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l . FORMULACION DEL PROBLEMA 

A Antecedentes 

1 

Han transcurrido muchos años desde que nuestros abuelos, --

nuestros padres, eran dueños de sí mismos; dueño de su sabi 

duría, dueño de su tecnología, dueño de su filosofía. No se 

plantearon el problema de identidad, cada pueblo sabía que -

era ralámuli, guarojío , odame y pi ma. Con la conquista, el -

c onquista dor primero y el colon i zador después, se impuso la 

marca socia l de in dios , era tal s u in capacidad y su ceguera, 

que no supiero n d isting uir. Para nega r y para destruir lo - 

que se tenía, imp l antaro n otra lengua, otra religión y otros 

va l or es. Nuestros abuelos fuero n tratados como bestias en -

las haciendas, en los centros mineros; el colonizador venía 

ansioso de poder y riqueza, el oro que hasta entonces era -

sagrado, porque era considerado por los nuestros, dioses ma 

yores, pronto se convirtió en la codicia de los colonizado- -

-----~r~e_s,___,,y ~ e.J:...O~ De s p_Lté~ d_e_La_c onq_uj_sJ: a_,_ü í yj ili n u e s -

tra gente, así han ven i do viviendo nuestros pueblos, desde -

hace mucho tiempo. Pero ha sido ciertamente fuerte la embes -

ti da, pero también ha sido gran de l a resistencia al hambre -

a la explotación, a la imposición de otra lengua, de otra -

cultura, de otra educació n . De 1910 a la fecha la situación 

se ha tornado más difícil, porque co n ello la penetración - 

hacia nuestros pueblos en cada día más intenso. Las regiones 

de refugio no existen, tal vez en muc ho de los lugares encon 
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tramos a un "gringo" miembro del Instituto Lingüístico de -

Verano. Una de las formas que ha venido penetrando la socie

dad dominante hacia las comunidades indígenas, es a través -

de la educación. El Estado Mexicano llegó a la conclusión de 

que una de las formas más rápidas para entrar en contacto 

con las comunidades indígenas, es a través de nosotros mis-

mos, como intermediario, corredores bilingües, y como agen-

tes de penetración, etc.. Tanta insistencia en la escuela 

de que sólo dejando de hablar nuestra lengua materna, dejan

do de vestir nuestra ropa, ser í amos importantes, un a vez que 

empieza a trabajarcomo maestro bilingüe se colabora en un -

proyecto ed ucativo del Estado Mexicano para beneficio de la 

misma. Sin embargo el trabajo co mo maestro bilingüepermitió 

entrar en contacto con los hermanos indios de todo el país y 

más recientemente con hermanos indios del continente américa 

no, incluso de otros paises del mundo. Con este antecedente, 

- ---~ S-e- 1:: .e..a l i z..G-U n P r-:i m-e-r-E-l+C u e-f'.l-t-.l:-G-N-o-G-i-O-n-a-l-d.e- 11!.a-e...s-t+o-&-I l+<l+§--e- -----

nas Bilingües en el estado de Sonora, encuentro que signifi -

có un nuevo camino , como un nuevo amanecer , recu perar nues --

tra palabra; e sa palabra que ha estado en boca de gobernan -

tes, políticos investigadores, en l abios de hombres de no -

indígenas que, la usa r on para su provecho, ha sido desde en

tonces, una bú s queda constante, un retomar reflexivo de nues 

tro pasado hi st órico para ent e nd er e l pres ent e y diseñar un 

f uturo dif e ren t e , para nuestros hijos, para nuestros herma - -
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nos. Un futuro en el que la dignidad y la grandeza de nues

tro pueblo vuelven a hacerse presentes, un futuro en e l que 

nuestros hijos, nuestros hermanos, no tengan que negar a -

sus padres y a sus abuelos, sino que cada día se reconozca 

a sí mismo como ra lá mu l i, odame, guarijio o pima, etc .. La 

preocupación es grande, el trabajo será intenso, es decir, 

el reencuentro con nosotros mismos es y será fuerte, pero -

también sabemos que es grande el compromiso con nues tros p~ 

dres, con nuestros abuelos, con nuestros mayores, para pro 

yectar la sabiduría y l a filosofía que nos heredaron y que 

se han venido transmitiendo a través de l a familia y la co

munidad indíg~na, por tal mot ivo estamos viviendo momentos 

de mucha importancia, aunque difíciles dentro de la lucha -

como indígenas para recobrar nuestra condición de hombres y 

con ello, el derecho a la tierra, a una cultura y educación 

propias, al desarrollo de nuestras capacidades humanas y en 

------1+-0-S p_:j a+1 O--S-e-G-Q+l ó-m+c-o Y- s-e&-1 a-l-.----b-a-e-r §1 a-n i z a e i ó A,-El-e-l-G-&A-s,--fe"-J'H. o- - ---

N a c ion al de Pueblos Indígenas y de la Alianza Nacional de -

Profesionales Indígenas Bilingües, A.C .. Sobre este t ipo de 

lucha, se formó con la idea de reflexionar y aportar, se 

participa en el Seminario Nacional de Educación Bilingüe-Bl 

cu ltura l en diferentes partes de los Estados de l a Nación, 

respectivamente también en los Congresos Nacionales de pue 

blos i ndígenas, se diseñaron los caminos a seguir, la l ucha 

organ iz ada ob l igó a refl exion ar sobre cómo hacer efectivas 
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las aspiraciones indígenas en el pl ano de lo político, lo -

cu l tural, lo educativo. Aspiraciones y acciones que confor 

mó la política indígena prop i a para la búsqueda de un desti 

no más humano, y así dar luz sobre los caminos a seguir po~ 

que cada día los problemas son más graves, cada vez se dis 

trae más la atención de l indígena con programas que el nun

ca a diseñado o con acciones que sat i sfacen l as necesidades 

i nmed i atas sin que se tenga t i empo de reflexio na r y cuestiQ 

nar l os alcances, o reflexio na r y diseñar los ca min os que -

pe r mitan f l orecer nuestra cu l tura y de nuestra l eng ua . Con 

este panorama de anteceden t es l a si tuac i ón educat i va va ca 

minando a un paso de cambio de l a práctica educativa de edu 

cación indígena respecto de n i ve l nacional. 

B Def in ición del Prob l ema 

La educación de las comunidades de zonas indígenas existen 

muchas razones para considerar pr i oritarios, porque el tra

b .. a,á-0- cLo c. .. e.ri..te_ en_ el c..a.rn p o_d e _l_a c o 01 u n i d a d p r e s e n ta r e t o s e s -

pecíficos que l o distingue muy c l aramente de la docencia en 

otros medios pero sin embargo, l a mayor parte de los maes --

tras cuenta con pocos elementos para conocer e i nterpretar 

la rea l idad de l as comunidades in dí genas, tan distinto a v~ 

ces tan lejano a nuestra propia r ealidad cultura l , porque -

con mayor frecuencia el trabajo docente de la comunidad se 

da en condiciones de aislamiento geográfico ne t amente y 

a la necesidad de atender a varios grados y de ajustarse - -
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a las frecuent es inasistencias de los niños, porque las co n 

diciones de vida generalmente de la población de la comuni

dad se debe en cuanto a trabajo infantil problemas de ali -

mentación, la sal ud y distancia de la cas a a la escuela, - 

que conlleva una serie de dificultades que no se dan en -- 

otros medios. Así mismo se da también problemas más signifl 

ca nt es, como e l ausentismo, también al gunos niños llegan -

a la escuela sin haber tomado alimento e n la mañana y estos 

niños presentan retraso en algunas de l as áreas educativas , 

porque se dificulta concentrarse en su trabajo, a veces al 

guna s madres de familia tienen que tra er les sus "lonches", 

aquel lo s niños que llegaron a la escuela sin haber tomado -

su alimento, se asoman por la ventana pa ra ver si viene su 

mamá con el pinole, eso es un motivo de perder e l interés -

en l as clases, por estar pensando en e l alimento, por otra 

parte, algunos padres de famil ia manifiestan enviar a los -

niños a a escuela conlleva un a serie de gastos de útiles 

escolares ropa, guaraches, correas , cu ota s que resultan en 

ar ticularrnente dt""'f1c1les de afron t ar por ta l motivo en oca 

siones los días de clases lleva a su hi j o a trabajar. 

En realidad aqu{ el problema no es que e l padre desconozca 

la importancia de la escuela , sino que necesita e l apoyo de 

su hijo para e l trabajo. Lo mismo suced e en muchos otros ca 

sos de au se nti smo escolar de l as comuni da des indígen as, e l 

ser maestro de educación indígena es tr i ste porque uno se -
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da cuenta de muchos problemas que pasan las familias para -

su sustento ya que carecen de agua para tomar qué es lo más 

indis pensab le , y su alimentaci6n es baja ya que algunas fa

milias solamente comen dos veces al día, ahí es donde el -

alumno va perdiendo el aprovechamiento en el aprendizaje . -

Otra causa es, el poco interés por part e de algunos padres 

de familia que son irresponsables al no mandar a sus hijos 

a la escuela también a la poca madurez que tienen, en tota l 

no les interesa la educación de sus hijos. Las unidades fa

miliares propias de sus padres con sus hijos (as) asumen 

roles de distintas formas de organización para asegurar la -

sobrevivencia. Por eso se aprovecha la fuerza de trabajar -

con sus hijos (as) desde muy temprana ed ad para complemen-

tar dicho trabajo del campo, con la cria de animales y ---

otras actividades como principalmente cultivos de autocons~ 

mo de maíz, frijol, chícharos y habas, pero las tierras no 

están en condiciones de dar dicha producc i 6n de cosechas -

por ser de mala calidad, apenas sacan de ella algo l o que -

he menciona do de an t emano, de t al mo t ivo los n,nos que acu 

den a la escuela proceden de familia que se encuentra a to

do lo largo de estos extremos de pobreza y de riqueza esto 

figura una situación grave, pero también existe uno de lo s 

problemas más sig nificante dentro del e ntorno de la educa-

ci6n al respecto del ambiente social de la comunidad, que -

desde temprana edad perm i ten a tomar tesgUinos y bebidas --
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embriagantes, algunos de los padres de familia que hacen -

a que sus hijos vayan desinteresando a la asistencia de la 

educac i ón y a los pocos tiempos disponen de comp r omisos de 

contraer matrimonio sin que tenga l a responsabilidad del co 

nacimiento al que debe de sujetarse l os lineamientos de lo 

que es la responsabilidad de cada conyugue . Expresando de -

otro término figurativo de las comunidades marg in adas de - 

las regiones tarahumaras define desde temprana edad aque--

llos niñcis que van atrasados, que tienen dificu l tad de aprQ 

vechamiento de aprendiz~je, o que francamente muestran des 

contento por ir a la escuela van siendo absorbidos, m&s te~ 

pranamente, por las tareas product i vas y domésticas, estas 

definiciones que he estado descr i biendo no son problemas g~ 

neralizados de las gentes o padres de familia la mayoría 

son concientes pue s toman el valor significativo de la es-

cuela a pesar de encontrarse ~n condiciones de vida con re-

--a-g--o-s d-e s iL1Jari-ór1-e c orró m"i-c-a . O--e-s1nr é:;- cte-trat-e r-tTaríst -lTIT7-d--cJ 

dos años en esta comunidad mi presencia ante la labor educa 

t i va , ¡;@ han e a.m.b-:i-Ml~oG-S an tes e i tad.o,..;,S,-;,-1- a--=-----

re probación de los alumnos han disminuido, se realizaron ac 

cciones con buenas modalidades para acercarse con la gente 

tratando de trabajar juntos por los niños, se intentó real i 

zar equipos de trabajo con ellos, después de haber enterado 

las condiciones de las familias se vió la necesidad de ser 

flexibles en las exigencias para con ellos proponiendo acti 
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vidades que real izan y así se puede pedir su apoyo para lo 

grar el mayor aprovecham i ento de sus hijos y no solamente -

para solicitar cuotas o presen tar quejas, así la mayoría - 

fueron dando interés a colaborar la participac ión de mandar 

a sus hijos a la escue l a. Hablando de la forma que afecta -

a la vida de las fam il ias y en co ncreto al trabajo escolar 

de l os ni~os las situacio nes familiares de migración - ausen 

cia de los padres o hermanos salidas temporales de toda l a 

familia, tomando en cuenta el antecedente respecto de las -

participaciones en distintos encuentros de la pol í tica edu 

cativa de diferentes organ izaciones de maestros bilingües -

de niv el nacional y dirigentes indíg enas se vió la necesi-

dad de crear la Comisión Estatal de Estudio Lingüístico In 

dígena siendo gobernador Fernando Baeza M. de nuestro Esta

do que l l eva e l nombre en actualidad Serv ici os Educativos -

del Estado de Chih uahua Coordinación Estatal de la Tarahuma - - ----

ra con Programa de Re~orma, a la Educación Indígena para la 

Estandarización de la lengua tarahumara escrita. Dicha len-

gua estandar conlleva con l as s i gu i entes fun ciones y objetl 

vos unificar una com unid ad de habla, al menos evidenciar -

la posibilidad de un ión , as í servir como in strumento de --

id entidad real y presentar l a creación y r eproducción de la 

1 itera tura escrita dichas funciones tienden a provoc a r en -

los hablantes y defensa hacia l a len gua y cultura de los -

grupos étnicos de nuestro Estado, han real i za do muchos in --
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tentos para apropiar a l a lengua tarahumara un alfabeto. T~ 

les esfuerzos han sido real izados por varias instituciones 

o personas, pero han s i do desligadas entre s í , dichos inten 

tos se han reduc i do la presencia de un conjunto de letras -

que supuestamente, rep resentan el alfabeto y con él h~n si

do elab orados algunos textos, pero lo s estudios que han rea 

l izado más recientemente por parte de la C.E.E.L.I. no sig

nificó para nada la existencia de un tarahuma ra escr it o . El 

hecho de que exista cartillas, libros de texto y de lectura 

según no es señal de que exista un sistema gráfico o alfabe 

to ni mucho menos que e l tarahumara sea una lengua escrita. 

Esto debido por razones que l os materiales existentes están 

elaborados bajo ninguna norma, explícitamente codificada -

que manifestara de mane ra objetiva lo s criterios gráficos y 

ortográficos a seguir . Parece ser que el escritor fue inven 

tando la escritura y que todo ello se creó por fuera 

del dominio social, como puede l l amarse no existen ni escri 

tores o creadores de materiales y que, el pretendido alfab~ 

t o sea per t ,enente y sea social izada, por l o co nsiguiente -

dichas letras no r epresen tan el tarahumara esc rito sino el 

hablado que so n transcritos al habla individual y que no e~ 

criben la lengua colect iva. De i gual manera la exist e ncia -

social, es individual izada, en la actual id ad e l Desarrollo 

Lingüístico ha insistido sobre la instalación de l os t alle

res de prod ucción de lengua tarahumara escrita en el Es t ado 
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de Chihuahua, dicha pro ducción de l a l engua escr ita en tar~ 

hu mara es con el fin de fortalecer el ava nce de la educa--

ción básica indígena en el Estado con la i mpleme ntación de 

talleres de producción escrita de la lengua tara humara se 

llevó a cabo en dos mo dalidades prime r o la r ea liz ación de -

la prueba operat iva del Programa de Reforma a la Educac i ón 

Indígena in icia ndo desde pre -escol ar y en segundo lu ga r a -

la generaliza ción del proyecto de educación indígena y as í 

s ucesi vame nt e . Con los grados de educación primaria se so l i 

citó el apoyo de sistematizar el uso del a l fabeto tarahuma

ra estandarizado a nive l esco l ar y comuni t ario tomando como 

base lo s lineamientos ortográficos de la escritu ra, los con 

tenidos étnicos básicos para producción del i br os de texto, 

guías didácticas, cuade rnos de trabajo, l ibr os de lectura -

pa r a e l n i ño , diccionarios , vocabular ios y mate ri a l es que -

puedan fortalecer el desarrollo lingüí s ti co de l a l engua t~ 

r a umara y que perm i ta n el re uerzo e r rograma de Reforma 

a la Educación de diferentes grupos étnicos de l a tarahuma -

------1r~a-1-ttq~u+e._e~n~ m~y poco t i em ~o c amb i a r a de t a r ah tHW-r~a- e~s-.-t-t~á~n+d~aH1~0 - ----

a nomb r e de la tarahuma r a Gnic a. Se prete nde formar un sólo 

alfabeto tomando en cuenta l as var i antes dialectales de lo s 

grupos étnicos que pe r mi t irá escribi r de una sola ma nera, -

independientemente de cuántas variantes dialectas regio na--

le s existan de nuestro Estado . Dicha tarahumara está ndar --

tiende a provocar en l os hablantes actit udes, calidad y de-
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fensa hac i a su l engua y cu l tura por un lado y por otro lado 

toma la concientización delineamientos lin gLl ístico s , c on -

esto citados de los programas y l ibros de te x to que apare-

cen ya y los elementos que hacen figurar e l a lfabeto como -

la pos i ble respuesta a l gunas de l os problema s étnicos. 

C. Justificac i ón 

El presente ensayo de la práctica docente de educación indi 

gena en el proceso educativo, tiende a conse r var, recrear y 

difundir la cultura, fortalecer l a identidad étnica y satis 

facer los intereses y espectativas del educando, a la vez -

favorecer conocimientos reales y validez acordes al medio -

natura l y socia l de la etnia a la que perten ece. Con estos 

conocimientos se ir§ enriqueciendo y profund i zando la ac--

ción educativa al ser la realidad concreta l a que oriente -

la validez de los conocimientos a lo que respecta valores, 

habilidades, hábitos y actitudes que los grupos indígenas -

-c:J e l e s t a do y que c ompar en en re s1, duran t e de I proceso 

educativo proponer alternativas de cam bi o . Los hechos o 

------ G-e-H-t-e-c- i-m i en t o S-ft-1:1-e-O e u r r e n e n e l rn·e d i o n a t u r a l y s o e i n l cl e 

una comunidad serr a na, la comunidad tarahuma ra falta mejo-

rar la vida productiva y de la e du cación para que pued a en 

frentarse en igualdad de condiciones de la vida social de -

la nación. 

D. Obj e tivos 

La educación e s indispensable a fi n de que e l educando indí 
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gena se adapte a la vida de la escuela pa ra e l desarrollo -

de la conciencia étnica y crear un clima de c onfianza para 

utilizar la lengua materna de los educandos como medio de -

enseñanza desde el primer día de clases y durante todo el -

año escolar y fortalecer durante los seis grados de la pri

maria b i l i ngüe-bicultural el desarrollo bilingüe de los edu 

candas i nd í genas tanto de su lengua como del español avivar 

la part i c i pación del alumno en la práctica productiva de -

las comun i dades, cuyas experienc i as de aprend i zaje l l evan -

a los educandos a apreciar su valo r formativo. Propic ia r en 

los alumnos la valoración del saber tradicional de las comu 

nidade s indígenas, mediante la participac ión de la sociedad 

en el proceso educat ivo. 

E. Marco de Referencia 

El testimonio que presenta se da cuenta de l as condiciones 

que muchas indígenas padecen en su paso por una escuela que 

ignor a el mundo cultural de sus comunidades, i mponien doles 

ideas y modelo s educat ivos ajenos a su rea l idad. Tamb ié n e~ 

------1:p:1-tr'-1e,..,s .... a- ~~-ft¡fH:l o q u e !'l e1t e r a e n l o s a l u m 

nos una educación carente de signif i cado, así como el con -

fl icto de despersonalización y pé rdi da de la entidad propia 

étnica que viven y la demora identifi cac ión y valoración de 

lo propio. En consecuencia uno de los propó s itos centrales 

que per s igu en l as s ociedades actualmente es pr ecisame nt e 

lograr l a identidad propia étnica de la educación indíg~ 
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na de nivel Estado, y también nacional, para que satisfaga 

los requerimientos educativos de las d if erentes comunida-

des y de la población. Tomando en part i cular de nuestro Es 

tado la tarea es aún más compleja ya que se trata de que -

la escuela proporcione una educación que considere expect~ 

tivas de los cuatro grupos étnicos de nuestro Estado del -

país y que cont r ibuya el desarrol l o, respetando y promo--

viendo sus características cultura l es propia s . Por ello el 

Estado, contribuye a superar esta problemática, mediante -

la instrumentación de una educac i ón que parta de l a lengua, 

los valores culturales y las formas de vida de l os grupos 

indígenas, en los materiales didác ti cos y de apoyo que - -

cuenta, de l a naturaleza. Es el deseo que el presente mate 

rial de apoyo para el fo rtalecimiento de la educac ión indí 

gena bilingüe-bicultural y que le ayude a encontrar los ca 

minos para favorecer la educación en cada una de las esc ue 

l a s y d e h-s-ccmnrrri dcrd e s q u e - s-e e-n-c1re-n-tt,rn--e s--ra-t-i-e ci7:ta s d e 

la misma manera. Só l o de es t a manera se estará proporcio -

o a oclo a Jos ¡rne bJo S-1.Ul .. a- e..d..u..c..a..c-i ón paca Ja " ·ida , c¡ii@ Je); -

ayude a aprovechar y desaro ll a r lo propio, en este sentid o 

se trata de que los ni~os i ndígenas de educación primaria 

encuentren relación en t re los conocimientos que reciben de 

su familia y comunidad con l os de la escuela , y que s u la

bor con s i stirá en desarrollar y enriquecer a través de la 

escue l a, los valores, co nocimientos como tec nologías y la 
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cosmovisión del propio grupo indígena . La es c uela debe en

tonces ayuda r a fortalecer el saber coman de los puebl os -

indígenas. Como puede darse c ue nta s u labor es muy im por -

tante, ya que en sus ma n os se enc uentra la responsabilidad 

de preparar a los niños indígenas para que pr ofundicen en 

el conocimiento de su lengua, porque sólo a través de el l a 

podrá n lo g rar aprendizajes significativos, e s decir, que -

para favorecer la participación de los niños en el proceso 

de aprendizaje así como la comprensión y reflexión durante 

el desa rrol lo de las actividades sugeridas en distintas -

áreas, es necesario emplear el idioma del ni ño·, habl arle y 

permitirle que se exprese libremente en su l e ngua . Así mi~ 

mo, es necesario que los alumnos aprendan el español c omo 

segunda lengua por ser ésta lengua de expresión y de comu 

nicación entre todos los mexicanos , A través del estudio -

de su cultura, los niños podrán reflexionar s obre la impo..!:: 

ta n e i ¿¡- d e 1 o s e o n o e i m~o-s--q-u-e-p-o-s-e-e71--e11 s u s e 011Talli-clact-e- , 

lo que les servirá para afirmar sus va lores s u propia ide~ 

t i da d , ta m b i é n t o 1n-e n d o a ~~-Q.€...Q.@+ ª1-i1-1r1-- ----

e n r i que cié n dolo con la cu l tura de otros pu e blos, y de lo s 

estados del país para el buen desarrollo int eg ral del c iu-

dadano y del mundo; con todo esto se puede af irmar que 

existe una educ aci ón indígena que tradicion alme nte lo s mis 

mos pueblos y comunidades desarrollan para l a conservación 

y preser vación de su cultura. La escu e la de ed ucación pri -
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maria bilingLle tarahu~ara, debe de tomar esta educación P! 

ra ampl i arla y enriqu ecerla con los contenidos de la cultu 

ra nacional y universal solamente de esta manera l a escue

la puede contribuir a la formación de una nueva generación 

de indí ge nas que, enraizados en su propia cultura, pueden 

participar de la vida nacional si n dejar de ser ellos mis

mos. Esta educación indígena bilingLle- bicultural es el re 

sultado de l a lucha y las demandas de las comunidades y de 

los pueblos de orga nizaciones indígenas, quienes han veni

do planteando un proyecto educativo y que responda a las -

características culturales para lograr lo anterior, l a es

cuesla debe promover una amplia participación de los ciud! 

danos ancia nos, artesanos, maestro de mGsica y de tod as - 

aq uella s personas s in distinción que manejan e l saber tra

dicional de las comun idad es in~ í genas. Esto s ignifica, que 

deben aprovecharse 1as formas en que las comunidades edu --
------

can a los niños, con e l propósito de estable c er una conti -

nuidad entre los procesos formativos que se l levan a cabo 

en la co munid ad, y los que habremos de r ea li za r en la es -

cue l a es te apoyo o suge r encias para llevar a ca bo la rea-

lización de las acciones de tipo pedagó gicas encaminadas -

a lograr un mejor manejo de los programas de educación prl 

maria y para un mayor aprovechamiento de l a pr&ctica cot i

diana de acuerdo a los objetivos de l a educa c ión indí gena 

bilingüe - bicultural. La tarea que ahora nos ocupa que con-
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siste en la adecuación y enriquecimiento de los programas 

vigentes de reforma educativa de la Coordinadora Estatal -

de la Tarahumara de ed ucación primaria indigena. 
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II. MARCO TEORICO 

La educación primaria es el centro prioritario de atención 

educativo. El pap el determinante que c um ple en nuestras -

circunstancias, hace de l a educación pr imaria el elemento 

en torno a l cual giran las ambiciones de una educación de 

calidad, una auténtica apertura de oportunidades iguales -

para todos. Es clara la prioridad que en l os recursos y en 

la atenci ón debemos dar a esta parte central de la educa-

ción bás i ca. El gobierno ec heverrista pref i rió plantear -

su reforma educativa sin vincularla con el régimen ante -- 

rior. Dentro del nuevo proyecto pol ít ico, puede suponerse 

que la educación se concebía desde cuatro en foques distin

tos como bien en sí mismo: es decir, como beneficio social 

que enriquece la cultura de amp lios sectores de la pobla -

ción, asegura la unidad nacional y contribuye a l desarro-

l lo económico del país; en consecuencia, la pol ít ica educi 

t1va optar1a por 1mpr1m1r una re arma sus t ancial a l os con 

tenid os y métodos ed ucativos, poniendo especial atención -

-------- ..,..~ e e i ó n ( p-r-~f-~ - - -----

f u e r t emen te nacionalista y enfatizar í a los valores de la -

"apertura " (segu ndo enfoque), se presentaría como "democri 

tica" ofreciendo oportunidades a todo s por igual (tercer -

enfoque); y se utilizaría como e l emento dinámico enlamo

vilización popul i sta de las clases más desprotegidas y en 

la negociación de apoyos de las clases bajas y medias -- --
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(cuarto enfque); estos cuatro enfoques dan inteligibilidad 

a muchas acciones de la política educativa de l sexenio". El 

punto de partida fue, desde luego . El contexto político-hi2_ 

tóric o que hemos definido como la opción de echeverrista. -

Aunque es probable que el Presidente Echeverria no haya in

tervenido muy directamente en l a formulación de la política 

educativa, es obvio que el secretario del r amo y sus princi 

pales colaboradores inscribieron sus acciones dentro del -

marco del proyecto echeverrista, dando a este su expresión 

temática en el campo de la educación nacional. La política 

educativa del sexenio se etiquetó como reforma educativa. 

Esta fue la expresión que sirvió para designar desde el 

p r i n c i p i o ha s ta e l f i na l toda s l a s a e c i o ne s, l o - -

mismo l a creación de n uevas instituciones que la expedición 

de nu evas leyes la renovac i ón de los libros de texto y aún 

la expansión del sistema esco l ar . Sin embargo, ni los obje 

tivos de la re forma~ ucativa ni sus metas y programas fue

ron defini dos con precisión. La reforma se presentó como un 

-------
1~ e-N1~ t-e-q-tt e b u s e a-!Ya d i 1 1 a 111 i z a r l a e d u e a e i ó II r I a e i o 

nal y proyectarla sobre las necesarias transformaciones de 

la socie dad mexicana . Esto no obstante el conjunto de acc io 

nes puede se r estud iado a posterior como expresión de un 

pensamiento orgánico. Descubrir sus líneas de coherencia y

de sentrañar su inteligibilidad int erna serfael primer paso 

necesario para e jerce r una crítica justa y realista . 
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La función académica del sis t ema educativo r e definida de -

acuerdo con un concepto de enseñanza-aprendizaje sirvió de 

base para la reforma de los planes y programas de los di-

versos n i ve l es de l sistema, aunque la SEP (S ecretaría de -

Educación Pública), nunca optó por una teorí a de l aprendi

zaje en sentido estricto ni se vinculó con al~una de las -

corrientes psicológicas hoy en boga, si mantuvo y aplicó -

hasta donde le fue posib l e este concepto bás i co del proce

so de aprendizaje. Atención al medio rural. Al l ado de di 

cho criterio, la SEP también i mpu l só diversa s acciones 

orientadas a facil i tar el acceso a la educac i ón de los gr~ 

pos más relegados. 

La educación en su sentido más amplio inc lu y e e l nuevo co~ 

cepto de educac i ón permanente, es la fuerza de los va l ores 

y la armonización de cambio en una sociedad a través del -

proceso y adaptación del conocimiento. Al es t udiar el pa--

______ Le l d..e_ l a e d IJ Ca c_i_ón_e.n_J a . n-t.e+a-G-C- i-Ó+l-t ~éHa-H + é l'l-;Y-C-a-m-&-i 0•~ - -----

d e la vida educativa del país necesitan ser r eevaluados - 

cuidadosamente para sacar de ellos l ecciones úti l e s para -

mejorar el planeamiento de la práctica docen t e del n i ve l -

de educación primaria, en la actua l idad uno de los obj e ti

vos es de ampliar la vis i ón del trabajador docente sobre -

los problemas de la educación en especial re f erencia a los 

de la e scuela de diferentes niveles de Insti t ución edu ca -

tiva, familiarizar a l alumno - maestro y formar maestro s --

capaces de adaptarse a los cambios que impon e el avanc e de 
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la tecnología educativa, ¿qué sign i fica aprender? es algo -

muy interesante de adquirir conocimientos mediante experie~ 

cia, estudio o enseñanza, pero habría otra pregunta, ¿qué -

es educar? En breve especificación es desarrollar capacida

des y facultades mediante aprendizaje, instrucción y ense -

ñanza formal. La educación formal comienza ge nera l mente --

a los se is años cuando el niño comienza su aprend i zaje ese~ 

lar ya lleva en sí conocimientos adquiridos de manera natu

ral en su contacto con el entorno, a esa eda d ya ha apre ndj_ 

do lo s hechos básicos sobre él y su fami l ia, los vecinos y 

sus relacione s con ellos. Lo más significati vo que se consj_ 

dera es que ha adquirido una lengua sin que haya asistido -

a una aula . En estos años, el proceso ele apr endizaje en al

gunos niño s ocurre a gran velocidad y si la f amilia le es - 

timula los resultados serán mayor provecho, hay niños con -

enormes deseos de aprender. El niño es superactivo y por lo 

-snm-1 nn-paz-d e prest ar aten e, ó n a to a o . Su sensoria 1 , dad 

está dispu esta en grado sumo a todas las for mas en que pue-

-------ckl-e..p.+-€~ a lgo sobre el ffll,rn do, ve, oy e, pa.l pa, huel e y s~ 

borea, estas c i nco sensoria l es son el camino pa ra que a seg~ 

re su ap rend i zaje , maestros y padres están obligados a uti-

1 izarlas, para sacar l es el mayor provecho y s in obstaculi-

zar su desarrollo re tirando los objetos a su alcance o r e-

pr i miendo su c urios idad, al contrario se deb e dar a l niño -

algo con qué jugar que no pueda romper, lo mi rará, palpará , 



21 

chupa r á y l ee r á . O e ah í que debe ser de c o l o r a t r a c ti v o , s i n 

borde filoso, no venenosos o tóxicos, y sin olor. El apren 

dizaje debe ser agradable , diversión, puesto que toda l a vt 

da es un constante aprendizaje. El concepto de tecnología -

educativa que se propone se sustenta en esto s princi pios , -

es decir en una reflex i ón seria y profunda s ob re los fines 

y valores de la educación, en un concoimient o científico de 

los procesos del aprendizaje y del desarroll o humano, en un 

conocim i ento amplio de la evolución social y de la interac

ción de la persona humana con su ambiente có smico y social, 

en la profesionalización de los educadores ( c on todo s u al

cance y consecuencias), e n la especificación de los objet i 

vos concretos de la acción educativa, en cad a circunstancia 

(para conseguir una pla neación sistemática or ganizada de 

los mejores recursos técnicos y usar estos c on la máxima 

flexibilidad para conseguir con el máximo de eficaci a los -

o b J e t 1 v o s ) . La s 1 s tema t 1 za c iüna e a en s e ñ a n z a p r t n-cr¡Tia: - -

con la especificación de objet i vos de aprendizaje, los cua-

------lHe.....,_s -'<-S-AO~A-11 0:- d e s e r i p e i ó n y d e-l+ffi..:i t a e i ó A-&e--G-G n d 61 e t a s q 61 @ s e -

esperan del estudiante al fina l de un ciclio de instru cc ión 

Al tom a r como punto de par t ida los ob j etivo s de aprendizaje 

se es congruent e con el propósito de l as ins t itucione s de -

enseñanza que no sólo es pa r t i r las materias de una profe-

sión e sto se puede hacer sin el estu d iantad o, 

de e sta manera se le recuerda al prof e sor qu e s u trab a jo no 
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consiste en impartir materias o abarcar determinado cuerpo 

de conocimientos , si no e nseñar a l os alumnos; es decir, --

pierde su carác t er de profesor - locutor (in f ormador); para -

re a l i za r un c o 111 et i do m á s adecuad o p a r a que el al u nin o a pre n -

da. Esto imp li ca que el profesor debe tomar en cuenta en to 

do momento al estudiante . La s i tuación tutor ia l de un maes 

tro para un alumno es la que mejor permite e j emplificar lo 

anterior. En tal s i tuación, el profesor (pre ceptor) está 

obligado a investigar cuanto sabe el estudia11te en torno a l 

material de estudio, es decir rea l iza un a ev a luación diag-

nóstic a , del estado de conocimientos del estudiante para d~ 

terminar cuáles son sus necesidades particul a res, la dife-

rencia entre los obje tivo s de aprendizaje, y los conocim i e~ 

tos que posee el estud iante so n las necesida des de éste . En 

seguida el preceptor facilita la inte racción entre el estu 

diante y los conocimien tos . Vale l a pena des t acar que en la 

siTuac1on t ra d1c 1onal , e l profesor es un rnt e rmediario en-

tr e los conocimientos y el estudiante en tan t o que en la si 

-------'tr-t+U..+J-FC--'lil-fÓ'HA'l-+it u~~~ a e 1 ó 1, d i r e e La a l -

estudiante con los conocim iento s, gui a ndo, o r ientando, con

duciendo, aclarando, etc. 

Desde e l punto de vis t a de los métodos genera les de la edu

cación subsiste efectivame nte una especi e de cualidad de 

principios o conflictos dialécticos, seg ún s e insist a en el 

papel creador de l a vida socia l ad ulta, lo que cond uce a 
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dar mayor énfasis a las transformaciones del maestro a l 

alumno, o en el papel no menos constructivo de la acción, -

lo que lleva a otorgar un papel esenc ial a las actividades 

mismas del escolar. En l as repObl icas populares se bu s ca l a 

síntesis en l a mayor parte de los casos en un sistema tal -

que el maestro d i r i ge al alumno, pero haciéndole obrar más 

que limitándose a darle lecciones. No obstante es evidente 

que, allí como en todas partes , la lección se sigue impar- 

ti en do con fo r 111 e a l a s ten den c i a s na tu r a l es del 111 a estro , y a 

que esa es con mucho la solución más f ácil (porque no todo 

mundo d ispone de los locales y la agudeza de aquel inspec-

tor canadiense que repartía cada clase que en dos salas pa 

ra que l os niños, decía, tengan tiempo de trabajar y que el 

maestro no tenga que hablar a todos a la vez durante toda -

l a jornada) . Por otra parte, es también evidente que e l ju

gar que se deja a la acción lanza a a l gunos educadores so- 

vieticos a desarrol l ar en la direccion de las actividades -

investigaciones sobre el niño mi smo, caso por ejemplo de -

S ul10111 L i11sky y de la Escue l a de L ipets k . Educ a r e s a dap ta r 

a l ind i viduo a l medio social, pero los nuevos 111éto 

dos tratan de favorecer esta adaptación utilizando las ten

dencias propias de la infancia, así corno la J ctividad espo~ 

tánea inherente al desarro llo mental; y ell e con l a idea - 

que servirá para el enr ique c imiento de la s os iedad. Por tan 

to , l os pro ce d i 111 i en tos y a p l i ca c i o ne s de l a nue va edu ca c i ó n 

sólo pueden se r comprendidas si se realiza c on cuidado el -

~·•:¡361 
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a náli sis detallado de s us principios y se contro l a su valor 

ps i cológico al menos en cuatro puntos: l a significac i ón de 

la i n f anc ia, l a estructura del pensamiento de l niño, las l~ 

yes del desarro l lo y e l mecanismo de la vida soc i a l infan-

t i l. De tal manera de la vida actua l caracterizada por gra~ 
. 

des transformac iones entre las nac tones, exi g e que la educa 

ción ge neral , y en especia l a la educac i ón pri maria, s e a fa 

ne en of rec er a los a lu mnos una formación de cal id ad e n 

cuanto a l os aspectos básicos que apoyan el desar r ollo del 

individuo y su incorporación activa de l mund o s oci al . En e~ 

ta tra nsfo rmación de ben considerarse t anto los cambi os ne-

cesarios para enfrentar la situación pre sent e, c omo fortale 

cimiento de nuestra e ntidad como naci ón plu ral , sól i da mente 

vin cu l a da por lo s diferentes gru pos que l o integran. S i con 

siderarnos los pr oblemas que se presentan en la educac ión -

pri ma ri a, surge l a neces idad de instrume ntar un proceso que 

asegure el mejoramie nto de l a calid ad de la form ac i ón en l a 

enseñanza básica. Cualesquiera qu e s ean las ra z ones po r las 

q u e v i v i 111 os e r1 da r a 1 a e o mu n i d al:! , e l he eh o es que es ta 111 os 

trabajando en el l a durante e l pr esent e cicl o e s colar e n un 

medio qu e pl a nteará gra n cantidad de retos a nuestra l abo r 

de mae s tros. Es a s f que de pronto se entrelazan dos histo-

rias que pudieron haber segu ido ind ef i nidamente sin toc ar-

se , pero no f ue asf : Se encontraron en un espacio y un tiem 

po. Se trata , en prime r lu ga r, de nu e s tra pr o pia hi s t oria -
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personal como maest ros, con una trayectoria familiar, acadé 

mic a y laboral que la hace Onica. En la profesión de maes- 

tro se j uega un pape l importante la forma qu e fu e e du c~ do, 

desde la familia, de donde se recibió l os pr i meros modelos 

de autor idad y de afecto así como de relación con l as de-

más personas. Forma parte de nuestra historia los maestros 

que se tuvieron cuando niños, se asistía a la escuela por 

ser los pr i meros modelos, quienes enseñaron una forma par-

ticular de re l ación maestro - a lu mno así como ciertos méto --

dos de enseñanza . A pesar de que gracias a los conocimien-

tos qu e se obtuvieron en los años de estudio y los qu e la -

experiencia nos aporte ahora se pueden considerar valiosos 

ciertos estilos de enseñanza que se vivían y rechazaban -

otros, e l hecho es que la forma corno fue impartida la ense

ñanza de n iños y jóvenes se mostró l os primeros modelos de 

maestros desde la cual se formó la imagen de docent es; ya 

sea por identificación o por deseo de ser diferentes, los -

maestros no sólo enseñaron a leer y escribir o hacer c uen --

tas, e11seliaro11 clisti11tas for111as de ser 111aestro . Es a sí que 

los estilos de autoridad, y de relación vividos en la fa - 

mi l ia y en la escue la pr i maria, as í como l as f or mas más --

utilizadas para que aprend ieramos lo que enseñaban, pueden 

consid e rarse l as raíces más profunda·s, que influ yen de l a -

f orma a ctual de ser maestro. 

Más allá de la conciencia mayor o menor qu e se ten ga de ---
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ella s . Todos estos element os están implicados en el proceso 

educativo que se vive en la escue l a, entre maestros y a l um -

nos los a~os de fo rm ación en el magis terio donde se encontró 

ya formalmente dentro de la estructu ra de l Sistema Educativo 

y la orga n izac ión sindical . Habrán ap ortado con t oda seguri

dad nuevos elementos de co mprens ión sobre el t ra bajo docente 

de prácticas más comunes de, ense~a r asi como un prime r en-

cuentro con las reglas del juego de la profesión magiste---

ria l , es dec i r, con fo r ma de trabajo más o menos genera l i za

das en las escuelas y de relación con maestros, autoridades , 

y representantes . Después se habrá iniciado e l camino de la 

práctica docente en las escuelas, que para unos será ya t an 

largo como una vida y pa ra otros puede ser éste apenas el -

comienzo. Se vien e cargando todo lo que hay detrás, con los 

aprendizajes, log r os, obstácu los y co n i ntereses específ icos 

que también se habrá n i do modif i cando a lo largo del tiempo. 

IM)f]l-€-fl--t e -e--&-4-e t@+.m i A--a--n t-e-- EW- la-b i-Sio ci_a p_e.LS_ona.J y _ct__e 

trayectoria doce nt e . Con un antes que explica en buena medi

da l o que e s lo que se quiere este momento. Y con un futuro 

que se está const ruyendo, dentro del cual e l pres ent e ci clo 

esco l ar es un esca lón más ¿cómo se ha ini c i ado este c i clo -

escola r? es una bue na pr e gu n ta para ha c erse . Ponerle nomb r e 

a lo que se trae , de modo que en princi p i o explic itar si -

se está comenzando ya cansados o, s i por el contrar io , se -

siente entusiasmo y energia; si domina una c i e rta ind i feren 
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cia, pesi mis mo u optim ismo, r espec t o de lo q ue se puede ha -

cer este año, co n estos niños y e n esta comu nidad , son algu 

nas pist as para buscar respuest as a la preg unt a pla nt eada . -

Desde el est il o de planear la clase, el uso del tiempo y del 

salón, los recursos y las formas de eval uar estarán directa 

mente ligadas a la f orma de entende r el aprendizaje en el n i 

fio. De a llí que puede ser de utilidad el dete nerse a hac er -

rad i ografía sobre el maestro modelo pedagóg ico en la prácti

~ y tratar de enriquece r lo con nuevas experiencias peda gógi 

cas, la forma de relacionarse con los n i ños que están más -

atrasados y de ll evar los problemas que presentan. La for ma 

en que ubicarnos a l os niños en el salón es ya una sim ple pe

ro importante decis ió n relac i onada con s u rendimiento. Nue 

vamente se trata solame nte de al gun os ejempl os que den cuen 

t a de la infinidad de elementos dentro de l t rabaj o en c lase 

que depende del manejo como maestros y que darán mayor e s --

------ º m e n OLe s_p o_s i b i 1 i d a d e s a 1 o s a 1 u m n o s d e s a l i r c o n b u e n o s -------

r es ulta dos. 

El pe nsa miento de De wey ex presa que para el niño, especial-

me nte, el pe nsa mie nt o no tiene va l or en s í mismo y sólo es 

un in s tr umento con el cual pued e resolver los prob l emas 

prácticos de su vi da cotidiana y concer t ar s us fin es lúdi -

cos . La organizació n intelectual nace y se desarrolla duran 

t e cierto tiempo o si se orga niz a n acto s necesarios para a l 

canzar un fin. No es e l modo alguno la conse cuenci a pura 
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del poder de reflexión. La necesidad de pensar hacer algo -

más que pensar, es más fuerte que la necesidad de pe nsa r por 

pensar. En tales cond iciones, el ambien te escolar debe tener 

los medios que hagan posib le la realización de actividades -

concretas, es decir, los útiles y materiales físicos. Esto -

requiere que los métodos de instrucción y de administración 

sean modificados para que los niños puedan estar en contacto 

continuo y directo con los objetos. Las doctrinas que han s~ 

brayado la importanci a de las actividades prácticas son num~ 

rosas. Pero casi ninguna ha puesto las activ idades en rela -

ción con la formación intelectual del niño. Ge neral me nte se 

adm i te que las actividades concretas estimulan las disposi-- 

ciones pr i mitivas y naturales de los _niños (su necesidad de 

actuar); pero también se les puede utilizar para presentar- -

1 es problemas práctic os , susceptibles de ser res u el tos me-- 

diante la reflexión personal . La experimentación y la adqui-

-----~ -'-'i c-+ó n d e-lffl-€---o-A-;:i-1:1-A----t-o -El e-.f i A--i--d~ -0-n ~i m i4n t-0-e i....e.n Ll--L:Lc CL.- - - ---

más especializado . Es posible concebir trabajos elementales 

e n made r a y meta l , cu ya ejecución inteligente y continua pro 

porcione a los estudiantes no solamente informaciones prácti 

cas cient í ficas sobre botánica , zoología, química, f ísi ca -

cualesquiera otras ciencias, sino además (lo que es más im-

portante) lo s familiarice con los métodos experimentales de 

investigación y comprobación, los que deben utilizarse para 

la enseñanza han sido descritos detallada mente por Dewey . -
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Es preciso en pr imer lugar, que el alumno se encuen tre en una 

situación auténtica de experiencia que se lo comprometa en -

una actividad cont í nua que, en s í misma le interese; en segu~ 

do lugar, se requiere que en tal situación surja un problema 

verdadero como estímulo para la reflexión; en tercer luga r, -

es necesario que el educando disponga de la información y ha

ga las observaciones que conduzcan a la solución; en cuarto -

lugar, es preciso que en trevea soluciones provisoras de cuya 

elaboración ordenada él sea responsable. 

Por úl timo es indispensab l e que se le proporcione la posibill 

dad y la ocasión de aplicar las ideas que elabore, para que -

pueda determinar su alcance y descubrir por sí mis mo su vali

dez. Un método de las características descritas está centrado 

en la actividad del esp íritu . La observación a2be ser instru-

ento nece sario al servi cio de la investigación. Pero las so

luciones propuestas por los alumnos deben ser hipótesis que -

_e_s p r e e i s o v e r i f i e a r p o__r___sí_m_is m o J a c o.Ji..PJ:...en e i a i n t e ui_a_ du.e_ -_-____ _ 

sus hipótesis y desarrollar sus implicaciones, t odo lo cual -

debe ser completado con un control exper i mental. Así concebi-

da la educación interesa al ser en su totalidad. Cada acción 

del niño debe surgir de todo su yo, y proporcionar los instr~ 

mentas para que el yo funcione. En consecuencia, la educa---

ción debe servir para reconciliar la teoría y la práctica, la 

formación liberal y la formación técnica, la cultura y la uti 

lidad, en donde lo apoyan las concepciones sociológicas y so 

ciales. 
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III . CONCLUSIONES 

Una de las acciones específic as que e l Estado y la Secretaría 

de Educación Pública , realiza para elevar la calidad de la - 

educación que se i mparte de l as instituciones antes menciona 

das, es la de crear l os mecanismos y procesos educativos que 

permitan actual izar permanentemente sus programas de estudio, 

para que sus contenidos y mé t odos educativos correspondan ca 

da vez más a las necesidades de los grupos étnicos del Estado 

y de nivel nacio na l de l os educandos. Esta contínua la revi -

sión y evaluac i ón de l os planes y programas de estudio, li --

bros de texto que se ut ili zan en la educación primaria bi l in 

güe y de nive l naciona l de un apoyo más, se llegó así a l a d~ 

cisión de elaborar programas y libros de texto integrados pa

ra los de lo., 2o., y 3o. grados . Esta decisión se tomó pen - 

sando en las necesidades de los alumnos y de los maestros. Se 

pretende que los alumnos t engan un mater ial didáctico adecua-

_____ _,_._,014-..-.a_.._s u n i--v-e_:j d-e-fl-e-s-a-r-r-0-W o , q-U-e-----l-e-5-€ a i n t e r e s a+1-t e_:y- d-e fa--~=-----

c i l mane jo en el salón de clase, que los i nduzca a participar 

activame nt e en e l aprend i zaje y de esta manera les proporcio -

ne una formación equilibrada y armónica . Además el uso de un 

solo programa, ade cuadam ente estructurado, implica un ahorro 

de esfuerzo y tiempo que el maestro puede aprovecha r para am

pliar sus conocimientos mediante la consulta bibliográfica 

complementaria y br i ndar una mejor atención a los alumnos. 

Sin embargo, estos instrumentos no deben considerarse defini 

tivos. Con el f in de conocer las bondades y 1 imitaciones que 



presentan como resultado de su aplicación directa en el ---

au l a, se s i gue un proceso de eva l uación en el que pa rticipan 

de manera principa l los maestros y los consejos técnicos de 

las escuelas pr i marias. Las opiniones que se sigan recibien 

do serv i rán para integrar una nueva y valiosa información 

que en e l momento oportuno, se utilizará para corregirlos y 

adecuarlos cada vez más a la realidad ele nuestro Es tado y de 

nive l nacional. La intención fundament al de este conjunto de 

acciones es l a de crear un desarro ll o curricular de l a educa 

ción primaria que sea sistemático y permanent e en el que se 

real icen con oportunidad, con bases sólidas y un al to grado 

de participación de todas entidades y sectores interesados -

en el fenómeno educativo, con base en el a ntecede nte propue~ 

to de antemano, el niño deberá seguir ejercitando la lecto-

escritura de la lengua materna en todo s sus ac tos dentro de 

su familia, de la comunidad y de la escuela para consolidar

-a.- y- de s a r r o 1 1 a r 1 a e o m o i r1 s t r u men-t o----:-Ac'lemá-s-1 e s-el"V i r á--pcrra 

introducirse al conocim i ento de otras lenguas. 

Para la enseñanza oral del español como seg unda lengua ses~ 

gerirá que organice diálogos cortos y sencillos con los alum 

nos pronunciando expresiones completas relacionadas con su -

vida práctica, para que e ll os las comprendan y practiquen co 

tidianarnente. 

Por otra parte de ma nera de conclus i ón que en este segundo -

grado la introducción a la lectura y escritura del niño en -



español se debe hacer de manera gradual y dosificada, que 

ejercite la escritura de palabras y enunciado s sencillos. 

3 2 

El maestro debe tomar en cuenta que el niño que ingresa a la 

escuela trae consigo expe r iencias de aprendizaje que son el 

resultado de la interacc i ón que establece en su familia y en 

su comunidad étnia indígena de los estados de nuestro país y 

a la vez es importante que el educador conozca y comprenda -

la estructura y contenido de los programas vi gentes para fa-
'-

c i litar su adecuación y enriquecimiento, el uso y manejo de 

la lengua materna tiene un alto valor pedagógico como medio 

de comunicación e instr ucc i ón y como área de ap rendizaje, es 

necesario advertir la utilidad que tiene para la educación -

indígena los materiales propios de la región, así como los -

materiales impre sos que pone a dispos i ción del Estado y de -

la SEP. como recursos didácticos, as í corno la s actividades -

sociales y productivas que se desarrol l an en las comunidades 

1n d1genas, cons 1 uyen tamb ién exper1enc1as de aprend1zaJe -

en las c uales involucrarse al grupo escolar. 

-------1Lt-tr<O s-m-a-e~ 3 , 3 ea n e o n 3 id e-y,-a-cj o 3 e o~,.........- ----

e l em en tos activos en el proceso de la investi gación, de tal 

manera que participen en la clas i ficación y análisis de da - -

tos, en la interpretación y en la elaboración de programas, 

para que esto permi ta la formación de futuros técnicos indí-

genas. 

Los planteam i ento aquí vertidos, deben ser ui, reto a nues-

tra capac i dad creadora y decisión de trabajo r ara hacerlos -
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realidad en l a prác ti ca, sin esperar que sea el gobierno 

a trav§s de sus instituciones quien mar que la pa uta para s u 

aplicación. Por lo que se debe de investigar, analizar e ins 

trumentar la meto dol ogía adecuada para esta nueva educación, 

continuar el dise~o para adecuar aan más el sent ido propio -

de etnicidad de los libros de texto y recurs os didácticos de 

apoyo a la Educación Indígena Bi li ngüe 13 icult ura l, si que r e 

mos ser sinceros en una acción comprometida con nuestros hei 

manos indígenas , tenemos que analizar con se ntido crítico -

nuestro trabajo en tanto sujeto y objeto d\ l a educación del 

sistema correspondiente. 
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