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P R O l O G O 

la úntca opctdn de redacción personal que puede asumtr el 

autor de un trabajo de tnvestlgacl6n de este tipo, se da en ~I 

optn16n en esta parte que elaboro a manera de prólogo, motivo 

por el cual trataré de explicar a usted, el por qué de un vas· 

to universo de problemas que corresponde a la psfcologfa educ~ 

ttva resolver en H6xtca, yo manifesté 1nter6s por atender el 

.asunto de los promotores culturales biltngües de la Sierra Ta

rahumara. 

Iniciaré se~alando que Chihuahua fue desde ~I Infancia, 

que transcurrid en la zona urbana de la Ciudad de México, un 

territorio lejano, conocido sdlo por la referencia geogr!flca 

de su grandezat después en el transcurso de mi vida, la asocf! 

ctdn con µersonas llegadas a México de esas latitudes me sens! 

bt1tz6 a reconocer en los Chthuahuenses las caracterfsttcas 

que seílala su escudo. Valentfa, Hosptta11dad y Lealtad, virtu

des que stn lugar a duda cobran en los grupos tndfgenas que h~ 

bitan ese estado y particularmente en los Tarahumaras, una d1-

menst6n stngular de dignidad. 

Otro factor que mottv6 este trabajo. surge tambtfn del r! 

cuerdo vtvo aún en mf al observar al tntcto de mts estudios u

ntversttartos en forma cercana a la muerte en la masacre del 

10 de junto de 1971 cuando fue reprimida a tiros una mantfest! 

ct6n estudtanttl, hecho al cual respondf con un artfculo que 

publtc6 en julio del mismo ano la revista Siempre bajo el tft! 

lo •ot&logo con mt hermano ••• • 
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En e1 mtsmo sostengo un dl&logo con un estudiante al cual 

tnvttaba a luchar de la stgulente ~anera: 

•1c INVITO A LUCHAR. nuestra lucha no ser~. Jóven, con· 

tra los cuerpos militares nt pollctacos. no ser& contra esos 

hombres que son parte de nosotros mtsmos, que comparten en mu· 

chos casos nuestros ideales e intereses. Entre ellos y nosotras 

s6lo existe una barrera. la realidad de nuestra lucha. lParta 

un untforce?, l?erctbe un sueldo?. iEs verdad:, sin embargo d! 

tras de ambas cosas esta una familia, criaturas cuyo única SO! 

tén es fl, no te Invito pues a una lucha fratlclda, ni a dejar 

hogares sin padre, te Invito a una lucha en un lugar llamado 

5terra Tarahumara, Selva Lacandona. Valle del Mezquital, Ciudad 

Hetzahualcóyott. en s,, a tu lado, en tu patria, en tu familia 

una lucha contra los peores enemigos y agitadores de todos los 

tiempos, LA IHOIGEUCIA, El HAMBRE, LA MISERIA V LA lGUORAHCIA, 

contra ellos debe ser nuestra lucha, contra ellos que son los 

principales aliados de los causantes de la desgracia de nues· 

tro pueblo y de la humanidad. 

Vamos J6ven a~tgo, ponga~os toda nuestra pujanza por res

catar a los niños lacandones y tarahu~aras de la ignorancia. 

vamos a fundirnos con ellos en una lucha contra estos enemigos 

comunes•. 

Hoy, a trece años de expresar este sentir. presento este 

trabajo que intenta ser testimonio de congruencta de mi pala· 

bra empeñada en esa ocasión, consciente de que en él puedo te· 

ner algunas limitaciones, pero a la vez sabedor de que est& 

imbuido de un espíritu de servicio de lo que un universitario, 



especfficamente un ps1c01ogo educativo, puede Intentar en la 

resoluctOn de un problema en particular de una de las reglo· 

nes llamadas marginadas de su Patria, l 
. 1 



R E S U H E U 

El propdstto del presente estudio fue el de evaluar el e

fecto de dos variables independientes, Caµacltactdn y Formación 

sobre las variables Rendimiento Académico y Desarrollo de la C! 

muntdad en un par de Investigaciones paralelas. Con poblacio

nes diferentes de promotores culturales bilingües, SO en servl 

eta y 20 en formactOn. 

La tnstrumentac16n del estu1lio se llevó a efecto durante 

los ciclos escolares 1979-1980 y 1980-1981 teniendo como suje

tos a 140 promotores culturales bilingües de los grupos Tara

humara, Tepehuano, Ptma y Guarojfo. Todos ellos habitantes 

de la Sierra Tarahumara, que fue et escenario donde se realizó 

la lnvestlgact6n. 

Las conclusiones fueron: (l) Para ta V.l. Capacttact6n se 

concluye que es s1gnif1cattva en el desempeño de los promoto

res que son expuestos a ella como grupo {2) Igualmente en su 

s1tuact6n 1ndlvldual ya que ésta pudo medirse a través de un 

registro de evaluación de su ejerctcto docente y de desarrollo 

coMunltarto previa y posteior a ta capacitación (3) Se conclu

ye que es altamente stgntficatlvo el desempeño de un grupo de 

promotores que son formados exprofeso comparado con otro que 

no recibe capacltact6n alguna. 

Recomendaciones fueron: (1) La capacttact6n al personal 

docente en servicio en ta Sierra Tarahumara ha de convertirse 

en un proceso slstemlttco para elevar ta calidad de la aten

ción educativa que se dA a los grupos étnicos de la región. 

vti 



(2) Todo aspirante a ocupar una plaza de promotor ha de ser 

previamente capacitado y formado ex~rofeso para la funci6n q~e 

~retende desempeftar. (3) Es importante que mayor número de pr2 

festonistas y en particular los ~stcólogos educativos concurran 

al auxtlto de la problem&ttca educativa que se presenta en l~s 

zonas marginadas del pafs. 
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CAPITULO 

A. PLA«TEAHJE«T0°D[L PROBLEMA 

l. REVISIOU HJSTORICA DEL PAPEL DEL INDIGEl/A 
DENTRO DEL COUTEXTO SOCIAL Y EDUCATIVO 

Si un vasto conjunto de abnegados bi61ogos 5C 
hubiera dedicado durante un centenar de aílos a 
crear chanchttos en la India, anotando los re
sultados de esa labor, y algún v!ndalo deS?reg 
cupado hubiera quemado ese es~crado registro y 
dado muerte a los sobrcvlvtcntcs de dichas es
pecies, lanzarfamos gritos de indignación ante 
semejante p~rdlda para la ciencia. Sin e~bargo, 
cuando la historia sin ningún objeto predctcr
mtnado, nos ofrece los resultados, no ya de la 
e~pertcncta de un siglo sobre chanchltos de la 
India, sino los de una experiencia de millares 
de anos sobre seres humanos, ~ermtttmos sin -
protestar que se extingan sus Testtrnon!os. (l) 

Con base en la antertor cita de la Ora. Hargarct Mead se 

introduce el presente capftulo con el prop6sito de que el mis-

mo sirva para valorar en el estudto que nos ocupa, el cómo es

tos testimonios, léase grupos 1ndfgenas han sobrevivido a una 

serte de situaciones adversas, desde el periodo prehisp!nico, 

hasta la é?oca actual. De igual manera es 1ntenct6n de este C! 

pftulo valorar la manera en que se atiende al indio en lo que 

a su educact6n. formal y escolarizada se refiere, no soto en 

el 4mb1to nacional sino aQn contrastando el trato que se dan a 

las mfnorfas étnicas de México con las de otros pafses en el 

plano internacional. 

La palabra «Jndto• se usa en este trabajo con el mismo ca~ 

tenido que se le da a lndfgena usando ambos términos en forma 

(1) MEAD, Hargaret. Educación y Cultura. Ed. Paidos. Buenos 
Aires. ¡g72. p. 10. 
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indtst1nta, sin darle 1mpltcact6n despectiva alguna, n1 tam?o~ 

ca paternaltsta.(2) 

Para prectsar el uso del t~rm1no se se~ata la 
deftntctón propuesta por Rtcardo Pozas qutcn 
expresa. "Se denomina Indios o lndfgenas a los 
descendientes de los habitantes nativos de Amd 
rtca a quien los descubridores cspaftolcs. por
creer que habfan llegado a las Indias, llama
ron Indios que conservan algunas caracterfstt
cas de sus antepasados en v1rtud de las cuales 
se hallan situados econ6~1ca y socialmente en 
un plano de Inferioridad frente al resto de la 
poblacl6n y que, ordinariamente, se distinguen 
por hablar las lenguas de sus antepasados, he
cho que determina que éstas sean llamadas len
guas lndfgenas. ( 3) 

2. COHO SE ESTUOIA AL INDIO 

Extste una actttud de prejuicio hac1a el Indio la cual lo 

ubtca y scílala desde diversos as~cctos con jutctos que se ex

presan de las siguientes formas: 

•Los Indios no quieren salir de sus pueblos porque les en

canta vtvtr como salvajes {~or eso rechazan el progreso), No 

quieren cambiar, no pueden aprender, no pueden hacer nada por 

rneJorar la sttuact6n nt siquiera mandarlos a la escueta•. (4) 

Los lndtos a fuerza de escuchar en forma continua estos 

jutctos tienden a creerlos, sin embargo es de considerar el 

por qu~ de esto si nos referimos de nueva cuenta a la condt

ct6n de despojo y sumisión que desde la Colonia han sido obje

to. 

( 2) 

(3) 

( 4) 

POZAS , R t e a r do • ~L,_o~s ~1 !!n~d.!.t º"-'"-'º>'":;.,.,l~a..,s,_,c'-'lc:•.;•:>e'-'s'--'s"o"c"'t ,.a,,,1,._e ._s _d"'e,_,H_,,é.,x"t~
f.!!. • Ed. siglo XXI. Méit1co, 1980. p. 10. 
1810. p. 11. 
!BID. p. 35. 
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Lo anterior sfcnta la base sobre la que el autor del estu

dio propone un an41fs1s de la forma en que se ha atendido et 

estudio de tos fndfgenas. 

La fmportancta de este an&lfsfs obeJece a la necesidad de 

comprender el papel que social, econdmtca, cultural y edur.att

vamente le ha sfdo asignado a estos verdaderos testfmonlos vi

vientes que se resften a ceder su cultura e Identidad asf como 

su particular cosmovfsl6n al Influjo de la cultura occidental 

que en su esfera particular se denomina nacional, 

La tnvesttgacldn documental realizada en el presente capí

tulo tiene como objeto presentar los antecedentes de tos gru

pos fndfgenas de H6xlco en general, llevando al lector de la 

tests a trav6s de las diferentes épocas lo que le permitfr4 

formars~ una idea del conteKto social y educativo en que los 

grupos fndfgenas han sido y son tratados y en forma partfcular 

los que habftan Id región ~e la Sierra Tarahumara. 

3. LA EOUCACION INOIGEUA EN HEX!CO 

a) PERIODO PREH!SPANICO 

Antes de la conquista, el territorio nacional se encontra

ba conformado por un número indeterminado de Ctntas o grupos 

fndfgenas poseedores de caracterfsticas culturales específicas 

que los diferenciaban a algunos como estados independientes y 

otros sometidos a una condfcfón de vasallaje. 

Por cada uno de ellos se daba un modelo educativo en forma 

particular que respondía casi siempre a dos formas, a entender; 

la espont&nea mediante la fmttac16n y la pr4cttca, es decir, 

transmitida de padres a hfjos y de famtlfa en familia; y la e

ducac16n escolarizada que se tmpartfa en los centros educat1-
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vos, bajo un programa espectffco. 

Este modelo educativo pierde vigencia al frrumpfr el colo

nfa11smo que fm¡ione el establecfmfcnto de otro "sistema" tl!rm! 

no que en este trabajo no se refiere al sistema corno lo conccR 

tQa Parson, quten presenta a la sociedad como "un todo est~tf

co, un perfecto equfltbrfo, el cual obviamente es utópfco."(5) 

Stno conceptuado co~o un proceso dln~rnlco y cambiante que 

~e define por el modo de producci6n dominante, que para el ca

so de la Conquista en particular se constituye en Capftalfsta 

en el cual los Indios conquistados son el Ingrediente econ6mt

co y soctocultural que se mezcla con los conquistadores para' 

formar el nuevo sistema. 

Un sistema a todas luces cuestionable y que recibe en la 

opfn16n de Jaulfn uno de sus m&s certeros y acres cuestfona

m1entos al definirle como un proceso de desctvillzacf6n al 

plantear que: "La política etnoctda de fntegraciOn de Tas so

ciedades nacionales aspira a la dlsolucl6n de las civilizacio

nes dentro de la cfvfltzac16n occidental,.," (6) 

Evidentemente que todos los avances que se observaban an

tes de la llegada de los españoles tales como: la agricultura, 

las bellas artes. las matem!tlcas, la astronornfa, la medicina 

y la funalclón de metales; todos estos avances de que se dis

frutaba en las sociedades indfgenas sucumbieron si no totalmerr 

te, sf parcialmente al apoderarse los españoles del Imperio m~ 

xlcano y las demSs culturas, ya que mandaron destruir centros 

( 5) 
(6) 

POZAS, Ricardo. Op. Cit. p, 7 
JAULIN, Robert. La Des-cfvflfzacfón Polftica } prSctfca del 
Etnocldfo. Editorial Nueva lm3gen. México, 19 9. 

., 
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educativos, templos y construcc1ones que denotaban la c1v11tz~ 

ct6n 1ndfgena, somett~ndolos a sus constumbres, educaci6n e t~ 

deologfa. 

b) LA EPOCA COLONIAL 

A partir de la consumact6n de la Conquista los dos elemenª 

tos étnicos, tndto y espaftol no se ltmttaron exclusivamente a 

las relaciones econOmtcas, hubo tambt~n una mezcla b1o16g1ta y 

social que genero el mestizaje que serfa el generador de la 

llamada ~cultura Hactonal~. (7) 

Es durante el período Colonial que se define lo que seri 

la relación espa~ol-lndlo como una relación de explotador y e~ 

plotado~ es en este momento htsl6rtco que nace la educact6n pa 

ra el tndfgena con el propósito de que los valores culturales 

del indio fueran ststem~tlcamentc denigrados y las tnstttucto

nes educativas destruidas, para tmponer y glorificar las tnst! 

tuctones htspanas. Para apoyar esta tarea, varias drdenes re

ligiosas, como los dominicos y los franciscanos, tuvieron que 

aprender tas len9uas indfgenas e intensificaron sus acttvtda

des para evangelizar y ejercer con mayor facilidad el dominio 

sobre los nativos, conforme a los Intereses de los conquistad~ 

res: 

En esta ~poca, la educactdn para tos tndfgenas fue religf~ 

sa y la lengua tndfgena fue utilizada por los espa~oles para!. 

segurar su dominio. 

e) LA ETAPA INOEPENOIENTE 

La lndependencta marca una nueva etapa en la part1ctpact6n 

(7) POZAS, Ricardo Op. Cit. p. 70, 
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de los indios en el desarrollo nacional; al contrfbufr en for

ma directa en la lucha armada, lucha cuyos resultados les per

miten salir del Colonialismo en su forma polfttca y trocar su 

sltuacf6n de Indios por la de semlproletarfos, 

No obstante lo anterior su condtc16n de explotado se mant~ 

vo a»ora en benertcfo de criollos y mestizos ya que_ los penin

sulares habfan sido exclufdos. En el as~ecto educativo se ma~ 

tienen desatendidos. SÓio Jos mlsfoneros y frafles continúan 

con su mfst6n catequizadora. 

Proba~lemente el único avance, se los concede el pensamfe~ 

to liberal predontnante en ta é~oca, ya que tos liberales con

sideraban que "no se podfa luchar contra el des~otlsmo colonial 

sf no se luchaba, al mfsmo tiempo. por la emancfpacf6n del fn-

dio'. (8) 

De acuerdo con la constltuct6n y a partir de la tndepende~ 

cta. todos los hdbftantes del pafs gozan de ta categorfa de 

ciudadanos, con Iguales derechos y oblfgactones. 

d) LA REFORMA 

Caracterfstfco de este período es el proceso de destrlbal! 

zacf6n que se da en las comunidades fndfgenas por el efecto 

neocotonfalfsta, generado b&stcamente por los Estados Unidos 

quienes ejercen un nuevo dominio a través de sus Industrias y 

la sustracción de las materias prfmas, proletarf zando al Indio 

a través de la explotacf6n, 

(8) 

Logro educativo de este periodo de la vida de Haxtco, es 

LOPEZ, Camara Francisco. La génesis de la Conciencia Libe
ral en Méxfc~. Facultad de t1enc1as Po\lt\cas y Sociales, 
Serte estudios u.tt.A.H. Maxtco, 1969, p. 269. 
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el establecimiento de la Constttuct6n de 1857 que tnstttuye pa 

ra la educact6n que imparta el Estado el car6cter de laica,_ gr! 

tutta u obltgatorta. 

Oesarortunadamente la tntervencf6n-Francesa lm~tde al pr~ 

sidente Julrez hacer efectivos dtchos preceptos en favor del 

pueblo. 

En 1977, Porftrto Ofat hizo a un lado la Constltu· 
ct6n convlrttEndose en dictador, y dejando al tn
dfgena en la peor de las sttuaclones, al tener que 
trabajar en forma Inhumana en las haciendas en don 
de se les negaba educación y todo tipo de constde7 
raciones. En ese tlem~o se establecieron escuelas 
Qntcamente con el fin de dar una Imagen de que el 
régimen ?Orflrtsta era uno de los mis cultos, se
gOn lo Indicaban las estadfsttcas de esos tiempos, 
pero en la realidad al tndfgena se le destinaba pa 
ra los trabajos mAs pesados y eran los rtcos qute= 
nes gozaban realmente de una educact6n adecuada a 
su rango. (9) 

e) DE LA REVOLUCIOH A LA EPOCA ACTUAL 

La Revolución de 1910 descubrió en el indio los valores y 

las rafees de la nac1onaltdad, creando un modelo polfttco e 

tnstttuctonal que muestra cierta preocupact6n por él y por sus 

problemas y le considera como integrante de núcleos especiales 

y d)sttntos del resto del pafs. 

En relact6n a esta época se presenta un an~ltsts cronold

g~co de los sucesos de mayor importancia educativa que afecta

ron a los tndfgenas y que se stguen observando en la actualt-

dad. 

En 1911 se crearon las Escuelas de "peor es nada", las que 

pretenden castellanizar, alfabetizar y ensenar las operaciones 

(9) AHPIBAC. los lndfgenas y su polfttca ed~cattva. Hernorta del 
l~r. Congreso ffactonal rntmeografiado. ·México,- 1980. p. 269. 
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mis usuales de la ~r1tuu1ttca a los tndfgena.s, 

En 1917 se reconoce en la Constftuct6n Polftfca que la ed~ 

cacf6n es un derecho del pueblo, y se establecen los organis

mos legales para su fmplantacf6n y desarrollo; esto se realizó 

en el Gobierno de Venustlano Carranza. 

En 19Zl se establece la Secretarfa de Educacfón 
PObllca y se crea el Departamente de Educación y 
Cultura Jndfgena; se preparan maestros ambulan
tes que empf ezan a operar en las comunidades fn
dfgenas con su plan cuidadosamente desarrollado 
(a comparacfdn con otros que se elaboraron ante
riormente) y que se Inicia con el estudio de las 
condfctones culturales de los pueblos, lleva el 
atrabeto, realfza trabajo social con la comuni
dad e lm?lanta nuevas técnicas agropecuarias. (10) 

En 1921, en el pertodo de Alvaro Obreg6n, la Secretarfa de 

Educaci6n Pública intenta realizar formalmente una admtntstra

ct6n revoluctonarta para atender la educact6n del pueblo abar! 

gen, a trav6s de las "Casas del Puebloq. 1nst1tucfones que fuu 

cionaban como Centros Educativos y de desarrollo de comunidad 

y ofrectan sus servicios tndfsttntamente a la poblact6n tndt

gena y no tndfgena buscando para ambos grupos una untdad de a~ 

cf6n educativa, dentro de la cual las modalidades necesarias • 

para la ense~anza de los tndtgenas no fueron tomadas en cuenta 

y los grupos tndfgenas, como consecuencia, contlnuaron margfn! 

dos de los beneficios educativos que proporcionaba el Estado, 

La multtplfcac16n de tas escuetas en el campo obligó a prR 

parar sobre la marcha a tos maestros, y por ello se escogieron 

las Mfstones Culturales Ambulantes, que mediante reuniones pe

dag6gtcas de tres semanas y tomando a la comunidad sede como 

(10) ANPIBAC. Op, Ctt. ?· 70. 



19 

sujeto de la acc16n educativa, trasmttfa en vivo los conoctm1e! 

tos de los procedimientos dld&cttcos y las pr&cttcas relativas 

al mejoramiento de ta agricultura, la 9anaderfa 1 la salud y el 

hogar 1 la recreac16n y las pequenas Industrias, para mejorar 

la comunidad, La primera Htstdn Cultural se establece en 1923, 

en la comunidad de Zacualtlpan, Edo, de Hidalgo. 

La Casa del Estudtante Indfgcna es un proyecto m!s de tn

corporactdn cultural y social o el objetivo fundamental •.. Man~ 

lar la dtstancfa evolutiva que separa a los lndfgenas de la é· 

poca actualM (11), transformando su mentalidad, tendencias y 

costumbres para Incorporarlos a la "vida ctv1llzada" moderna e 

Integrarlos dentro de la comunidad nacional. 

La Casa del Estudiante Jndfgena tnfct6 oficialmente sus 1~ 

bores en 1926 1 en el Gobierno de Plutarco Elfas Calles. Oes

pu4s de 16 ~eses de actfvtdad docente con los tndfgenas, se h! 

zo la primera evaluacl6n del trabajo, y los resultados fueron 

altamente positivos en el aprovechamiento Intelectual y manual, 

pero tamb14n se observ6 un hecho negativo; se encontró que fue 

tanto el cambio que se opcr6 en ellos, que se reststleron a 

volver a sus lugares de origen para cumplir con tas tareas de 

agen'tes de cambio; todo ello se debt6 a una falta de metodolo

gfa y consc.l~nt:tz.acl6n adecuada, ya que los conocimientos que 

habfan recibido en los aspectos t~cntcos y pedagógicos asr co

mo culturales no eran congruentes con las condiciones que pre

valecfan en sus reglones y grupos. La Casa del Estudiante ln

dfgena, posteriormente funcionó como Internado y se transforma 

(11) A"PlBAC. Op. Cit. p. 71. 
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en MEscuela Normal RuralM para preparar maestros, hasta que se 

clausura en 1932. 

En 1932 se cre6 la estacf6n experimental de tncorporactón 

tndfgena de Cara~an, en la Cañada de Jos 11 pueblos en el Est! 

do de Hfchoac&n por Moisés S&enz, teniendo como objetivo prtn

ctpal estudios e fnvestfgactones de Antropologfa Socfat del ~! 

dio tndfgena y constituye la ~rtmera experiencia formal de fn

tegracf 6n a nivel soctoeconómtco de los ?ueblos fndfgenas. 

Después de las dos experiencias anteriores, se crean 11 1~ 

ternados tndfgenas en diferentes regiones, habitados por abar! 

genes. Esto fue bajo la Olrecci6n del Oe~artamento de Escue

las Rurales, tra:ando de llevar la educación a la Regf6n lndf

gena. En 1935 fnicta sus funciones en M~xlco el Instituto Lt~ 

gUfsttco de Verano, a quien se atribuye ser uno de los elemen

tos des1ntegradores de la comunidad indfgena m&s serios. en 

virtud de la acc16n que realiza en dichas comunidades bajo el 

~retexto de dedicarse al estudio de las lenguas fndfgenas. 

El General Ldzaro C&rdenas del Rfo, cre6 el 1º de enero de 

1936, el Oepartanento de Asuntos lndfgenas y en 1938, se tncor 

poran las H1stones Culturales a este departamento, cambtando su 

nombre por el de Htsiones de Mejoramiento Indígena, para aten

der la castel1antzact6n de los indios. 

En 1939 se acuerda la realización del Proyecto Tarasco er 

el Estado de H1choac&n. asf cqmo la 1ntegracl6n del Consejo de 

Lenguas Indfgenas, El proyecto Tarasco constituye la primera 

experiencia serta en materia educación bfltngUe. 

Posteriormente se celebró en 1940 el Primer Congreso lndf

genfsta Interamericano que acuerda la creación del Instituto 
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lndtgentsta Interamericano y sus rtlfales en cada uno de Jos 

pafses ~artlctpantes, 

En 1944,con la exiierlcncla del Proyecto Tarasco, se crea el 

Instituto de Alfabetlzac16n en Lenguas lndfgenas para reforzar 

la campa~a de Alfabetlzacfón Masiva que emprendió el Gobierno 

de Hanuel Avtla Camacho. 

Al asumir la Presidencia de la Repübllca el Lic. Miguel A

lem&n Valdez en diciembre de 194G, decreta la desa~arfclón del 

De~artamento de Asuntos lndfgenas y crea la Olrecct6n de Asun

tos Indfgenas dependiente de la S.E.P., ~ara encargarse de los 

servicios de los problemas que ventan atendiendo el extinto D! 

~artamento. El único servicio nuevo que se incorpora a la S.E. 

P,, en este cambio es el de la Procuradurfa de Comunidades In-

dfgenas. 

Héxlco, por Decreto Presidencial en 1948, cre6 el tnstltu

to tlac1onal Indlgenfsta (12) y con ello se 1nstrument6 la pr.!f 

tlca Indigenista para tos grupos étnicos, con la fundación del 

Primer Centro Coordinador de San Cristóbal de las Casas, Chia

pas, en el año de 1952 retomando las ex~erlenclas acumuladas 

en el Departamento de Alfabetización en Lenguas Jndfgenas, en 

el Instituto de Atfabetlzac16n para Indfgenas Monolingües y el 

proyecto de Carapan. 

Debido a esto y para atender adecuadamente las necesidades 

del lndfgena, surgió un Interés especial por realizar estudios 

de los patrones culturales de gruµos étnicos, objeto de la ac-

(12) Decreto publicado en el Diario Oficial el dfa 4 de dicte~ 
bre de 1948. 
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c16n, utilizando personal nativo como promotores Culturales 

BtltngUes para que ense~aran en lengua materna el castellano y 

el desarrollo de la comunidad, seg~n lo acordado en la VI Asa~ 

blea del Consejo Nacional Técnico de la Educact6n celebrada d 

fines de 1963, empezando a funcionar el 11 de mayo de 1964. 

La educación en el medio lndfgena no se vent116 concreta

ncnte desde la época Colonial ni la Independencia ni en la Re

~oluct6n. Fue hasta 1963, en que se reclutaron a elementos t~ 

dfgenas egresados de internados, para que éstos, sabedores y 

conocedores de su pro?la lengua, castellanizaran a los gru~os 

lndfgenas, como consecuencia de la trayectoria que vino Impla~ 

tanda la caste11antzact6n propiamente dicha, con el rubro Pro

motorfas Culturales Btltngües en el régimen de Adolfo López H~ 

teas y Gustavo Ofaz Ordaz; es hasta el régimen de Luis Echeve

rrfa Alvarez, cuando este servtcto cobra auge fundándose un . 

gran porcentaje ce escuelas dedicadas a las comunidades lndfg! 

nas en la que no sólo se castellanizaban los nt~os de edad pr!_ 

escolar sino que se te faculta al personal b111ngüe la respon

sabt 1 tdad de educar a los niños desde castellantzact6n hasta 

sexto grado de educación primaria. 

Desde luego, se advierte que el tipo de educact6n se impar. 

te con tas mismas caracterfsttcas al aplicar el método dtrecto 

lm?lantado por la clase dominante que detenta el poder. Adem!s, 

cabe mencionar que durante esta etapa, pretextando la verdade

ra formaci6n del niño lndfgena a fin de que no olvfde sus pa

trones culturales, desaparecen los Internados Indfgenas y se 

fundan los Albergues Escolares en todo el pafs~ ello no es otra 

cosa m!s que el de tener contentos a los tndfgenas ya que estas 
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escuelas cuentan con presupuesto muy raquft1co para la a11men

tac16n¡ pur esta sttuact6n han stdo llamadas "escuelas de ham

bre•. (13) 

Estas caracterfsttcas de 11mltac16n se observan hasta la 

actualidad ya que el momento de realizar la presente 1nvest1g! 

ct6n el presupuesto asignado a cada uno de los participantes 

en ntngdn caso excedfa a quince pesos d1artos parJ los tres a

limentos por cada participante. 

4. INSTITUCIONALIZACIOll DE LA EOUCACIOll lflOIGErlA 

En 1971, al establecerse por acuerdo Presidencial la orga

ntzac16n y competencia de la S.E.P. en cuanto a materia tndfg! 

n~ se refiere y se crea como parte de la Subsecretarfa de Cul

tura Popular la •otrecct6n General de Educact6n Extraescolar 

en el 111edto Jndfgena", {14) 

Conforme a los objetivos que originaron su establecimiento, 

la Dirección fue el organismo encargado de llevar a cabO la ªf. 

c16n educativa en los grupos tndfgenas del pafs, mediante téC· 

ntcas y métodos de ensenanza bilingüe en el &mblto escolar y 

extraescoJar . 

. Las funciones de esta Dirección, en base a los cumpllm1en· 

tos de los Artfculos 2, 10, 15 y 16 de la Ley Federal de Educ! 

cf6n. eran las de: organizar, dirigir, administrar, desarrollar 

y vigilar en el medio 1ndfgena los )rogramas y servlctos que 

habfan pasado a su jurisdicción respecto: a) alfabetización y 

caste11anlzac16n realizados por Promotores Bilingües; b) planf 

(13) ANPIBAC. Op. Cit. ,, 74. 

(14) S.E.P. Ley Federal de Educación. México SEP 1971. p. 18 
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ftcar para elaborar et n1vet económico y cultural de las comu

nidades tndfgenas; e) tm~artlr educact6n en las comunidades 1!!,. 

dfgenas por maestros blltngUes; d) las brigadas de mejoramien

to tndfgena y e) las ~rocuradurfas de asuntos tndfgenas. 

Otra tarea fundamental de esta Otrecct6n era la formación 

de oromotores y maestros bilingües la que se realizaba a tra

v4s de los Centros de lntegract6n Social, antes Internados de 

Primera Enseftanza ?Ira Jóvenes indfgenas. 

Para cumplir sus funciones y atender el mayor número de tu 
dfgenas la Otrecct6n General de Educact6n Extraescolar en et 

medio tndfgena, se organlz6 en una Olreccl6n General con tres 

Subdirecciones: general, técnica y administrativa, y cinco De

partamentos encargados de los servtctos de: Promotores Cultur!. 

les y Maestros BiltngÜes, Centros de lntegract6n Soctal, Albe!. 

gues Escolares, Escuelas Prtmartas. Brigadas de Desarrollo y 

Mejoramiento lndfgenas Bt1tngÜes, Procuradores de Asuntos lnd! 

genas y personal. Ademas para apoyar a las agencias y a los 

programas de trabajo en las reglones étnicas, se crean los se!. 

vtctos de: Otrecctones Regionales de Educación Jndfgena y Su

pervisi 6n Escolar de Zona de Educact6n Indígena. 

En el a~o escolar 1972-1973, la Dirección ante el tncreme~ 

to, uttltzact6n y capacttac16n de los promotores y maestros b.!. 

ltngÜes, amplfa la acción educativa y establece en todos los 

niveles de la educación b&stca, el sistema de enseñanza blltn

gUe y btcultural. 

En el régimen de José L6pez Portillo para demostrar una m~ 

d1ltdad educativa se 1m~lanta El Programa •tducaci6n para To

dos•, que conserva un caricter de educact6n •elitista• en opi-



25 

ntGn de algunos grupos tndfgenas. 

Este programa no cubre tas asplractones que los grupos tn

dfgenas demandan y lo mAs aproxfmado que hace es crear la In

fraestructura admlntstrattva al publicar en el Diario Oficial 

del 11 de septiembre de 1970 un nuevo Reglamento Interno para 

la S.E.P. en el cual dispone modlffcacl6n de la Direcctdn Gen! 

ral de grupos marginados, que desa?arece Junto con sus tareas 

de servicios educativos y castellantzacfOn para grupos lndfge

nas, pasando estos servicios a la nueva Dlrecc16n General de 

Educacf6n lndfgena. 

Lo anterior aunque es un intento de concentrar la acctdn 

educativa en el medio Indígena, se ve limitado significativa

mente por factores diversos tales como: el Inadecuado estable

cfmfento de objetivos ya que se sigue pugnando por los objeti

vos que tiendan a fgualar o incorporar en bloque a tos grupos 

lndfgenas sfn considerar siquiera que a la par de esta 1ncor

poracf6n pueda darse el respeto a las lenguas y culturas ya 

existentes en el pafs y que se han mantenido a travds de gene

raciones como muestra fehaciente de su valor. 

Resumiendo lo hasta aquf expuesto, en el plano nacional, 

se desprende una gran verdad con respecto al ttyo de educacl6n 

que se dio durante la etapa prehispánica, la cual conslstfa en 

transmitir tos conocimientos básicos en el seno de la famtlta 

y la comunidad, y una educac16n fndfgena escolarizada; su flo

recimiento se observa en varios aspectos, que stn tener prepa

racf6n ctentfffca occfdental llegaron a asombrar a sus contem

por~neos europeos con sus obras, que demuestran et desarrollo 

que alcanzaron en ciencias como: las Matem&tfcas, la Geologfa, 



26 

la Hedtcfna. Ja Astronornfa y otras. Desarrollo que comparado 

con la educacfdn espaftola denota claramente una gran df ferencfa, 

dado que la prfmera educación se enfoca a Ja comunidad en gen~ 

ral y al respeto a la naturaleza, en la segunda se enfoca en 

beneftcfo particular del conqufstador y sus herederos, de ahf 

la crftfca que se hace al sistema educativo no solo de esa ép~ 

ca sino el actual en el sentido que 

• .•• est& orientado a la formación de personas 
con espfritu com,>etftfvo, altamente individua 
listas ••• Es asr como el sistema nacional fer 
ma fndtvlduos que tlend~n sfe~pre a la satis7 
facción de intereses ?ersonales, mas no de 
grupo. 

Consecuentemente, el espfrltu competitivo te 
Impedir& al educando, por ejemplo. ayudar, 
coo~erar o sacrfffcar ventajas personales que 
puedan beneftcfar en alguna forma a sus con
dfscfpulos, porque cualquier a~orte de su es
fuerzo personal para beneficiar a otros redun 
darla en oerjuiclo suyo y lo colocaría en si~ 
tuacf6n desventajosa para sobresalir del con
junto en el que actúaM. (15). 

Se coincida o no con esta opinión lo relevante para el pr~ 

sente estudio es que; de alguna manera esta fflosoffa de servl 

cfo a través de la ;iromotorla, por par-te del Indígena al mismo 

Indígena es un elemento inobjetable, toda vez que los lndlge

nas adem!s de ser conocedores de sus costumbres y hablantes de 

su lengua, est!n definitivamente ligados a su entorno, de tal 

manera que no son extraftos al grupo étnico que atienden, y en 

ta mayor-fa de los casos sirven. 

S. S!TUACJON JllTERUACJONAL 

El uso de Ja lengua materna en la educacf6n, no es una no-

(15) POZAS, Ricardo. Op. Cit. p. 56. 
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ved1d nt una experiencia lejana. s1 se toma en cuenta el caso 

de la unf6n de Repúblicas Sovtdt1cas Soc1a11stas, en donde la 

•ultfetnfcldad obltg6 al nuevo Estado a partir de 1917 a consi

derar la existencia de las nacionalidades y su derecho a educar 

se dentro de su propia cultura y en ella, en su lengua particu

lar. 

Experiencias mas recientes las tenemos en la República Po

pular China, donde el Estado se autodcflnc multlnacfonal unita

rio, en donde coexisten 55 nacionalidades y que suman4DO'OOU,OOO 

de habitantes, unas muy numerosas como la nacionalidad Chuang, 

Integrada por 10'000,000 de miembros, otros tan ?equeftos como 

Ja Jeche, de 700 personas. Todas ellas reconocidas oflctalmen-

te como minorías nac1ondlcs, esto es, con el derecl10 a usar y 

desarrollar sus lenguas y culturas. (16) 

S1 observamos el panorama curo?CO por ejemplo Yugoslavia, 

encontramos que su población no es homogénea nf 1Jngufstica n1 

culturalmente. En 1971 sus 29'552,972 habitantes estaban inte-

grados por musulmanes, servios, eslovenos. macedonios montene

grinos, coatas, albaneses, húngaros, turcos, eslovecos. gitanos, 

bOlgaros, rumanos, rutenos. chochos, italianos y alemanes. Su 

vtda polfttca se rige por Constituciones Regionales y una Cons

tttuctón Federal; en ella se establece la igualdad de derechos 

para todas las mtnortas y la educación en sus propias lenguas. 

(16) HJNG, Ying. Unidad e t~ualdad: las minortas nacionales en 
China, Ed. en LenguasxtranJeras. Pekln, 19/B, c1tado por 
M'T"g'iiel Alberto Bartolomé. las Naciones lndtgenas emergen
tes en Héxtco, mecanografiado. ?· 19 México, 1979. 
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Esto origina que en 1as escuelas primarias y secundartas 

1as clases se Impartan en nueve idiomas y existen universidades 

~ultfllngües, (17) 

Todo lo anterior nos permite considerar que la multtplfct

dad de lenguas no es por fuerza un factor de discusión a vencer 

tn un Intento de Incorporar en una lengua común a los grupos 

que Integran el pafs ya que se da el caso de los paises referl· 

dos en el presente capitulo en que no es prioridad la lengua e~ 

~ún, pero sf el proveer de un modelo educativo que satisfaga 

las necesidades del pafs, res?etando el pluralismo de lenguas 

y culturas que se pueJa dar en cada uno de ellos. 

Tal es el caso de varios paises europeos, tos cuales han 

llevado adelante modelos de educac16n que tienen amplio prest1· 

g1o sin menoscabo de las lenguas originales. 

P1rte fm~ortante para que esto se pueda dar, es que no so· 

lamente un grupo numeroso sea beneficiado con el reconocimiento 

a su lengua sino también las mfnorfas que aún cuando no logren 

su representatlvtdad por la cantidad, sf logren su reconoctrnfe~ 

to como gruyes generadores de una lengua original del pafs. 

Para lo anterior se hace necesario Instrumentar modelos de 

ctversa fndole que van m&s all& de lo meramente académico caye! 

co en algunos casos al aspecto jurfdico. habiendo en ocasiones 

que legislar sobre el particular. 

En el caso de BElgfca, la ense~anza primaria y secundarla 

(17) SORRAS, Leopoldo. wvugoslavta. Se1s Naciones en Una•~ 
t~ de Geo9raffa Universal, Vol. l Ho. 5, H~xfco, 1976;-edí 
tado por Hfguei A. Bartolom~. Op. Cit. p. 20 -
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se realiza obltgatortamente en la lengua de las nacionalidades 

que Integran el tstado. Para 1970, Bélgica modfftc6 su Constl

tuct6n declar!ndose un Estado comunitario, organizado en base a 

cuatro comunidades lfngüfstfcas. (18} 

Finlandia reconoce oficialmente dos lenguas: el sueco y el 

finés. El respeto de las mlnorfas ltngÜfstlcas permite que en 

el caso de la educacldn, sea suficiente con que en una comuni

dad haya m's de 17 nl~os en edad escolar, hablantes de una len

gua minoritaria para que tengan derecho a recibir educactOn en 

su propia lengua. ( 19) 

Inmerso en el conte~to latinoamericano encontramos a Perú 

que en 197Z \t:?gls\6 la educact6n bilingüe. 

En 1951 la UNESCO convocó a es~eciallstas de todo el mundo 

para estudiar el empleo de las lenguas vernáculas en la educa

ción: el Informe de esta reunión de especialistas señala: 

(IS) 

(19) 

(20) 

Todo niño nace dentro de un ambiente cultural; 
la lengua es a la vez, factor Integrante y ex
presión de ese ambiente. Por eso la adquisición 
de esa lengua, su lengua materna, es una parte 
del proceso mediante el cual el niilo asim1 la el 
ambiente cultural; asr se puede decir que esa 
lengua desempeña un papel lm~ortante en la for
mactón de los primeros conce~tos del niño. le 
sera difícil, en consecuencia, entender cual
quier concepto nuevo que sea tan extraño a su 
ambiente cultural que no pueda ser ex?resado 
flctlmente en su lengua materna. (20) 

Y continúan señalando como conclusldn •.. 

BUSQUETS, Julio. Introducción a la Soctolo~f a de las Nacto 
naltdades, Ed. Ed1cusa. Barcelona 1911, e tado por Hlgüei 
Alberto Bartolomé, Op. Ctt. p. 21. 
liUSQUETS, Julio. Op. Ctt. p. 21. 

UNESCO. Las Lenl)uas Vern.tculas en la Enseñanza, H!xtco, ps. 50-
51. 



Por motivos de fndo1e educativa, recomendamos 
que se extienda el empleo de la lengua mater
na hasta el grado m!s avanzado posible. En 
particular conviene que los alumnos empiecen 
su formación escolar en la lengua materna por 
ser la que mejor entienden y porque ta Inicia 
cl6n de su vida escolar en la lengua materna
perml te acortar la transtct6n del hogar a la 
escuela. (21) 
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Los aspectos analizados anteriormente son de vital lm?orta~ 

eta ~ara enmarcar la ~roblem!tlca que nos ocupa en este estudio 

y nos permite centrarnos en el estudio de los tndfgenas de H~

xlco y especfftcamente llegar a los cuatro grupos que se local! 

zan en Chihuahua, que son: Los Tarahumaras, Tepehuanos, Pfmas y 

GuaroJfos. 

B, LOS GRUPOS lllOIGEUAS DE LA TARAllUl~ARA 

Chfhuahua se encuentra al Sur de la frontera Héxico-Norte! 

merfcana, es la m!s grande de las treinta y dos entidades fede

rativas de México con 247,087 Km2 de superficie, es decir el 

12.521 del Territorio Nacional. 

Para darse una idea de la magnitud de Chihuahua se puede 

seftalar que dentro de sus lfmftes cabrfan los estados de: Agua! 

calientes, Campeche, Puebla, Queretaro, Colima, Guanajuato, Hi

dalgo, Horelos, Hayarit, Tabasco, Tlaxcala, Yucatan, México, el 

Dfstrlto Federal, todas las Islas Mexicanas y aún le sobrarfan 

a Chihuahua cinco mil kilómetros cuadrados. (22) 

(21) 

(22) 

lDEH. 
GüNZALEZ, Rodrfguez. Tarahumara La Sierra y el hombre, 
SEP/80 México, 1982. p. 7 
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Dentro de .e)~te Estado y ocupando una extens16n de cast 

65,000 K~. la Sierra Tarahumara, cruza de norte a sur el Estado 

a lo largo de mis de 600 Km. y con una extens16n en su parte 

mas ancha de 260 Km., senalar lo anterior resulta sencillo, lo 

verdaderamente extraordinario o b!rbaro, como lo llamarta Fer

nando Jord&n, es observar como •en la Tarahumara, estln los In

dios, los barrancos, el bosque ..• • (23) todo ello escenario en 

donde la presente tnvesttgactdn se llevd a efecto. 

Específicamente la Tarahumara ocupa la parte occidental, 

del Estado, abarcando 17 municipios, donde no todo es montana, 

stno también grandes barrancos, ya que segan Francisco R. Alma

d1 •Este gran macizo monta~oso tiene en Chihuahua ..• una exten

st6n superior de 64,917 Km2 de los cuales corresponden 20,022 a 

l• zona de los barrancos" (24) 

Se destaca parttcularmente este dato porque contrario a lo 

que se supone la Tarahumara no sólo ofrece, el bosque de conff! 

ras tfptco de los climas frfos, sino encerrados en estos barrarr 

coas, guarda ademts de su riqueza mtnera, el c!ltdo contraste 

de sus climas creados por las elevaciones y deprestones que os

ctlan entre los 2,800 metros sobre el nivel del mar y los cien 

o doscientos metros que alcanzan rnfntmamente en lo profundo de 

les barrancos formados ~ar arroyos que trituran la cordillera 

constituyendo lo que se ha dado a llamar ta Baja Tarahumara, 

que son lugares de clima ctlldo, tropical y cuya flora, bordea 

(23) JORDAH, Fernando. Crónica de un eafs b!rbaro, La Prensa, 
Héxtco, 1978. p. 14. 

(24) GONZALEZ, Rodrfguez Luis. Op. Cit. p. 67 



32 

e1 Lecho de los rfos con !rboles de mango, naranja, p14tano, P! 

payos, y aOn el cafE que crece. 

Tambtén se debe citar la vartac16n térmica que va de los 

-is• - zo•c a so•c en algunos lugares del barranco. Lo anterior 

se da en virtud de los cambios de altura en relact6n al mar y 

favorece ta creact6n de mtcrocllmas diseminados en la Sierra. 

Pero la Sierra Tarahumara es esencialmente una "enorme me-

Seta de audestta, carcomida en todas direcciones por tos fen6m!. 

nos erosivos, o sea abajo .•• la gran Tarahumara es una zona In-

mensa de piedra ..• • (25) 

Ciertamente que la meseta est~ cublerta de pinos 
de tres variedades y en las laderas y barrancas 
abunda el enc1no sólo ut11 lzable por su lena .•. 
NI en lo alto de la mesa ni en las barrancas, 
hay pastos. «o hay cal a doscientos kilómetros 
de distancia; el hielo sólo ;ierm1te trabajar 
las tierras unos cuantos meses al aílo (junio a 
se?tlembre). Las catas de rnaiz rara vez alean· 
zan un metro de altura y la caña de la misma 
planta no engruesa m~s de dos centf~etros. (26) 

El ~rop6sito primordial de citar lo anterior es permitir 

al lector analizar el entorno en el que el Tarahumara se mueve 

lo cual sin lugar a dudas causar! a algunos admtrac16n ,1or la 

resistencia de estos grupos que han logrado subsistir durante 

siglos mordiendo la estepa de rhyolita estéril. como el person! 

je de •ta Pampa de Granito". de Ingenieros, que rofa la roca 

con espantosa desesperación. 

(25) ALOAHA, Francisco R. Diccionario de Historia, Geograffa y 
Btoqraffa Chthuahuense Cfi1huahua 1921 

(26) ALHADA, Francisco R. Geo9raffa del Estado d~ Chihuahua, Ch! 
huahua 1945. 
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•ffo es raro ••• que la raza Tarahumara se estd quedando stn 

dientes, aunque en verdad aqut no es por masticar demasiado, s! 

no por no tener que m1sttcar"'. (27) 

La anterior cita qult! revele para algunos un sentimiento 

cruel o en el peor de los casos sarc4sttco, lo verdaderamente 

triste y a la vez cierto es su realismo, toda vez que como men· 

clono anteriormente los grupos que habitan la Tarahumara han s! 

do remontados, hacta lo mas rec6ndtto de la Sierra, desposeyén

dolos de todo aOn de su Identidad como grupo, 

Lo anterior aunado al avasallamiento cultural que le Impo

ne costumbres que le son ajenas y un modelo educ&~ivo operado 

por maestros y profestontstas que desconocen la realidad social 

e htst6rtca de este grupo y de les otros que en minorfa habitan 

la Sierra. 

En cantfdades. que se estiman, poco precisas por la dtftcu! 

tad de realizar un censo veraz. pero que en el presente estudio 

se consignan. 

Los Tarahumaras, estimados en a~roximadamente 45,000, los 

Tepehuanos 20,000, los Plmas 3,000, y los Guarojfos 1,800. Cada 

uno de los cuales tiene un particular sistema de Cultura, OrgaM 

nfzacf6n y Gobierno. 

Sistemas que pretenden conservar sabedores que son para 

ellos el Qnlco vestiglo de Identidad que poseen, y que a través 

de los aftas se han r,eslsthlo a perder. 

(27) ZAVALA, Sflvfo Los Esclavos Indios del Norte de México, M 
Siglo XVI En "El Norte de México y el Sur de Estados Unf· 
dos" H4xlco 1943. 
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Todas las sttuactones planteadas hasta aquf en cuanto a e~ 

plotact6n y vasallaje a todos los grupos lndfgenas, son comunes 

a estos cuatro grupos. 

Para dar respuesta en alguna medida a esta problem&t1ca, 

el autor de la tnvestlgact6n se trasladó hasta tos lugares m&s 

l?Artados en un transitar de dos años que le permttf6 recorrer 

estos lugares e Implementar su proyecto de tnvesttgacl6n con el 

propdslto de participar en un programa de Capacttact6n entendtw 

da como lo expresa Guillermo Bonftl Batalla 

•Lo que senalo en la urgencia de una Ca?•tltact6n 
adecuada 1 que no pretenda substituir conocimientos 
ni llenar un vaso vacfo, sino que se finque en el 
acervo preexistente y procure su desarrollo y enr! 
quecfmtento. Admitamos de una vez por todas que 
los f ndtos no nacieron equivocados nf son un error 
en la hfstor1a• (28) 

Con esta fntencfOn el presente trabajo se dfseílO e fm~le

~ent6 para, ca?acftar a jóvenes fndfgenas Tarahumaras, Tepehua

nos, Pl~as y Guarojfos, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 

Jos 25 anos, para que sirvieran como promotores culturales bf

lfngUes en esta regf6n aprovechando el conocimiento que tienen 

de su lengua, cultura y medio, evitando el problema ancestral 

de la aslmflact6n, ya que el proyecto a realizar incluyó un en

foque bfcultural tal como Carnoy lo senala. 

•La educac16n bf11ngüe-blcultura1 que debemos 
Instrumentar, no debe confundirse con las ~r!c 
ttcas de asfmflacf6n, fncorporacfOn y supuesti 
fntegracfOn, que se han venido realizando con 
nosotros los indfgenas y que constituyen el mar 

(28) 80NFJL, Batalla Guillermo. Admitamos que los Indios no na
cieron equivocados, en IUI Treinta A~os Después. Op. Cft. 
p. 150. 



co ldeo16glco dentro del cual. la clase do
minante, heredera del colonizador, pone en 
relieve la universalidad de su propta cultu 
ra y rebaja las asptractones de movilidad -
ascendente del lndfgena a t~rmtnos Indivi
duales y no colecttvosM (29) 

35 

El presente estudio concuerda en la propuesta de que es 

tte11po que et tndfgena Instrumente su propia educación, una ed!!_ 

cact6n dtnlca, para la reva1oracl6n cultural y la partlctpact6n 

polftica siendo él el gestor de su propio desarrollo y no un m~ 

ro receptor. 

•Que la educac16n sea blltngUe y btcultural; esto es, que 

primero se ensenara a hablar, leer, escribir y la estructura 

ltnguf sttca y gramatical de cada lengua en particular, de la 

~tsma manera que el castellano ••• En primer térmtno se ense~a

rln los contenidos program!ttcos de la cultura tndfgena, después 

la cultura occidental". (lQ) 

Esto responde sin lugar a dudas a un genuino reclamo de 

\os grupos tndfgenas que desean ser parte de una educación tnd! 

gena y que no se conforman m&s con la tradtc1onal educación pa

ra el 1ndtgena. 

Con el objetivo de superar este modelo se consideró tmper! 

tfvo presentar una alternativa que coadyuvara a la atención ed~ 

cattva en esta singular región del pafs, considerando propio 

instrumentar un modelo educativo que en ?rtnctpto reconociera 

en el tndfgena el sujeto de servtcto de la acct6n educativa y 

(29) CARHOY, "arttn. La Educación como Imeertaltsmo Cultural, 
Ed. Siglo XXI. "éxico, 1§17. 

(30) IDEH 

; .... _, ··-. 
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no un mero objeto de trabajo. 

Dando con esto res?ucsta a la justa asptract6n de los lar! 

humaras, Tepehuanos, Plmas y Guarojfos, quienes participaron en 

la presente tnvestlgacl6n, no sólo como destinatarios de la ac~ 

cl6n educativa, sino co~o verdaderos actores de su cambio, al 

ser ellos tos ca~acttados en e\ presente estudio y los formados 

e~profeso para dar atención a sus comunidades, dispersas en una 

&rea geogrartca, que adew.!s de las ltmltantes antes expuestas 

suma permanentemente la de la explotación. 

Dicha ex~lotactón ha sido una constante en la Tarahumara 

en donde los lndfgenas a lo largo del tiempo han manifestado.en 

contra de ella desde el principio de su historia conocida; en 

el stg\o XVII al resistirse violentamente a los trabajos que 

contra su voluntad les eran impuestos en las minas por los Col~ 

n1zadores. 

En 1846 ~l mando de los caudillos Suplchlrt, Tepox y Ucha

rami u Ochavan quienes desde Tariachi dirigieron el movimiento 

de 1nsurrect6n que fue a~lastado, posteriormente, los historia

dores (31) consignan otros levantamientos que corrieron igual 

suerte como el de 1652, de Yagunague y el famoso Teporaca. 

Sus luchas se prolongan hasta mediados del siglo XVlll, 

obstruyendo la labor de los Jesuitas. Estos fueron expulsados 

por Carlos 111 en 1767 (32). La Influencia mtsionera, sin emba! 

go, dej6 su impronta a trav~s de la fundac16n de algunos pue· 

blos que subsisten hasta el presente. 

(31} OCHOA. J. Angel, Los Tarahumaras, Serte monogr!fica lnst1tu 
to Nacional lndlgen1sta. Mí5x1co, 1978. p. 16. -

(32) DUA~HE, Master Peter. las AntlXuas Misiones de la Tarahuma 
!.!• Ed. Jus, México, t9SB. p. 4. 
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En cuanto a su Idioma, segan la c1astftcacl6n realizada por 

S"'·adesh y Arana (33) 1 se considera al Tarahumara como pertene

ciente a la familia plma-cora del tronco yutonahua del grupo"! 

hua-cultlateco, no muestra mayores diferencias dialectales a P! 

sarde lo disperso de la población y lo vasto e Incomunicado 

del 4rea, es por tanto considerada la lengua como elemento lmpor 

tante de la cohesión e Identidad ~tntca. 

La economfa de estos grupos se basa predominantemente en 

ta agrlcultur'a y el pastoreo, la cazoJ y la recolecci6n, la fer

•• de tenencia es cjldal aún cuando se reconoce y acepta que '! 

da parcela tiene un propietario especfftco y es heredable. 

La agricultura es de temporal y para el autoconsumo. 

Su dteta se basa fundamentalmente en mafz, frijol, trigo, 

calabaza. cebada y papa, adem&s del alimento regional por exce

lencia que es el pinole, o sea mafz tostado y molido. 

Una particularidad de las comunidades lndfgenas es su sol! 

daridad para el trabajo cooperativo, en el cual todos participan 

en beneficio de uno de ellos, quien como una forma de correspo~ 

der, les comparte el tesgülno (cerveza de mafz) en lo que se 

llama tesgÜlnada. (34) 

·En cuanto al trabajo, existe una clara divlsl6n seg~n lo 

se~ala Pennlngton (35), basada en el se~o y la edad. Los traba

jos de la mujer son la preparacl6n de alimentos, el cuidado de 

(33) ARANA, Evangeltna. Las Lenguas de México, Ed. SEP-JNAH, H! 
xlco, 1975. 

(34) 

(35) 

KENNEOY, John G. TesgÜlno comolex· The role gf berr in T4. 
rahu~ara Cylture, American U, Cateo, Egypt. 1963, p. 620, 
PENNJNGTON, Campbell. The Tarahumar of Hextco-Thelr enviro 
ment and material culture. Un1versity of Otah Press 1973. 
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la casa y de los n1ftos, el tejido de cobijas, 1• manufactura de 

cer!mica y el lavado de ropa. 

Al hombre le corres?oiide el de cortar la ~adera, construir 

la casa y las labores de preparactdn y conservact6n del campo. 

Los ntnos cuidan los animales, plantan, éOsechan y prepa

ran granos para almacenar. El trabajo que no puede ser ejecut!. 

do por la familia se lleva a cabo a travl!s de las tesgülnadas. 

Los grupos tndfgenas que habitan la alta y baja Tarahumara 

~ermanecleron durante un largo perfodo al margen de la llamada 

cultura nacional qulz! por estar Insertos en un territorio, que 

por sus caracterfstlcas geogr!ftcas representa un verdadero de

saffo no salo para el des?lazamtento, sino para la sobrevlven

cta misma. 

Sin embargo, el conttnuo des¡.¡ojo de que han sido objeto 

por parte de los conquistadores en un principio y de los colon! 

zadores ahora les han remontado mas y m&s hacia lo abrupto de 

la serranfa con una ecologfa que dfa a dfa se ve diezmada por 

la irracional ex~lotaci6n del bosque que Incide dram&ttcamente 

en la alteract6n total de la fau11a y la flora propia de la regt6n. 

Además de la trrupct6n de la cultura occidental a través 

del blanco (Chabochf, como le llaman) y la población mestiza 

que se ha incrementado en virtud de la construcción de nuevos 

caminos y del ferrocarril Chihuahua al Pacfftco que atraviesa 

la Sierra. Con ambos, blancos y mestizos, los grupos tndfgenas 

mantienen una relación conflictiva, dado que siempre les han 

visto con desprecio y les tratan como seres inferiores. 

El Gobierno Federal ha establecido acciones concretas en 

la Sierra Tarahumara para prestar atención a esta &rea a tra• 
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Yfs de los organismos responsables como son el lnstttuto Nacio

nal Indigenista y ta Coordinadora Estatal de EducacfOn Jndfgena, 

dependiente de la S.E.P. 

Et primero con tres centros coordinadores (36) tnstal.ados 

en: Guachochl y Carlchl en la parte alta y en San Rafael, en la 

parte baja. 

la acclOn de ta Coordinadora Estatal se realiza a trav~s 

de sus Direcciones Regionales que atendieron en M86 escuelas •! 
bergue con et auxilio de 490 maestros promotores a 8947 alumnos 

durante el ciclo 1979-80 y con 580 promotores y 94 escuelas al

bergue a 11,400 alumnos en el ciclo 1980-BlN. (37) 

Finalmente se senala que esta atenc10n se orientó, a tra· 

vis de tas dos variables del estudio, Capacitación y Formación 

de Maestros a presentar una alternativa ü la educación Indígena 

con base en los prlncfptos que a continuación se enuncian. 

l. Proponer un modelo de ca~acltaclón lnterdfscf~lfnarlo 

para ta formación de promotores culturales bilingües de la Sle· 

rra Tarahumara. 

2. Favorecer el desarrollo de los recursos huQanos lntern! 

~ente rara que sean Jos mismos Indígenas tos responsables de 

tnst~umentar en las aulas y las comunidades su educación. 

J •• Presentar un modelo educativo cu1os fines e ideales se 

fundamenten m!s en las necesidades regionales y en Ja facilidad 

(36) 

(37) 

PLAHCARTE, francisco. El Problema Indfgena en la Tarahuma· 
!.!.• lnstttuto Nac(onal lndlgen1sta, Hé~ico, 1954. 
SEP, Acción educativa para el medio fndfgena en Chihuahua 
1980·1981. ~lmeograflado, Chihuahua 1981. 
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operativa en el medio y no en las corrientes pstcopeda96gtcas en 

boga ni en Jos ideales que gobfernan la educacldn Institucional 

del ~undo del ca~ttal monopdltco, 

4.- Facilitar a los nlnos y Jóvenes tndfgenas el acceso a 

la llamada lengua y cultura nacional. sin exigir a cambio el d! 

trtmento o abandono de su propia lengua y cultura. 

5.- Presentar un modelo educativo de capacltacf6n sf stem&

ttca a los maestros promotores en servicio. 

Son por tanto los cinco principios anteriores los normati

vos de la presente fnvesttgaclón con respecto a los grupos lndf 

genas que habitan en la Tarahumara. 



CAPITULO 11 

A. AHTECEOEHTES 

La revtst6n llevada a cabo de las fnvestlgactones y publt· 

cactones rolattvas al entrenamiento del personal docente en ser 

victo, revotan que los tnvesttgadores y autores concentran su 

atenct6n en las siguientes &reas: Entrenamiento a maestro en 

servtcto';- en formact6n y preparación de paraprofestonales, con· 

fecct6n de objetivos y programas lnstrucctonales y evaluacl6n 

de los ntnos. Entrenamiento de atencl6n selectiva; T~cntcas de 

entrenamiento a maestros, erecto del trabajo del maestro dentro 

de la comunidad, caracterfsticas de los adultos que desempeñan 

el trabajo del maestro con grupos minoritarios. 

Las fuentes consultadas para esta revtsf6n fueron diversas¡ 

en su gran mayorfa extranjeras dado que en Héxlco se han reali

zado pocas 1nvest1gaciones sobre estos temas en particular. 

B!stcamente la revisión se hizo en ediciones especializa

das como lo son las revistas y publicaciones ¡>eri6dicas sobre 

Pstcologfa y Educación e lgualciente se recurrt6 al auxilio de 

los recursos disponibles en informlttca. 

Algunos de los trabajos revisados se publicaron en tngl~s 

bajo los siguientes tftulos: Perfo~ance Based Teacher Educatton, 

lnservtce Teacher Educatton, Teacher Tratntng Evaluatlon, Tea

cher ~ehavtor ~odtftcatton lo noon Professtonales, Role Playtng 

to Tratn Elementary Teachers to use a Classroom Hanagrnent, The 

apltcatian of Generaltzed Correct Social Conttngencles: an Eva

luation of a tratnlng Program, The Experimental Analysts of 

Tratntng Procedures. Todos estos trabajos permitieron encon

trar los descriptores, del ,resente estudio y ubicarles co~o a~ 

41 
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tecedentes en el marco teórico para su postertor contrastact6n 

con los resultados de la tnvestlgact6n. 

l. SOBRE EL EHTREllAHIEllTO A MAESTRO EN SERVICIO 

Se destaca la tnvesttgactOn de Levtne y Sharp. (38} cuyo 

tftula al espanol es •uso de las ?ruebas de eJecuct6n de la en

sen1nza para validar la eficacia de un programa de entrenamien

to para ~aestros• quienes entrenaron 26 futuros maestros de se

cundarla en el uso de una prueba de ejecucl6n de la ensenanza 

que tiene su fundamentact6n en el modelo sugerido par Hc«etll y 

Popham (1973). 

Dicho programa conststt6 en entrenar alumnos por •autotns

trucct6n y por m6dulos• (no seftala el procedimiento}. a dlseBar 

•cttvtdades ?rlctlcas y reactivos de eva\uact6n adem&s de ejer

ct tarse en el e~pleo de cuatro princi?tos tnstruccionales que 

los autores no dan a conocer. 

El procedimiento seguido consistió en seleccionar al azar 

a alumnos del sEpttmo grado de secundaria e im?arttr clases en 

la cafeterfa de la escuela monitoriada por un investigador. 

Se asignaron ocho pruebas de ejecución a los maestros en

tre el 1ntcio y la cut~inación del estudio, dichas ?ruebas fue. 

ron ?uestas en ~r!cttca con peque~os gr~pos de alumnos selecct~ 

nadtts al azar. 

Para ejecutar ambas ~ruebas los entrenados tuvieron una S! 

~ana para prepararse; des?U~s de impartirles a los alumnos 45 m! 
nutos de tnstrucct6n 1 auxilt4ndose con un libro de texto; ~stos 

(38) LEYINE 1 H.G. y Sharp V.F. Use of teachtng µerfomance to va 
ltdate the efrecthencss ora perromance based program of -
Teacher Educatton 1 Educattonal Technolo1y • 1975, 
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tenfan que demostrar la com~renst6n de_ los obJettvos tratados. 

tdenttftcando los conceptos aprendidos en una 11sta de 15 reac. 

ttvos, administrada por un tnvesttgador. Dos profesores vertft

caron todos los reactivos de la prueba. 

Los resultados obtenidos demostraron que hubo una diferen

cia estadfstlcamente significativa del 15.97% favoreciendo los 

datos de los sujetos que ejecutaron la prueba de ense~anza des

pués del entrenamiento. 

Los autores omitieron el uso de controles para evitar ele

mentos contaminantes en el e~~erlmento, por ejemplo lo aport~n 

mayores datos respecto de qu~ tipo de registro o normas se usa

ron para verificar el grado de dominio que se requerfa de los 

entrenados en relact6n a los objetivos, Tam?oco dan a conocer, 

ni describen los "prtnctptos" que manejaron, Se desconoce cómo 

pudieron afectarse los resultados al aplicar las pruebas a los 

1lumnos en tnvestfgact6n con posibles pro?enstones y no su maei 

tro. 

2. SOBRE ATEUC!OU SELECTIVA A HAESTROS 

Otras tnvesttgactones sobre entrenamiento a maestros son 

las que se refieren a la Conducta de atenct6n selectiva, entr~

nindoles en forma lndtvldual Cooper (1970); Parsonson (39) en

lre otras o en grupos Hall, (1971); Gardner (40) la atenctOn de 

(39) 

(40) 

PARSONSON , 8.B., Baer, A.M., Baer O. H. The appltcatton 
of generaltzed correct social conttngenctes: an evaluat1on 
of a tratnntng program, JABA, 1974. 
GARONER, J. Teacher behavtor modtftcatton to noonprofesst~ 
nals. JABA 1972. 
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los maestros se ha enfocado a sujetos tndlvldua1es Hall Koegel 1 

(41) entre otros 1 o en grupo de niños Cossairt; estos ntnos han 

sido normales según estudios de Cooper 1 Cossafrt retardado~ Pa~ 

sonson o autistas Koe9el 1 la atención de los maestros se ha uti

lizado para modificar conductar ~roblema particulares como señ~ 

la Hall o lograr cambios que lm~llque la obtención de objetivos 

~ropfamente educativos, el tlem~o de entrenamiento ha variado 

tanto en relación al número total de sesiones (dfas) como a la 

duración de las mismas, variación que ha oscilado entre las el~ 

co sesiones de 15·20 minutos cada una en la Investigación d~ 

Parsonson a las 17 sesiones de dos horas utilizada por Cooper. 

Para evaluar tos resultados obtenidos los Investigadores 

han llevado 1 cabo registros Individuales de los maestros entr! 

nados, antes y durante el entrenamiento Parsonson o registros 

lndtvtduales o grupales Hall y Koegel ademAs de registros indi

viduales de los maestros durante algan tiempo despu4s de fina

lizado el entrenamiento Cooµer, Cossafrt, en algunos casos se 

han utilizado combtnactones de dos de estas medidas evaluativas 

Koegel y Parsonson, y sólo en un caso se ut111z6 una combfnac16n 

de las tres medidas Cooper. 

A partir de los a~os Setenta, el ~nfasts de algunos Inves

tigadores que han trabajado en entrenamiento de la atención se

lect fva de los maestros ha estado enfocado en la tfcnfca o pro

cedimiento de entrenamiento a uttlfzarse·y el motfvo partfcul!r 

(41) KOEGEL, R., Russo, O.C., Rfncover, A. Assesfng and Tralntng 
Teachers In the generaltzed use of behavfor modtffcatfon 
wttPI autfstlc chtldren. JABA~ ¡g77, 
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de la tnvestfgacl6n ha sido el contrastar diferentes tlµos de 

tfcntcas en cuanto a su efectividad y costo Cossalrt. Gardner. 

Las tfcntcas de probada efectividad hasta ahora utilizadas, de 

modo atslado o en pequeñas combinaciones, han sido las de tns

trucctdn formal Cossatrt, Gardner, lectura de manuales con eje~ 

ples de conductas adecuada e Inadecuadas de los ddultos y mues

tras de video tapes con ejemplos de estos comportamientos de 

los adultos Kocgel la técnica de •role playfnq" en la cual los 

entrenados se fntercambtan los papPlP~ rl~ maestro y alu~nos en 

un Intento de re~roductr la sttuacldn natural ante el instruc

tor, el cual va supervisando el com?ortamlento de los maestros 

y ~ostrando la forma adecuada que deben exhibir Gardner. La té~ 

ntca utfli~ada con mayor frecuencia ha sido la de retroall~ent~ 

ci6n, consistente en proporcionar información a los sujetos lo 

m!s tnaediato posible. sobre la conducta que han emitido, 

Entre la gran variedad de condiciones estudiadas y señala

das aquf, e~iste una excepción y es la utilización, en la mayor 

parte de los trabajos, del diseño de lfnea base ~Últiµle a tra

vés de sujetos. Con excepción de Hall las demJs Investigacio

nes revisadas han utilizado esta ~etodologfa que consiste, b&

sicamente, en la observación y medición Individual de los entr~ 

nades antes y durante el entrenamiento y la inclus16n sucesiva 

del tratamiento en cada entrenado mientras continÜa la observa

c16n y medición de los demis. 

l. SOBRE LA CO"FECCIO" OE OBJETIVOS INSTRUCCIO"ALES Y 

LA EVALUACION 0[. LOS fllÑOS. 

En relación a la confección de objetivos tnstrucctonales, 
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existen dos trabajos en los cuales se describen, explican y eje~ 

Pltftcan los µasos necesarios que culminan con la elaboract6n 

de dichos objetivos orientado a los fines que el maestro perst· 

gue Hager (42), Vargas (43}. Una ventaja de estos trabajos es 

que vienen programados, lo que permite al lector Ir a su prop1o 

paso, a travAs de la sucesiva complejlzacl6n del material. ts· 

ta ventaja facilita la elaboracl6n del material tnstrucctonal 

ñecesarto para entrenar esta habilidad. 

Para efecto de esta tnvesttgact6n, se adelanta un paso muy 

!~portante con la confecctdn de objetivos conductuales, pues, 

de hecho es una referencia a ellos que se comparara la eJecu

cf6n de las diferentes conductas que el cuestionario de este 

trabajo medtrá. 

En el caso de los maestros,el registro de las conductas de 

los nttlos puede llevarse a cabo ut.fltzando listas conductuales, 

o pueden realizarse r~gistros m!s sofistfcados, como e1 de fre

cuencia, duración de la conducta u otros, Los autores que han 

desarrollado 11stas de conducta presentan una serle de actfvfd~ 

des que los sujetos han de realizar y criterios para evaluar es 

real1zac16n~ si, no, bueno, regular, malo. 

El uso regular de estas listas conductuales, como las del 

instrumento que se emplea en la presente Investigación son de 

uso Individual. 

( 4 2) 

(43) 

HAGER, R. f., La confección de objetivos eara la ense~an
!!.· México Ed. Gua3ardo, 1975. 
VARGAS, s. J., Redacción de Objetivos Conductuales. México 
Ed. Trillas, 1975. 



47 

Suck.ley y watker (43\ r111Ali,Arnn un mAn11"1 <P111i·1rnnr111111o1111to 

•n donde describen v etemJllflcan alaunos de estos reotstros. 

Y en ellos se arectsa la descrt1ct6n conductual en cuanto a las 

tareas a ejecutar por los sujetos observados. 

4. SOBRE EL TRABAJO OEL MAESTRO OEllTRO DE LA COHUNIOAD. 

El maestro es considerado el eje del proceso educativo, de 

tal manera que diferentes tnvestfgaclones le ubican como el el! 

mento vital hatl" el cual dirigir su acct6n para que a trav4s 

de 41, se produzca una transformación no sólo educativa, sino 

ademas social en cuanto al desarrollo comunitaria se refiere. 

Ttkunoff y Berltner (44) en su estudio Begtntng Teacher E

valuatton Study (BTES) probó señalar la manera de proceder para 

la evaluact6n del maestro dentro del 

terios a cubrir. 

aula presentando los cr! 

Como parte del esfuerzo de esta Comist6n, el Far West 

Laboratory for Educational Research and Oevelopment llevó a ca

bo durante los a~os (1974-1975} un estudio a ftn de determinar 

st el m4todo etnogr!fico podrfa proporctonar nuevos discerni· 

mtentos sobre el proceso enseñanza.aprendizaje, 

(43) 

(44) 

BUCKLEY. N. Walker, H.M. Mod1ftcaci6n de la conducta en el 
salón de clases. Chihuahua, ,Réinco: Edtt. instituto lnter!. 
mer\cano de Estudtos Psicologicos y sociales 1970. 
Tll::.UNOFF, W. J. Berllner, D. C,, and Rtst, R. C. •An Ethn~ 
graphic study of the forty classrooms of the beg1ning Tea
cher evaluation study know sam~le" Tecntcal report Mo. 75-
10-5 San Francisco Far West Laboratory for Educattonals R! 
search and Develop~ent, 1975. 
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Se formaron 61 vartables, doce etnógrafos colectaron datos 

a través de observaciones durante una semana en cadauno de los 

salones de clase. La recolección de tos datos de todos los ~le!, 

tros en el estudio tomó cuatro semanas; los etnógrafos observa· 

ron dos salones de clases de los maestros m4s efectivos de un 

nivel de grado y dos de los menos efectivos de un nivel de gra· 

do. Los datos fueron recolectados ciegamente. 

Ramfrez (45) en su trabajo Enseftanza de la Lectura en Esp~ 

ftol: Un Estudio Sobre la Efectividad del Maestro; investigó el 

efecto de las conductas de enseñanza sobre el aprovechamiento 

de los escolares~ este estudio resulta relevante para la presefr 

te 1nvesttgac16n, toda vez que de acuerdo a un an&11s1s de re

gres16n ciertas conductas de los maestros y su competencia en el 

espaftol son factores que delint:!an el 70 por ciento de varianza 

en el aprovechamiento de lectura en espaftol. 

Igualmente la 1nvesttgact6n realizada por Boterf (46) 

quien señala el efecto de partic1paci6n que se da en una comuni 

dad. cuando el maestro, parttctpa dtnarntzandola. en este documerr 

to se establecen criterios tmportantfstmos para el presente es

tudio y sugiere el manejo de una estrategia especf ftca que hace 

?arttctpar a la comunidad, como generadora m!s que como recep

tora. 

(45) 

(46) 

RAHtREZ. Arnulfo G., Teaching Readtng tn Spantsh A study of 
teacher Efecttvness Center for Educational Research. Stan
ford, Untverstty. 1978. 
BOTERF, Gruy Le, MOescr1pci6n de m!todos de 1nvesttgact6n 
participativa" en Estudios y Seminarios CEL-UNESCO UNICEF 
sobre necesidades educativas b!s1cas (NE8) mimeograf1cado 
1974. 
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S. SOBRE EL BILIUGUISHO 

Otras fnvesttgaclones como ta controversia Lan vs. Nlchols 

(1976) en los Estados Unidos puso a dtscusf6n los derechos que 

tienen los alumnos cuya lengua materna no es el Inglés, a que 

se les proporcione la misma calidad de educación que aquellos 

cuyo idioma natal sf es el Inglés. Por un lado han proliferado 

los programas bilingües auspiciados por el gobierno Federal Es· 

tadountdense; por otro se ha realizado un buen número de fnves~ 

tigaclones para descubrir los elementos esenciales que han de 

ofrecerse a ntnos de gru~os étnico lfngÜfstfcos minoritarios. 

Se argumenta que deben tomarse en cuenta las diferencias fndfv! 

duales de estos niños en et diseño e fmp1ementacf6n de tos ~ro-

gramas. 

Antecedente importante para el estudio que nos ocupa es el 

trabajo del South i..'cst Educatton.il Ocvelopment Laboratory. quien 

bajo contrato con el instituto llac1onal de Educación de los Es

tados Unidos ln1ci6 en 1977 un extenso programa de invest1gac16n 

Tendiente a clarificar algunas cuestiones relacionadas con el 

dfsefto de programas para grupos minoritarios y con el adiestra

miento del personal que trabaja con estos nfftos. El proyecto e~ 

yo nombre es Cognitlve Style: lmplfcatlons for Educational Re

search, Treatment of lenguaje Hinorf ty Studens, Teacher Tratnfng 

and Po11cy Recomendatlons, puede dar mayor claridad a todo aquel 

que intente ahondar en este campo. 

'47) 

El aspecto cultural ha sido tratado también por Conway (47} 

COHWAY, P. O, Carlson; A Longitud~nal Analtsfs of Intelec
tual abt11ty and educatlonal archievement of chf ldren from 
different social class and cultural groups The Unfversity 
of, Nebraska Lincoln, 1976. 
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quten efectuó una tnvesttgaci6n sobre el Coeficiente de inteli

gencia y el gru~o social de procedencia de 271 estudiantes de 

Ktnder-garden a secundarla observando que 1os grupos de blancos 

sajones obtenfan un alto puntaje, en tanto los Indios amertct

nos y los negros obtenfan bajos pontajes, un resultado relevan

te de este estudio es que los H~xico Americanos dtsmtnufan en 

sus puntajes al Ingresar a la primaria y hasta el quinto grado, 

efecto atribuible al no dominio de la lengua oficial, en este C,! 

so el inglés. 

Una tnvesttgactdn realizada por Slmms Ernest (48) Intentó 

establecer la correlacldn existente entre bilingüismo e inte'11-

gencta, el resultado fue: que sf se da una diferencia en el ren 

dtmtento de la inteligencia al medir con el test de Guilford, a 

los alumnos concluyendo que los bilingües ¡>oseen una n.ayor cap! 

ctdad mental y un razonamiento m&s flexible señalando también 

como factor preponderante su nivel socio-cultural. 

6. SOBRE LA FORHAC!Oll Y CAPAC!TAC!Oll DE PARAPROFES!O-

NALES. 

Otras investigaciones como las de Flyn, (1971) Htncley 

(1971) y O'leary {1972) señalan también la importancia del 

empleo de paraprofestonales corno ayudantes de maestro o en el 

caso de la tnvesttgact6n que nos ocupa funcionando corno tales, 

(46) SlHHS, E. G., The effects of blltnguallsm on the structure 
of the tntellect, Boston Unlverslty School of Education 
1977. 
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con un ~fntmo de entrenamiento acad6mtco, particularmente H1n

ctey (49) senata que esta alternativa resuelve el problema de 

falta de personal aan cuando mantiene el problema económico y 

abre una nueva dificultad el entrenamiento de los para?rofesto

nales. 

7. SOBRE TECNICAS OE ENTREllAHlEHTO A MAESTROS 

Otros estudios realizados por Frtedman, (50) Ftltpzack, A! 

cher Y Ftordaltso {1976) describen un mod~lo de adiestramiento 

.en_el estudio titulado ~Adiestramiento para maestros en PREP" 

que formó parte de un ?royecto de tnvesttgact6n educativa, en su 

qutnto ano consecutivo de operacl6n, en nivel de secundarla. 

Este proyecto tuvo como objetivo primordial, el desarro~ 

llar y evaluar los procedimientos y la preparact6n del maestro, 

para poder ayudar académica o socialmente a estudiantes de se

cundarla. 

S~lth, F. Wayne (51) comparó un grupo de maestros entrena

dos con dos diferentes técnicas ?ara valorar st habfa diferen

cia sfgnfficatfva entre ellos, por motfvo de su entrenamiento~ 

la prf~era era la forma tradicional y la segunda basada en un 

(49) Hl/ICLEY, A., Hlncley H. and Fresh, H. "Effecttveness of a 
para professtonal in lncreas'ne accuracy Through indivi
dual tnstructton ln three elementary classrooms en "A new 
dlrecttons far educatlon Dehabtor Analystsu, Editado por 
Ra~pe and Ho~pktns D. Untverstty of Kansas, 1971. 

(50) FIEDHAíl, R. H. et. al. Teacher Tratnln9 In PREP: Toward a 
.mw:,e idlos~ncrattc rnodel. lnstitute far Befiav1oral Research 
Stlver S~r ng. Md. 1976. 

(51) SHITH, F. W. Compartson of Self Percepttons of a Teacher 
prepared in a Tradlttonal Teachers Educatton program wlth 
Those of Teacher prepared in a perfomance based Teacher 
educatton program. Untverstty of Alabama. 1976. 
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programa di senado ex~resamente, la cual se mtdtó a travfs de una 

escala denominada Teacher Perceptton Scale far lnstructtonal E

fecttvnnes contentendo 25 tareas a realtzar por el maestro cla

strtcados en cinco categorfas designadas como efecttvfdad pers.!!_ 

nal, habtltdad de asesoramiento, habtltdad de planeaclón lns

trucctona\1 habilidad de lnteracct6n. habilidad en la admlnts

tracl6n educativa. 

Los resultados reportaron que el grupo (PBTE) Performance 

Uased Teacher Educatton result6 ser consistentemente rn4s alto 

que los maestros entrenados en el programa TTE Tradicional Tea

cher Educatton. 

En otro estudio, Richrnan (52) com?ar6 dos tratamientos en 

el entrenamiento para los maestros; el primero administrado con 

realimentación no contingente (no simult4nea) y el segundo con 

realimentación contingente (simult4nea). 

El estudio ce Richman enple6 un diseño de lfnea base múl

tiple contrabalanceado a través de sujetos donde las fases •A• 

fueron la lfnea base y las MBJ la fntervencfOn del tratamiento. 

Estas son algunas de las investigaciones antecedentes a la 

que nos ocu?a que permiten observar los diversos as~ectos a 

atender durante el proceso de formación y capacitación de do

cente o paraprofesionales de la docencia co~o Htncley los lla

ma y que sin duda son aspectos fundamentales para considerar ª!!. 

tes de iniciar el estudio, 

La importancia de reseñar estas investigaciones obedece a 

(52) RICHHAN, J. S. Increastng Class approprtate behavlor, 
through feedback asststed Teacher Tra1n1ng. Behavtoral En
gtneering. 1975. 
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que ellas establecen los antec~dentes para el presente estudio 

y permiten fundamentar, el ~arco teórico en el cual el trabajo 

se tnscr1be. 

B, JUSTIFICACION E IHPORTANCIA OEL ESTUOIO. 

El maestro formado exprofeso y el que se entrena slstem't! 

camente en servicio sirven con mayor effcfenc1a al ststema edu· 

catf vo que los contrata. Este es el caso particular de los pr~ 

motores culturales bllfngUes que prestan atención a las diver

sas comunidades diseminadas a lo largo y ancho de la Sierra Ta· 

rahumara. la preparación de ellos redundará en beneficio de tos 

escolares que atienden en sus escuelas y el trabajo que reali

zan en ~stas se reflejará a la comunidad en que sirven. 

En vista de que los maestros en general y los billngOes 

~arttcul4rmente no reciben capacttact6n alguna, esta tnvesttga

c16n p14nteÓ la tmpcrtancta de proveérsela a través de un ~ro

grama de entrenamiento, para formar nuevos ~aestros y ca?acttar 

1 los ya en servtcio, stendo éstas las dos propuestas b!stcas 

que se formulan a través de las hipótesis de tnvesttgactdn. 

A medtda que avanzan las investigaciones referidas al maei 

tro,y su rendimiento dentro de los programas educativos, se ha

ce cada vez ~as evidente la necesidad de que los educadores en 

general abandonen la improvtsactOn, y se incorporen o ejecuten 

su trabajo con el entrenamiento adecuado. 

Lo anterior justifica la importancia que el autor atribuye 

al hecho de establecer una ~etodologta, acorde a las necesida· 

des del media tndfgena, para capacitar al personal docente en 

servtcto y ~ara formar a los promotores culturales bilingües, 
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con una preparact6n m!s acorde al entorno en que desemµeftan su 

trabajo. 

Las propuestas enunciadas a través de este trabajo revis

ten valor toda vez que en Héxlco existe un elevado número de c2 

muntdades lndfgenas que requieren una metodologf a particular pa 

ra su atención 11ducattva, razón ésta por la que se consideró de 

suma Importancia tomar el presente tema como central para la 

realtzact6n de la tests. 

Esta tnvestlgact6n parte de un ?royecto de trabajo presen

tado por el autor en el mes de mayo de 1979 para su aprobact6n 

a la entonces Coordinadora Estatal de Educación lndfgena en 1a 

Ciudad de Chthualiua, organismo oficial dependiente de la Secre

tarfa de Educacl6n Pública, res~onsable en el Estado de dar a· 

tenci6n a los grupos indf9enas que habitan la Sierra Tarahumara 

con una cobertura de acci6n para "86 albergues atendidos por 

490 maestros y con 8947 alu~nos. coordinados todos ellos a tra

vés de seis direcciones regionales" (53) que abarcan en total 

17 municipios con una extensi6n superior a los 65,000 km 2 , de 

la reg16n m!s accidentada del Estado de Chihuahua. 

E1 rnenctonado proyecto fue a?robado en el mes de julio y 

se so11c1t6 la incorporación del autor del mismo a la Coordina

dora Estatal de Educaci6n Indfgena en el mes de Septiembre de 

1979, a lo que se procedió, integrándose como Auxtltar Técnico 

en Psicopedago9ta, responsable de dar cumplimiento al mismo, 

(53) Delegacf6n General de la S.E.P., "Acct6n Educativa para el 
medio 1ndigena, Chihuahua, informe de trabajo 1980, mfmeo· 
graftado, 
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A través de la tm~lementacl6n de este proyecto se contem· 

plan dos objetivos blslcos que conststfan en: 

l. Capacitar al personal en servicio de las sets dlrecclo· 

nes regionales y que es res~onsable de atender educatlvamente a 

las comunidades tndfgenas en Ja Sierra Tarahumara. 

2. Formar, entendido co~o entrenar e~profeso, a jóvenes i~ 

dfgenas btltngUes, esto es, hablantes de su lengua materna y 

del espaftol, para realizar el trabajo de promotores culturales 

responsables de atender a los ntnos como maestros en las comuni 

dades tndfgenas de la Slerr~ Tarahumara. 

Derivada de este proyecto de trabajo que se ejecutarfa en 

ambas fases por su autor, se genera la presente Investigación. 

A contlnuac16n se descrtbe la manera en que se lnstrument6 

el proyecto de Tests señalando los pasos dados y su tntenct6n 

con respecto al curso general del presente estudio. 

En la primera parte se realtz6 una Investigación documen

tal sobre la manera en que se ha abordado el problema Indígena 

en México, partiendo del perfodo Prehtsp&ntco. abarcando las d! 

versas épocas de la historia, tales como la Colonia, la lndepe~ 

dencta, la Reforma y la Revolución, concluyendo con la forma en 

que él perfodo actual o Institucional aborda el indigenismo. 

Complementarlo a este an&ltsts se efectuó uno concerniente 

al plano internacional para valorar la forma en que los dlfere!!. 

tes pafses atienden a sus minorías étnicas en cuanto a su mane

jo educativo y ltngüfstlco se refiere. 

El valor que se atribuyó a dicha revisión bibllogr&ftca, 

es debido a que se le considera como un marco de referencia que 

ubique al lector en el contexto cabal de la forma como se con-
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tem~la soctal y educatlvamente al Indio o Indígena. 

De Igual manera se realtz6 la revisión blbllogrAílca de 

las tnvestfgaclones que sirven como antecedente para el marca 

teórico del presente estudio, con la exhaustlvldad que las ln

testlgaclones sobre el particular lo permitieran señalando al

gunos descrl~tores caracterfstlcos tales como los programas de 

entrenamiento a maestros, el bilinqüismo, la atención y el cam

bio de conducta que el maestro genera, el desarrollo comunitario 

J el ~r~tlu J~ la acción de los promotores sobre el mismo. 

Se recurrió a fuentes diversas corno las revistas de Pslc~ 

logfa, bancos de información y datos y fuentes especializadas 

en la pstcolog,a educativa. 

La revisión de las investigaciones antes mencionadas perm! 

t1r! establecer la comparación con los resultados obtenidos en 

la presente, y velorar su efecto real como alternativa de reso· 

1uct6n a la prob1em3t1ca de los gru?OS 1ndfgenas. 

lo anterior se e~presa como el pr;mordial justificante de 

la importancia de formar dentro de los mismos indfgenas a los 

maestros que atiendan a estos grupos y de capacitar a \os ?romR 

tores que ya están en servicio para actualizarles en su trabajo. 

Ambos aspectos, \a ca~acttaci6n y la formación, se espera 

que perm1t1r!n que esta regi6n, considerada dentro de las marg! 

nadas, vea incorporarse a su población a los beneficios de ur 

desarrollo en los as?ectos educativo, social y aún el económico. 

evitando los problemas que han stdo una constante en estos lug! 

res, como son la mortandad infantil, la ignorancia acad~mtca 1 y 

la mtgraci6n que desarraiga al indfgena de su medio para conve~ 

ttrlo en parta urbano. 
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C. PROPOSITO DEL ESTUDIO 

El objetivo central de esta 1nvestlgact6n consistió en pr~ 

bar un modelo de entrenamiento a maestros ya en servicio y for· 

macl6n de nuevos maestros. promotores culturales bilingües a 

travds del manejo de dos variables Independientes en un par de 

Investigaciones paralelas con diferentes sujetos 50 para el gr~ 

po ex~erlmental de formacl6n manejando ambos grupos con su res· 

pecttvo grupo control. 

La medlc16n de estas dos variables. capacttaclón y forma· 

clOn se realizó a través de un cuestionarlo denominado Registro 

de EvaluaclOn de la Pr!cttca Docente y Desarrollo Comunitario 

ya que el propósito principal de este estudio era observar su 

'erecto en las tareas desempeñadas por el promotor cultural for

mado y capacttado comparándolas con otro que no parttclpaba de 

la admtn1stracl0n de estas variables. 

O. HlPOTESiS DE LA lllVESTlGACIOH 

E1 presente estudio busca dar respuesta a las siguientes 

Interrogantes: 

,l. !Existe una diferencia significativa en el desempeño 

de su trabajo docente y de desarrollo en la comunidad por par· 

te de un grupo de promotores capacitados en estas áreas con re1 

pecto a otros que no reciben capacltaclOn alguna? 

2. lUn promotor en servicio ejecuta oás eficazmente su tr~ 

bajo docente y de desarrollo comunitario después de ser capacl· 

ta do? 

3. !Existe una diferencia significativa en el desem?efto de 
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su trabajo docente y de desarrollo en la comunfdad por parte de 

un grupo de promotores c•pacftados exprofeso, con respecto a o

tro que no lo es? 

E. DELIHITACIDUES 

Se considera conveniente fnclutr en este-espacto·~J~unos 

as~ectos que por su fmportancfa se estimaron ·lfmltantes, que es 

requisito seftalar para el mejor entendimiento· por parte del lef.. 

tor de las condiciones geogrlftcas, sociales y educativas, en 

las que se tlev6 a cabo la fnves:tfgacf6n. 

Pr-fmeramente se sei'lala que este estudio se delfmft6 en 

tfe11po a los cfclos escolares 

La poblact6n fue sólo el 

1979-1980 y 1980-1981. 

personal adscrito a las sets 

dtrecclones regfon1tes dependientes de ta Coordinadora Estatal 

de Educación lndfgena en el Estado de Chihuahua, con una pobla

c16n de 490 promotores culturales en el primer cfclo y 580 en 

el segundo. De ambas ?Oblacfones se obtuvieron los sujetos de 

los grupos experimental y control tanto de la fase capacftacf6n 

como for~acldn siendo 140 en total los sujetos parttcfpantes en 

el estudio. 

Debido a que la mayor parte de los servfclos escolares, se 

ubican en reglones apartadas que no cuentan con energf a eléctri 

ca, no se hizo uso de equfpo audfovfsual eléctrico sino únfca

mente se emplearon los recursos didácticos que et medio permf

tfa lo anterior generó el desarrollo de algunas Ideas que mos

traron creatividad por parte de los Instructores de los cursos 

de maestros alumnos en formacf6n y capacftacf6n, lo cual podrfa 

ser motivo de otra fnvesttgacf6n sobre Tecnologfa de la ensefta!!, 
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••• 
Otra ltmftante la estab1ecfQ el factor enoc6mfco que en el 

primer afto de la 1nvestfgacl6n sólo ~ermftía en forma limitada 

el proveer la altmentacfdn del grupo de formación de promotores 

ya que el presupueSto asignado para ellos fue de sólo quince P! 

sos por dfa para los tres alimentos, sttuactdn que se modificó 

por gestión ante la Df recclOn General de Educactdn Jndfgena y 

se autortzd un Incremento hasta sesenta pesos para el ciclo 

1980-1981. 

Igualmente se menciona que los promotores que asistieron a 

las sesiones de c•pacttacf6n en el otro grupo lo hicieron cos

teando ellos mismos el fm~orte de 1us gastos de alfmentacf6n, 

ya que sdlo recibieron to relativo a transporte al lugar sede. 

Una serta lf~ftante para e1 6ptfmo desarro11o, no s61o de 

1• presente fnvestfgacf6n, sino también de1 programa regular de 

educacf6n fndfgena, 10 constitu~e la sftuacf6n geogr&fica ya 

que el &rea donde se localizan estos servicios tiene una exten

sf6n de aproximadamente 65,000 km2, cifra que supera a la ocup!. 

da por los pafses bajos, Bélgica y Holanda (54) s61o por citar 

un ~unto de com~araci6n que perm1ta considerar su vastfsfmo te

rritorio que se extiende en un macizo rnontañoso que arranca de 

la ?arte norte del estado de Chihuahua y lo cruza totalmente h!. 

cf a el sur en una extensf6n de casf 600 km. de largo. 

(a geograffa, sumada a la pobre Infraestructura carretera, 

hacen de ta Tarahumara un lugar único en cuanto a desaffo para 

fQplementar una estrategia del tipa educativo como la que el pr!. 

(54) HARIN, Correa Manuel, Atlas de Geograffa e historia. [d, 
Harln. Es~aña, 1980, p. 56, 
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sente estudfo abord~ 1 ya que tanto la capacttactdn como la for-

11•ct6n se ·dieron en el escenario natural~ esto es 1 fueron el ª.!! 

tor y el equipo de asesores los que se desplazaron a las comun! 

dades para la ejecuctdn de su tarea y no los maestros los que 

viniesen a la Ciudad de Chihuahua. 

Todos estos aspectos son considerados, relevantes como fas 

toros delfmftantes en la tnvesttgacldn y fueron factores a ven

cer par"a la reattzact6n de la misma. 



CAPITULO 111 

A. ESCENARIO Y POBLACIOll 

La 1nvest1gac16n tuvo como escenario Ja reg16n de la Sfe

rra Tarahumara, con sus 17 muntcfptos en los cuales operan Jos 

servtctos educativos de la Coordinadora Estatal de Educación I~ 

dfgena, atendidos por: 490 promotores culturales bllln9ijes dis

trtbutdos en 86 escuelas albergues, durante et ciclo escolar 

1979-1980 y aumentó a 580 promotores y 96 escuelas albergues, 

para el ciclo 1980-1981. 

De esta poblacf6n durante ambos ciclos se e~trajo una mue! 

tra que fue de 50 promotores que sirvieron como sujetos de la 

tnvesttyacfón en la parte corres~ondlente a la capacitación, C! 

te grupo fu~ comparado con otro de 50 como control. 

Se seleccionaron al azar a ZO promotores que iniciaban du

rante et ciclo su trabajo después de haber sfdo capacitados ex

profeso durante el ano escolar anterior y se les comparó con un 

grupo de 20 que eran igualmente de nuevo ingreso, contratados 

stn experiencia previa alguna y sin m&s requtstto que su escol! 

rfdad de 6° año de 'rimarta. 

Ambos grupos, el de capacitación 50 y el de promotores 20 

con sus respectivos grupos control constituyeron en un total de 

140 tos sujetos de esta fnvesttgaci6n. 

S. COllSTRUCC!Oll Y OESCR!PC!Oll DEL lllSTRUHEllTO UTILIZADO. 

Para la 1nstrumentac16n de la presente fnvesttgacfón se 

confeccionó un cuestionario con vefntfcf nco preguntas divididas 

en dos grandes rubros; las primeras trece intentaron la medt· 

61 
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ct6n de los as?ectos rererentes a la pr4cttca docente y las do· 

ce restantes la conducta denominada desarrollo comun1tarto. 

A conttnuactOn se detalla para cada una, la espectftctdad 

del rendimiento que es~eraba el observador registrar por parte 

de cada uno de los maestros promotores con los que se a~ltcase. 

l. LHuestra el Haestro un plan de trabajo en la forma con• 

ventda del Registro de Avance Program!ttco? 

Se se~alarl que sf, únicamente cuando el observador vea 

que efectivamente al realizar la visita al sa16n, el Haestro le5 

muestra el ?lan de trabajo. 

2. lSeñala en el plan de trabajo el Maestro el obJettvd de 

la lecc16n? 

Sólo se acreditar& posltfvamente si el µlan se~ala que Ju~ 

lamente la 1ecct6n que el Haestro tmparte en el momento de la 

vtstta, ttene un objettvo deflntdo. 

3. iUtl11za el maestro materta1 dtd!cttco para favorecer 

et proceso Enseñanza·AprendtzaJe? 

Se considera en esta categorfa como raaterlal dld!ctlco, a 

todo aquel recur~o visual o auditivo, que corn?lemente la expos! 

cl6n verbal del Maestro, sobre la clase y se excluye de esta e~ 

tegorfa al gis y pfzarr6n. 

4. ¿Realizo el Maestro una prevaloracl6n para conocer el 

nivel que guardaban sus alumnos, previo a la clase que tba a 

lm~artlr? 

La ?revaloract6n se define como el proceso que sirve para 

determinar por adelantado la postc16n en que se encuentra cada 

miembro de la clase en relación con los objetivos de la leccl6n. 

S. l El Maestro present6 la lecct6n a nivel del grupo? 
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Can el propósito de no aburrir o frustrar al escolar el 

Maestro ha de mostrar ta habilidad de presentar la lección al 

nfvel que perwtta a· los alumnos alcanzar los objetivos que ésta 

se propone. 

6. tEl Maestro stgut6 el proceso sugerido por la capaclta

ct6n para desarrollar su leccf6n? 

En el curso de capacttacl6n docente tanto a maestros/prom~ 

lores en formación como en servicio. se les entrenar& para con~ 

cer las tres actividades de aprendtzaje b&slcos que son: 

•Exponer Conducta del Haestro que muestra a la clase lo 

que El desea que aprendan. 

•01scuttr Conducta del Hestro y del alumno que favorece el 

Intercambio de opfnfones a través del intercam

bio de preguntas y el citar ejemplos. 

•Aplicar Conducta del Hacstro y del alumno en 1a cual se 

formulan asignaciones, se planean actividades y 

se ejecutan en clase, permitiendo al alumno po

ner en pr&ctlca lo aprendido. 

7. LEl Maestro expuso? 

S. LHtzo lo necesario el maestro para que se diera ta dts

cus"l6n7 

9. lHtzo lo necesario el Maestro para que se diera la aplf 

cac16n7 

10. lHtzo el Maestro en clase una evaluact6n para saber st 

sus alumnos lograron los objetivos de la lecct6n? 

Para efectos del trabajo de tnvestfgacl6n que nos ocupa, 

se define evaluacf6n como el proceso de com?arac16n de la con

ducta de un alumno, con el objetivo de la lección o de una cla-
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se. 

11. lTtene el saldn de clase un amblPnte que favorezca el 

aprendizaje por contar con materiales vtsua1es. de a~oyo a las 

lecciones del curso? 

Se uttltza la pfesente categorfa por considerar que una 

gran ¡¡arte del tteMpo los alumnos dirigen su vista al entorno, 

buscando 1nformacldn que se traduce en a~rendlzaje y que no es 

s·tempre la exposición del Maestro. 

El maestro muestra un Indicador de su Interés y entusiasmo 

al cambiar el material seguido y mantenerlo actualizado canfor· 

me avanza el programa. 

12. llos mesabancos y las condic1ones de higiene son los 

mis adecuados según las facilidades que el medio provee? 

Parte tm¡iortantc del trabajo del Maestro es dls¡:ioner de 

las mejoras condiciones de higiene en su salón y de que sus a· 

lumnos disfruten de mesabancos adecuados a su talla y ?eso así 

como de que est~n en óptimas conrtlciones. 

13. lE1 Maestro tiene est~blecida una rutina de normas que 

1e permtta el manejo adecuado de su gru~o1 

Stn mencionar el concepto dlsci?ltna. esta categorfa tnterr 

ta medtr el control es~ecffico quP. et Maestro ha se~alado para 

que se lleven a cabo las rutinas en cada uno de los ?rocedtmterr 

tos que se dan regularmente en el salón de clase tales como sa· 

car ¡:¡unta al lápiz, preguntar. obtener papel, entregar tarea e 

tr al ba~o. 

14. LEs el Promotor Maestro un agente de N?roblemattzact6n• 

en la comunidad y lo e~~r~sa convocando a reuniones con los ¡la· 

dres y maestros? 
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Segdn Garcfa Olvora Htguel y Trueba O&valos José en su li

bro •Educacfdn para la Libertad y la So1tdarfdad• (55) la 'Pro

blemattzacfdn viene stendo una sftuactdn personal Y colectiva 

de sorpresa fruto de varfas reuniones de reflexión (mis o menos 

dirigidas por el promotor) ante la puesta en evidencia de todos 

y cada uno de los problemas que afectan a la comunidad o gru~o'. 

15. lEs el Promotor-Maestro un agente de •conscicntfzacfdn" 

en Ja comunidad que ayuda a ta gente a encontrar las causas de 

sus problemas? 

•A través de reuniones guladas por el mismo Promotor la e~ 

munfdad busca las causas de cada uno de los problemas en parti

cular y de toda su realidad globalmente". (56) 

lb. lEs el Promotor-Haestro un "dinamtzador• dentro de la 

comunidad que genera acciones que transforrnan su realidad? 

•otnamlzacf6n .•. al descubrir las causas la gente se inca~ 

forma con su situaci6n y le surge la necesidad de actuar. 

La accf6n del Promotor y del gru?O comunit~rio se enfocdn 

dentro del proceso educativo a resolver de raf: los problemas 

porque ahora se trata de ERRADICAR los problemds y no solamente 

tratarlos con soluciones parciales. 

El grado de Inconformidad y la profundidad de la conciencia 

de las causas dar! la fuerza a las acciones o sea OJNAHJSHO a la 

comunidad•. (57) 

(55) 

(56) 

GARCIA, Olvera Htguel y Trueba O&valos José Educación para 
la Libertad y la Solidaridad Ed. Edfcol, México 1§7§, µ. 31. 
!DEH 

(51) lb1d, pag. 32 
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17. LEs el Promotor-Haestro un agente de social tzacl6n de!! 

lro del proceso educativo que se lleva a acabo en Ja comunlda17 

Soctallzacl6n ;ior Garcta y Trueba denomlndn como "soctall· 

ziclOn 4\ final del proceso cuando la comunidad inconforme un.1 

V?l consciente de las causas de su situación y una vez dls~ue~

l>s a lanzarse a la acción también a base de reflexión comunl:! 

ria {guiada por ellos rnlsnos o Inducida por Promotor) surge la 

n~cestdad de sol\darlzarscM. (SH) 

18. LE\ Hacstro Pronotor B~\jng~e ens~~a el espaftol como 

una O?Ortunldad de desarrollo en su gru~o y para favorecer a 

través de él la \r.tear.i;clón a la cultura nacional? 

Según Margarita r¡o\asco. el uso de la lengua nacional no 

puede permitirse co~o sintona de prestigio para unos cuantos in 

dfgenas, sino que buscaba que fuese una eficiente herramienta 

de trabajo para lt trasmisión de conocimientos. para ta supera

ciOn individual y para la partlci?ación de la comunidad en la 

vida nacional. 

19, lEs el Maestro Promotor un gestor ante los organismos 

oficiales res~ons!bles de los servicios de salud? 

En el sistema de relación Indo-mestiza el Idioma juega un 

pJpel im?ortante. 

El es~aftol no es sólo la lengua de prestigio sino que es 

también la lengua escolar, la del comercio, la de la justicia, 

la del gobierno y no poseerla resta oportunidad a la pob1ac16n. 

20. lEs el Maestro Promotor un recurso ?ara la cornuntdad 

en la gestorta de la tenencia de la tierra? 

Evaluar si el Promotor ejecuta una acción es?ecfflca que 

(SB) !bid. ~ag. 33 
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•scgure la posesión .. de la parcela de los miembros de la comu

ntJad. 

21. LEl Maestro Promotor favorece que sea la escuela un m~ 

delo a tm1tar ?Orla comunidad en cuanto a Infraestructura san! 

tarta se refiere? 

Observar st la escuela dispone en todos los casos de letr! 

na y se provee en forma directa de agua potable o con los mfnt

mos de higiene necesarios. 

22. LEs el Maestro Promotor un sujeto aceptado en su comu

nidad o se le considera ladino? 

Uno de los aspectos negativos del tndtgentsmo ha sido el 

ladtntsmo: consistente en usar el conocimiento por parte del 

Maestro Promotor como un privilegio para aumentar sus posibili

dades de Ingreso (favorecer el acumulamiento) de la comunidad 

tndfgena y de extorsionar a sus com?a~eros de etnia para sacar 

ventaja, personal lleg.:nrlo Incluso a convertirse en caciques. 

23. ¿Existe en la escuela como parte de la acción proplct~ 

da por el Promotor Maestro un centro de producción, sea esta 

hortaliza o crfa de aves de corral o ganado menor? 

Como un com~lemento del quehacer docente el Haestro deber& 

promover la productividad y la autosuficiencia alimentaria en 

la comunidad. 

24. lLa educación que se Imparte en la escuela est4 vtncu

\ada estrictamente a la actividad comunitaria? 

Una de las criticas m~s sertas a la educación tndfgena y 

al Promotor es que fomenta la teortzactón y el memorismo y divo! 

eta al escotar de su realidad circundante. 
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25. lEl Maestro Promotor realiza por lo menos una reunión 

semestral con los padres de familia en pleno, buscando incorpo

rarlos a la escuela a través de lnformacl6n sobre sus hijos o 

de peticiones especfftcas sobre las necesidades de la escuela? 

La relact6n escuela-hogar es un factor primordial para el 

Intercambio de criterios y opiniones que eviten la disonancia 

entr~ los dos ambientes educativos y enriquezcan la labor educ~ 

ttva encaminada a la formación Integral del alumno. 

Toda esta descripción de las conductas a observar en los 

maestros promotores fueron motivo de estudio ,or los observado

res con el propósito de untflcar criterios en cuanto a la forma 

de Interpretación de cada una. 

C. HETODO 

La forma en que se realiz6 la apl1cacf6n de ta presente t~ 

vestlgac16n, seftala dos fases claramente definidas ~or el mane

jo de las Variables inde~endtentes que en ellas se Instrumenta

ron. 

1. Primeramente la denominada Capacitación que se admtnis

tr6 'cincuenta promotores culturales bilingües tomados al azar 

de entre la población de 490 que trabajaron en el ctcto 1979-80, 

1 este grupo se le igualó por la técnica de balanceo con otro 

grupo de 50 promotores. en lo que se refiere a edad, sexo, ese~ 

larldad y antigüedad en et empleo con el propósito de controlar 

estas variables, y se estableció que cualquier cambio que se 

diese en el rendimiento de su trabajo docente y de Desarrollo 

Comunitario se atrlbulrfa al manejo de la V.I. Capacitación. 
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una vez asignada su condtcldn al grupo control y expertmerr 

tal se aplicó el cuestionarlo "Registro de Evaluactdn de la Pr4f 

tfca Docente y Desarrollo Comunitario" (R.E.P,D.D.C.) a los dos 

grupos obteniendo un porcentaje de ca11ílcact6n para cada suje

to y grupo, el porcentaje máximo por sujeto se establecld 25, 

dlndole un valor de un punto a cada uno de los criterios o con

ductas de trazo, cuya ejecucfdn el promotor habr4 de mostrar d~ 

rinte las observacfones y registro que realizaron un par de ob

servadoreS. 

GRUPO Pre test v. l. Pos test 

Control •observa e t6n y --- •Observactdn y 
Registro Registro 

Experlmen- Observactdn y •capact Observación y 
ta 1. Registro tactdñ Registro 

•se realizó en dos sesiones de un par de semanas cada una, 

distribuidas. 

*Dos a1 t~rmino de1 ciclo 1979-1980 y dos en el principio 

del ciclo 1980-1981. 

Tanto el pretest como el postest fueron realizados por un 

par de observadores, en la primera y segunda parte de los cfclos 

1979-80 y 1980-81 respectivamente. 

Las sesiones de ca?ac1tacf6n tuvieron una duract6n de 40 

horas por semana cada una, esto es 160 total. 
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Se constgna en el apendtce A una descrlpct6n del contenido 

de los cursos asf como una vez cubtertos los temas tm~arttdos 

durante ambas sesiones de capacttact6n se procedió a registrar 

de nueva cuenta a tra.vd:s de un par de observadores utilizando 

cuestionarlo R.E.P.o.o.c., y reportando como la callflcact6n que 

en el estudio·· s_~ denomina postest. 

Para el grupo control se dieron de Igual manera los dos re

g~s~ros st~ trat~~tent¿-e~pert~ental alguno. 

2. La Variable FORHACION se Instrumentó de la siguiente ma-

nera: 

Durante tos meses de agosto y septiembre se reclutaron a 

un total de ochenta y cuatro jóvenes lndfgenas de la alta y ba

ja Tarahumara, a travGs de un recorrido por las comunidades de 

los 17 muntctp1os que la forman, estos jóvenes deberfan cubrir 

loi sigutentes tres requtsttos: Ser bllfng'Ues. indfgenas. su e

dad deberfa osctlar entre los 17 y 25 años y además poseer cer

ttftcado de 6° grado de educación ?rlmarla. 

Una vez reclutados se les concentró en el Centro de Inte

gración Er~ndira, ubicado en Guachocht, lugar que tradicional

mente se le considera el centro de la acción indfgena que se re! 

ltza en la Sierra. 

Los jóvenes fueron hospedados y alimentados durante todo el 

ciclo escolar 1979-1980 en este lugar, en donde fueron entrena

dos por el equipo lnterdtsctpltnarto de la fase de capacitación 

al cual se sum6 un grupo de maestros bilingües, que Integraron 

el equipo docente en et Centro Eréndtra. 
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Se detalla ta función de estos maestros asf como algunos 

atrás aspectos dertvados parte de ta fnvestfgac16n en et apen

dlce e. 

Dentro de ta Instrumentación de esta fase denominada form! 

clón se Incluyeron dos aspectos Importantes: 

1. Se establecieron en el centro de Integración (rendlra 

un par de grupos de primaria que a la par de permitir la aten

ción a aproximadamente sesenta ntnos permitieron a los ~romoto

res-atumnos una oportunidad continua de pr!cttca docente para 

tr aplicando y valorando los conaciLlfentos que adqutrfan. 

2. Se programaron dos semanas de pr&ctfca Intensiva esto 

es que cada uno de los promotores alumnos en formación partici

pó como maestro frente a grupo, sustituyendo a la vez a los pr~ 

motores que aststferon a la fase de ca~acftacl6n cubriendo con 

esto et propósito de la no fnterrupcf6n de clases a los ntnos. 

Al t~rraino de esta fase, es decir, durante el ciclo 1980-

1981 se seleccionaron al azar a 20 de estos Jóvenes promotores 

y se compararon a trav~s de tres rnedfcfones realizadas con el 

instrumento R.E.P.D.O.C. durante Jos meses de noviembre, marzo 

y junio, con un grupo control de 20 Jóvenes que en ese ciclo t~ 

gresaron al servicio, cumpliendo tos mismos criterios, ser tn

dfgenas bilingües, edades entre 17 y 25 anos y poseer certfffC! 

do de sexto grado. 

Esto se 1gual6 en todo al grupo experimental excepto en el 

manejo de la V.J, formación. 

Para verlflcar sl se cumplfa lo que He Gufgan senala con 

res?ecto al balanceo. 

Igualmente que en el manejo de la V.I. Ca?acftact6n, los 
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registros fueron efectuados ?Or dos observadores y los datos o~ 

tentdos concentrados para su tratamiento posterior. 

Asf se cubrl6 un proyecto- de medtct6n que llevl, desde su 

pianeact6n a su culmtnacldn treinta meses. 

D, TRATAHIEllTD ESTADISTICD DE LDS DATDS 

El modelo estadfsttco seleccionado que se uttltzd en el a· 

niltsfs de los datos recogidos a travfs de la aplicación del 

cuestionarlo es el siguiente: 

PARA LA HJPOTESJS No. l un dfse~o de comparact6n de medias 

con muestras independientes derivando los datos de un pretest, 

postest empleando el mismo cuestionarlo ~ara medir el desem?e~o 

del promotor previa y posteriormente a Ja capacftac16n. 

PARA LA HlPOTESIS No. Z un dlse~o de comparac16n de dos m! 

dlas con ouestras pareadas contrastando en este caso las medias 

del mismo grupo previa y paster1ormente a la aplfcacfdn de la 

V.1. Capacttacidn. 

PARA LA HJPOTESIS Na. 3 se utilizó método estadfsttco de 

com~arac16n de las tendencias centrales de dos poblaciones ?rO· 

puesto por U de Mann Wftnney como una alternativa debido a que 

la •prueba de T" para muestras independientes no era aµllcable 

por motivo de que las desviaciones estandar de ambas poblaciones 

di fteren. 

Con base en lo anterior se realtz6 el procedimiento esta• 

dfstfco para cada una de las tres hipótesis del estudio como s~ 

se~ala a continuación. 
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HlPOTESlS OE lHVESTIGAClON Na. 1 

Extste una diferencia sfgntftcattva en el desempefto de su 

trabajo docente y de desarrollo en la comunidad por ,arte de un 

grupo de promotores capacitados en estas &reas con respecto a 

otros que no reciben capacltactdn alguna. 

Utttfzando et método de comparactdn de dos medias con nue! 

tras Independientes. 

Ho •no existe diferencia entre tas dos medias 

H1 . "2 
en donde Hl medta pobtactonal grupo experimenta 1 

y "2 • media pobtactonal grupo control. 

"1 Ex 1 s te diferencia significativa entre ambas med 1 as 

H¡ I H2 

HlPOTtSlS DE lllVEST!GAClO!l Na. 2 

Un promotor en servicio ejecuta m~s eficazmente su trabajo 

docente y de desarrollo comunitario después de ser capacitado. 

Uttltzando el método de comparacf6n de dos medias con mue!. 

tras pareadas, 

En 

Hfnv: H¡ < Hz 

Hl - Hz <O 
Hd (O 

Hipótesis estadfstlcas: 

Ha Hd~ O 

"1 Hd <O 

todos las casos: H¡ Media 

"2 Media 

lid Media 

;:ioblactonal del Pretest 

poblaclonat del Pos test 

de diferencias. 
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HlPOTESlS DE INVESTIGACIOll flo. 3 

Existe una diferencia stgntffcattva en el desempe~o de su 

tr1bajo docente y de desarrollo en la comunidad por parte_ de un 

grupo de promotores capacitados exprofeso con respecto a otro 

que no 1 o es. 

HtpOtesls de lnvestfgactdn: las tendencias centrales de 

las dos poblaciones (la de puntaJes obtenidos por promotores C! 

~acttados y la de puntajes obtenidos por los promotores no cap! 

citados) son diferentes. 

Hf~Otests Estadfstlcas: 

Ha : Las tendencias centrales de las dos poblaciones son 

Iguales. 

H1 Las tendencias centrales de las dos poblaciones son 

di fe rentes, 

Planteamiento y Prueba de Htpdtesis. 

A. Existe una diferencia sfgntflcattva entre un gru;:io que 

es capacitado de otro que no recibe capacitación. 

El primer paso cons1st16 en obtener las medias muestrales 

de ambos grupos y la desvtactón estandar de las ca11flcac1ones 

obtenidas en los registros ?Or dos observadores. 

Los slgutentes son los datos obtenidos: 

H¡ Hz 
Capact tados Control 

X¡ ZO,B4 Xz 11.9Z 

s 1 • 3.Z66Z Sz 3,ZZSZ 

N¡ • so "z 50 

.. 
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8. Plantea111tento de las htp6t'ests. 

H tnvest. H1 I Hz 

Ho Hl • Hz 

H1 H1 I Hz 

c. Estadfsttco de prueba y condtc16n para su uso. 

! (n 1 • 1) s1 + (nz - 1) S~ 
n 1 +n 2 -2 
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Las condtctones para usar el cstadfsttco de prueba mencton~ 

do son que la variable bajo estudio se distribuya normalmente y 

que las poblaciones cuyos pro~edtos se estAn comparando tengan 

la misma dcsvtact6n estandar. En este caso tenemos que los ~u~ 

tajes obtenidos se distribuyen normalmente y en este caso las 

desviaciones estandar poblacionales resultaron iguales a\ rea

lizar la prueba de igualdad de varianzas. 

10.6681 1.0252 
10.4019 

, r¿ < 1.64 

D. Regla de Dectsl6n. 

Se em¡>leará un a.• ,05. Como se quiere probar H1 : H1 I H2 

se tiene una prueba de dos cotas. [\ valor en la tabla •t-Stu

dent•. con n1 + n2 - 2 • 50 +se - 2 • 98 grados de libertad es 
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A parttr de este valor se definen las regiones de rechazo 

y no rechazo de Ho como stgue: 

tia se rechaza Ho sf te. E. 

Se rechaza Ha sf 

E, Desarrollo del C41culo. 

;;,. =- 20.11~ 

nt:SO x = 1 t. 9Z. 

< . 1.98, 1.98) 

<-oo, -1.98]U [1.99,oc) 

5" J (.,,-1) s.'+ (ni-1) s; 
n .... nl.-2.. 

S= V ( 50·1) (37.Ht)' 1'(S0·1) (3.2zs>f 
'So+ so~-z. 

S = 1 / __ s_1_1_. 7_3-'5"1'--+-'s'--0"''"'·-="-=9""3"'ª'--
V ~B 

S= s.2~ss 

2.0-84 -11.131. 

;:,.2~ 58 .f"t.,-+ ~o 

9.'32. 
.~'\~t 

L. c. 1?.. 7'108 
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F. Dectsl6n Estadfsttca. 

Como to• IJ.7408 f.<- 00 •1.98] Ü u.98, oO> se 

rechaza llo 

G. lnterpretact6n de los resultados. 

Co~o se rechazó Ho: H1 • H2 hay evf dencta suftcfcnte para 

1ffrmar con el 951 de confianza que cxfste una dfferencta sfg· 

ntftcatlva en et desempeño de su trabajo docente y de desarro

llo en la comunidad por'parte de un grupo de promotores capact

tados en estas !reas de otros que no reciben capacftacl6n algu

na. 

Para ta hipótesis Uo. 2 que plantea lo siguiente: Un prom~ 

tor en servicio ejecuta mls eficazmente su trabajo docente y de 

desarrollo comunitario después de ser capacitado, 

Se obtuvieron tas catfflcaciones prctest y poste(, ünicar:ie!!_ 

te del grupo experimental para ser analizadas con base en un m! 

todo de comparacldn de muestras pareadas de la siguiente manera: 

A. Obteniendo datos de la dtfercntla del pretest menos PO! 

test como a contfnuact6n se señala: 



Pre test 

12 • .. .. 
16 .. .. 
12 .... 
13 .. .. .. 

,16 .. 
Id .. 
17 
14 ... 
15 
8 ... .. 

12 
11 .. 
19 .. 
6 .. 

11 
4 .. 
7 .. 

13 .. 
19 
6 
9 

12 
4 

11 
15 
18 
15 

3 .. 
15 .. 
16 .. 
16 .. 
12 .. .. 
18 .. 

7 
5 .. 
7 .. .. 

13 
11 .. 
8 

12 
6 .. .. 

12 .. 
12 .. .. 

7 ... .. 
16 .. .. 

9 .. 
1l .. .. 
6 .. .. . 

15 .. 
8 ... 

Pos test 

20 .. 23 
19 
18 
21 
24 
24 
21 .. 
18 
IS 
24 
21 
25 
19 
23 
18 
20 
21 
24 .. 
10 
18 
20 
16 
23 
24 
25 
24 
19 
21 
23 
24 .. 21 
25 
13 .. 16 
21 .. 
24 
23 .. 
19 .. 
24 
19 . . .. .. 23 .. .. 22 .. 18 
25 
21 
23 
18 
24 

.. .. 
. .. za . . ... 
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Dtferencta de 
Pretest menos Postest 

8 .. 7 
7 .. 5 .. 5 .. 6 
7 
7 
3 
7 

-12 
-1 o 
- 6 
-13 
-12 
-14 .. -13 

8 
5 .. - 4 

- 9 
- 8 
-12 
-12 .. - 7 
- 7 .. - 9 
-16 .. 6 

7 
8 .. 9 .. 7 
6 

-11 . . -14 .. .. -11 . . .. -12 
-11 
-12 .. -13 .. . . . ... -ll .. . . .. -10 .. . . . -ll . .. - 9 . . .. -12 .. -12 ... . . .. -12 .. - 9 ... . . . -12 



B. Planteamiento de la Prueba de Hlp6tcsis. 

Htnv H1 <Hz 

Hl - Hz <(é 
Hd <.o 

Hip4tes1s Estadfstlcas. 

Ho Hd>O 

H1 Hd (O 

C. Estadfstico de Prueba y Condiciones para su uso. 

El estadfstlco de prueba que se usar.! es:tt. • CJ 
>o/,r;;-

Este estadfsttco tiene una d1str1buc16n ""'C.- student" con 

n - l grados de libertad. 

La condición para usarlo es que la variable bajo estudio 

se distribuya normalmente. En este caso la condición se cumple. 

D. Regla de Decls16n. 

Se emplear.! un et• .OS. En este caso como H1 : Md (O te

nemos una prueba de una cola. El valor en la tabla "l · student 

con a. • ,05 en una cola y n • l ,. SO - l ,. 49 gr.idos de llber. 

tad est( 4g¡::::: 1.671. A partir de este valor se definen las r! 

gtones de rechazo y no rechazo de Ho co~o sigue: 

lío se rechaza Ho s1 re. E. ~ 1.671, ""'O)' 

Se rechaza llo sl l. c. f. < _ cP • • l .67t] 

E. C&lculos. 

d 

"%--
-9.Z8 

2.9969/ • 

/v50 

d -9.28 
Sd 2.9969 

-9.28 
2.996V ,. 

/7.0710 

-9.Z8 
.4236 

-21.897 
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F. Dectsldn estadfsttca. 

Como "Ce.• -Zl.897 E:.<- 00 -1.671] , se rechaza Ho 

G. lnterpretactdn de resultados. 

Como se rechazó Ho : Hd°) O, se puede afirmar con el 95~ 

de confianza que un promotor en servicio ejecuta m!s eftcazme~ 

te su trabajo docente y de desarrollo comunttarto después de 

ser ca~acttado. 

A. Plantca~iento para la Htpdtests No. 3 

Existe una diferencia stgntftcattva en el desempeno del 

trabajo docente y de desarrollo en la comunidad por parte de un 

grupo de proraotores capacitados exprofeso, con respecto a otro 

que no lo es. 

Para obtener las caltftcactones se procedió a efectuar 

tres observaciones durante los meses de noviembre, marzo y Ju-

nto del ciclo escolar 1980-1981 con el propósito de obtener los 

puntajes asignados a cada uno de los 40 sujetos de la 1nvesttg! 

c16n, los cuales se agruparon en rangos, como a cont1nuact6n se 

enumera: 
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EXPERHIEHTAL CONTROL · 

Ca1tf1cact6n Rango Callftcact6n Rango 

20,5000 ......... 26 10.0000 . .......... 6 
21.6666 ......... 33 12 ,4999 . .......... 13 
20,4999 ......... 25 8.1666 . .......... 2 
20.1666 ......... 22.5 20, 6666 . .......... 27.5 
22,8333 ......... 38 12.8333 . . ······· .. 14.5 
20.1666 ......... 22.5 9 .1666 . .......... 3 
19.1666 ......... 20.5 9,8333 . .......... 4 
21.9999 ......... 34 9.9999 . .......... 5 
22 .1666 ......... 36 10.1666 . . ····· .... 7 
21.4999 ......... 31.5 6.9999 .. ······· .. 1 
17.8333 ......... 19 12.3333 . .......... 11. 5 
22. 3333 ......... 37 12.8333 . .......... 14.5 
20.6666 .... ····· 27.5 21.4999 ........... 31. 5 
21. 3333 ......... 30 10.6666 . .......... 8 
23.6666 ......... 40 12.3333 . .......... 11. 5 
zz.aooo ......... 35 10.9999 .. ······ ... 9 
19.2666 ......... 20.5 15.6666 . .......... 17 
21.1666 ......... 29 16.3333 . . ······ ... 18 
23.1666 ········· 39 13.9999 .. ······ ... 16 
20.3333 ········· 24 12 .16666 . ······ ... 10 

Rl . 550 R2 . 230 

U, H1p6tes1s de lnvestfgac16n. 

Las tendencias centrales de las dos poblaciones {la de pu~ 

tajes obtenidos por los promotores capacitados y la de puntajes 

obtentdos por los promotores no capacitados) son diferentes. 

Htp6tes1s Estadfsttcas: 

Ho : Las tendencias centrales de las dos poblaciones son 

iguales. 

H1 Las tendencias centrales de las dos poblaciones son 

diferentes. 

C. Estadfsttco de Prueba y Condiciones para su uso. 

Como la h1p6tests alternativa plantea la d1ferencta en las 

tendencias centrales de las dos poblaciones. la prueba es de 

dos colas, El valor del estadfsttca de prueba ser~ el menor de: 



n n + "1 (n¡+l} R 1 2 _,....,,._,___ - 1 
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y 

La dtstrtbucl6n de Uc, bajo el· supuesto de que Ho es cier

ta es Ja dtstrfbuc16n de MU de Mann Whltney" con n • 20 y n • 

20, 

La condición para usar este estadfsltco es que la variable 

bajo estudio sea por lo menos· ordtnal. Como la variable "~unt! 

jes obtenidos" es una v.irlable num~rlca, esta condfcfón se cum-

ple. 

O. Regla de Decisión. 

Se emplear! un C'( • .os. P.ir.i una prueba de dos colas el 

valor encontrado en la table para n 1•ZO y n2•20 es U(Z0,20)-127. 

A partir de este valor se definen las regiones de rechazo 

y no rechazo de Ha como sigue: los valores de Uc menores que 

U(Z0,20) permfttr.tn rechazar t.1 hipótesis nula, y los valores 

oe Uc mayores qu~ U(Z0,20) no permftfr.tn rechazarla por lo que: 

No se rechaza Ho s f Uc E 
Se rechaza no si Uc é. 

[. Cálculos. 

Los da tos que tenemos son: 

< 127, => 
[o, 121] 

"1" 20 "2. 20 Rl • 550 y R2 • 230 

u 1 • "1"2+ 
n l ( n 1 + 1) 20(20-1 ! 

Rl (20) (20) + ¡ 

u 2· "1 "i' "2 Cn2 + 1) 
R2 (20) (20) 20(20-lJ 

+ 1 

-550•60 

-230-380 



Por lo tanto Uc • u1 • 60 

F. Oectstón Estad1sttca. 

Como Uc • 60 E [O, 121] , se rechaza Ho. 

G. lnterpretactón de Resultados. 
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Como se rechazó Ha: •Las tendencias centrales de las dos 

poblactoncs son Iguales•, se puede afirmar con un 95l de con

fianza que existe una diferencia stgnlftcattva en el descmpeno 

de su trabajo docente y de desarrollo de la comunidad por parte 

de un grupo de promotores capacttados exprofeso, con res~ecto a 

otr.o que no lo es, 



CAPITULO IV 

OISCUSIOU 

La presente tnvesttgact6n tuvo como propósito la evalua

.ctOn de un par de variables Independientes denominadas Capact

tact6n y Formactdn, que fueron admtntstradas a dos muestras d! 

ferentes de 50 y 20 promotores culturales btllngUes respectlv! 

~ente, 

Para el logro de este propósito se diseñó un cuestionarlo 

de 25 reactivos que se formularon en el Instrumento llamado Rs 
gtstro de Evaluactdn de la Pr4cttca Docente y Desarrollo Co~u

nttarto, que mtdtÓ 25 tareas que el maestro desempeña semejan

te al modelo pro~uesto por Smlth (1976) quien comparó dos gru

pos de maestros entrenados con técnicas diferentes. Al Igual 

que el estudio de Smlth el presente resultó con una diferencia 

stgntftcativa positiva tanto para el grupo capac1tac16n como 

para el de formac16n. 

Para el grupo Capacitación se formularon la hipótesis l y 

2 de la 1nvestlgaci6n que a continuaci6n se analizan: 

Con respecto a la h1p6tesls Uo. 1 lExiste una diferencia 

s1gn1ficat1va en el desempeno de su trabajo docente y de desa· 

rrollo de la comunidad por parte de un grupo de promotores ca· 

pac1tados en estas !reas de r.tros que no reciben capacftaci6n 

alguna? 

Se encontró con un nlvel de 95: de confianza que resulta 

signiftcattvo el rendimiento del grupo sometido a la V.l. Cap! 

citac16n con respecto al que no la recibe. 

Que este rendimiento puede ser verificado a trav~s del 

84 
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instrumento disenado para el presente estudio y que permitió 

registrar a trav~s de la observacl6n directa al desempefto de 

los promotores en cada uno de sus servtc1os. 

Otro hallazgo relevante de esta lnvesttgact6n es el de e~ 

centrar en et manejo de ta Variable capacttacl6n una alternat! 

va que permitió elevar la calidad del servicio educativo que 

los promotores culturales prestan en sus escuelas, toda vez que 

a la fecha, no se realiza por sistema trabajo alguno sobre el 

particular y el comprobar a través de esta experiencia su efl· 

cacta, permtttr~ su trnplementacl6n de nueva cuenta a futuro. 

La hlp6tests No. 2 planteo la Interrogante lUn promotor en 

servicio ejecuta m~s eflcaimente su trabajo docente y de desa

rrollo comunttario después de ser capacitado? 

Con respecto a esta h1p0tests se encontrO que con un nt

vel de confianza de 951 se puede predecir que el trabajo doce~ 

te y de desarrollo co~un1tar1o se verá mejorado por parte del 

promotor una vez que sea soffietido a la V.I. Capacitaci6n. 

Se encontrO también, Que los promotores culturales, expue~ 

tos a la variable capacitación incrementan su conducta de eje

cuc!On docente, la cual era muy semejante a los del grupo con

trol en el prctest y diferfa significativamente en el postest. 

Otro hallazgo es que un mismo sujeto puede ser capacitado 

en servicio en forma cfclica y slstemátic~. perrnttiendo mejo

rar per~anentc~ente su trabajo personal y corno consecuencia la 

labor educativa en general. 

Este 1ncre~ento de puntajc según lo revela la medición de 

los sujetos permite conf1r~ar lo que se~alaron las investiga

ciones de Fr1edman, F11tpzak, Archer y ftordalfso {1976) qu1e-



. 

86 

nes a travfs de su proyecto PREP prepararon maestros para brtu 

dar ayuda acadfmtca y social a estudiantes de secundaria. 

En el presente estudio el cuestionarlo de 25 reactivos se 

categortzO en dos grandes grupos de preguntas siendo las trece 

primeras para evaluar el rendimiento de las conducta5 relacio

nadas a la pr&cttca docente y tas restantes 12 las conductas 

de atencl6n en cuanto a desarrollo comunitario. 

La med1cl6n de estas conductas se realtz6 por medio de dos 

regfstrador~s µr~viam~nte entrenados que se desplazaron a todas 

y cada una de las co~unldades y servicios en las que los su~e

tos ex?erimentales trabajaban stendo conftablllzados por un 

tercer registrador quien al Igual que los dos primeros fue en

trenado y era programado para vls1tar alguno de los servicios 

que ellos visttaban sin que ~stos lo supieran prev1anente. 

El Incremento de la eficacia docente se hizo rnan1fiesto a 

trav~s del trabajo efectuado por los ?romotores del grupo cap~ 

citado confirmando que el entrenamiento les resultó un elemen

to stgn1ttcatlvo en la ejecución de su trabajo docente y de de 

sarrollo en la comunidad ya que ejecutaron una mayor atención 

selectiva a los problemas que se les planteaban tal como Coo

per y Parsonson (1974) lo senalan, la atención se dirige a los 

alumnos en forma individual Hall, Koegel (1977), o a gru~os Je 

niños Cossairt (1973} e igual~ente han empleado la conducta 5! 

lectiva para presentar solución a la problem!tlca que en gene

ral la comunidad les plantea. 

Otro aspecto relevante de la tnvest1gac16n y que se mide 

a través de las preguntas l, z. 9 y 10 es el de la confección 

de los objetivos no sólo lnstrucctonales sino también de evalua 
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c16n de la conducta de los ntftos según la seftalan Hager (1970) 

y Vargas (1975) respectivamente. 

A travds de estas preguntas se eval~a al maestro en cuan

to a su tarea de planeactOn y de med1c16n de los resultados que 

espera obtener con su grupo. 

El beneficio del programa de capacttac16n de los maestros 

en servtcto es de una slgntflcacl6n tal que las dos hipótesis 

analizadas hasta ahora se muestran coincidentes con las inves

tigaciones que fundamentan su marco tc6r1co, su mayor aporte 

se observa en la medida en que cada uno de los sujetos, segün 

los datos obtenidos de la hipótesis dos, incrementó stgnlftca

ttvarnente su rendimiento laboral al reclbtr capacttact6n. e i

gualmente para la hipótesis número uno como grupo. 

Para la hipótesis No. 3 l(xlste una diferencia significa

tiva en el desemµeno del trabajo docente y de desarrollo en la 

comunidad por parte de ur1 grupo de promotores capacitados eK

profcso, con respecto a otro que no lo es? 

Se encontró que efectivamente se puede afir~ar con 95: de 

confianza que existe una diferencia s1gntficatlva en el desern

peno de su trabajo docente y de desarrollo de la comunidad por 

parle de un grupo de promotores que es capacitado exprofeso de 

otro que no lo es. 

Adem!s fue evidente el efecto de la variable formación d! 

do que los puntaJes obtenidos por ambos grupos resultaron pos! 

tlvos en grado sumo para los promotores del grupo experimental. 

Este sistema de formación que se Instrumentó como la segu~ 

da variable de la investigación, result6 ser adem!s un excele~ 

te recurso que pcrmtttrl la selección y previa preparación a 
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todo aqu~l •spfrante a ocupar plazas de promotor cultural bt

ltngUe: 

Cabe hacer aquf una crfttca al estudfo 1 dado que se obser 

v6 deserción de algunos aspirantes promotores durante la fase 

de preparact6n por motivos econ6mtcos, ocasionados funda~enta! 

mente por el pobre presupuesto para alimentos y la condtct6n 

de responsabilidad ya adqutrtda socialmente por estos jóvenes, 

1 causa de que algunos de ellos son casados. 

Lo ~nt~r1or coincide con lo planteado por Hfncley (1971) 

quten señala que la formación de paraprofestonales, como es.el 

caso de los jóvenes promotores con escolaridad de sexto grado, 

resuelve el problema de falta de personal aún cuando mantiene 

el ~roblema econdmtco. 

La formación no obstante, resultó ser de las dos variables 

independientes manejadas en el estudio la de mayor contunden· 

eta al revelar en el tratamiento estadfstico, cifras altamente 

stgniftcattvas con las cuales su utilidad resulta inobjetable. 

Es del presente estudio el factor más claro y señala la vfa de 

1cceso a recorrer por todo aspirante a ocupar una plaza de pr~ 

•otar, por lo menos mientras se mantenga el nivel de escolari-

dad solicitado de sexto año que les da más que una categorfa 

de profesfonales de la educación, una de paraprofesionales 

Flrn (1971) O'L•••r (1972). 

Finalmente en lo general se debe señalar que un estudio 

' de las caracterfsticas del realizado presentó algunas limitan· 

tes, ya que el des~lazamtento en una ¡rea geogr&flca tan am

~1 ta, el haber manejado por lo menos en una parte del estudio 
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las dos vartab1es stmult&neamente y el hecho que el •utor del 

estudio haya parttctpado como instructor en la mayor parte de 

ambos programas, capacltacldn y formación pudieron verse reflt 

jados en él una baja en la eJecuct6n del proyecto, sin embargo 

hubo de encararse toda esta problem&ttca para llegar a la ob

tenctdn de los resultados que aqul se analizan. 

Otro aspecto que debe ser precisado es la tnclusldn en el 

principio del trabajo de una revisión hlstdrlca que se da sobre 

la relacldn entre el Estado Hexlcano a través de sus organismos 

tnstttuctonales particularmente de la SEP responsable de la e

ducactdn en general y para los efectos del estudio del lndfge

na en particular. Su relevancia para el estudio se fundaacnta 

en que el autor, estt111.i que en t~rminas gener.i les hay en México 

un desconocimiento del papel social, h\st6rico-polftlco y edu

cat(vo que estos congéneres juegan en nuestra sociedad, desco

noctmtento que hace qu~ en ocasiones los profcston.iles de la 

~sicotogfa educativa estimen que poco o nad.i ~uede hacerse por 

ellos, lo cual obviamente es inexacto ya que al Igual que cual 

quier otro individuo o grupo los gru~os fndfgenas son potencial 

y real1:1ente sujetos que recla;:ian el quehacer efectivo del pst

c6logo. 

Finalmente se señala como los aportes ra!s significativos 

del presente trabajo los stgutentes: El haber aprobado la ef! 

cacta de la V.l. Capacitact6n que permitir! el entrenaratento a 

los promotores culturales en servicio no s~lo de la Tarahumara, 

sino de todo aquel lugar del Terrttcr\o tlactonal donde se pre

senten condiciones semejantes y el presente estudio pueda ser 

replicado. 
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Igualmente la V.J, Formact6n que prob6 ser medio eficaz 

para entrenar a nuevos promotores culturales btltngUes exprof! 

samente, lo cual demostr6 tener efectos altamente satisfacto

rios en lo que a la prlcttca docente Y el desarrollo de la co

munidad se refiere. 

Se enfatiza la bondad de la tnvest1gact6n por considerar 

que a trav~s de ella se sienta base para réplicas futuras que 

puedan ser mis limitadas en lrea geogr&ftca pero Igual, o mayor 

mente eficaces, se sugiere también investigaciones que vinculen 

el trabajo del promotor dentro del aula con el hogar especf!lc! 

Mente por considerar que el maestro y la escuela s61o cubrirlo 

su funcfOn plenamente cuando sean ambos maestro y escuela un 

Modelo para los alumnos y la comunidad. 



CAPITULO V 

COllCLUSIONES 

Las conclusiones al presente estudto se presentan en dos 

tnstanctas tntctalmente para luego agruparlas en un todo final. 

La primera instancia la constituye: la revisión blbltogr! 

ftca, que contiene tnformact6n de las diferentes Apocas en la 

historia de México que se consideraron para el estudio, as( 

como la manera en que se educa al Indio, y el an&ttsts de su 

problemltlca educativa en la regtOn de la Sierra Tarahumara. 

La segunda Instancia, se basa fundamentalmente en la va· 

loractOn de las variables Independientes, ta?atltaclOn y for

mación con el instrumento dlsenado para medir el rendfQtento 

de los promotores culturales expuestos a ellas en dos tnvestl

gactones Independientes. 

En la prt~era tnstancta podrfamos concluir: 

a. Que en Héxtco se ha dado desde la Colonia un proceso 

de altenactOn al tndfgena al cual se le ha sometido, en los 6~ 

denes ffstco, soctal, cultural, educativa e intelectual a una 

for~a de vida que le resulta ajena a su realidad. 

b. Que durante el proceso htstOrlco de Héxtco el tndto ha 

tenido una parttct~act6n activa en las transformaciones socia

les, stn que las mejoras que ha generado su acci6n le revier

tan beneficio social evidente, toda vez que se le asigna por 

tradtct6n un lugar de ciudadano de segunda en su propio pafs. 

c. Que en los aproxtmadagente ocho millones de lndfgenas 

que se esttm6 por el censo de 1980 pueblan el p1fs, el Estado 
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Mexicano encara un compromiso de educact6n único toda vez que 

Ribr& de satisfacer los requerimientos de estos compatriotas, 

proveyéndoles una forma de 1ncorporact6n a la llamada Cultura 

Hictonal, no s61o en lo educativo, stno en lo social, ?olfttco 

y econOmtco stn demandarles a cambio el .abandono de sus ?raptas 

culturas y lenguas. 

d. Que la experiencia de otras naciones sirva a México P! 

ra modificar su legtslaci6n y su apltcacl6n en cuanto a polf

ttca educativa se refiere para dar una educación respetuos~ dP. 

tas culturas de las mtnorlas étnicas que ta integran. 

e. Sólo el conoctmtento de la realidad social econOmtca y 

educativa por parte de ?rofestontstas dedicados a la atención 

de estas !reas, permtt1r! que los planes y programas que se di· 

senan respondan a las reales necesidades que el medio impone, 

tal es el caso de lo que motivó al autor del presente estudio 

a trasladarse al escenario natural, que es donde los problemas 

se generan con un realis~o que esca,:a a la concepctón teórica 

o btbltogr!flca sola. 

f, Sólo el conocimiento de los grupos étnicos que perduran 

en la Tarahumara, permitir~ presentar alternattvas, idóneas pa

ra favorecer su arraigo en la reglón y permitir un desarrollo 

educativo, acorde a su entorno. 

g, El reconocimiento a la capacidad del propio indfgena 

para no ser m~s receptor de una educación para los lndfgenas 

sino el actor de una educación generada 9or él mismo. 

h. Que los organismos responsables de la educación tndfge

na en la Sierra Tarahumara mantengan una actuación acorde a los 
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prtnctptos tnstttuctonales que les crearon dado que se observa 

una desvtnculact6n entre la ftlosorfi y la actuact6n de los mt1 

mas en los escenarios de su competencta. 

l. Los programas oflct1les dtseftados en base a un modelo 

central urbano, encuentran sertas restrtcctones de adecuact6n 

para ser instrumentados a nivel regional en la Sierra Tarahum! 

ra debido a factores como: el Lenguaje y la falta de compren· 

sf6n de la termtnologta en ellos empleado por parte de los ?r~ 

motores. 

J. El gobierno, federal y estatal en Chihuahua, tienen en 

sus cuatro grupos tndfgenas, Tarahumara, Tepehuano, Ptma y Gu! 

rtJto el desaffo a cumpttr, de darles educacl6n acorde a su 

realidad ya que st ésta se esttm~ como un derecho universal, 

el Estado debe coadyuvar para que los grupos indfgcnas reciban 

la formación educativa que reclaman sus condiciones. 

En la segunda tnstancta, en el presente estudio y deriva

da de las tres htp6tests de invcstigactdn, podrfarnos concluir: 

a. Que la dtferencta stgntftcattva demostrada por el gru

po de promotores culturales capacitados per~ttc afirmar que e~ 

ta opct6n, la capacttact6n, es una alternativa viable µara el 

entrenamtento sistem!ttco a los maestros en servicio. 

b, Que con base en los resultados derivados del anAltsis 

estadtsttco se puede afirmar Que la eficacia en su trabajo do

cente y de desarrollo co~unitarto se incrementa a rafz de que 

un promotor participa de la capacitactdn, tal corno se tnstru

~ent6 en esta tnvestigact6n. 

c. Que resulta importante destacar et papel del psicólogo 

educativo en este campo de trabajo por estimar que el entre-
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namtento por él recl~ldo en las aulas recibe en el campo de 

trabajo su mejor y mayor oportunidad de prueba, permitiéndote 

ta atención y propuesta de solución a problemas especfftcos. 

d. Que ta formact6n exprofeso del grupo de promotores cut 

tUrales, demostró ser et logro m!s significativo por su contun 

dencta en el an!ltsls de los datos, lo que permite se~atar a 

la for~actOn como la mejor vfa de acceso para los aspirantes 

• Ingresar, al servicio de la S.E.P. en lo que a atencl6n a 

grupos tndf genas se refiere. 

e. Que la formación permite no soto el entrenamiento do,cen. 

te, sino la real seleccldn de todos aquellos lndfgenas que re~ 

nen una vocación, pslcopedagdgtca para ponerla al servicio de 

sus comunidades. 

FtnalMente podemos concluir: 

a, Qu~ la tnvest1gaci6n biblio9r!fica y la de Campo permf 

ten af1r~ar que corresponde al indfgena, ser mas actor de su 

quehacer educat1vo que receptor y aunque hlst6r1camente se le 

~a asignado un papel secundarlo en cuanto a su educación, le 

corres?onde ser el gestor de su cambto, ya que lo hasta ahora 

observado, presente la evidencia de que a menos que ellos lo 

hagan, ?OCO o casi nada har!n por ellos el Estado y aún las 

~ts~as instituciones creadas con ese prop6sitc. 

b. La partictpac~6n del indfgena deber! plantear el QUE 

requieren como comunidades e Individuos y la participación de 

los t~cnicos y profesionales en psicologfa educativa, como en 

et caso del presente estudio, deber! concretarse a plantear 

las estrategias de procedimiento, se~alando el COHO implementar 
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las para su ejecuct6n. 

c. La CapacttactOn al personal en servtcto, deber! tener 

prtortdad st se desea mantener permanentemente actualtzado al 

persona\. 

d. Derivado de ta presente tnvesttgactOn se observa que 

los promotores formados exprofeso y los capacitados reportan 

en sus grupos mejor atenctOn en la tnteracct6n maestro-alumno, 

mejores fndtces de promoct6n y aan menor deserct6n. 

e, Los grupos tndfgenas de ta Sierra Tarahu~ara presentan 

as~ectos que son coraunes a la problem~ttca del indio en gene

ral en otras latitudes de la ttact6n Mexicana, sin embargo as

?Cttos derivados de sus condiciones regionales reclaman una a~ 

c16n especfftca, que es conveniente estudiar y atender dtrect! 

mente en el lugar de las hechas. 

f. La acción de la escuela coma modelo de conductas soct! 

les en las comunidades es un factor que se consideró salo par

ctal~ente en el estudio al valorar la relación promotor-comun! 

dad, stn embargo puede a futuro ser ~atlvo de investlgaclOn el 

observar la forma en que escuela-hogar se relacionan. 

g. Que ademas del manejo de las dos variables que en el 

presente estudio se instrumentaron, el autor probó que los ln

d!genas no san como algunos suponen, seres inferiores despro

vistos de capacidad intelectual y cultural sino por el contra

rio tndtvtduos participativos y dispuestos al desarrollo educ! 

ttvo no como objetos receptores, stno como sujetos transforma

dores. 



REC014EllOACIOllES 

l. la ~roblem&t1ca del tndtgena en general dentro del pa

ts y en forma particular en et Estado de Chihuahua. solo cntoR 

trar! respuesta en la medtda que a ella concurran. profestontl 

tas con10 los pstcOtogos, soctólogos, antropólogos y educadores 

~ntre ·otros que con un trabajo coordinado y vocación de serv1-

c;to presen.ten respuesta a ta realidad social, econ6mtca y edu

cativa que estas mtnortas generan. 

z. Para lograr lo anterior se recorntunda establecer en la 

Sterra Tarahurnara un organismo que a,ioyado en tnvesttgactón. 

ctenttftca permita evaluar las necesidades educativas, sociales 

y económicas que la reglón plantea para proponer las alternatl 

vas m!s conducentes a la solución de estos problemas. 

3. Establecer en forrna sistem!tica un programa de capacl

tact6n a los maestros en servtcto, vinculándolo a los progra

mas de estfmulos, laborales que la S.E.P. tenga instituidos. 

4. Mantener un grupo anual de aspirantes a promotores, en 

proceso de formación scftalando a este proceso como el Gntco e~ 

mino para la adquisición de la plaza de promotor, lo cual da

rfa garantfa de que los elementos que se Incorporen al servt

cto poseen un mfntmo de conocimiento teórico práctico de lo 

que será su trabajo, 

5. Con el propósito de dar mayor uso a las lenguas lndfg~ 

nas, promover programas de difusión como lo son: 

Creación de programas de radio. 

Elaboración de publicaciones periódicas en las lenguas 

tnd,genas. 
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Favorecer la realización de eventos culturales qúe far 

talezcan las ex~reslones culturales propias de la regldn, ta

les como poesfa, música, narraciones, leyendas. 

6, Coordinar eficazmente a los organismos Indigenistas de 

tal manera que sus trabajos dejen de limitarse a lo estricta

mente administrativo y se reviertan en beneficio para tas com~ 

ntdades y servicios escolares. 

7. Facilitar a través de asesorfa pstcopedag6glca la re

glonaltzacf6n de los programas propuestos por el libro de tex

to gratuito para que éstos resulten realmente funcionales en 

la Sierra Tarahumara con el objetivo fundamental de cubrir lo 

seftalado por el artfculo Jb constltuclonal de hacer de la ac

ción educativa un proceso de formac16n Integral y no un mero 

proceso tnforrnativo. 

B. Se recomienda que a la par de las orientaciones psfco

pedag6g1cas. se Instruya a los promotores en dreas como son las 

productivas en cuanto a la explotacl6n de los recursos agrope

cuarios, de que disponen y la preservación de la salud. e hi

giene personal y cocunltarla. Todo ~sto con el propósito de 

que, se vea favorecida la res~uesta de los mismos lndfgenas al 

encontrar en la escuela contenidos prJcticos, que eviten su 

reacción a enviar a sus hijos por considerar a la escuela tal 

como se contempla por ellos ahora, cama una institución Infor

mativa si no es que dcfor~attva. 

9. Es iMportante atender a la recomendaci6n anterior ya 

que la prdcttca perniciosa de la "mono actividad" de los alum

nos que conceptúan el "ir a la escuela~ como su única y exclu-
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s1va responsabilidad, est4 haciendo mella en las comunidades 

tndtgenas con el consabido detrimento de la relación familiar 

ya que, la Interdependencia que hay en una famllta urbana no 

es Igual que en una lndfgena de ~sta regt6n. 

10. Prograuar extra clases cursos de capac1tac16n intens! 

va para maestros, en centros re9tonales que permitan atender-

~es en grandes hútleos, sin que se tengan que desplazar por 

fuerza hasta la capital del estado. 

11. Solicitar ~na revtst6n presupuestal que otorgue en 9! 

neral a los servicios educativos tndtgenas un presupuesto para 

alimentos Justo, ya que todo el quehacer educativo se frena al 

no estar en muchos casos maestros y alumnos en condtctones de 

nutrtc16n adecuados para que se dé el proceso Enseñanza-Apren-

dtzaje. 

12. Con base en el modelo de capacttac16n motivo de este 

estudta implementar en forma regular y slstem!tica, la capact· 

t1ct6n a promotores culturales bilingues de otras reglones. 

13, Por últi~o a quienes lean el presente trabajo desearfa 

compartir la siguiente reflexión de Bellack, Arna • 

••• Los ~roblemas de los asuntos humanos no vienen elega~ 

temente rotulados corno "l1ist6rtcos•, •econónlcos", o "polfti

cos•. stno ~!s bien como decisiones que deben ser tomadas y 

que nos fuerzan a hacer uso de lo que sabemos y nos hacen de

sear que ojal! y supieramos mSs. (59) 

(59) ~ELLACK, Arna. •Knowladge Estructure and the Curriculum• 
in Educatton and Estructure of Knowladge. Phf, Delta Ka· 
ppa, Rand HcHally and Co. Chicago. Za. ed. 1968. p. 274. 
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Constdero flna\Mente que con esta ctta seftalo no soto et 

sentido de mt ltmltact6n personal. stno ta magnitud misma de la 

tarea que ta Sierra Tarahumara con sus grupos ~tntcos y sus n~ 

cestdades ?Stcoeducattvas ofrece, cual hermoso ca~po preparado 

desde stem~rc para la siembra. en e\ cual solo hacen falta tr! 

bajadores de la pstcotoyfa de ta educación comprometidos con el 

servicio a sus semejantes representados en esos hombres, muje

res y ntftos que remontados allJ en la montana o el barranco e~ 

peran verles llegar para co~µartlr. 
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APEHDICE A 

La descr1pcl6n de los temas e instructores de la fase CA

PACITACIDll. 

1, Ps1copedagdglcos.- Tdptcos sobre los factlttadores del 

proceso Enseftanza-A)rendtzaJe. el manejo y la organtzactdn de 

tos ambientes educativos. aspectos de disciplina en el salOn 

de clase. Con una duractdn de 10 hrs. por semana, 40 total, 

2. Didáctica general.- Contenido tópicos sobre las técni

cas de cnse~anza, Hlcroensenanza, uso, dlsefto y elaboración de 

materiales dld~ctlcas, con una duración de 10 hrs. por semana, 

40 total. 

J, Ad~tn1~tracl6n, organtzacldn y legislación escolar, 

consistente en el entrena~lento de los maestros sobre tópicos 

de adwlnlstraclón educativa, manejo de formas de la S.E.P. y 

de solicitud y promoción de programas educativos en favor de 

la escuela, duración 6 hrs. µor semana, 24 total. 

4. Desarrollo de La Comunidad, a través de un modelo. que 

se diseñó en forma especfflca para la comunidad, se dé de la 

capacitación, se implementó un modelo teórico pr~ctico que co~ 

s1dcraba la escuela como el modelo comunitario para ejem~los 

de productividad, y al pro~otor como el generador del desarro· 

llo comunitario, dJraci6n 8 l1rs. por semana, 32 en total. 

S. Higiene y Salud, tó~icos de primero~ auxilios, manejo 

de sf tuactones de emergencia, detección ·de enfermedades epldé· 

micas, tópicos sobre sexualidad y su ejercicio responsa~le. 

con una modalidad de conferencia semanal en una sesión de 2 
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hrs. apoyada por los programas of1ciali!s de -Salud del gobier

no, total 8 hrs. 

6, Hl!todo Swadesh, a' travas de'_una tfcntca expositiva, de 

duracfl5n de 2 hrs. por semana, _8 --h~~:-·· total. tocando t6pfcos 

sobre el blltngutsmo y su manejo. 

Los expositores fueron ún equipó tnterdfscfpltnarfo coor

dfnado por el autor del estudio, integrado por: 

l. Psicólogo Educativo, con grado de maestrfa en educact6n, 

Coordinador. 

2. Pedagogo, egresado de la tlori:ial Superior en Pedagogfa 

que sumaba a su formacf6n acadamtca su condlcidn de Tarahumara 

bfltngue y con trece anos de experiencia como promotor. 

3, lfcencfado en Dercc/10, con experiencia en el manejo de 

problemas de Tenencia de Tierra. 

4. Economista responsable de la estadística de la Coordt· 

nadol"'a Estatal. 

S. Ingeniero Agrónomo, rcs.,ionsable de implementar los pr~ 

gramas productivos agropecuarios. 

6, Trabajadora Social, responsable del entrenamiento so· 

bre formas de manejo comunitario y organización social. 

7. H~dico general, su~aba a su escolaridad, la experiencia 

de 8 anos de servicio en la Tarahumara, como responsable de dar 

atenc16n a J6venes indlgenas de los albergues. 

B. Promotor Cultural Biltngue con estudios en L1ngufsttca 

y 14 a~os en servicio activo. 



APEUDICE B 

Una ltmttante que presentó el trabajo y que es tmportan~e 

senatar, es que durante casi cuatro meses la altmentact6n de 

los Jóvenes cubr16 con un ~resupuesto de quince pesos por dfa; 

lo cual fue modificado al presentar el autor del estudio una 

~estt6n a la Dtreccl6n General de Educación lndfgena quien au

torizó se concedieran sesenta pesos diarios a partir del quin

to y hasta el d~ctmo mes, (la justtftcaclón para esta tnlctat! 

va fue de que FOUAPAS concedfa presupuesto similar a un Cen~ro 

de Rehabilitación de menores infractores, lo cual fue de una 

contundencia tal que, facilitó la autortzact6n, y se menciona 

~ara señalar la casi nula atención que al tndfgena se otorga). 

Como se ~encton6 anteriormente los JOvenes fueron capaci

tados de tiempo completo por espacto de diez meses y en un ho· 

rario de casi doce horas de act1v1dad, teórico pr&cttca, suma· 

da a las artfsticas y culturales. 

El equi?O que los capacitó estuvo formado b&stcamente por 

el personal ya descrito en la fase de Capacitación contando a

demls con tres maestros bi11ngues que permanecieron en el cen

tro todo el ciclo escolar, en a~oyo a la enseñanza de las mat! 

rtas blstcas que el programa oficial señala y de los maestros 

de corte y bordado, carp1nterta, actividades artfsticas y edu

cactOn ffstca. 

Paralelamente funcionaron en el Centro Erendtra un par de 

gru~os de primaria de niños indfgenas con los cuales los aspi

rantes a ?romotores practicaban. 
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Igualmente se menciona la pr4cttca intensiva que tuvieron, 

durante las dos semanas en que se sustituyeron a los maestros 

que asistieron a la capacltact6n. 

Oportunidad hasta que les permitid a ellos, poder ejecu

tar lo aprendido en comunidades, tan distantes algunas de ellas 

que les exigieron viajes de dos y tres dfas de camino. por pa

rajes donde el clima es de 40 a 50 grados en verano, sin mayo

res recursos que su capacidad de traslado propia, 

En lo referente a la actividad agropecuaria, esta se for

talecl6 con un proyecto a través del cual se dotó al Centro.de 

~les de crfa ~orctnos y avfcolas ?Ara su exp1otacl6n con el 

pro~6slto de Incrementar el valor protefntco de su a1tmentact6n 

y se crearon huertos escolares para hortaliza y granos b~slcos. 

Todo esto se sum6 a un programa intensivo de revaloracl6n 

de la propia cultura e idioma ya que las actividades de f1n de 

curso contemplarJn el uso de la propia lengua en todos los as· 

pectes, académico, artfstico, cultural. 



R[GISTRO OE [VALUACIOll O[ LA PRACTICA 

DOCENTE Y OESARROLLO COHUfllTARIO. 

llOH8Rl DEL HAESTRO/PROHOTOR 

llOHDRE DE LA [SCUELA 

llOflDRl DE LA COHUUIOAD ---------------

FECH/1 DE LA OBSERVAClOfl ----------------

ltOHBRI:. DEL REGlSTRAOúR -------------·----

1. lHuestra et Haestro un plan de trabajo en la forma CO! 

venida del Registro de Avance Programltfco? 

(SI) (110) 

2. lSe~ala en el plan de trabajo el Haestro el objetfvo 

de la 1ecct6n7 

(SI) (110) 

3. lUtfltza el Maestro material dfd!ctfco para favorecer 

el proceso Ense~anza·Aprendf zaje? 

(SI) .(110) 

4. LRealfz6 el Maestro una prevaloracf6n para conocer el 

nivel que guardaban sus alumnos, previo a la clase que iba a 

Impartir? 

(SI) (NO) 

S. lEl Maestro presentó la 1ecct6n a nivel del grupo? 

(SI) (rlO) 

6, LE1 Maestro sfguf6 el proceso sugerido por la capaclt! 

cf6n para desarrollar su lecctón? 

(SI) (110) 
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7. lEI Maestro expuso? 

(SI) (110) 

a. LHfzo lo necesarto el Haest~o para que se.diera ·ta,df! 

cust6n? 

(SI.) . (110) 
. ,-.,. -' -: . -

9. lHtzo lo iiecesarto .el Maestro pa~a qt.ie·;.se. dfera la a .. 

t>1fcacf6n? 

(SI)' 010) 

10. lHlzo el Maestro en clase una evaluact6n· para saber st 

sus alumnos lo~raron los objetivos de la lecc~~n? 

(SI) (110) 

11. LTtene el saldn de clase un ambiente que favorezca el 

a~rendfzaje por contar con materiales visuales, de apoyo a las 

lecctones del curso? 

(SI) (110) 

12. LLos mesabancos y las condiciones de hfgfene son los 

mis adecuados segan las factlfdades que el medio provee? 

(SI) (110) 

13. lEl Maestro tiene establecida una rutina de normas 

que le permita el manejo adecuado de su grupo? 

(SI) (110) 

14. LEs el Promotor-Maestro un agente de uproblematfza· 

ci6n- en la comunidad y lo expresa convocando a reuniones con 

las padres y maestros? 

(SI) (110) 
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15, lEs e) Promotor-Maestro un agente de "conctenttzactdn" 

en la comunidad que ayuda a Ja qente a encontrar las causas de 

sus problemas? 

(SI) (110) 

16. lEs el Promotor-Maestro un "dtnamtzador" dentro de la 

comunidad que genera acciones que transforman su realidad? 

( s 1) ( "º) 
17. lEs el Promotor-Maestro un agente de "soc1altzact6n" 

dentro del proceso educativo que se lleva a cabo en Ja comuni

dad? 

(SI) (110) 

18, lEl Maestro Promotor Dlltngue ensena el espaílol como 

una oportunidad de desarrollo en su grupo y para favorecer a 

través de él la tntegract6n a la cultura nacional? 

(SI) (110) 

19. lEs el Maestro Promotor un gestor ante los organismos 

oficiales res;onsables de los servtctos de salud? 

(SI) (NO) 

20. lEs el Maestro Promotor un recurso para la comunf dad 

en ·la gestor"fa de ta tenencfa de la tfer"r"a? 

(SI) (NO) 

21. lEl Haestr"O Pr"omotor favo,.ece que sea Ja escuela un 

modelo a tm1tar por" la comunidad en cuanto a fnfraestructur"a 

santtar"ia se refte,.e? 

(SI) (NO) 
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22, lEs el Haestro Promotor un sujeto aceptado en su coll~ 

nfdad o se -1e consfdera' ladino? 

{SI) (NO) 

23 •. _lExfste en- la escuela como parte de la 'acct6n propf:1! 

da por el Promotor. Maestro un centro de produccfdn, sea este 

hortaliza o erra de aves de corral o ganado menor? 

(SI) (110) 

24. lla educact6n que se Imparte en la escuela est! vine~ 

lada estrictamente a la actividad comunitaria? 

(SI) (110) 

25. lEl Maestro Promotor realiza por lo menos una reuntdn 

semestral con los padres de familia en pleno, buscando Incor

porarlos a ta escuela a trav~s de lnformactdn sobre sus hijos 

o de peticiones especfflcas sobre las necesidades de la escue

la? 

(S 1) (NO) 
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G L O S A R 1 O 

A conttnuac1dn se deí1nen los t6rmtnos empleados en el 

presente estudto con el propósito de facilitar su comprensl6n 

e interpretación durante la lectura de esta tests. 

BlCULTURAL.- Relativo a dos culturas. En la acepción que 

se da en el presente estudio se refiere a la cultura propia de 

los grupos tndfgenas, que abarca la tnvesttgactdn y la llamada 

nacional, considerada ~sta como las costumbres. el Idioma eSP! 

ftol, la moral, las Instituciones, las relaciones de producción 

Y los conocimientos que se manejan por el común de los habita~ 

tes de la nación H~xfco, 

BILJNGUE.- Se refiere al que habla dos lenguas. Para e

fecto de esta tnvestlgac16n se consideran la materna, si es 

lengua tndfgena, y el espaílol cama lengua nactonJl. 

CULTURA.- Para efectos de esta lnvesti9aci6n se emplear& 

segan la acepcf6n de Horrfs L. Biggc (60), quien la define co

ma "El.modo establecido de vida o la herencia social de un pu~ 

blo. Est4 constituida por todos los resultados socialmente 

trasmtttdos de la experiencia humana, por medio de los cuales 

un grupo de personas lleva a cabo su modo de vida. Incluye el 

idioma, las costumbres, la moral, los factores, las fnstftuci~ 

nes, los conocimientos, los ideales y tas normasK 

(60) BIGGE, Horrts L. Teorfas de Aprendizaje para maestros, Ed. 
Trillas, HAxtca, 1975. p. 347. 
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D.G.E.l. Léase D1recct6n General de Educación lndfgena, 

que es el organismo normattvo a nivel nacional sobre los crlt! 

rtos que debe seguir la educactdn tndfgena. 

DIRCCCIOll REGIOHAL.- Se considera como tal a una extensión 

territorial que puede abarcar uno o m&s municipios dentro de 

las cuales se µresta atenctOn educativa a grupos lndfgenas. 

~oordtnada por un responsable en los aspectos pedagOglcos y a~ 

mtnlstratlvos y se divide a su vez en !reas m!s pequenas llam! 

.~ das zonas de supervtston. 

·. 

i 
i • 
' 

EOUCAClOli ... Para C!fectos de esta tnvesttgactOn es el de,s! 

rrollo de las capacidades de todo Individuo en armonfa con su 

medio ambiente. 

EDUCACIOli BILJllGUE BICULTURAL.- Se basa en un modelo edu-

cattvo que Intenta responder a la realidad socto-1tngu1sta ec~ 

nómica, cultural, es decir a la concepct6n del mundo y de la 

vtda que el lndfgena posee. 

EOUCACIOI~ DE LOS UIOJGEHAS.- Se considera como tal a aqu! 

lla que permite la partictpact6n del propio indfgena en el di

seño y la tnstrumentacl6n de la misma. 

EDUCAC10H PARA EL lttOIGEttA.- El objetivo de esta educación 

es: reproducir la ldeologfa del grupo dominante, transmitir la 

cultura del dominador, hacer sent1r al do~tnado su Inferiori

dad cultural racial y reproducir los modelos conductuales prc

p1os de la dominación. 

IHDIGENA.- Se denomina asf al grupo étntco que es natural 

de una región, cuyas caracterfsttcas dtstlnttvas son su cultu

ra, lengua, vestido, formas de trabajo, Dentro del presente 
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estudio son cuatro los grupos tndfgenas a que nos referimos: 

E1 Tarahumara, Te?ehuano, Ptma y Guarojfo. 

lllTEGRACIOri,- Pclra efectos de este estudio se consideró 

como tal la tncorporacl6n cultural de los grupos tndlgenas a 

la llamada cultura nacional, stn detrimento de la cultura y la 

lengua propias. 

llACtON.- Segan la deftntcl6n de Robert Ultch, "Una unidad 

polfttca con un Gobierno común y lfmttes comunes. Una lealtad 

superior por encima de las lealtades menores, un sentimiento 

de Identidad a pesar de las diferencias." (61) 

PROMOTOR CULTURAL, MAESTRO 8JL1NGUE. Se usar~n lndlstln

ta~ente en el estudio los dos t~rmtnos. Se define asf al lndf-

gena hablante de su lengua materna, hombre o mujer, y que ade

~!s habla el ~spa~ol. Se le contrata por parte de la Secreta

rfa de Educact6n Pública para desernpe~ar la funcl6n de docer1-

cta. sumada a la de promover -de ahf su nombre- mejoras socia-

les y materiales en el desarrollo de la comunidad. Es además 

blcultural porque sirve ca~o enlace a la denominada cultura "! 

ctonal dentro de la cultura regional del grupo indfgena. 

S.E.P. Siglas de la Secretarfa de Educación Pública. 

(61) ULICH, Robert. La Educación en la Cultura Occidental. Ed! 
tortal Patdos. Suenos Aires, 1970. p. 15. 
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