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Resumen

A lo largo de este aporte se pre-
senta la discusión de algunos 
resultados obtenidos al concluir 

la primera etapa del proyecto de investi-
gación “La educación intercultural desde 
la voz de los agentes educativos. Un estu-
dio en Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Gua-
najuato, específicamente lo que se refiere 
al estado de Chihuahua, y en torno a la 
educación que se ofrece al grupo Rarámu-
ri oriundo de la Sierra Tarahumara. Este es 
un proyecto que se desarrolla a nivel nacio-
nal del 2013 al 2014, un estudio cualitativo 
que permite realizar un diagnóstico dentro 
del ámbito de la educación primaria indí-
gena partiendo de la visión de los agentes 
involucrados en este proceso.

Los hallazgos muestran las circunstan-
cias que rodean al grupo magisterial de 
educación primaria indígena en cuanto a la 
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tarea de formación para la docencia, mos-
trando un panorama desde su acceso al sis-
tema y cuando ya está dentro; sobre lo cual 
se señalan algunos mecanismos guberna-
mentales que asume el Sistema Educativo 
Nacional en su compromiso de formación 
de cuadros magisteriales para estos contex-
tos étnicos. 

Al mismo tiempo se exponen los retos 
y demandas que enfrentan los maestros y 
maestras dentro del desarrollo de la labor 
docente, al atender al alumnado del grupo 
étnico Tarahumara, haciendo énfasis entre 
otras, en necesidades de formación profe-
sional. 

Los sujetos participantes de este estu-
dio son 294 maestros, a quien se aplica un 
cuestionario por parte del Departamento 
de Educación Indígena.

Palabras clave: Educación indígena, po-
líticas educativas, formación docente.
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Introducción 
Esta contribución plantea algunos ha-

llazgos del proyecto de investigación “La 
educación intercultural desde la voz de los 
agentes educativos. Un estudio en Jalisco, 
Chiapas, Chihuahua y Guanajuato, deli-
mitado al estado de Chihuahua. Aborda 
algunos retos que se afrontan al atender la 
Educación Primaria Indígena en el Estado 
de Chihuahua ofertada a niños rarámuri e 
identificados a lo largo de la investigación.

En la primer parte del trabajo se esbo-
zan algunos antecedentes socioeconómi-
cos y educativos en torno al grupo Rará-
muri. En segundo lugar se presenta el estu-
dio realizado, dentro del cual se trabaja la 
descripción de la problemática, propósitos, 
justificación y algunos referentes teóricos. 
Por último, la presentación de resultados 
donde se plantean algunas circunstancias 
ligadas al grupo magisterial que atiende la 
educación primaria indígena, así mismo 
sobre la labor docente que desarrollan en 
estos contextos étnicos.

I. Antecedentes
El grupo étnico Rarámuri, dueño mile-

nario de las escabrosas tierras de la Sierra 
Tarahumara, se destaca por su gran presen-
cia demográfica en el estado de Chihuahua. 
De acuerdo a resultados encontrados por el 
Instituto Nacional de Estadística Geográ-
fica e Informática (inegi) en el censo del 
2010, se reconoce que de los 3, 406, 465 ha-
bitantes del estado de Chihuahua, 104, 014 
personas mayores de 5 años hablan alguna 
lengua indígena, de los cuales un 77.8%, 
corresponde al grupo Rarámuri, 7.6% el 
Tepehuano de Chihuahua y el resto a otras 

lenguas con menor presencia: náhuatl, za-
poteca, mixteca y pima entre otras. Por lo 
cual se considera que los Rarámuri son la 
etnia más significativa del estado al ser la 
más numerosa, así mismo por ostentar la 
fama de grandes corredores a nivel inter-
nacional.

El Rarámuri, cultura originalmente nó-
mada del norte de México, que hace varios 
siglos sobrevivía de actividades de caza y 
recolección, con la llegada de los españoles 
se ve algunas veces obligada y otras volun-
tariamente a volverse sedentarios al en-
contrar en la agricultura y ganadería me-
canismos que aseguraban su subsistencia. 
El encuentro con la civilización occidental 
trajo indiscutiblemente algunas ventajas, 
pero también los sumió en un imparable 
proceso de discriminación, despojo y ex-
plotación que inicia en la colonia y conti-
núa hasta el momento actual. 

La Declaración de Cochabamba, que 
surge del Encuentro Emprendedor de Eco-
nomía Solidaria y Comercio Justo en Amé-
rica Latina en 2005, celebrada en Cocha-
bamba, Bolivia, donde participan 12 países 
latinoamericanos de América del Sur, re-
conoce que las décadas de imposición del 
modelo económico neoliberal en los países 
latinoamericanos por EE.UU., organismos 
financieros internacionales y los grupos 
que ostentan el poder político en los países, 
han contribuido al aumento de la pobreza y 
la exclusión con la implementación de pri-
vatizaciones, renegociaciones de la deuda 
externa, políticas de ajuste y reducción de 
la intervención del estado, afectando prio-
ritariamente a trabajadores asalariados y la 
pequeña producción rural y urbana, lo que 
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impide el desarrollo humano en la región 
latinoamericana a través del pleno goce de 
Derechos Económicos Sociales y Cultura-
les que llevan a una ciudadanía plena. No 
obstante que la Declaración de Cochabam-
ba es originaria de América del Sur, las cir-
cunstancias planteadas en ella las comparte 
la población de México, y especialmente los 
grupos vulnerables excluidos de los benefi-
cios del poder político y económico; entre 
ellos, la mayor parte del pueblo Rarámuri. 

Dentro de este panorama, cabe pregun-
tarse ¿Qué logros ha obtenido la educación 
o las políticas públicas gubernamentales 
para el pueblo Rarámuri? Ellos actualmen-
te viven en condiciones críticas, de alto re-
zago social según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (Coneval), según este organismo en el 
2010, de los 15 municipios de la zona serra-
na Tarahumara altos en etnicidad: Guada-
lupe y Calvo, Balleza, Guachochi, Nonoava, 
Morelos, Batopilas, Urique, Guazapares, 
Chínipas, Uruachi, Moris, Ocampo, Ma-
guarichi, Bocoyna y Carichí, 14 presentan 
un rango de pobreza del 75 al 100% y solo 
en un caso el rango es de 50 al 75%. 

En cuanto a educación el rezago también 
es evidente; la educación indígena en Chi-
huahua de acuerdo a resultados de enlace, 
del 2006 al 2012 (sep, 2012), los logros de 
las escuelas indígenas se encuentran a 34.4 
puntos de desventaja en aprovechamien-
to de matemáticas respecto a las escuelas 
privadas y a 23 con relación a escuelas de 
educación primaria regular y solo superan 
con 1.8 puntos a las escuelas atendidas por 
instructores comunitarios de Conafe. 

Para el pueblo Rarámuri las condiciones 
socioeconómicas y políticas críticas en que 
viven actualmente, les dificulta acceder a 
la educación escolarizada, además la po-
bre herencia cultural occidental a los que 
se ajusta la educación que se les ofrece los 
pone en un nivel de franca desventaja, por 
lo cual es pertinente afirmar que la educa-
ción en el ámbito indígena implica un gran 
desafío.

II. Presentación del estudio

Descripción de la Problemática

En México, las políticas educativas que 
se generan para educación indígena mar-
can lineamientos diseñados para promo-
ver el desarrollo de estos grupos humanos. 
Sin embargo, su implementación no es tan 
simple por el sinfín de elementos que inci-
den en esta tarea, entre otros la crisis eco-
nómica que enfrentan los pueblos origina-
rios y las visiones o valoraciones que ellos 
hacen de la educación que se les ofrece. De 
tal forma que las estrategias de capacitacio-
nes al vapor del magisterio al inicio de cada 
nueva política no garantizan el éxito.

Por lo cual, tanto la parte gubernamental 
como el magisterio que trabaja en la educa-
ción indígena, afrontan múltiples tropiezos 
a la hora de desarrollar la labor educativa. 
De lo cual surge el interés por entender 
¿Cuáles son algunos de los desafíos que 
se enfrentan en la atención a la Educación 
Primaria Indígena en el Estado de Chihu-
ahua, a lo largo del año 2013 y 2014?

El propósito del trabajo es precisamen-
te repensar los desafíos encontrados tanto 
por los hacedores de políticas educativas 

el uso de la investigación en la política educativa: el caso del estado de chihuahua
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públicas como del magisterio, en la aten-
ción a la Educación Primaria Indígena en 
el Estado de Chihuahua en el lapso seña-
lado, tomando como referencia hallazgos 
teóricos y empíricos obtenidos a partir de 
la presente investigación. 

Este trabajo se asume dentro la postu-
ra crítica planteada por Kincheloe (1997) 
a través del multiculturalismo teórico, que 
plantea la aspiración de concientizar al ser 
humano de su situación social a través de 
la educación, desenmascarar formas de 
dominación, generar actos de resistencia 
y estrategias para contrarrestarla, promo-
viendo así formas de vida aptas para el de-
sarrollo humano. 

Por último, entender las diversas pro-
blemáticas del subsistema indígena, con-
forma un marco de referencia digno de ser 
tomado en cuenta por los actores involu-
crados: autoridades, agentes comunitarios, 
maestros y todo aquel que quiera tomar 
conciencia de la práctica educativa en estas 
regiones étnicas y contribuir a su mejora. 

Aspectos Metodológicos

El desarrollo del proyecto “La educación 
intercultural desde la voz de los agentes 
educativos. Un estudio en Jalisco, Chiapas, 
Chihuahua y Guanajuato”, ofrece un acer-
camiento al docente que labora en contex-
tos indígenas, pero en este trabajo el aná-
lisis se limita exclusivamente al estado de 
Chihuahua. La investigación es de carácter 
nacional, financiada por el Fondo Sectorial 
de Investigación para Educación, convoca-
toria sep/seb-conacyt, 2011, con número 
de referencia 175995. 

Los trabajos se ubican dentro del pa-
radigma cualitativo, se desarrollan en dos 
etapas comprendidas entre 2013 y 2014, la 
primera concluida en agosto 2013 corres-
ponde a un estudio exploratorio –de carác-
ter netamente descriptivo–, y la segunda 
aún en proceso, consistente en la búsqueda 
de significados que los actores han cons-
truido en torno a la educación indígena. 

En este estado en la primera fase, el De-
partamento de Educación Indígena cola-
bora en la obtención de datos, mediante la 
aplicación de un cuestionario con pregun-
tas abiertas y cerradas a 294 maestros de 
primaria de este subsistema. En la segunda 
fase aún en proceso, se realizan entrevistas 
en profundidad a maestros, padres de fa-
milia, niños de siete escuelas de educación 
primaria indígena, así como a algunas au-
toridades educativas. 

III. Discusión de resultados

La sistematización de la información, 
los datos obtenidos del cuestionario apli-
cado a maestros de educación indígena y 
una revisión teórica sobre cuestiones nor-
mativas y educativas, permiten ahondar en 
aspectos relacionados con: El magisterio 
de educación primaria indígena y La labor 
docente en el contexto rarámuri. 

El Magisterio de Educación Primaria 
Indígena en Chihuahua

Caracterización del grupo magisterial 
participante en el estudio

El grupo que se conforma con los 294 
docentes del estudio, muestra un claro 
predominio de las mujeres en este ámbito 
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laboral, al estar constituido por 125 hom-
bres y 169 mujeres. Se caracteriza por ser 
oriundo de la Sierra Tarahumara –solo 26 
maestros han nacido en otros municipios 
del estado–, sin embargo, no se les puede 
considerar indígenas ya que gran parte de 
ellos son mestizos que logran entrar al sub-
sistema indígena, motivo por el cual solo 
46 de ellos hablan más del 80% en la lengua 
tarahumara, 74 del 60% al 80% y, 144 reco-
nocen hablar menos del 60%, lo que afecta 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
niños indígenas monolingües. 

Otro aspecto que define al magisterio 
participante, son sus sueldos predominan-
temente modestos, 44 perciben entre mil a 
cuatro mil pesos; 120, de cuatro mil uno a 
siete mil pesos, 80 de siete mil uno a diez 
mil; y, sólo 15 ganan más de diez mil pesos. 
Los sueldos considerados altos son esca-
sos, prevalecen aquellos moderados, de 4 
mil uno a siete mil, con el cual una familia 
puede llegar a cubrir algunas necesidades 
básicas, pero no gozar de un pleno estado 
de bienestar social, ni invertir fuertemente 
en educación para ellos y sus familias. Es 
de esperarse en estos casos, que la tarea de 
profesionalización generalmente pase a un 
segundo plano; solo 124 maestros recono-
cen estar actualmente estudiando.

Perfil de Formación y Acceso al Sistema 
Educativo Nacional

El perfil de formación del maestro es el 
conjunto de capacidades y competencias 
que posee, que sirven como herramientas 
para desarrollar con profesionalidad su 
labor docente, de tal forma que a medida 
que éstas presentan mayor rigor y sistema-

ticidad, le permiten desarrollar su trabajo 
educativo de mejor manera.

Las condiciones de exclusión social del 
grupo étnico Rarámuri, hace de la tarea 
docente un proceso complicado, que en-
cierra grandes compromisos gubernamen-
tales y del magisterio de educación básica 
del subsistema indígena. La educación es 
un medio que puede contribuir a la libera-
ción del Rarámuri; romper con los esque-
mas de dominación y segregación a que se 
ha sometido por tanto tiempo a este pueblo 
originario o contribuir a perpetuarlos.

Precisamente por lo anterior, el perfil de 
formación docente en el contexto étnico 
estudiado cobra gran relevancia. Al res-
pecto se encuentra que de los 294 maestros 
del estudio, 4 cuentan únicamente con se-
cundaria, 103 con bachillerato, 167 afirman 
haber cursado la licenciatura en Educación 
Primaria para el Medio Indígena (LEPEP-
MI´90) que oferta a nivel Nacional la Uni-
versidad Pedagógica Nacional, sin aclarar 
si ya obtuvieron el grado o son pasantes; 
10 egresados de la licenciatura del CAM, 
6 tienen perfil de maestría y por último, 6 
cursan actualmente doctorado.

Dicho perfil no es un aspecto estático, es 
un constructo por su carácter inacabado, 
que se fortalece a medida que se asume el 
compromiso de reconocimiento y cuestio-
namiento de la realidad educativa donde 
se despliega la labor docente. Realidad que 
precisamente al presentar un carácter dia-
léctico, contradictorio, que remite a movi-
miento y cambio, no es posible llegar a una 
completa aprehensión de ella. Sin embargo 
cabe preguntarse, el maestro de educación 

el uso de la investigación en la política educativa: el caso del estado de chihuahua
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primaria indígena con los perfiles elemen-
tales de formación ¿cuenta con las herra-
mientas adecuadas para atender a los niños 
Rarámuri y contribuir a mejorar la educa-
ción?

Políticas Educativas e Instituciones 
Formadoras de cuadros magisteriales

Las políticas educativas o lineamientos 
nacionales que asumen el compromiso de 
ofrecer a la población indígena la educa-
ción como un derecho social que promue-
va su desarrollo, pueden identificarse en 
múltiples documentos oficiales, que plas-
man en los discursos el ideal o deber ser de 
esta educación. En el Decreto de creación 
de la Coordinación General de Educación 
Intercultural Bilingüe de la sep (2001) en 
el artículo primero se lee: “Se establece la 
Coordinación General de Educación In-
tercultural Bilingüe, dependiente de la Se-
cretaría de Educación Pública, que tendrá 
como propósito asegurar que la educación 
intercultural bilingüe responda con un alto 
nivel de calidad a las necesidades de la po-
blación indígena.” Ese mismo compromiso 
se identifica en la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, pu-
blicada en el año 2003; el artículo 11 señala: 

“Las autoridades educativas federa-
les y de las entidades federativas, ga-
rantizarán que la población indígena 
tenga acceso a la educación obligato-
ria, bilingüe e intercultural, y adopta-
rán las medidas necesarias para que 
en el sistema educativo se asegure el 
respeto a la dignidad e identidad de 
las personas, independientemente de 
su lengua.”

Respecto a las legislaciones estatales en 
Chihuahua, en la Ley de Derechos de los 

Pueblos Indígenas del Estado de Chihua-
hua (2013) el artículo 20 expresa: 

“Los integrantes de los pueblos y las 
comunidades indígenas tienen dere-
cho a recibir educación en su idioma. 
Así mismo, a diseñar, implementar y 
a recibir una educación que garan-
tice la revitalización, permanencia y 
desarrollo de sus idiomas, cosmovi-
siones, saberes tradicionales y cultu-
ras, sin más restricciones que las que 
dicten las demás leyes en la materia.” 

Lo cual puede lograrse según lo plan-
teado en sección VI, del artículo 29 de este 
mismo documento al “…garantizar que el 
personal docente que imparta la educación 
básica bilingüe en las comunidades indíge-
nas hablen y escriban la lengua del lugar y 
conozcan la cultura del pueblo indígena de 
que se trate.” Por lo cual se recomienda que 
esta educación sea impartida por personas 
indígenas de estas comunidades. ¿Cuántas 
de estas aspiraciones se logran en la con-
creción del acto educativo?, en la realidad 
educativa ¿los maestros del subsistema in-
dígena tienen competencias profesionales 
para ello?, ¿cuál es la participación del esta-
do para formar cuadros magisteriales que 
atiendan con profesionalidad la educación 
indígena?

El magisterio para atender con profesio-
nalidad el trabajo docente, es necesario que 
cuente con las competencias necesarias, sin 
embargo, en la investigación se encuentra 
que los docentes que atienden al subsiste-
ma indígena en Chihuahua, acceden a él 
sin tener un perfil inicial de formación para 
la docencia, solo una capacitación improvi-
sada de algunas semanas o el bachillerato 
denominado Pedagógico, luego algunos 
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siguen un proceso de formación continua 
en instituciones que ofrecen nivelación pe-
dagógica como la Universidad Pedagógica 
Nacional del Estado de Chihuahua, a través 
de la Licenciatura en Educación Primaria 
para el Medio Indígena o en menor medida 
en el Centro de Actualización del Magiste-
rio, según evidencias mostradas anterior-
mente, otros se capacitan mediante cursos 
que actualmente ofrece de manera perma-
nente el Sistema Educativo Nacional. 

En Chihuahua, no existen espacios que 
ofrezcan una formación inicial sistemática 
para el medio indígena, a excepción de la 
Licenciatura en Educación Primaria In-
tercultural Bilingüe (LEPIB) que a partir 
del 2010 oferta la “Normal Experimental 
Miguel Hidalgo”, pero que atiende escasos 
indígenas por estar lejos de las regiones 
étnicas, y la insuficiencia de recursos que 
ellos tienen para apostar en educación (Ve-
lasco y Jablonska, 2010). Por ello se cues-
tiona ¿Cómo puede atender un bachiller la 
educación indígena con profesionalidad?, 
¿Tiene el estado la facultad de exigir algo 
que no ofrece: calidad? Para el estado, si-
gue siendo un desafío promover espacios 
de formación docente inicial, donde pue-
dan desarrollar competencias profesiona-
les para atender la educación indígena.

Retos en el Ejercicio de la Labor 
Educativa en la Región de la Sierra 
Tarahumara

Problemáticas en el Ejercicio de la Labor 
Docente

Así como el magisterio tiene problemas 
para formarse como docente, lo tiene para 
desarrollar su labor en la práctica educa-

tiva. Los problemas son dificultades que 
el profesorado de educación indígena en-
cuentra en el ejercicio de su función pro-
fesional atendiendo niños Tarahumaras 
que cursan primaria. Entre ellos se encuen-
tran los referidos a política educativa, ges-
tión escolar, infraestructura, curriculares y 
aquellos relacionados con los alumnos y el 
docente, los cuales se enumeran jerárqui-
camente de mayor a menor frecuencia des-
de la visión de los maestros. 

Dentro de los problemas de índole Po-
lítico según los entrevistados se encuentra 
el no ser consultados por el estado sobre 
lineamientos de política educativa, exigen-
cias de la secretaria por que se cubran los 
contenidos escolares, normatividad que re-
gula la profesión docente y en último lugar 
de importancia quedan las presiones del 
sindicato ejercidas sobre el maestro.

Las problemáticas de gestión u organi-
zación escolar son el escaso respaldo de las 
autoridades, de planeación y organización 
en cada periodo escolar y el insuficiente 
acompañamiento por colegas o autorida-
des. En cuanto a infraestructura, destacan 
las malas condiciones materiales de los 
centros de trabajo y la escasez de materia-
les en lengua indígena. Sobre dificultades 
curriculares se encuentran contenidos del 
programa fuera del contexto y los cambios 
continuos en planes y programas. 

Al final están algunas dificultades li-
gadas al maestro y al alumno. Las proble-
máticas centradas en el maestro son: bajos 
salarios, falta de responsabilidad del do-
cente en el trabajo en contextos indígenas, 
formación profesional insuficiente, falta 

el uso de la investigación en la política educativa: el caso del estado de chihuahua
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de conocimiento didáctico, poco recono-
cimiento y prestigio social de la profesión, 
dificultad para adecuar los contenidos al 
contexto, resistencia de los maestros para 
modificar la práctica y la poca comunica-
ción con compañeros del centro escolar 
sobre la práctica educativa. Los problemas 
relacionados con los alumnos son: ausen-
tismo escolar, escasa participación de los 
padres en la educación de sus hijos y los 
problemas de aprendizaje de los alumnos, 
cuestiones bastante críticas que dificultan 
los logros educativos en el contexto étnico 
chihuahuense.

En conclusión, todos los problemas 
mencionados anteriormente son significa-
tivos, pero los más sentidos por los maes-
tros, son el ausentismo de los alumnos, 
falta de participación de los padres en la 
educación de sus hijos, los problemas de 
aprendizaje de los alumnos y los bajos sa-
larios del magisterio, así mismo carencia 
de materiales en lengua indígena, malas 
condiciones materiales de las escuelas y 
una formación insuficiente de los docentes 
para atender problemáticas educativas. 

Cabe señalar, que la educación indíge-
na por los poco logros que se han obser-
vado en las últimas décadas, sigue siendo 
un aspecto reiterativo en la agenda de los 
diversos gobiernos mexicanos, dentro de lo 
cual surge la pregunta, ¿Por qué si se quiere 
mejorar la educación ofrecida a los grupos 
étnicos, se apuesta poco a formar profesio-
nales para ello?
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