habían establecido una relación de confianza y comunicación con 

alumnos, maestros y padres, lo cual propiclarla que las prácticas se desarrolla

ran con fluidez. 

Este Momento causaba ansiedad en los aspirantes ya que por primera 

vez estarfan frente a grupo, asl trataban de hacer un buen plan de trabajo. 

Esta etapa debla desarrollarse en 5 dias. 

Primera práctica docente 
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En este Momento era fundamental el apoyo de los maestros en servicio 

y de los conductores. Representaba para los aspirantes una etapa de aprendi· 

zaje y confrontación con sus concepciones. 

Cuando los maestros en servicio se comprometlan a apoyar a los aspi

rantes los resultados eran excelentes pues se establecla un diálogo en el que 

se reflexionaba sobre la práctica cotidiana y los aspirantes podran resolver du· 

:::5 V Dlantear otras oentro cel aesarrollo oel rraoalO. 

Este Momento se realizaba en 5 días. 

Análisis de la primera práctica docente 
La propuesta decía -En esta etapa los aspirantes se ven a 51 mismos·, 

Se pretendra que se llevara a cabo un proceso de auloevaluación; que se pro

piciara el reconocimiento de aciertos y errores, pero buscando siempre el por 

qué de tales resultados; y como ya se mencionó, se reconocieran necesidades 

de formación. 

Los aspirafltes regresaban de la práctica cargados de todo tipo de emo

ciones, ya que la experiencia generalmente resultaba impactante porque por 

primera vez sentían el compromiso de ser responsables de promover aprendi

zajes en un grupo de nirios; sintiendo que esos nirios confiaban en ellos y que 

todo lo analizado sobre el qué hacer de un maestro tenlan que llevarlo a la 

práctica, en un esfuerzo de síntesis, de reflexión permanente, de confrontación 
r 

con la realidad del aula. 

Aqul también era necesario realizar un proceso de sistematización de la 

información , pero era un trabajo más fácil de realizar ya que se elaboraban 

conclusiones generales, pero cada aspirante tenia que sacar las propias con 

base en la experiencia vivida, las caracterlsticas del grupo con el que habla 

trabajado, del centro educativo y en su propio desempel"io. 

Esta etapa se desarrollaba en 5 días. 

Planesción de la segunda práctica docente 

Con base en las conclusiones, resultado de la evaluación de la primera 

práctica docente, cada aspirante tenia que elaborar otro plan de trabajo para 

llevar a cabo otra etapa de prácticas en el centro educativo. 

Los conductores tenían que realizar una labor de asesoría personal ya 

que cada aspirante tendrla distintos propósitos, abordarla distintos contenidos , 

por lo tanlo planearla diferentes actividades de aprendizaje. 

Ácfut me parece importante sei"ialar que aunque los aspirantes no eran 

expertos en planeación didáctica, realmente hacian un gran esfuerzo por elabo

rar un buen. plan de trabajo; producto del reconocimiento de sus aciertos yerro· 

res en la primera planeación y en la primera práctica, es decir, estaban 
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dispuestos a hacer un excelente trabajo, además de que un plan de trabajo 

amplio y ambicioso hacia que bajara su ansiedad . 

Este Momento debía realizarse en 5 días 

Segunda práctica docente 
Generalmente esta segunda práctica se desarrollaba con más fluidez y, 

otra vez, si los maestros titulares de los grupos apoyaban a los aspirantes, és

tos lograban aprender mucho más. 
También en esta etapa era importante que se registraran todas sus im

presiones, dudas y cuestionamientos, ya que al terminar esta etapa, sólo ten

drian unos pocos dfas más para reflexionar sobre el quehacer del docente 

indlgena y visualizar sus propias necesidades de formación. 

Este Momento se llevaba a cabo en 5 dlas. 

Análisis de la segunda práctica docente y cierre del taller. 
En esta etapa se pietendfa que los aspirantes reconocieran plenamente 

sus logros y avances; los conceptos y herramientas aprendidas y las que falta

ran por comprender; que identificaran sus carencias y limitaciones, pero sobre 

todo sus potencialidades y los elementos que les permitirlan iniciar su trayecto

ria como maestros y formarse permanentemente como tales. Además de eva

luar su desempeño en el desarrollo del taller y elaborar un plan para continuar 

su formación. 

Con esta etapa, que duraba 9 dlas terminaba el taller de inducción. 

Taller de desarrollo lingülstico. 
Al inteñor y durante todo el tiempo que durara el taller de inducción, se 

tenía que instrumentar un taller de desarrollo IingOlstico en donde los aspiran

tes trabajaran su competencia comunicativa, en lengua indígena y en español; 

a través de aprender y practicar la escritura; de lecturas y el análisis de las 

mismas; de la producción de textos; del análisis de la estructura gramatical de 

cada una de las lenguas y del análisis de los libros de texto gratuitos de espa· 

ñol y de lengua indlgena. 

Este taller pocas veces se instrumentaba. Todos los coordinadores y 
conductores del taller de inducci6n eran bilingOes y la mayorta manejaba con 

suficiencia las dos lenguas, es decir, las podlan hablar, escribir y leer con flui

dez, sin embargo no sabian como planear y conducir el taller. La DGEI no ofre

cla lineamientos ni orientaciones de cómo organizar el taller, sólo se elaboró un 

fichero (en 1999), del cual soy autora, en donde se propon la la realización de 

diversas actividades encaminadas al desarrollo de la lengua oral y escrita . El 

fichero era utilizado por los conductores en distintos momentos, 

abrla el espacio para el taller de desarrollo de las len9uas. 

pero no se 

~, • .. .. ·lJ 
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Otro de los problemas que se presentaba para que los aspirantes des

arrollaran su lengua indlgena, era el multilingOismo que predominaba en casi 
todos los estados, ya que con excepción de Yucatán y Quintana Roo en donde 
s610 está asentado el pueblo maya , Jalisco en donde sólo se encuentran hui· 

choles y Sin aloa donde s610 encontramos mayos; en la mayorfa de los estados 

se encuentran varios pueblos indígenas, por lo que en los talleres de inducción 

se utilizaba el espanol como medio de comunicación, de ensenanza y aprendi
zaje. Asl , los conductores hablaban una de las lenguas que se hablaba en el 

estado, pero casi nunca se contaba con conductores hablantes de todas las 
lenguas. 

Considero que desde la DGEI debimos poner más énfasis en que el ta

ller sobre las lenguas se realizara, ya que sablamos que uno de los problemas 
centrales de la educación indigena es el poco dominio que tienen los maestros 

sobre la leclura y escritura de la lengua indlgena y que su espanol es deficien

te. También llego a la conclusión de que en el equipo coordinador de la DGEI 

estábamos muy preocupadas (y puede que haya sido y sea un pretexto) por

que los aspirantes adoptaran actitudes que los llevaran a preocuparse por el 
desarrollo de su competencia comunicativa en ambas lenguas; es decir, que a 
partir de entender lo que significaba una educación intercultural bilingOe, de lo 

/ 

que obselVaran, reflexionaran y practicaran frente a un grupo de alumnos, a lo 
largo del taller de inducción , llegaran a la conclusión de que una de sus necesi

dades prioritarias era el de seguir aprendiendo ambas lenguas y encontrar al
ternativas para su ensenanza. 

Por último, es fundamental senalar que denlro de la DGEI exislla y aún 

existe un área que está exclusivamente dedicada a las cuestiones lingOlsticas y 
que nunca, durante los tres arios que permanecl en el proyecto de inducción , 
se le pidió apoyo o asesorla y tampoco las personas de dicha área se preocu
paron por preguntar qué elementos o herramientas se les estaba ofreciendo a 

los futuros maestros y cómo lo hacfamos; tampoco los responsables de los ni
veles (inicial, preescolar y primaria) preguntaron qué estábamos haciendo con 
respecto a las lenguas; lo cual es un asunto fundamental cuando estamos 

hablando que uno de los ejes centrales de la educación indlgena es que sea 
bilingüe. 

Evaluación de los aspirantes 

El documento normativo base: los -Lineamientos", contenla un apartado 
amplio sobre evaluación en donde se exponfa una concepción de evaluación 

que estaba acorde con el sustento teórico de la propuesta académica: reflexión 
sobre, en y para la práctica docente. El apartado hablaba de que los conducto

res tendrfan que realizar una evaluación diagnóstica, llevar a cabo evaluacio-
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nes formativas y una evaluación final; se proponia que se evaluara cada Mo

mento y que esa evaluación se tradujera en un número del 1 al 10. 

Yo nunca vi que los conductores realizaran evaluaciones diagnósticas, 

tampoco que se realizaran evaluaciones formativas; cuando yo asistia para 

hacer las asesorla, los conductores "ereian" que conoelan a sus alumnos; yo 

observé que a través del contacto por más de ocho horas diarias, lograban co

nocer a los aspirantes como personas y se daban cuenta de su trabajo cotidia

no y por eso podlan otorgarles calificaciones, sin embargo no se cumplla con la 

propuesta de evaluación que desde la DGEI se hacia, en donde planteábamos 

la necesidad de que los aspirantes se dieran cuenta de sus logros y avances, 

de sus aprendizajes y que ejercitarán la autoevaluaci6n y su capacidad de crIti

ca y autocritica como una forma más de reflexionar sobre su proceso formativo. 

Lo que en realidad pasaba es que los conductores de manera autoritaria otor· 

gaban calificaciones y éstas, generalmente eran altas, tal vez por el temor de 

que sacaran bajas califICaciones en el examen final que elaborábamos y apli· 

cábamos el equipo coordinador de la DGEI, que consistfa en preguntas con 

opciones de respuesta y preguntas de respuesta abierta, sobre cuestiones pe

dagógicas , 

Para acreditar el taller se requeria una calificación de 7.5 que resultaba 

de promediar la calificación otorgada por los conductores y la calificación obte· 

nida en el examen final. 

Cuando se acaban de aplicar los exámenes finales , se elaboraban las 

listas definitivas de los aspirantes que serian contratados como maestros. 

Finalizado el proceso, el equipo coordinador iniciaba el trabajo de eva· 

luación para empezar a generar la normatividad para el proceso de inducción 

oara el SlaL!!!!-!:~!: . 

3.3. Conclusiones 

Terminada la descripción de la propuesta académica y metodológica del 

proceso de inducción a la docencia para el medio indlgena, junto a algunas de 

mis observaciones sobre cada una de las etapas del mismo; pienso que es ne· 

cesario elaborar algunas conclusiones y, sobre todo, exponer el porque consi· 

dero que el proyecto no siguió creciendo y desarrollándose hasta consolidarse. 

Desde mi punto de vista la concepción del proyecto era excelente. La 

propuesta metodológica correspondia a los planteamientos teóricos de formar 

un profesional de la docencia reflexivo; que asumiera su quehacer como un 

objeto de estudio y conocimiento sobre el cual se puede reflexionar y teorizar; 

un maestro que se formará dfa a dia a partir de observar críticamente su des· 

empeno y de autoevaluarse; de reconocer sus aciertos y deficiencias, de plan· 

tearse propósitos educativos, de adecuar contenidos y metodologlas, de lograr 
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realizar un trabajo colegiado y de integrar una comunidad educativa; de asumir 

con responsabilidad el compromiso de ser maestro indígena. 

Al proponer los diferentes Momentos, dentro del taller de formación, pre

tendimos lograr que los aspirantes tuvieran una formación teórica y práctica; 

que se volvieran investtgadores de su propio trabajo. 

He mencionado que a la propuesta le faltaban elementos que hicieran 

que se consolidara y funcionara de una manera más adecuada para cumplir 

sus propósitos; por ejemplo, la falta de capacitación de los conductores , el apo

yo con materiales teóricos y la definición de contenidos; sin embargo son as

pectos que sabíamos, como equipo coordinador en la OGEI , tenlamos que 

atender y que el proyecto cada ano tenia que afinarse para ser más claro y ac

cesible para los coordinadores y conductores estatales. 

También sablamos que el equipo en la DGEI era pequeno, no podíamos, 

entre seis personas, definir la normalividad, elaborar materiales y brindar la 

asesoria necesaria a los 23 estados. 

En el 2000 hubo cambios dentro de la Dirección de Formación de Do

centes Indigenas, área a la que pertenecfa el proyecto; estos cambios fueron 

de los responsables del área y del proyecto mismo. Las personas que se hicie

ron cargo del proyecto, desde a mediados deh2000, no compartlan los plan

teamientos del mismo. Lo primero que decidieron fue instrumentar el taller a 

destiempo; me explico: para poder llevar a cabo la propuesta era necesario que 

hubiera clases en las escuelas, porque si no, los aspirantes no podlan realizar 

las observaciones y las prácticas educativas; las nuevas autoridades quisieron 

formar dos generaciones de maestros en un ano y as!, ordenaron que el taller 

se iniciará cuando habla vacaciones, por lo tanto la metodología planteada no 

pudo seguirse. Ante esto, yo me cambie de área de trabajo, puesto que fue 

inútil cualquier argumentación que hiciéramos las del equipo, para defender la 

propuesta. Este fue el principio del fin de este proyecto. Pienso que considera· 

ron más fácil tener a los aspirantes estudiando sobre textos, durante 120 días, 

que realizar todos los trabajos que todavia faltaban por hacer para que el pro

yecto fuera una propuesta completa, que incluyera sus propios mecanismos de 

evaluación y realimentación, que creciera académicamente con el apoyo de los 

estados y que respondiera a las necesidades de formación inicial de los maes

tros indlgenas. 

Este proyecto es uno de los que se concibió desde las necesidades de 

formación docente de la educación indigena; y logró algún desarrollo e impacto 

en los estados porque observaban que por primera vez se estaban formando 

maestros con cercanla a la práctica docente y no sólo desde la teoría, además, 

inclula a los directores de los centros educativos y a los maestros en servicio, 
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por lo que se forjaba un sentimiento de corresponsabilidad Que ningún otro pro

yecto de formación impulsaba. 

Para terminar, me gustaría comentar que la propuesta hacia que los as

pirantes desde la primera observación de la práctica docente, se involucrarán, 

se entusiasmaran con su proceso de formación; concluian que ser maestro in

d lgena era un gran trabajo y tendrfan que hacerlo con compromiso. 

Mi participación dentro de este proyecto ha sido una de las experiencias 

más satisfactorias, humana y profesional, ya que contribuf a la construcción de 

la propuesta desde la elaboración de la normatividad, el diseno de la metodolo

gla, los materiales de apoyo, la capacitación, la asesorla y la evaluación; inter

actuando con los jóvenes aspirantes a maestros y a veces con su familia, con 

las delegaciones sindicales, con maestros, autoridades responsables de los 

servicios educativos en los estados y con autoridades comunitarias. 
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5. Conclusiones generales y propuestas 
Durante los doce aMs que laboré en la DGEI participé, además de los 

dos proyectos que se describen en este informe, en uno de actualización do

cente: desde su diseño, elaborando la normatividad de operación y capacitando 

directamente a supervisores y maestros; en proyectos de profesionalización 

docente, acompañando la construcción del plan de estudios de la licenciatura 

en educación indlgena de la Normal de Cherán en Michoacán. Contribul a la 
construcción de la propuesta del Programa Asesor Técnico Pedagógico", que 

es de apoyo a la docencia. 
Intervine en la elaboración de manuales de operación para la escuela 

primaria indlgena. Participé en la apertura de los servicios de educación indi
gena en el estado de Guanajuato, que hasta 1992 no se ofrecían a la población 

indlgena del estado. 
Elaboré diversos materiales, dirigidos a maestros, supervisores y aseso-

res. 
Colaboré en la producción de libros de texto en lenguas indígenas , que 

en 1994 inició una nueva etapa, y que en el desarrollo del proyecto fuimos es

tructurando ·Ios lineamientos y normas para la elaboración de los libros, se es

pecificaron los contenidos que deblan abordarse en 1°, 2°, 3° Y 4° grado, se 

diseflaron talleres de capacitación para los maestros que los construirían; ade

más de elaborar las gulas de los maestros para su utilización. 

Asl , el haber trabajado en distintos proyectos y el haber estado en con
tacto con autoridades estatales, supervisores, técnicos de apoyo, maestros, 

niflos y padres de familia , en escuelas y albergues, en muchas comunidades 

de distintos estados, me permitió conocer la situación de la educación indigena. 

Desde mi punto de vista para poder ofrecer una educación de calidad a 

los ninos indigenas tienen que atenderse cuatro problemas fundamentales: el 
del financiamiento, la formación de Jos docentes, la instrumentación de la edu

cación intercultural bilingOe y que la DGEI asuma su responsabilidad como or

ganismo rector de la educación indígena. 
En cuanto al financiamiento, este tiene que incrementarse en tal medida 

que alcance para: 
• construir, remodelar y equipar escuelas y albergues, para convertirlos en es

pacios dignos, que ofrezcan un ambiente amigable, que faciliten la enseñan

za y el aprendizaje; 

• ampliar la cobertura y crear las condiciones para lograr que todos los niños 

indigenas puedan terminar la primaria y cursar el nivel secundaria, abriendo 

más centros educativos, convirtiendo las escuelas de organización incomple· 
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~~ en escuelas de organización completa y abriendo los albergues que sean 

necesarios; 

~ apoyar la formación, actualización y nivelación académica de los docentes, 

ofreciéndoles las condiciones para que continúen con su formación y puedan 

acceder a instituciones de educación superior; 

elaborar instrumentos de apoyo a la docencia y materiales diversos para fa

cilitar el aprendizaje de los ninos; impulsar la participación de los maestros 

en el diseno y operación de los proyectos; 

• contratar especialistas, sobre todo para atender la problemática que aún 
presenta la enseñanza y el aprendizaje de la lengua indlgena y el español 

como primeras o segundas lenguas; y 
para la realización de investigaciones . 

En relación a la formación de los maestros. Son ellos los que se enfren

tan dla a dla con problemas a resotver para facilitar el aprendizaje y para aten

der las demandas educativas de la comunidad, son los que crean nuevas 

formas de ensenanza y se va len de lo que tienen a mano para lograr sus obje

tivos; por ello es fundamental su participación en la construcción de proyectos y 

por lo tanto, no solamente habrá que analizar y recuperar su experiencia, sino 

apoyar su formación poniendo a su disposición propuestas teóricas y metodo

lógicas que les permitan construir una educación intercultural bilingüe; que los 

muevan a innovar e investigar; a evaluar permanentemente su práctica y los 

resultados que obtienen. 

Para la formación, actualización, nivelación y superación profesional de 

los maestros, deberán impulsarse múltiples estrategias: 

~ partir del centro escolar promoviendo el trabajo colegiado en los consejos 

técnicos por escuela, supervisión y por jefatura de zona de supervisión; 

• ofrecerles asesoría permanente sobre como atender la problemática a la que 

se enfrenten; 

crear condiciones administrativas y académicas para que todos cuenten con 

el nivel de licenciatura, mínimamente; 

promover y crear las condiciones para que los que ya cuentan con una licen

ciatura continúen su formación cursando estudios de profesionalización o 

maestrfas y doctorados; e 

instrumentar un proyecto amplio y sólido para el desarrollo de sus compe

tencias comunicativas en lengua indfgena y en espar10l y sobre metodologl

as para su enser"ianza como primera o segunda lengua , ya que el hablar, 

escribir y leer su lengua indígena y el espar"iol, son base para su propios cre

cimiento como profesionales de la educación y para que tengan posibilida

des de llevar a cabo una educación bilingüe. 
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Respecto a la instrumentación de una educación intercultural bilingüe, es 

necesario trabajar sobre una propuesta curricular y sobre metodologías que 

puedan hacer realidad el enfoque intercultural bilingüe. De tal forma que se im

parta una educación que propicie en los "inos la construcción y definición de su 

propia identidad, teniendo un domino de la lengua indlgena y del espanol que 

les permita desarrollarse dentro de su contexto cultural y en otros contextos. 

El ofrecer una educación intercultural bilingQe es el propósito central de 

la OGEI junto con los maestros indlgenas y debe ser prioritario que se centren 

los esfuerzos y se cuente con el financiamiento sufICiente a fin de lograrlo. 

Como expuse en el primer apartado de este documento, la DGEI no ha 

elaborado las herramientas y los materiales necesarios para que los maestros 

puedan llevar a cabo una educación intercultural bilingOe, me refiero a metodo· 

logias que los maestros puedan seguir o sobre las cuales puedan experimen

tar. 

La edición de libros en lenguas indigenas consume buena parte del pre

supuesto con el que cuenta la educación indlgena, sin embargo su utilidad para 
la enseñanza de la lengua indlgena y para concretar el enfoque intercultural, no 

ha sido evaluada y mientras no se haga, no podremos afirmar que cumplen a 

plenitud su función de ser un apoyo a la educación indlgena; además de que 

no se cuenta con una metodologfa para la enseñanza del español como se

gunda lengua. 

En cuanto a la problemática al interior de la DGEI. Desde febrero de 

2003 vive un conflicto generado por los funcionarios que en ese ano eran los 

responsables de dirigir la institución, dicho conflicto, cuya fuente fue el autorita

rismo y la falta de acuerdo sobre los proyectos que se debían impulsar, provo

có que la mitad de los trabajadores decidieran no seguir colaborando con los 

funcionarios en tumo (los cuales permanecieron durante ocho años al frente de 

la institución) , quedando los proyectos sin el suficiente apoyo y coordinación, lo 

Que propició que se incrementara la distancia con los maestros, aumentara la 

desconfianza, que ya existfa , de los estados hacia la DGEI y que actualmente 
dicho organismo no ejerza ningún liderazgo sobre los responsables de operar 

esta modalidad educativa. 

Esta situación, aunada a la falta de capacidad o voluntad para cumplir 

con sus responsabilidades y atribuciones , dan como resultado que la DGEI no 

sea un organismo que esté trabajando a favor de una educación de calidad 

dirigida a los ninos indlgenas. 

En octubre de 2006 cambiaron las autoridades dentro de la DGEI y en 

mayo de 2007 volv ieron a cambiar. No existe, por tanto, certeza sobre los rum

bos que tomará la institución, sin embargo las personas que acepten el cargo 
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de autoridades y los trabajadores de la institución tienen que asumir, de una 

vez por todas, la realidad que vive la institución y la situación en la que se en

cuentra la educación indígena; como un primer paso para contribuir a transfor

marla. 
En abril de 1940, en el Primer Congreso Indigenista Interamericano, ce

lebrado en Pátzcuaro Michoacán, los indlgenas de toda América, proponen la 

reorientaci6n de la polltica educativa teniendo como base et respeto a la digni
dad y la cultura indigena. Me parece importante rescatar aqul, parte de las re

comendaciones hechas, ya que es evidente que existe claridad sobre la 

educación que necesitan y quieren. 

Los indfgenas demandaron: ensenanza en las lenguas nativas y en la 

lengua mayoritaria o nacional de cada pais; adecuación de los horarios escola

res conforme a las necesidades de cada comunidad; organización de los pro

gramas del trabajo escolar aprovechando los elementos esenciales de la vida 

indlgena; elaboración de textos en lenguas nativas y producción de literatura 

para los adultos; atención educativa a migrantes; preparación de investigado

res; garantizar educación para la salud, la economia y la agricultura, procuran

do la introducción de métodos agrlcolas modernos y eficientes; proyectos 

escolares para el cuidado de aves de corral, ganado, conejos. colmenas, etc; 

instalación de bibliotecas y publicaciones diversas en lenguas indfgenas; talle

res para el aprendizaje y uso de herramientas para el mejoramiento de la vi

vienda; educación en las artes; entre otras. 

Además destacan las siguientes afirmaciones: 

"Como representante primario del gobierno en la comunidad indlgena. el 
maestro tiene forzosamente gran responsabilidad al poner en práctica 
los programas básicos de mejoramtento. 
El gobierno correspondiente debe ofrecer oportunidades para la prepa~ 
ración y para el perfeccionamiento continúo de maestros para las comu
nidades indfgenas. [ ... 1 Preparación clvica para garantizar a los 
indlgenas el ejercicio de sus derechos politices y el respeto a sus formas 
particulares de autogobierno comunal, dentro de la unidad nacional. [ ... ] 
La instrucción se impartirá de tal manera que proporcione oportunidades 
continuas para el aprendizaje por medio de la acción y la participación , 
de acuerdo con el pensamiento pedagógico moderno. 
La instrucción en las escuelas será tan completamente eficiente como la 
impartida en la población blanca, aunque esté adaptada a las necesida
des del núcleo indlgena: 
y finalmente exigen: 
"·Los paIses de América deberán proporcionar a sus masas indlgenas 
una educación que les permita, más tarde, participar en forma directa en 
la vida y desenvolvimiento de sus respectivos paises [ ... 1 Las escuelas 
deberán levantarse en el corazón mismo de las comunidades indigenas 
y sus formas de gobierno tendrán como propósijo primordial la elevación 
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de las condiciones sociales y económicas de sus habitantes, con el obje
to de no apartarlos de su suelo".i4 

A casi 70 arios de celebr,ado el citado Congreso, no hay evidencia de que lo 

demandado por los indigenas se haya atendido, por ello hoy siguen exigiendo 

una educación que responda a sus necesidades y ayude a la solución de sus 

problemas. 

No se puede negar que se han observado algunos avances desde en· 

tances, logrados por un fuerte cuestionamiento a las políticas integracionistas, 

por parte de algunos solidarios luchadores sociales, antropólogos, educadores 

e intelectuales, pero sobre todo por las presiones y luchas. incluso armadas, 

como bien sabemos, de los propios pueblos lndlgenas. Dichos avances pode

mos encontrarlos en el marco normativo legal que sustenta la educación indí

gena y en los documentos normativos que la DGEI ha elaborado, sin embargo 

existe una gran distancia entre lo escrito y la práctica educativa que se realiza 

en cada escuela indígena. 

H Primer Congreso Indigenista Interamericano. Acta final. Apartados XXXVI, XXXVII Y XXXVIII. 
Mich. México: 1940. www.ini.gob.mxlpubl icaciones. 
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Anexo 1 
Uneas de investigación del proyecto para el desarrollo curricular de la 

cultura maya. 

Primera linea: Procesos de socialización del n¡no maya . 
Características psico - afectivas, estilos de comunicación 
Actitud hacia la escuela 

Relaciones familiares 
Si en todo proceso educativo dirigido a ninos es necesario establecer 

claramente los mecanismos con los que logran su socialización y las formas 
que utiliza su contexto familiar y comunitario para trasmitirles su cultura , así 
como identificar cómo viven las etapas de su desarrollo cognoscitivo, afectivo y 
psicomotriz; esto se vuelve de suma importancia en el ámbito de la educación 
indigena, ya que presenta rasgos culturales especlficos, muchas veces anta
gónicos y contradictorios a un sistema educativo que contempla parcialmente la 
diversidad cultural y todas sus implicaciones. 

En el proceso de socialización de cualquier nino, la familia y la comuni
dad en general, realizan un proceso educativo gradual, que involucra las tres 
áreas de desarrollo de la personalidad: sensorio motriz, cognoscitiva y afectiva. 

En el contexto de la cultura maya:¿Cómo se da el desarrollo gradual de 
las capacidades del nino? ¿Cómo se satisfacen las necesidades básicas del 
nino? ¿Cómo influyen en el desarrollo y crianza del nino. los procesos socioe

conómicos que sustentan la vida del grupo? ¿Cómo se dan los procesos de 
socialización del nino? 

El estudio del desarrollo del nino, intenta conocer las actitudes, habilida
des, hébitos, intereses, pautas, normas, valores, reglas sociales que el nino 
aprende como resultado de su interacción diaria, senalando los procesos y 
cambios desde el inicio de su vida y a través de su crecimiento. 

En las comunidades mayas: ¿Cuáles son las actitudes, destrezas, habi
lidades, hábrtos, pautas, normas, valores y reglas sociales que el nino aprende 

y desarrolla como resultado de su interacción diaria en la familia y en la comu
nidad? ¿Cómo se da la adquisición y desarrollo de éstos? ¿Cómo participan los 

ninos en los eventos importantes de la familia y de la comunidad? (fiestas, velo
rios, etc.). 

Los estudios especializados en los procesos de socialización del niño, 
senalan la importancia del juego en el crecimiento, maduración y formación de 
la personalidad. ¿Cómo, cuándo, con qué y con quién juegan los ni nos mayas? 

Un aspecto importante en todo proceso de socialización es el lenguaje, como 
acumulación de experiencias, como medio de objetivación y de significado del 
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mundo. Los procesos IingOIsticos s.e suceden en el desempeno de las activida

des cotidianas. 

Esto lleva a destacar la importancia que tiene el lenguaje en la transmi

sión de los conocimientos, de una forma de vida en particular y de una cosmo

visión: por 10 tanto el análisis de la socialización del nino maya requiere de la 

comprensión del papel que tiene el lenguaje. 

Este proyecto marca toda una tlnea de investigación sobre el área lin

güística por lo que se considera que en está linea debe abordarse el aspecto 

del lenguaje como un elemento más en el proceso de socialización y no como 

el elemento central. 

Segunda linea de investigación: Aspectos socio - psicolingOisticos. 

Monolingüismo y bilingüismo 

Acmud hacia las lenguas (prestigio y uso) 

El espa~ol y la lengua maya ero la escuela 

.... .... lIiüua no es sala venJculo oe comumcaclOn a traves dei cuai el indivi
duo puede expresarse más fácilmente, sino que es también el soporte so
bre el cual puede generar y organizar el conocimiento. En el oroceso de 
adquisición del lenguaje, el ni~o no sólo aprende una forma particular de 
hablar, sino también una manera particular de pensar y significar el mundo 
que lo rodea a través de las categorlas propias de la lengua: (Fundamen
tos de la educación indlgena, DGEI, 1990, pago 42) 

~T odo acto de comprensión e interpretación que el proceso educativo re
quiere, está determinado por la capacidad de uso del lenguaje. 
Una lengua es el inventario simbólico en el que se hallan condensadas las 
experiencias de un pueblo, su historia, y las relaciones que sostiene con el 
mundo que le rodea, la increíble diversidad lingüistica es una muestra de 
la rica variedad en la que puede expresarse el pensamiento y la capaci
dad de creación e imaginación de un grupo. 
Mediante la transmisión de una lengua, el nino adquiere una forma especí
fica de comunicarse con los demás y con la realidad. Hereda los valores, 
usos y visión del mundo del grupo al que pertenece. De ahl que toda su 
capacidad para conocer e interpretar la realidad está determinada por los 
limites que le marca su propia lengua: (Bases de la educación indígena., 
DGEI, 1987, pag.43) 

Al retomar la unión entre conformación pslquica de la personalidad y la 

acción de la sociedad, el vinculo es la lengua; se propone ver a la lengua como 

un elemento cultural Intima mente ligado al pensamiento y a cuestiones socia

les; por lo que la investigación no se inclinará a la elaboración de alfabetos o 

gramáticas, sino a establecer la situación social de la lengua maya y del espá

MI. 
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La Unidad de Desarrollo lingUistica de la DGEI señaló los aspectos a 

investigar dentro de esta área, al llevarlos al proyecto, se propone investigar: 
Las actitudes hacia las lengua que tengan la comunidad, los docentes y los 
alumnos; el valor e importancia que se da a una y otra lengua (espat'lol y 
maya), tanto en forma escrita como oral. 
Las razones para aprenderlas y usarlas en distintos ambientes. 
Las metodologlas o procedimientos utilizados para enseñarlas y las metodo

logias que se proponen. 
El grado de preparación y dominio de las lenguas en los docentes . 

• El material didáctico e impreso disponible. 
Es importante señalar que es necesario hacer investigación detallada 

para eslablecer los grados de dominio de la lengua maya y del español en los 

niflas, durante el tiempo que cursan el preescolar y la primaria, para establecer 
los niveles de bilingüismo que logra la escuela. Esta investigación no profundi

zará sobre estos aspectos, ya que son objetos de una investigación aparte y 
conlleva un seguimiento de varios años . 
Tercera linea de investigación: Aspectos educativos formales. 

Papel del maestro en la comunidad: actitudes , valores, patrones de com
portamiento. Su función de maestro y su relación con los alumnos y conte
nidos. 
Papel de los educandos en la escuela: tipo y niveles de participación en su 

aprendizaje, actitudes hacia los contenidos y hacia el maestro . 
La escuela es una institución que básicamente tiene dos funciones; apo

yar y promover el proceso de socialización del individuo en su sentido más am
plio (contextuado) y promover el desarrollo de capacidades individuales. 

De esas dos funciones básicas se derivan todas las demás funciones y 
las acciones concretas que realizan los involucrados en este proceso. 

En el contexto de los mayas: ¿Por qué mandan o mandarían a los niños 
y jóvenes a la escuela? o ¿Por qué no lo harlan? ¿Qué espera de la escuela el 
grupo maya? ¿Qué valor le dan al maeslro y qué papel juega en la comunidad? 

¿Qué funciones le adjudica la comunidad al maestro? ¿Cómo es visto el maes
tro por los ninos? ¿Qué métodos utilizan, los maestros, para enseñar y que re
sultados obtienen? ¿Qué necesita el maestro para realizar una labor docente 

óptima y adecuada? ¿En qué actividades esclares les gusta participar a los 

niños y a los padres? ¿Qué contenidos son los que más interesan a los ninos? 

¿Qué áreas de crecimiento y de conocimiento son las que más desarrolla la 
escuela, actualmente? ¿Qué relación establece la familia con la escuela? ¿Qué 
relación establecen las diversas instituciones comunitarias con la escuela? 

¿Qué actitud tienen los maestros, los alumnos y la comunidad en general, ante 
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tos contenidos nacionales? ¿Cuáles son las propuestas de los maestros para 

mejorar su trabajo? 

Es necesario establecer los elementos de continuidad y discontinuidad 

entre la escuela y la comunidad, y concretamente entre los contenidos y méto

dos escolares y la cultura maya, ya que la Propuesta de Desarrollo Curricular 

que se elabore no puede ser un elemento ajeno, ni autoritariamente impuesto a 

la comunidad o grupo, sino debe ser parte integral. 

Cuarta linea de investigación: Caracteristicas ecológicas del medio. 

Relación hombre - naturaleza. 

Uso y preservación de recursos naturales. 

Problemas de contaminación ambiental. 

Las relaciones que establecen los hombres con su medio ambiente natu

ral son determinantes para sus actividades productivas y la creación de la cul

tura. A través de la historia, esta relación ha hecho posible que los hombres 

adquieran un cúmulo de conocimientos, producto del trabajo, la experimenta

ción y la observación de la naturaleza. 

Los pueblos indlgenas conocen los procesos de la naturaleza, identifican 

y organizan información necesaria en la utilización de plantas y animales; ca

lendarizan sus actividades de acuerdo a las condiciones atmosféricas, crean y 
aplican una tecnologla propia a sus caracterlsticas ambientales. Sin embargo, 

el deterioro ecológico es evidente y estos conocimientos parece que se pierden 

por diversos factores. Por 10 tanto, la investigación sobre la apropiación y uso 

tradicional de los recursos naturales y el uso de tecnología moderna, es indis

pensable. 

En la relación que guardan las comunidades indlgenas con la naturaleza 

es fundamental destacar que su ambiente natural no es solamente el espacio 

en donde llevan a cabo sus actividades económicas, es mucho más; es su pa

trimonio cultural , su espacio sagrado, cargado de significaciones y contenidos 

afectivos, mágicos y rituales. El manejo y apropiación de los recursos naturales 

están imbuidos de esta concepción sin que ella represente un obstáculo, es 

una forma de comprender el mundo. 

Por otro lado, en las últimas décadas, las necesidades de recursos natu

rales para satisfacer el consumo del mercado nacional e internacional han tral

do como consecuencia variaciones en la relación con la naturaleza, benéfica a 

corto plazo por los ingresos que representa la venta o utilización de los recur

sos; pero, provoca a largo plazo un deterioro ambiental. 

De entre los problemas ambientales que enfrentan las comunidades in

dlgenas podemos mencionar: extinción de la flora y la fauna local, ta la ¡rracio-
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nal de bosques y selvas, contaminación del agua, agotamiento de mantos acuí

feros y erosión de los suelos. 

De acuerdo con lo anotado hasta el momento podemos plantear los si

guientes puntos a investigar en este proyecto: 

La tecnologla tradicional en la apropiación y aprovechamiento de los recur

sos naturales. 

• Los conocimientos de la flora, fauna y los ck:los agrfcolas. 

Los problemas ambientales que se presentan en la región, sus causas, 

efectos y posibles soluciones. 

Las nuevas relaciones que establecen con la naturaleza. 

Quinta linea de investigación: Caracteristicas generales de las comunidades 

mayas. 

Normas y valores de las comunidades 

• Producción y consumo 

~ Historia, mitos, leyendas y tradiciones 

Organización social 

Las condiciones socio-económicas de las comunidades indígenas en 

general pueden resumirse en los siguientes enunciados: 

Están en condiciones de dependencia económica con respecto a los gran

des centros de producción y movimiento de capitales. 

Sus principales actividades productivas son agropecuarias y artesanales. 

La tecnologia que utilizan como medios de producción puede considerarse 

precaria y tradicional. 

Se dan movimientos migratorios constantes y numerosos ya que, al no man

tener el nivel de vida deseado, por la mala srtuación económica, venden su 

fuerza de trabajo en las grandes ciudades y en los centros agricolas y ga

naderos; incluso es importante el movimiento migratorio hacia los Estados 

Unidos de Norteamérica, la mayorfa como indocumentados. 

El núcleo productivo es la familia, basada en la cooperación y en la ayuda 

mutua. 

Existen diversas formas de propiedad de la tierra e irregularidades en torno 

a ésta. 

• La distribución de los bienes y servicios, a lo largo del pars, es irregular, di

ferenciado y limitado. Siendo ¡as zonas Inolgenas las que tienen mas car~ .. 

cias. 

El intercambio de bienes y servicios se da de varias formas: por trabajo, por 

dineros, por privilegios, por productos; pero en general a un alto costo. 

El consumo de bienes y servicios no se da por elección, sino por necesidad 

o por la existencia de los mismos. 
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Su alimentación está basada en el mall, el frijol y las frutas y legumbres que 

se dan en la región. 
En relación a la investigación algunas preguntas son: ¿Cuáles son las 

principales actividades productivas de los mayas? ¿Cuáles productos son sólo 

de autoconsumo y cuáles para venta? ¿Con qué técnicas y con qué tecnolo
gra se realizan los procesos productivos? ¿Cuáles son las formas de propie

dad de la tierra? ¿En qué situación están con respecto a los servicios que 

debe brindarles el .Estado? ¿Qué productos demandan y consumen de las 
grandes ciudades? ¿Se dan movimientos migratorios? Y si se dan ¿Hacia 
dónde? ¿Qué esperan de la escuela con respecto a su posición económica, 
social y cu~ural? 

Además se tendrá que investigar como el "ino maya participa de las ac
tividades productivas. 

De manera general, se sabe que los ninos indigenas desde muy corta 
edad tienen que realizar actividades cooperativas en la familia y ayudar en los 
quehaceres domésticos, quedando siempre clara la división del trabajo con 

base en sexos y edades. 
Podemos empelar por preguntar: ¿A qué edad se le exige al niM el 

cumplimiento de tareas de ayuda en la casa? ¿Cuáles quehaceres realizan 
los niflos y cuáles las ni!"las? ¿A qué edad se le pide al niflo incorporarse a las 
tareas productivas familiares y comunitarias? 

Es importante ser"lalar que la Hnea de investigación vincula los aspectos 
concretos con los culturales como parte de un todo que caracteriza a una co
munidad, por lo que no deberán separarse en el análisis. 

También dentro de esta lInea de investigación se propone averiguar his
toria, mitos, leyendas y tradiciones; cabe aclarar que no es posible recoger la 
toda la historia maya dentro de la investigación de campo, pero si se tendrán 
que centrar los aspectos valorativos con respecto a su propia historia . 
¿Cómo vive y siente la cultura maya su historia? ¿Cómo, cuándo y quién 
transmite esa historia? ¿Qué valor de dan los ni!"los, los adultos, los ancianos , 
los maestros, a la historia de su familia, de su comunidad, de su grupo y de su 
pals? 

Los mitos y las leyendas están presentes en toda sociedad. ¿Cómo es
tán presentes en la cultura maya? ¿Qué importancia tienen en la vida cotidia
na? ¿Cuáles son los m~os, los r~os, las leyendas y las tradiciones más 

importantes del grupo maya? ¿Comparten todas las comunidades los mismos 
ritos, leyendas y tradiciones? ¿Se han incorporado ylo afectan a la escuela? 

Junto a este análisis, se identificará cómo está organizado socialmente 
el grupo maya. Algunas preguntas son: ¿Qué lugar ocupan los ninos dentro 
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de la estructura social? ¿Cuál es el papel que ocupa la mujer? ¿Cuál es el 

papel y el lugar que ocupan los ancianos? 

Esta linea de investigación nos marca explorar el mundo simbólico ma

ya , esto es, tocar aspectos especificamente culturales, Que nos llevan a con

templar su cosmovisión. Parte de esto es el aspecto religioso, como un tema a 

investigar. Habrá que tener claro el peso e influencia que tienen las creencias , 

valores y tradiciones religiosas en la sociedad maya. 

Anexo 2 

Critica a los instrumentos de investigación y al proceso de aplicación. 

Elaborada para el reporte final por Maria del Carmen Gareia Martinez. 

Los maestros y los coordinadores observaron que los instrumentos fue

ron muy largos, teniendo muchas preguntas abiertas, sin embargo a los coordi

nadores les parecfa fundamental ampliar las respuestas preguntando siempre 

~ Por qué" y no reducir la respuesta a un ~si o no~. 

Considero que con más tiempo y con base en la experiencia, se pueden 

estructurar preguntas cerradas que brinden o capten la información deseada, 

ya que la gran cantidad de preguntas de respuesta abierta y lo grande de la 

muestra, hicieron el proceso largo y laborioso. 

Todos los instrumentos tenian su instructivo, sin embargo, por los resul

tados oblenidos, las instrucciones no fueron seguidas en general o éslas no 

estaban claras. 

Para que los maestros aplicadores tuvieran elementos para hacer co

rrectamente la aplicación de los instrumentos, se impartió un curso de dos dias 

y medio en cada estado, coordinado por los equipos responsables de la inves

tigación; sin embargo, los resultados no son los esperados en cuanto a calidad 

y cantidad , por 10 que se plantean tres hipótesis para explicar esta situación: 1.
los instrumentos no fueron bien disenados, 2.- el curso no cumplió con sus ob

jetivos y ~ .- la supervisión en la aplicación de los instrumentos fue deficiente o 

insufICiente. Considero que las tres hipótesis fueron causas que influyeron en 

distinta medida. AsI , debe de hacerse un análisis minucioso de los instrumen

tos y de las pruebas piloto realizadas; de de la calidad de la capacitación y la 

asesoría brindada. Este proceso de análisis deberla de haberse realizado con 

los equipos coordinadores en los estados y con algunos de los maestros que 

participaron como aplicadores. Si este no se realiza, no se puede pasar de con

jeturas. 
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Anexo 3 

Repole sobl'll la aplicación de los Instrumentos de Investigación. presen

tado por el equipo coordinador del estado de Quinta Roo. 

1.- En el curso impartido a los maestros no se logró la comprensión de la apli

cación de los instrumentos. 
2.- Los instrumentos que tueron muy claros tueron: el cuestionario de docente, 

ninos, adultos y de comunidad . 
3.- En la observación familiar no se logro en su totalidad los objetivos propues

tos, por la difICultad misma de su aplicaci6n. 

4.- En los registros en el -Diario de Campo· nos dimos cuenta que los maestros 

no logran captar en ellos la información que se requerla, nos percatamos de 
esto al revisar los instrumentos de investigación en donde en al información 

que tralan los diarios de campo ya estaba captada, por lo que se entregaron 9 

de38. 

5.- La asesorfa y supervisi6n de la aplicaci6n de los instrumentos no se dio en 
las comunidades, por falta de apoyo económico por parte de la DGEI. 

6.- La supervrsi6n y asesoria se dieron de la siguiente manera: en las zonas de 

José Ma. Morelos y de Felipe Carrillo Puerto, los maestros aClldlan a la jefatura 

de zona con los coordinadores para platear sus dudas. En la zona norte el 

coordinador aprovechando su programa de trabajo y acudfa a las comunidades 

para asesorar. 

7.- Cuando surgfan dudas por parte de los maestros se les sugerfa leer nue
. _.:,: ?!"!!e el Instructrvo aa caaa Instrumento y que cUidaran de no falsear infor

mación . 

8.- Los principales problemas surgidos en la aplicación de los instrumentos, 

manifestado por los maestros en la superviSión, fue que algunos padres de fa

milia se negaban a contestar las preguntas del cuestionario para padres. 

9.- El tiempo considerado para la entrega de la documentación fue de un mes y 

quince dlas. En el tiempo acordado se entregaron 10 trabajos. Algunos lo hicie

ron llegar a la coordinación. 

10.- Únicamente 2 maestros entregaron el trabajo incompleto, por lo tanto de 

40 maestros que participaron en la investigación, 38 fueron satisfactorios. 

11 .- Los dos maestros que entregaron el trabajo incompleto, argumentaron que 

no hubo cooperación por parte de la comunidad . 

12.- Los coordinadores del proyecto no podemos dedicarnos tiempo completo 

al proyecto ya que se tiene que cumplir con otras actividades. 

13.- Faltó asesorla y supervisión por parte de la coordinación de ofICinas cen

trales (DGEI) , aunque hubo comunicación telefónica no se lograba la informa

ción necesaria. El trabajo se atrasó 7 meses. 

74 



Repole sobre la aplicación de los instrumentos de investigación, presen

tado por el equipo coordinador del estado de Yucatán. 

Durante el proceso de aplicación de instrumentos se proporcionó asesorla a los 
aplicadores que as! lo requirieron, con un porcentaje de demanda minima. Esta 
asesoria no se efectúo en la comunidad, sino que los aplicadores acudlan a su 
respectivo coordinador. 
La aplicación de los instrumentos a nivel estatal fue con base en bloques de 
comunidades que tuvieron como cabeceras: Valladolid, con 10 comunidades; 

Ticul, con 12 y Sotuta con 7. 
Para el curso de capacitación se convocaron a 30 docentes, de los cuales 4 no 
respondieron, cada coordinador resolvió esta situación comprometiéndose a 
realizar el trabajo, mediante asesoria a otros maestros dentro de su región. 
Al recopilar los documentos de obtención de información, se detectó lo siguien
te: 
Un aplicador de la región de Sotuta no realizó el trabajo requerido. 

En la región de Valladolid solo se entrego un diaria de cam¡ro, en Ticul, 10 y en 

Sotuta,6 . 
En algunos casos como en la entrevista para los ninos se duda que las res
puestas las haya proporcionado el niño. 
Algunas preguntas de los distintos instrumentos no fueron respondidas. 
Las respuestas redactadas, generalmente, son interpretaciones del aplicador. 
En la recepción de los trabajos realizados, fueron entregados en la fecha seria
lada a excepción de 2. 

Durante la aplicación de los instrumentos de investigación no fue posible pro
porcionar la asesoría requerida, directamente en las comunidades, por la falta 
de recursos principalmente para el traslado. Sin embargo la asesorla se dio 
aprovechando las visitas que los maestros hacen a las jefaturas de zona de 
supervisión, es decir, no se tenía un espacio y un tiempo para la asesoría, co
mo deberla de haber sido. 

Los trabajos entregados fueron revisados por los coordinadores y cuando se 
detecto que el1rabajo estaba inconcluso se regresó a los aplicad ores para que 

lo concluyeran. 

Anexo 4 
Resultados del estado de Campeche sobre el cuestionario para docentes. 

El instrumento fue contestado por 24 maestros; 50% hombres y 50% mujeres. 

Su promedio de edad es de 29 aMs y 7 meses, teniendo el menor 21 anos y el 

mayor 36. 
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Escolaridad de los maestros encuestados: el 45% tiene Normal Básica, el 33% 

cuenta con Bachillerato, el 4% con Licenciatura, el 8% con 2 anos de Normal 

Superior, e14% con tercer semestre de Licenciatura y otro 4% con secundaria. 

El 50% de los maestros son de preescolar, el 25% labora en primarias de orga· 

nización completa y el otro 25% en primarias de organización incompleta. 

5.- Procedencia de los alumnos: 

El 91 % senaló que los alumnos son de la comunidad, el 4% que son de comu

nidades cercanas y e14% no contestó. 

6.- ¿La mayorfa de los alumnos que terminan la primaria continúan estudian

do? 

El 58% contestó que no, el 33% que si y un 8% no contestó. 

7.- Según los maestros las razones por las cuales los padres mandan a sus 

hijos a la escuela son: 
El 70% respondió: para aprender a leer y escribir, el 16% para que tengan edu

cación, el 29% para que sean profesionistas, el 8% porque saben que tienen 

que mandarlos, el 8% porque tienen aspiraciones con sus hijos, el 4% porque 

ellos no tuvieron oportunidad y el 8% no contestó. 

8.- Según los maestros las razones por las cuales los padres no mandan a sus 

hijos a la escuela son: 

El 37% respondió: porque los ninos tienen que ir a trabajar en el campo, el 20% 

por el poco interés de los padres en el aprendizaje de sus hijos, el 16% por fal

ta de recursos económicos, el 4% por enfermedades, el 4% porque piensan 

que sus hijos al superarse migrarán y los abandonarán, el 8% no respondió. 

9.- Según los maestros las causas por las que el nino de Preescolar no asiste 

regularmente a la escuela son: 

El 45% contestó: por falta de recursos económicos, el 45% por enfermedades, 

el 12% porque el nino tiene que realizar otras actividades, el 29% desacuerdo 

de los padres en que sus hijos asistan a la escuela porque enser"ian ~puros can

tos y juegos", el 8% lejanla de la escuela, e14% es necesaria la ayuda del nino 

en el campo, e14% por cambios de temperatura y un 12% no contestó. 

10.- Según los maestros las causas por las que el nino de primero, segundo y 
tercer grado de primaria no asiste regularmente a la escuela son: 

El 58% respondió por falta de recursos económicos, el 33% por ser necesaria 

la ayuda del nino en el campo, el 33% debido a enfermedades, el 12% porque 

el nino tiene que realizar otras actividades, el 12% desacuerdo de los padres a 

que sus hijos asistan a la escuela, el 4% porque los padres no quieren que sus 

hijos hablen la lengua maya, el 4% porque el nino migra con sus padres, el 8% 

no contestó. 
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11.- Según los maestros las causas por las que el nino de cuarto, quinto y sex

to grados no asiste regularmente a la escuela son: 

El 37% contestó que por ser necesaria la ayuda del nirto en el campo, otro 37% 

porque el n¡na tiene que realizar otras actividades, el 20% por falta de recursos 

económicos, el 16% debido a enfermedades, el 8% porque los padres no quie

ren que sus hijos hablen la lengua maya, el 4% falta de interés de los padres 

en el aprendizaje de sus hijos y el 16% no contestó. 

12.- Según los maestros las causas de desaprovechamiento escolar de los ni

nos de preescolar son: 
El 45% respondió: por el poco interés de los padres en el aprendizaje de sus 

hijos, el 41 % por ser necesaria la ayuda del nino en las labores del campo, el 

33% porque el n¡no está mal alimentado, el 25% por falta de recursos económi

cos, el 12% porque los padres no pueden ayudar a sus hijos en el aprendizaje, 

el 8% debido a enfermedades, el 4% los programas de estudio no correspon

den a la realidad del niño. 

13.- Según los maestros las causas de desaprovechamiento escolar de los ni

nos de primero, segundo y tercer grado son: 

El 58% respondió: por el poco interés de los padres en el aprendizaje de sus 

hijos, el 58% porque los ninos están mal alimentados, el 45% porque los pa

dres no pueden ayudar a sus hijos en su aprendizaje, el 12% porque los pro

gramas de estudio no corresponden a la realidad del nino, el 4% porque la 

organización escolar no corresponde a las necesidades del nino y el 20% no 

contestó. 

14.- Según los maestros las causas de desaprovechamiento escolar de los ni

ños de cuarto, quinto y sexto grados son: 

El 58% respondió: porque los padres no pueden ayudar a sus hijos en su 

aprendizaje, el 58% por el poco interés de los padres en el aprendizaje de sus 

hijos, el 50% porque el nino está mal alimentado, el 16% porque los programas 

no corresponden a la realidad del nil"lo. El 4% porque el nino no entiende la 

lengua de ensel"lanza, el 4% porque no se cuenta con una biblioteca y el 8% no 

contestó. 

15.- Según los maestros las causas de deserción escolar son: 

El 70% respondió: por falta de recursos económicos, el 37% por el poco interés 

de los padres en el aprendizaje de sus hijos, el 41 % por ser necesaria la ayuda 

del nil"lo en las labores del campo, el 16% porque los programas no corres

ponden a la realidad del ni no, el 8% el niño migra con sus padres y 8% lo que 

se enseña en la escuela no le interesa al nif'lo. 

16.- De acuerdo a su experiencia ¿El calendario escolar vigente es adecuado 

para la región? 
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El 95% respondió que si y el 4% no contestó. 

17. - ¿Por qué? 

No se registraron frecuencias. 

Porque es adecuado al clima de la región y las fiestas tradicionales y populares 

se realizan en el periodo de vacaciones. 

18.- ¿El horario vigente es adecuado para la región? 

El 95% respondió que si y el 4% no contestó. 

19.- ¿Por qué? 

No se registraron frecuencias. 

Es adecuado porque los nil"los genera/mente van en las martanas, llegan con /a 

mente despejada y aprovechan mejor, así les queda tiempo en la tarde para 

realizar otras actividades. 

20. - Considera que su formación docente es: 

El 50% respondió que es adecuada, el 29% que es insuficiente, el 12% que es 

suficiente y el 8% no contestó. 

21.- ¿Qué propone para mejorar la formación del docente de educación indrge
na? 

El 45% propone cursos de actualización, el 29% superación profesional, el 4% 

recibir una buena asesoría, el 4% estudiar la licenciatura, el 4% crear escuelas 

de nivel superior, el 8% dijo que no entendió la pregunta y e14% no contestó. 

22.- ¿Qué contenidos de los programas de estudio del grado o grados que 

atiende, son inadecuados para la región? Indfquelos por área. 
No se registraron frecuencias. 

Español: No se le da importancia al aspecto literario, se necesitan materiales 
bilingües. 

Matemáticas: Medidas extranjeras como las inglesas, el signo de centavo. Se 

deben utilizar materiales de la región como maiz, frijol, pepitas de frutas, etc. 

Ciencias sociales: Que se de prioridad a la cultura maya, para conocerla y eva

luarla. No se presta atención a las guerras y sucesos de otros países. 

Ciencias naturales: Utilizar el material de la región y que estén al alcance de los 

niños, que se hable más sobre la flora y la fauna de la región y de ecosistemas. 

Que se marquen actividades que despierten el interés del nii'\o. 

El 25% de los maestros no contestó. 

23.- ¿Qué contenidos de los programas de estudio del grado o grados que 

atiende son adecuados para la región? Indíquelos por área. 

No se registraron frecuencias. 

Espai'\ol: Iniciación a la literatura, expresión oral y escrita, nociones de lingüís

tica y ortografía. 

Matemáticas: Operaciones, geometría, lógica, conjuntos, fracciones. 
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Ciencias sociales: Historia de los antiguoS y cómo se han venido formando las 

culturas; familia, comunidad, ciudad, pais, su hislOrla; ae las InStitUCiOnes ¡:. _ ... _ 
cas y económicas. 

Ciencias naturales: Medio ambiente. el sexo y la adolescencia, materia y ener

gla, higiene y prevención de enfermedades, el espacio exterior, los astros, los 

seres vivos , el cuerpo humano, la temperatura y el clima, concepto de pobla

ción. 

24.- ¿Qué contenidos propone o considera necesarios incorporar en los pro

gramas de estudio? Indlquelos por área. 

EspaMI: Contemplar aspOectos mayas en la lectura, darle al nino actividades 

fuera del horario escolar; que el nino aprenda paralelamente el maya y el espa

no!. Formular un cuaderno de actividades para practicarlos. 

Matemáticas: Aumentar los ejercicios y los dibujos para que el nino entienda 

más rápido los procesos de las matemáticas y agregar ejemplos conocidos en 

la región; enseriar la numeración y las medidas tradicionales; agregar el siste

ma de numeración maya. 

Ciencias sociales: Enseñar la cronografla de los gobernantes la región, las tra

diciones y costumbres; aspectos cfvicos y culturales de nuestra región y pars. 

Ciencias naturales: Incorporar los tipos de suelo; flora y fauna de la región; 

plantas medicinales de las enfermedades más frecuentes. 

Además: educación artlstica, fisica, para la salud, nutrición, crecimiento y desa

rrollo humano; desarrollo tecnológico; artes plásticas. 

El 60% de los maestros no contestó. 

25.- ¿Considera usted que es importante enseñar la historia de la cultura ma

ya? 

El 95% contestó que si y e14% no contestó. 

26.- ¿Por qué? 

El 69% respondió: para conocer y preservar nuestras ralces culturales, cos

tumbres, tradiciones, lengua y origen; el 4% para rescatar valores culturales de 

nuestros antepasados, un 26% no contestó. 

27.- ¿Visita periódicamente la casa de los ninos? 

El 95% contesto que si y un 4% no contestó 

28.- ¿Por qué? 

El 82% respondió: que para evitar el ausenUSmo y darles a conocer el compor

tamiento de sus hijos, el 8% para orientar a 100s padres sobre como tratar a sus 

hijos y un 8% no contestó . 

29.- ¿El personal docente de la escuela realiza actividades extraescolares? 

El 83% respond ió que si , un 4% que no y el 12% no contestó. 

30.- ¿Cuáles? 
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El 60% realiza visitas domiciliarias, el 25% en campanas de vacunación, el 8% 

en trabajos comunales, el 4% en campanas de deschatarrización y un 33% no 
contestó. 

31 .- ¿Cuáles son sus propuestas para mejorar la calidad de la educación indl

gena? 

El 29% propone que los maestros se capaciten constantemente, el 25% que los 
programas están adaptados a la relidad del grupo étnico, el 16% que los maes

tros se superen profesionalmente, el 8% que exista suficiente material didáctico 
y adecuado, el 4% que los padres se preocupen por la educación de sus hijos y 

el 25% no contestó. 

32.- ¿Cuándo aprendió a hablar maya? 
El 83% lo aprendió de nino, el 8% joven y el 8% no contestó. 

33.- ¿Dónde lo aprendió? 

El 87% lo aprendió en su casa, el 8% en la comunidad y e14% no contestó. 

34.- ¿En qué situaciones y espacios habla maya? 
El 79% respondió que con la familia, el 4% con los amigos, el 54% en reunio

nes de la localidad, el 16% en cualquier lugar donde se requiera y un 8% no 

contestó. 

35.- SI habla maya con la familia ¿Con cuáles miembros? 
El 91 % respondió que con sus padres, el 62% con sus hermanos, el 33% con 
sus hermanos y 33% con los hijos. 
36.- ¿Habla maya con sus alumnos? 

El 66% respondió que si, el 29% que no y el 4% no contestó. 

37.- ¿Por qué? 

Los que respondieron que si: el 75% porque al explicarles en espanol no com
prenden y es necesario hacerlo en la lengua maya , el 12% explican las clases 
en forma bilingOe, el 18% porque entienden pero no hablan la lengua maya. 

Los que respondieron que no, el 100% exponen que no hablan maya con sus 
alumnos porque estos no la saben. 
38.- ¿En qué situaciones? 

El 90% respondió que cuando no entienden algo durante el desarrollo de la 

clase y para aclarar dudas, el 25% en cualquier momento y lugar y el 20% no 
contestó. 

39.- ¿En general sus alumnos se dirigen a usted en maya? 
La información se registro incompleta y no se pudo cuantificar. 
40.- ¿Sabe leer y escribir en maya? 

El 66% contestó que si, el 29% que no y el 4% no contestó. 

41 .- ¿Dónde aprendió a leer y escribir maya? 
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El 25% respondió que en la escuela, el 16% en cursos, el 8% en su casa, 8% 

solos y el 41 % no contestó. 

42.- ¿Cuándo? 
El 41% respondió que de joven, el 4% de adultos, el 8% de ninos y el 33% no 

contestó. 

43.- ¿Quién le enseM? 

El 12% respondió que otros maestros, el 12% diferentes personas, el 8% ase
sores y supervisores, 8% solos, el 4% en libros y cursos y e14% no contestó. 
44.- ¿Conoce la estructura gramatical del maya? 

El 50% respondió que si y 50% que no. 

45.- ¿Conoce las reglas ortográficas del maya? 

El 70% respondió que si y el 30% que no. 
46.- ¿Considera importante que el maya se lea y se escriba? 

E191% contestó que si, el 4% que no y un 4% no contestó. 

47.- ¿Por qué? 
Los que contestaron que si , explican: el 32% para conservar nuestra cultura, el 
13% porque es tan completa como el espanol ya que cuenta con gramática y 

ortografia, el 9% dice que se hace más fácil el aprendizaje , el 9% para poder 

comunicarnos con la gente que lo habla, el 4% para que se conozca la impor
tancia de nuestro idioma, el 4% porque es nuestia lengua materna, el 4% no 
sabe por qué y el 23% no contestó. 

El 23% que no contestó no dio ninguna explica.ción. 

48.- ¿Para qué? 

El 53% respondió: para conocer y conservar nuestra cultura, el 9% para tener 
una mejor comunicación, el 9% para ensenar a los ni (¡os y el 4% para aportar 
algo a la radio y las revistas, el 9% para poder leerlo y escribirlo, el 9% por ser 
nuestra lengua y el 9% no contestó. 

49.- ¿Utiliza la lengua maya escrita? 

El 33% dijo que si, el 62% que no y un 4% no contestó. 

50.- ¿Por qué? 
Los que contestaron que si, explican: el 50% para ensenar a jóvenes que sólo 

lo hablan y no lo escriben, el 25% es la base de la educación de las comunida
des indlgenas mayas, el 25% lee y redacta escritos en maya. Los que contesta

ron que no: el 20% respondió que por falla de programas en maya, el 13% 

porque no se habla maya en la comunidad, el 20% porque trabajaban en pre

escolar, el 6% porque no lo sabe y el 29% no contestó. 

51 .- ¿Cree usted que es importante ensenar a hablar la lengua maya en la es

cuela? 
El 70% dijo que si, el 20% que no y el 8% no contestó. 
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52.- ¿Por qué? 

Los que dijeron que si: el 35% respondió que para conservar su lengua y cos

tumbres, el 23% para que los ninos aprendan a hablarla, el 23% porque la utili

zación del maya hace más fácil el aprendizaje, el 6% para que se puedan 

comunicar con personas monolingües en maya y un 10% no contestó. 
Los que contestaron que no: el 60% porque ya saben hablar la maya y quieren 

aprender espanol, el 40% porque los padres se oponen, el 20% porque muchos 

habitantes no la quieren aprender y el 20% porque no es la lengua materna de 
los ninos. 
53.- ¿Cree que es importante enseñar a leer y escribir la lengua maya en la 
escuela? 
El 58% contestó que si y el 40% contestó que no. 

54.- ¿Por qué? 

Los que contestaron que si: el 22% porque de esta manera al ni no se le hace 
más fácil aprender, el 14% para que los ninos la conozcan, el 7% porque la 

escuela es el lugar adecuado, el 7% para no olvidar su origen, el 7% por ser de 
la región maya es un derecho saber leer y escribir la maya, el 7% para que los 
niños en el futuro puedan transmitir conocimientos en maya y el 36% no con

testó. 

Los que contestaron que no: el 50% porque son de preescolar y el 20% porque 
el programa no lo marca, el 10% porque muchos dicen que no les sirve para 
nada, el 10% es muy dificil conocer sus reglas gramaticales y e14% porque los 
padres se oponen. 
55.- ¿Cree usted que se puede ensei'lar cualquier contenido por medio del ma
ya? 

El 66% respondió que si , el 25% que no y el 8% no contestó. 
56.- ¿Por qué? 

Los que contestaron que si: el 25% porque tiene una estructura completa, el 
12% porque es la lengua materna, el 6% porque es igual enseñar en maya que 
en espanol y el 6% porque los ninos aprenden más fácil . 

Los que contestaron que no: el 16% porque es insuficiente la lecto - escritura 
en maya, el 16% porque hay expresiones en espai'lol que en maya no se dan , 
el 16% porque hay contenidos que no se pueden adaptar. Del total de maes

tros, el 54% no contestó. 
57.- ¿Ensei'la a sus alumnos a hablar la lengua maya? 
El 45% respondió que si, el 37% que no y el 16% no contestó. 

58.- ¿Por qué? 
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Los que contestaron que si: el 27% porque no lo hablan pero es importante que 

lo aprendan, el 27% más que ensenar es reforzar, el 18% para conservarla y 

no se avergOencen de hablarla. 
Los que contestaron que no: el 36% porque ya la saben, el 9% porque el traba

jo que se hace es castellanización y el 9% porque primero tendrla que aprender 

bien la gramática maya. 

Del total de maestros el 33% no contestó. 

59 . ~ ¿Ensena a sus alumnos a leer y escribir la lengua maya? 
El 8% contestó que si, el 79% que no el 8% un poco y e14% no contestó. 

Es importante aclarar que el 50% de los maestros atienden el nivel preescolar y 

en éste no se ensena a leer ni a escribir. 
60.- ¿Por qué? 

Los que contestaron Que si: dos maestros, explicaron que para revalorar su 
cultura que se está perdiendo. 

Los que contestaron que no: el 57% porque no la saben leer y escribir, el 14% 

por fa~a de programas de estudio y el 14% porque los padres se oponen. 

61 .- ¿Tiene usted o conoce textos publicados en maya? 
El 58% contesto que si, el 33% que no y el 8% no contestó. 

62.- ¿Cuáles? 

Los que contestaron que si: el 12% libros de gramática maya, el 29% libros de 

cuentos, el4% la Biblia, el 4% diccionario maya y otro 4% el libro de Cruz Pa

checo. 
63.- ¿Qué materiales utiliza par ensenar a leer y escribir la lengua maya? 
El 25% utiliza materiales de la región, el 25% dibujos, folletos y libros, el 25% 
ninguno, el 16% gula y libro de gramática maya y el 8% no contestó. 

64.- ¿Qué materiales utiliza para ensenar a leer y escribir el espanol? 

El 100% utiliza libros, el 90% materiales de la región, el 33% material escolar, 

el 8% programas nacionales, el 8% documentos que estén al alcance, el 8% 
nada. 

65.- ¿Dónde aprendió a hablar espanol? 

El 50% en su casa y el otro 50% en la escuela 

66.- ¿A qué edad aprendió? 

No se registraron frecuencias. Desde ninos. 
67.- ¿Quién le enseno? 

El 45% aprendió de sus padres, el 45% con los maestros, el 4% con hermanos 

y otro 4% con toda la familia . 

68.- ¿En qué lugares y I o situaciones utiliza el español? 

El 100% lo utiliza en la escuela, el 91 % con amigos y con la familia, el 79% en 

reuniones de la localidad y el 58% con los padres de familia. 
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69.- ¿Dónde aprendió a leer y escribir el espanol? 

El 95% en la escuela y un4% en su casa. 

70.- ¿A qué edad aprendió? 

Promedio de edad : 7.2 anos; el menor de 5 anos y el mayor de 12. 

71 .- ¿Ensena el espanol a sus alumnos? 

El 95% dijo que si y e14% que no. 
72.- ¿Por qué? 

Los que contestaron que si: el 34% porque es la lengua oficial , el 8% para co

municarse con personas que hablan espanol, el 9% porque es la que más se 

habla, el 9% para que la aprendan, el 9% para ampliar su vocabulario, el 4% 

para que se defiendan y no tengan difICultad en desenvolverse, el 4% porque 

asl aprenden mejor de los libros, el 9% para que sepan maya y es panal. El úni

co maestro que contestó que no, argumento que los alumnos hablan maya. 
Nota: Es importante recordad que la mitad de los maestros entrevistados atien

den el nivel de preescolar y que en este nivel tiene que trabajarse en la lengua 

materna del nino. 
73.- ¿Cuál lengua considera más útil e importante? 

El 58% contesto que las dos, el 37% que el espanol y el 4% que la maya. 

74.- ¿Por qué? 
La información se registro confusa. J:;I 

75.- ¿Se han implantado programas de educación ambiental en la comunidad 

donde trabaja? 

El 45% contestó que si , e141% que no y el 12% no están enterados. 

76.- En caso de respuesta afirmativa ¿En qué han consistido esos programas? 
La información que se registro es confusa·, 

77.- ¿Quién se ha encargado de promoverlos? 

La información que se registro es confusa*, 
78.- ¿A quién han ido dirigidos esos programas? 
El 37% contestó que a toda la población, el 4% a ninos, el 8% a jóvenes y el 

50% no contestó. 
79.- ¿La escuela ha participado con la comunidad en programas ecológicos? 

La información que se registro es confusa-, 
80.- ¿Por qué? 

La información que se registro es confusa·, 
81 .- ¿Cree usted que el trabajo escolar ayude en la prevención de los proble

mas ambIentales oe la comunloa.:... 

35 Quiere decir Que se registraron frases incoherentes, incompletas o Que no tenían que ver con lo que se 
preguntaba, por lo que era imposible codificarla. 
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El 87% contestó que si, el 8% que no y e14% dijo que no entendió la pregunta. 

82.- ¿Por qué? 

Los que contestaron que si: 50% para cuidar el medio ambiente. el 33% para 

concienciar y evitar problemas, el 8% para que el maestro oriente sobre ecolo
gla, el 8% para que los ninos aprendan a vivir en un lugar salubre y el 4% para 

dar información a los alumnos. 
83.- Si usted desea ampliar la información que se le pide o dar su opinión sobre 
algún tema no tratado en el cuestionario, le solicitamos que lo haga . 

Un maestro contestó: Investigar a los autores de libros escritos en maya para 
rescatar sus obras y difundirlas . 

Resultados del estado de Quintana Roo sobre el cuestionario para docen

tes. 

Fueron encuestados 40 maestros; 53% eran mujeres y el 47% hombres. 
La edad promedio fue de 32 años, registnlndose el mayor de 46 Mas y el me

nor de 26. 

Escolaridad de los maestros encuestados: el 50% cuenta con bachillerato, el 

37% con Normal Básica, el 5% con licenciatura, el 5% con Secundaria y un 

2% con Normal Superior. 

5.- Procedencia de los alumnos: 

El 90% contestó que sus alumnos son de la localidad, el 10% que son de co

munidades cercanas. 

6 .- ¿La mayorla de los alumnos que terminan la primaria continúan estudian

do? 

El 85% contestó que no, el 10% que si y un 5% no contestó. 

7.- Según los maestros las razones por las cuales los padres mandan a sus 

hijos a la escuela son: 

El 35% contestó para que aprendan a leer y a escribir, el 40% para que puedan 

defenderse en el futuro, el 5% para que aprendan a leer y escribir en español , 

el 2% porque es una obligación y el 22% no contestó. 

8.- Según los maestros las razones por las cuales los padres no mandan a sus 

hijos a la escuela son: 

El 53% contestó porque ocupan al nino para trabajos del campo, el 35% por 

fana de recursos económicos, el 5% por enfermedades, el 2% lana de interés 

de los padres en la educación de sus hijos y e15% no contestó , 

9.- Según los maestros las causas por las que el niño de Preescolar no asiste 

regularmente a la escuela son: 

El 50% contestó: por insuficiencia de recursos económicos, el 25% debido a 
enfermed'ádés: e1'10% los padres no quieren que su hijo aprenda maya, el 17% 
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por la lejanla de la escuela, el 10% porque el niño realiza otras actividades y un 

7% se requiere la ayuda del hijo en el campo. 

10.- Según los maestros las causas por las que el niño de primero, segundo y 

tercer grado de primaria no asiste regularmente a la escuela son: 

El 55% contestó que por su insuficiencia de recursos económicos, el 40% por

que ocupan a I nino en las labores del campo, el 37% el ni no realiza otras acti

vidades, el 25% debido a enfermedades, el 15% porque el niño migra con sus 

padres, el 10% desacuerdo de los padres en que los hijos asistan a la escuela , 

el 7% los padres no quieren que sus hijos hablen maya. 

11 .- Según los maestros las causas por las que el niño de cuarto, quinto y sex

to grados no asiste regularmente a la escuela son: 

El 63% contestó: porque ocupan al niño en las labores del campo, el 45% por

que el nino tiene que realizar otras actividades, el 40% por insuficiencia de re

cursos económicos, el 37% debido a enfermedades, el 10% desacuerdo de los 

padres en que sus hijos asislan a la escuela, el 10% el niño migra con sus pa

dres, el 5% no quieren que sus hijos hablen la lengua maya, el 2% por la leja

nfa de la escuela, e12% porque la escuela no ofrece servicios adecuados. 

12.- Según los maestros las causas de desaprovechamiento escolar de los ni

flos de preescolar son: 

El 50% contestó: porque el ni!'lo está mal alimentado, el 42% los programas de 

estudio no corresponden a la realidad del niño, el 35% por el poco interés de 

los padres en el aprendizaje de sus hijos, el 25% porque los padres no pueden 

ayudar a sus hijos en el aprendizaje, el 15% porque la organización escolar no 

corresponde a las necesidades del ni no y el 2% no entlence la lengua en q:..: .~ 

se ensena. 

13.- Según los maestros las causas de desaprovechamiento escolar de los ni

ños de primero. segundo y tercer grado son: 

El 77% contestó: porque el nino está mas alimentado, el 47% por el poco inte

rés de los padres en el aprendizaje de sus hijos, el 37% porque los padres no 

pueden ayudar a sus hijos en su aprendizaje, el 37% porque los programas de 

estudio no corresponden a la realidad del nino, el 5% porque al nino no le inter

esa lo que ensenan en la escuela, el 2% porque los niños no entienden la len

gua en la que se ensena. 

14.- Según los maestros las causas de desaprovechamiento escolar de los ni

Ms de cuarto, quinto y sexto grados son: 

El 50% contestó: por mala alimentación, el 40% por el poco interés de los pa

dres en la educación de sus hijos, el 37% porque los programas de estudio no 

corresponden la realidad del niño, el 27% los padres no pueden ayudar al niño 
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en su aprendizaje, el 20% p6rque el nino no entiende la lengua de enseñanza y 

el 10% porque al nino no le interesa lo que enseñan. 

15.- Según los maestros las causas de deserción escolar son: 
El 50% contesto: porque ocupan al niño en las labores del campo, el 47% por 

insuficiencia de recursos económicos, el 42% por el poco interés de los padres 
en el aprendizaje de sus hijos, el 25% porque tiene que realizar otras activida

des, el 25% debido a enfermedades, el 20% porque los programas de estudio 
no corresponden a la realidad del niño, el 17% porque los padre no quieren que 

sus hijos hablen la lengua maya, el 12% porque el niño migra con sus padres, 

el 2% porque el niño no entiende la lengua de enseñanza y el 2% al nino no le 

interesa 10 que se enseña. 
16.- De acuerdo a su experiencia ¿El calendario escolar vigente es adecuado 
para la región? 

El 87% contestó que si, el 2% que no y un1 0% no contestó. 

17.- ¿Por qué? 

Los que contestaron que si, el 32% por el clima, el 22% da oportunidad a 10$ 
niños de ayudar a sus padres, el 17% por costumbre, el 10% debe haber un 

regional que permita la ayuda en el campo, el 4% se da el tiempo necesario 

para aprender y el 12 % no explicó. 
18.- ¿El horario vigente es adecuado para la región? 

El 92% contestó que si y el 7% no contestó. 

19.- ¿Por qué? 
Los que contestaron que si: el 35% por la mafiana la mente está más despeja

da, el 22% porque hay costumbres, el 20% es tiempo suficiente, más horas no 
se aprovechan, el 12% se adapta al medio, el 2% por la asistencia y el 2% por 
la tarde se hace la tarea. 

20.- Considera que su formación docente es: 
El 57% respondió: suficiente, el 30% adecuada, el 10% insuficiente y 2% ópti

ma. 

21 .- ¿Qué propone para mejorar la formación del docente de educación indlga
na? 

El 53% propone que los maestros sigan estudiando, el 22% que se den cursos 
de actualización y capacitación, el 7% que se creen normales indlgenas, el 7% 

que los programas de formación docente mejoren y el 5% que proporcionen 
becas de estudio. 

22.- ¿Qué contenidos de los programas de estudio del grado o grados que 

atiende, son inadecuados para la región? Indlquelos por área. 
Falta la información de las zonas de Kantunilkin y Morelos. 

Espanol: relato de viajes imaginarios, visita a una carpintería ya un ferroviario. 
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Matemáticas: el sigilo de centavos. Ciencias sociales: saturación de culturas 

occidentales en quinto y en sexto grados (parte de la información es confusa-l· 

Ciencias naturales: experimentos que no pueden ser realizados porque no 

pueden encontrarse los materiales en la región (la demás información es con
fusa-) 

23.- ¿Qué contenidos de los programas de estudio del grado o grados que 

atiende son adecuados para la región? Indlquelos por área. 

Falta la información de las zonas de Kantunilkin y Morelos. 
Espanol: Son adecuados nada más hay que adaptarlos. Formación del niño 

para interpretar a su estilo todas las áreas. Ciencias sociales: únicamente re

'1U • .,., .CII ouaptaclon. Aprenoer lOS proDlemas ae olros paises para compararlos 

con el nuestro. Ciencias naturales: Únicamente requieren adaptadón. 
24.- ¿Qué contenidos propone o considera necesarios incorporar en los pro

gramas de estudio? Indlquelos por área. 

Español: Que se empleen pala6ras y diálogos sencillos, lectura y escritura en 

lengua maya, temas apegados a la realidad del nino en el campo, lecturas y 
ejercicios en maya. Matemáticas: Utilizar productos de la región para hacer 
operaciones, números mayas. Ciencias sociales: Origen y raices de la cultura 
maya, historia regional, municipal y estatal, héroes mayas e historia del país. 
Ciencias naturales: GeograTla y proauctos regIonales, traoaJo campe5h IV ve la 

región, sin máquina. 
25.- ¿Considera usted que es importante ensenar la historia de la cultura ma
ya? 

El 95% contestó que si y el 5% que no. 

26. - ¿ Por qué? 

Los que contestaron que si: el 71 % para que el nit'lo conozca sus antecedentes 
históricos. el 23% porque se debe rescatar y preservar, el 5% porque es vida y 
obra de nuestros antepasados y el 5% no contestó. 
27.- ¿Visita periódicamente la casa de los ninos? 

El 95% contestó que si y un 5% que no. 

28.- ¿Por qué? 

Los que contestaron que si: el 31 % porque es necesario orientar a los padres 
de familia y conocer la situación de los alumnos, el 26% para evitar la deser

ción y resotver la reprobación, el 22% se crea confianza en los padres de fami
lia, el 2% porque se conoce mejor a los alumnos, el 2% para enterar a los 

padres sobre la situación de sus hijos y un 2% no contestó. 
29.- ¿El personal docente de la escuela realiza actividades extraescolares? 
El 80% contestó que si , el 12% que no y el 7% no contestó. 

30.- ¿Cuáles? 
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El 31 % realiza reuniones de orientación, el 25% hace visrtas domiciliarias, el 

12% campañas de limpieza, el 12% organizar trabajos, el 12% apoyar a niMs 

con problemas de aprendizaje, el 21% deportes, el 19% horas sociales, el 9% 

en hortalizas y el 9% excursiones. 

31 .- ¿Cuáles son sus propuestas para mejorar la calidad de la educación indl

gena? 

El 27% propone regionalizar los programas de estudio, el 25% actualizar los 

conocimientos con cursos periódicos, el 12% que se den estimules a los maes
tros. el 10% que se proporcione material didáctico e instrumentos de evalua
ción, el 5% que los maestros se preparen, el 2% que se ensene a leer y escribir 
en maya, el 2% Que se impriman libros bilingOes regionalizados, el 2% que los 
libros y apoyos lleguen a tiempo, el 2% que los libros tengan contenidos de la 

cultura maya, el "S que Jos padres, maestros y alumnos participen en la elabo

ración de contenidos. 
32.- ¿Cuándo aprendió a hablar maya? 

El 95% desde pequeMs y el 2% a los 8 años. 

33.- ¿Dónde lo aprendió? 

El 100% contestó que en su casa. 

34.- ¿En qué situaciones y espacios habla maya? 
El 100% respondió que con los padres de familia , el 97% en reuniones de la 

localidad, el 80% con los amigos, el 62% con la familia, el 52% con 105 herma

nos, el 55% en la escuela y el 2% en donde se requiera. 

35.- Si habla maya con la familia ¿Con cuales miembros? 

El 97% respondió que con los padres, el 57% con los abuelos, el 52% con los 

hermanos, el 17% con los hijos y un 10% con lo esposos. 

36.- ¿Habla maya con sus alumnos? 

El 100% contestó que si. 

37.- ¿Por qué? 

El 65% respondió que asl se hace entender, el 17% porque sus alumnos no 

hablan español, el 10% porque se crea confianza y participan los niños, el 2% 

porque es el idioma principal, el 2% para que no se olvide y el 2% no contestó. 

38.- ¿En qué situaciones? 

El 87% contestó que en proceso de enseñanza - aprendizaje como medio de 

comunicación, el 22% en la calle platicando. 

39.- En general sus alumnos: 

El 82% contestó que sus alumnos hablan y entienden maya, el 52% que en

tienden, pero no hablan el espafiol, el 22% que hablan y entienden el español y 
el 12% que sólo hablan y entienden maya. 

40.- ¿Sabe leer y escribir en maya? 
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El 37% contestó que si y el 62% que no. 

41 .- ¿Dónde aprendió a leer y escribir maya? 

El 46% en cursos de capacttación, el 33% en libros impresos y el 20% no expli

co. 

42.- ¿Cuéndo? 

El 33% de adultos, e133% de joven, el 13% de ninos y un 20% no contestó. 

43.- ¿Quién le ensefio? 

La información se registro incompleta. 
44.- ¿Conoce la estructura gramatical del maya? 

La información se registro incompleta. 
45.- ¿Conoce las reglas ortográficas del maya? 

El 25% contestó que si , el 62% que no y el 12% no contestó. 

46.- ¿Considera importante que el maya se lea y se escriba? 

El 95% respondió que si y un 5% no contestó 

47.- ¿Por qué? 

La información se registro incompleta. 
48.- ¿Utiliza la lengua maya escrita? 

Falta la información de la zona de Morelos, por lo que las siguientes respuestas 
son de 26 maestros. 
El 53% respondió que si y 26% no contestó. 

49.- ¿Por qué? 

Falta la información de la zona de Morelas, por lo que las siguientes respuestas 
son de 26 maestros. 
Los que contestaron que no: el 62% porque no lo saben escribir, e131% porque 
desconoce las reglas, Los que contestaron que si: el 83% porque es importante 

y lo quieren ensel"'lar, el 33% lo promueve y permite que los nifias utilicen los 
libros. 

50.- ¿Cree usted que es importante ensenar a hablar la lengua maya en la es
cuela? 

Falta la información de la zona de Morelos, por lo que las siguientes respuestas 

son de 26 maestros 

El 73% contestó que si , el 23% que no y el 3% no contestó. 

51.- ¿Por qué? 

La información es confusa-· o incompleta. 
52.- ¿Cree que es importante ensenar a leer y escribir la lengua maya en la 

escuela? 

Falta la información de la zona de Morelos, por lo que las siguientes respuestas 
son de 26 maestros 

El 92% respondió que si y un 7% que no. 
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53.- ¿Por qué? 

La información es confusa· o incompleta. 
54.- ¿Cree usted que se puede ensenar cualquier contenido por medio del ma
ya? 

El 70% respondió que si, el 20% que no y un 10% no contestó. 

55.- ¿Por qué? 
La información es confusa· o incompleta. 
56.- ¿Ensena a sus alumnos a hablar la lengua maya? 

El 50% respondió que si, el 35% que no y el 15% no contestó. 

57.- ¿Por qué? 

La información es confusa· o incompleta. 
58.- ¿Ensena a sus alumnos a leer y escribir la lengua maya? 

La información es confusa- o incompleta. 

59.- ¿Por qué? 

La información es confusa" o incompleta. 
60.- ¿Tiene usted o conoce textos pUblicados en maya? 

El 65% respondió que si, el 30% que no y un 5% no contestó. 

61.- ¿Cuáles? 

El 37% contestó que el Wech, el 15% "Mi libro maya", el 5% "Guerra de Castas, 

el 2% ~ 8iograffa de un héroe", el 2% "La Constitución", el 5% Diccionario maya 
y el 2% Gramática maya. 

62.- ¿Qué materiales utiliza par ensenar a leer y escribir la lengua maya? 
El 73% material regional, el 2% alfabeto maya, el 2% Gramática maya y el 2% 

manuales de fortalecimiento. 
63.- ¿Qué materiales utiliza para ensenar a leer y escribir el espanol? 
la información es confusa· o incompleta. 

64.- ¿Dónde aprendió a hablar espanol? 

El 72% en la escuela y el 27% en la casa. 

65.- ¿A qué edad aprendió? 

El 35% entre 7 y 9 anos, el 22% entre 10 y 15 años, el 20% entre 4 y 6 años y 
el 10% desde que empezaron a hablar. 

66.- ¿Quién le enseno? 

El 65% respondió que los maestros en la escuela y el 35% que sus padres. 

67_- ¿En qué lugares y I o situaciones utiliza el español? 

El 57% en la escuela, el 57% con los amigos, el 50% en el mercado, el 45% 

con la familia, el 27% en reuniones de la comunidad, el 25% con los padres de 
familia, el 7% en la calle y el 2% en reuniones sociales. 

68.- ¿Dónde aprendió a leer y escribir el español? 

El 100% aprendió en la escuela. 
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69.- ¿A qué edad aprendió? 

El 92% entre los 6 y 10 anos, e17% entre 10y 12. 
70.- ¿Ensena a hablar espanol a sus alumnos? 

El 100% respondió que si. 

71 .- ¿Por qué? 

La información es confusa'" o incompleta 
72.- ¿Cuál lengua considera más útil e importante? 

La información es confusa· o incompleta 
73.- ¿Por qué? 

La información es confusa'" o incompleta 
74.- ¿Se han implantado programas de educación ambiental en la comunidad 

donde trabaja? 

La información es confusa* o incompleta 
75.- En caso de respuesta afirmativa ¿En qué han consistido esos programas? 
La información es confusa'" o incompleta 
76.- ¿Quién se ha encargado de promoverlos? 
La Información es confusa· o incompleta 
77.- ¿A quién han ido dirigidos esos programas? 
La información es confusa* o incompleta 
78.- ¿La escuela ha participado con la comunidad en programas ecológicos? 
La información es confusa'" o incompleta 

79.- ¿Por qué? 

La información es confusa· o incompleta 
80.- ¿Cree usted que el trabajo escolar ayude en la prevención de los proble

mas ambientales de la comunidad? 

La información es confusa· o incompleta 
81 .- ¿Por qué? 

La información es confusa'* o incompleta 

82.- Si usted desea ampliar la información que se le pide o dar su opinión sobre 

algún tema no tratado en el cuestionario, le solicitamos que lo haga . 
Un maestro escribió: que se ensene la lectura y la escritura en maya. 

Resultados del estado de Yucatán sobre el cuestionario para docentes. 

Número de docentes encuestados: 35 

Edad promedio: 34 anos y 7 meses. El menor con 20 años y el mayor con 47 . 
Sexo: el 77% fueron hombres y 23% mujeres. 

Escolaridad: el 57% cuenta con Normal Básica, el 17% con bachillerato, el 12% 

con Normal superior, el 12% con Licenciatura de la UPN y 2% con secundaria. 
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TIpo de escuela en la que laboran los maestros encuestados: 60% trabaje en 

escuelas de organización completa , el 31% en escuelas unitarias y 9% en es

cuelas ae oraanazaclon Incomoreta. 

5.- Procedencia de los alumnos: 

El 100% contesto que sus alumnos son de la localidad en donde está ubicada 

la escuela . 

€l .• J.la mavona oe lOS alumnos Que terminan la onmana contlnuan estuOlan

do? 

El 63% respondió que no y el 17% que si. 

7.- Según los maestros las razones por las cuales los padres mandan a sus 

hijos a la escuela son: 

El 57% respondió: para que aprendan a leer y escribir, e111% para que reciban 

una buena educación, otro 11% para que se preparen y superen, el 9% para 

que aprendan, el 6% para que mejoren sus conocimientos y el 6% no contestó 

8.- Según los maestros las razones por las cuales los padres no mandan a sus 

hijos a la escuela son: 

El 46% contestó que los ninos tienen que ayudar a sus padres en las labores 

del campo, el 17% por ignorancia de los padres, el 14% por insuficiencia de 

recursos económicos y el 2% porque sus hijos ya están grandes. 

Nota: Algunas de las respuestas de las siguientes preguntas aparecen sin por

centajes, va gue en el reporte gue presento el equipo coordinador del estado, 

no aparecen las frecuencias de cada una de las respuestas que emitieron los 

maestros. 

9. - Según los maestros las causas por las que el nino de Preescolar no asiste 

regularmente a la escuela son: 

Insuficiencia de recursos económicos, por ser necesaria la ayuda del ni no en 

las labores del campo, por enfermedades, por la lejanía de la escuela, las ma

más no tienen tiempo de llevar a sus hijos a la escuela, porque la escuela no 

ofrece servicios adecuados, desnutrición del nino, por las lluvias en el periodo 

correspondiente, falta de material escolar. 

10.- Según los maestros las causas por las que el nino de primero, segundo y 
tercer grado de primaria no asiste regularmente a la escuela son: 

Insuficiencia de recursos económicos de la familia , se requiere la ayuda del 

nino en otras actividades, los padres no quieren que sus hijos hablen la lengua 

indigena , debido a enfermedades, el nino migra con sus padres, porque la es

cuela no ofrece servicios adecuados (carecen de mobiliario y a veces de in

mueble). 

11 .- Según los maestros las causas por las que el niño de cuarto, quinto y sex

to grados no asiste regularmente a la escuela son: 
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Insuficiencia de recursos económicos de la familia , se requiere la ayuda del 

nino en el campo y en otras actividades, el nino migra con sus padres, la es

cuela no ofrece servicios adecuados. lejania de la escuela, enfermedades. 

12.- Según los maestros las causas de desaprovechamiento escolar de los ni

nos de preescolar son: 

Poco interés de los padres en el aprendizaje de sus hijos, los padres no pue

den ayudar a sus hijos en su aprendizaje, el oino está mal alimentado, los pro

gramas no corresponden a la realidad del nino, los maestros no están bien 

preparados, la organización de la escuela no corresponde a las necesidades 

del nino, el nino no entiende la lengua de enset\anza. 

13.- Según los maestros las causas de desaprovechamiento escolar de los ni· 

nos de primero, segundo y tercer grado son: 

Poco interés de los padres en el aprendizaje de sus hijos, falta de libros de tex· 

to gratuitos o entrega de éstos extemporánea, los programas de estudio no co

rresponden a la realidad del niflo, el niño está mal alimentado, el nino no 

entiende la lengua en la que se le enseña. 

14.- Según los maestros las causas de desaprovechamiento escolar de los ni

i"ios de cuarto, quinto y sexto grados son: 

Insuficiencia de recursos económicos, los padres no pueden ayudar a sus hijos 

en su aprendizaje, desnutrición del nii"io, los programas no corresponden a la 

realidad del nino, el niño no entiende la lengua de ensenanza. 

15.- Según los maestros las causas de deserción escolar son: 

Poco interés de los padres en el aprendizaje de sus hijos, insuficiencia de re

cursos económicos, se requiere la ayuda del nil"lo en el campo y en otras actI

vidades en su casa, el nino no entiende la lengua de enset'lanza, la 

organización escolar no corresponde a las necesidades del niño, el nino cuida 

a sus hermanitos, por ser ya mayor de edad, el niño migra con sus padres, de

bido a enfermedades. 

16.- De acuerdo a su experiencia ¿El calendario escolar vigente es adecuado 

para la región? 

E191 % respondió que si y 9% que no. 
17.- ¿Por qué? 

Los que contestaron que si argumentan que están adaptados a ese horario, es 

aaecuaoo. lOS oaares aorovecnan las vacacIones oara oue les avuaen. oor co~· 
lumbre. 

Los que contestaron que no; no dieron explicación. 

18.- ¿El horario vigente es adecuado para la región? 

El 98% respondió que si y un 2% que no. 

19.- ¿Por qué? 
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Los que respondieron que si explicaron que en las mañanas se aprovechan 

mejor las clases y en las tardes los niflos realizan otras actividades, además 

por las tardes hace sol y lluvia. 

20.- Considera que su formación docente es: 

El 54% contestó que es adecuada, el 26% que es insuficiente, el 12% suficien

te, el 2% óptima, el 2% regular y un 2% no contestó. 

21.- ¿Qué propone para mejorar la formación del docente de educación indlge

na? 

No se registraron frecuencias. 

Recibir cursos de actualización y superación; capacitación en el manejo de los 

programas, facilidades para que los maestros continúen preparándose, mejorar 

las condiciones económicas del docente. 

22.- ¿Qué contenidos de I,(J programas de estudio del grado o grados que 

atiende, son inadecuados para la región? Indiquelos por área. 

Las respuestas Que dieron resultan incoherentes con respecto a la pregunta y 
el 46% no contestó. 

23.- ¿Qué contenidos de los programas de estudio del grado o grados que 

atiende son adecuados para la región? Indiquelos por área . 

Algunos maestros respondieron que no son adecuados, otros dicen no haber 

entendido la pregunta y el 40% no contestó. 

24.- ¿Qué contenidos propone o considera necesarios incorporar en los pro

gramas de esludio? Indlquelos por área. 

Lecto - escritura en lengua maya. Matemáticas: operaciones con los números 

mayas. Ciencias naturales: Conocimientos sobre las propiedades curativas de 

las plantas del lugar. Ciencias sociales: Fiestas y tradiciones de la región. De

mocracia y solidaridad, historia de la comunidad. Geografia de la comunidad . 

El 43% no contestó. 

25.- ¿Considera usted que es importante enseñar la historia de la cultura ma

ya? 

El 98% respondió que si y el 2% que no. 

26.- ¿Por qué? 

No se registraron frecuencias. 

Los que respondieron que si y dijeron que para conocer el origen de la cultura 

ce nuesIros oueolos. cue a oal1lr ce su mSIona en OIno valore su ,:=..;~.;: 

servar la cultura. 

27.- ¿Visita periódicamente la casa de los niños? 

El 100% contestó que si. 

28.- ¿Por qué? 

No se registraron frecuencias. 
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Para orientar a los padres sobre la importancia de la enset\anza, para buscar 

un acercamiento entre la escuela y la comunidad, para conocer el motivo de la 

inasistencia de los alumnos, para informara los padres sobre la conducta de 

sus hijos. 
29.- ¿El personal docente de la escuela realiza actividades extraescolares? 

El 86% respondió que si, el 12% que no y 2% no contestó. 

30.- ¿Cuales? 

Na se registraron frecuencias. 

Asambleas, visitas domiciliarias, faenas, campañas de vacunación , campañas 

de salud, saneamiento ambiental, actividades clvicas, sociales y culturales, 

censo escolar. 
31 .- ¿Cuáles son sus propuestas para mejorar la calidad de la educación indí

gena? 

La información se presenta confusa*. 

32.- ¿Cuándo aprendió a hablar maya? 

El 100% respondió que desde pequeno. 

33.- ¿Dónde lo aprendió? 

El 100% contestó que en su casa y en la comunidad . 

34.- ¿En qué situaciones y espacios habla maya? 

No se registraron frecuencias. 

En la escuela, con la familia , con las amigos, con los padres de familia y en 

reuniones de la comunidad. 

35.- Si habla maya con la familia ¿Con cuáles miembros? 

La información es confusa" . 

36.- ¿Habla maya con sus alumnos? 

El 98% contestó que si y el 2% que no. 

37.- ¿Por qué? 

No se reg istraron frecuencias. 

Es importante hablar maya con los alumno, entienden mejor las actividades 

que tienen que realizar en los textos, prestan más atención a la clase, de esa 

forma se puede lograr el objetivo, porque los ninos de 1" Y 2" grados no entien

den, ni hablan el español, la mayoría es monolingOe, para una comunicación 

sentida, óptima y sincera. 

38.- ¿En qué situaciones? 

No se registraron frecuencias. 

En las situaciones en que se observa que los alumnos no entienden las expli

caciones de las lecciones en español y los contenidos de estudio; en los juegos 

y visitas a sus hogares, en el desarrollo de las clases, en cualquier momento o 

lugar. El 12% de los maestros no contestó. 
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39.- ¿En general sus alumnos se dirigen a usted en maya? 

Los datos presentados son confusos. 

40.- ¿Sabe leer y escribir en maya? 

El 74% contestó que si , el 23% que no y el 2% no contestó. 

41.- ¿Dónde aprendió a leer y escribir maya? 

La información que se presenta está incompleta. 

42.- ¿Cuándo? 

La información que se presenta está incompleta. 

43.- ¿Quién le enseño? 

No se registraron frecuencias. 

Conductores de cursos, etnolingOistas que impartieron cursos de maya, maes

tro de antropología, los ninos en el internado de Balantúm. 

44.- ¿Conoce la estructura gramatical del maya? 

El 49% respondió que si , el 49% que no y un 2% no contestó. 

45.- ¿Conoce las reglas ortográficas del maya? 

El 52% contestó que si , el 46% que no y el 2% no contestó. 

46.- ¿Considera importante que el maya se lea y se escriba? 

El 92% respondió que si, e16% que no y el 2% no contestó. 

47.- ¿Por qué? 

No se registraron frecuencias. 

Los que respondieron que si, expusieron: porque es parte de nuestra cultura 

maya, negarla es negar nuestro origen, as! se conserva nuestra cultura, el él 

fdioma del pueblo, no se debe de menospreciar, es de valor cultural , debemos 

sentirnos orgullosos del él y que trascienda a las generaciones jóvenes, en for

ma escrita servirla para mandar recados, la gente y los maestros se preparan 

mejor, ser bilingOes nos da más oportunidades de comunicarnos. nos permite 

enseñar en forma sistemática a los alumnos. evita el etnocidio. 

48.- ¿Para qué? 

No se registraron frecuencias. 

Para escribir lo que sentimos y la realidad social de nuestro medio y enser'lár

sela a los alumnos para que conozcan y no olviden su cultura, escribir las cos

tumbres, para que haya un intercambio cultural con otros pueblos, que se 

escriban cuentos, leyendas, anécdotas, que haya mayor comunicación entre 

maestros y alumnos ; servirla para mejorar la educación y la enser"ianza en el 

medio indlgena, transmitir a las futuras generaciones. 

49.- ¿Utiliza la lengua maya escrita? 

El 75% contestó que si y el 25% que no. 

50.- ¿Por qué? 

No se registraron frecuencias. 
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Los que respondieron que si, explicaron: porque los alumnos entienden mejor y 
visualizan lo que se enseña, asl lo requiere el subsistema indigena: hay algu

nos programas en lengua maya. Los programas se deben vincular con los con
tenidos étnicos, ayudarla a conocer nuestro idioma. Porque el trabajo con 

grupos monolingües de 10 y 20 grado la lectura y la la escritura es en maya; 

lengua que manejan en casa. 
Los que respondieron que no, expusieron: no la usan por la falta de práctica y 

temor a que los niños no aprendan a teer: Sólo se trabaja con el programa na

cional, no existe material disponible para emplear la lengua maya. 
51 .- ¿Cree usted que es importante ensenar a hablar la lengua maya en la es

cuela? 
EI91 % respondiÓ que si, e19% que no. 

52.- ¿Por qué? 

No se registraron frecuencias. 

Los que respondieron que si, exponen: el alumno comprende mejor lo que se 

transmite, además de infundirle confianza, reconocen el valor de la cultura , que 

no se avergüencen de sus idioma y su cultura. Es muy importante en nuestro 

medio, se debe conservar y difundir nuestra cultura, la mayorfa de los nirios 

son monolingües, evitar el uso de modismos y prestamos. 

Los que contestaron que no dicen que porque ya lo saben. 

53.- ¿Cree que es importante ensenar a leer y escribir léJ lengua maya en la 

escuela? 
El 100% que si. 

54.- ¿Por qué? 

No se registraron frecuencias. 

Para que se facilite el aprendizaje, para que los alumnos conozcan las reglas 

ortográficas de su lengua. La escuela indlgena ayuda al ni no a expresarse fá

cilmente. Para lograr la formación intelectual de los alumnos . El 5% no contes

tó. 

55.- ¿Cree usted que se puede enseñar cualquier contenido por medio del ma
ya? 

El 78% respondió que si, el 20% que no y un 2% no contestó. 
56.- ¿Por qué? 

No se registraron frecuencias. 

Los que respondieron que si, exponen: porque además de ser la lengua mater

na de los alumnos es una lengua muy amplia, se pueden realizar las activida

des de los objetivos: sólo se requiere un conocimiento más amplio sobre el 

alfabeto y la gramática, es cuestión de adecuarla; en nuestro medio indigena 

es mucho más funcional. 
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Los que respondieron que no, exponen: porque la maya que se usa ahora no 

es pura en su totalidad , porque el programa está hecho en forma general, ur

bano y rural, es nacional. 
57.- ¿Enserta a sus alumnos a hablar la lengua maya? 

El 58% respondió que si, el 40% que no y el 2% no contestó. 

58.- ¿Por qué? 

No se registraron frecuencias. 
Los que respondieron que si, Exponen: porque a pesar de hablar la maya des

conocen muchos vocablos y la educación debe ser bilingüe. 

Los que contestaron que no: los niños lo saben hablar perfectamente. 

59.- ¿Enseña a sus alumnos a leer y escribir la lengua maya? 
El 78% respondió que si, el 15% que no, el 2% que poco y un 5% no contestó. 

60.- ¿Por qué? 

No se registraron frecuencias. 

Los que respondieron que si, dicen: es importante que el niño escriba lo que 

siente en su propia lengua, que aprenda a leerlo y lo conozcan gráficamente. 

Se ha visto que cuando se trata este tema los alumnos se muestran interesa

dos, lo conocen y aprenden con mayor facilidad: expresan más claramente sus 

ideas. 
Los que respond ieron que no , Exponen: porque se necesita material adecuado , 

no se cuenta con material y tenemos que cubrir el programa nacional. 

61 .- ¿ Tiene usted o conoce textos publicados en maya? 

El 83% respondió que si, el 17% que no. 

62.- ¿Cuáles? 

No se registraron frecuencias. 

Cartilla maya. Tsikbalo'ob Maya, Gramática maya del 30 al 60 grado de prima
ria, Numerologia, Alfabeto maya, Mi libro maya (1er grado). Textos de INEA, 

Cuentos, revistas; Colibrí, U Uba 'alche' ilo 'ob, Biblia, Guerra de castas de Ma

nuel Antonio Ay). 

63.- ¿Qué materiales utiliza par ensenar a leer y escribir la lengua maya? 

No se registraron frecuencias. 

Palabras en cartulinas, Mi libro maya, Cartilla maya, Gramática maya, láminas, 

El manual de fortalecimiento, Manual de contenidos étnicos, libros en lenguas 

indígenas de 10 a 50 grado; materiales de la región, tarjetas, programa nacio

nal. 

64.- ¿Qué materiales utiliza para enseñar a leer y escribir el español? 
No se registraron frecuencias. 

Palabras en cartulina, libros de texto gratuitos, los que proporciona la SEP J los 

de la región, pizarrón, láminas, mélodo de Mauricio Swadersh. 
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65.- ¿Dóndlhprendió 3 hablar español? 

El 40% respondió que en su casa, el 54% en la escuela y el 6% en la casa yen 

la escuela. 

66.- ¿A qué edad aprendió? 

En la escuela, a partir de 6 a 8 años. En la casa desde pequeños. 

67.- ¿Quién le enseño? 

En la escuela los profesores. En la casa, los padres. 
68.- ¿En qué lugares y I o situaciones utiliza el espartol? 
No se registraron frecuencias. 
Escuela, mercado, con la familia, amigos, en reuniones con los padres de fami

Ha '1 de la localidad, con la sociedad en general. 
69.- ¿Dónde aprendió a leer y escribir el espaMI? 

El 100% aprendió en la escuela. 

70.- ¿A qué edad aprandió? 

Entre los 6 y 8 años. 

71 .- ¿Enseña a hablar español a sus alumnos? 

El 100% respondió que si. 

72. - ¿Por qué? 

No se registraron frecuencias. 
Es la lengua nacional y oficial y es básico en la enseflanza de las demás áreas 

programáticas. Se necesita para conocer otra cultura. Los textos están en es

partal y es más fácil ensenar en está lengua. Cuando sean grandes aprenderán 
a defender sus derechos; que defiendan su cultura, aprendan a expresarse en 
espanol cuando la situación lo amerite. Ampliar sus conocimientos. Facilita la 
comprensión de los materiales. 

73.- ¿Cuál lengua considera más útil e importante? 
El 68% que las dos, el 23% que el español y el 9% no contestó. 

74.- ¿Por qué? 

No se registraron frecuencias. 

Las dos silVen para conocer las dos culturas, ambas están arraigadas en la 
región y se puede usar cualquier idioma para comunicarse. La maya hay que 
defenderla como lengua nuestra; se utiliza en el campo y en la ciuadad, para 

relacionarse con otras personas, por el desarrollo social y cultural de la comu
nidad. 

El español porque la mayorla de la población lo habla y como idioma nacional 

se emplea en los medios de comunicación; es la que predomina. El programa 
oficial exige que se ensene espai"lol. 

75.- ¿Se han implantado programas de educación ambiental en la comunidad 

donde trabaja? 
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El 37% respondit> que no, el 34% que si, el 26% no está enterado y el 2% no 

contestó, 

76.- En caso de respuesta afirmativa ¿En qué han consistido esos programas? 

No se registraron frecuencias. 
Construcción de fosas sépticas, limpieza de calles, deschatarrización, siembra 

de arboles (reforestación) . 

77.- ¿Quién se ha encargado de promoverlos? 

No se registraron frecuencias. 
INI, IMSS, SEP, Misiones culturales, autoridades comunales, escuela primaria. 

78.- ¿A quién han ido dirigidos esos programas? 

No se registraron frecuencias. 
A toda la población. A ninos. 

79.- ¿La escuela ha participado con la comunidad en programas ecológicos? 
El 46% respondió que si, e131% que no y el 23% no respondió. 

80.- ¿Por qué? 

No se registraron frecuencias. 
Los que contestaron que si , dicen: por necesidad, por disposición de la autor ... 

dad, para reforestar, para evitar incendios forestales 

Los que respondieron que no, exponen: son comunidades pequenas, no se 

organizan actividades de este tipo. 
81 .- ¿Cree usted que el trabajo escolar ayude en la prevención de los proble

mas ambientales de la comunidad? 
El 88% contestó que si y el 12% que no. 

82 .- ¿Por qué? 

No se registraron frecuencias. 
Por medio de la escueta se puede ensenar, los libros contienen estos temas , 
crea conciencia en el nino sobre la protección del medio ambiente, se aprende 
a combatir enfermedades. 
83.- Si usted desea ampliar la información que se le pide o dar su opinión sobre 

algún tema no tratado en el cuestionario, le solicitamos que lo haga. 
Incluir en los programas temas sobre alcoholismo, enfermedades venéreas e 

incurables. 

Desarrollar cursos sobre la estructura gramatical y sobre la escritura y la lectura 

de la lengua maya, asl como sobre el alfabeto y ortografía. 

El 91 % de los maestros o escribieron nada. 

Resultados del "Formato de recopilación de la información de la comuni

dad" en el estado de Quintana Roo. 

Número de comunidades investigadas: 40. 
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1.- Número aproximado de habitantes. 

250 en promedio. 900 la más grande y 50 la más pequeña. 

2.- Habitantes mayores de 14 anos. 

120 en promedio. 320 en la comunidad más grande y 21 en la comunida.:' e:'::': 

pequena. 

3.- De 4 a 14 años. 

86 en promedio, 344 en la comunidad más grande y 17 en la comunidad más 

pequena. 

4.- Menores de 4 ai"los. 

40 en promedio. 233 en la comunidad más grande y 7 en la comunidad más 

pequena. 

5.- Número de familia de la localidad. 

46 en promedio, 150 en la comunidad más grande y 9 en la comunidad más 

pequena. 

6.- Tipo de zona geográfica en que está ubicada la localidad . 

28 selva. 8 cerros. 3 cerros y selva y 1 monte alto pedregoso. 

7.· Fuer.tes naturales de agua. 

6 tienen cenote y se aprovechan. 9 tienen cenote y no se aprovechan, 1 tiene 

lago y se aprovecha y 2 tienen lago y no se aprovechan. 

8.- Fuentes artificiales de agua. 

14 pozos se aprovechan, 4 pozos y no se aprovechan 

9.- Clima. 

23 comunidades calurosas, 13 comunidades templadas, 3 templadas - caluro

sas y 1 calurosa - fria . 

10.- Recursos naturales. 

21 comunidades con recursos forestales aprovechables (en dos no se aprove

chan), 22 comunidades con recursos petroleros aprovechables (en tres no se 

aprovechan). 6 comunidades con cielos fértiles aprovechables, 40 comunida

des con animales domésticos aprovechables y 1 comunidad con recurso pes

quero aprovechable. 

11 .- Flora silvestre que existe. 

18 comunidades aprovechan maderas preciosas, 2 comunidades existen pero 

no se aprovechan las maderas preciosas, 3 comunidades no existen las made

ras preciosas, 38 comunidades aprovechan árboles frutales, 12 comunidades 

tienen pastizales aprovechables, 13 comunidades no tienen pastizales y-S co

munidades no tienen matorrales, 9 comunidades tienen matorrales y no se 

aprovechan y 1 comunidad tiene matorrales y no se aprovechan. 

12.- ¿Los recursos naturales constituyen la principal fuente de subsistencia? 

102 



9 comunidades si. 6 comunidades no. Falta la información de José Ma. More

los. 

Falta la información de la Zona de José Ma. Morelos. 

13.- ¿Qué productos obtienen de la explotación de los recursos naturales? 

32, para alimentación, 34 para vivienda, 4 para artesanía. 

14.- ¿Estos productos se comercializan? 

26 comunidades, no. 14 si. 

15.- Principales problemas ambientales. 

11 comunidades: deforestación, 21, agotamiento de la fauna, 20, defecación al 

aire libre, 4, contaminación del agua, 7, agotamientos de suelos, 5, basura. 

Falta la información de la Zona de José Ma. Morelos. 

16.- ¿Cuáles considera que son las causas de esos problemas ambientales? 

El 95% opinó que: explotación inmoderada de los bosques y sueios, caza ex

cesiva, falta de letrinas, falta de orientación para la salud . 

17.- Situación de los suelos. 

En 27 comunidades: poco fértiles, en 9, fértiles y en 2 poco fértiles y pedrego

sos. 

18.- ¿Cuál es la situación productiva de los suelos? 

En 30 comunidades , poco fértiles pero trabajadas; en 3, fértiles y trabajadas; en 

7, poco fértiles y no trabajadas. 

19.- Actividades productivas de la localidad. 

a) agricola: 16 muy importante, 6 importante. b) aplcola: 2 muy importante, 7 

importante, 6 poco importante. e) Comercial: 11 poco importante, 1 importante. 

d) Forestal: 4 muy importante, 7 importante, 1 poco importante. e) maderera : 8 

importante, 4 poco importante, 2 muy importante. f) Pecuario: 11 poco impor

tante, 2 importante. 

20.- Cultivos o productos de la comunidad. 

40 malz y frijol , 27 frutales, 22 porcinos , 7 hortalizas, 3 apicola, 3 bovino, 8 tu

bérculos, 2 caprino, 2 ovino, 2 leguminosas, 2 artesanías. 

21 .- Cultivos y productos que se consumen en la comunidad y no se producen 

localmente. 

33 comunidades consumen arroz, 6 hortalizas , 1 leguminosas , 4 bovinos, 6 

artesanías y textlles, 2 porcinos. 

22.- Cultivos y productos que se producen en la localidad sólo para su venta. 

5 porcinos, 2 caprinos, 1 artesanfas. 2 ovinos, 1 frutales. 

23.- Periodos de siembra en la localidad . 

35 comunidades entre mayo y julio. 3 entre abril y maya , 1 entre mayao yagos

to y 1 entre junio y a~JOsto . 

24 .- Periodos de cosecha. 
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33 entre septiembre y diciembre. 7 entre diciembre y febrero. 

25.- tipo de tenencia de la tierra. 

Toas las comunidades: ejidal. 

26.- Existen unidades de riego. 

La información que se registro es confusa·. 

27.- Si existen unidades de riego ¿Cuántas son? 

La información que se registro es confusa·. 

28.- ¿Qué se cultiva en las unidades de riego? 

Na se registraron frecuencias. 

Tomate, chile, sandía, eltricos, hortalizas. 

29.- Insumos que se utilizan en la producctón agrlcola. 

9 comunidades utilizan abono qurmico, 5 utilizan abono orgánico, 9 utilizan in

secticidas, 12 herbicidas, 2 fungicidas. 

30.- Herramientas que se utilizan en la producción agrícola. 

En 35 comunidades se utiliza: coa, palo sembrador, hacha, mache. 

31.- Servicios con los que cuenta la comunidad. 

La información que se registro es confusa·. 

32 .- Medios de información. 

36 comunidades tienen radio , 31 televisión, 8 periódico. 2 revistas. 

33.- Principales problemas de salud de la comunidad . 

8 calentura. 20 desnutrición, 20 gastrointestinales, 19 catarro y tos, 13 vómitos, 

1 paludismo. 

34.- Causas de esos problemas de salud . 

18, falta de higiene en la casa, 5 falta de higiene personal, 4 falta de alención 

médica, 4 mala situación económica, 13 mala alimentación, 1 defecación al aire 

libre, 1 piso de tierra, 1 falta de agua potable, 1 basura. 1 no existe mercado. 

35.- Servicios médicos. 

31 consultan a los curanderos y parteras, 3 frecuentemente se utiliza a curan

deros y parteras, 2 existe pero rara vez se consulta a curanderos, 10 regular

mente se consulta al médico oficial , 2 frecuentemente se consulta al médico 

oficial. 1 regularmente se consulta al médico particular, 2 se consulta a promo

toras voluntarias. 

36.- Oficinas públicas que existen en la comunidad. 

20 cuentan con comisaría ejidal. 23 con subdeie9aclon mUnlCloal. 1 con i-:·: 

tro civil. 

37.- TIpos de camino que llega a la comunidad. 

22 tienen camino blanco, 18 camino petrolizado, 2 brecha. 

38.- Tipos de transporte que utiliza la localidad. 
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8 transporte ejidal, 17 camionetas de alquiler, 10 autos particulares, 7 autos de 

servicio colectivo, 10 autobuses de servicio público, 3 caballo, burro o mula , 2 

bicicleta. 

39.- Tipo de asentamiento. 

La información que se registro es confusa·, 

40.- Número de promedio de cuartos por casa incluyendO la cocina. 

25 con 2 cuartos, 15 1 curto. 

41.- Servicios que existen en la mayorra de las viviendas. 

32 energla eléctrica. 14 agua potable, 18 agua entubada, 1 sanitario, 1 gas bu

tano. 
42.- Material que se utiliza en la construcción de la mayoría de las viviendas en 

cada parte. 
Techo: 25 de huna, 2 de lámina, 1 cemento. Paredes: 10 bajareques, 3 piedra, 

11 madera, 1 bejuco. Pisos: 20 tierra, 8 cemento. Ventanas: 20 madera. 

Falta la información de José Ma. Moreles. 

43.- Existen bardas entre p9tios y solares. 

30 si, 10 no. 

44,- Existe el trabajo comunitario. 

El las 40 comunidades si existe el trabajo comunitario. 

45.- ¿Quiénes organizan el trabajo comunitario? 

34 autoridades municipales, 25 autoridades ejidales, 7 autoridades religiosas, 1 

comité de mejoras. 1 asociación de padres de familia , 2 maestros. 

46.- ¿Cuál es la importancia del trabajo comunitario? 

25 mejorar la comunidad, 7 convivencia y unificación de la comunidad , 4 mayor 

facilidad , 2 evitar pagos. 

47.- ¿Participan los ni"'os en el trabajo comunitario? 

La información se registro incompleta. 

48.- ¿Cómo es su participación? 

No se registraron frecuencias. 

49.- ¿Participan las maestros en el trabaja comunitario? 

En 35 comunidades si, en 5 no. 

50.- ¿En qué consiste su participación? 

No se registraron frecuencias . 

Organizando y coordinando, haciendo solicitudes, limpieza de calles y plaza, 

convocar a la gente. 

51 .- Centros culturales y recreativos de la comunidad. 

22 comunidades cuentan con área deportiva, 3 can biblioteca, 3 con canchas. 

52.- ¿Se realizan eventos recreativos y culturales en la localidad? 

En 38 comunidades si , en 2 no. 
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53.- ¿Cuáles y con qué periodicidad? 

La información se registro incompleta. 

54.- ¿Qué deportes se practican en la localidad? 

15 beisbol, 13 basquetbol, 23 bolibol, 4 futbol. 

55.- ¿Existen problemas de alcoholismo? 

En 20 comunidades no, 20 si. 

56.- ¿Existen problemas de drogadicción? 

En 36 comunidades no. En 4 si. 

57.- Instituciones religiosas que existen en la comunidad . 

25 católica solamente, 3 protestante solamente, 11 católica y protestante, 1 
tradicional . 

, 

58.- Existen conflictos sociales por diferencias religiosas. 

En 38 comunidades no, en 2 si. 

59.- Fiestas religiosas y cívicas más importantes. 
La información se registro incompleta. 

60.- ¿Quiénes las organizan? 

La información se registro incompleta. 

6 1.- ¿La escuela participa en las festividades de la comunidad? 

La infcrmación se registro incompleta. 

62 .- ¿Cuáles son las leyendas de la localidad? 

X tabay. historias de la comunidad, Muy chivo, Aroxo ·ob. 
63.- La población de la comunidad es: 
17 bilingOe, 9 monolingOe en maya. 

Falta la información de la zona de José Ma. Marelas. 
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3,4 5,6 3,3 5,3 
2,2 2,1 
8,7 11,2 9,1 11,2 
5,5 6,9 5,2 6,6 
4,6 4,5 4,4 4,1 
5,3 5,0 5,0 6,1 
5,3 4,6 5,0 ' ,2 
5,1 3,7 4,6 4,7 
2,7 3,6 2,5 3,3 
6,7 3,1 5,4 3,2 
3,4 3,2 

2.7 3,4 2,6 3,9 
7,2 9,5 6,8 9,1 
7,6 _,2 7,2 7,6 
3,3 3,1 

I 4~? I 9.2 I ~,1 I ',2 
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AoIllascalientes 1p 1,0 
Baja California 1,' 9,0 1.1 
Baja Califwnia Sur 0,7 0,5 
Campeche 2,' 0,0 1,9 
Coahllila 1,0 2,0 
Colima 2,7 1,8 
Chiapas 2,6 3,7 2,7 
Chihuahua ,,O 9,9 2,6 
Distrito Federal 1,0 0,7 
Durango 2,2 8,2 1,' 
Quanajuato 1,8 0,0 2,0 
Guerrero ',8 6,0 ' ,2 
Hidalgo 1,1 2,' 0,5 
JalisC(l 2,0 ,,_ L' 
Mél(Íco 1,' 2,9 1,1 
Michoacán ',5 _,2 2,0 
Morelos 1,2 ',- 0,8 
Nayarit 2,2 1,8 1,2 
Nll&1IQ León 0,9 0,8 
Oaxaca 2,6 , ,O 2,7 
Puebla 2,1 2,5 1,< 
Querétaro 0,8 ,,S 0,6 
Quintana Roo 1,1 2,0 1,2 
San Luis Potosi 1,8 1,6 1,' 
Sinaloa ',' 0,0 2,< 
SOnora 2,' ',8 1,8 
Tabasco 1,8 0,4 1,2 
Tamaulipas 2,1 0,8 
Tlaxcala 0,_ 0,0 0,2 
Veracn,JZ 2,1 3,6 1,5 
Yuc.aUln 2,0 1,5 1,7 
Zacatecas 2,1 1.7 

Fuente' OGPP. fin de Curw 2005-2006, 

7,0 

',-
2,0 
',2 

',8 
0,0 
5,6 
1,7 

',' 
2,5 
',5 
1,0 
1,7 

J,4 
2,0 
',8 
0,2 
0,2 

',2 
1,' 
O,, 

1.1 
2,5 
1,' 

INDICADORES EDUCATIVOS 
Desercion 
2000-2006 

0,9 
1,4 5,8 
0,6 
2,2 ,,S 

0,7 
2,2 
' ,6 ',6 
2,9 8,6 
0,2 
1,5 ',7 
1,6 7,' 
,,O J,4 
O,, 1,1 
2,0 5,7 
1,2 1,5 
,,O 2,9 
1,0 0,0 

',4 1,' 
0,4 
1,8 J.8 
2,0 1.2 
0,8 ',7 
0,7 1,1 
1,6 1,6 
2,4 2,0 
1,7 1,9 
1,2 0,0 

1,' 

O' 0,0 
2,0 2,6 
2,2 2,1 
1,' 

l/los datos de reprobación . deserción y ellciencia terminal son estimados para este ciclo escolal , 
U LO$ datos son estimados. 

1,0 1,0 1,0 

1,' _,9 1,2 5,8 1,0 2,5 
O,, 0,< 0,2 
1,7 ' ,8 1.6 2,' 1,0 2,8 
0,6 0,5 O,, 
,,O 2,5 2,' 
,,S _,5 ',- -,- ,,O ',' 
2.2 7,8 2,1 8,7 1,' 7,2 
1,0 0,8 1,' 
1,9 ',' 1,8 ',5 2,1 ',' 
',2 7,' ',1 7,2 ' ,6 1,7 
2,8 ',' 2.7 3,7 2,< , ,O 

0,7 1,6 0,6 1,' 0,< 1,' 
1,7 ' ,5 1,6 2,5 1,2 ',' 
1,2 1.' 1,2 ' ,6 ' ,2 1,_ 
_,2 ',1 _,1 J.8 5,2 2,2 
1,1 1,6 1,1 1,0 1.2 -14.7 
1,0 ',6 0,9 ,,O 0,< 1.' 
0,7 0,6 0,8 

2,' 1,2 2,1 2,6 2,_ 0,8 
1,6 2,6 1,5 2,2 1,0 1,8 
0,5 ''< 0,_ 2,' 0,0 2,9 

0,3 ',1 O,, 1,8 -0,1 1,2 

1.3 0,_ 1.1 1,2 0,6 0,6 
2,2 ',7 2,1 _,O 1,8 J,O 

1,4 ,,S 1,4 2.7 1,1 2,2 

1,2 ,,, 1,1 0,8 1,0 0,7 

1,5 1,5 1,6 

0,7 0,0 0,7 0,0 0,9 -0,2 
1,9 ,,O 1,' 2,4 1,' 2,0 

1,9 ',6 1.' 1,4 1,_ ,. 
1,4 1,' " 
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,,. 93.4 95,7 94,9 
96,0 96,0 
90,9 85,4 91 ,5 87,1 
97,6 97,3 
95,0 95,3 
88,9 85,1 89,2 85,2 

94,' 84,4 94.1 94,' 
97,8 97,9 
94,9 86,9 95,0 86,2 
93,9 " 94,0 "" .... 81 ,2 90,0 82,3 
93,3 91,1 ",,3 91 ,3 
95,' 90,6 95,7 9 1,6 
95,9 93,8 96,2 93,9 
92,7 88,6 93,0 90,' 
96,6 94.8 96,6 93,3 

96, ' 92,9 96 .. 93,1 
97,3 97,4 
88,7 86,1 89,1 87,3 
!lJ.2 92,2 93,S 92,1 
93,7 92,7 94,' ""O 

Roo 93,2 92,4 93,3 93,8 
Potosi 93,6 94,4 93,9 94,5 

94,0 94,8 93,2 93,1 
95.7 93,2 96,6 95,6 
93 .. 96,0 93,7 96,6 

") 96,3 
96,8 9,. 97,2 95,7 
91,5 89,2 92,0 89,5 
90,6 89,4 91,1 89,' 

Fu&nte.: OGPP, Fin d. CI/rso 2CJOS.2008. 

INDICADORES EDUCATIVOS 

Aprobación 
2000-2006 

96,0 95,6 
96,5 
92,1 88,6 
97,8 
95,3 
90,0 85,6 
94,4 85,8 
98,2 

95,2 es,' 
94,3 88,3 
90,7 83,9 
94,7 91,6 
96,0 93,' 
96,5 94,8 
93,4 90,6 
96,8 92,6 

96,' 93,8 
97,6 

" ,5 87,6 
93,8 92,S .. ,' 95,5 
94,0 94,0 
94,2 94A 
94,1 94,8 
86,' 94,6 
93,9 96,8 
86,6 
97,3 96,1 
92,2 89,S 
91.6 89,7 

1/ Los dato$' de r.probaciOn, deselciOn y eficiencia te/minal $On estimados para este ciclo SS(;Olil 
2/ Los d"tos son estimados, 

96,' 95,3 96,5 96,0 96.7 97,6 

96,9 97,0 97.2 
92,! 91 ,2 92,4 90,0 92.8 90,6 
97,8 97,9 96,0 
95,6 95,6 96,0 
90,6 86.8 91,1 88,9 91.6 90,' 
94,8 86,7 94,' 87,S 95,2 89,9 
98,2 98,3' 98,3 
95,7 86,3 95,8 87,3 96,0 88,' 
92,8 ",8 93,0 94,3 93,4 94,7 

91,4 85,7 91 ,7 86,6 92, ' 87,3 
95,1 92' 95,3 92,9 95,5 93,3 
96,2 92,2 95,3 94,0 96,S 93,5 
96,7 95,9 96,8 96,2 96,9 96,5 
92,6 91,4 92.8 91.9 93,2 92,3 
96,9 92,9 97,0 96,0 97,1 95,2 

96,5 92,3 96,6 94.4 96.7 94,7 
97 ,7 97,8 97,9 
90,0 ") 90,3 88,8 90,9 88,8 
94,3 93,2 94,5 93,' 94,8 93,' 
") 95,' 95,' 95' 95,6 95,9 
94,5 93,7 94,7 95,0 95,0 93,9 
94,S 94,8 94,7 95,2 95,0 95,6 
94,6 95,3 94,9 96,3 95,2 95,3 
97,3 95,0 97,3 96,2 97,S 96,7 
94,1 96,3 94,3 96,9 94,S 96~ 
96,5 96,6 96,6 
97,2 96) 97,3 86,6 97,4 96,' 
92,6 90,2 92,8 90,5 93,2 90,9 
92,1 91,0 " .. 90,8 92,8 92,4 
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MATRicULA DE EDUCACiÓN INICIAL Y BÁSICA INDiGENA 
Inicio de ciclo escolar 2006·2007 

Educación Inicial 11 2.235 55.709 2.463 
Educación Preescolar 9.267 379.874 16.701 
Educación Primaria 9.795 836.866 37.280 

Multigrado 7.600 383.524 16.895 
Unitaria 2.665 60.500 2.665 
Bidocentes 2.267 100.537 4.539 
Tridocentes 1.564 107.177 4.726 
Tetradocentes 663 63.863 2.701 
Pentadocentes 441 51.447 2.264 

Completas 2.126 447.268 20.008 

Ir.ó!al ,'"~· .. I · 21.291> ·_ I ·l .272.449T '. 56:444 ~:' 1 
11 No incluye a 57,165 padres de familia atendidos en educación inicial 

Estadlsticas continuas de inicio de curso 2005-2006, DGPP 
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Baja California 
Campeche 
Chiapas 
ChihtlahUa 
Durango 
Guar13juato 
GuelTllro 
Hidalgo 
JaliSQO 

México 
Michoacén 

.",,"" 
Nayant 
Oalttlca 
Puebla 
Otlerétaro 
Ctlintana Roo 

San Luis Potosi 
SinalO8 
Sonor. 
Tabasco T __ 

Veracruz 
Yl.IC8tén 

, 
" 1 , 
141 

61 

" 
" 24 
9, 

:1 

:1 

1!1 

134¡ 

3' 
f. 

, ., 
7, 

32: ,,1 
21 

'51 
1041 

, 
3;1 
20 
17. 

"1 25 

" .' .' 
12: 
,,1 

'" 

" " • ,,1 

MATRíCULA DE EOUCACIÓN INICIAL y BÁSICA INO!GENA 
Inicio de ciclo escola r 2006-2007 

, 
276 

" 1 

10 

' ,
724

1 939 

" 10: 
42: ,,' 
'''1 13' , 

1.161 

278i 

, 
2.7591 

,,~ 
1981 , 
'''1 
" '" 162] 
192 

15'1 
1.674, 

" 7, 

7 

" 331 

1691 

18~ 
4.881 

" 354, 

1,69, 
1.201 

16 

"'1 '" 
'" 
'" 3.852 

1.739 

3' 
1.0: 

138: 

" 35: , 
2.205; 

544~ 

3.718 

~,09' 

1,052 

1.165 

, . .., 
2.4517 

'" 1.86' 
3.832 

'" 1.156 

11 .265 
1.507 

"" 3."" ,,., 
2.853 
, .i'31 

2.1112 ... 
." , .... 

4. 11 
73,711 

3,1351 
1.496' 

304: 
35,891 
16,19' , 

1.287: 
12 , 394~ 

10.331 

,., .. ~ >.4osl 
95.11 133.53: 
43.35 62.64 

5.592 7.111 
18.375 32,6313 

,o.s,~ 2S'''S OO.,.. 73 92 2,40! 

3,24 8.991 13.9' 
69.74 159.5 240.561 

48.891 

3.0l1¡ 
3. 

15.5: 
1,15 
1.369, 
1.16 
1,55. 

37.26 

11.8~ 

10.14 120.540] 
6.66 10.208 
3.89 11 .201 

21.7 11 42.64: 

2.31 ""! 5.397 14.697 
7,86 11,99 
2,60<1 4.814 

76.6 114.862 
12,111 33.234 

12. 

'" " " 
'" 10. 

10 .. 
'" " " '" 
" " '" ,,, 
" " '" " " ' 00 

"~ 10 
10 

1.636] 
109 
211 

77 
491 

377 
3 

61 

2.09: 

1571 

'34 
8.711 

". 
377 
33 

4.3950 
2.4871 

" 63' 
1.338 , 

43: 

7.34~ 
2,60 

27 
21 

5681 

43 
5.99, 
3.381 

361 
1.401 

2~:~' 
" 10,959 

4,299 

41 , 
2.231 

284 
796 

." 
201 

5,920] 
1,445 

¡,.aclonfl ';' I ! 1471. 8781 ~.,: '2.2941.; --:\f ;t,2611 ..;; 9,1951 21.3Sij·· .. 68.5291 ,."; 1379.874 _ .83ji:"86Sh 'HZ46.6411,· ' .. : %.!5741 " - 18;17011 .. ""37.2801 -:'56-\551 
1! NQ Incluye a 58,619 "...ns de familia iIIliIfIIIjóQ$ en eduetelOn j,¡Q¡oj i1drg_ 

e..l.3Cjst.;:neon~llUas ó<>1rIIdo do:! cun.o 2005-2000, OGPP 

• 
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