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PRESENTAC 1 ON 

Eate proyecto naci6 de la idea de elaborar mi tesis, pero pensando 

en qUe tuviera Una utilidad real, me diriRÍ a la comunidad de Ja -

Laguna, en la Sierra Tarahumara, como inteqrante de una brigada de 

servicio social. 

Dicho proyecto quedó inscrito dentro de los Programas Rurales 

que coord·ina el Programa de Servicio Social Multidiscipl inorio - -

(PSSM) que, mediante un convenio con la UNAM, busca vincular al -

estudiante -como parte de su formación- con las necesidades que 

aquejan a las comunidades indíRenas v rurales de algunos estados 

del pa rs. 

Par~ el cumplimiento de una de fas fases de investiRaci6n re

sultó primordial la integración a la comunidad durante el tiemoo -

que marca el PSSM (seis meses). Dentro de esta etapa se llevó a -

cabo un acercamiento a la forma de vida de la Rente v una conviven 

cia directa con los ni~os del albergue escolar "leona Vicario". 

Este trabajo de campo fue considerado por un lado como fuente 

de información, por otro, un.compromiso ante la comunidad pues se 

realizaron actividades incluso, fuera del perfil de la carrera. 

la intencion fundamental de presentar el resultado de mi tra

bajo es 1 a de acortar una exper i ene i a cersona 1, con todas 1 as def l 
ciencias que esta imcf ica; que espero, sirva cara reflexionar acec 

ca del quehacer del comunicador gráfico como creador de ideas. 



1NTRODUCC1 ON 

La comunidad de la Laguna se encuentra a 7 Km. del municipio de -

BoCovna, en el estado de Chihuahua. Desde allí se hi:o la petición 

de apoyo a la UNAM, a través del PSSM para el envio de estudiantes 

en cumplimiento del servicio social, a que participaran en el des!!_ 

rrollo del albergue, de los niños ven consecuencia, de la comuni-

dad, 

En base a este requerimiento mi provecto se fund6 en la tesis 

de ~ue Probablemente con el desarrollo de habilidades creadoras, -

la expresi6n de un ~rupo de niños podría convertirse en mensa.ic; -

en testimonio visual suceptible de apoyar la difusi6n y prescrv~-

ci6n de sus valores culturales. 

Para lo9rar lo anterior se pensó en la elaboración y la pues

ta en marcha de un proqrama de actividades Arafico-plásticas de --

1 ibre expresión, basado en la fisonomía de los niños, en sus rccu!:. 

sos, en sus capacidades; pero fundamentalmente en sus raices. 

De esta manera, en 1 a .estructura de este traba.io se muestra -

el recorrido teórico y de campo 1 levado a cabo para el logro ele -

resultados. 

La primera parte consiste_ en la información regional con res

pecto a las relaciones económicas sociales y culturales del gruoo 

de los tarahumaras. 

La seRunda corresponde al diaAn6stico real i:üdo dentro de I~ 

comunidad y del albergue escolar. 

Por último, se presentan las conclusiones, así como un onexo 

fotográfico. 



l. LA SIERRA TARAHUMARA 

En México existen diversas y complejas regiones; cada una de ellas 

expresa un marcado proceso de transformac i6n a todos 1 os ni ve 1 es y cu 

todoS los aspectos. 

La acentuada diversidad regional del país es considerada como u11 

producto de la interrelaci6n de los factores siguientes: la compleji

dad de su geografía física y de su historia económica y social, 

Dentro de un marco geoeconómico y social hemos de situar a la -

Sierra Tarahumara como una región que es y hu sido considerada como -

zona de especial subdesarrollo, o bien como un área marginada; tal tl 
pificaci6n no se debe al hecho de que carezca de recursos, o a que no 

exista poblamiento, o a que se trate de un ambiente hostil 

•••• más bien las razones deben buscarse en los efectos que se 
generan como producto de la penetración del sistema capitt1l 1s 
ta dominante, que al implantar sus relaciones sociales de pr; 
ducción le condicionan las modalidades propias a este espaci; 
regional; tales modalidades se expresan claramente al cstuUi
ar el tipo de recursos que el entorno ofrece a través de la -
historia económica y social de este territo1•io. En lo antc-
rior estriban las causas por las que la Sierra Tarahumara c,
presa las magnitudes del subdcsarrol lo al que enfrenta su pn
blación; sólo hay que descubrirlas.(1) 

a) EL ENTORNO NATURAL 

La Sierr::i Tarahumara cuenta con un conjunto <le elcmr>ntos que tienden 

a 1 imitar y obstaculizar el desarrollo de las actividades soci~lcs > 

económicas de la población por lo tanto es importante mencionarlos. 

(1) Jorge Enrique H., ~~econ6mico del sistema regio
nal de la Sierra Tarahum.:ira, UNAM, México, 1988. p,8, 



La.porción monta~osa, para por Ouran~o y Sinafoa y se interna en 

el estado de Chihuahua, por la parte suroeste. 

Desde que penetra en el estado toma el nombre de Sierra Tarahum~ 

ra, continuando asf a lo larqo de los 1 ímites de Sonora. En Chihua-

hua atraviesa los siguientes municipios: Guadalupe y Calvo, Guachochi, 

More los, Batop i 1 as, Ur ique, Guazapares, Ch rn i pos, Bocoyna, Maguarach i I 

Uruachi, Moris, Ocampo y Guerrero, en el que se bifurca, por un fado -

hacia loá municipios de Matachi, Temosachi y Madera, donde se conoce -

como sierras de Ja Concha y san Miquel; y por el otro sigue hac,io los 

minicipios de Namiquipa, abarCa una pequeñísima porci6n de los de Bue

naventura, principalmente al sur y oeste, donde se denomina sierra de 

las Tunas, y continua por Galeana y Casas Grandes, conocidas como -

Sierra de San Joaquín, de la que se desvfan las sierras del Capul ín y 

de la Ascenci6n en el municipio de Janos, y la Santa Marfa hacia el 

este. 

En 1~ Sierra Tarahumara generalmente se distinRuen dos zonas eco

fcSgicas que presentan marcadas diferencias: la Alta Tarahumara y la O~ 

ja Tara humara. 

La primera comprende una amplia :ona boscosa donde abundan varie

dades de confferas, principalmente pinos, abetos, encinos y un el ima -

frío que desciende hasta 16 grados bajo cero. 

La &eAunda se caracteriza por sus profundas barrancas y especies 

veAetales que tienen que ver ~on el el ima, que es regularmente tropi-

cal. 

La región montañosa anu~lmente se cubre de viene durante el in- -

vierno. En primavera y principios de verano, el el ima de esta región 

es templado, excepto en les barrancas, donde el ambiente es caluroso -

y sofocante. 



La' influencia de fen6menos metereolcSgicos generados en el Océano 

Atl~ntico hace que la temporada de 1 luvias se produzca de Junio a - -

Octubre, en tanto que de Octubre a Mayo se produce una larga tempora

da de secas. 

La accidentada topografía de la montaña impide que el agua de -

los ríos pueda ser aprovechada en la aqricultura, El lo se debe tanto 

a las dificultades que ofrece el propio relieve como a la naturale~a 

misma del suelo cuya conformaci6n es fundamentalmente forestal. 

(2) 

Por esta razón de origen natural, es que las actividades produc

tivas en la reAión se ven obstaculizadas, ya que a pesar de que el -

territorio cuenta con Rrandes recursos forestales y minerales, estos 

se esconden on zonas sin vías de comunicaci6n que permitan fa sal ida 

de los productos, asf como el transporte de la maquinaria necesaria -

para la instalación de plantas modernas de explotación. 

Como es posible ver, el m~dio físico es un factor importante pa

ra el desarrollo de las actividades productivas de una rei:1ión; sin C2!, 

bargo el elemento fundamental que contribuye a Ja definicicSn de un e~ 

pacio es la acci6n hombre sobre los recursos naturales en su proceso 

productivo de explotación, industrialización y comercialización. 

En Reneral los bosques de la Tarahumara han sido cometidos a una 

intensa sobreexplotaci6n. En al9unas éireas se ha alterado el equil i

brio ecológico, y en consecuencia se ha extinguido la fauna (venados, 

coyotes, zorrillos, osos, etc.). También se han extinRuido especies 

veAetales y de coníferas, 

(2) lnformaci6n obtenida de la Monografía Estuta I, Ch ihuahuo 

del cobre y doradas mesetas. SEP. México 1989. 
p.10-35 



1.1- ANTECEDENTES HISTORICOS 

a)- LOS PRIMEROS POBLADORES 

Los primeros grupos que poblaron la Región Tarahumara fueron indíge

nas .. n6madas y semi-nómadas, pertenecientes a la fami 1 ia opata-tarahu 

mara, los cuales se encontraban asentados en la porción de la anti-

gua región de Aridoamérica, una de las dos grandes regiones geográf l 
AD-culturales en las que e dividió el territorio del país en la épo

ca prehispánica. 

Oebido a le débil estructura e integración social de estas comu 

nidades, así como al atraso tecnológico; en este período el aprove-

chamiento y el impacto sobre el medio no resultó muy si~nificativo. 

Además la naturaleza ofrecía severos obstáculos a tan elemental or~Q 

nización. 

b )- LA LLEGADA DE LOS ESPA~OLES 

La conauista de las regiones del Norte de la Nueva España se distin

gui6 por el exterminio total de los indígencJs. Los cspaílolcs en su 

afán de lucro v poder abatieron de tal manera a los grupos n6madas, 

nuc los obligaron a remontarse a los lugares mds inll6spitos de la -

sierra. Los enfrentamientos mil itarcs y las enfermedades redu,jcror1 

considerablemente el número de al los, A todo lo anterior se aíladc -

la congredaci6n en pueblos y el control econ6mico, lo cual reprcscr1-

taba un cambio de vida y un cambio en su cultura; de alguna manera ~ 

esto también significaba otra forma de exterminio. 

lnsesante persecuci6n y sometiiniento de las diversas tribus auc hílbi 

taban el norte de la Nueva España, por un lado para evitar los cont.!.. 

nuos asaltos a las nuevas poblaciones hispanas, y por otro lado parc:i 

utilizarlos como mano de obra en los yacimientos mir1eros. 

~' 



c)- El PORFIRIATO 

Las revoluciones de Independencia y Reforma lograron acelerar el proce

so para que M~xico ingresara a la era de fa transformación radical de -

las relaciones de producción; esto por medio de Ja liquidación de los -

restos del despotismo tributario y el poder corporativo de la iglesia, 

así como por medio de la consolidación del Estado Nacional .(3) 

El desarrollo pleno del país sucede hasta Ja época de porfirio 

oraz, cuando se instauró un sistema económico, social. 

En el territorio del norte la colonización resultó distinta que un 

instrumento eficaz para foRrar el sometimiento de los indígenas. Con -

ello se fes obligaba a formar pueblos que eran fundados por los mismos 

espaíloles, los cuales estaban interesados en mantener el dominio sobre 

ellos, para luego utilizarlos en calidad de peones o de esclavos, 

El drama histórico del dominio de una cultura sobre otra, las un-

fermedades,' la persecusi6n, la conquista, Ja cvanRel izaci6n y los enga .. 

ños cometidos a los indíAenas, lograron que se sucedieran un Rran n~me

ro de rebeliones. 

Los tarahumaras organizaron dos de estas rebeliones, una en lQ..JS y 

fa otra iniciada en 1650, acaudi f Jada por Teporame.(4) 

(3) Enrique Semo, "Los monopolios de la economía mexicana" en: -
Seis Aspectos del México Real. U.V., México, 1979. p,J7-3S 

(4) Teporame o Teporaca, que qu j ere decir ,, antorcha" o ,, !=JU r,1" • 

Demostró una total firmeza de carci'cter durante las rcbclio-
nes por él encabezadas. Fue aprehendido y ejecutado en el -
pueblo de Tomochi. 
M.onografra Estata 1, 5!l!.o. ill· p, 62-63 



j l 
Estos Rrupos fueron luchadores incansables; podían pelear hasta 

dos días sin probar alimentos. La última rcbcli6n de los Tarahumaru~ -

sucedi6 a fines del siAIO VXll, aunque fueron derrotados ejecut.1dos; --

1 as insurrecciones cent i nuaron por parte de otros grupos que hab it\lb.;in 

en el norte, como los apaches • 

. En el análisis que realiza JorRc E.H. (5) con respecto a la Tarah.!:!. 

mara, afirma que para esta é'poca la reni6n fue incorporüdü pau/\1tin.::imc!.?. 

te al sistema de producci6n colonial en virtud de su importante rique

za en recursos minerales (poi ítica de explotaci6n) y del necesario 1.·,111-

trol territorial que exigía. la cxpansi6n econ6mica cspaílola (polftic\l -

de colonizaci6n). 

El factor fundamental de la revoluci6n de 1910 fue nuevamente la -

tierra, la injusta acumulaci6n de riquezas natur~les y, por ende, la e~ 

plotaci6n a la que la s:wan mayoría de los mexicanos estaban exput>stos. 

( 6) 

En el norte del país, ef movimiento revolucionario no logr6 modifl 

car la conformaci6n reRional. Las condiciones de vida eran diferentes 

a 1 resto de 1 a repúb 1 ica, debido sobre todo a l ü prox im i .. fod con 1 os E~ 

tados Unidos y la dependencia econ6mica con este pafs. 

li:::aualmcnte tenían que ver las condiciones 9cogr.Sficas; los ciridos >· - -

enormes territorios ocupados por pobladores n6madas desde siglos atrJs, 

En el norte del país, concretamente en el estado de Chihuahuu, S(' 

inici6 lo prosperidad en la industriü ganadera; la mincrfti volvió il en

contrar estímulos y el comercio un gran descnvolvimicnto.(7) 

(5) Jorge E .H • .!l.ll.• ill•, P ,49 

(6) EuRenia Meyer, Hablan los vi 11 istas, Archivo de la palt:Jbrc1 
ANTROPOLOGIA E HISTORIA, Boletín del INAH, Núm. 23, Julio--
Septiembre, México, 1978, p, 10-11 



l,2-CONFORMACION ACTUAL 

El factor de mayor peso en la conformación actual de la reRi6n de ID 

Sierra Tarahumara -según JorAe E.H.- (8) fue la 11 Guerra Mundial. 

Las ~xigencias que el movimiento bál ico demand6 por parte de EUA, pro\~ 

e aron que 1 a zona fronter i:a de M~x i co se vi ncu 1 ara estrechamente con -

la economía de RUerra de aquel país; se requerían materias primas, pr1~ 

cipalmente durmientes para ferrocarril. 

Mas tarde, durante el Robierno de MiAuel Alemán (1946-1952) se - -

adoptó una poi ftica econ6mica cuyo objetivo principal consistió en im-

pulsar a la iniciativa privada. 

Sin embarAo, la Sierra Tarahumara apenas si cont6 con un elemental pro

ceso de transformación industrial. 

En los a~os sesentas, comenz6 la explotación intensd de las áreas arbo

ladas hasta entonces vírgenes (Bocoyna, Bol le::a y Guadalupe y Calvo). 

En la medida en que se aRudiz6 la explotaci6n de la riqueza del bosque, 

también se agudizaron los contrastes sociales y ccon6micos. Para cnto~ 

ces se presentaron brotes de vio 1 ene i a entre campesinos y empresas mild~ 

reras. 

En 1970, durante el Robie~no de Luis Echeverría, debido a la qrav~ 

dad de los problemas sociales, el Estado intervino directamente decrctil~ 

do la intervenci6n de la empresa PROFORTAH, (9) la cual se encarg6 de -

supervizar técnicamente y promover la explotaci6n y comercial izaci6n d~ 

1 a madera. 

En esta misma época se defini6 la conformación Je la Tarahumarü c:o

mo una regi6n con economía de actividades primarias, principalmente la -

explotación forestal. La aRricultura y la ganadería tenían menor impor

tancia. 

(8) JorRe E.H., op • .!U.!;_, p.57 

(9) PROFORTAH: Productos Forestales de la Tarahumara, Creada en 
el affo de 1972, tenía al iniciarse un área de influencia de -
20 municipios, su finalidad principal fue funcionar como cat~ 
lizador entre la iniciativa privada y los ejidos. 



J.'. 

Los rend 1m ientos obten tdos eran tan bajos que 11 cgaron a conformar• un.1 

economía de subsistencia: el empleo de técnicas rundimentarias y la f!!,1 

ta de crédito incrementaba la dependencia de los fenómenos naturales 

(sequías, granizadas, heladas, nevadas, ,etc.), con todos los riesnos -

que implica una agricultura temporal. 

En la actualidad tol y como lo expresa la investigación real i:üda 

por Jorge E.H.(10), la situación no se ha modificado en esencia: lll --

Sierra Tarahumara, con sus recursos y hombres tan sólo se ha incorporado 

a las modalidades que le impone la mayor penetración de las relaciones -

capitalistas en los diferentes ámbitos de Ja vida material y cultural. 

Las condiciones de atraso por las que atravieza la región, se ~en -

reflejadas en cuatro aspectos principales: educación, alimentación, vr-

vienda y salud. 

a) EDUCACION 

El aspecto educativo en la Sierra Tarahumara tiene íntima vinculación -

con el ingreso econ6mico y el poder adquisitivo de la población ya que -

a partir del nivel educativo es posible obtener en mayor o menor cuuntí~1 

la alimentación, la vivienda Y la salud necesarias. 

Debido al alto índice de analfabetismo en algunos municipios perte

necientes al territorio tarahumara, es fáci 1 suponer que los satisfocto

res obtenidos a partir del nivel educativo son escasos y hasta podio dt•

c i rae nu 1 os. 

Uno de los principales poblemas que contribuyen í1 elcv.Jr el indice 

de analfabetos es la deserción escolar, aun habiendo más de 200 m.:iest"ros 

unicamente termina la mitad de los niños inscritos en el nivel primuri.:i, 

debido a nue el los a edad temprana ya participan en la economía fami 11.:ir 

cuidando el ganado y real izando otras tareas con respecto al Cílmpo 

(10) Jorge E.H., .!!.e.•~· p.57-60 



b)- ALIMENTACION 

Los problemas relacionados con la alimentación en la regi6n tienen que 

ver necesariamente con las actividades económicas el deterioro pcrmil-

nente del nivel de vida. 

Tradicionalmente este no ha sido un lugar que se distinga por ll1 

autosuficiencia de productos agropecuarios alimenticios, debido a lus 

condiciones fiscio~geográficas que imponen un obstáculo al dcsarrol lo 

agrícola. 

e)- VIVIENDA 

Los condiciones que presenta la vivienda en el territorio son diferen

tes de acuerdo a las características sociales del núcleo de población, 

puesto que no es igual en aquel las local idadcs en donde predomincJ l,1 -

poblaci6n mestiza. Tampoco es igual en las áreas margina habitadus -

por comunidades indígenas. 

Los•municipios con mejor situaci6n dentro del territorio Tarallum~ 

re son escasamente cuatro o cinco, cuya población es eminentemente mC'~ 

t iz.a. 

La habitación de los indígenas son casuchas de piedra con tccl10 -

de madera, sin servicio alguno de agua, ni las mínimas condiciones de 

comediad e higiene. Este tipo de vivienda se encuentran en las :onns 

de mayor marginaci6n, en terrenos poco accesibles, 

En la baja Tarahumara aón es posible encontrar cuevas uti 1 i:ddas 

a manera de vivienda y en la parte alta predominan 1~1s casas construi

das a base de madera de piso, aunque también las hay de piedra con te

cho de madera. 

d)- SALUD 

Los problemas de salud pueden considerarse como el resultado de 



los desequilibrios de los tres elementos antc,..iores, Las ma,..cadas de

ficiencias en la educaci6n, al imentaci6n y condiciones adecuadas de 'i 
vienda rePercute directamente en la higiene y salud social, situcJción 

actual reduce considerablemente las espectativas de vida en las loc~ll 

dades más desfavorecidas de la tarahumara. 

Los tarahumaras al constituirse como un ~rupo social de poca pre

si6n, s6lo han recibido servicios asistenciales por parte del EstcJdtl -

en dorma aislada y deficiente,(11) 

La desnutrici6n es la primera de las quince enfermedades que los 

niños. Los otros padecimientos son parasitosis intestinal y anemias. 

En inv¡erno abundan los padecimientos de las vías respiratorias a co11-

secuencia de las bajas temperaturas. 

Los niños indígenas son los que presentan graves problemas end~ml 

cos muy difíciles de erradicar, pues tienen que ver con fas condicio-

nes de miseria e insalubridad en que viven. Estas enfermedades son -

ocasionadas por piojos, par~sitos que se alimentan de san~re; provoccJ 

anemias, sueño, bajo rendimiento y un mínimo nivel de aprendizaje. 

(11) Pedro Crevena en su ensayo uun pueblo sin salud~, di~e Ql1~ 
la dotaci6n y util i:aci6n de los servicios socit:llcs son un 
mecanismo de manipulaci6n y control poi ítico. En México -
ástos son establecidos en ::o nas o con !=)rupos potcnc i ü 1 rnen
te conflictivos, en: Seis Aspectos del México Real p.152 



l. 3- RASGOS SOC 1 OCUL TURA LES DE LOS TARA HUMA RAS 

Una de las tragedias del indio es que el cultivado blanco -
piensa de él que es algo así como el infrahombre; ra:a ma-
gramente dotada, incapaz de pasar mucho más allá de los um
brales del desarrollo humano. 
En concecuencia los indios son, seg6n el los, un lastre fa--

. tal; es decir una mala jugada del destino; una calamidad -
incurable, de que la sociedad culta sólo se vería remedi(hfo 
si estas razas se borraran, por espontánea extinción, del -
mapa de la tierra.(12) 

A lo largo de la hiAtoria la raza "india" o "indígena" ha sufri

do marginaci6n, discrimaci6n, en virtud de que nunca ha tenido reprc

sentacidn poi ítica, ni ha recibido la cobertura de servicios soci~lcs 

del Estado. la discriminación hacia ellos se basa en la propí,1 mani

festación de su cultura; como dice lourdes Arizpe; 

Do hecho se trata de 56 lenguas distintas y de innumerables 
variantes y regionales, pero, además estas culturas ya no -
son indias en el sentido de que hayan quedado intactas las 
costumbres pre-hisp-anicas. Al contrario, han cambiado ul 
igual que las culturas campesinas mestizas. Se trata mds -
bien de culturas indomexicanas, que llevan impresas much.is 
de las formas sincréticas, de la cultura nacional, No son 
pues, culturas est6ticas, que busquen el Petorno imposible. 
Se trata de culturas estáticas, que buscan un retorno a lo 
atávico. El retorno es ya imposible, Se trata de cultura~ 
auténticamente populares, llenas de vitalidad y de creación 
base de sustento de 1 os que podr fa ser una vi da cu 1tur,11 n,1 
cional creativa y abierta a lo universal .(13) -

En esta historia de marginación, aparecen los tarahumaras. El los 

como grupo han ! legado a vivir en condiciones propias para el 

(12) David Brambila S. J. "¿Tonto y torpe el tarahumara?". Artí
culo escrito en Mayo de 1958 y publicado en 1989, en el 80-
lc.tfri Bosquejos del alma Tarahumara. V.A. Sisoguichi·, Chi-
huahua, 1990, p.25 

(13) Lourdes Arizpe, "Los indígenas; el retorno imposible" Rcvi§_ 
ta Nexos, Año 111, Enero 1980, Núm. 25, México. p.39 
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desarrollo. Han vivido en el aislamiento, en la dispersión, han con

vivido con los blancos analfabetas, han recibido de ellos el trato 

despectivo y de despojo, han sufrido la desnutrición, la miseril'.l )'el 

abandono; sin embargo el los tienen un mundo, y es el suyo. Y aún ciue 

no siempre estén satisfechos de él, suelen conservar sus tradiciones, 

En la actualidad los tarahumaras siguen danzando, siguen exist i

endo con sus hábitos y costumbres, tal vez un poco deformadas por la 

vis.6n turística del presente. Sin embargo para conocer un poco de -

ese mundo, es necesario acercarse a él, remontarse al origen va sus 

formas de relación social. 

a)- ORIGEN Y ORGANIZACION SOCIAL 

Hace casi mi 1 años el pueblo tarahumara se asentó en la porción nor·t1..· 

de la Sierra Madre Occidental. El los como grupo, f-ormaban parte de -

la migración Uto-nahua que se dirigía al Sur por la cadena montañosü. 

Algunas fami 1 ias del grupo original se fueron asentando en el área, '). 

de ahí se formaron diferentes. Arupos étnicos, entre el los los Opata, 

los cuales se fueron extendiendo por la Sierra Madre hasta Jos val les 

y 1 lanuras, cerca de las modernas ciudades de Chihuahua en el Norte ,. 

Parral por el Sur. 

Desde su llegada a la regi6n, los Opata-tarahumara conocían el -

cultivo del maíz y la fabricaci6n de los cestas. Su economía se bas~ 

ba en una rudimentaria agricultura apoyada en prácticas de cazarcco-

lecci6n y la habitación en cuevas. En ese período se da el conocimicn 

to del frijol, de la calabaza, así como una mJs productiva ag~icultl1r~ 

del maíz. En esta fase es cuando los encuentra el avance colonial es

pañol. 

En la actualidad los tarahumaras, indígenas y mesti:os se encuen

tran dispersos en un área que comprende 23 municipios. Entre los m~s 

importántes están: Guachochi, Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Chinipas, -

Nonova y Guazapare. 

l; 



El .asentamiento es disperso, pues viven en rancherías bastante -

alejadas unas de otras, un determinado nómero de ellas constituye lln 

pueblo, en cuya cabecera -en la que se encuentra casi siempre uno 

iglesia- se concentran las autoridades indígenas. 

La base de la organización social de los tarahumaras es la fami-

1 ia,~ en donde el hombre y la mujer tienen roles muy específicos. 

Existe una clara división de traba.Jo basada en el sexo y la edad, los 

trabajos de la mujer consisten en la prcparac ión de los al imcntos v 

el cuidado de los hi.ios. Al· hombre le corresponde los trabajos de 

cortar 1 a madera, construir 1 a casa y 1 as 1 abores de preparación \.' 

conservación del campo. 

b) ORGANIZACION POLITICA 

Cada pueblo tarahumara es autónomo. Sus habitantes eligen a sus pro

pias autoridades. El sistema está compuesto por el oobernador o §l-

riame, un teniente, y un grupo de oficiales, Al parecer no existe un 

verdadero sentimiento de unidad étnica, pues un gobernador no tiene -

ascendencia sobre otros puebl~s. 

Los oficialee actóan como .iuecos en las disputas legales funcio

nando como un cuerpo orQanizado en las fiestas y ceremonias. Un bas

tón con una empuíladura de plata que en el mango tiene grabada una - -

cruz, representa el símbolo de mando. 

El gobernador resuelve de forma imparcial los problemas de la -

comunidad, pacta con los pueblos, celebra ceremonias de culto e ir1tc~ 

viene en los eventos socio-religiosos. Uni:i de sus funciones es lu -

de representar al pueblo ante las autoridades gubernamentales. 

El gobernador es elegido por medio del consenso del pueblo, los -

oficiales por votaci6n. La duraci6n en el carRO cst' en rclacidn cor1 

el buen desempeño de sus funciones o por la renuncio al puesto, 

Este tipo de autoridades regul~rmente no recibe ningún pago monetario 

por real izar su traba.io. Este no obstante proporciona un gran respc= 

to y dignidad de por vida.(14) 

(14) Monografía Estata 1, 2.e.• ili· p. 238 



e)- RELIGION 

El tarahumara es un hombre sumamente religioso en todos los aspcctus de 

su vida: fiestas, danzas, cantos, trabajo, economía, fami 1 ia, etc. 

Va adquiriendo su cultura rel ÍAlosa desde pequeño y sin necesidad de e~ 

tecismos; lo aprende de sus padres, principalmente del padre. La fomi-

1 ia ies inculca constantemente la idea de que Dios es quien provee todo 

lo que tienen y comen. En ese sentido ofrece 61 sus fiestas reli~iosas. 

El origen de la religiosidad de los tarahumaras proviene de las -

supervivencias pre-cristianas, (culto a los astros) y los ritos hereda·· 

dos del cristianismo. Tal ve:c su bel 1 fsima montaña favorezca en mucho 

este sentido rel ÍRioso. Como dice Artaud: 

En la montaña tarahumara todo habla de lo esencial; es decir de -
de los principios seAÚn los cuales se ha formado la naturalc:ü. Y 
todo vive por la obra de estos principios: el hombre, las tempest.1 
des, el viento, los silencios, el sol. (15) -

La llegada de los misioneros a la Regi6n Tarahumara siqnifica para 

habitantes la imposici6n de una nueva "cultura cristiana". 

El contenido que esta cultura porta a lo larqo de la historia, consist~ 

en acciones misioneras cuyas trayectorias pastorales han sido de tipo -

inteRraciOnlsta y evangelizador. 

La iAlesia misionera dentro de sus acciones se ha enfrentado a di~ 

versos obst,culos para el desempeño de su labor; por ejemplo con lo 

abrupto de la montaña, con la carencia de recursos humanos y materiales, 

Se enfrcnt6 ol destierro ordenado por Carlos 111 hacia el año de li67. 

Se encontró con los sistemas de explotación que hacían del indígena un 

ser manipulado y marRinado, 

(15) Antonin Artaud, Viaje al país de los Tarahumaras. Sep 
Setentas, México, 1975. p. 93 



Otro problema que enfrento actualmente la iglesia pastoral es lo -

intromisi6n de alRunas sectas de origen extranjero. Estas día con dít1 

Ranan terreno en las comunidades incluso más alejados y neccs itodas. -

Con ello' van loRrando· que los habitantes muestran rechazo a sus trud i -

ciones ol dividirse en ~rupos, (16) 

'Pese a todos estos embates sufridos en el aspecto religioso, los -

tarahumaras siguen siendo un _pueblo eminentemente rel iAioso. Muchos -

todavía creen en su raza, y por eso siRuen danzando, pidiendo y aqrade

ciendo a Dios. 

d)- 1 NOUMENTARIA 

Para estos tiempos, los tarahumaras aún conservan un tipo de indumcntu

ria que los distingue de los mestizos y de otros grupos indígcnus de 1.:1 

regi6n. En la parte baja de la sierra, el hombre viste un taparrabo o 

zapeta llamada sitabacha o stagola, compuesta por dos piezas de tela dt? 

algod6n de un metro cuadrado. 

AIRunos tarahumaras usan camisas cortas de una pieza rectanRular de mu

selina que se dobla y cose a los lados dejando abertura para los bra:os 

y cabeza. Durante el invierno se cubren con Rruesas cobijas de lana -

que elaboran las mismas mujeres. Su calzado consiste en unas sand~I i~s 

de una pieza de cuero de tamaño mayor que el pie. 

Tanto los hombres como las mujeres 1 levan una banda en la cabe=~ -

1 !amada Koxela o napofa, La de los hombres es blanco, la de las mujo-

res es roja; los hombres la sujetan hacia otrds y las mujeres t1aciu - -

adelante ,(17) 

(16) lnformaci6n obtenidü de la l~lesia Pastoral, Orden do los -
Sacerdotes Jesuitas pertenecientes al Vicariato Apostólico. 
SisoAuichi C'hihuahua, 1990, 

(17) Artaud cona idera a los tarahumaras como ra:as RencradoN1s -
de si~nos evidentes, en una serie de comportamientos, du -
objetos, e incluso en el arreRIO personal. En especial l'-1 
banda que utilizan para rodear sus cabellos, sirve paru mos 
trar que vardn y hembra existen s imultdneamente. "Est,1 ru: 
za 1 leva sobre su cabeza su propio filosofía" lbidem p 10' 
104 ---· • ·' 



Las mujeres usan u'na blusa hecha de muse 1 lna doblada y cosida por 

los lados, dejando aberturas para los brazos y cabeza. En invierno 

llevan dos blusas, y también uti 1 izan faldas muy amplias. En época dc> 

frío de superponen hasta cinco de ellas, y al ÍRual que los hombres 

usan sandalias y cobijas de lana. Sus adornos consisten en vistosc1s -

col lares de cuentas de colores. 

la vestimenta de 1 os tara humaras mestizos es ya diferente a 1 a de 

los indígenas. El hombre us~ pantalcS'n y camisa de manufactura indus-

triaf; las mujeres igualmente, s61o conservan algt1n vesti1=1io de la ve!_ 

timenta original. 

La forma de vestir de la Rente joven mestiza, tiene que ver con -

la influencia de los poblados cercanos. La moda es posible qracias .:i 

la cercanía que tienen las comunidades mesti:as con los poblados y ci~ 

dades cercanas en donde ar se cuenta con diversos servicios, entre 

ellos la enerRÍa eléctrica. Por lo tanto el medio más gustado de cn-

tretenimiento es la televisi6n. A través de ella es posible accrcürsc 

a los ~ustos y tendencias de la gente joven citadina. 

En cuanto a la forma de vestir de los niños metizos es un poco -

sinAular, pues so les ve con ropa de niños de ciudad adquirida reA~1la!:, 

mente en una acc i6n de caridad, con sombrero y sanda 1 ias de cuero a /11 

antiRua.(18) 

e)- FIESTAS Y CEREMONIAS 

Las celebraciones religiosas de los tarahumaras se real izan para aílra

decer los bienes recibidos por Dios On6ruame y que son evidentes en -

las parcelas de maíz, Dios les enseñ6 a sembrar el mar:, 

Por eso este producto constituye la principal raz6n agricofa de los -

campesinos rarámuris (los de los pies 1 igcros). 

(18). lnformaci6n obtenida de la comunidad de la laguna y otr.1s 
1990. 
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El oriRen de las fiestas se encuentra en costumbres autóctonas en com

binación con al~unas hispánicas. 

Una ve% que se ha bebido el tesqüino (bebida de mafz fermentado), los 

Rrupos se compactan e interact6an en. p!aticas, dan%as, bromas y lu- -

chas, de tal forma que entran en contacto los habitantes de las ranch~ 

rías~ aisladas entre sí, dándose de esta forma una interacci6n y cohe-

ci6n social. 

Para la preparación de las fiestas, los hombres se hacen car~o de 

alRunas tareas pesadas, como el acarreo de lena. Además orRani%an el 

sitio ceremonial, y es un hombre el que canta y re%a, acompaílandose de 

de una sonaJa ~· Las muJeres, por su parte, desgranan, cuecen y 

muelen maíz, también preparan- los alimentos que han de consumirse en -

la reuniqn. 

~o~, es el nombre del ritual que cierra la primera 

mitad del ciclo aArícola. Se celebra la próxima cosecha, la cual es -

evidente en los elotes pachi, que se observan en las parcelas. 

Para estas fiestas es frecuente sacrificar una res ~o un~ 

cabra ~a y se elabora cerveza de mOíz denominada ~· 

Todas estas actividades se hacen con el fin de que Dios esté con

tento y de esta manera en la ~r6xima siembra mande lluvia y se produ:

ca el maíz. Adem~s para que retire los males y la vida continúe. 

El yamari o tutuguri se baila frente a tres cruces orientadas h.i

c i a la sa 1 ida de 1 so 1 , ( <>) 

(*) Los términos en idioma tarahumara han sido tomados del ürtf
culo escrito por Luis Eduardo Gotés M. "El extraño mundo de 
Jos tarahumaras", del tal fer de invest Íqac ión de la Tarahum.i 
ra, ENAH, Revista mensual, Geomundo, Junio 1990 p.4i8-4S4 -



La cruz de 1 os Tarahumaras representa e 1 espacio, 1 os cuatro Dll!! 

tos cardinales. Es el plano donde se pasa la vida. Cuatro es el nd

mero de las mu.ieres, tres es el de los hombres, porque Dios les sopló 

ese namero de veces para darles alma. 

Preside cada pueblo tarahumara una cruz rodeada de cruces 
orientadas hacia los cuatro puntos cardinales de la monto
i\a. No es la cruz de Cristo, la cruz cat61 ica: es la cru: 
del hombre descuartizado en el espacio, del hombre oue tic 
ne los brazos abiertos v que está clavado a los cuatro pu~ 
tos cardinales, Por medio de esta f i~ura los tarahumaras
manifiestan una idea geométrica activa del mundo a la cucil 
se ha 11 a 1 i gada 1 a forma misma de 1 hombre. 
Esto auiere decir: aqut el espacio geométrico est6 vivo~ 
ha producido lo que tiene de mejor, esto es, el hombre.(19) 

Para los tarahumaras el año inicia con la fiesta que marca el -

principio del ciclo agrícola, la Semana Santa o Nol iruachi. Este es 

un J'ito de fertilidad en donde se enfrentan el bien y el mal y se pi

de por un buen affo de lluvia y de maíz. Al final izar las fiestas se 

1 levan a cabo las siembras, 

Los rituales del tutusuri ya descritos indican que terminó la -

primera parte del ciclo y el momento de iniciar la preparación de s1-

RUiente año, La importancia de la fiesta de Semana Santa radica en -

la coincidencia de ésta con la de plenilunio, que indica el tiempo de 

barbecho v siembra. 

Otro r itua 1 es 1 os Matachines. Esto no es sagrado si no una dcJ11::11 

popular profana, nue fue trafda a México por los españoles; pero los 

tarahumaras le han dado una forma propia. Aun cuando estas da11::cJs -

imitan en principio los movimientos de la naturale::a exterior; el .... 

viento, los árboles, un hormiguero, un río, adquieren entre los tara

humaras un sentido altamente ~el igioso; cosmogónico. 

(19) Antonio Artoud, 21!.• ili• p,103 
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2. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES DE LA 

COMUNIDAD DE LA LAGUNA 

a )-LOCAL IZAC 1 ON 

~-1 

Enclavada en la parte alta de la Sierra Tarahumara, al sureste del cst~ 

do de Chihuahua., con un clima frío y extremoso, la comunidad de la L~

quna se locali%a a 7 km. de Bocoyna, cabecera municipal. 

La comunidad ae encuentra rodeada de montaílas en donde en el pasa

do abundaban los pinos, los abetos, táscates, madroños; ahora yacen "Í.E, 

timas de la eroci6n. 

b)-HISTORIA 

En sus origenea(20) la comunidad de la Laguna era habitada por indigc-

nas tarahumaras los cuales vivían en cuevas, más tarde construyeron ca

sas de adobe y madera. También en un principio le qente se alimentaba 

de raíces y pinole; hacían lumbre con pedernal y se alumbraban con aco

ta. 

El nombre de la "LaAuna" proviene de una leyenda, en la que SCRÚn 

ae cuenta, en el lugar existía una enorme laguna con bastante agua -ah2 

ra parad6jicamente escasea- y las aves que lle~aban a ella eran de di-

versa variedad. Tambi6n existían muchos venados, coyotes zorrillos, 

víboras,, etc. 

c )-ORGA N IZAC 1 ON 

La organizaci6n territorial de la LaAuna es de tipo comunal. En el 1~ -

se a 1 o jan 1 as rancher fas de Nerochach i, Gorach i, Gup i tare y 1 a Laqun~1 

La distancia que media entre cada una es de 2 -o 3 km. sin que c~i~ 

tan vfas de comunicaci6n entre el las, sino s61o algún camino de tcrracc

ría o brechas entre el monte. 

(20) Versión de Don Perfecto García, ~obernador nativo de la com~ 
nidad de la Laguna, Mayo 1990. 



El número de habitantes de la comunidad en general es de 200 iJ 

proximadamente, en su mayoría mujeres y niños, dado el alto índice de 

emigración por parte de los hombres q~e se van hacia los estados vccJ. 

nos de Sonora y SiQaloa a trabajar como jornaderos. 

d)-P-RODUCC 1 ON 

La economía de la comunidad ee basa principalmente en la agriculturci 

de temporal, siendo ésta dedicada en ·su mayoría al autoconsumo. 

Se cultiva maíz, papas, frijol y calabaza, y en menor proporción 

chicharos, habas y algunos cereales como la avena, que es uti 1 i:adíl -

exclusivamente para la al imantación de los animales. 

La producción en la comunidad se ve obstaculizada por diversos -

problemas, El suelo de esta parte de la sierra es extremadamente po

bre, muy arenoso y pedregoso y e 1 CiJmpes i no t ienc a ut i 1 i :ar y cfopcn

der cada vez más de abonos químicos y fumigantes. 

Actualmente la comunidad de la Lagu~a, lejos de ser un espacio -

autónomo y espontáneo, es sólo una pequeña parte de una organi:ación 

social, econdmica, poi ítica, regional primero y luego nacional. En -

sf la conformación especial de la comunidad no difiere de las condi-

ciones de atraso)' marginación que distinguen a la región de lu Sit.•-

rra Tara humara. 

La informacidn arrojada por el diagnóstico comunitario real izado en -

1990, (21) revela las condiciones económicas, sociales y humanus en -

las que se encuentran los habitantes de la comunid.Jd, 

Por ejemplo carecen de servicios médicosenergía eléctrica, \'l\it.',!l 

da decoroSa, transporte, teléfono, entre otros. 

(21) Diagndstico real izado durante la fase de serv1c10 sociíll -
dentro de programa "La Laguna V fase", Período 23-04-90. 
23-10-90 



3, SURGIMIENTO DE LOS ALBERGUES ESCOLARES EN LA 

REG 1 ON DE LA TARA HUMARA 

:.!o 

El surRimiento de loa alberAues escol~r~s puede considerarse como una -

conquista alcanzada por el Consejo Supremo de la Tarahumara, en su 111 

Cong~eso efectuado en 1971, en Guachochi Chihuahua; (22) en el cual se 

demand6 la creaci6n de este servicio como Jo soluci6n mds viable al p1•2 

blemo educativo que confrontaba la niñez: indíqena dispersa en el ompf io 

territorio tarahumara. Este servicio se extendi6 más tarde a otras :o

nas geogr,ficas del pafs, con caracterfsticas semejantes a las cncontr~ 

das en la Sierra Tarahumara. 

Al Instituto Nacional Indigenista (INI) como instancia qubern1.1men

tal creada en 1948, con una i.nfraestructura de apoyo distribuida en cl1-

si todas las regiones indíqen~s del país, le corresponde crear proqrl.l-

mas de desarrollo productivo en las comunidades indígenas; es asf que -

los albergues escolares surRen en 1971 como uno de los programas de m~s 

importancia del INI. 

Los alberAues escolares fueron instalados en las comunidades que -

no cuentan con escuela o que en caso de tener, una no tienen uno org1.1nl 

za cu "'n completa, Con 1 a crea·c i6n de 1 os a 1 berques se da oportunidad a 

los niffos.de conclu¡r la cducaci6n primaria, aparte de brindarles qra-

tuitamente techo y alimentación, de lunes a viernes, 

Para ofrecer este servicio, al INI le corresponde hacerse carRo d~ 

la al imentaci6n, del equipamiento, la atenci6n médica de los niños, IJ 

compensac i6n a 1 .iefe de 1 a 1 bergue, 1 os gastos de operac i6n y 1 a cap u e i -

taci6n para el desarrollo de Rroyectos productivos. 

(22) Desde 1965 la CNC, junto con otras dependencias del ~obier
no, había tomado· la iniciativa de organizar a los indfcicnas 
dentro de las estructuras de PRI. De ahí nacieron los Con
sejos Supremos y el Consejo Permanente de los Pueblos indí
genas. 



La Direcci"6n General de Educació~ Indígena (DGEI) (SEP) es la 

encarAada de todo lo relacionado con las actividades escolarizadus v 

es quien envía a un maestro bi 1 ingüe como jefe y cncarqado del albor

gue, esto dltimo en acuerdo con el INI. También envía a dos cocin~-

ras de origen indígena, encargadas de preparar y servir los al imcntos 

a lo .. s niños. 

El apoyo que brinda la instituci6n a los niños de escasos recur

sos consiste en becas que aportan los beneficios que a continuaci6n -

se mencionan: 

a) La oportunidad de iniciar, continuar o concluir los estudios 
de educaci6n primaria. 

b) Una cuota diaria de a1 imentos; 30%, frescos, 70% abarrotes, 

el Pre-domingo, es una cuota semanal que deber& ser cntrcgad~1 -
al alumno en efectivo. 

d) Material de 1 impieza (jab6n) para lavar su ropa, 

Para que los niños reciban los beneficios mencionados han de cu~ 

pi ir con los requisitos establecidos, como el pertenecer a una conn1nj_ 

dad indf~ena, contar con la edad para cursar la primaria y por ~~cup

ci6n al requi¿ito; puede hablar o no el idioma de origen, 

E 1 n6mero de becarios que cada a 1 berflue a 1 o,ja es de 50 como m f nl 
mo y por excepci6n, de 75 y hasta 100, 

Después de 15 años de experiencia, los alber~ucs iniciaron u11<l -

etapa ele cambios, y es a partir de 1 año de 1986 que estos de,j1.1ron ser 

meros instrumentos asistenciales para integrarse en Centros Promotores 

de Desarrollo Comunitario, 

Esta transformaci6n implico la participaci6n de la comunidüd, .ic

los padres de familia v principalmente de los becarios. 

En el año de 1986, como una manera de verificar que los alber--

ques escolares resultaban una verdadera opción de cambios benéficos a 

las comunidades indígenas v rurales, se reül i;:aron cncuestüs, entre-

vistas v visitas de supervisi6ri por parte de INI y de la SEP. 



Los resultados obtenidos revelaron: 

1), Deficiencias en la al imentaci6n de los niños becarios. 

2). Inadecuado acondicianamiento de las instalaciones. 

3), fa Ita de act i vi da des productivas, 

~Ante la problemática, detectada dentro de los alber~ues escolares -

el INI implementcS un proRrdma llamado "Programa de Motivaci6n AutoflCSt i

va para A 1 berAues esco 1 ares 1 nd Ígenas" como un factor pr imord i a 1 de 1 Ci12! 

bio, ya que en dicho proRrama se plantea que cada alberque debe mcjoriJr 

su situaci6n utilizado sus propios recursos,(23) 

Con la puesta en marcha del programa se planteo que los alberRues -

fueran autosuficientes, que los responsables y los niños aprendieran u -

tomar decisiones creativas que los llevaran a una vida producti\fo imlr-

pendiente, y que a la vez, estas acciones contribuyeran al desarrof lo de 

la propia comunidad, 

(23) Ram6n Hern.Sndez L6pez, "Albergues Escolares: una alternativa 
con dificultades", Revista M«Íxfco lndíRena, INI, 
México, O,f,, 1988 p,J2 



J,1 OBJETIVOS DE LOS ALBERGUES ESCOLARES 

El menejo eficiente y ordenado de los albergues escolares se plasma en 

un documento.(24) De manera sencilla en él se enumeran las normas, 

los .procedimientos fundamentales de la operación, o fin de alcan:ar 

una ágil aplicación de las disposiciones correspondientes. 

Tres de los principales objetivos son: 

ll- Proporcionar a los becarios los servicios asistencia 1 es, de hosp~ 

daje y demás apoyos establecidos, de lunes a viernes, durante al ciclo 

escolar. 

2. - Promover programas de sa 1 ud, de re cupe rae i ón cu 1 tura, desarro 11 o 

social, recreaci6n deportes cte. encaminados a mejorar las condiciones 

de vida de los becarios. 

J.- fomentar en general todo tipo de actividades y programas que co11-

viertan el albergue en un centro de desarrollo y vinculación comunita-

ria. ·1 

Para que los albergues cumplan con los objetivos que se les h~ s~ 

ñalado, integrarán en su organizaci6n y funcionamiento al personal - -

administrativo designado para tal efecto, a los becarios y a las comu

nidades indígenas respectivas o través del Comité Comunitario de lutc

gración Educativa. La estructura del albergue será la siguiente: 

a). UN JEFE DE ALBERGUE 
b) •. PERSONAL DE APOYO (DOS COC l"ERAS) 
e). BECARIOS 
d). COMITE DE APOYO 

(24) Manual de Operación de los Alberques Excolarcs lndi9cn~1s, 
INI, M6xico, 1Y~7. 



período vacacional de Julio y Agosto. Las clases inician los lunes y 

concluyen los viérnes. Estos días los nii'ios por•manccen hospcdrJdo~ on 

el albergue y sábados y domingos están en sus hogares. 

Los niños que se encuentran en el albergue pertenecen a las ran

cherías que aloja la comunidad de la Laguna: Nerochachi, Gorachi, -

Gupitare y otras. Las ed~des de los niños van de los 5 hasta los 12 

ª"ºª• 
Estos niffos, dadas las condiciones precarias en que se encuentra 

la comunidad, vienen a ser el sector más desprotegido del núcleo so-

cial y familiar. La falta de recursos hace que ellos carezcan casi -

de todo: de satisfactores materiales (ropa, calzado, juguetes, etc) 

de atenci6n médica, lo cual es. evidente, pues abundan las enfermeda-

des (tos, catarro, amibas, infecciones, oaries, etc). 

En el seno familiar, el niño regularmente tiene que enfrenb1r -

problemas del alcoholismo por parte del pAdre, además maltrato y pro

miscuidad debido a lo estrech~ de la vivienda. 

Los factores de 1 cuadro aqu r mene ionado con respecto a 1 as conJl 

cíoncs de vida de los niños de la comunidad, logran incidir en el ám

bito escolar. Es ahí donde se desenvuelve y convive cotidiariamentc, 

y es precisamente en la escuela en donde presenta diversos problem~s • 

. entre ellos el lento aprendizaje, el bajo rendimiento y el ausc>ntismo. 

La solución a los problemas educativos que se presentan dE>ntro -

de los albergues escolares llega a ser insuficiente, debido a /\l esci!. 

séz def personal especial izado. 

Y si en la atención médi.ca, nutricional y educativa hacen f1.1ltu 

recursos humRnos y materiales, sucede lo mismo en la atención de ser

vicios indispensables, tales como la energía eléctrica; la carcncil1 -

de ésta impone 1 ímites a muchas actividades que podrían 1 levarse ll Ci!,. 

bo en beneficio de la educación de los niños.(2l) 

(25) La informac¡6n fue obtenida directamente del albergue us
colar Leona Vicario. Mayo t990 

.. h .. ' 



3.2 EL ALBERGUE ESCOLAR LEONA VICARIO 

Situado en la parte media de ~a comunidad de la Laguna, el albergue -

escolar Leona Vicario se lev~nta firme, con sus muros de piedra rosa. 

La historia ~el albergue se remonta al sur~imiento de todos los dcmcis 

en I~ regi6n de la Tarahumara. 

El alberRue viene a ser el punto de reunión de la comunidad. En 

él se real izan .iuntas, reuniones, asambleas, etc. Junto se situa la 

tienda CONASUPO, en donde se surte la gente de sus alimentos b&sicos. 

El alber~ue escolar lo conforman las siguientes instalaciones: 

SEIS SALONES, uno para cada Qrado escolar. 

UN COMEDOR, dentro de él se encuentra el almacen (un a pequeña -

bodega en donde se QUardan los a 1 imentos que surte O ICONSA-CONASUPO), 

También se encuentran dos lar~as mesas con si 1 las, en donde comen los 

niños, y además dos fogones de leña que funcionan a modo de estuf~, -

BSÍ como Un lavabo V dos gavetas para QUardar trastos. 

En un extremo de 1 comedor se encuentra un pequeño esccnar i o t:n -

donde se representan obras de teatro v otras ceremonias. 

DOS DORMITORIOS, uno para niños y otro oara niiias. Estos cst,ín 

acondicionados con camas dobles, cobi.ias ven un rinc6n un calentón -

(chimenea), 

UN PATIO CENTRAL, en donde se real izan formaciones v cercmoni.Js 

cívicas. 

UNA CANCHA DEPORT 1 YA. 

UN MODULO PARA PREESCOLAR. 

El personal que atiende el alberRue es el siquicnte: 

Un jefe y director. 

Personal de apoyo (dos cocineras). 

Comité de Apoyo, 

Personal docente. 

Las actividades dentro del albergue son regidas por el calendario 

escolar establecido por la SEP, que es de Septiembre .J Junio con el --

-'· 
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PRESENTACION 

Ante la detección de problemas e irregularidades dentro de los cilbC'!.: 

gues escolares, la Secretaría de Educclc i6n Públ ic,1 )' el lnst ituto -

Naci~onal Indigenista, como dependencias ofic i1.1les r·cspondüblcs, st.• -

dieron a la toJrea de implementar estrategias que contribuycro:.ln ,, mc•

jor11r el sistema de servicio, pero sobre todo el dt.•s,1rrol lo d1..• di,·h(1~ 

centras escolares, 

En estas actividades de supcraci6n se fijó como objetiva g~r1~r·~r 

una dendmica autogestiva-participativa entre jefes du albergues, ,,¡ __ 

ñas albergados y comunidad con el fin de 1 lcvar cJ la práctica un t:.'1."'n

junto efe tareas que permitan el progreso de los n1i\os, del ,1lbcrgu1.• ' 

en consecuencia do la comunidad, procurando 1.1provocl,~r los recur•sos 

naturales, de conocimionto y de valores culturales. 

En este sentido, las actividades grafico-plásticas -ante /.J ~'l'tt 

ción del Jefe del albergue Leona Vicario son propuestas como u11~ m~n~ 

ra de apoyar actitudes que üyudcn a convertir el albergue en un \er·,I~ 

dero Control Desarrollo Comunitario Autogcst 1vo, a tr~ovés del dl'!hl'""'"' 

llo de los niños albergados. 

Con este propósito de contribuir a estos fines fue pfancíldO 1d -

siguiente programa pl!nsando en que IJ util id1.1d prticticíl "'-'percut,1 1H1 

sólo en beneficio de /1.1 administrac1611 cscol~r, s¡no en el cfpct .,,, -

dcsarrol lo de los niños por medio del trabl1jo crcl1t '"ºde 1.•.,pf'l•s1ón 

1 ibre. 

El objetivo principal de este programa es el Que los niños ror -

medio de la prdctica de m~dios de e-presión (diLujo, pintura, mu\l~l.1-

do etc) adquieran t1abil idad para que logren comur11car r'prricn~•.•~ -

personüles que estén en relación con su medio ..imb1('nt1.~, esto con i.•I -

fin de que su mensaje se convierta en testimonio visual cuyü util 1d,1,I 

sea la de apoyar a la preservación y conscr\·~cidn J~ sus v~lor~s ~l1l

turales. 



JUSTIFICACION 

El niño tarahumara indígena o mestizo', al ser habituntc de unü rC"91t.~r1 

demarcada por la historia económica v social como l1na :on,1 ele rth1r~11'~ 

e ión~ y subdesarrollo, es un niño carente casi de toJo, 

Le helee falta atención social, familiar, méc:ica, ,1/imcnto nutritl\o, 

ropa v ,iuguctes, cte. Sin embargo esto, no representa un obstáculo ~i 

su capacidad creadora, al contrario, su situación v ubicación <lcr1t1·0 

del territorio tarahumara viene a enriquecerla de manera oart icular•, 

Eri especial esto fue observado en los niños de l,1 cornunic!c.ld de IQ - - -

Laguna, que a diferencia de niños provenientes de sectores urb~nos se -

muestran &vidas de crear, construir, Jugar, c~prcsar. lo que nec~si-- -

tan es s6lo motivaci6n. 

Al ser estimulado el impulso creoJdor de este niiio, posibleml••H:\• 

se loflrará que él por medio del C:ibu.io, la pintura v otroJs técriil-\b -

exprese y comunique nrdficamcntc sus pensamientos, santimicnto8) ~•·1~ 

e iones, pero sobre todo la relación con el mundo social que le rol!~~. 

revelando de esta manera los valores oropios de su grupo. A este l"l';: -

pecto la autora Lucia Lazotti considera lo siQuicnte: 

De hecho, la evolución Ar<.lfica, como cutilquicr otra form,1 
de comunicaci6n, se relaciona con la interacci6n socilll ) 
con las posibilidades que posee el individuo, v le parmitl' -
traducir en "si~nos" comunicativos, socitilmentc rcconoc•l'l~s, 
sus propios expresiones.(26) 

Asi mismo la autora consideraquc todo mensu,jc comunic,1tivu l'S -

portador de significados y un vehículo de \·alares. En este ca~o, !J 

expresi6ñ qráfic.:t y creativa del nijjo tarahum\Jrll sería un vchíi=ulo dt r l 

en el intento de "parar" el desAastc que vienen sufriendo sus \\llor<·s -

culturales. Pero no se malentienda que con esto se pretende un r'l•t;orrw 

hacia lo imposible; 1.1 lo que fueron sus rl11cl~s. ~o: sino mlís hil~n 

l1na forma de mantenerlas presentes. 

Si bien es cierto que los niños de la comuniJlld de lti L.:tRUn11 11~1n -

(26) Lucia Lazotti F. Comunicación visÚal y cscuclll• Aspectos 
psicopcdag6gicos del lem1ua je visual, Tr.1J, M.G. Cci. GllSto
vo Gi 1 i. B. España, 1981 p 



pedido mucho de su identidad indf~ena por ~er herederos de dos ra:c:is, 1~1 

b[anca española y la indf~ena tarahumara, es indudable que los valores -

que los distinQuen provienen de un sincretismo cultural bastante rico vn 

su contenido, pues sus elementos se han venido conformando a travds J~ -

la historia de la experiencia. cotidiana dentro de su comunidad. 

"También el hecho de que estos habiten en un determinado territur•i,, 

qeogr~fico-físico hace su expresión adquiera un lenquaJe propio ya qu~ -

una situaci6n QeOQráfica es siempre adem~s una situaci6n ccon6mica, el i

mato l 6s:i i~a, demogr~f i ca que determina 1 os modos de vi da, 1 os modc 1 os )' -

la necesidad de utilizar de modo funcional y creativo los materiales pr!.:. 

sentes en el ambiente. 

También a este respecto Lucia Lazotti opina: 

Todo esto confirma la importancia de la relaci6n de lu obru -
visual con el territorio, para una me,ior comprcnción del om-
biente y para un disfrute real y directo de los bienes cul~\1-
rales.(27) 

Cuando los niños referidos habitan en un ambiente que invita de r1i.1-

nera natural a la expresi6n creativa, -en opinión de Viktor Lowcnfcld-no 

es necesaria ninguna ~otivaci6n artística específico. SeR6n él, el uso 

de todos los sentidos del niño es estimulado a diario, como uno rut i11~. 

Sin embarRo aunque exista tal estimulación es necesario Ruiar su c,1,r·v

si6n. El autor propone que debería existir una motivación por parte -

del sistema educacional, dice: 

la educaci6n artística como parte del proceso educativo 
••• Puede ser la diferencia que existe entre un ser hum.:ino, -
creador y sensible y otro que no tenga la capacidad p.:i1·.:i .:Jp! i_ 
car conocimientos, que no disponga de recursos espiritual~s ~ 
que encuentre dificultades en sus relaciones con el ambiente. 
(28) 

(27) ~- p.123 

( 28) Vi ktor Lowenfe 1 d, Des a rro 1 1 o de 1 a capac i dad creadora, 
Ed. Kapefusz, Buenos Aires, 1972 p.6 
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l. INCENTIVOS AL TRABAJO CREATIVO 

Retomado las ideas de quienes· l1an tenido la experiencia y satisfac~i6r1 

de compartir con los niños, (Yiktor Lowenfeld, N. Butz, El isc frcinC't l 

(29) parto de algunas ideas para elaborar esta quía que ayudar6 a los 

niñoS a loArar una verdadera expresión creativa. 

Lo primero que hay que hacer es dejar al niño que utilice su ins

tinto de manera natural y espont~nco, A esto se le 1 lama "Trl3bajo crcf!_ 

dor de 1 i brc e>:pres i 6n". 

Aquí no se puede intervenir dictando normas y aplicando un método qcnC.

rico, puesto que cada nirio tiene unas particularidades que le son pro-

pías. 

Pareciera que la actividad por ser 1 ibre no tiene un método disci

plinado; al contrario, la disciplina es impuesta por sí misma, Cl1an~i0 

el ni~o lo~ro consentrarse en sus tareas creadoras estd absorto c1i ~¡,,,, 

que real i:a o su Rusto y con alcqrfa, por lo tanto es diffci 1 que dis-

traiga su atención hacia otras cosas. 

En esta manera de trabajar no deben existir 1 istas ni castiqus, 111 

uniformes o cal ifictJciones. Realmente lo vtJI ioso de esto es el pro1..·csu 

mismo de hacer, y no el producto final. 

Precisamente se trata de motivar el desarrol Jo de la capacidl.ld cr~ 

adora, en este sentido resulta erroneo evaluar los elementos del disc~o 

en una obra infant i 1, con esto se correr fa e 1 r iesqo de ju:~ar cqu i \·oc~ 

damcnte la expresión del niílo, incluso su misma personal id~d. 

Para el loAro de actitudes creadoras en el niílo, es necesario con

siderar que a medida que ellos se desarrollan física y mentalmente v~1n 

adquiriendo mayor capacidad de control y coordinación en sus movimien-

tos 1 o cua 1 se traduce en hab i 1 tdad manua 1, sucept i b 1 e de aprovcclrnr• en 

su momento. 

(29) N, But:z:, Arte creador infanti 1, LEDA, Barcelona, 19i5 El isc· 
freinet, Dibujos y pinturas de niños, LAIA, Barcclon~1, 19l1:!. 



M. BerAeron (30) dice a este respecto desde un punto de visto bio

psicosocial que existe para cada niño y peri6do creador, fa dur11ci6n d~· 

éste depende de les condiciones, de los medios, de los ~rupos y del tic~ 

po que se le dedique a la creación. 

Por otro ledo, varios autores entre los que destaca Viktor Lowen-

feld, afirman que los ni~os atraviezan por etapas bastante definidas -

con respecto al dibujo; parten de los primeros trazos y van pro!=lrCsilndo 

hasta los trabajos de la odolescencia, lo que no se sabe es dónde tcrml 

na una y comienza la otra. En los niños anormales sf se suceden or-dcnf!. 

demente. 

Las etapas por las que atrav ieza· 1 a expres i6n !=lráf i ca de 1 niño son 

las s ÍRU ientes: 

ETAPA DEL GARABATEO 

ETAPA PREESQUEMA TI CA 

ETAPA ESQUEMATICA 

ETAPA DEL REALISMO VISUAL 

ETAPA DE~ GARABATEO 

Ocurre aproximadamente de 1;6 a 4 años, aquí el dibujo de los niños es 

puramente una manifestaci6n mu:icular, placentera y sin ningún si!=lnific:l!_ 

do, 

ETAPA PREESCUEMATICA 

Empieza a los 4 años y termina aproximadamente a los 7. Puede consiJ~-

rarse el comienzo de la comunicaci6n gráfica, aquí el niño crea ciertQs 

formas de manera consciente las cuales tienen al~una relación con el mu~ 

do que le rodea. Generalmente el primer símbolo que logra dibujar es 

hombre, poco fiel; sin embarRo este intento de representaci6n no debe 

considerarse como un acto inmaduro, sino m.4's bien el resultado de una 

abstracción, 

(30) M. Bérgcron, El desarrollo psicol6~ico del niño, ed, Moroto, 
Madrid, 1973, 



ETAPA ESQUEMATICA 

7 a 9 años. Aquí el niño utiliza en su dibujo imágenes mentales d~, .... 

los objetos aue le rodean, su producción es una indicación de la 1r1fo~ 

mación aue recibe, de.cómo lo interpreta y como comprende. El csqucm~1 

representa el concepto del niko y demuestra conicimiento activo Jul 

objeto. El esquema tambi~n puede referirse al espacio y a las pcr•so-

nas. En este caso el símbolo del hombr~ aparece de diversas maneras. 

varía entre un níXo y otro, es un símbolo f~cilmcntc reconocible, 

Un niño de 7 años incluye en su esquema la mayoría de los detalles y -

como en esta etapa aún no alcan:i;a la conciencia de la representacj6n -

del espacio tridimencional, en su esquema sólo~reprcsenta dos dimcnci2 

nes. Cuando avanza en su de sarro 11 o preceptivo, ut i 1 iza en su d ibuj<l 

incluso a él mismo como parte de su ambiente. la omisi6n o la c"'",lJl'''!.!. 

ci6n de las 1 fneas y lo que pone en el las, depende de las sensaciones 

y relación corporal que el niño tiene con lo que le rodeu. 

ETAPA DEL RE~LISMO VISUAL 

La edad, de 9 a 12 años. Un rasgo sobresaliente de esta e rapa es e 1 -

descubrimiento que hace el ni!'o de qu.e es un miembro de una socic<lad. 

Existe una conciencia de que se puede hacer más en grupo Que estando -

solo, esta edad es la de la amistad en grupo y la de grupos de iguales 

o pandillas, y estas suelen ser generalmente del mismo sexo, 

Un niño de esta edad va tomando progrcs ivamcntc conc icnc i .. 1 de Sll 

mundo real, un mundo lleno de emociones, por lo tanto el realismos~ -

explica como algo que está firmemente arraigado en los seres humanos. 

En este caso la expresi6n gráfica no es ltt rcprcscntaci6n ne 'un objctl' 

en sf, sino la experiencia que se ha tenido en particular. El cjl•rc•

cio de la actividad creadora debe darle al niño la oportunidad d1..• q~ll' 

se identifique con su propio aprendi~aje y asf lo anime a seguir la -

senda de su propia creaci6n, personal y sensible, 



2.- COMO ESTRUCTURAR LA CLASE 

Para estructurar la clase primero se debe considerar el n6mero dti ni-

ños que asistirán a el la. Cada grupo no debe ser superior a 25 6 JC, 

A su vez el grupo Se divide, en dos, uno de 5 a 8 años, el scQUndo de 

9 a 12. Este es el límite máximo de edad pura llevar a c1.1bo el tr,1b1:1-

jo de e><pres i6n 1 ibre. 

La clasificación es más bien por la canacidad mental. Esta divi

ci6n se altera un poco según el trabajo del niño, ya que en el caso d~ 

uno de 9 años no dcsarrol lo ~ucha potencia creadora irá al primer oru

po, o al contrario, si uno más' pequeño avan:a r~pidamente irá al segll.!l 

do. 

E 1 primero debe asistir a el ase dos o tres veces por• scmilna dur,1ntt' 

hora y media, el segundo igual número de días ~6lo aue dos hor(19. 

Uno de lna ascectoe más import.an~cs de la educación artística es 

enseñar a ob 0 ervar y recordar, por lo tanto Ae dPbe suqerir a los ni-

ñas que trabajen imtigenes sobre algún motivo o que recreen algún tC'n1a 

sencillo, para que sus obras digan algo. 

Siempre serci conveniente fijar un 1 fmite de t icmpo paro c .. ,d~1 

trabajo y estimularlos para que todos terminen su obra a la ve%, 

Aunque no se debe olvidar que Ja individualidad de cada uno es <lifc-

rente y que unos necesitan más tiempo que otros. Cuando un niño no 

termina su trabajo, se le debe alentar parü que lo huga. 

Durante la clase pueden ser usados varios medios, -pluma, pincel 

recortes, modelado, etc.-, pero siempre convendrá que todos trabajen 

con uno solo al mismo tiempo. Sobre el tamaño de papel que se deb~ -

utilizar no hay normas fijas, pero siempre debe ser impuesta una t1..•n

dencia a\ tamaño grande. 

Dentro del trabajo creativo deben evitarse las reglas perspcct i

vas o compositivas, y todas las normas, perfcccionümicntos y recursos 

del arte académico s61o sirven en este caso para romper la 1 fncd d~ ·

la normal evoluci6n del niño, ya que todo esttt dentro de él y surqc..• 

a su tiempo de manera natural. 



De acuerdo a Jo anterior, a continuacidn se hacen las siguicntc8 

sugerencias tomando en cuenta las etapas del desarrollo creador. 

ETAPA PREESQUEMATl,CA-. El dibujo y la pintuN no deben imponer

se como tácnicas artfsticas, sino como una actividad agradable, el -

niílo aquí no pregunta cdmo se dibuja, sus propios conceptos le '1)'ud..in 

el cOlor lo aplica de manera fluida y con mucho colorido. Durante su 

desarrollo aparece en el niño un rtipido perfeccionamiento de la cc.ip.:1-

cidad perceptiva analítica y es posible llamar su atenci6n hacia los 

elementos de la naturaleza. 

No es difl'fcil pedirles que miren, examinen, La motivaci6n en este cfL 

so tiene su base en el recuerdo de algo en lo cual el los participan -

de manera activa. 

EL MATERIAL-, A esta edod el material adecuado es la pintura -

(témpera), gis de color, material para "col lage". Debe evitarse CQcr 

en los trabajos decorativos, figuras recortadüs, etc., pues el ni~o -

no siente la necesidad consciente de la dccoraci6n ya que prcdomin~ -

la búsqueda del concepto de la forma y del espacio. 

ETAPA ESQUEMATICA-. Aquí el niño muestra grandes cualidades de dise

~o en lo que pinta y dibuja, esto lo ha~e de manera natural, para 61 

significa un medio de expresi6~ que no busca la bel lcza, simplemcnt~ 

empieza a establecer relaciones concretas con las cosas que le rodc,1n 

y utiliza el color y las formas de acuerdo a esas relaciones. 

Durante Ja etapa esquemiitica, el niño ha formado un concepto definido 

del hombre, espacio y color; es el momento en que el trabajo crc~dor 

debe ser encaminado hacia la conciencia de sr mismo y de su ambií"ntC>, 

en este momento se le puede estimular al niño para que pinte ülgo siu 

nificativo, algo que lo motive y con lo cual se identifique, apurtc -

que esté p 1 aneado part icu 1 armente part.1 é 1 • 

EL MATERIAL-. Se recomiendo, para las repeticiones típic.:1s Uc -

esta edad,· pintura (témpera) o gis de colores, arcilla y materi.:d dul 

medio natural, 

~ 1 



ETAPA DEL REALISMO VISUAL-. Se surgiere que los niños en estu,-

produzcan y exploren, es más importante hacer crecer al niño el inte

rés hacia los materiales de expresi6n por medio del descubrimiento -

a que se preocupen por e 1 aspecto art fst ico de 1 trabajo están rea 1 i

zado. 

Los temas que serv i r<in de est f mu 1 o pueden presentarse con e 1 - -

objeto de desarrollar el sentimiento de ser parte de un grupo y para 

favorecer la cooperacidn en veneficio de su comunidad. 

En esta etapa el niño ya ha evolucionado mcis allá de las rcPrl!-

sentaciones de la 1 fnea de base y empieza a descubrir el plano, por -

ello se sugiere que explore la
0 

util izaci6n del plano estampando Firu

ras geométricas sobre tela, papel, que utilice papas, :anohorias, ~~~. 

Puede hacer "col lage", figuras del papel "maché", .:trmar objetos con -

trozos de madera, cte. 

EL MATERIAL-. Hay ciertos materiales que se prestan mejor que otr·os -

para la expresi6n del yo interior, ya no es necesario que se use 1~ -

Pintura espesa, é 1 mismo puede agregar agua hasta obtener 1 a cons i stt>,!2 

cia adecuada. Tambián puede pintar con pincel de cerda o pelo, L,1 

pintura dactilar ahora puede usarse para la expresión, sin temor. 

También debe disponer de pegamento, tijeras y algunas herramient.Js pa

ra trabajar la madera. 

En fin, por medio del uso de materiales comunes como el papel, s~ 

puede dar al niño la oportunidad do expresar sentimientos profundos l' 

impulsos subconsciente. 

Como ya se vi6, durante las primeras etapas del niño no c.1bc otr~1 

enseRanza que la guía descriptiva; por eso, no se cicbe intervenir ni :. 

controlar la expresi6n infantil, en cambio se puede enriquecer su e, __ 

per;encia y estimular su imagi~aci6n, 



3.- LAS TECNICAS Y MATERIALES 

Un factor importante que puede contribuir al desarrollo creativo f.:ictor 

importante que puede contribuir al desarrollo creativo de Jos niños, ~s 

un conjunto de reglas pr&cticas se pueden hacer posible que ellos tr.111~ 

mitan gráficamente una expres i6n o sentimiento. Para e 1 lo se pucdl!n -

uti 1 izar medios diferentes: lápiz, pluma, pincel, tintas, colores, etc. 

Para lograr que los niños puedan hacer uso de una amplia gama de -

tácn icas y medios, aunque todas son interesantes, no conviene una gr.:in 

diversidad. También hay que tomar en cuenta los recursos para poder --

1 levar a cabo una actividad con un medio específico. 

La técnica no ha de ser enseñada como si fuese un fin por s r mi smu, 

e ino solamente para concretar una cxpres i6n; su pr'1ct ica debe bas~1rsc.- -

en las caracterfst jeas del grupo, en SÍ Jas de cada niño )' SU gN1do C:c 

desarro 1 1 o. 

Los medios clásicos más uti 1 izados y comunes para reprcsent1.1r gr.1-

ficamente las imágenes del mun~o visible e imaginat¡vo de las crcücio-

nes infantiles son: el dibujo, la pintura, el col lagc, el modelado, la 

hechura de Juguetes, etc. 

a), EL DIBUJO 

Como actividad espont~nea, el dibujo apílrecc, incluso en sus f\w-

mas más evolucionadas, como un destello 1 ibrc en el niño. Esta m,1nifl:~ 

tac i6n representa verdaderamente una reacc i6n pcrsoníl 1 ten ida en cl1ent.1 

la imitaci6n que proviene del medio. 

El dibujo infantil -el verdadero- es autoexprcsi6n, Es global, 

sintético, y es positivo siempre que sea estrictamente personal, que 

haya interferido nadie, ni láminas o dibujos para copiar o colorear. 

Los materiales que se recomicnclad para real i:..::ir el dibujo son: 

papel (de envolver) que no tenga brillo y sf una 1 igcra tcxturíl, l.~pi:, 

bolígrafo, gis de color y pincel. 



LAP IZ 

Para eje'cutar la técnica no es necesario que scü cxpl icada ya quu c.::1d~1 

niño lo ut i 1 iza de acuerdo con una manera que le es propia, y que vil -

con su temperamento; 1 o único que cabe es ayudar 1 e a que conozca l 1.1 

util izaci6n que tiene en el medio y dejarlo en 1 ibcrtad de escoger. 

BOL !GRAFO 

La práctica del dibujo con bolígrafo es buena por su simplicidad>' por• 

que obliga a una definici6n en la que no son posibles rectificaciones -

ni las borraduras con la goma como cuando se utif iza el ldpiz; estos -

trabajos pueden sor ejecutados resiguiendo un dibujo ya resuelto a 1~-

piz o iniciandolo directamente con la pluma. 

GIS DE COLOR 

Este medio puede ser ideal para los ni~os mai pequcílos. Se util iz1.1 so

bre cualquier papel blanco, negro o de color variado, La superficie -

puede ser 1 igeramente 6spera o simplemente sobre pilpel pcri6dico en - -

páginas que sean de texto y no tengan ilustraciones. 

Los gises de colores tambián son suseptibles de ser usados por los ni-

ños má's grandes. Con ellos puede hacer murales, decoraciones para csl,~ 

nograf ras de teatro, esto sobre pape 1 de envo 1 ver de tclmuño adccu"hlo, 

PINCEL 

Muchos niños pueden dibujar con el pincel sin un trazo previo; otros -

necesitan dibujar antes de pintar. 

Los pinceles pueden ser redon9.os, planos, fle)(iblcs, econ6micos o llÚ/l -

elaborados por los propios niños. 

Para dibujar con el pincel se utilizan colores adclg~:ados con ~gu~ o -

mezclados con algún material (engrudo). 

Con dos o tres colores vivos, los niílos pueden l1accr uso de su 1 ibcrt~J 

para producir acopdes atractivos. 



.¡3 

El papel que se ut i 1 iza es el mismo que en l-.1s otr.:1s técnicas (de .cnvt'.!. 

ver); debe ser grande pero puede ajustarse 1:1 1 as ne ces ida des de c .. 1da .. -

niño. 

b), LA PINTURA 

Por medio de esta técnica· el niño puede resolver sus dibujos 1 ibr~ 

mente, l&pi% previamente o con carb6n. LOS niños pequeños ejecutan re

gularmente de manera directa, 

El papel a utilizar es el de envolver; también se emple periódico, 

ambos de tamaño como mínimo de 35X50 cm, 

El papel puede colocarse en la pared con alguna cinta adhesiva o -

con chinches, o bien en el suelo. 

Las maneras en que el niño puede utilizar la técnica de la pintur~1 

son: pintura dacti tar, acuarel~, pintura mural, 

PINTURA DACTILAR 

Esta es una manera divcr'tida de pintar, entretenida y de gran 1 i-

bertad. Estimula, como el modelado, el sentido ttictil y dcsc'.Jrrol lo l,1 

hab i 1 ldad manua 1. 

El papel a utilizar es el de envolver, c11 tamaño indicado; se hum.!::. 

dece ligeramente por ambos lados, se aplana b~en sobre la meso o el Sl1~ 

lo. Se deja que el niño aplique el color con dos dedos. 

Para esta pintura puede ser preparado el color con una base de ho

r i na (engrudo), 

El color preparado ha de estar dispuesto en botes o frascos y el -

niño podr~ mezclarlos en un utensilio de pl~stico o vidrio. 

Esta técnica ofrece muchas variaciones para real i:ar los trabüjos 

de los niños chicos y grandes. 

P 1 Nf.URA MURAL 

Esta pintura la pueden real izar varios niños u la ve:. Es iJc?i.11 -

para dejar correr la imaginaci6n y el talento. Se puede real i:rnr ,11 -

aire 1 ibre o en el sal6n. 



El mural sirvo tambi6n como escenario para una obra de teatro o 

simplemente como decoraci6n para alguna pared, 

El papel que se utiliza, es de envolver, Se sujeta bíen con cir1-

ta adhesiva, ya sea en la pared o ventana o en el sucio. Se deja a -

los niños pintar 1 ibremente con pinceles o con sus dedos • 

.. El mural es juego y arte a la ve:z:. Por un lado los participantes 

tratan de ejecutar bien su tarea para que el resultado en general sea 

una obra satisfatoria, en la que cada una de las partes sirve paru co~ 

plementar la de los dem~s. 

e), EL MODELADO 

Por medio del sentido del tacto, la relación y experiencia con los 

objetos del mundo del niño pueden resultar intensoo puesto que se tr·(itu 

del contacto más directo; para modelar hace falta: 

tocar, tocar y amasar, al mismo tiempo observar, pensar, controlar·. 

Todas las facultades se ven aquí comprometidas, 

Al modelar se ejercita en tres aspectos importantes: 

1.- El placer sensitivo de amasar. 

2.- La experimentación de los materiales y la toma de concicncil1 .!l~ 
la posibi 1 idad que cada uno de estos le ofrece, 

Por medio del modelado el niño aprende a conocerse mejor, cJ or<ll.!n.11• 

su mente creadora, a explicar lo que lo rodea, a captar las proporcio-

nes de un objeto en el espacio, 

Lo conciencia del espacio no es innata. Se í1prcnde por C"-peril•rH.·i,1 

y debe ser objeto de una educación paralelcJ cJ lci de la visti'.1 y 1~1 dl•l -

tacto, (31) 

El medio para modelar puede ser: barro amasado, plastil ina, pastcJ -

de pape 1, etc. 

(31) Lothar Kampann, Modelar y cj_ªr forma, trad. V. Lamiquiz, 
Col. Creaciones Artísticas, Bourct, Francia, 1970 p,6 



BARRO 

El Barro debe ser fino, sin arena ni ~ranulocioncs. Ha de tener -

una consistencia blanda para que la puedan dominar los dedos y poseer -

al mismo tiempo alquna dureza para que después de modelar manten9a su -

forma. 

El modelado debe ser resuelto sobre un tablero o en una mesa cubi

erta con pf~stico, que tenga capacidad para varios niños. 

No se Je debe indicar al niño alguna forma básica. Esto impidt> 

que conciba la forma como un conjunto y que resuelva por sí mismo el 

problema; tambi6n se anula todo intento ima~inativo, ret~rdado el desa

rrollo y debi 1 itando la potencia cread.ora. 

PLASTI L 1 NA 

la pr i ne ipa 1 cua 1 idad de esta masa es Que conserva i ndef in idament~ su -

plasticidad. Esta cualidad y su efecci6n de colores (además de su büjo 

costo) permite ser la preferida por los niños para sus trabajos creuti-

vos. 

Lo que se aprende con esta masa bJsica es: transformar, separar, -

añadir. Todas las demás formas brotan de aquí: como el hacer bol itas, 

figuras cónicas, tortitas; se puede extender la pasta con una botcl l..i, 

amasarla, tomar trozos y volverlos a unir la masa. 

MASA DE PAPEL 

Este tipo do masa elaborada con pcri6dico (ver receta) servir~ cspecii1! 

mente para que la utilicen los niños m6s qrandes puesto que con ellas~ 

pueden construir formas m's comprensibles, bustos, rostros y dem6s obj~ 

tos. 

Una vez que 1 a masa ha recibido 1 a ferina se deja secar y se 1 e ap l l 
ca el color. 

d), EL ESTAMPADO 

La expresión de los nl~os con sus dedos ser estimulada por todos los m~ 

dios; un procedimiento sencillo de impresi6n es el de las huellas, 

.¡; 



La impresi6n con huellas permite crear una guma de tonal idodcs -

con el color. Esto se logra imprimiendo varius veces sin volver .:i to

mar pintura. La huella se va aclarando progresivamente. Para lo~:Jrlll' 

la misma intensidad de color, hay que untar cada \·e: que se imp1•imc, 

Para imprimir, aparte de los dedos se sugiero uti 1 i::car otros medíos, 

como .. : las papas, trozos de madera, etc. 

PAPAS 

Para imprimir con papas, los niños mi;is grandes pueden est imulilr -

su inventiva grabando motivos· de tipo senci 1 lo, adornos, y figuras g~~ 

mátricas. Las formas complicadas casi nunca dan buenos resultados. 

Primeramente se realiza un corte en la papa con un cuchillo deµ~ 

co fil i. En la superficie lisa que ha quedado, se dibuja. La papa 

dibujada toma la característica de un sel lo que un\l ve: impregn.:idt1 L'll 

color (1 fquido) al ser presionada en el papel, lo estampa. 

El papel para imprimir, puede ser de envolver en blanco o calor. 

Se extiende sobre una mesa o en e 1 sue 1 o y se va estampado e 1 mo

tivo con espacios regulares y en todas las direcciones o bien altcrn.:i~ 

do uno y otro. 

E 1 estampado que se produce a 1 imprimir con 1 a p1.1pa, puede sc1· -

completado con algún toqu~ o apl icaci6n de color con pincel. 

TROZOS DE MADERA 

La madera puede estar cortada en pequeños tro:os con forma de cu.:idruJo, 

rectángulo, triángulo., circulo u otrc.l más o menos geométrica p.:lrt1 ~1ui· 

los ninos los sumerjan en recipientes de color Afquido y cstampc11 ~:01' -

el los sobre el papel, 

Se puede aconsejar al niRo que utilice una o dos formas y que 1.:Js 

repita con frecuencia. 



e). LOS JUGUETES 

Cuando los niños muy pequeños empiezan a ejercitar sus manos ~ su -

talento,, lo que buscan es apropiarse de todas las habilidades posibles -

presentes en su medio cultural. Por sí mismos exploran las propiedades 

del !f9U0 1 de la tierra, do todas las cosas y todos los materia/es que e!! 

cuentran a su paso. 

Los juRuetes que son hechos a mano u otros objetos de .iueqo, tomu-

dos como simples medios y no como fines, generalmente se les suele con~l 

derar como menos ''condicionantes" en comparac i6n con los de fabricación 

en serie. Se les menciona a los primeros oositivamente como factores -

favorables para despertar fa .i?laqinación, fa expresión y la creativid.1d 

de los niños. 

Desde el punto de vista "ecoló!=Jico'' o natural; la materia QllC es S!:!, 

ceptibfe de manipular puede ser utilizada como Juguete, por eJemolo: I~ 

are i 11 a, la madera / la corteza de '1'rbo 1, etc. 

La idea de la materia manipulable utilizada como ju~uete no es suf.!. 

ciente para dar a un objeto una existencia real. Necesita de un l1uri:oQ 

te, de una cultura. Oesarrol lar la imaAinaci6n es producir ju~uetcs que 

se inspiren en las realidades cotidianas, transformadolas. (32) 

Los juRuetes más variados pueden ser resueltos con material scnci--

1 lo y muy elemental, 

Los niños pueden construir 1 ibrcmcnte sus juquctcs con ~asti du pi1-

pel o madera. En la construcci6n de junuctes hay que dejar al niño, co

mo en todas las otras e.xpres iones de su trabajo creador que se dcscnvuc.L 

va libremente y que de él surja la idea de fo que quiere real izar, 

(32) Robert Jaul in, Juegos y juguetes, Ensayos de etnotecnolo-
gfa, trad. E. Molina, Si~lo XXI, México, 1981, 



MAQUETAS 

La maqueta construida por el niñp como juquetc, le permito rc-cc111l 

truir la realidad circundante.observándolo, recrc~ndo/a. 

Esta concepci6n del jugo construido con placer se puede encontrar 

sobre todo en los niños que habitan en el campo. 

Para la efaboraci6n do estos trabajos es recomendable hablar a -

fes niños acerca del lugar en donde viven, sobre el or•iRen d~ su comu

nidad, sobre su casa, en sr sobre el medio los rodea. 

f), EL COLLAGE (RECORTES) 

El col la9e (*)es un medio muy bueno para que los niños e111piect!n ,1 

crear con 1 ibertad. 

5610 se requiere trozos de papel de diferentes colores, y un bote 

de POR•mento (enRrudo) 

E 1 pape 1 debe ser cortado por 1 os ni i'ios pequeños con 1 os dedos y 

sin utilizar los tijeras para que ten~an ellos un contacto con /.:1 milt~

ria; los contornos del trabajo no deben ser dibujados previamente. De~ 

pu's de recortado, el papel se peRa este sobre una cartulina o cartón, 

Los recortes ayudan mucho a 1 scnt ido de la forma y a 1 trab\1jo <..'" -

equipo. Los niños 1=1randes pueden utili:ar las tijcr.:ts pclra recortlll" -

trozos de ilustraciones, papel corrugudo, plateatjo o cualquier otro ti

po de material que ofrezca variedad de color, forma o calidad da tcxtu-

ra 

(*) T'rmino francés que se aplica a este tipo de trabajos. 



4- SUGERENCIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES 

La creatividad en fos niRoe surge a partir da sus vivencias, de su 

diálogo con la sociedad y el medio natural que lo rodea. Oc ahí Sl•rgi

rán las primeras motivaciones, Los primeros deseos dP. expresarse, \Cn

drcfn a partir de una forma concreta de sentir la vida, su vida, su fl1rnj_ 

1 ia, la caso, su medio, las fiestas. Estds serán las fuentes mot ih1\fo-

ras. 

Precisamente las sugerencias en este programa de actividades ~stJn 

basadas en las motivaciones de unos niños tar,1humarc:1s pertenecientes ~i 

una determinada sociedad, a un país concreto, con todas las difercn~iíl~ 

que suponen unas formas de vi da, de unCJ cu 1 tura de tC! rm 1 nadl1. 

Para la real izaci6n de las actividades es conveniente recomer1dur 

fo .siguiente: 

l.- Debe darse af ni~o partipaci6n activa en la pfaneaci6n de I~~ 

actividades para que logran el disfrute de las tareüs. 

2.- la motivación es condición fundamental parü iniciar las acti,~ 

dades, y no hay mejor motivaci6n que la que se apoya en situo

cionea vitales o ~eafes. 

J.- Ha de propiciarse el trabajo en equipoa, o individuiilmcnt,•, 

forma mixta. Las actividades deben gradullt'Sl' de acuerdo ('\.111 .. 

la edad y capacidad creativa del niño. 

Las actividades que so sugieren se clasifican en cuatro tcmcls, y -

éstos a su ve: se dividen en tres subtemas cada uno: 



E!!i§. ~ 

EL CAMPO El bosque 

Los alimentos 

LA CASA Mi comunidad 

Mi casa 

FESTJ VIDADES Danz~s 

Jueqos 

LOS 

TARAHUMARAS Leyendas 

Cuentos 



EL BOSQUE 

Motivaci6n: 

ObJet i vos: 

Actividad: 

Moter ia 1: 

LOS ALIMENTOS 

Motivaci6n: 

Objetivo~: 

Actividad: 

EL CAMPO 

Real izar una excursi6n al bosque 

Adquirir hábitos de observación y la manipulaci6n d~ m~t~ 

riales diversos. 

-Recoger plantas, flores, rafees, romos, etc. 

-Dibujar 1 ibremente sobre la excursi6n, 

-Pintar estampado con papas el tema del bosque. 

Material natural del bosque 

Pintura, pinceles 

Papel 

Papas, 

Comentar sobre la importancia de los a 1 imentos Ql..H! :.O:l' 1.,r·(.1_ 

ducen en la regi6n o comunidad. 

Comprender la utilidad y el conocimiento de dstos .. 1 t;r,Ht.'°=s 

de la experimentáci6n. 

-Traer alimentos naturales como maf:, frijol y otras s~~i-

llas, 

-Rea 1 i :ar co 1 1 age pegando ene im1:1 semi 1 1 as 

-Modelar trastos con alimentos, colorearlos, 

Materia I : A 1 imentos natura les 

Pegamento, pintura, pinceles 

Barro 

Papel de colores, cartón, 



LA CASA 

~ 

M 1 CÓMUN IDAD 

Motivación: Real izar un paseo por lu comunidud. 

Objetivos; Apreciur la actividad comunituriü y las relücioncs p1.H'\1 -

integrarse a el las. 

Actividad: -Pintar 1 ibremente sobre la comunidad, 

-Dibujar las casas, los animales, 

Mater la 1: 

M 1 CASA 

-Construir una maqueta, semejando la comunidad. 

Material natural del medio 

P i nt ura, p i nce 1 

Papel, pegamento. 

Motivocf6n: Descripci6n de Ja casa de codü niño. 

Objetivos: Conocer globalmente la casa y lü uti/idüú de los uh,.ict1.1~ 

que hay en el la. 

Actividad; -Construir una maqueta de una casa. 

Material: 

-Modelar el corral de Ju casa con sus animulcs. 

-Dibujar la casa con lo que le rodea. 

Pedazos de modera 

Pegamento, papel 

Material natural dol medio 

Lápices de color 

Barro, pinturas 

·~.: 



FEST 1 V IDA DES 

DANZAS 

Motivaci6n: Comentar sobre el origen y significado de lüs danzas 

Objetivos: Observar la indumcntariiJ us.:Jda en los bailes. 

Actividad: -Pintar o dibujar a un danzante, 

-Pintar o dibujar una dan:a. 

Materia 1: 

JUEGOS 

-Construir un muñeco y vestirlo como dan:antc. 

Pape 1, pintura 

Pinceles 

Material de desecho 

Pegamento. 

Motivaci6n: Comentarios sobre el origen y significado de los juegos. 

Objetivos: Aprender el origen y significarJo de los juegos tt'ild1t·il'\r:,1l\~ 

Actividad: -Escenificar algún juego, 

Material: 

-Construir algún elemento usado en el juego. 

-Dibujar o pintar una escena de un jucuo. 

Barro 

Pintura, papel 

Pincel, 

Material de desecho 



§..!J.B.llili 

LEYENDAS 

Motivación: 

Objetivos: 

Actividad: 

Materia 1: 

CUENTOS 

LOS TARAHUMARAS 

Que los mismos ni~os hablen acerca de lo que saben sobr~ 

sus antepasados los tarahumaras. 

Conocer las lcye~das que cuentan sobre el origen Je la -

gente. 

-Escenificar una leyenda. 

-Dibujar o pintar algunos rasgos de los torahum.aras 

-Hacer un muñeco con la vest imcnta t.:ir"1humilrl1. 

Pape 1, pintura 

Pincel, l~pi• 

Material de desecho 

Pegamento. 

Motivación: Leer o contar un cuento de origen tc.irahumara. 

Objetivos: Conocer los relatos que se han originado en la r·cgi6r' 

Actividad: -Dibujar interpretando el cuento escuchando. 

Material: 

-Real izar un coll~ge con la historia del cuento, 

-Modelar y recrear a los personajes Jcl cuento. 

Papel, pinceles 

Pintura, L~p i: 

Material de desecho 



5.- COMO OBTENER MATERIAL SIN COSTO f.CONOMICO 

a). PEGAMENTOS 

ENGRUDO DE HARINA DE TRIGO 

1 ngred icntes 

Medi~ taza de harina 

Un 1 itro de agua 

Manera de hacerse: se mezcla el h~rino y el agua hasta form~r un -

atole delgado, se pone a l1ervir a fuego lento durante unos m¡nL1tos f,~~

ta que espese sin dejar de mover, yo frío se a~adcn unas gotas de íur•-

mol como preservativo. Se guarda en frascos bien cerrados en un lug~r· 

fresco. 

ENGRUDO DE COLOR 

Ingredientes 

Un 1 itro de aguo dr fo 

Media taza de harina 

Colorante soluble al ogua 

Manera de hacerse: se prepara el engrudo de la mism1.1 moncr~ ql1t• 1.i 

receta anterior, pero se le agre911 el color Ueseado, Se .:igrdg~in lllhlh -

gotas de formol para conservarlo, 

MASA DE BARRO 

1 ngred i entes 

Lodo o a re i 1 1 a 

Agua 

Manera de prepararse: el lodo o arcillo se pas1.1 por un col\lcJor. 

Se lava pnicndo medio bote de arcilla y se llena de ügua, se rcvuL•l\c.• -

se deja asentar unas horas y se tira el agua, 

Este barro ya sin sales se dejo orear )' luego se guürdu en bl, r .,,,1.

do plástico o recipientes cerrados para que consor\CI\ la humedl1J, 





e), COLORES 

TEMPERA 

1 ngred ienteiJ 

250g. de tierra de color (para pintar paredes) 
1/2 k. de goma arábiga 
3/4 de agua 

Manera de hacerse: la goma ar6biga se disuelve en el agua >' se· 11.• 

agrega 1 a tierra de co 1 or, Si es neccsar i o se cu e 1 a paril que no t1.• n9,1 

grumos. Se obtiene aproxim&damente 1/1 L. Je témpora. 

COLOR 

Ingredientes 

Anilina vegetal, el color deseado 

Agua 

Manera de prepara,..se: se agrega una cucharita de an i 1 i na íl 1 /1. 

litro de agua, y se disuelve muy bien. Si se quicrc> d.Jr consistl!rn.~i~1 -

a la pintura se le agrega 1/2 taza de jabón en polvo o cn9rudo, SL· - -

guarda en botellas de pli§stico o frascos bien ccrr1.1dos, 

d) CARTONES Y CARTUL 1 NAS 

Las hay de diferentes grusos, colores, y tama~os, Se pueden ~ol0s 

cionar a partir de los empaques dn diversos alimcntus, como por· ~J~m1i!0 

el papel de envoltur.:1, los empaques en forml1 de cl1j~1, que son dt• c..·M•t1J!! 

e i 1 lo. Los cartones grusos de los c11j.1s gr11ndcs, etc. 

Este tipo de materia 1 es succpt i b 1 e de ser ut i 1 i :a do p~r1.1 rcC"o1•t .i 1· 

pegar, pintar, manchar, etc. 

e) ACCESOR 1 OS 

Botellas de pl6stico flexible - como se pueden oprirlir, son út ¡le..-~ 

para contener pinturas ya disueltas, con engrudo o j1.1b6n y con oll~s ·-

mismas ir pintando. ESTA 
~~u~ 

TES!l t'll nmr 
~~ LA llBUBTEC~ 



Cartones contenedores del huevo - sirven para poner pcqucílus c~n

t idades de pintura espesa, pegamento o para quardar objetos pcqut;>ílC"S .... ~ 

mo piedritas, semillas, etc. 

Bolsos de plástico - pueden uti 1 izarse como mantel para prot'-~9l'I' 

el l~gar de trabajo o tambi6n para quardar cosas. 

Peri6dico - sirve para proteger, dibujar, lloccr· masJ de papel, I'~ 

gar, etc. 

Trozos de te la 1 imp ia - Se pueden emp le1.1r rccoptcs de prcnd1Js Qlll~ 

ya no so usan. Es recomendable tenerlos a la mano parü 1 impiar munchti.-:

cuando reci~n se producen. 

Frascos de vidrio - en el los se pueden combinar colores Pt1ra tl.."·

nerlos y 1 istos, y también para guardar otros matcf'iales. 

Latas de metal - las que un día conser,·aron atdn o sardina u ot1•os 

alimentos, sirven perfectamente para usarlos como Rodetes, purq cnjlh1q.1r> 

los pinceles, incluso paro hacer JuAuctcs o decorarlos para hacer objt·-

tos de adorno, etc. 

Material del medio ambiente - una ve: rccolcct~do es rccorncr1clubl~ 

clasificarlo y tenerlo en caj~s, frascos y bolsas para cuando se utili--

cen. 



CONCLUS 1 ON: RESPUESTA 1 NFA NT 1 L AL TRAS AJ O CREA T 1 VO 

Ya es un hecho en la vida mexicana su progresiva transform~ci6n en -

el sentido moderno, por eso, resulta indispensable .:Jsimil,u· el ritl'lL' 

de I~ civilizacicSn evitando que se pierda la pcrsondl idad de los SC'

res humanos. 

Hoy en día muchas comunidades indíqenas y mest i:as sc enfr~nt~r1 

al reto de la modernidad, entre el las se encuentra la ~qrupaci611 s0-

cial de los Tarahumaras que, ~ lo larqo de su histori~ ha tenido que 

sortear ataques violentos a su forma de ser tradicional, Actualmen

te la miseria, la devastación de sus bosques, la intromisi6n de ideas 

ajenas son alRunas de las circunstancias que vienen minando el c.:ir .. Ss 
ter reqional que les ha identificado. 

Ante tan serios .:icontecimicnto el suponer que los ni~os p0Jrr~1n 

convertirse en agentes dcfensQrcs de su idcntidc.id, y.:i no L•s sólo tllhJ 

idea ilusoria, sino el resultado de un.:1 pr~ctica real, 

En particular, el servicio social real i:ado en 1~ comunidtld d~ 

la LaRuna, me da la oportunidad de plantcur que el los bien pucd~n -

convertirse en defensores.,.. difusores de su propio pc••sonal idad. T.-il 

vez su trabajo creador como e~presi6n cultura 1 no sea el instrumento 

con el cual podrtfn resolve.r de manera inmediat.:1 los p'bblcmus Que lt~~ 

plantea el futuro; sin embar~o, la scnsibili:aci6n de los indivi<lt1l1~; 

ayuda en la medida en que se les prepara p~ra sociabili:arcc t ur1 -

ese acto quiz& no muy simple, se rompe el tlislilmhrnto )' l,1 inn'1<k1pt!:!, 

ci6n fortaleciendo asr la cohesión comunitaric.l. 

Para que los ni Ros tarahumaras 1 leguen a dcstlrrcl lar ~mpl i~mc11-

te su capacidad creadora en beneficio de transformar SllS propios co.!.! 

dicionamientos, se necesitaría no sólo la l(1bor de seis meses, sino 

de la participación de la mismc.1fi:Jmi1 in, do 1,1 cscucl.1, de> ll1 cd~1c~1-

ci6n como factor de dosarrol lo del ru:on.:1miento, do l,15 scnsac iones 

y de las emociones; como tdl tarea no es posible Que se real ice a -

corto plazo, queda abierta la posibil idod de que cstí\ pcquc~a a1,ortil 



ci6n seo tomada en cuenta por I~ admínistraci6n escolür para quu se le 

de un seAuimiento, ya que es esta la instancia cncarqada de pro1no,cr, 

coordinar y desarrollar proqramas en favor del fortalecimiento Je los 

valores culturales de la rcqi6n, con un carácter autogcstivo y con I~ 

participaci6n de los niños, µadres de familia y comunidad, 

La actividad personal que puso en jueqo mi propia creatividad, 

-pues hubo que buscar de 1 a misma basura 1 os recursos pürd que 1 os 11 i -

ños pudieran manifestarse- obtuvo una respuesta fu"oruble (anc>.o) l'St11 

se debió al hecho de que los niffos del carneo son sensibles y crcüti,·o~ 

por naturaleza, su ambiente rico todavía en e lemcntos 11aturalcs y cul

turales alimenta a diario su percepci6n; mi trabajo entonces consistid 

en proporcionar el conocimiento de formas Que le atudarfan a cxprc~ar

se, asf como la direcci6n que debería 1 levar su cxp1·~&i6n, esto, era -

situarlos dentro de su mismo contexto. 

Lít falta de satisfactores econ6mico-socia les y 1,, invac i6n de pr9_ 

duetos industriales, no resultan adn un impedimento par~ que se loq1•c -

obtener Un qraf i smo or in i mll • 

Si bien es cierto que la creatividad expresada por medio del dis~ 

l\o, de lo forma, del color y de los símbolos es succptible de convcr-

tirse en mensaje; entonces el mensaje de los niños una ve: despoj,1dC'! -

de teoría por dem~s discutidas, se convierte en testimonio visual d" -

gran valor humano, cuya utilidad dentro de su cornunid.1d ser'-1 l.:i d'"~ 1w~ 

servar v fortalecer su propia identidíld, fuera de el lll nos en.1J(>i\a .1 -

nosotros habitantes de ciudad grande, que un cümpcsino o indíqcna iin -

s61o es un espectáculo, sino un ser humano con diferencias, con ffson2 

nía individual perteneciente a una comunidad ccon6mic~1, poi ft íc,1 y !'Hl

eial. 

Comunicadores, dise~adores, esta es una cxpcricncid, un pcQ\1c~o -

punto de luz que espero sirva para refle~ionar sobre nuestro diar1o ~~ 

tuar como creadores de ideas, de m nsajcs, desde mi posici6n, yo no 

creo q':le el mensaje se encuentre en los bocetos deo una rcíll idad sin 

perspectivas de cambio; está en el luFlar más inc::>pcr~1do; IHiy quic1ws -



prefieren buscarlo en el banco de un restirador de lrna compañfa publi

citaria; pero hay quienes pensamos que contribuir ill conocimiento d" -

nuestro pa fa a 1 imcntando e 1 esp fr itu creador de 1 hombre es un comprom.i. 

so profes iona I; pero sobre todo humano. 
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LOS NIÑC'S CASI ADOLESCENTES TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE 

EXPRESAR SUS SENTIMIENTOS, CONSTRUYERON, PINTARON, DIBUJARON; 

SIEMPRE CON LOS. MJNIMOS RECURSOS. 
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TRABAJOS DE EXPERIMENTACION DEL PLANO Y DEL COLOR SOBRE PAPEL 

DE ENVOLTURA DE HARINA"MINSA". 
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"TARAHUMARAS CON SU VESTIMENTA ORIGINAL". LOLITA, 9 AÑOS. 
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EN EL TALLER DE CREATIVIDAD LOS NIÑOS ABSORTOS REALIZAN SU 

TRABAJO, DE UNA MANERA DISCIPLINADA PERO LIBRE. 
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UNA PINTURA CON UNA VISION REALISTA, EXPERIENCIA DE UNOS NIÑOS 

QUE VIVEN EN UNA COMUNIDAD RURAL. 
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TRABAJO CREATIVO: COMUNICACION Y EXPRESION DEL NIÑO TARAHUMARA. 

"EL AMOR Y EL TRABAJO CREADOR 

CONSTITUYEN LA EXPRESION MAS DIGNA 

DE LA RELACION ESPONTANEA HACIA LOS 

HOMBRES Y LA NATURALEZA; RELACION 

QUE UNE AL INDIVIDUO CON EL MUNDO 

SIN PRIVARLO DE SU INDIVIDUALIDAD", 

ERICH FROMM 
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