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Presentación

La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (cGeib) de la Secretaría 
de Educación Pública sostiene que la diversidad, que se origina en la presencia y ac-
tividad de los distintos pueblos indígenas, la sociedad mayoritaria no indígena y los 
grupos migrantes originarios de otras latitudes, debe orientar la acción educativa en 
México. Esta propuesta, hoy detallada en el Programa Especial de Educación Inter-
cultural (2014-2018), promueve una educación basada en la afirmación de la propia 
cultura de cada uno como fundamento de pertinencia educativa. Sólo a partir de esta 
premisa puede darse el conocimiento, el reconocimiento, la valoración y el aprecio de 
otras lógicas culturales igualmente significativas para la construcción nacional mexi-
cana. La propuesta implica transitar de la multiculturalidad, como realidad vivida en 
nuestro país, a la interculturalidad como aspiración de trato equitativo y respetuoso 
entre miembros de culturas diferentes.

Este enfoque se propone revertir los procesos de discriminación que llevaron a menos-
preciar las diversas aportaciones de las culturas que componen nuestro país y que orilló 
a los pueblos que las sustentan a resguardar conocimientos y valores que no han podido 
enriquecer sus propias posibilidades de desarrollo. De allí que el propósito central de 
esta perspectiva consista en aprovechar las diferencias en un proceso de complementa-
ción de los conocimientos construidos y compartidos con otros sujetos y otras dimensio-
nes de desarrollo, desde la comunidad hasta el mundo. Así, la diferencia debe concebir-
se como una cualidad que involucra una intención declarada de comprensión y respeto 
recíproco entre distintas culturas. Sobre este reconocimiento se finca una relación de 
intercambio de conocimientos y valores en condiciones de igualdad que produzcan un 
enriquecimiento general mediante la generación de aportes al desarrollo del conoci-
miento, de la filosofía y la cosmovisión así como de las relaciones sociales en un mundo 
complejo. Sostenemos que estos procesos contribuirán a la generación de propuestas 
de desarrollo que provengan de los propios pueblos indígenas, que resulten adecuadas 
y pertinentes de acuerdo con sus tradiciones culturales, expectativas e intereses.

Por lo anterior, la cGeib hace énfasis en señalar que el diseño y la aplicación de la polí-
tica educativa tienen que estar sustentados en la pluriculturalidad y el multilingüismo 
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que caracterizan a nuestro país y al sistema educativo en su conjunto. Esa diversidad 
cultural y lingüística debe ser la base para avanzar hacia la reforma del sistema educa-
tivo donde pertinencia y calidad sean los ejes fundamentales.

La educación intercultural que promueve la cGeib postula a la educación en y para la 
diversidad, no sólo para los pueblos indígenas sino para todos los mexicanos. Por lo 
tanto, se impulsa en los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacio-
nal, con un enfoque intercultural para todos e intercultural bilingüe para las regiones 
multiculturales del país. Considerada de este modo, la educación intercultural consti-
tuye uno de los principales instrumentos para combatir, desde el Sistema Educativo, la 
exclusión estructural y sistemática, la injusticia social y la discriminación.

En todos los procesos, la comunidad se incorpora de manera sistemática, al considerar-
se que los contenidos deben tener relación con las vivencias cotidianas de la comuni-
dad y sus problemas. Ello implica reconocer que la tarea educativa no es únicamente 
para los educandos, sino que incluye a los maestros, a los padres, a la comunidad y a 
la sociedad en su conjunto. De ahí la necesidad de generar materiales educativos que 
permitan apoyar las tareas educativas desde diversos contextos.

Las actividades y materiales de trabajo que se ofrecen en esta guía retoman las expe-
riencias institucionales de la cGeib. En particular, se fundamentan en la experiencia de 
desarrollo de la Asignatura de Lengua y Cultura Indígena para secundaria, un proyecto 
con más de diez años de trabajo intenso en el que participaron especialistas, maestros 
bilingües y miembros de las comunidades indígenas. Estos materiales fueron prepa-
rados con el propósito de ofrecer a los docentes que instrumentan dicha asignatura 
algunas herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan desarrollar la 
propuesta curricular atendiendo al enfoque intercultural que la sustenta.

El punto de partida y el enfoque de este material es el reconocimiento de que los do-
centes tienen una formación y una experiencia que les permiten realizar un ejercicio 
docente en la educación secundaria de nuestro país. Docentes que no necesariamente 
tienen las herramientas pedagógicas que les ayudan a concretar el enfoque intercultu-
ral en la escuela y en el aula.
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Presentación

Este documento ofrece elementos conceptuales y didácticos, a manera de mediaciones 
para la formación, con los que el profesor que imparte la alcieS podrá́ reflexionar so-
bre las implicaciones de la práctica docente en escenarios no homogéneos, en lo con-
cerniente al respeto a la diversidad. No obstante, consideramos que los elementos que 
se proporcionan no se limitan al planteamiento de una sola asignatura. Por el contra-
rio, los materiales que se incluyen en esta Guía tienen un valor general para quienes se 
dedican a la tarea educativa, tanto en la docencia, como en la supervisión, la asesoría 
técnico-pedagógica e incluso en las tareas directivas.

La Guía tiene una estructura modular que facilita su uso por todos los interesados, con 
independencia de su nivel de dominio y ritmo de aprendizaje. Cada módulo constituye 
una unidad de aprendizaje en la que se integran, mediante la puesta en práctica de 
actividades concretas, conocimientos, actitudes y habilidades para la formación inter-
cultural. Cada módulo se compone de cuatro etapas de trabajo --inicio, desarrollo, 
cierre y autoevaluación-- que se acompañan de material de lectura y una sección de 
sugerencias y apoyos complementarios. En conjunto, se trata de una guía de gran uti-
lidad para las tareas educativas y para la formación intercultural de quien la emplea.

Confiamos en que esta Guía resultará de gran utilidad en la construcción de prácticas 
educativas sustentadas en la pluriculturalidad y el multilingüismo. Con ellas contribui-
remos, de manera significativa, a la consolidación de la reforma educativa desde una 
perspectiva de reconocimiento de la diversidad para la calidad y la pertinencia.

Fernando I. Salmerón Castro
Coordinador General cGeib

Noviembre 2014
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Introducción

Introducción 

Palabras para los docentes

La Guía para la formación docente de la Asignatura de Lengua y Cultura Indígena para 
la Educación Secundaria (alcieS) fue preparada con el fin de ofrecer a los docentes que 
instrumentan dicha asignatura algunas herramientas conceptuales y metodológicas 
que les permitan desarrollar la propuesta curricular atendiendo al enfoque intercultu-
ral que la sustenta.

El punto de partida y el enfoque de este material es el reconocimiento de que los do-
centes tienen una formación y una experiencia que les permiten realizar un ejercicio 
docente en la educación secundaria de nuestro país. Sin embargo, no necesariamente 
tienen las herramientas pedagógicas que les ayudan a concretar el enfoque intercultu-
ral en la escuela y en el aula.

Este documento ofrece elementos conceptuales y didácticos, a manera de mediaciones 
para la formación, con los que el profesor que imparte la alcieS podrá reflexionar sobre 
las implicaciones de la práctica docente en escenarios no homogéneos, en lo concer-
niente al respeto a la diversidad.

Las actividades y materiales de trabajo que se ofrecen en esta guía retoman las ex-
periencias institucionales de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bi-
lingüe (cGeib), en específico de la Dirección de Formación y Capacitación de Agentes 
Educativos (dfcae) y de la Dirección de Desarrollo del Currículum Intercultural (ddci); 
así como la experiencia del diplomado Formación para la Certificación de Docentes en 
Contextos Indígenas desde un Enfoque Intercultural, de acuerdo con el convenio de 
colaboración entre la Dirección General de Educación Indígena (dGei), la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (oei) y la Univer-
sidad Iberoamericana, Ciudad de México (uia).

La propuesta de la guía se basa en los ejes para la formación docente intercultural defi-
nidos por la ddci: formación en educación intercultural, conocimiento de la comunidad 
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y la cultura, formación en enseñanza de lenguas indígenas, formación en pedagogía y 
didáctica intercultural, y formación en diseño de materiales interculturales.

Asimismo, se basa en el aprendizaje autónomo, es decir, presupone que el conoci-
miento y el control de las actividades dependen de los docentes; que aprenden por sí 
mismos, se forman a sí mismos a través de mediaciones de diversa índole, como el caso 
de las actividades y los materiales que aquí se sugieren, y mediante actos reflexivos 
permanentes en el día a día de su ejercicio docente.

Características generales de la Asignatura de Lengua y Cultura Indígena 
en Secundaria (alcies) 

La asignatura de Lengua y Cultura Indígena en secundaria se implementó desde 2004. En 
el ciclo escolar 2005-2006,1 en el marco de la Reforma Integral de Educación Secundaria 
(rieS), se integró a la oferta de asignaturas estatales. En 2008 se ubicó como Campo 5, y 
en 2011 se identificó como Campo 4. Lengua y Cultura Indígena. Se aplica, obligatoria-
mente, en localidades con 30% o más de población indígena, y de manera opcional en 
escuelas ubicadas en localidades con menos de 30% de este tipo de población.

La alcieS busca “que los jóvenes en contextos indígenas, sean hablantes o no de una 
lengua originaria, puedan conocer, reconocer y valorar su inserción y participación en la 
cultura oral y escrita de una lengua originaria desde la cosmovisión que les da sentido, 
mediante su uso, estudio y desarrollo sistemático, y fortalezcan su identidad étnica y 
lingüística, así como su sentido de pertenencia a una comunidad y una región con refe-
rentes culturales comunes a través del conocimiento de los significados del pensamiento 
de su pueblo sobre la vida y el mundo donde viven (SeP, 2009)”. (Gallardo, 2013:18)

Entre las características de la alcieS se pueden mencionar las siguientes:

•	 Los programas de la asignatura fueron elaborados por equipos estatales, a 
partir de un diagnóstico de las características culturales y sociolingüísticas del 

1 En dicho periodo se implementó en 14 estados: México, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Chihuahua, Tabasco, Chiapas, Yucatán, 
Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz. En el periodo 2008-2011 se reportó el diseño de programas para la alcies en 26 entidades.
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grupo indígena de la región. Esta etapa de diseño posibilitó la identificación y 
selección de las prácticas sociales del lenguaje, así como la definición y organi-
zación de los contenidos programáticos.

•	 El enfoque sociocomunicativo que sustenta la alcieS propicia que los estudian-
tes participen en situaciones reales de comunicación contextualizadas en las 
comunidades en las que se habla la lengua.

•	 La interculturalidad, como sustento del trabajo de los contenidos lingüísticos y 
culturales de la asignatura, plantea valorar el entorno sociocultural como una 
riqueza, tanto para la propia comunidad como en la interrelación con otras 
comunidades y culturas.

•	 En el desarrollo de la asignatura se plantea la constante reflexión sobre la len-
gua y la cultura que le da sentido, de manera que los alumnos, además de va-
lorar su cultura, reconozcan que son parte de la diversidad cultural y lingüística 
de nuestro país.

El desarrollo e implementación de la asignatura se reconocen como un avance en el 
cumplimiento del derecho de la población indígena a recibir educación en su lengua 
originaria, al menos para el primer grado de secundaria.

La asignatura de Lengua y Cultura Indígena busca desarrollar las siguientes competen-
cias en los alumnos de secundaria:2

•	 Sentido de pertenencia a un pueblo originario.

•	 Respeto y valoración de la diversidad social, étnica, cultural y lingüística del país.

•	 Reconocimiento, valoración y uso de los conocimientos del pueblo al que se pertenece.

2 La información para este apartado se toma del documento sep, Lineamientos para el diseño de los programas de estudio correspondientes a la asignatura 
estatal de secundaria, Educación Básica, Secundaria, México, 2011. Disponible en:

http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/secundaria/lineamientos/LineaAsignatuEstatalSecun.pdf
http://qacontent.edomex.gob.mx/idc/groups/public/documents/edomex_archivo/dgeb_pdf_cur_ta_55asignaturae
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•	 Participación en diversas prácticas sociales del lenguaje y uso de la lengua ori-
ginaria.

Los contenidos y aprendizajes de los programas de las diferentes lenguas y culturas de 
la alcieS están estructurados por módulos que integran los siguientes elementos:

•	 Número y título del módulo.

•	 Competencia por desarrollar en el módulo.

•	 Ámbito que se abordará en el módulo y que organiza la práctica social del len-
guaje.

•	 Práctica social del lenguaje que se desarrollará en el módulo.

•	 Aprendizajes esperados.

•	 Temas de reflexión.

•	 Producciones para el desarrollo del proyecto.

Los programas de la asignatura consideran un módulo introductorio en el que se ex-
plica, entre otros aspectos, la ubicación geográfica y las características generales de la 
lengua indígena, así como el contexto cultural y lingüístico de la cultura que se traba-
jará en dicho programa.

El enfoque y el eje metodológico de los programas son las prácticas socioculturales 
del lenguaje a partir de las cuales el uso de la lengua adquiere sentido y significado. 
(Gallardo, 2013:68)

Para el diseño y la organización de los programas, estas prácticas se ubican en cuatro 
ámbitos, los cuales corresponden a espacios cotidianos de interacción social y cultural 
de los pueblos originarios: (SeP, Lineamientos…, 2011:143)
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•	 La vida familiar y comunitaria.

•	 La tradición oral, la literatura y los testimonios históricos.

•	 La vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos.

•	 El estudio y la difusión del conocimiento.

El enfoque didáctico de la asignatura 

Entre los aspectos-eje del enfoque didáctico de la asignatura están la participación 
de los estudiantes y su reflexión en el reconocimiento y la valoración de la diversidad 
cultural y lingüística del país, de la cual ellos son actores fundamentales, sean o no 
hablantes de alguna lengua originaria.

En este sentido, la asignatura pretende apoyar la formación del estudiante, la cual im-
plica, además de la participación y la reflexión, aportar a la construcción y reafirmación 
de su identidad.

Para contribuir a dicha formación se plantea favorecer el desarrollo de competencias 
tales como:

•	 “Sentido de pertenencia a un pueblo originario. Permite que los alumnos re-
conozcan y valoren que pertenecen a un pueblo originario que construye su 
identidad con características sociales, culturales y lingüísticas particulares.

•	 “Respeto y valoración de la diversidad social, étnica, cultural y lingüística del 
país. Implica que los alumnos identifiquen dicha diversidad como condición 
identitaria del país, mediante el conocimiento de las representaciones simbó-
licas de los pueblos y sus expresiones culturales como forma de vida, de las 
lenguas originarias y de sus variantes lingüísticas; lo que les permitirá asumir 
actitudes de respeto hacia dichas representaciones y expresiones en su comuni-
dad, en su pueblo y en otros, para actuar en forma solidaria a partir del diálogo 
y de la generación de relaciones interculturales.
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•	 “Reconocimiento, valoración, y uso de los conocimientos del pueblo al que 
pertenece. Posibilita que los alumnos reconozcan y usen conocimientos que 
han generado los pueblos originarios, particularmente al que pertenecen; les 
permite resignificar las prácticas sociales y culturales de su comunidad, que son 
parte de sus vivencias cotidianas y de su forma de relacionarse con el mundo, 
y que asuman una visión histórico crítica de la riqueza cultural de la que son 
parte y le confieran valor a las expresiones de su pueblo.

•	 “Participación en diversas prácticas sociales del lenguaje y uso de la lengua 
originaria. Favorece que los alumnos utilicen la lengua originaria en distintas 
situaciones comunicativas y con diversos propósitos; que ejerzan sus derechos 
lingüísticos al expresar su cultura a partir de dialogar y escribir en su lengua ori-
ginaria, y que sean capaces de identificar la riqueza de la tradición oral y escrita 
para utilizarla en su vida cotidiana.” (SeP, Lineamientos…, 2011:139)

En congruencia con una perspectiva formativa, la asignatura plantea el diseño de es-
trategias didácticas que favorezcan las competencias señaladas y el ejercicio de la par-
ticipación y reflexión para generar aprendizajes significativos, es así que se enfatizan 
los siguientes aspectos:

•	 El trabajo colaborativo entre los diferentes involucrados en el trabajo de la 
asignatura (estudiantes, padres de familia, miembros de la comunidad). Así 
como la interacción con alumnos de otras regiones y culturas.

•	 El desarrollo de proyectos que propicien la generación de producciones en las 
lenguas originarias y significados a partir de las prácticas sociales del lenguaje, 
es decir, elaboradas con base en el conocimiento y comprensión de la cultura.

El docente en la alcies. Elementos del perfil para la educación intercultural

En los Lineamientos para el diseño de los programas de estudio correspondientes a la 
asignatura estatal de secundaria, “Campo temático 4. Lengua y Cultura Indígena”, se 
explicita que el desarrollo de este programa requiere docentes que aprecien, valoren y 
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contribuyan a favorecer el respeto por la riqueza cultural del país. Lo anterior implica 
formarse como docentes interculturales con características como las siguientes:

•	 Aprecian la riqueza cultural del país y propician ambientes respetuosos para 
evitar acciones de discriminación en el aula y la escuela. Tienen un conocimien-
to de la diversidad cultural y lingüística de México y una actitud de respeto y 
apertura a reconocer las causas de la discriminación por condición étnica que 
los pueblos originarios viven en nuestro país.

•	 Identifican y atienden la diversidad de lenguas que se hablan en el salón de 
clases, así como el nivel de bilingüismo de los alumnos. Tanto para los docentes 
hablantes de la lengua indígena de la región de atención como para los que no 
la hablan, es preciso reconocer el valor y riqueza de las lenguas indígenas, así 
como su aporte para la humanidad. Asimismo, comprenden que la lengua se 
asocia con la cultura que le otorga sentido. En términos pedagógicos, desarro-
llan habilidades y capacidades para usar la lengua como medio de instrucción y 
fomentar su uso como medio de comunicación en al aula, así como su reflexión, 
partiendo de los diversos contextos de uso, ubicando el lugar que tiene el uso 
del español como segunda lengua.

•	 Propician formas de interacción social, cultural y lingüística significativas para 
los alumnos desde sus referentes culturales. El punto de partida para que se 
logre este aspecto es el conocimiento abierto y respetuoso de la región, cultura 
y lengua de sus alumnos, por ello mantiene un diálogo constante con la comu-
nidad en la que viven sus estudiantes. Este diálogo debe partir de la escucha 
atenta y respetuosa del sentido que tienen para las comunidades las prácticas 
socioculturales del lenguaje.

•	 Promueven la participación en diversas actividades que revitalicen y fomenten 
los usos de la lengua oral y escrita en distintos ámbitos. A partir del reconoci-
miento de la cultura que le da sentido a las lenguas originarias, y con el conoci-
miento y el debido respeto hacia los contextos de uso, los ámbitos y las prácticas 
socioculturales del lenguaje, proponen y desarrollan, en conjunto con sus alum-
nos, e incluso con la comunidad, diversas estrategias o acciones que impulsan el 
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uso de la lengua indígena oral y escrita, como fomentar la escritura de recetas 
tradicionales y costumbres, organizar sesiones de narrativas orales de historias 
y tradiciones vigentes o que están en peligro de desaparecer.

•	 Fomentan entre los alumnos el conocimiento de la diversidad lingüística y cul-
tural en el aula y la convivencia entre los alumnos, respetando las diferencias. 
En la medida en que exista en el aula un ambiente de aprendizaje donde los 
alumnos se sientan escuchados, reconocidos y valorados, en y desde su dife-
rencia, será posible mejorar la convivencia escolar. Esta situación ayudará al 
docente y a sus estudiantes a buscar formas de resolver los conflictos que se 
presentan de manera natural en todos los ámbitos de la convivencia social, de 
forma pacífica y dialógica. Todo lo anterior significa que el docente es capaz de 
reconocer, en el marco del respeto a la diversidad, que todos los puntos de vista 
deben ser escuchados con la misma atención, así como de buscar consensos en 
los que se vean beneficiados todos los involucrados.

Las características antes señaladas se pueden plantear como el perfil profesional por 
desarrollar, dado que se espera que el docente pueda realizar adecuadamente las acti-
vidades, funciones y responsabilidades de la docencia con enfoque intercultural, como 
lo señalan las competencias antes descritas.

Sabemos que en la definición de este perfil es importante considerar que la labor del do-
cente intercultural es amplia y compleja, razón por la cual requiere una formación integral.

En congruencia con lo anterior, un docente intercultural requiere pensarse desde una 
mirada interdisciplinaria o circundisciplinaria, “en el sentido de que la formación pro-
fesional engloba un conjunto complejo e interrelacionado de saberes de diversos ti-
pos, disciplinarios y no disciplinarios”. (Lenoir, 2003:212-228)
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Elementos del perfil del docente intercultural

La formación integral 
del docente intercultural, 

requiere desarrollar:  
el saber, el saber hacer  

y el saber ser.

Habilidades:  
para la investigación  

y el análisis crítico, para  
la aplicación, desarrollo  

y evaluación de metodologías  
didácticas, para  

el diálogo.

Conocimientos:
lingüísticos, histórico 
sociales de la cultura 
de las comunidades, 

didácticos.Actitudes:  
Disposición a la  

construcción de ideas o 
proyectos con personas 
que piensan diferente, 

respeto por lo diferente, 
escucha y apertura.

Bajo la lógica anterior, no sería suficiente el desarrollo de aspectos de manera aislada. 
Para el caso de la educación intercultural, el riesgo de tomar, por ejemplo, sólo una parte 
del conocimiento de los aspectos de una cultura (como la forma de vestir o la artesanía) 
puede llevar a las situaciones que han vivido los pueblos indígenas, como la folclorización 
de su cultura, es decir, mirar, observar, apreciar las manifestaciones de la cultura como 
agradables, diferentes o extrañas, sin reconocer que, a su vez, implican concepciones del 
mundo y de la vida. El conocimiento de la cultura, de los aspectos históricos o lingüísti-
cos, por parte de los profesores, no es suficiente para la interculturalidad, dado que se 
requiere del análisis crítico y de la disposición y apertura para acercarse y aprender de la 
diferencia como decisión propia; de otra manera le será muy difícil descentrar su propia 
tradición como la única válida y legítima para construir la realidad. El acercamiento a la 
diferencia de manera superficial, sin reconocer y admitir la importancia y el sentido cul-
tural, lleva a prácticas escolares de demostración en las que la cultura se presenta como 
adorno, situación contraria y contraproducente al propósito de reconocer, apreciar y 
valorar las culturas originarias como formas diferentes de mirar el mundo, con la misma 
importancia que la cultura en la que cada uno se encuentra inmerso.
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De esta manera, en la formación del docente intercultural, los elementos del perfil se 
logran en procesos formativos articulados e integrales, en los que el desarrollo de la 
persona parte de diversas mediaciones que, si bien pueden enfatizar un aspecto en 
términos formativos, también abarcan el resto de los aspectos.

Contenidos y actividades para la formación docente intercultural que se 
trabajan en este material

Esta Guía está organizada en módulos, y busca que cada uno de ellos pueda desarro-
llarse de manera independiente, aunque al mismo tiempo mantienen entre sí una re-
lación y una articulación. La única recomendación es que antes del trabajo de alguno 
de los módulos, se revise el contenido del Módulo II, dado que éste presenta los ele-
mentos iniciales-base para comprender el enfoque intercultural que sustenta la alcieS.

Los módulos retoman los planteamientos de los ejes de formación propuestos por la 
cGeib para la formación del docente intercultural que implementa la alcieS.3

A partir de dicha propuesta se pudieron definir los elementos del perfil docente inter-
cultural y ubicar los aspectos conceptuales y metodológicos para establecer aquellos 
conocimientos, habilidades y actitudes en los que se requería trabajar, tales como: 
aspectos conceptuales sobre educación intercultural, conocimiento de la comunidad 
y la cultura; así como enseñanza de las lenguas indígenas que abarca, además de la 
propuesta metodológica, la planeación y el manejo de materiales interculturales. El 
trabajo con cada uno de estos aspectos y, sobre todo, su interrelación logra desarrollar 
los conocimientos, habilidades y actitudes señaladas en el perfil del docente intercul-
tural que imparte la asignatura.

Organización de los contenidos y propósitos

El cuadro de la página siguiente muestra los temas de los módulos y los propósitos de 
formación para cada uno.

3 Se sugiere revisar el “Capítulo 3. Formación docente intercultural para la alcies. Notas para la formación de maestros 
interculturales”, en Gallardo, 2013.
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Temas y propósitos de los módulos
Módulos Propósitos de formación

I. La formación intercultural para los docentes de la alcies

Tema:
Perspectiva de formación para el docente de la alcies

Desde el análisis de la propia práctica, 
identificar el enfoque para la formación 
del docente intercultural y revisar las 
implicaciones y los compromisos que 
involucra esta propuesta.

II. Introducción a la educación intercultural
Temas:
Diversidad, riqueza o marginación
Multiculturalidad e interculturalidad
Marcos normativos para la educación intercultural

Analizar algunos de los principales 
conceptos y elementos normativos 
referidos a la Educación Intercultural, a 
partir de la reflexión sobre la situación 
de la diversidad cultural de nuestro 
país.

III. Importancia de conocer y valorar los contextos y culturas en los que se 
implementa la alcies

Temas:
Conocimiento de la comunidad. Historia de la comunidad, usos de la lengua 
indígena
Conocimiento de la cultura (cosmovisión)

Conocer y reconocer la historia y 
cultura de la comunidad en la que se 
instrumenta la alcies, con la intención 
de reflexionar sobre la relevancia de 
comprender los sentidos y significados 
de la cosmovisión de los pueblos 
indígenas.

IV. Propuesta metodológica para la enseñanza y revaloración intercultural de 
las lenguas
Temas:
Manejo de contenidos culturales en la alcies

Organización de los programas de estudio
La lengua como sistema de prácticas sociales y culturales
Didáctica de las lenguas originarias

El trabajo didáctico en el aula
La organización del trabajo en el aula: la propuesta multigrado-multinivel

Planeación del trabajo docente: La lengua a partir de la cultura que le da 
sentido
La interacción docente con los estudiantes, su lengua y su cultura
Recursos de apoyo. Aprovechamiento y revisión crítica de materiales con 
enfoque intercultural

Conocer e instrumentar los 
fundamentos y herramientas 
metodológicas didácticas para la 
enseñanza de las lenguas indígenas 
desde la comprensión de la cultura 
que le da sentido.
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Temas y propósitos de los módulos
Módulos Propósitos de formación

V. Orientaciones para la evaluación de los aprendizajes en el aula Ubicar y aplicar el enfoque de 
evaluación para la mejora educativa 
que se plantea para la alcies.

Evaluación de la formación del docente intercultural

El enfoque para valorar el avance de la formación intercultural de los docentes se 
puede asociar con la perspectiva de la autoevaluación, en el sentido de que el docente 
mismo se hace cargo de revisar qué tanto ha logrado avanzar en el conocimiento y 
desarrollo de las habilidades propuestas.

La autoevaluación como parte del proceso formativo supone una actitud de responsa-
bilidad consigo mismo; es decir, poder ubicar errores y aciertos, pero —sobre todo— 
poder plantearse acciones de mejora y realizarlas.

El ejercicio de autobservación o autoevaluación implica saber reflexionar sobre nuestro 
propio razonamiento, esto es, un ejercicio metacognitivo. Cabe señalar que el desarro-
llo de la metacognición es un proceso que sólo se logra a partir de diversos ejercicios 
intencionados para este fin, a lo cual contribuye la autoevaluación. Es por lo anterior 
que al final de cada módulo se plantea un ejercicio de esta naturaleza, cuya resolución 
le permitirá analizar sus propios avances en función del propósito de cada módulo y de 
los contenidos, habilidades y actitudes que se espera lograr.

Estructura del documento y sugerencias para su aprovechamiento

Esperamos que esta guía sea un apoyo para la formación intercultural de los docen-
tes. Su estructura por módulos implica que cada uno se ubica como una unidad de 
aprendizaje, en la que se integran, mediante las actividades, conocimientos, actitudes 
y habilidades para la formación intercultural del docente. Cada módulo plantea cuatro 
etapas de trabajo: inicio, desarrollo, cierre y autoevaluación.
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La etapa de inicio plantea preguntas detonadoras de reflexión sobre el tema o eje de 
formación. Este diagnóstico o autodiagnóstico es un momento de trabajo que le per-
mitirá al docente reconocer algunos de sus conocimientos previos sobre el conjunto de 
aspectos por tratar, de ahí que es necesario que responda a las preguntas planteadas 
con la mayor honestidad.

En la etapa desarrollo se plantean ejercicios vinculados con la aplicación del enfoque 
y planteamientos base de la alcieS. A lo largo de esta etapa se podrá avanzar en el 
proceso formativo porque se compone de actividades diseñadas para que los docentes 
pongan a prueba sus conocimientos y habilidades, y analicen su pertinencia. Asimismo, 
se incorpora material de lectura cuya función es servir de base conceptual o como ejem-
plos de experiencias o detonadores de reflexión para el trabajo con los temas. Para su 
comodidad, algunos de los textos se incluyen en el cd que acompaña este libro; en estos 
casos, el icono  lo indicará; para otros se ha incluido una liga electrónica donde podrá 
consultarlos. En todos los casos se enumeran consecutivamente, también por módulo.

A lo largo del material se presenta una sección llamada “Amatlapaleuijkayotl”, pala-
bra náhuatl que significa “los papeles que ayudan o que auxilian”, cuya función es que 
sean herramientas que apoyen a los docentes para que puedan realizar las actividades 
que se indican. Aquí podrán encontrar definiciones, sugerencias, ejemplos, explicacio-
nes complementarias, glosarios. Su extensión y características varían de acuerdo con 
el tipo de herramienta y la actividad que está apoyando. Los “Amatlapaleuijkayotl” 
están numerados secuencialmente para toda la guía, ya que algunos son recursos que 
utilizará en diferentes módulos.

La etapa de cierre tiene la intención de apoyar al docente en la concreción de su proce-
so formativo, a partir de la sugerencia de productos o ejercicios de síntesis del trabajo 
realizado en los temas de cada módulo. Esta etapa es concebida como cierre-apertura, 
en el sentido de que el término de cada módulo genera interés por continuar con la 
reflexión para la formación docente intercultural.

En cada módulo se incluyen actividades complementarias, las cuales se espera contri-
buyan a la formación de los docentes y los animen a ampliar e indagar más sobre cada 
tema o aspecto abordado.
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La autoevaluación tiene la función de que el docente mismo pueda valorar su avance. 
Al igual que con las preguntas de inicio del módulo, es muy importante que realice 
la valoración de su avance de manera reflexiva, así como que verifique sus respuestas 
revisando, de ser el caso, el trabajo que realizó en el módulo; para ello se le invita a 
que, de ser necesario, regrese a las lecturas o ejercicios del módulo.

Finalmente, la guía es un material de trabajo, por lo que será necesario disponer de 
un cuaderno personal o de hojas blancas, incluso su computadora, para resolver los 
ejercicios o algunas actividades, según se vaya indicando.



La formación intercultural  

para los docentes de la alcies

Módulo I
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Módulo I. La formación intercultural para los docentes  
de la alcies 

Las actividades de este módulo plantean trabajar aspectos sobre las implicaciones de la 
formación docente intercultural en contextos indígenas, así como los elementos que se 
pueden considerar para avanzar en el desarrollo de las características del perfil desea-
do, dado el propósito de la alcieS; en particular, en la perspectiva interdisciplinaria para 
su formación, teniendo en mente el enfoque intercultural que plantea el conocimien-
to, reconocimiento y valoración de las culturas y lenguas de nuestro país.

Es importante entender la formación como un proceso de responsabilidad propia, que 
involucra decisiones personales. A diferencia de la capacitación, que contribuye a de-
sarrollar sólo algunas habilidades, la formación implica analizar la propia experiencia y 
encontrar posibilidades de constituirse, en este caso, en docente intercultural.

Un aspecto fundamental es reconocer las implicaciones de trabajar en contextos indí-
genas, debido a las especificidades culturales y lingüísticas y, sobre todo, a las fuertes 
inequidades que se encuentran en estos contextos. Por ello es necesario que revise los 
antecedentes de la educación indígena en México, lo que le permitirá comprender al-
gunas razones de las condiciones en que se desarrolla la labor educativa en este sector 
de la población y los desafíos para su labor docente.

Actividad inicial

Propósito de formación: Desde el análisis de la propia práctica, identificar el enfoque 
para la formación del docente intercultural y revisar las implicaciones y los compromi-
sos que involucra esta propuesta.

1. Resuelva la siguiente guía de autoanálisis de su práctica docente.

2. Anote las respuestas en su cuaderno o en hojas sueltas.

3. Una vez que haya concluido su autoanálisis, elabore un texto breve: describa cómo 
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se ha ido conformando su práctica docente y de qué manera visualiza su labor como 
docente intercultural.

Ejercicio de autoanálisis de la práctica docente4 

Éste es un trabajo de reflexión personal, por lo que es conveniente responderlo con 
total honestidad.

Dimensión personal

a) ¿Cuáles fueron los motivos por los que eligió la docencia?

b) ¿Por qué razón continúa ejerciéndola?

c) ¿Cuál es el grado de satisfacción que encuentra en su trabajo?

d) ¿Cuáles experiencias considera significativas en su trayectoria como docente?

e) ¿Cómo ha influido su trabajo docente en su vida personal y familiar?

f) ¿De qué manera su experiencia como docente le posibilitaría integrar el enfoque 
intercultural en su práctica?

g) ¿Habla o escribe alguna lengua indígena? Mencione la lengua que habla o escribe.

Dimensión didáctica

a) ¿Cuáles métodos didácticos utiliza para la enseñanza de la lengua y cultura?

b) ¿Cómo organiza el trabajo con sus alumnos?

c) ¿Cuánto conoce a sus alumnos? ¿Por qué?

4 Se toman y adaptan algunas dimensiones del instrumento original, elaborado por la cgeib. El documento fuente es: El enfoque intercultural en edu-
cación. Orientaciones para maestros de primaria, México, sep-cgeib, 2006.
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d) ¿Qué tipo de evaluaciones realiza? ¿Para qué le sirven?

e) ¿Considera que su práctica educativa le permite incorporar el enfoque intercultural 
y bilingüe? ¿Por qué?

Dimensión valoral

a) Desde una mirada autocrítica, señale si alguna vez ha discriminado a sus alumnos 
por su condición étnica.

b) Ubique si alguna vez consideró poco importante que los niños aprendieran y desa-
rrollaran su lengua indígena; explique las razones de esta opinión.

c) ¿Cuáles de sus creencias y convicciones coinciden con los postulados del enfoque 
educativo intercultural y bilingüe en su práctica docente?

d) ¿Favorece el fortalecimiento de la identidad propia y de la de sus alumnos, así como 
la valoración de la diversidad? ¿Por qué?, ¿de qué manera?

Perspectiva de formación para el docente de la alcies

Actividades de desarrollo

1. Lea el texto que se presenta adelante. De manera individual, en su cuaderno, elabo-
re una síntesis en la que destaque:

a) ¿Cuáles son las principales características de un proceso formativo?

b) ¿Por qué es importante hablar de formación para los docentes que imparten la 
alcieS?

c) ¿Qué necesito para formarme como docente intercultural y poder desarrollar la 
alcieS?
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2. Una vez realizada su síntesis, compártala con alguno de sus compañeros docentes 
de la escuela donde labora y comente lo que considera que haya aprendido como 
resultado de esta actividad.

La formación se puede ubicar desde un punto de vista 
“exterior” como algo “para”, o algo que se “tiene” 
o es “adquirido” (Rodríguez, 1994). En este sentido, 
la formación aparece como algo deseable de adquirir 
(habilidades, conocimientos, actitudes, formas de re-
lación). Sin embargo, el concepto de formación acepta 
otros elementos que amplían su significado, como el 
comprender que hablar de formación es pensar en la 
totalidad o integralidad de las personas. Implica reco-
nocer la intencionalidad de cada persona para elegir 
aquello que lo constituye, donde los sujetos, mediante 
la formación, crean y recrean un proyecto de vida en 
función de las elecciones que realizan (Barrón, 1996). 
En este sentido, se habla de que la formación conlleva 
la dinámica de un desarrollo personal. A partir de lo 
anterior, se comprende que es el individuo el que se 
forma. En este sentido, los contenidos de aprendizaje 
de un curso, los materiales, el currículum o esta guía, 
constituyen los medios para la formación, no son la 
formación en sí mismos (Ferry, 1997).

Esta explicitación de lo que implica la formación es 
fundamental para el caso de los docentes que se 
incorporan a la práctica intercultural porque es sólo 
a partir del convencimiento de que lo desean hacer, 
que se vuelve posible el trabajo en las aulas, ya que, 
como se verá a lo largo de este texto, la educación 

intercultural supone, en el plano personal, la decisión 
de poner en tensión lo propio para posibilitar la com-
prensión de lo diverso.

Desde el punto de vista de la docencia, el enfoque 
intercultural advierte sobre su papel o rol en el proce-
so educativo. Ya sea que el propio docente se ubique 
como transmisor de conocimientos o como facilita-
dor del aprendizaje, el enfoque intercultural plantea 
la necesidad de descentrarse como único poseedor 
de conocimientos. El reto plantea que en su proce-
so de formación pueda ser capaz de relacionarse de 
manera diferente con los estudiantes, en un ejerci-
cio verdaderamente dialógico, en el que docentes y 
estudiantes, en una relación de reciprocidad, puedan 
construir referentes de experiencia comunes, reco-
nozcan la ignorancia de ambos en diferentes aspec-
tos y se favorezca la reflexión mutua. Estos elemen-
tos forman parte del concepto de inter aprendizaje 
(Gasché, 2004), que supone una forma de relación 
en el aula basada en la alteridad, en pensar en y des-
de el otro, que interpela constantemente el quehacer 
docente, siendo el reto del profesor intercultural el 
dejarse impactar para viabilizar la educación intercul-
tural, desde donde se precisa “conocer lo propio y 
estar en condiciones de ponerlo en tensión para va-
lorar aquello que aparece como lo ajeno, que a veces 

Un acercamiento a la noción de formación
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no es tan distante. Lo anterior implica varios movi-
mientos, no sólo cognitivos o de conocimientos como 
comúnmente lo entendemos, sino que involucra una 
posición ética y a su vez política sobre lo propio y lo 
ajeno” (Gallardo, 2013:64).

El proceso de formación, desde el punto de vista an-
terior, implica un análisis interno que, a decir de Gi-
lles Ferry (Ferry, 1997), requiere condiciones de lugar, 
tiempo y de relación con la realidad para que suceda. 
Las tres condiciones implican la posibilidad de re-
flexionar, pensar sobre sí mismo y, en este caso, bus-
car diferentes formas de intencionar* didácticamente 

el enfoque intercultural. Significa encontrar o generar 
los medios (tiempo y lugar) para “rever lo que ha he-
cho, de hacer un balance reflexivo. Reflexionar es al 
mismo tiempo reflejar y tratar de comprender, y en 
ese momento sí hay formación” (Ferry, 1997:56).

La condición de relación con la realidad significa 
reconocer que en la formación se trabaja sobre una 
realidad que se presenta, otra vez, con una intencio-
nalidad de razonar sobre ella. Es tomar distancia para 
poder prepararse para el rol que se va a desempeñar.

* Las cursivas son de los editores.

La formación es un proceso que no termina porque es parte de la vida de toda perso-
na. En el caso de la educación intercultural, implica repensar no sólo la práctica docen-
te sino su forma de acercarse, comprender y valorar la diversidad cultural existente en 
México; esto significa revisar y desmontar pensamientos y formas de proceder ante los 
saberes procedentes de las culturas de los jóvenes indígenas que cursan la alcieS.

3. Realice las siguientes lecturas:

 Lectura 1.1, “La diversidad étnica, cultural y lingüística latinoamericana y los re-
cursos humanos que la educación requiere”, apartado “5. Conclusiones y reflexio-
nes finales”, de Luis Enrique López.

 Lectura 1.2, “Capítulo 3. Formación docente intercultural para la alcieS. Notas 
para la formación de maestros interculturales”, de Noemí Cabrera (fragmentos de 
algunos apartados).

a) Subrayen en cada texto los conocimientos, habilidades y actitudes que se requie-
ren para ser un docente intercultural.
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Amatlapaleuijkayotl  1

b) A partir del ejercicio anterior, revisen en la introducción de esta guía, el apartado 
“El docente en la alcieS. Elementos del perfil para la educación intercultural”, y 
en su cuaderno, completen o ajusten el esquema sobre el perfil de docente in-
tercultural.

Entre los aspectos por considerar en la formación docente intercultural se encuentran 
la perspectiva de la formación en y para la diversidad, así como la importancia de diri-
gir el aprendizaje de y en la cultura y lengua indígena de los alumnos de secundaria, y 
de interactuar con los padres de familia y miembros de la comunidad.

4. Realicen la  lectura 1.3, la introducción a La educación indígena en México, de 
Elisa Ramírez Castañeda.

a) En su cuaderno, anoten los términos que desconozcan; consulten su significado 
en diccionarios básicos o especializados.

En un diccionario básico se consulta el significado de las palabras. En dicciona-
rios especializados se consultan palabras, términos o conceptos usados en campos específicos del conocimiento. 
Los hay de todo tipo: filosóficos, de las ciencias de la educación, jurídicos, informáticos, etcétera.

5. Conteste las siguientes preguntas en su cuaderno o en hojas blancas.

a) ¿Cómo se ve reflejado en las escuelas y aulas de las comunidades indígenas y de 
México, lo que señala la autora respecto a que la educación ofrecida a la pobla-
ción indígena se ha definido desde intereses ajenos a sus culturas?

b) Es decir, desde lo que ha conocido y vivido acerca de la educación en contextos 
indígenas, ¿la educación que reciben las poblaciones indígenas es adecuada a sus 
culturas y lenguas? ¿Por qué?

c) ¿Ha cambiado la educación que se ofrece a los niños y jóvenes indígenas a lo largo 
de los años, en cuanto a la educación en su cultura y lengua?, ¿en qué y cómo?
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Actividad de cierre del módulo

1. En su cuaderno, elabore de manera individual una carta compromiso para formarse 
como docente intercultural. Anexe a esta carta un proyecto de formación; considere 
lo que se señala a continuación, en el punto 2.

2. Elaboren un proyecto de formación a corto, mediano y largo plazo en el que definan 
actividades y estrategias para cumplir su compromiso de formarse como docentes 
interculturales.

3. Anote en su cuaderno el proyecto y las fechas tentativas para conseguirlo.

Actividades complementarias del módulo

1. Revisen experiencias de formación docente desde el enfoque intercultural en con-
textos indígenas en México. Se sugiere la lectura del texto de  María Bertely: Inte-
raprendizajes entre indígenas. De cómo las y los educadores pescan conocimientos 
y significados comunitarios en contextos interculturales, disponible en:

http://servindi.org/pdf/CIESAS-UPN-Interaprendizajes.pdf

2. Seleccione uno de los casos y explique aspectos significativos desde su punto de vista 
en los procesos de re y des aprendizaje para el reconocimiento y valoración de la 
diversidad cultural y lingüística.

Autoevaluación

1. Recupere los resultados de la actividad inicial de este módulo y responda en su cua-
derno las siguientes preguntas:

a) Desde el concepto de formación que revisó en el módulo ¿puede afirmar que ha 
experimentado procesos formativos?, justifique su respuesta.

b) ¿Qué se necesita para favorecer una educación pertinente para los niños y niñas 
indígenas de su región?
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c) Responda si realmente está convencido: ¿Cuál puede ser su aportación a esas 
acciones?

2. Revise las debilidades y fortalezas en su ejercicio docente, y plantee alternativas o 
sugerencias para que, desde un proceso de formación intercultural, supere las debi-
lidades y  enfatice sus fortalezas.

3. Recupere las ideas sobre formación docente que trabajó en el módulo. Copie el si-
guiente cuadro en su cuaderno o en una hoja blanca y complételo.

Mi ejercicio docente

Fortalezas
Alternativas o 

sugerencias para 
enfatizar fortalezas

Debilidades
Alternativas o 

sugerencias para superar 
debilidades
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Lecturas para el Módulo I 

Lectura 1.1 
Luis Enrique López, “La diversidad étnica, cultural y lingüística latinoamericana y los 
recursos humanos que la educación requiere”, apartado “5. (Conclusiones y reflexio-
nes finales)”, pp. 84-88, en Revista Iberoamericana de Educación, núm.13; disponible 
en línea en: 

http://www.oei.org.co/oeivirt/rie13a03.htm

Lectura 1.2 
Noemí Cabrera, “Capítulo 3. Formación docente intercultural para la alcieS. Notas 
para la formación de maestros interculturales”, en A. Gallardo (coord.), Desarrollo  
curricular intercultural de la Asignatura de Lengua y Cultura Indígena para la  
Educación Secundaria en México, México, cGeib-SeP, 2013, pp. 85-109.

Lectura 1.3 
Elisa Ramírez Castañeda, La educación indígena en México “Introducción”, disponible 
en línea en:

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/Portal/Izquierdo/PUBLICACIONES/Publi10/Edit10_B.html





Introducción a la educación

Módulo II

intercultural
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Módulo II. Introducción a la educación intercultural 

El primer paso para iniciar o continuar un proceso de formación para docentes inter-
culturales es revisar las principales ideas y nociones en torno a la educación intercul-
tural. La revisión de estos conceptos adquiere sentido si se explican en el contexto 
de cada situación en la que se pretende trabajar bajo este enfoque. Así, es diferente 
hablar de interculturalidad en países de Europa (porque ahí la diversidad cultural 
se forma por la migración de personas de diferentes países) que en los de América 
Latina (donde coincidimos en los procesos de colonización). De ahí que la diversidad 
cultural se fundamente en la cantidad y presencia de los grupos indígenas que habi-
tan en los distintos países y en la importancia que tienen para la vida social y política 
de cada país.

Las actividades que se sugieren enseguida tienen la intención de que obtenga infor-
mación acerca de la diversidad cultural en México, y de que analice críticamente la 
situación de la población indígena y los retos para la educación intercultural. Se pro-
pondrá la revisión de conceptos básicos que le permitirán comprender las principales 
nociones sobre la interculturalidad.

Como parte de los elementos que sustentan la atención a la diversidad cultural y lin-
güística, se revisarán también los marcos normativos que se han definido para el reco-
nocimiento de los derechos de los pueblos originarios del país.

Actividad inicial

Propósito de formación: Analizar algunos de los principales conceptos y elementos 
normativos referidos a la Educación Intercultural, a partir de la reflexión sobre la situa-
ción de la diversidad cultural de nuestro país.

1. Anote en su cuaderno o en hojas blancas lo que se solicita a continuación:

a) El nombre de las diversas culturas que coexisten en nuestro país (indígenas y no 
indígenas).
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b) ¿Conoce los aportes de las culturas indígenas a nuestro país? Mencione dos.

c) ¿Cómo se ha tratado la diversidad cultural de México en los planes y programas 
de estudio y en los libros de texto?

d) ¿Cómo se ha tratado la diversidad cultural en su entidad?

e) ¿Es lo mismo hablar de multiculturalidad que de interculturalidad? ¿Por qué?

f) ¿Existen leyes, en su entidad, que apoyan el respeto a la diversidad de nuestro 
país? ¿Cuáles son?

g) ¿Cuál es la relación entre los logros del movimiento indígena contemporáneo y 
los cambios o la generación de leyes o reformas en el marco jurídico-normativo 
de México en materia de pueblos indígenas?

Diversidad, riqueza o marginación

Actividades de desarrollo

En el módulo anterior se revisaron algunos retos para la educación indígena desde el 
enfoque intercultural. Entre otros aspectos se ha planteado la necesidad de acercarse 
a lo diverso desde una apertura a su conocimiento y valoración. En este sentido se dice 
que no es suficiente con el reconocimiento de lo diferente, porque la interculturalidad 
implica un posicionamiento ético-político. Es decir, una toma de postura frente a lo 
diverso, una actitud consciente acerca de que nuestra visión del mundo no es la única 
válida y de que se requiere trabajar en y sobre el conocimiento, el reconocimiento y 
la valoración de la diversidad cultural, así como sobre la propia idea de cultura y las 
formas de entender las relaciones.

1. Realice la  lectura 2.1, “Compartir un mundo de diferencias: la diversidad lingüís-
tica, cultural y biológica de la Tierra”, apartados “Diversidad cultural y lingüística” 
y “Las lenguas y sus hablantes”, de la Unesco.
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2. Elabore un resumen en el que destaque las ideas principales que plantea el texto 
sobre la diversidad cultural y lingüística, incorpore elementos como:

a) Los aspectos que abarca la diversidad en la vida.

b) Semejanzas y diferencias en la diversidad cultural y lingüística en la especie hu-
mana.

c) Importancia de las lenguas como riqueza de la creatividad humana.

d) Algunos riesgos de la extinción lingüística y cultural.

Un resumen es una exposición abreviada de un texto en la que se identifican los 
elementos esenciales y relevantes de éste y se dejan fuera los detalles complementarios.

En la elaboración de un resumen, se pueden identificar cuatro pasos:

1. Leer con atención el texto. Hacer una lectura comprensiva, usando el diccionario para buscar significados 
desconocidos.

2. Separar módulos de ideas. Identificar los apartados del texto. Ubicar ideas importantes.
3. Subrayar las ideas principales. Identificar los aspectos que al autor le parezcan esenciales.
4. Redactar el resumen enlazando las ideas principales con los nexos correspondientes. Reescribir el texto, conser-

vando lo básico y relevante sin alterar las palabras del autor, y unirlo por medio de nexos o enlaces que faciliten 
su lectura.

Fuentes: Pasos para elaborar un resumen, Instituto Leonés, disponible en línea:

http://www.institutoleones.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=11:pasos-para-
elaborar-un-resumen&catid=1:ultimas-noticias-leones

También puede consultar el tema del resumen en el portal académico de la unam:

http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid2/unidad2/operacionesTextuales/resumen

3. Realice una ficha de trabajo en la que ubique los siguientes aspectos:

a) El número de lenguas indígenas que se hablan en México y, concretamente, en la 
región en la que usted trabaja.
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b) El significado del término diglosia5 y sus implicaciones para las lenguas indígenas 
y su enseñanza. 

c) Puntualice la situación educativa de los pueblos indígenas en México y las causas 
que pueden explicar esa situación. Indique los avances y principales situaciones 
por resolver en la educación de este sector de la población.

d) Retome el texto y el trabajo que realizó en la actividad 3 del módulo anterior.

Una ficha de trabajo ayuda a organizar la información que se va obteniendo de 
diversas fuentes documentales. Abarca los pasos siguientes:

Planificación

•	 Planificación del texto
•	 ¿de qué voy a escribir? 

¿con qué propósito? y  
¿a quién va dirigido?

•	 elaboración de fichas  
de trabajo

Textualización

•	 Redacción
•	 Enunciados y párrafos.
•	 Operaciones textuales: 

paráfrasis, cita textual  
y resumen.

•	 Uso de convenciones 
académicas: cómo citar pies 
de página y bibliografía.

•	 Borrador: escritura de 
borradores. 

Revisión

•	 Revisión : ¿Se ha logrado el 
objetivo de comunicación?

•	 Verificar que el texto cumpla 
con: adecuación, coherencia y 
sentido.

•	 Corrección: corregir para que 
el trabajo académico sea de 
calidad.

 
Tomado de: http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid2/unidad3/fichasTrabajo

 
e) Para elaborar su ficha de trabajo, consulte las siguientes páginas de Internet:

•	 María Bertely Busquets, “Panorama histórico de la educación para los indígenas 
en México”, disponible en línea en:

 http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_5.htm

5  Por diglosia se entiende una relación desigual entre dos lenguas que se hablan en un mismo espacio (cgeib, 2012).
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•	 “La educación indígena en México. Inconsistencias y retos”, Observatorio ciuda-
dano de la educación, disponible en línea en:

 http://www.observatorio.org/comunicados/EducDebate15_EducacionIndigena.html

•	 Catálogo de las lenguas indígenas nacionales, Inali, disponible en línea en:

 http://www.inali.gob.mx/clin-inali/

4. Elabore un esquema en el que relacione los elementos trabajados en el resumen y la 
ficha de trabajo, acerca de la diversidad cultural y lingüística como riqueza y sobre 
las implicaciones sociales y educativas de eliminar esa diversidad.

Para elaborar un esquema, puedes consultar las siguientes páginas de Internet:
http://www.estudiantes.info/Blogs/tecnicas/2007/11/estudiar-escribiendo.html
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/esquema
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t3/teoria_4.htm

En una de las páginas se menciona cómo elaborar un esquema:

A. Se debe realizar una lectura global del texto para hacernos una idea del tema y extraer algunas ideas generales del mismo.
B. Después se debe realizar una lectura analítica, donde buscaremos las ideas principales de cada párrafo […] 

Durante la lectura analítica se debe comprender la mayoría de las palabras […]
C. A la vez que leemos, debemos subrayar las ideas principales y las ideas secundarias…
D. Ahora se necesita volcar toda esa información en un esquema. Para ello existen varias técnicas, aunque todas 

ellas deben contener los mismos elementos:
a. Título del esquema, suele coincidir con la totalidad o parte del título del tema o texto.
b. Estructura del texto, que contendrá tantos elementos como ideas principales hayamos extraído del texto.
c. Escribimos una idea principal por cada elemento de la estructura del texto. A veces conviene utilizar pala-

bras propias porque facilitan el recuerdo.
d. Finalmente, incluiremos los datos concretos o palabras extraídas del propio texto.

Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t3/teoria_4.htm

5. Retome los aspectos trabajados hasta este momento en torno a la situación de los 
pueblos indígenas y la educación para este sector en México (actividades 2 y 3 del 
Módulo I, y las actividades 1 y 2 de este módulo). En su cuaderno, anote los resulta-
dos de las actividades que se piden a continuación:



Guía para la formación docente de la Asignatura de Lengua y Cultura Indígena para la Educación Secundaria

48

a) Ingrese a la página del Conapred: http://www.conapred.org.mx/. Revise la definición 
de discriminación; después, ingrese a la liga de la Encuesta nacional sobre discrimi-
nación y revise los resultados generales en el rubro de Grupos étnicos; destaque los 
datos que más llamen su atención y señale las posibles causas de tales resultados:

b) Reflexione, a partir de los datos, si se respetan poco o nada los derechos de los 
indígenas, o si el principal problema que perciben las minorías étnicas es la dis-
criminación en las escuelas y las aulas de las primarias y secundarias de nuestro 
país. Escriba sus reflexiones:

Los aspectos trabajados en estas actividades permean la situación educativa que pa-
decen los estudiantes indígenas en las escuelas mexicanas. Muchas veces, sin darnos 
cuenta, nosotros mismos reproducimos las condiciones de desigualdad.

6. Elabore un breve documento, tipo folleto o tríptico, o recurra a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (tic), para dar a conocer del resultado de este traba-
jo a sus compañeros y personas cercanas, con el fin de divulgar este hecho y avanzar 
hacia la erradicación de este tipo de discriminación. No olvide informar sobre la im-
portancia de las lenguas indígenas en México y los riesgos de su pérdida. Lo esencial 
de esta actividad es que se asegure de que el medio que elija se pueda distribuir y 
le permita difundir estos datos.  
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Amatlapaleuijkayotl 5 La siguiente información es muy ilustrativa acerca de qué es un folleto y qué es 
un tríptico, y cómo elaborarlos:

¿Cómo se elabora un folleto y un tríptico?

Un folleto es un material informativo, de una o varias hojas, que generalmente presenta información relativa a 
servicios o productos (comida, telefonía, información turística, bienes raíces, etcétera).

Un tríptico consiste en una hoja doblada hacia el centro en tres partes, con información por ambas caras. 
Incluye datos introductorios a un tema específico. Se puede utilizar para informar sobre un trámite, un problema 
de salud, como parte de una campaña de difusión o de prevención, sobre la historia de una institución, etcétera. 
En este último caso, se puede incluir el directorio institucional.

Tanto el folleto como el tríptico deben ser llamativos para el público, por lo que suelen incluir imágenes, fotos 
o ilustraciones.

El tríptico no se engrapa, a diferencia del folleto que suele incluir grapas en el centro para unir varias páginas 
en un formato tipo libro.

La forma de distribución en ambos casos es flexible, ya que, al ser generalmente impresos, se pueden entregar 
en propia mano o colocar varios de ellos en puntos estratégicos para que sean tomados por los interesados, 
enviarlos por correo o colocarlos en el buzón.

Actividades por realizar:
1. Definan qué desean realizar: un folleto o un tríptico.
2. Revisen la información acerca del folleto o el tríptico, cuya liga se presenta en esta misma página.
3. Posteriormente, elaboren el proyecto definiendo las siguientes cuestiones:

• Título o subtítulo.
• Propósito que se persigue con el folleto o el tríptico.
• Público destinatario: edad y características.
• Aspectos que se destacarán con el material que se ofrecerá.

4. Definir cómo estará organizado de manera interna el folleto o el tríptico, es decir, qué apartados contendrá, 
cuáles son las denominaciones y el orden en que se van a presentar.

5. Identificar con qué herramientas y recursos se generará.
6. Redactar cada uno de los apartados.
7. Elegir e integrar las ilustraciones.

Fuente: http://aprendocontic.blogspot.mx/2008/11/cmo-se-elabora-un-folleto-y-un-trptico.html
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, conocidas como tic, son 
herramientas que se utilizan para el tratamiento y transmisión de la información por medios informáticos, de 
Internet y telecomunicaciones.

Para elaborar una página personal en la que pueda difundir la información obtenida o sus reflexiones sobre un 
tema, puede hacer una página o un blog. Estos recursos le permiten subir información a Internet y compartirla 
con diversos usuarios:

http://blogandweb.com/blogger/paginas-en-blogger/
http://www.trazos-web.com/2007/09/11/7-pasos-importantes-para-crear-un-blog-exitoso/
http://www.quierocrearunblog.com/2009/07/diferencias-entre-una-pagina-web-y-un.html
http://www.youtube.com/watch?v=qOmTJ7nLM4M

La diversidad cultural de los pueblos indígenas y su valor también se encuentran en las 
aulas de clase, y muchas veces no la consideramos; probablemente porque, como se ha 
visto, durante muchos años se ha mantenido invisible para la mayoría de la población.

7. Revise la lista de asistencia del grupo con el que trabaja la asignatura, péguela en su 
cuaderno personal y anote:

a) Cada uno de los nombres. Anote también si conoce la región de donde proviene 
cada uno de los alumnos.

b) Indique cuáles estudiantes hablan y escriben la lengua indígena de su comunidad.

8. Reflexione en torno a la diversidad en el aula y escriba lo siguiente:

a) Una experiencia de su práctica docente en la cual los alumnos hayan expresado 
aceptación o rechazo ante su lengua y cultura.

b) Una experiencia en la cual los estudiantes hayan expresado aceptación o rechazo 
por otras lenguas o culturas diferentes de la suya.

c) Complemente los puntos anteriores señalando y, si fuera el caso, describiendo si 
ha implementado estrategias o actividades para favorecer el aprecio de los estu-
diantes por su lengua y cultura, así como por las lenguas y culturas de la región.

Amatlapaleuijkayotl 6
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Multiculturalidad e Interculturalidad

Recuerde que los términos multiculturalidad e interculturalidad plantean escenarios 
distintos sobre la diversidad. La multiculturalidad alude al reconocimiento de que exis-
ten culturas diversas, sin que este reconocimiento implique su valoración y aprecio. La 
interculturalidad, por su parte, es un término que pretende que las relaciones entre 
culturas vayan más allá del simple reconocimiento de su existencia.

1. Realice la  lectura 2.2, “Capítulo 2. Claves para el diseño de los programas de es-
tudio: Análisis cultural, punto nodal y comunalidad”, apartado “Educación intercul-
tural bilingüe”, de Ana Laura Gallardo et al.

2. Regrese al documento que acaba de realizar en el tema anterior (folleto, tríptico o 
blog) y conteste las preguntas siguientes. Anote las respuestas en su cuaderno o en 
hojas blancas.

3. Justifique sus respuestas, a partir de los elementos que se explican, para compren-
der el proceso de aprendizaje intercultural. Es decir, lo que implican los momentos 
del conocimiento, reconocimiento y valoración de la lengua y la cultura, así como 
las formas de entender la dinámica cultural: intraculturalidad, multiculturalidad e 
interculturalidad.

a) ¿Es suficiente con el conocimiento de las culturas y lenguas originarias para desa-
rrollar una educación intercultural en los contextos indígenas de México?

b) ¿Por qué?

c) ¿Qué se necesita?

4. Elabore un mapa conceptual sobre las nociones básicas del término interculturalidad; 
destaque lo que significa el ejercicio epistemológico y ético de la interculturalidad.
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Fuente: Tomado de G. Alonso y A. Gallardo, 
“Guía de estudio. El pueblo Amuzgo: historia 
y cosmovisión. Programa: Formación para la 
certificación de docentes en contextos indíge-
nas desde un enfoque intercultural”, Dirección 
General de Educación Indígena (dgei), Orga-
nización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (oei), Univer-
sidad Iberoamericana Ciudad de México (uia), 
2010 (mimeo). Disponible en línea:

http://www.claseshistoria.com/general/ 
confeccionmapaconceptual.htm

Los mapas conceptuales ayudan al aprendizaje y al afianzamiento de los temas. 
Sobre todo, son un recurso para organizar un contenido que se pretende estudiar.

¿Cómo se elabora un mapa conceptual?
1. Lea cuidadosamente los textos o aquello que se piensa exponer en un mapa conceptual.
2. Identifique las ideas importantes y subordinadas o que constituyen los subtemas.
3. Establezca las relaciones que existen entre ellas.
4. Utilice una simbología gráfica (rectángulos, polígonos, óvalos, flechas, líneas, etcétera.)

Elementos con los que se construye el mapa:
1. Ideas o conceptos. Cada uno de ellos se presenta escribiéndolo dentro de un óvalo, rectángulo u otra figura 

geométrica.
2. Conectores. La conexión o relación entre dos ideas se presenta por medio de una línea inclinada, vertical u 

horizontal, llamada conector, que une ambas ideas.
Se recomienda revisar el mapa varias veces para comprobar que las conexiones estén correctamente determinadas.
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5. Analice el caso que se presenta en la  lectura 2.3, “Capítulo Segundo. Nuevas 
experiencias docentes de interaprendizaje”, apartado “De lo independiente a lo 
institucional. Nuestra participación en los talleres presenciales con los maestros y 
estudiantes de la uPn 211-Puebla”, de Francisco Arcos.6

6. Con base en los conceptos analizados hasta este momento, elabore un argumento 
de 600 palabras acerca de si el caso es un ejemplo de interculturalidad.

Argumentar
Argumentar es presentar razones para fundamentar alguna idea u opinión sobre un tema. Cuando se argumen-
ta hay un interés de convencer a nuestro/a receptor/a. 

Es importante estar seguros de la idea que se está defendiendo.
A esa idea se le llama tesis y es la idea central o eje del texto argumentativo.
Cuando se intenta convencer a alguna persona sobre determinado asunto, es porque hay otras formas de verlo 

o enfrentarlo. 
Un argumento es la razón ofrecida para demostrar o refutar una tesis. Es importante que para cada argu-

mento se presente una prueba. Éstas podrían ser sucesos, datos, ejemplos, definiciones u opiniones de personas 
consideradas autoridades en el asunto. Éstas no son las únicas. Se puede aportar cualquier otro recurso que 
apoye la tesis.

Fuente: http://www1.uprh.edu/ccc/Espa%C3%B1ol/Como%20redactar%20un%20parrafo%20argumentativo/
ESPA_CRUPA.pdf

 
Marcos normativos para la educación intercultural

Como se ha trabajado en los temas antecedentes, en México, hablar de reconocimiento 
de la diversidad es ubicar que se requiere avanzar hacia una mayor equidad y justicia 
para los pueblos originarios de nuestro país. Las actividades y lecturas propuestas para 
este tema tienen la intención de que conozca y reflexione en torno a los instrumentos 
normativos vigentes y su trascendencia. La idea es que estos elementos le permitan 
reflexionar en torno a su propia perspectiva sobre la importancia que le concede a la 
diversidad cultural en su práctica docente.

6 Educador Ch’ol independiente, acompañante de los diplomados, comunero y conocedor del Modelo Sintáctico de Cultura, originario del estado de 
Chiapas.



Guía para la formación docente de la Asignatura de Lengua y Cultura Indígena para la Educación Secundaria

54

1. Revise los siguientes materiales y lecturas:

•	 Lectura 2.4, Documento “Acuerdos de San Andrés. Derechos de los pueblos 
Indígenas: Pronunciamiento Conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN en-
viarán a las Instancias de Debate y Decisión Nacional, 16 de febrero de 1996”, 
disponible en:

 http://www.cdpim.gob.mx/v4/06_chiapas_sandres.html

•	 Video: “Zapatistas, crónica de una rebelión”, disponible en:

 http://www.youtube.com/watch?v=FoQ61rMri2k

•	 Lectura 2.5, Nota “Cumplir ya los acuerdos de San Andrés, exigen en foro del 
Senado” de Víctor Ballinas y Andrea Becerril, publicada en el periódico La Jor-
nada, el jueves 22 de abril del 2010, disponible en:

 http://www.jornada.unam.mx/2010/04/22/politica/021n1pol

2. En su cuaderno o en hojas blancas anote las respuestas a las preguntas:

a) ¿Qué acontecimientos de años recientes del ámbito nacional abrieron camino al 
reconocimiento de la diversidad cultural en México?

b) ¿Cuáles fueron las causas de los acontecimientos señalados?

c) ¿Quiénes intervinieron en dichos acontecimientos?

d) ¿En qué situaciones o contextos es evidente el reconocimiento de la diversidad 
cultural en México? (Alonso y Gallardo, 2010, mimeo).

3. Realice las siguientes lecturas:

•	   Lectura 2.6, Ámbito internacional: Convenio 169, de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (oit), apartado número VI: “Educación y medios de comu-
nicación”.
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•	 Lectura 2.7, Ámbito nacional. Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos: Artículo 2°. y la Ley General de Educación en México, Artículo 7:

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf

•	 Lectura 2.8, Consulte la ley de educación estatal de la entidad en la que labora.

4. Al leer, subraye las palabras desconocidas y busque su definición en el diccionario. 
Destaque las palabras clave y escriba en su cuaderno una breve nota en la que expli-
que por qué las considera importantes.

La identificación de palabras clave es parte de las estrategias de la lectura de 
comprensión. En la lectura de comprensión, las palabras clave ayudan a identificar la idea global del texto, usan-
do nuestros propios conocimientos previos. 

Las palabras clave de un texto son las que encierran las ideas principales o las más relevantes del tema tra-
tado. Por ello es muy útil identificarlas y comprenderlas. Estas ideas suelen aparecer repetidamente en un texto. 

5. Una vez revisadas las lecturas 2.6, 2.7 y 2.8, identifique y subraye las frases de los 
discursos que promueven el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural. Si lo 
desea, puede anotarlos en su cuaderno personal.

6. Trate de compartir con otro docente los elementos identificados en las lecturas. Re-
flexionen y comenten al respecto. Si no lo puede hacer con otros docentes, compar-
ta esta información con miembros de la comunidad e indague con las autoridades 
comunitarias quiénes son las personas con las que es conveniente, útil o necesario, 
compartir esta información.

Actividad de cierre del módulo

1. Reflexione sobre el trabajo que acaba de realizar en las actividades del módulo y 
elabore un ensayo sobre la importancia del reconocimiento de la diversidad cultural 
y lingüística para el desarrollo del país y para la educación.
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Amatlapaleuijkayotl 10 Un ensayo es un escrito que comunica un análisis o reflexión en torno a un 
tema. La estructura interna de un ensayo es:

1. Apertura o introducción: Presentación del tema, justificación de su importancia, consideraciones por las 
cuales el ensayista aborda el tema, etcétera.

2. Desarrollo: Características del tema, tratamiento que le dan diversos autores, datos que permiten entenderlo, 
problemas que presenta, desenvolvimiento histórico, conceptos que contribuyen a plantearlo más claramente 
o de maneras alternativas. En esta fase se desarrolla el argumento del ensayo; en otras palabras, esta sección 
contiene el grupo de razones, argumentos o ideas que justifican nuestra idea principal. También es el lugar 
para desarrollar los argumentos secundarios (aquellos que apoyan a las razones controversiales o no obvias de 
nuestro argumento principal).

3. Cierre o conclusión: Sección que da cuenta de la perspectiva que usted asume ante lo establecido en la 
apertura o en el desarrollo. No significa necesariamente la resolución de los problemas planteados.

Es conveniente dividirlo en unidades más pequeñas, encabezadas por subtítulos que hagan alusión resumida a 
lo que enseguida se plantea. Algunos autores numeran las unidades pequeñas de su texto, con el fin de hacer 
más ligera la lectura.

En cada ocasión que se cite a algún autor de manera literal, parafraseada o como referencia, se ha de indicar 
con toda precisión (incluida la página citada) la idea o fragmento que se tomó de él o ella.

El propósito académico consiste en presentar textos rigurosos, que cuenten con respaldo documental, además 
de ofrecer apoyo a un posible lector interesado en seguir los pasos de nuestra investigación.

Fuente: G. Alonso y A. Gallardo, “Guía de estudio. El pueblo Amuzgo: historia y cosmovisión. Programa: 
Formación para la certificación de docentes en contextos indígenas desde un enfoque intercultural”, DGEI-OEI-
UIA, 2010 (mimeo).

2. Anote en su cuaderno personal qué elementos de su ensayo recuperaría para avan-
zar en el proyecto y carta compromiso que elaboró en la actividad 5 del Módulo I. 
Revise esos compromisos y, si es necesario, modifíquelos o afínelos.

3. En su cuaderno o en hojas blancas, conteste las siguientes preguntas:

a) ¿Por qué y para qué reconocer y respetar la diversidad cultural en México?

b) ¿Qué beneficios puede traer para la educación de los pueblos indígenas este re-
conocimiento?
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c) ¿Cuál puede ser la aportación del enfoque intercultural para lograr la pertinencia 
de la educación indígena en México?

d) ¿Cómo contribuye la alcieS en el avance de la interculturalidad en la educación 
mexicana?

Actividades complementarias

Le recomendamos visitar periódicamente páginas electrónicas institucionales, con el 
fin de mantenerse actualizado en torno al marco normativo estatal, nacional e inter-
nacional, relacionado con la diversidad cultural.

Ámbito nacional
Cámara de diputados. H. Congreso de la Unión

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Secretaría de Educación Pública

http://www.sep.gob.mx/wb

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe

http://eib.sep.gob.mx/

Ámbito internacional
Unesco

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/normative-action/cultural-diversity/
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/

Autoevaluación

1. Sin consultar los materiales de lectura que ha revisado, responda en su cuaderno o 
en hojas blancas las preguntas siguientes:

a) Explique las principales diferencias entre el concepto de multiculturalidad e in-
terculturalidad.
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b) Mencione, a su juicio, ¿cuáles son los mayores desafíos para llevar a cabo una 
educación intercultural en México?

c) ¿Por qué los movimientos indígenas impulsan la autonomía de los pueblos? (Re-
cuerde que revisó el concepto de “autonomía” en el texto de los Acuerdos de 
San Andrés).

d) ¿Cómo se relaciona el Artículo 2°. de la cPeum con el movimiento indígena con-
temporáneo?

e) ¿Qué impacto tiene el Convenio 169 de la oit en el marco jurídico normativo 
mexicano?

f) ¿La ley de educación de su estado responde a las demandas indígenas y a las mo-
dificaciones del Artículo 2°. de la cPeum?

g) Después revise las lecturas que ha realizado en este módulo y contraste sus res-
puestas. Anote las diferencias.

2. Verifique el resultado de su ejercicio sobre el caso que analizó en la actividad 6 y 
compruebe si en su análisis consideró la presencia de los momentos de conocimien-
to, reconocimiento y valoración; de no haberlo hecho, complete su análisis. Anote 
su nueva versión corregida en su cuaderno o en hojas blancas.

Lecturas para el Módulo II

Lectura 2.1  
“Diversidad cultural y lingüística” y “Las lenguas y sus hablantes”, en Compartir un 
mundo de diferencias: la diversidad lingüística cultural y biológica de la Tierra, París, 
Unesco, 2003, pp. 9-15, disponible en:

http://www.infoandina.org/es/content/compartir-un-mundo-de-diferencias-la-diversidad-ling%C3%B 
C%C3%ADstica-cultural-y-biol%C3%B3gica-de-la
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Lectura 2.2 
Ana Laura Gallardo, Victoriano Hernández Martínez y Tania Santos Cano, “Capítulo 2: 
Claves para el diseño de los programas de estudio de la alcieS: Análisis cultural, punto 
nodal y comunalidad”, en Gallardo, 2013.

Lectura 2.3 
Francisco Arcos et al., “Capítulo segundo. Nuevas experiencias docentes de interapren-
dizaje”, primer apartado del capítulo, “De lo independiente a lo institucional. Nues-
tra participación en los talleres presenciales con los maestros y estudiantes de la uPn 
211-Puebla”, en María Bertely Busquets (coord.), Interaprendizaje entre indígenas. De 
cómo las y los educadores pescan conocimientos y significados comunitarios en contex-
tos interculturales, cieSaS-uPn, México, 2011, pp. 85-89, disponible en:

http://servindi.org/pdf/CIESAS-UPN-Interaprendizajes.pdf
o en

http://ccc.inaoep.mx/~llcvf/descargas/me/Interaprendizajes_entre_indigenas.pdf

Lectura 2.4
Acuerdos de San Andrés. Derechos de los pueblos Indígenas. Pronunciamiento Con-
junto que el Gobierno Federal y el ezln enviarán a las Instancias de Debate y Decisión 
Nacional”, 16 de febrero de 1996, disponible en:

http://redindigena.net/leyes/mex/docs/chia/sanandres.html

http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/chiapas/chiapas.html

http://enlacecivil.org.mx

http://www.cdpim.gob.mx/v4/06_chiapas_sandres.html

 
Lectura 2.5
Víctor Ballinas y Andrea Becerril, “Cumplir ya los acuerdos de San Andrés, exigen en 
foro del Senado”, en La Jornada, 22 de abril, 2011, disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/22/politica/021n1pol
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Lectura 2.6 
Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. oit, Apar-
tado número VI: Educación y medios de comunicación, disponible en:

http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_espanol-quechua.pdf

Lectura 2.7
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 2°, disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

Ley General de Educación en México, Artículo 7:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf

Lectura 2.8
Leyes de educación estatales.
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Módulo III. Importancia de conocer y valorar los contextos y 
culturas en los que se implementa la alcies 

Conocer o reconocer la comunidad en la que se implementa la asignatura es uno de 
los principales aspectos que el docente intercultural tiene que atender, no sólo porque 
constituye el contexto en el que lleva a cabo su labor educativa, sino porque la cultura 
de ese contexto es parte del contenido educativo que se trabaja en el programa.

El trabajo de conocimiento de la comunidad, desde el enfoque intercultural, tiene con-
notaciones particulares, dado que el docente necesita aprender a dialogar e interac-
tuar, construyendo o reconstruyendo formas de relación de apertura y valoración a la 
cultura y lenguas de la comunidad en la que trabaja; para lo cual requiere adquirir he-
rramientas metodológicas a fin de sistematizar y analizar el conocimiento de lo cultural.

En el proceso de acercamiento y comprensión a la cultura han de estar presentes los 
tres momentos que guían el trabajo intercultural: el conocimiento, reconocimiento y 
valoración. Es decir, mediante el desarrollo de las actividades de este módulo podrá 
realizar acercamientos comprensivos sobre las características de los contextos y cultu-
ras indígenas. Los ejercicios aquí sugeridos le permitirán, también, hacer un análisis 
crítico y valorativo de algunas percepciones sobre estos contextos. Este módulo le pro-
porcionará, además, herramientas para dialogar e interactuar con la comunidad y los 
padres de familia de sus estudiantes, considerando la diversidad lingüística y cultural 
como eje y recurso para favorecer el aprendizaje de los niños.

Actividad inicial

Propósito de formación: Conocer y reconocer la historia y la cultura de la comunidad 
donde se instrumenta la alcieS, con la intención de reflexionar sobre la relevancia de 
comprender los sentidos y significados de la cosmovisión de los pueblos indígenas.

1. Sin consultar ninguna fuente de información, responda las siguientes preguntas 
sobre la comunidad en la que imparte la asignatura de Lengua y Cultura Indígena. 
Anote las respuestas en su cuaderno o en hojas blancas.
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a) ¿Desde cuándo existe la comunidad?

b) ¿Por qué se instaló en ese lugar?

c) ¿Cuántas personas de la comunidad hablan la lengua indígena?

d) ¿Cuántas personas son monolingües en lengua indígena?

e) ¿Cuántas personas son monolingües en español?

f) ¿Qué significa el nombre de la comunidad de la que provienen sus alumnos? ¿Por 
qué le llaman así?

g) ¿Qué significa el nombre del grupo indígena de la localidad donde se encuentra 
la secundaria en la que aplica la alcieS?

h) ¿Quienes hablan la lengua indígena: adultos, niños, jóvenes, personas de la ter-
cera edad, hombres, mujeres?

i) ¿Las personas de la comunidad están interesadas en hablar la lengua indígena? 
¿Por qué?

Conocimiento de la comunidad. Historia de la comunidad, usos de la len-
gua indígena

Actividades de desarrollo

Conocer la historia de la comunidad es un punto de partida básico para comprender 
los sentidos de las tradiciones y prácticas culturales. Por ello, no se trata sólo de recopi-
lar información, sino de analizarla tratando de entender las prácticas culturales que se 
llevan a cabo en el presente comunitario desde su sentido histórico.
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1. Revise sus respuestas a las preguntas de la actividad inicial y elabore en su cuaderno 
una reflexión acerca de qué tanto conoce a la comunidad en la que implementa la 
alcieS y qué le falta por conocer.

2. Elabore una monografía de la comunidad en la que se implementa la alcieS, para lo 
cual es preciso que desarrolle una investigación en acervos y fuentes bibliográficas 
o tecnológicas. Los puntos que debe atender son:

a) Ubicación geográfica.

b) Características culturales.

c) Situación socioeconómica.

d) Principales diferencias culturales con los otros grupos de la región.

e) Principales semejanzas culturales con los otros grupos de la región.

f) Descripción de la relación, armónica o conflictiva, de cada uno con los otros gru-
pos de la región.

g) Principales celebraciones que realizan en esa comunidad y por qué o para qué se 
llevan a cabo.
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Amatlapaleuijkayotl 11 Una monografía trata un tema específico e incluye diferentes datos sobre éste. 
Para construirla, se necesita:
1. Definir el tema por tratar.
2. Búsqueda y selección de la información que se convertirá en el contenido del texto. Los datos deben estar 

documentados. Utilice las referencias bibliográficas conforme a los criterios académicos que se le han solicitado 
en el resto de los cursos.

3. Desarrollo del tema.
4. Corrección y edición del texto; para ello, puede compartir el texto con otros, para que lo revisen y le den una 

opinión en cuanto a forma y contenido.

Recomendaciones para la consulta bibliográfica
1. Busque y seleccione información que provenga de instituciones con reconocimiento en la región, entidad o país.
2. Pida orientación a especialistas en los temas —docentes o investigadores que colaboren en las escuelas nor-

males o universidades de la región— sobre las fuentes adecuadas para obtener información.
3. Puede utilizar aquellas fuentes que resumen los temas y que, adicionalmente, contienen bibliografía consul-

tada. Así, además de formar un panorama general del tema, puede seleccionar las fuentes a consultar.

Recomendaciones para la consulta en Internet
Internet es una base documental muy utilizada en la actualidad para obtener información; sin embargo, es 
importante cuidar la veracidad de los documentos en la búsqueda y selección. Por ello, se recomienda consultar 
páginas cuya información esté respaldada por instituciones u organizaciones reconocidas.

Adicionalmente, como sucede con la consulta en otras fuentes, debemos incluir la referencia en el cuerpo de 
nuestro texto.
Fuentes: G. Alonso y A. Gallardo, “Guía de estudio. El pueblo Amuzgo: historia y cosmovisión. Programa: Formación 
para la certificación de docentes en contextos indígenas desde un enfoque intercultural”, dgei-oei-uia, 2010 (mimeo).

3. En relación con el uso de la lengua indígena de la comunidad, incluya en su monogra- 
fía información sobre los espacios de uso. Elabore un cuadro como se ejemplifica a 
continuación:

Personas que hablan la lengua 
indígena en la comunidad

Lugares y situaciones en las que se habla la lengua indígena

Ancianos Durante las comidas, cuando se juntan en la cocina.

Adultos Durante los trabajos en la milpa o en la casa.

Niños Durante los juegos en la casa, o muchas veces en el recreo sin que su maestro los vea.

Jóvenes Para dirigirse con los adultos o abuelos, entre ellos no la usan, se comunican en español. 
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Amatlapaleuijkayotl 12

4. También puede realizar entrevistas a miembros de la comunidad o especialistas para 
obtener información que no encuentre en fuentes documentales.

Algunas recomendaciones para el desarrollo de las entrevistas.
Una entrevista es un encuentro conversacional en el que dos o más personas dialogan sobre un asunto o 
problema; en ella se busca recoger los sentidos y significados de la persona que se entrevista respecto de las 
preguntas que se le formulan. En este caso, se pretende obtener narrativas que nos ayuden a explicar la cos-
movisión de las comunidades.
Antes de la entrevista, es importante:
1. Definir el propósito de la entrevista; es decir, qué información se busca obtener.
2. Tener una guía de preguntas, que se formulan a partir de la información u opinión que se necesita recabar. 

Durante la entrevista, esta guía se irá adaptando al curso de la misma.
3. Las preguntas deben ser abiertas, cuidando que su respuesta no sea un “sí” o un “no”. Es recomendable que 

se inicie con preguntas muy generales, para ir profundizando en las narrativas conforme avance la conversación. 
(Ejemplo: “Me podría describir o platicar cómo se organiza la fiesta de…”)

Al aplicar una entrevista:
1. Es necesario ofrecer una breve introducción al entrevistado acerca de las razones de la entrevista.
2. Hacer preguntas si algo no quedó claro, resumir respuestas para ver si se está comprendiendo, no juzgar a las 

personas.
Fuentes: “Curso métodos y técnicas de investigación cualitativa orientados a procesos de evaluación de 
programas de educación superior”, impartido por la Mtra. Yadira Ornelas Sánchez, en la Ciudad de México, 
durante el mes de junio de 2012.
Carlos Aristizabal Botero, “Teoría y método de la investigación: Guía didáctica y módulo”, Fundación Universi-
taria Luis Amigo, Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Colombia, 2008, disponible en:

http://www.slideshare.net/javierdanilo1/teoria-y-metodologia-de-la-investigacion-carlos-andrs-botero]

a) Involucre a los alumnos en estas actividades como copartícipes en la búsqueda de 
información.

b) Es recomendable que la historia sea escrita en lengua indígena y en español. De 
ser posible, utilice computadora para elaborar su monografía. Si no cuenta con 
este equipo, use su cuaderno personal.

c) Comparta la monografía con diferentes personas de la comunidad, de manera 
que validen o complementen la información.
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5. Busque alternativas para difundir la información sobre la comunidad como le su-
gerimos en el módulo anterior. Vea un ejemplo en la siguiente página: Descripción 
detallada de las cosas que han pasado en mi comunidad:

http://laceibahidalgo.galeon.com/aficiones2258085.html

Conocimiento de la cultura (cosmovisión) 

El acercamiento a la cosmovisión de las culturas en las que se aplica la alcieS implica 
contar con elementos que permitan comprender los aspectos que la comunidad con-
sidera y jerarquiza para explicar y establecer las relaciones con la naturaleza. Por ello, 
al igual que en el conocimiento de la historia de la comunidad, se requiere acudir a los 
tres momentos de aprendizaje intercultural: conocimiento (disposición de apertura), 
reconocimiento (aprender de la diferencia como decisión propia), y valoración (valida-
ción y legitimación de distintas formas de construir la realidad). Este enfoque intercul-
tural le permitirá avanzar y consolidar una relación de respeto con la comunidad y su 
cultura, basada en su conocimiento y aprecio.

1. Analice el caso de la  lectura 3.1, “Capítulo Primero. Aprendiendo a hacer educa-
ción intercultural con nuestros pueblos. La experiencia formativa en la Nueva Edu-
cación y la Educación Inductiva Intercultural entre maestros indígenas y no indíge-
nas de Oaxaca, el apartado “Qué significó hacer investigación en la comunidad”, de 
Erika González Apodaca et al.

2. Responda las siguientes preguntas. Anote las respuestas en su cuaderno o en hojas 
blancas.

a) ¿Cómo se realizó el acercamiento a la comunidad?

b) ¿Por qué se decidió realizar esta actividad?

c) ¿Cuáles fueron los aprendizajes sobre la comunidad que los docentes fueron ad-
quiriendo en esta experiencia?
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d) ¿Qué significado tiene para usted la siguiente expresión, señalada en el caso 
revisado: En el camino se fue “revalorando lo que antes parecía insignificante”?

e) ¿Por qué se afirma que “se logró trascender los juicios iniciales, influidos por 
ideologías discriminatorias, para intentar investigar y explicitar los valores indí-
genas implícitos en las relaciones de género en las comunidades”?

Como ha podido apreciar en el caso analizado, el acercamiento a la comunidad es un 
ejercicio ético y actitudinal, ya que, incluso para algunos docentes que proceden de 
esas comunidades y regiones, su cultura puede parecerles ajena. El acercamiento a la 
comunidad retoma, como lo hemos mencionado, los momentos de la interculturalidad: 
conocimiento (disposición y apertura cognitiva y ética), reconocimiento (aprender de la 
diferencia como decisión propia) y valoración (otorgamiento de validez y legitimidad a 
distintas formas de construir la realidad).

En este ejercicio también se pueden presentar situaciones contrarias a la construcción 
intercultural como las que se trabajarán en las siguientes actividades.

3. Realice la lectura 3.2, Pedagogía de la diversidad, el ”Tema 3. Prejuicio y estereo-
tipo”, de Rosalía del Río, y consulte el texto del Conapred “Discriminación e igual-
dad”, disponibles en: 

https://eduso.files.wordpress.com/2008/06/tema-31-diversidad.pdf
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142

 Responda las siguientes preguntas en su cuaderno o en hojas blancas: 

a) Según las definiciones, ¿qué relación puede establecer entre estereotipos, prejui-
cios y discriminación? 

b) ¿Cuáles son algunas causas de los estereotipos y prejuicios en los actos de discri-
minación?

c) ¿Cuáles son los efectos de la discriminación en las relaciones interculturales? 
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4. En su cuaderno personal, enliste algunos estereotipos y prejuicios en torno a las cul-
turas y lenguas indígenas de México. Haga un ejercicio de autocrítica. Señale si ha 
estado de acuerdo con algún aspecto de esa lista.

El reconocimiento de las actitudes de discriminación, así como de los prejuicios y es-
tereotipos hacia la población indígena, ayuda a avanzar hacia la interculturalidad; de 
ahí la importancia de mantener una postura vigilante, tanto para detectar estas situa-
ciones como para plantear otras formas de relación, basadas en el respeto. Para ello, el 
conocimiento y comprensión de las características culturales de la comunidad donde se 
trabaja la alcieS es una actividad esencial.

5. Realice la lectura 3.3, “Comunidad y comunalidad”, de Floriberto Díaz Gómez: y 
realice las actividades.7 Puede consultar el texto en la liga siguiente:

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Comunidad.%20y%200comunalidad.pdf

a) Anote en su cuaderno o en hojas blancas la noción de cultura que plantea el autor.

b) Elabore un cuadro como el siguiente:

Prácticas culturales y significados

Comunidad en 
la que trabajo

Prácticas culturales 
que se realizan

Antecedentes de 
la práctica cultural

Agua Blanca, Tacotalpa, 
Tabasco

Visita al ojo de agua de la 
comunidad para realizar 
ritual de pedimento de 
lluvia.

Hace 100 años que la comunidad se fundó, estaba más 
al norte de donde se encuentra actualmente. El cambio 
se dio debido a que se encontró el ojo de agua y la 
permanencia de vida que éste ha dado a la comunidad; 
de ahí la petición de lluvia y agradecimiento.

c) Analice las relaciones o significados de las prácticas culturales que escribió en el 
cuadro anterior.

7 Esta actividad se tomó íntegramente de Alonso y Gallardo, 2010 (mimeo).
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d) Agregue una columna con el título “Significados”, y ahí consigne sus argumenta-
ciones. Observe el ejemplo siguiente.

Prácticas culturales y significados

Comunidad en 
la que trabajo

Prácticas culturales 
que se realizan

Antecedentes de 
la práctica cultural

Significado

Agua Blanca, 
Tacotalpa, 
Tabasco

Visita al ojo de agua 
de la comunidad 
para realizar ritual de 
pedimento de lluvia.

Hace 100 años que la 
comunidad se fundó, estaba más 
al norte de donde se encuentra 
actualmente. El cambio se dio 
debido a que se encontró el 
ojo de agua y la permanencia 
de vida que éste ha dado a la 
comunidad; de ahí la petición de 
lluvia y agradecimiento.

El ojo de agua, así como otras 
formaciones o fenómenos naturales, 
es visto como parte del equilibrio y la 
generosidad de la tierra para con los 
choles. Es una práctica de retribución 
y asunción que se relaciona con la 
visión de lo complementario entre el 
hombre y su entorno, como pares y no 
como entes dominadores.

6. Compare la información de la columna de “Prácticas culturales…” con la de dimen-
siones de la comunalidad que plantea Floriberto Díaz. Responda las siguientes pre-
guntas en su cuaderno o en hojas blancas.

a) ¿Qué prácticas se relacionan con la dimensión de la Tierra como madre y como 
territorio? ¿Por qué?

b) ¿Qué prácticas se relacionan con la dimensión del consenso en asamblea para la 
toma de decisiones? ¿Por qué?

c) ¿Qué prácticas se relacionan con la dimensión del servicio gratuito como ejercicio 
de autoridad? ¿Por qué?

d) ¿Qué prácticas se relacionan con la dimensión del trabajo colectivo como un acto 
de recreación? ¿Por qué?

e) ¿Qué prácticas se relacionan con la dimensión de los ritos y ceremonias como ex-
presión del don comunal? ¿Por qué?
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7. Con la tabla elaborada en la actividad anterior como insumo principal, realice una 
investigación sobre las prácticas culturales. Elija una de las prácticas culturales in-
cluidas; procure que sea una que tenga relación con más de una dimensión de la 
comunalidad.

Este texto presenta una experiencia que puede servir como ejemplo de acerca-
miento a la comunidad e identificación de contenidos para incorporar a la escuela.

“El método inductivo intercultural (mii) y el Calendario Socioecológico
[…] El mii busca que el proyecto pedagógico se centre en la participación de profesores y estudiantes (niños, 

jóvenes y adultos) en las actividades sociales, productivas, rituales y recreativas practicadas en las comunidades 
indígenas, las que son consideradas como fuentes principales para la elaboración de contenidos y el fortaleci-
miento del conocimiento indígena. El mii emplea los fundamentos de la etnografía, ampliamente difundidos en el 
campo educacional (Gomes, 2006, 2005; Silva, 2001; Erickson y Mohatt, 1988; Erickson, 1989).

El mii busca explicitar lo que ya se encuentra implícito en las actividades cotidianas de las comunidades, en to-
das las dimensiones del territorio; apunta a expresar el quehacer cotidiano, aquello que ya se conoce y se practica 
muchas veces de manera automática. La metodología comienza listando las principales actividades tradicionales 
de la comunidad, ejercicio que se apoya en el conocimiento de los más ancianos. Las actividades seleccionadas 
son organizadas y descritas con detalle (por ejemplo, se separan las actividades de hombres y mujeres, de adultos 
y niños, etc.). Así, el mii puede contribuir a profundizar la comprensión del territorio y de la cultura durante el 
proceso formativo de los estudiantes, a partir de los conocimientos tradicionales (Bertely, 2009; Gasché, 2004).

Se entiende por actividad todo proceso envuelto en cada acción; es decir, considera el antes, el durante y el 
después, y es a partir de ello que se selecciona una temática, pero esta dependerá de la actividad que acontece 
en aquel determinado ‘tiempo’ en el territorio. La temática elegida se transforma en contenidos concretos de 
la realidad de cada comunidad, los que posteriormente pueden articularse con los conocimientos científicos. En 
este sentido, todos los contenidos de las diversas disciplinas susceptibles de ser trabajados en las escuelas indí-
genas toman como elementos centrales las actividades del ‘tiempo’ de la comunidad, los que serán estudiados e 
investigados, y convertidos en un ‘saber hacer’. La temática escogida no sólo corresponde a un conjunto de con-
tenidos, sino que también alimenta una propuesta filosófica y política, ejecutada como un conjunto de conceptos 
necesarios para producir nuevos contenidos y propuestas curriculares”.

Fuente: Lucilene Julia de Silva, “El método inductivo intercultural y el Calendario Socioecológico como estra-
tegias para el fortalecimiento de una formación crítica e intercultural de profesores indígenas de los estados de 
Minas Gerais y Bahía, Brasil”, en Revista Isees, núm. 10, enero – junio, 2012, pp.79-94, disponible en:

http://www.isees.org/file.aspx?id=7113
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8. Realice las siguientes lecturas:

 Lectura 3.4, “La importancia de la metodología etnográfica para la investigación 
antropológica”, de Chiara Cerri, apartados “1. Introducción” y “2.De qué hablamos 
cuando hablamos de metodología”.

Lectura 3.5, “Retos metodológicos en etnografía de la educación”, de María Bertely 
Busquets: http://www.uv.mx/cpue/colped/N_2526/Publmari.htm

a) Identifique en las lecturas las características del enfoque metodológico etnográ-
fico, que recomienda el uso de instrumentos para la obtención de la información 
como las entrevistas y la observación.

b) En su cuaderno, elabore un documento en el que señale las etapas y los instru-
mentos para recabar información, así como los informantes y los tiempos en que 
va a recabar la información.

•	 Título. El nombre de la investigación puede inspirarse en la práctica cultural 
que ha elegido y en sus intereses en ella.

•	 Práctica cultural por tratar y dimensión o dimensiones de la comunalidad que 
se involucran. Describa en ese apartado las relaciones entre la práctica y la 
comunalidad, utilizando sus respuestas de la actividad.

•	 Guía de observación de la práctica. Describa los elementos o aspectos de la 
práctica cultural que va a observar: en qué va poner atención, por qué es im-
portante observar tal o cual aspecto.

•	 Observación de la práctica. Acuda al lugar de la comunidad, o bien, cuando 
participe de la práctica, no olvide lo que tiene que registrar.

•	 Informe con la descripción de las prácticas observadas. De acuerdo a su guía, 
describa lo que observó.
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•	 Guía de entrevistas a realizar con los ancianos, padres y niños de la comu-
nidad sobre la práctica observada. Esta guía se elabora con preguntas sobre  
la práctica cultural que observó y las relaciones o los significados que para la 
comunidad tiene. Por ejemplo, puede preguntar a sus alumnos: ¿Qué activi-
dades realizan en la petición de lluvia? ¿Las realizan con gusto o preferirían 
no realizarlas? Elabore tres preguntas para cada grupo de la comunidad: an-
cianos, padres y niños.

•	 Organización de las entrevistas. Elija las fechas, los momentos y lugares para 
entrevistar a los ancianos, padres y niños. Puede disponer de una hora por 
cada entrevista, es decir, tres horas para tres entrevistas. Prepare su guía de 
entrevista y su grabadora; si es necesario, haga una prueba antes de empezar. 
Recuerde que si en la conversación detecta aspectos que no había considera-
do o que le interesen, no dude en preguntar por ellos.

•	 Sistematización de las entrevistas sobre la práctica cultural. En este aparta-
do es preciso que transcriba las conversaciones con los entrevistados. Con los 
textos ya escritos, vuelva a leer tanto sus observaciones como sus entrevistas. 
Le recomendamos tener una grabadora para realizar las entrevistas, así como 
registrar observaciones puntuales en su cuaderno o en hojas blancas.

9. Una vez que haya concluido la investigación, revise el programa de la asignatura 
que le corresponde impartir; ubique el módulo en el que desarrollaría la práctica so-
ciocultural sobre la que realizó la investigación y responda las siguientes preguntas 
en su cuaderno o en hojas blancas.

a) ¿Qué ámbitos alimenta la investigación que acaba de realizar?

b) ¿Qué temas de reflexión se fortalecen y retroalimentan con la investigación rea-
lizada?

c) ¿Qué otras prácticas socioculturales del lenguaje puede identificar como resulta-
do de la investigación?
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d) ¿Cree que el programa se puede realizar sin este tipo de acercamientos a la co-
munidad?

e) ¿Qué experiencias para su formación como docente intercultural puede anotar 
sobre esta forma de acercarse a la comunidad?

Dado que el desarrollo de la asignatura implica el análisis y comprensión de las culturas 
indígenas, el docente intercultural tendrá que estar preparado para que esos acerca-
mientos se hagan con apertura y respeto para entender y aprender de los significados 
y sentidos de las diversas formas en que esa cultura interactúa con el mundo.

Actividad de cierre del módulo

1. Elabore un texto de reflexión, de máximo de dos mil palabras, en el que señale la 
información nueva que obtuvo sobre la comunidad.

a) Mencione si después de la investigación cambió su percepción de la cultura de la 
región donde labora.

b) Ubique los aspectos que recupera de esa cultura, así como aquellos en los que no 
está de acuerdo.

c) Señale qué elementos de las culturas que investigó son un aporte para otras culturas.

d) Concluya con una reflexión sobre la importancia del conocimiento de la comuni-
dad en la que labora para su desempeño como docente intercultural.

Actividades complementarias del módulo

Ejercite el trabajo etnográfico en educación sobre aspectos que sean de su interés. Para 
ello, defina temas específicos, observe el trabajo de aula de sus compañeros, entreviste 
a estudiantes y profesores, sistematice la información y elabore informes. Con el fin de 
profundizar en este enfoque de investigación, puede consultar material bibliográfico 
como el siguiente:
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Ana Laura Gallardo et al., “Capítulo 1. Herramientas de diagnóstico para la alcieS”, en 
Gallardo, 2013.

Goetz y Lecompte, Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa, Madrid, 
Morata, 1998.

Elsie Rockwell, La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos educati-
vos, Buenos Aires, Paidós, 2009.

Autoevaluación  

1. Regrese a las respuestas de las preguntas planteadas en la actividad inicial de este 
Módulo III, contraste y complemente la información que tenía sobre la comunidad. 
Responda las preguntas siguientes en su cuaderno o en hojas blancas.

a) ¿Cómo se llama la comunidad, qué significa el nombre y por qué se llama así?

b) ¿Desde cuándo existe la comunidad?

c) ¿Por qué se instaló en ese lugar la comunidad?

d) ¿Cuantas personas de la comunidad hablan la lengua indígena?

e) ¿Cuantas personas son monolingües en lengua indígena?

f) ¿Cuántas personas son monolingües en español?

g) ¿Quienes hablan más la lengua indígena (adultos, niños, jóvenes, personas de la 
tercera edad, hombres, mujeres)?

h) ¿Qué significa el nombre que se le da al grupo indígena de la localidad donde se 
encuentra la secundaria en la que aplica la alcieS?

i) ¿Considera que su acercamiento a la comunidad, por medio de la investigación 
que realizó, fue respetuoso? Explique su respuesta.
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Lecturas para el Módulo III

Lectura 3.1 
Erica González Apodaca et al., “Aprendiendo a hacer educación intercultural con nues-
tros pueblos. La experiencia formativa en la Nueva Educación y la Educación Inductiva 
Intercultural entre maestros indígenas y no indígenas de Oaxaca, México”, en María 
Bertely Busquets (coord.), Interaprendizaje entre indígenas: De cómo las y los educa-
dores pescan conocimientos y significados comunitarios en contextos interculturales, 
México, cieSaS-uPn, 2011, pp. 52-58, disponible en:

http://servindi.org/pdf/CIESAS-UPN-Interaprendizajes.pdf
http://ccc.inaoep.mx/~llcvf/descargas/me/Interaprendizajes_entre_indigenas.pdf

Lectura 3.2
Rosalía del Río, Pedagogía de la diversidad, “Tema 3. Prejuicio y estereotipo”, dispo-
nible en: 

https://eduso.files.wordpress.com/2008/06/tema-31-diversidad.pdf

Lectura 3.3
Floriberto Díaz Gómez, “Comunidad y comunalidad”, 2004, disponible en:

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Comunidad.%20y%200comunalidad.pdf

Lectura 3.4 
Chiara Cerri, “La importancia de la metodología etnográfica para la investigación an-
tropológica. El caso de las relaciones de valores en un espacio asociativo juvenil”, en 
Revista de Recerca i Formació en Antropologia, núm. 13, diciembre, pp. 2-11, Univer-
sidad Complutense de Madrid y Centro de Ciencias Humanas y Sociales, cSic, 2010, 
disponible en:

http://revista-redes.rediris.es/Periferia/Articles/1-Cerri_periferia_articulo.pdf

Lectura 3.5
María Bertely Busquets, “Retos metodológicos en etnografía de la educación”, dispo-
nible en:

http://www.uv.mx/cpue/colped/N_2526/Publmari.htm
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Módulo IV. Propuesta metodológica para la enseñanza  
y revaloración intercultural de las lenguas 

Este módulo es fundamental para el desarrollo de la alcieS, ya que, como se mencionó 
en los primeros apartados de esta guía, la asignatura busca “que los jóvenes en con-
textos indígenas, sean hablantes o no de una lengua originaria, puedan conocer, re-
conocer y valorar su inserción y participación en la cultura oral y escrita de una lengua 
originaria desde la cosmovisión que les da sentido, mediante su uso, estudio y desa-
rrollo sistemático y fortalezcan su identidad étnica y lingüística, así como su sentido de 
pertenencia a una comunidad y una región con referentes culturales comunes a través 
del conocimiento de los significados del pensamiento de su pueblo sobre la vida y el 
mundo donde viven”. (Gallardo, 2013:18)

El apoyo que los docentes otorgarán a los estudiantes para el logro del este propósito 
requiere que los profesores estén preparados para implementar procesos didácticos 
que favorezcan la valoración positiva del uso de la lengua indígena y el bilingüismo, 
así como la reflexión sobre el uso y desarrollo de la lengua en la escuela, conside-
rando las características de la cultura donde se utiliza la lengua en las comunidades 
indígenas.

Asimismo, es indispensable que los docentes hablantes de la lengua indígena que se 
trabaja en la asignatura busquen estrategias para fortalecer este conocimiento y re-
flexionar sobre su importancia. Y, en el caso de los docentes que no hablan la lengua 
de la región, es necesario que hagan un esfuerzo por aprenderla. En ambos casos, la 
interacción con la comunidad y con los niños bilingües y monolingües es fundamental.8

Los aspectos que ha revisado en los módulos anteriores son clave para trabajar con las 
lenguas indígenas, en el sentido de la situación de pérdida de estas lenguas y del poco 
valor y uso que se les da en los ámbitos escolar y social.

8 Recuerde que en las comunidades se pueden encontrar niños que sólo hablan un idioma indígena (monolingües) o que 
hablan el español y su lengua materna indígena (bilingües) con diferentes dominios orales y escritos.
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Actividad inicial  

Propósito de formación: Conocer e instrumentar los fundamentos y herramientas me-
todológicas didácticas para la enseñanza de las lenguas indígenas desde la compren-
sión de la cultura que les da sentido.

1. Sin recurrir a ninguna fuente de información, responda, en su cuaderno o en hojas 
blancas, las siguientes preguntas.

a) ¿Cuál es la entidad donde se concentra el mayor número de lenguas indígenas?

b) ¿En qué regiones del país no se habla ninguna lengua indígena?

c) ¿Qué se pierde y qué se gana cuando se deja de hablar una lengua indígena?

d) Indique, con una X, cuál de las siguientes lenguas son dialectos o variantes de 
una lengua:

Maya Lengua (      )     Dialecto (      )

Tseltal Lengua (      )     Dialecto (      )

Náhuatl de la Huasteca Lengua (      )     Dialecto (      )

Español de Cuba Lengua (      )     Dialecto (      )

Triqui Lengua (      )     Dialecto (      )

Rarámuri Lengua (      )     Dialecto (      )

e) En su opinión, ¿cuál es la mejor manera de enseñar la lengua y la cultura indígena?

f) ¿Qué elementos tendría en cuenta al planear el trabajo didáctico para la enseñanza 
de la lengua y la cultura indígenas? ¿Cómo retoma los conocimientos culturales?

g) ¿De qué modo logra, en su práctica docente, que los estudiantes conozcan, reco-
nozcan y valoren su cultura y lengua?
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h) De acuerdo con lo revisado en el Módulo II, identifique las actividades en las que 
usted puede estar incurriendo en la folclorización de la cultura. Recuerde los 
aspectos trabajados en torno a la riqueza que otorga la diversidad (Tema 1), la 
importancia y las implicaciones del término intercultural (Tema 2), así como los 
marcos normativos que sustentan la relevancia de una educación intercultural.

Manejo de contenidos culturales en la alcies  

Actividades de Desarrollo  

Los programas de la alcieS tienen una estructura en la que se identifican semejanzas 
con los programas de otras materias. Es decir, se definen competencias a desarrollar y 
aprendizajes esperados, además del enfoque didáctico de la asignatura, entre otros as-
pectos. Sin embargo, una diferencia importante se encuentra en los temas de reflexión 
que se pretende trabajar con los estudiantes.

1. Revise el programa de la alcieS que le corresponde instrumentar y ubique los con-
tenidos que desarrollará. Responda las siguientes preguntas en su cuaderno o en 
hojas blancas.

a) ¿Qué caracteriza los temas de reflexión de la alcieS?

b) ¿Cómo están organizados los aprendizajes esperados y los temas de reflexión? 
¿Por qué están organizados de esa manera?

2. Realice la  lectura 2.2a, “Capítulo 2. Claves para el diseño de los programas de 
estudio de la alcieS: Análisis cultural, punto nodal y comunalidad“, apartado “Con-
sideraciones para el manejo de los contenidos de esta asignatura”, de A. Gallardo 
et al.

3. Retome las respuestas de la actividad 1 de este módulo, y complételas con las apor-
taciones de este texto. Termine su ejercicio respondiendo las siguientes preguntas:

a) ¿Qué necesito saber y saber hacer para manejar los contenidos de la alcieS?
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b) ¿Qué debo considerar para no folclorizar los contenidos de los programas?

4. Una característica de los contenidos de la alcieS es que sus particularidades se van 
conociendo conforme se avanza en la comprensión de la cultura en cuestión; esto 
implica que se tengan dudas sobre su manejo en el ámbito escolar.

5. Le recomendamos que comparta sus dudas e inquietudes sobre el manejo de los 
contenidos de la alcieS con los responsables de la asignatura en la entidad o con 
otros docentes. Puede organizar un foro virtual con docentes de su entidad o de 
otras entidades. Recuerde que las entidades que trabajan con la asignatura, según 
datos de 2012, son México, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Chihuahua, 
Tabasco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Durango, Cam-
peche y Veracruz.

Foros virtuales 

“Un foro virtual es un escenario de comunicación por internet, en el cual se propicia el debate, la concertación y 
el consenso de ideas. Es una herramienta que permite a un usuario publicar su mensaje en cualquier momento, 
quedando éste visible para que otros usuarios que entren más tarde, puedan leerlo y contestar. A este estilo de 
comunicación se le llama asincrónica, dadas sus características de no simultaneidad en el tiempo. Esto permite 
mantener comunicación constante con personas que están lejos, sin necesidad de coincidir en los horarios de 
encuentro en la red, superando así las limitaciones temporales de la comunicación sincrónica (como un chat, 
que exige a los participantes estar conectados al mismo tiempo) y dilatando en el tiempo los ciclos de interac-
ción, lo cual, a su vez, favorece la reflexión y la madurez de los mensajes.”
“Foros virtuales como estrategia de aprendizaje”, Universidad de los Andes [En esta misma fuente puede con-
sultar las características de los foros, tipos y sugerencias para su desarrollo]:

http://tic.sepdf.gob.mx/micrositio/micrositio2/archivos/ForosVirtuales.pdf

6. Elabore un ejercicio de planeación de la alcies: ubique a grandes rasgos los tiempos 
para el desarrollo de cada módulo, las actividades que tenga que realizar o preparar 
antes del curso, solo o con los estudiantes, y algunos aspectos que requiera para el 
desarrollo de la asignatura (materiales, guías de trabajo, acuerdos con la comuni-
dad, etcétera). Identifique también dudas que necesite resolver antes de comenzar 
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el trabajo de la asignatura. Este ejercicio de planeación general será una primera 
guía de trabajo que podrá ir afinando a lo largo de este módulo.

Recuerde que la planeación de su curso es fundamental para organizar su tra-
bajo y evaluar la pertinencia de sus decisiones didácticas. El instrumento de la planeación es un recurso que, en 
su aplicación, debe adaptarse constantemente a las circunstancias particulares del grupo de trabajo, de ahí que 
la reflexión sobre los resultados de la planeación es fundamental. Es decir, es necesario que una vez terminada 
la clase el docente analice qué se pudo realizar de lo planeado, qué no, y por qué.

Los aspectos que la planeación considera son los siguientes:
1. El planteamiento de los objetivos que espera lograr, en este caso, desde el enfoque intercultural, para los con-

tenidos culturales y lingüísticos.
2. La definición de las actividades por sesión, estableciendo los tiempos aproximados para cada una. En la pla-

neación se cuida que las actividades sean factibles en el tiempo y el contexto de aplicación, y de acuerdo con 
las características de los estudiantes; pero, sobre todo, se vigila que las actividades permitan el logro de los 
objetivos y competencias por desarrollar.

3. Los recursos que se utilizarán. En la planeación se prevé la elaboración anticipada de los materiales y recursos 
para el desarrollo de las actividades.

4. Los productos, proyectos, procesos y criterios con los que se espera valorar el avance y logro de los propósitos.

 
El siguiente esquema está tomado de la propuesta metodológica para la enseñanza y 
el aprendizaje de la lengua indígena para la alcieS (Gallardo, 2013:167); y muestra un 
ejemplo de planeación didáctica con los elementos que se necesita considerar para la 
atención a la diversidad cultural y lingüística en el aula.

Además de presentar los elementos que han de tenerse en cuenta durante la pla-
neación de una secuencia didáctica para el desarrollo de la alcieS, el esquema explica 
gráficamente el sentido y la importancia de cada elemento. Esto permite una mejor 
comprensión tanto de la planeación como de la instrumentación didáctica de la asig-
natura. Esquema de planeación alcieS.



En el aula hay 17 estudiantes, 10 alumnas y 7 alumnos. Los 17 alumnos están inmersos en la cultura y por tanto, 
son capaces de identificar y reconocer diversas prácticas socioculturales que se llevan a cabo en su comunidad. 
· 9 jóvenes se consideran alumnos L1, hablan, leen y escriben.  
· 7 jóvenes se consideran alumnos L2, todos ellos tienen el español como lengua materna y fueron alfabetizados 
  en esta lengua.  

BLOQUE III. XCHOLOB TYÄLEMOBÄ TYI IXIM. LOS CHOLES HOMBRES DEL MAÍZ (24 h duración) 
PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: Difundir la forma de organización en la cosecha de maíz. 
APRENDIZAJES ESPERADOS. Valora la importancia de preservar el trabajo colectivo que distingue al pueblo 
chol en el cultivo del maíz.  
L1. Que la información que recopilen sea escrita en 
chol y analicen en sus escritos el uso de las grafías del 
alfabeto chol. 

L2. Describan con frases cortas el proceso de cosecha 
del maíz en lengua chol: limpia, roza, siembra, 
cuidados, cosecha, almacenamiento. 

2. Datos  de identificación del bloque 

Tema de reflexión: Formas tradicionales en  la organización del trabajo comunal para el cultivo del maíz.  

Producción: Recopila información para conocer la organización tradicional  del trabajo colectivo en el pueblo 
chol y elabora un mapa conceptual. 

Evaluación diagnóstica 
A partir de la lluvia de ideas se detecta 
el nivel de conocimiento sobre el tema y 
se consigan en la hoja de registro. 

3. Desarrollo de la secuencia didáctica mediante  proyectos 

1. Perfil sociolingüístico  

Inicio. (1h) 
Actividades. 
1. Actividad grupal: Recuperación de saberes sobre el tema. Lluvia de ideas, 
pueden ser en chol o español. Algún niño monitor las anota en chol en un rotafolio.  

Esta es la meta de 

llegada de todos los 

alumnos y supone 

actitudes, 
habilidades y 

conocimientos 

sobre la cultura. 

Aquí se puede 
observar el 
enfoque 
intercultural en la 
planeación, pues el 
tema de reflexión 
es la práctica 
cultural ya con una 
intención  
educativa. 

El programa de estudios no 
contempla cuál es la meta 
respecto al aprendizaje de la 
lengua indígena de sus 
alumnos. Por tanto hay que 
diseñar estos aprendizajes 
con base en lo dicho en este  
capítulo, sobre la enseñanza 
de la lengua indígena como 
L1 y L2. 

Éste es el proyecto por 

desarrollar con los 

alumnos. Concluye con un 

producto específico que 

se va trabajando en las 

sesiones. 

Al inicio del capítulo 

se señaló la importancia 

de identificar los niveles 

de dominio de la lengua 

(Veáse pág. 144) 

   

El diagnóstico del aula se hace a principios de año y sirve para planear las actividades. Conforme se avance en el año, los niveles de dominio de la lengua indígena mejorarán. 

Aquí se observa el modelo multinivel dado que un alumno con mayor dominio opera como monitor. 

Aquí se recupera el enfoque de 
las prácticas socioculturales, 
pues se plantea una actividad 
propia de los choles (cultura) 
para estudiar la lengua chol. 
Se indica la duración del bloque. 

Desarrollo 
Actividades (15h) 
2. Se presenta el video “Pueblos de México” sobre el cultivo del maíz. Se pregunta 
al concluir: ¿Cómo se organizó la gente para el cultivo del maíz?, ¿cuál es la 
importancia del maíz para los choles?, ¿por qué se realizan ceremonias en cada 
etapa del cultivo del maíz? 
3. Actividad por equipos de 3 o 4:  Al menos un integrante es L1/chol. Comparan 
sus respuestas del video con lo que practican en su comunidad sobre el cultivo del 
maíz. Lo que no sepan cómo se hace, lo consignan en preguntas para de tarea, 
entrevistar a sus padres, abuelos o tíos. 
4. También de tarea, hacer la lectura sobre las etapas del cultivo del maíz (texto 
bilingüe). 
5. En los mismos equipos de la act. 3, se realiza un cuadro con la identificación de 
las etapas: limpia, roza, siembra, cuidados, cosecha, almacenamiento. Descripción 
de las ceremonias que se hacen en cada etapa y cómo se organiza el pueblo para 
llevarlas a cabo. Los L1 escriben en chol toda la información. 
6. Actividad grupal: Se revisa el cuadro de información:  
a. Identificar las frases cortas en chol que describen el proceso. Ejemplo: 
   Primero. Limpiamos el terreno, pedimos a la tierra permiso para 
   sembrar, llevamos comida y posh. 
   Segundo. Quemamos el terreno…. 

Conforme se identifican, se enlistan en el pizarrón y se copian en el cuaderno. 
En parejas, los alumnos L2 pronuncian en voz alta y repiten varias veces; los  
alumnos L1 los escuchan con el apunte de su cuaderno y los corrigen. 

b. Entre todos identifican las grafías del alfabeto chol del cuadro. Los alumnos L1 
    revisarán que esté escrito correctamente el cuadro.  
c. Identificar si falta información en el cuadro para volver a entrevistar a los 
    abuelos, padres o tíos. Los alumnos L2  hacen las entrevistas con las frases 
    que  aprendieron. 

Evaluación de proceso 
*Identificar si los niños L1 leen 
fluidamente en chol. Para los niños L2. 
identificar si comprenden algunas 
palabras del rotafolio de saberes 
previos. 
*Valorar si los estudiantes comprenden 
el significado de las ceremonias. 
*Valorar si los estudiantes comprenden 
la relación entre  
ceremonias y etapas del cultivo. 
*Valorar si los alumnos identifican el 
trabajo colectivo como factor clave en 
el cultivo del maíz. 
*Valorar el nivel de dominio de los L1 
al momento de escribir en chol el 
cuadro. 
*Retroalimentar a los alumnos con las 
valoraciones realizadas durante el 
proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Término 
Actividades (8h) 
7. Actividad grupal: Se explican las características del mapa conceptual y su 
función. 
8. Actividad por equipos (mismos de act. 3): A partir de las características del mapa 
y la información recopilada, se diseña el mapa conceptual sobre el cultivo del maíz. 
9. Actividad grupal: Cada equipo expone su mapa. Cada etapa del proceso la 
presentan los L2 en chol. Los L1 explican la etapa en chol.  
10. Actividad grupal: Cada alumno da su opinión sobre la importancia del maíz para 
los choles y señala qué cosas nuevas aprendió del tema, qué le gustó más y qué no 
le gustó. 

Evaluación final 
*Valorar la pronunciación de los L2 
durante la revisión de las grafías y la 
exposición de los mapas 
conceptuales. 
*Valorar la escritura correcta de las 
grafías del cuadro para los L1 y la 
explicación en chol: fluidez, coherencia 
en la exposición. 
*Incluir la valoración que los alumnos 
hacen del bloque, y la mía. 

La evaluación del proceso 

muestra cómo ir valorando 

los aprendizajes esperados 

para L1 y L2, al tiempo que 

muestra cómo evaluar lo 

cultural y/o actitudinal en los 

alumnos. ¿Cómo están 

llegando a la meta y qué 

necesitan para avanzar? 

Se comparte con los 
alumnos los resultados, 
enfatizando los avances 
y logros, y 
retroalimentando lo que 
se necesita corregir. 

Se observan 
actividades para 
evaluar el 
aprendizaje 
esperado 
general o para 
todos. 

Se observan 
actividades de 
enseñanza de chol 
como L2 (fomentar la 
oralidad y dar 
información sobre el 
cultivo del maíz). 

Se observan 
actividades a partir 
de los diferentes 
tipos de textos 
para usar la lengua 
chol. 

Se observan 
actividades 
de 
enseñanza 
de chol como 
L1 (lectura y 
escritura) 

Se observa el 
modelo multinivel en 
la conformación de 
equipos.  
Se trabaja el vínculo 
con la comunidad 
Se trabaja la 
oralidad en el 
intercambio por 
equipos  

Se revisan los resultados, 
identificando los logros y 
aspectos por mejorar, de 
acuerdo con los 
aprendizajes esperados para 
L1 y L2. 

Aquí se observa que 

para retroalimentar a los 

alumnos sobre sus 

logros y aspectos por 

mejorar, las valoraciones 

del proceso son 
imprescindibles y no sólo 

al final del bloque o 
curso. 

Se observan actividades de 

reflexión sobre la lengua 

con el uso de las grafías 

(L1 y L2) 
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Los aspectos presentados pueden considerarse para cualquier tipo de formato que 
utilice, lo importante es que pueda apoyarse en estos elementos para organizar su 
trabajo desde un planteamiento intercultural.

La lengua como sistema de prácticas sociales y culturales  

Los enfoques didácticos parten, de manera general, de referentes sobre cómo se en-
tiende aquello que se va a aprender. Para el caso de la asignatura, se retoma la noción 
de prácticas socioculturales del lenguaje que, grosso modo, se refiere a ubicar que el 
lenguaje se desarrolla a partir de su uso con fines de establecer una comunicación. En 
este sentido, el lenguaje se realiza y desarrolla en un contexto social y cultural especí-
fico, por lo que se aprende a partir de la cultura que le da sentido. Esta perspectiva es 
compatible con el enfoque para la enseñanza de la lengua, pues enfatiza la necesidad 
de considerar a la lengua como una herramienta de comunicación desde la función. 
La comprensión del enfoque para la instrumentación de la alcieS es el propósito de las 
actividades que se le sugiere realizar para este tema.

7. Realice la  lectura 4.1, “Capítulo 5. Metodología de enseñanza-aprendizaje de la 
lengua indígena para la alcieS”, apartado “Insumos para entender la propuesta me-
todológica para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas indígenas”, de Tania San-
tos Cano, y anote en su cuaderno o en hojas blancas lo que se indica a continuación.

a) Los elementos que definen el enfoque comunicativo.

b) La relación que se puede establecer entre el enfoque comunicativo y las prácticas 
socioculturales del lenguaje.

8. Revisen el video de Enrique Lepe, “Prácticas sociales del lenguaje 2”, en:

http://www.youtube.com/watch?v=jPHsbK0vW90

a) En su cuaderno, anote los elementos que Enrique Lepe plantea acerca de las prác-
ticas sociales del lenguaje.
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Si tienen dificultad para acceder a este material, en el texto que revisarán a continua-
ción encontrarán también la definición de prácticas sociales del lenguaje planteadas 
por Enrique Lepe.

9. Realice la  lectura 2.2b, “Las prácticas socioculturales del lenguaje”, de A. Gallardo.

10. Elaboren una ficha de trabajo en la que señalen qué es una práctica social de uso 
del lenguaje, según Enrique Lepe. Identifiquen los siguientes aspectos:

a) ¿Qué es una práctica social del lenguaje?

b) ¿Qué otros ejemplos de prácticas sociales del lenguaje puede mencionar?

c) ¿Qué implica para la enseñanza de una lengua que el objeto de aprendizaje 
sean las prácticas sociales del lenguaje?

d) ¿Qué diferencias hay entre los planteamientos de una práctica social del len-
guaje y una práctica sociocultural?

e) ¿Qué importancia puede tener para la enseñanza de las lenguas indígenas par-
tir de una práctica sociocultural del lenguaje?

f) ¿Qué cambiaría en mi práctica docente si enseñara desde la perspectiva de prác-
ticas socioculturales del lenguaje?

11. Elabore un mapa mental con lo revisado sobre el enfoque de la alcieS. Las respues-
tas a las preguntas anteriores pueden servirles de guía.
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Amatlapaleuijkayotl 16 A diferencia de un mapa conceptual, el mapa mental usa diversos colores e 
imágenes para representar los puntos importantes de un tema y las relaciones entre esos puntos. Son jerárqui-
cos en cuanto a la presentación de las relaciones. Son más personales que los mapas conceptuales y ayudan a 
recordar los temas.

En la elaboración del mapa mental se parte de una idea central y se identifican los aspectos relacionados con el 
tema, que se acomodan alrededor de la idea central sin amontonarlos y utilizando líneas que los unan; además, 
se usa un mínimo de palabras y se recurre a colores e imágenes para diferenciar y esclarecer las relaciones. Ob-
serve el ejemplo:

Creatividad

ComprensiónAutoestima

Mapas
mentalesEfectividad

Memoria

Logros

http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/mapas/ejemplos.htm

Otras fuentes:
http://www.trabajo.com.mx/como_elaborar_un_mapa_mental.htm
http://www.elartedelamemoria.org/2010/06/10/diferencias-entre-mapas-conceptuales-y-mentales/

Didáctica de las lenguas originarias  

Toda propuesta didáctica tiene como función ayudar a los docentes a construir proce-
sos de enseñanza y a reflexionar sobre ellos para avanzar hacia el logro de los objeti-
vos de aprendizaje. La didáctica abarca desde la planeación, la puesta en práctica y la 
evaluación de la propia enseñanza. Algunos de estos aspectos se han revisado en los 
temas anteriores, en particular, lo referente a la definición de contenidos culturales y 
el enfoque para la enseñanza de la lengua.

En este apartado del Módulo IV, avanzará hacia los aspectos didácticos de la planeación 
y el desarrollo del trabajo en el aula, considerando diferentes escenarios lingüísticos. 
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Para que el trabajo de este tema tenga un valor formativo, es necesario que lleve a la 
práctica las actividades que se les pide realizar con sus estudiantes, y que reflexione 
sobre la experiencia. De esta manera, podrá ir comprendiendo los aspectos a conside-
rar para la enseñanza de las lenguas originarias y conformar su propia metodología 
didáctica.

12. A partir de lo que ha trabajado hasta el momento, elabore ejemplos de situaciones 
de intercambio lingüístico en lengua indígena (reglas de interacción social), que 
tienen que resolver sus alumnos.9

Situaciones de intercambio lingüístico en lengua indígena  
(práctica sociocultural del lenguaje)
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A. Al vender el 
maíz recién 
cosechado.

Los 
vendedores 
a los 
compradores.

Chol de 
Tabasco.

En el 
mercado 
de 
Guayal.

Los días  
de plaza.

De los precios y 
caracterís-ticas de 
los productos que 
ahí se venden 
y compran.

De 
intercambiar 
productos.

La subsistencia 
de la 
comunidad.

B. Al contar la 
historia del 
pueblo.

El abuelo a 
los familiares.

Náhuatl 
de la 
Huasteca.

En la 
cocina.

En las 
tardes, 
cuando 
se 
prepara 
la 
merienda 
o el café.

Se cuentan las 
historias sobre 
cómo se formó 
el pueblo, quién 
vive todavía 
y qué hizo 
importante para 
la comunidad.

Con la 
intención de 
transmitir la 
historia y la 
trascendencia 
del pueblo.

Que los 
más jóvenes 
conozcan y 
hereden la 
historia de la 
comunidad.

9 Recuerde que “[…] todo acto comunicativo entre dos o más personas en cualquier situación de intercambio está regido 
por reglas de interacción social, las que define quién habla a quién (interlocutores), qué lengua (variedad regional, va-
riedad de edad, sexo o estrato social), dónde (escenario), cuándo (tiempo), acerca de qué (tópico), con qué intenciones 
(propósito) y consecuencias (resultados) (Fishman, 1970)”. Gallardo, 2013, p. 146.
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13. Una vez que elabore el ejercicio anterior, complemente el cuadro siguiente con las 
principales dificultades lingüísticas que sus estudiantes enfrentan para lograr el  
intercambio y la comunicación en las situaciones que usted ejemplificó. Utilice  
el cuadro como ejemplo para elaborar el suyo.

Dificultades en el intercambio lingüístico en lengua indígena

Situación Dificultades Algunas razones de estas dificultades

A. Al vender el maíz recién 
cosechado.

A los jóvenes les da pena hablar la 
lengua chol, por lo tanto no hablan 
con las personas en el mercado; 
esperan a que les contesten en 
español o no compran ahí.

La discriminación y el racismo 
introyectados son muy poderosos.

B. Contando la historia del pueblo. El abuelo habla en náhuatl; los 
jóvenes entienden pero no pueden 
contar la misma historia.

El desuso de la lengua está abriendo paso 
al debilitamiento del náhuatl; la lengua 
está perdiendo vitalidad, por ello no es 
posible la transmisión de los conocimientos 
y saberes históricos.

Es probable que algunas de las dificultades señaladas sean consecuencia del poco uso 
y desarrollo de las lenguas indígenas. Algunas causas de esta situación ya las ha revi-
sado en los módulos anteriores. Esta situación ocasiona que en su salón de clases haya 
diversos niveles de dominio de la lengua indígena, lo que, a su vez, exige diversas es-
trategias para apoyar el aprendizaje del idioma en el aula. Por lo anterior, una de las 
primeras y fundamentales actividades que debe realizar en la asignatura es ubicar el 
tipo de dominio de la lengua indígena que tienen sus alumnos, así como su aprecio o 
aceptación hacia dicha lengua, tarea que puede ser una oportunidad importante para 
trabajar aspectos sobre autoestima cultural.

14. Tenga a la mano la lista de su grupo. Revise el cuadro siguiente y ubique a sus 
alumnos en algún escenario sociolingüístico.
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Escenarios sociolingüísticos

•	 Hablante /  Lee y escribe en la lengua originaria (L1)
•	 Hablante /  No lee, no escribe en la lengua originaria (L1)
•	 Entiende / No habla /  No lee, no escribe en la lengua originaria (L2)
•	 No habla / No entiende /  No lee, no escribe en la lengua originaria / Inmerso en la cultura (L2)
•	 No habla / No entiende /  No lee, no escribe en la lengua originaria/ No está inmerso en la cultura (L2)

Aunque es seguro que tiene alguna información o percepción sobre el conocimien-
to de sus alumnos sobre su lengua indígena, para los propósitos de la asignatura, es 
probable que no haya identificado con precisión la situación específica de cada uno. 
De ahí que se requiera una identificación de los niveles de dominio que le permitan 
intencionar adecuadamente las actividades didácticas en la asignatura.

15. Realice la  lectura 4.2, “Ficha de diagnóstico lingüístico del grupo”, de Tania 
Santos Cano.

a) A partir de los instrumentos de diagnóstico sugeridos en el texto, seleccione 
o defina un procedimiento propio para el diagnóstico sociolingüístico de sus 
alumnos.

b) Aplique su procedimiento de diagnóstico y, a partir de los resultados, elabore 
un cuadro como el siguiente:

Escenario sociolingüístico en el 
que lo ubicaría como resultado del 

diagnóstico

Nombre del alumno

Ju
an

M
ar

co
s

M
ar

ía

Ro
sa

O
fe

lia

Jo
sé

Si
lv

io

Ju
lia

N
ik

té

Ví
ct

or

Fr
an

ci
sc

o

Hablante / Lee y escribe en la lengua 
originaria (L1) 

X X X

Hablante / No lee, no escribe en la 
lengua originaria (L1)

X X



93

Propuesta metodológica para la enseñanza y revaloración intercultural de las lenguas Módulo IV

Escenario sociolingüístico en el 
que lo ubicaría como resultado del 

diagnóstico

Nombre del alumno

Ju
an

M
ar

co
s

M
ar

ía

Ro
sa

O
fe

lia

Jo
sé

Si
lv

io

Ju
lia

N
ik

té

Ví
ct

or

Fr
an

ci
sc

o

No habla / No entiende / No lee, no 
escribe en la lengua originaria / Inmerso 
en la cultura (L2)

X X X

No habla / No entiende / No lee, no 
escribe en la lengua originaria / No está 
inmerso en la cultura (L2)

X X

c) Después de ubicar a sus alumnos según los criterios sobre el grado de dominio 
de la lengua, agrúpelos según cada escenario sociolingüístico. Esto le ayudará 
a definir y planear las actividades de la asignatura, como podrá observar a con-
tinuación.

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5

Alumnos Juan
María
Rosa

Marcos
Ofelia

José Julia
Nikté
Víctor

Silvio
Francisco

d) Use este mismo procedimiento para autoevaluar su dominio de la lengua indí-
gena, esto le ayudará a encontrar estrategias para avanzar, junto con sus alum-
nos, en el conocimiento y uso de esa lengua.

16. Realice la  lectura 4.1a, “Enseñanza de la lengua indígena para esta asignatura”, 
de Tania Santos Cano.

a) En su cuaderno personal escriba algunas actividades que, considere, le pueden 
ayudar a trabajar con la asignatura según el escenario sociolingüístico en el que 
se encuentran sus alumnos. Antes de plantear las actividades, revise detenida-
mente los cuadros que acaba de elaborar.
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b) Elabore un cuadro en el que anote algunas actividades que podría elegir para 
iniciar el trabajo con la asignatura según el escenario sociolingüístico en el que 
se encuentren sus alumnos. Un ejemplo:

La enseñanza de la lengua como L1
Actividades para iniciar el trabajo con la asignatura

Escenario 
sociolingüístico

Habilidades lingüísticas para reforzar en el aula Actividades 
de reflexión 

sobre la 
lengua

Desarrollo de 
la oralidad

Escuchar la 
lengua

Escribir y leer textos

Escritura de 
textos

Lectura de 
textos

Hablante / Lee 
y escribe en la 

lengua originaria 
(L1)

Desarrollar 
escenifica-
ciones en 
las que los 
estudiantes 
presenten a 
la comunidad 
argumentos 
sobre la 
importancia 
de desarrollar 
la lengua 
indígena de la 
comunidad.

Escuchar 
historias de 
miembros de 
la comunidad 
hablantes de 
lengua indígena 
y explicaciones 
sobre algún 
aspecto de la 
cultura.

Elaborar por escrito 
historias o relatos 
de la comunidad.

Lectura y 
revisión de 
los textos 
elaborados 
en lengua 
indígena.

Revisión de 
los textos 
elaborados, 
en pequeños 
grupos.

Hablante / No lee, 
no escribe en la 

lengua originaria 
(L1)

En grupos 
escribir recetas o 
instrucciones.
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La enseñanza de la lengua como L2
Actividades para iniciar el trabajo con la asignatura

Escenario sociolingüístico

Actividades para apoyar la competencia 
comunicativa Actividades de 

reflexión sobre 
la lengua

Actividades para 
fomentar la oralidad y la 

comprensión auditiva

Actividades para 
fomentar la lectura 

y escritura
Entiende / No habla/ 
No lee, no escribe en  

la lengua originaria (L2)

Presentarse y dar información 
sobre su persona (identidad, 
procedencia, forma de 
ser, estados de ánimo), en 
situaciones reales.

Contar chistes o anécdotas en 
lengua indígena.

Esta actividad puede realizarse 
en los tres escenarios; aunque, 
en el caso de los alumnos 
que no hablan la lengua ni 
están inmersos en la cultura, 
es importante enfatizar el 
conocimiento de la cultura.

Participar en 
actividades de lectura 
y escritura con niños 
bilingües.

Realizar breves textos 
en lengua indígena, 
a partir del contexto 
cultural en el que se 
usa el texto escrito.

No habla / No entiende/  
No lee, no escribe en  
la lengua originaria / 

Inmerso en la cultura (L2)

No habla / No entiende /  
No lee, no escribe en la 

lengua originaria/ No está 
inmerso en la cultura (L2)

Como puede observar, es necesario planear actividades que conlleven al desarrollo de 
las habilidades comunicativas. Si bien se reconoce la dificultad para desarrollar una 
lengua y valorarla, hay algunos indicadores que nos pueden ayudar a lograrlo, como 
observar el interés y participación del grupo durante las clases, así como la preocupa-
ción porque las palabras y expresiones sean las correctas, desde lo que saben los estu-
diantes. También se puede anotar la participación espontánea por escribir o hablar la 
lengua.

Es importante, también, que se abra un espacio para que los estudiantes hablen de 
sus temores, e incluso prejuicios, acerca de su propia cultura y lengua. El docente in-
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Amatlapaleuijkayotl 17

tercultural puede realizar algunos ejercicios para ello y trabajar aspectos de reflexión 
valoral. Un ejemplo son los ejercicios de clarificación de valores, como el de las frases 
incompletas, que se utiliza como estrategia para propiciar que los estudiantes clarifi-
quen o expliciten sus posturas o valores sobre algo.

Ejemplos de ejercicios para la reflexión valoral, “Darse cuenta de”.
1. Se seleccionan temas, por ejemplo, en torno a su ambiente cotidiano:

•	 ¿Qué cosas tenemos en nuestra casa?
•	 ¿Qué tenemos en casa que nos desagrada?
•	 ¿Qué tenemos en casa que sí nos gustan?
•	 ¿Qué tengo en la escuela que me gusta?
•	 ¿Qué tengo en la escuela que me disgusta?
•	 ¿Qué me gusta hacer?
•	 ¿En qué espacios me gusta hablar en lengua indígena?
•	 ¿En qué espacios no me gusta hablar en lengua indígena?

2. Frases incompletas:
•	 Me gustaría aprender más de mi lengua indígena porque…
•	 Me preocupa hablar en mi lengua indígena cuando…
•	 En mi comunidad consideran que la lengua y la cultura son…
•	 Cuando salgo de la secundaria, la lengua indígena…
•	 A mis compañeros nuestra lengua y cultura…

Fuente: Antonia Pascual, Clarificación de valores y desarrollo humano. Estrategias para la escuela, Madrid, 
Narcea, 1995.

17. En su cuaderno, a manera de ejercicio, elabore un plan de clase para la sesión de 
inicio de su curso. Para ello debe considerar los aspectos que ha trabajado en los 
módulos de esta guía:

a) La información que obtuvo sobre la comunidad, su cultura y lengua indígena. 
Módulo III, actividades 1,2, 3.

b) Las prácticas socioculturales que ha identificado. Módulo III, actividades 8, 9,10.
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c) Los escenarios sociolingüísticos en los que ha ubicado a sus alumnos. Módulo IV, 
actividad 11.

d) Actividades intencionadas para favorecer el reconocimiento y valoración de las 
culturas y lenguas de la región. Módulo IV, actividades 2, 7, 15, 16,17, 20.

18. Aplique su planeación. Haga las adecuaciones que requiera el desarrollo de las 
actividades.

19. Anote en su cuaderno personal las dificultades y los logros de su trabajo con la 
asignatura. De ser posible, vaya haciendo notas sobre ideas o recomendaciones 
para que supere las dificultades y fortalezca las actividades que le han funcionado.

El trabajo didáctico en el aula  

Hablar de didáctica es referirse a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para el 
caso de la escuela, de los aspectos que hacen que el aprendizaje ocurra en los diferen-
tes espacios de esa institución y, de manera particular, en los salones de clase. Ya en 
apartados anteriores de este módulo se han revisado los puntos a considerar para la 
planeación del trabajo que el docente intercultural realizará en relación a la lengua 
indígena. En esta parte se trabajará en torno a tres aspectos que también son parte de 
la didáctica: la organización del trabajo en el aula, los aspectos que pueden favorecer 
la enseñanza de la lengua en el aula y el uso de los recursos de apoyo.

La organización del trabajo en el aula. La propuesta multinivel  

20. Realice la  lectura 4.1b, “Una propuesta multigrado multinivel para la enseñan-
za de lenguas en la Asignatura de Lengua y Cultura Indígena”, de Tania Santos 
Cano.

a) Identifique las recomendaciones metodológicas para el trabajo multigrado.

b) Seleccione alguna recomendación y construya una actividad con ella, incorpóre-
las en su planeación de clase.
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c) Aplique la actividad que planeó.

d) Elabore un registro de esta actividad, anote las dificultades y ventajas que ob-
tuvo en el trabajo multinivel.

21. A partir del registro de su experiencia con las actividades 15,16 y 17 de este módu-
lo, revise si en su planeación y sesión de trabajo realizó las acciones siguientes. Si 
lo considera conveniente, vuelva a revisar la lectura 4.6. Use la lista que se presenta 
a continuación para verificar lo que se le pide.

Tabla de trabajo multinivel Sí No

Ubicó monitores que apoyen a los estudiantes que tienen menos conocimiento de la lengua indígena.

Aprovechó el conocimiento sobre aspectos formales de la lengua indígena de los alumnos.

Impulsó el trabajo colaborativo y la ayuda mutua.

Los estudiantes trabajan en actividades comunes.

Previó agrupamientos flexibles, de manera que los estudiantes trabajen, ya sea de manera grupal, sea 
por equipo o en parejas.

22. En su cuaderno o en hojas blancas, anote una autovaloración acerca de si inten-
cionó espacios para su propio acercamiento a la lengua, aprovechando lo que los 
alumnos saben de ella.

a) Escriba esta reflexión en lengua indígena.

b) Si conoce poco de la lengua que hablan sus estudiantes, solicite apoyo de algún 
miembro de la comunidad o de estudiantes más avanzados.

c) Realice un balance de la actividad que planeó y efectuó. Elabore autorecomen-
daciones metodológicas para mejorar su ejercicio.

d) Comparta esta experiencia con algún compañero que se encuentre aplicando 
la alcieS.
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Planeación del trabajo docente: La lengua a partir de la cultura que le 
da sentido

La planeación didáctica es una herramienta que ayuda a organizar el trabajo docente. 
Mediante la planeación se logra que los esfuerzos para favorecer el aprendizaje se en-
caminen al logro de los propósitos educativos. Se organiza lo que se pretende enseñar 
o favorecer para el aprendizaje, es decir, los aprendizajes a desarrollar a partir de las 
características de los estudiantes, sus conocimientos previos e intereses, la metodolo-
gía de trabajo, los recursos y medios didácticos y los tiempos. En la elaboración de la 
planeación también se consideran los procesos de evaluación, sobre este último punto 
se abundará en el módulo V de esta Guía.

23. Realice la  lectura 4.1c, “Capítulo 5. La propuesta metodológica en la planeación 
didáctica”, de Tania Santos Cano.

a) En su cuaderno anote el resumen del texto.

b) Con apoyo de la lectura que acaba de realizar, retome el ejercicio de planeación 
que realizó en el tema Manejo de contenidos culturales en la alcieS, de este 
módulo.

c) En su cuaderno anote una planeación de actividades para uno de los módulos 
del programa de la asignatura, y para un par de sesiones de trabajo. Desarrolle 
las actividades siguientes:

•	 Use cualquier formato que le ayude a sistematizar sus decisiones en cuanto a 
los elementos que va a considerar en la planeación.

•	 Ubique la competencia por desarrollar y los aprendizajes esperados del mó-
dulo; éstos son la principal guía para el diseño de su planeación.

•	 Defina propósitos por lograr en cada sesión, para el desarrollo de esos apren-
dizajes y competencias.
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•	 Identifique las prácticas sociales del lenguaje que se trabajarán en ese módu-
lo, así como los temas de reflexión.

•	 Defina las actividades. Considere el escenario sociolingüístico de sus alumnos 
para que puedan ejercitar la lengua indígena a partir de la reflexión sobre la 
práctica sociocultural que se trabajará.

•	 Considere que, para elaborar las producciones que se sugieren por módulo, 
es imprescindible partir de los resultados del diagnóstico sociolingüístico en 
el aula.

Recuerde que el trabajo escolar con la lengua indígena parte de las características cul-
turales de las comunidades. En este sentido, no olvide su investigación cultural para 
guiar adecuadamente a sus estudiantes de acuerdo con el sentido y significado de los 
contenidos relacionados con la lengua y la cultura, así como con los temas de reflexión.

24. Lleve a la práctica la planeación elaborada y, al término de cada sesión, revise su 
experiencia. Considere los aspectos siguientes:

a) Qué tuvo que modificar; señale las razones.

b) A partir de los resultados de las actividades planeadas, de los logros y dificulta-
des de cada sesión, señale cómo ajustaría las siguientes sesiones.

c) La opinión de los estudiantes acerca de lo que aprendieron, lo que les gustó y lo 
que les pareció difícil.

25. Autoevalúe su planeación considerando la siguiente rúbrica:



101

Propuesta metodológica para la enseñanza y revaloración intercultural de las lenguas Módulo IV

Rúbrica para evaluar el proceso de planeación

Planeación 
didáctica

Indicadores

Nivel 3
Excelente

Nivel 2
Bueno

Nivel 1
Deficiente

Ideas y contenido

Expresa claramente todos los objetivos, 
los puntos que va a considerar desde el 
enfoque intercultural para trabajar los 
aspectos lingüísticos y culturales, las 
competencias a lograr, las actividades y 
productos esperados.

Menciona el objetivo 
general, propone 
actividades y 
resultados esperados.

Menciona algunos 
objetivos y actividades 
para lograrlos.

Organización

Distribuye con precisión las actividades, 
por sesión, señalando los tiempos y fechas 
de cada una. 
Define los proyectos, productos y recursos 
a utilizar.

Indica el número de 
sesiones sin especificar 
las fechas de cada una, 
únicamente, el periodo 
que comprende la 
secuencia y menciona 
actividades de manera 
general.

No refiere el número de 
sesiones por secuencia 
ni el periodo, sólo 
menciona el bimestre 
correspondiente, los 
proyectos y productos.

Factibilidad

Las actividades que describe son 
perfectamente realizables, ofrece opciones 
de materiales y responde al objetivo y 
propósito de la asignatura y el módulo.
Hay coherencia con el enfoque intercultural

Propone actividades 
en exceso y que no 
están vinculadas a los 
propósitos de cada 
secuencia.

Las actividades no 
corresponden con el 
enfoque intercultural ni 
con la cultura y lengua de 
las comunidades.

Adaptada de Las tic en la escuela secundaria: Rúbrica para evaluar una planeación, disponible en:
http://telesecundariamexicoenlascompetencias.blogspot.mx/2011/03/rubrica-para-evaluar-una-planeacion.html

La interacción docente con los estudiantes, su lengua y su cultura  

La relación entre lo que hacen los docentes y sus alumnos no es lineal, ya que ahora 
se comprende que los estudiantes son sujetos que tienen historias, intereses y expec-
tativas diversas, además de diferentes formas y ritmos de aprendizaje. Al respecto, 
las perspectivas más actuales sobre la didáctica plantean la necesidad de poner en el 
centro del proceso educativo al alumno, en el sentido de ubicarlo como sujeto activo 
de su propio proceso de aprendizaje. Aunado a este planteamiento, para el caso de la 
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educación intercultural, referente del que parte la alcieS, el alumno se convierte tam-
bién en informante y enseñante, dado que el contenido de lo que se lleva a la escuela 
por medio de la asignatura, es nada menos que su propia cultura y lengua.

Dicha perspectiva lo coloca a usted, como docente, en condición de horizontalidad con 
sus alumnos. Lo que lleva a replantear las tradicionales relaciones docente-alumno, en 
las que sólo el profesor tiene el saber indudable del contenido.

1. Haga las siguientes lecturas:

 Lectura 4.3, “Las interacciones sociales que se desarrollan en los salones de 
clase y su relación con la práctica pedagógica que realiza el docente en el aula”,  
de Leonel Sandoval Arias.

 Lectura 2.2a, “Consideraciones para el manejo de los contenidos de esta asigna-
tura”, de Ana Laura Gallardo Gutiérrez.

a) Subraye en los textos las ideas clave en torno a:

•	 Los problemas o dificultades para la interacción social en las aulas.

•	 El tipo de estrategias que puede desarrollar el docente para favorecer las inte-
racciones sociales.

•	 La importancia para las interacciones en el aula de atender el enfoque inter-
cultural que propugna por el conocimiento, reconocimiento y valoración de la 
identidad indígena.

b) Con base en las lecturas y el ejercicio anterior, analice el siguiente caso.
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La maestra Yadira, de Telesecundaria, imparte 
la Asignatura de Lengua y Cultura Indígena en 
una región cercana al lugar donde nació. Actu-
almente tiene 35 años. Entiende la lengua de 
la región pero no la escribe, y la habla poco. Ha 
estado muy alejada de su contexto por cuestio-
nes laborales: salió de su comunidad a los 12 
años a estudiar la secundaria, la preparatoria 
y luego la normal. Ha sido elegida para traba-
jar en esta asignatura por ser originaria de ese 
lugar, sin embargo, se ha encontrado con que ya 
no ubica muchos aspectos de su cultura. Yadira 
ha realizado acercamientos al conocimiento de 
la comunidad, y ha empezado a platicar con los 
padres de familia; sin embargo, ha olvidado, y 
aún no comprende, algunos de los significados 
de las prácticas socioculturales, lo que ocasiona 
que, durante las clases, los alumnos le corrijan 
sobre algunos contenidos culturales o sobre 
cómo se escribe o entiende alguna palabra.

Ella piensa que esta situación la coloca mal 
ante sus alumnos y padres de familia, porque, 
al ser la maestra, es la que debe saber más para 
poder enseñar bien. Yadira tiene un dilema: no 
sabe si dejar pasar las correcciones de los es-
tudiantes y retomarlas de manera que no se 
den cuenta que ella desconocía los saberes de 
la comunidad, o reconocerlas explícitamente e 
incorporarlas, reconociendo la participación de 

Las dudas de Yadira

sus alumnos. Algunas veces Yadira se ha visto 
en la necesidad de aplicar la disciplina con sus 
alumnos y les ha tenido que pedir que guarden 
silencio cuando todos hablan al mismo tiem-
po, queriendo opinar o corregir alguna palabra 
que está mal dicha o mal escrita. Esta actitud 
le ayuda a Yadira a contrarrestar y pensar cómo 
responder sin que se note mucho que la están 
corrigiendo.

También le preocupa el que sus alumnos 
tienen un conocimiento desigual de la lengua 
oral y escrita, y no sabe cómo hacer para que 
todos avancen al mismo ritmo. Hasta ahora, lo 
que ha hecho, es basarse en el conocimiento 
de los que más saben; así, planea sus clases 
como si todos sus alumnos supieran la lengua 
indígena.

Yadira tiene otro dilema, ya que, por momen 
tos, duda del valor de algunos de los conoci-
mientos comunitarios, pues durante su proceso 
de capacitación docente se le ha dicho que el 
conocimiento científico es el que tiene validez 
a nivel mundial. Hace unos días Yadira se en-
fermó, las personas de la comunidad le hicie-
ron un tratamiento a base de baños calientes 
con algunas hierbas, y se curó. Aun así, duda 
de esta forma de curar porque dice que su pa-
decimiento no era tan grave y que, por eso, los 
métodos tradicionales funcionaron.



Guía para la formación docente de la Asignatura de Lengua y Cultura Indígena para la Educación Secundaria

104

2. Elabore recomendaciones para Yadira que la ayuden a resolver sus dilemas. Para 
ello, responda en su cuaderno las siguientes preguntas:

a) ¿Qué debe hacer Yadira frente a su alejamiento de la cultura y la lengua de su 
región?

b) ¿Qué significa, para la maestra, reconocer que hay conocimientos de la cultura 
que ignora, frente al reto de instrumentar la alcieS?

c) ¿Cuáles pueden ser las implicaciones, para concretar su planeación de la asigna-
tura, si no se vuelve a involucrar con la cultura y la lengua?

d) ¿Cuáles son los principales temores de Yadira como maestra y como persona?

e) ¿Qué tipo de relaciones está estableciendo Yadira con los alumnos a partir de sus 
temores?

f) ¿Por qué Yadira no acaba de convencerse del valor del conocimiento “tradicional”?

g) Si ustedes estuvieran en el lugar de los alumnos, ¿qué le aconsejarían a Yadira?

3. Recupere lo que ha trabajado sobre el enfoque intercultural y elabore un cuadro 
como el siguiente:

Ejemplo de situaciones Ejemplo de recomendaciones

Yadira entiende la lengua pero no la escribe. Buscar espacios de formación docente para su 
fortalecimiento en el manejo de la lengua indígena de la 
región.

No comprende algunos de los significados de las 
prácticas culturales.

Investigar, entrevistar a personas de la comunidad con 
actitud de apertura.

Los alumnos le corrigen sobre el uso de la lengua. Deja 
pasar las correcciones o las retoma.

Permitir que esto suceda e incentivar a los alumnos que 
más saben sobre el uso de la lengua para que se conviertan 
en monitores en el manejo de estos contenidos.
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4. Realice la lectura 4.4, “Prácticas sociales y prácticas escolares en la escuela indígena: 
¿Una dialogía posible?”, de Diana Jaramillo: 

http://www.lematec.net/CDS/XIIICIAEM/artigos/2461.pdf

 Identifique en el texto los aspectos siguientes:

a) La noción de práctica social.

b) La diferencia entre conocimiento propio y conocimiento escolar, y la relación 
entre estos.

c) Las tensiones que se pueden presentar en esta relación entre conocimiento esco-
lar y conocimiento propio.

5. Elabore un ensayo que ayude, en el caso de Yadira, a tener más argumentos para 
sustentar la importancia de reconocer el valor de los conocimientos culturales de sus 
alumnos para mejorar las interacciones de aula.

a) Destaque en su texto la importancia que puede tener la comprensión de una for-
ma de conocimiento comunitario llevado al aula escolar, y el tipo de interacción 
que genera esta forma de interacción didáctica.

b) Concluya su ensayo con una breve reflexión sobre las tensiones que usted ha 
vivido en su práctica en relación con el conocimiento y reconocimiento de las 
prácticas socioculturales, y con la incorporación de estos contenidos a la escue-
la; o reflexione en torno a las tensiones que ha conocido de otros docentes que 
imparten la asignatura. Proponga alternativas de trabajo para avanzar hacia la 
disminución de estas tensiones.

Recursos de apoyo. Aprovechamiento y revisión crítica de materiales con 
enfoque intercultural

En el documento “Lineamientos para el Diseño de los Programas de Estudio Corres-
pondientes a la Asignatura Estatal de Secundaria”, emitido por la SeP, se señala que 
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en lo que corresponde a los programas del Campo temático 4. Lengua y Cultura Indí-
gena, han de aprovecharse los diversos materiales educativos con los que cuentan las 
escuelas, como: revistas, periódicos, libros de la biblioteca escolar y biblioteca de aula, 
diccionarios bilingües (lengua originaria-español), discos compactos, grabadoras y/o 
acceso a internet.

Asimismo, se señala que se puede recurrir a recursos propios de la comunidad, como: 
relatos de las autoridades comunitarias, de los ancianos, de los cronistas, archivos de la 
agencia municipal, documentos de la comisaría ejidal o comunal, de la parroquia, lien-
zos, códices, estelas, sitios arqueológicos, zonas naturales, estaciones locales de radio y 
televisión, entre otros; así como las vivencias de los alumnos. El desafío para la instrumen-
tación de la alcieS es doble: por una parte, el aprovechamiento de lo que se puede tener, 
y por otra, la elaboración de los materiales. Sin embargo, el reto mayor es el aprovecha-
miento adecuado de los recursos para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

6. Realice la  lectura 4.5, “Utilización de medios y recursos didácticos en el aula”, de 
Isidro Moreno Herrero. Elabore una ficha de trabajo, en la que anote:

a) La diferencia entre recurso, medio y material didáctico.

b) Según los modelos curriculares planteados: paradigma técnico, práctico y estraté-
gico, ¿en cuáles ubicaría a la alcieS?

c) De los tres ejes o formas de utilización de los medios, ¿en dónde situaría los textos 
producidos por sus alumnos en lengua indígena?

d) ¿Qué modificaría o añadiría en sus ejercicios de planeación, a partir de la lectura 
de este texto?

7. Realice la  lectura 4.6, “Capítulo 4. Elaboración de instrumentos para la pro- 
ducción de materiales con enfoque intercultural para la alcieS”, apartado “Ausencia 
y necesidad de materiales interculturales en el aula”, por Tania Santos Cano y Diego 
Andrés Castillo Silva.
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a) Elabore algunas ideas, a manera de propuestas, para tratar de solucionar la esca-
sez de material educativo en lenguas indígenas.

b) Elija uno de los siguientes tipos de material: historieta, programa de radio, pe-
riódico, revista, periódico mural y de aula; a partir de la consulta del texto 12, 
desarróllelo con sus alumnos.

c) Ubique y justifique si el material elaborado es un recurso, medio o material di-
dáctico.

d) Organice a su grupo para que, por equipos o comisiones, elaboren un plan de ac-
ción a fin de contar con recursos de apoyo en lengua indígena para el desarrollo 
de la alcieS. Es importante que estos materiales correspondan con el programa de 
la asignatura que implementa.

Actividades de cierre del módulo  

1. Regrese al ejercicio que realizó en la “Actividad inicial”. Revise sus respuestas a las 
preguntas y complete, corrija o confirme sus respuestas a las siguientes preguntas, 
a partir de su trabajo en este módulo.

a) En su opinión, ¿cuál es la mejor manera de enseñar la lengua y la cultura indíge-
nas?

b) ¿Qué elementos tendría en cuenta en la planeación del trabajo didáctico para la 
enseñanza de la lengua y la cultura indígenas? ¿Cómo retoma los conocimientos 
culturales?

c) ¿Cómo logra en su práctica docente que los estudiantes conozcan, reconozcan y 
valoren su cultura y su lengua?

d) De acuerdo con lo revisado en el Módulo II, identifique las actividades con las que 
puede estar incurriendo en la folclorización de la cultura. Recuerde los aspectos 
trabajados en torno a la riqueza que otorga la diversidad (tema 1); la importan-
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cia e implicaciones del término intercultural (tema 2); y los marcos normativos 
que ayudan a sustentar la relevancia de una educación intercultural.

2. Comparta con sus colegas docentes interculturales el resultado de este ejercicio, y 
analice qué aprendizajes obtenidos en el módulo considera valiosos para su práctica 
docente intercultural.

Actividades complementarias  

En el anexo del Capítulo 3, “Formación docente intercultural para la asignatura de 
lengua y cultura indígena para la educación secundaria. Notas para la formación de 
maestros”, se incorporan sugerencias de material bibliográfico para apoyar los dis-
tintos ejes de formación. Se recomienda que revisen las relacionadas con el trabajo 
multigrado, así como que ejerciten y evalúen diversas estrategias. Algunas referencias 
son las siguientes:

SeP, La planeación en el aula multigrado. Talleres Generales de Actualización. Primaria 
Multigrado, Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maes-
tros de Educación Básica en Servicio, 2007.

SeP, La argumentación y la planeación didáctica en el grupo multigrado. Talleres Ge-
nerales de Actualización. Primaria Multigrado, Programa Nacional para la Ac-
tualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio, 2007.

SeP, Programa de la Asignatura Español. Primer grado, Dirección General de Desarrollo 
Curricular, 2006.

SeP, Escuelas multigrado. Retos y necesidades de cambio en las escuelas multigrado. Es-
tudio exploratorio, Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa, 2006.

SeP, Propuesta educativa multigrado, Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa, 2005.



109

Propuesta metodológica para la enseñanza y revaloración intercultural de las lenguas Módulo IV

SeP, Para que las niñas y los niños escriban. Talleres Generales de Actualización 2003-
2004. Primaria Multigrado, Programa Nacional para la Actualización Permanen-
te de los Maestros de Educación Básica en Servicio, 2003.

SeP, La comprensión lectora en el aula multigrado. Talleres Generales de Actualización 
2002-2003, Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maes-
tros de Educación Básica en Servicio, 2002.

Autoevaluación  

1. Revise el trabajo realizado a lo largo de este módulo y haga un balance de su prác-
tica docente para la enseñanza y revaloración intercultural de las lenguas.

2. Tome algún ejercicio de planeación que haya realizado previamente al trabajo con 
el módulo, y contraste:

a) ¿Cómo trabajaba los contenidos de la asignatura y qué propone ahora?

b) ¿Qué cambió en su planeación, en cuanto a la incorporación de la perspectiva de 
prácticas socioculturales del lenguaje?

c) Señale si identifica algún cambio en la planeación, el diseño de actividades, y/o en 
la instrumentación de la asignatura a partir del trabajo con el módulo.

d) Indique si, mediante las actividades realizadas en el módulo, puede afirmar que 
los estudiantes trabajan de acuerdo con su competencia comunicativa en la len-
gua indígena.

3. Analice sus respuestas a las preguntas de la actividad inicial del módulo y, de ser 
necesario, corrija, adapte o modifique sus contestaciones. Anote las respuestas en 
su cuaderno personal.
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Lecturas para el Módulo IV  

Del libro de Ana Laura Gallardo Gutiérrez (coord.), Desarrollo curricular intercultural 
de la Asignatura de Lengua y Cultura Indígena para la Educación Secundaria en Méxi-
co, México, cGeib-SeP, 2013.

Lectura 2.2a  
“Capítulo 2. Claves para el diseño de los programas de estudio de la alcieS: Análisis 
cultural, punto nodal y comunalidad”, apartado: “Consideraciones para el manejo de 
los contenidos de esta asignatura”, por Ana Laura Gallardo Gutiérrez, Victoriano Her-
nández y Tania Santos Cano, pp. 81-83.

Lectura 4.1  
“Capítulo 5. Metodología de enseñanza-aprendizaje de la lengua indígena para la  
alcieS”, apartado: “Insumos para entender la propuesta metodológica para la ense-
ñanza y el aprendizaje de lenguas indígenas”, por Tania Santos Cano, pp. 145-148.

Lectura 2.2b  
“Capítulo 2. Claves para el diseño de los programas de estudio: Análisis cultural, punto 
nodal y comunalidad”, apartado: “Las prácticas socioculturales del lenguaje”por Ana 
Laura Gallardo Gutiérrez, Victoriano Hernández y Tania Santos Cano, pp. 67-69.

Lectura 4.2  
Anexo 3: “Ficha de diagnóstico lingüístico del grupo”, por Tania Santos Cano.

Lectura 4.1a  
“Capítulo 5. Metodología de enseñanza-aprendizaje de la lengua indígena para la 
alcieS”, apartado: “Enseñanza de la lengua indígena para esta asignatura”, por Tania 
Santos Cano, pp. 151-166.

Lectura 4.1b  
“Capítulo 5. Metodología de enseñanza-aprendizaje de la lengua indígena para la  
alcieS”, apartado: “Una propuesta multigrado multinivel para la enseñanza de lenguas 
en la Asignatura de Lengua y Cultura Indígena”, por Tania Santos Cano, pp. 148-150.
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Lectura 4.1c  
“Capítulo 5. Metodología de enseñanza-aprendizaje de la lengua indígena para la 
alcieS”, apartado: “La propuesta metodológica en la planeación didáctica”, por Tania 
Santos Cano, pp. 166-167.

Lectura 4.3  
Leonel Sandoval Arias, “Las interacciones sociales que se desarrollan en los salones 
de clase y su relación con la práctica pedagógica que realiza el docente en el aula”,  
[Internet] Universidad Nacional (una) Heredia, Costa Rica, disponible en:

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3662261 

Lectura 2.2a  
“Capítulo 2. Claves para el diseño de los programas de estudio de la alcieS: Análisis 
cultural, punto nodal y comunalidad”, apartado “Consideraciones para el manejo de 
los contenidos de esta asignatura”, por Ana Laura Gallardo Gutiérrez, Victoriano He-
renández y Tania Santos Cano, pp. 81-83.

Lectura 4.4
Diana Jaramillo y Katherine Berrio, “Dialogía entre prácticas sociales y prácticas escola-
res en la escuela indígena”, ponencia presentada en la XIII Conferencia Interamericana 
de Educación Matemática, 26-30 de junio 2011, Recife, Brasil, disponible en:

http://www.lematec.net/CDS/XIIICIAEM/artigos/2461.pdf

Lectura 4.5  
Isidro Moreno Herrero, “La utilización de medios y recursos didácticos en el aula. De-
partamento de Didáctica y Organización Escolar”, [Internet] Facultad de Educación, 
Universidad Complutense de Madrid, 2004, disponible en:

www.ucm.es/info/doe/profe/isidro/merecur.pdf

Lectura 4.6  
“Capítulo 4. Elaboración de instrumentos para la producción de materiales con enfo-
que intercultural para la alcieS”, apartado “Ausencia y necesidad de materiales inter-
culturales en el aula”, por Tania Santos Cano y Diego Andrés Castillo Silva, pp. 113-114.
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Módulo V. Orientaciones para la evaluación de los aprendizajes  
sobre lengua y cultura indígena en secundaria 

La evaluación es parte de todo proceso educativo y debe servir como herramienta al 
servicio de la enseñanza y el aprendizaje. En esta perspectiva, la evaluación debería 
acompañar, desde el inicio hasta el fin, a estudiantes y docentes. Sin embargo, en lo 
general, la evaluación es utilizada parcialmente, ya que sólo se usa para verificar y 
calificar los aprendizajes logrados al final de un proceso intencionado de aprendizaje, 
muchas veces sin que los involucrados logren advertir los logros y dificultades encon-
tradas durante la enseñanza o el aprendizaje.

Para el caso de la asignatura, es importante revisar, verificar, reorientar los procesos de 
conocimiento, reconocimiento y revaloración de la lengua y la cultura, con la compleji-
dad que esto significa, razón por la cual se plantea una noción de evaluación acorde a 
este propósito y congruente con los planteamientos curriculares nacionales.

Actividad inicial  

1. Responda a las siguientes preguntas en su cuaderno o en hojas blancas.

a) ¿Qué diferencia existe entre evaluar y calificar?

b) ¿En qué momentos de los procesos de enseñanza y aprendizaje evalúa o califica?

c) ¿Qué uso le da a los resultados de la evaluación y a los de la calificación?

d) ¿Cómo retroalimenta a sus estudiantes durante el trabajo en clase?

Actividades de desarrollo  

1. Realice la  lectura 5.1, “Tres propuestas para evaluar el aprendizaje”, de Sara Mar-
tínez Covarrubias.
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a) En su cuaderno o en hojas blancas, redacte un texto en el que mencione los as-
pectos siguientes:

•	 La relación que el autor plantea entre la evaluación y el control, la selectivi-
dad y la discriminación social.

•	 Los elementos que aporta para diferenciar evaluación, calificación y acreditación.

2. Elabore un breve cuestionario (máximo cinco preguntas) con el que indague entre 
sus compañeros docentes cómo evalúan a sus alumnos. Aplique el cuestionario a 
tres docentes como mínimo y a diez como máximo. Algunas preguntas que puede 
plantear son las siguientes:

a) ¿Qué estrategias utilizas para evaluar los aprendizajes logrados de tus alumnos?

b) ¿Qué instrumentos aplicas para evaluar a tus alumnos?

c) ¿Cada cuando evalúas?

d) ¿Qué haces con los resultados de la evaluación?

3. Sistematice las respuestas, ubique las coincidencias entre las respuestas, por ejemplo:

Respuestas Frecuencias
Sólo hacen evaluación final. 8
Sólo aplican exámenes. 4
Aplican estrategias para evaluación al inicio de cada tema. 2

4. Retomando el trabajo realizado con la lectura 5.1, elabore una conclusión acerca de 
si los docentes efectúan evaluación o sólo calificación, así como las implicaciones de 
estas prácticas para apoyar el aprendizaje de los alumnos.

5. Organice un foro virtual en el que, con otros docentes que implementan la asigna-
tura, analicen qué repercusiones puede tener que la evaluación se oriente sólo a la 
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calificación para el caso de la alcieS y cómo puede evitarse que la evaluación se use 
para discriminar.

6. Discutan sobre el planteamiento de la evaluación como proceso para la mejora y las 
etapas de evaluación inicial, continua y final; y, sobre si han aplicado estas concep-
ciones de la evaluación y sus consecuencias.

7. Realice la  lectura 5.2, “Capítulo 6. La evaluación, herramienta para apoyar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la alcieS”, de Guadalupe Alonso.

8. Elabore un mapa conceptual sobre los planteamientos de evaluación que se expo-
nen en el texto.

9. Defina temas o aspectos de interés que quisiera compartir en su foro virtual y com-
pártalos con los docentes que imparten la alcieS.

10. Con base en la propuesta de la  lectura 5.2 que acaba de realizar, anote en su 
cuaderno la planeación completa de una secuencia didáctica, en la que incorpore 
estrategias de evaluación inicial, continua o de procesos y final. Considere los as-
pectos que incluye el ejemplo siguiente:

Evaluación inicial

Preguntas o aspectos guía Elementos por considerar Resultado
¿Adónde queremos llegar? Partir de los aprendizajes esperados y las 

competencias por lograr, así como de los 
objetivos de la sesión y secuencia didáctica.

Ubicación de meta por lograr para la 
evaluación.

¿Dónde se encuentran los 
estudiantes para lograr los 
aprendizajes?

Los resultados del diagnóstico sociolingüístico 
elaborado a sus alumnos.
El conocimiento de los estudiantes sobre la 
práctica sociocultural que se trabajará en la 
secuencia didáctica.

Decisiones didácticas que debe 
tomar para atender la diversidad 
lingüística de los alumnos, 
considerando los resultados de la 
evaluación inicial.

¿Qué valor otorga el alumno 
a la cultura y lengua de su 
región?

Los resultados del diagnóstico sociolingüístico 
elaborado a sus alumnos.

Decisiones que debe tomar 
para atender, de ser el caso, el 
desconocimiento o poco valor que 
los estudiantes dan a su cultura.
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a) Analice los resultados de la evaluación inicial. Ubique las fortalezas y los aspec-
tos por mejorar de sus alumnos, en lo individual y grupalmente.

b) Anótelas en su cuaderno. Esta información le permitirá afinar las actividades 
diseñadas en su planeación.

Evaluación continua o de proceso

Preguntas o aspectos guía Elementos por considerar Resultado
¿Cómo pueden llegar los alumnos 
al logro de los aprendizajes?

Identificación de los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes que requieren 
desarrollar los estudiantes para el 
logro de los aprendizajes.

Ubicar estrategias para que los estudiantes 
desarrollen los aspectos necesarios para el 
logro de los aprendizajes.

¿Cómo están llegando? Ubicar mecanismos de registro 
para identificar cómo van 
avanzando los estudiantes, tanto 
individual como grupalmente, 
en el proceso de conocimiento, 
reconocimiento y valoración de la 
cultura y lengua. 

Identificación de avances y dificultades.

¿Qué necesitan para avanzar? Identificación de procesos para 
retroalimentar a los alumnos, a 
fin de que reconozcan sus logros 
y dificultades.

Identificación de estrategias de apoyo a 
los estudiantes, valorando sus logros y 
orientándolos para que superen las dificultades 
de aprendizaje.
Ubicación de cómo aprovecha la información 
que va obteniendo del avance de los alumnos 
para orientar el proceso de enseñanza.

c) Elabore su propio formato para anotar los avances de sus alumnos. Recuer-
de que el registro de los avances también debe servir para afinar y reorientar  
la planeación. El registro puede ser individual y grupal; el cuadro propuesto en la 

 lectura 5.2 es un ejemplo para el seguimiento individual.
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Nombre del alumno Preguntas de 
evaluación inicial

Respuestas 
iniciales

Avances o saberes 
adquiridos

¿Qué es el trabajo comunal?

¿Quién participa?

¿Para qué se hace?

Evaluación final
Preguntas o aspectos guía Elementos a considerar Resultado

¿Qué logré?  

Contraste entre los resultados de la 
evaluación inicial y la de proceso.
Puede recurrir a la elaboración de 
rúbricas o de análisis de casos para 
valorar aspectos sobre la cultura.

Identificación de avances.

¿Qué necesito hacer para seguir 
avanzando?

Valoración de las actividades didácticas 
en función de su pertinencia para el 
contexto y desde los resultados de los 
diagnósticos iniciales.

Toma de decisiones junto con 
los estudiantes para reorientar, 
modificar o fortalecer las actividades 
realizadas.

d) Registre los resultados de la evaluación final, de manera que tenga mayor  
evidencia de los logros de los alumnos. El ejemplo de formato mostrado en  
la lectura 5.2 para esta etapa de la evaluación puede ser punto de partida para 
que elabore el suyo.
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Amatlapaleuijkayotl 18 Una rúbrica de evaluación es un conjunto de criterios o parámetros con los que 
se valora el aprendizaje o alguna parte del proceso educativo. Muchas veces se utiliza para evaluar aspectos 
complejos o imprecisos. La rúbrica se conforma de escalas que permiten conocer el avance en los niveles de 
dominio del aspecto a evaluar.

Fuente: “Matriz de valoración”, de Juan Carlos López García, disponible en:

http://www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3

El texto anterior señala los pasos que deben seguirse para la construcción de las rúbricas.

Cómo hacer una matriz de valoración
Hay diversas formas de hacer una matriz de valoración, sin embargo, todas incluyen algunas características 
comunes, como las siguientes:

•	Busque	un	buen	modelo	e	identifique	las	características	que	definen	un	buen	trabajo.	Permita	que	los	estu-
diantes se familiaricen con él.

•	Revise	detalladamente	el	contenido	o	unidad	que	se	va	a	estudiar.
•	Establezca	con	claridad	dentro	de	esa	área	o	unidad	un	(unos)	objetivo(s),	desempeño(s),	comportamiento(s),	

competencia(s) o actividad(es) en los que se va a enfocar. Determine cuáles va a evaluar.
•	Describa	lo	más	claramente	posible	los	criterios	de	desempeño	específicos	que	va	a	utilizar	para	llevar	a	

cabo la evaluación de esas áreas. Estos deben permitir establecer qué tanto ha aprendido el estudiante del 
tema que se está trabajando. 

•	Diseñe	una	escala	de	calidad	para	calificarlas,	esto	es,	establezca	 los	niveles	de	desempeño	que	puede	
alcanzar el estudiante. Estos pueden ir, por ejemplo, de excelente a pobre. 

•	Revise	lo	que	ha	plasmado	en	la	matriz	para	asegurarse	de	que	no	le	falta	nada.
•	Practique	el	modelo	o	matriz.

Cuando haya clarificado los pasos anteriores, comience a construir la matriz teniendo en cuenta los aspectos 
siguientes:

•	Por	lo	general,	la	escala	de	calidad	para	calificar	los	diversos	aspectos	a	evaluar	se	ubica	en	la	fila	horizontal	
superior, con una gradación que vaya de mejor a peor. Es muy importante que la gradación de esta escala 
sea obvia y precisa para que haya diferencia en los distintos grados que se puede lograr en el aprendizaje 
de un tema propuesto.

•	En	la	primera	columna	vertical,	se	ubican	los	aspectos	o	elementos	que	se	han	seleccionado	para	evaluar.
•	En	las	celdas	centrales	se	describe,	del	modo	más	claro	y	conciso	posible,	los	criterios	que	se	van	a	utilizar	

para evaluar esos aspectos. Recuerde que, en estas celdas centrales, se explica cuáles son las características 
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de un trabajo excelente, de uno deficiente o pobre y de las variaciones intermedias entre el uno y el otro.
Un ejemplo de rúbrica es el siguiente:

Rúbrica de actitudes hacia la cultura y la lengua

Aspectos
Siempre Casi siempre Poco

1 punto ½ punto 0

Expresa reconocimiento por 
la utilidad de los saberes de 
la comunidad.
Muestra interés por conocer 
más de su cultura.
Se esfuerza por aprender 
a hablar, leer y escribir su 
lengua materna.
Se expresa con respeto hacia 
otras culturas y lenguas.

Adaptada de: http://mtracarolinaciencias.blogspot.mx/2010_08_01_archive.html

d) Registre los resultados de la evaluación final, de manera que tenga mayor evi-
dencia de los logros de los alumnos. El ejemplo de formato mostrado en la lec-
tura 5.2 para esta etapa de la evaluación puede ser punto de partida para que 
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elabore el suyo.

Nombre 
del 

alumno

Inicial o diagnóstica Continua o de proceso Evaluación final

Pr
od

uc
to

s

Va
lo

ra
ci

ón

Pr
od

uc
to

s

Va
lo

ra
ci

ón

Pr
od

uc
to

s

Ca
lifi

ca
ci

ón

Actividad de cierre del módulo  

1. Elabore un breve ensayo en el que señale las ventajas y dificultades de aplicar en la 
asignatura el proceso de evaluación con sus tres momentos: inicial, continua y final. 
No olvide sugerir alternativas para superar las dificultades.

Es importante que recuerde que la evaluación es útil sólo si sus resultados permiten la 
mejora del aprendizaje; por lo que la evaluación siempre debe estar acompañada de 



123

Orientaciones para la evaluación de los aprendizajes sobre lengua y cultura indígena en secundaria Módulo V

estrategias que ayuden a los alumnos a avanzar hacia el logro de los propósitos del 
aprendizaje.

Actividades complementarias  

Existen diversos instrumentos y procesos que permiten mostrar el avance o logro de los 
estudiantes. Mediante el trabajo con los módulos usted ha conocido varios, como los 
esquemas mentales, los ensayos, las fichas de trabajo, entre otros.

También se suele recurrir a los portafolios de evidencias; le sugerimos investigar su uso 
y sus características. Algunas páginas que puede consultar son las siguientes:

•	 El portafolio del estudiante:

http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fm4.pdf

•	 Evaluación-instrumentos centrados en el alumno:

http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/proyectos.htm

•	 El portafolio, metodología de evaluación y aprendizaje:

http://portalsej.jalisco.gob.mx/sites/portalsej.jalisco.gob.mx.formacion-continua-superacion-profesio-
nal/files/pdf/experiencia_portafolios.pdf
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Autoevaluación  

Marque los aspectos que deben considerarse en el proceso de evaluación para la alcieS. 
Cuando termine, revise el trabajo realizado en el módulo y corrija de ser necesario.

Para la evaluación de la 
alcies es necesario:

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo

Realizar un diagnóstico inicial sólo 
a los alumnos que saben poco.

El conocimiento y valoración 
de los aspectos culturales de la 
comunidad en la que viven los 
estudiantes.

Calificar, en la evaluación final, 
sólo la parte lingüística.

Buscar estrategias para apoyar 
a los estudiantes durante la 
evaluación continua.

Definir los aspectos a evaluar que 
corresponden al conocimiento 
lingüístico.

Recurrir a exámenes para lograr 
mayor objetividad.

Utilizar diversas estrategias para 
abarcar tanto la parte lingüística 
como la cultural.

Recurrir a la autoevaluación y la 
heteroevaluación.
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Recuerde que la evaluación sólo tiene sentido si sus resultados contribuyen a la mejo-
ra. Por eso es importante que reflexione y genere acciones para que cada vez pueda 
enriquecer su desempeño docente bajo el enfoque intercultural.

Lecturas para el Módulo V  

Lectura 5.1  
Sara G. Martínez Covarrubias, “Tres propuestas para evaluar el aprendizaje”, en Sinéc-
tica, 6 ene- jun, 1995, disponible en:

http://www.sinectica.iteso.mx/assets/files/articulos/06_tres_propuestas_para_evaluar_el_aprendizaje.pdf

 [consultado el 6 de mayo de 2013]

Lectura 5.2  
Guadalupe Alonso, et al., “Capítulo 6. La evaluación, herramienta para apoyar los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje en la alcieS”, en Gallardo, 2013, pp. 171-207.
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