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	5. 5
Los Lineamientos Generales  para la Educación Intercultural de los Niños y Ni-
ñas Indígenas de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) establecen
el uso de la lengua materna de los niños indígenas como lengua de instrucción
y como objeto de estudio. Por ello se exige desde 1994 su evaluación en la bo-
leta de caliﬁcaciones. Sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con un conteni-
do curricular para la asignatura de Lengua Indígena claramente deﬁnido. Hace
falta expresar sus objetivos e indicar cómo trabajarla en tanto objeto de estudio.
Enestedocumentoseestablecenlosparámetroscurricularesparalacreación
de la Asignatura de Lengua Indígena, los cuales especiﬁcan los contenidos
curriculares, propósitos, lineamientos lingüísticos, enfoque y orientaciones
didácticas. Es importante distinguir estos parámetros de los programas de
estudio propiamente dichos que habrán de elaborarse para cada una de las
lenguas atendidas por la Dirección General de Educación Indígena, siguiendo
los lineamientos establecidos en esta propuesta curricular de la Asignatura de
Lengua Indígena. Con tal ﬁn, se formarán comisiones estatales o interestatales
de acuerdo al área lingüística, integradas por hablantes de la misma lengua.
“Lengua indígena” es un nombre genérico para referirse a alguno de los
idiomas indígenas que se hablan en el territorio nacional. Se trata de alrede-
dor de sesenta lenguas pertenecientes a diez familias o troncos lingüísticos
con características fonológicas, morfológicas, sintácticas y semánticas com-
pletamente distintas entre sí. Por ello no es conveniente ﬁjar un curriculum
genérico para tal diversidad de lenguas, ya que cada una de ellas requiere
integrar contenidos particulares, acordes a sus propiedades gramaticales y a
sus manifestaciones culturales.
Los Lineamientos de la DGEI establecen la necesidad de diversiﬁcar la ofer-
ta de la educación bilingüe a la población indígena para abarcar los diversos
perﬁles sociolingüísticos existentes. Uno de esos perﬁles está constituido por
los niños hablantes de lenguas indígenas. La presente propuesta está diri-
gida a niños hablantes de alguna lengua indígena, independientemente de
que sean bilingües con diversos niveles de dominio de la lengua indígena y
el español. Este grupo de niños representa en gran medida el futuro de sus
idiomas. En ellos se encarna la posibilidad de reproducirlos como habla ha-
bitual de una comunidad. Por eso, propiciar la reﬂexión sobre sus idiomas y
desarrollar los usos del lenguaje, a través de la impartición de la asignatura
de Lengua Indígena en sus lenguas nativas, es una condición necesaria para
fortalecer el desempeño escolar de los niños y niñas indígenas y el desarrollo
de estos idiomas. No hay que perder de vista que la Asignatura de Lengua
Indígena debe complementarse con la enseñanza del español como segunda
lengua para cumplir con el mandato constitucional de ofrecer una educación
intercultural y bilingüe y de avanzar hacia la construcción de una nación plural.
La elaboración de este documento estuvo a cargo de un equipo confor-
mado por alrededor de 30 maestras y maestros bilingües de diversos pueblos
(chol, chontal, huichol, hñahñu, maya, mayo, mazahua, mazateco, mixe, mix-
teco, náhuatl, purépecha, tutunakú, tseltal, yaqui, zapoteco y zoque-popolu-
ca), representantes de organizaciones y academias de lenguas indígenas y un
grupo de expertos, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad
Pedagógica Nacional que asesoraron el proceso. Para la evaluación del docu-
mento se consultó a investigadores y académicos de distintas instituciones,
conocedores de las culturas y lenguas indígenas.
Durante aproximadamente tres años se realizaron reuniones de trabajo
periódicas con el equipo responsable y, con el ﬁn de dar a conocer las versio-
nes preliminares de la propuesta e incorporar las sugerencias y los aportes de
representantes de otros pueblos indígenas, se llevaron a cabo dos reuniones
regionales con maestras, directivos escolares y representantes de organizacio-
nes y academias hablantes de la mayor parte de las lenguas indígenas que se
hablan en el país: amuzga, cuicateca, cora, chatino, chichimeca, chinanteca,
chol, chontal, guarojío, huichol, hñahñu, ku’miai, mam, maya, mayo maza-
hua, mazateca, mixteca, náhuatl, pai-pai, pame, pima, popoloca, purépecha,
tarahumara, tének, tepehua, tepehuano, tlapaneca, tojolabal, trique, tseltal,
tsotsil, tutunaku, yaqui y zapoteca.
1. Presentación
 


	6. 6
Derechos lingüísticos de  los niños y pueblos indígenas
Desde 1992 el estado mexicano reconoce constitucionalmente a los pueblos
indígenas asentados en las diferentes regiones del país. En 2001 se aprobó
una nueva modiﬁcación constitucional que refrenda el reconocimiento cons-
titucional de la pluralidad cultural de la nación mexicana, ahora en el Artículo
Segundo, donde se maniﬁesta que:
“La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada original-
mente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones
que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o
parte de ellas”.
[...]
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comuni-
dades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
[…]
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que
constituyan su cultura e identidad.
En esta adenda constitucional se ratiﬁca el reconocimiento del carácter plu-
ral de la nación mexicana, así como las responsabilidades de las autoridades
para establecer y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia
de sus derechos y la participación de los pueblos y comunidades.
En el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-
2006 se destaca como uno de los retos de esta administración el “reformular
las políticas indigenistas junto con los pueblos en un esquema horizontal de
trabajo”. Más aún, dicho programa “responde a la necesidad de construir
[una] sociedad democrática, incluyente, que se reconoce como una nación
pluricultural y que aspira a la igualdad de oportunidades para todos los ciu-
dadanos del país”. A tal ﬁn establece como una de sus líneas estratégicas
“impulsar una cultura de respeto a las diferencias culturales a partir de la edu-
cación”. El reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística es, en gran
medida, resultado de los planteamientos hechos por diversas organizaciones
indígenas del país. Así por ejemplo, en los Acuerdos de San Andrés se estable-
ce que “el gobierno federal se obliga a la promoción, desarrollo, preservación
y práctica en la educación de las lenguas indígenas y se propiciará la ense-
ñanza de la lecto-escritura en su propio idioma y se adoptarán medidas que
aseguren a estos pueblos la oportunidad de dominar el español”. Demandas
similares se han venido planteando desde hace al menos dos décadas por
diversos grupos indígenas organizados.1
El reconocimiento de la diversidad lingüística se sustenta también en el
Convenio 169 de la Organización Internacional para el Trabajo sobre los Pue-
blos Indígenas y Tribales de 1989 –del cual México es signatario--, que expresa
en su artículo 28 “que a los niños indígenas se les enseñe a leer y escribir en
la lengua materna” y que se les ofrezcan “oportunidades para que aprendan
la lengua oﬁcial de su país o nación con el ﬁn de que se apropien de ambos
instrumentos comunicativos”.
Con el objeto de fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, en mar-
2. Justiﬁcación
1
ELIAC. Propuesta de iniciativa de Ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Escritores en Lenguas Indígenas A. C., México, 1995; Declaración de Pátzcuaro sobre el Derecho a la
Lengua. (Reunión Técnica Regional sobre Educación Bilingüe Bicultural). UNESCO – CREFAL – III, 1980.; Declaración de Santa Cruz. (II Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilin-
güe), Santa Cruz, Bolivia, 1996; Mayaón, A.C. Bases para la oﬁcialización del Mayathaan. CNCA – PACMYC – DGCP, Mérida, 1992.
 


	7. 7
zo del 2003  se aprobó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas y la Reforma a la Fracción Cuarta del Artículo Séptimo de la Ley
General de Educación. Dicha Ley reconoce y protege los derechos lingüísticos,
individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, además
de promover el uso y desarrollo de las lenguas indígenas. Con respecto a la
educación bilingüe expresa en el artículo 11:
“Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantiza-
rán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e
intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que el sistema educativo se
asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, independientemente
de su lengua. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la intercultu-
ralidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.”
Con la reforma del Artículo 7º de la Ley General de Educación se establece
que los hablantes de lenguas indígenas tienen el derecho a recibir educación
en la lengua indígena y español, como maniﬁesta la reforma a la fracción IV
de dicho artículo:
“Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística
de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
“Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria
en su propia lengua y español.”
Con el propósito de proteger los derechos de los niños, la Federación
emitió la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-
centes en cuyo Artículo 37 se reconocen los derechos a un mejor crecimiento
y desarrollo humano, a una vida digna y a una cultura propia:
“Niñas y niños y adolescentes que pertenezcan a un grupo indígena tienen
derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, religión,
recursos y formas especíﬁcas de organización social.”
Lo dispuesto en el párrafo anterior no debe entenderse como limitante al
derecho a la educación, según lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución.
El artículo Tercero Constitucional expresa que la educación debe favorecer
el desarrollo armónico de las facultades humanas. Esto signiﬁca que debe
propiciarse el aprendizaje en un ambiente favorable para el niño.
La idea de una nación plural incluye el derecho de los pueblos indígenas
a hablar su lengua y el derecho de los niños a recibir una educación bilingüe.
La educación debe proporcionar los medios para que los hablantes de alguna
lengua indígena puedan ejercer el derecho a utilizar su idioma en la mayor
variedad de ámbitos y situaciones sociales posible. Cabe resaltar que no se
trata únicamente de preservar o mantener la lengua tradicional en el sentido
de conocer su estructura gramatical, sino de habilitar el derecho a utilizar su
idioma como medio de interacción social entre los miembros de su comuni-
dad. Es decir, se trata de contribuir al desarrollo de su lengua y al desarrollo
de nuevas funciones del lenguaje, especialmente el lenguaje escrito. En las
comunidades indígenas la escuela es una institución de gran relevancia tanto
para la escritura de la lengua como para el desarrollo en los niños y niñas de
los usos del lenguaje que los capacitarán mejor para participar en los procesos
actuales de migración, comunicación a distancia y globalización.
Recomendaciones Internacionales
Desde 1953 la UNESCO ha promovido el uso de la lengua materna en la edu-
cación primaria.2
Esta posición ha sido ratiﬁcada y ampliada recientemente,
tanto para ofrecer las mismas oportunidades de aprendizaje a los niños de
minorías lingüísticas –consideración de 1953– como para contribuir a difundir
los valores del pluralismo cultural– consideración agregada en 2003.3
Ambas consideraciones son válidas y aplicables a las poblaciones indíge-
nas de México, ya que en la educación bilingüe que se ofrece en el país to-
davía prevalece la tendencia a castellanizar. La lengua indígena sigue estando
ausente en las actividades educativas o, en el mejor de los casos, se le usa en
los primeros grados como lengua de instrucción oral.
2
El empleo de las lenguas vernáculas en la enseñanza. Documento de Expertos. París, UNESCO, 1953.
3
La educación en un mundo plurilingüe. Documento de Orientación. París, UNESCO, 2003.
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Consideraciones similares se  encuentran en la Declaración Universal de los
Derechos Lingüísticos acordada en Barcelona en 1996, en la que se establece
el derecho a ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística; el
derecho al uso de la lengua en público y en privado, y el derecho a la ense-
ñanza de la propia lengua y cultura. En la sección II de dicho documento se
detallan los derechos lingüísticos en la educación.
Más directamente vinculado con el tema educativo, y como resultado de
una reunión de expertos convocada para actualizar la visión de la UNESCO
acerca del papel de la educación en un mundo multilingüe, se dio a conocer
en 2003 una serie de directrices para orientar el uso de las lenguas minorita-
rias en la educación. Las directrices se agrupan en tres grandes principios:
§ La UNESCO apoya la enseñanza de la lengua materna como medio
para mejorar la calidad de la educación basándose en la experiencia y
los conocimientos de los educandos y los docentes.
§ La UNESCO apoya la educación bilingüe y/o plurilingüe en todos los
niveles de enseñanza como medio de promover la igualdad social y la
paridad entre los sexos, y como elemento clave en sociedades caracte-
rizadas por la diversidad lingüística.
§ LaUNESCOapoyalosidiomascomocomponenteesencialdelaeducación
intercultural a ﬁn de fomentar el entendimiento entre distintos grupos
de población y garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
En la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural4
se señala la importancia del reconocimiento de la diversidad cultural para la
identidad y dignidad de los pueblos, para garantizar los derechos humanos
y el desarrollo y para impulsar la creatividad de los pueblos. En ese marco se
proponen veinte orientaciones generales para poner en práctica los principios
de la Declaración. Entre ellas conviene destacar las siguientes:
§ Fomentar la diversidad lingüística –respetando la lengua materna– en
todos los niveles de la educación, dondequiera que sea posible, y esti-
mular el aprendizaje del plurilingüismo desde la más temprana edad.
4
Adoptada por la 31ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, París, 2 de noviembre de 2001.
§ Alentar, a través de la educación, una toma de conciencia del valor
positivo de la diversidad cultural y mejorar, a este efecto, tanto la for-
mulación de programas escolares como la formación de docentes.
§ Incorporar al proceso educativo, tanto como sea necesario, métodos pe-
dagógicos tradicionales propios de la cultura, con el ﬁn de preservar y
optimizar los métodos culturalmente adecuados para la comunicación
y la transmisión del saber.
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El propósito general  de la creación de la asignatura de Lengua Indígena consiste
en convertir la lengua indígena en objeto de estudio, reﬂexión y análisis para
promover el desarrollo del lenguaje y educar la lengua a partir de la apropia-
ción de las prácticas sociales del lenguaje oral y escrito en los diversos ámbitos
de la vida social.
Los parámetros curriculares para la Asignatura de Lengua Indígena parten
de la concepción de que el estudio de la lengua en la escuela debe propiciar la
reﬂexión acerca de la lengua y los usos del lenguaje, incluyendo el lenguaje de
la vida escolar. Por tanto, la lengua indígena como objeto de estudio favorece
la reﬂexión sobre las formas y usos de una lengua y propicia el aprendizaje de
prácticas del lenguaje que no necesariamente se adquieren en la familia o en
la comunidad porque están relacionadas con ámbitos sociales distintos, entre
ellos las actividades escolares mismas.
Educación en Mesoamérica
A la planta se le alimenta, se le brinda un buen medio para su crecimiento, pero
no se dirige su vida. Dirigir la vida de la planta no es la función principal de quien
la cuida y auspicia su maduración. Algo similar sucede con la noción de edu-
cación humana en el mundo indígena mesoamericano.
Estanoción,traducidaalcastellanocomo“educar”,nopareceseradecuada
para expresar lo que el indígena mesoamericano entiende al referirse al campo
de la pedagogía. Al parecer, en la gran mayoría de las lenguas de esta región,
la noción que nos ocupa se asocia más al proceso genético, se reﬁere más a la
semilla que germina y crece que a la conducción de los menores por sus padres
o guías. El vocablo latino ducere, que nos lleva a la idea de conducir, dirigir o
guiar, no parece adecuada.
Las nociones indígenas de “educación” suponen una cierta autonomía del
individuo, que de alguna manera ya trae su código para desarrollarse, ﬂorecer
y dar fruto. La función del mentor es hacer posible que este proceso se realice
de la mejor manera.
La “educación” habría que entenderse en sus espacios sociales. Por ejem-
plo, la “educación” tradicional en la milpa ha constituido un ámbito de sentido
muy importante para consolidar la relación padre-hijo varón, y para que éste
conozca y maneje el ecosistema; la educación en el trabajo y en los juegos de
la casa y el traspatio, en relación constante con su madre y sus hermanos, ha
sido un ámbito fundamental para la formación de las niñas.
La comunidad, en la que el niño camina y corre desde una edad muy tem-
prana, es otro ámbito clave de su formación. En estos ámbitos se entiende
mejor la educación indígena. A esos ámbitos, y a sus marcos valorativos, de-
bieran referirse fundamentalmente nuestros materiales didácticos, sin perder
de vista que no se trata de ofrecer elementos para dirigir, sino para auspiciar
la formación de individuos que germinen y crezcan a partir de su naturaleza y
de los ámbitos peculiares que les brinda su cultura y su comunidad.
Deﬁnición del lenguaje
La concepción del lenguaje de los parámetros curriculares empleados para
diseñar la Asignatura de Lengua Indígena comparte la deﬁnición del lenguaje
adoptada por la Secretaría de Educación Pública para la educación básica.
Como se expresa en la Fundamentación del Documento Curricular de la Edu-
cación Secundaria (RIES),
“El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reﬂexiva mediante la cual
expresamos, intercambiamos y defendemos nuestras ideas; establecemos y man-
tenemos relaciones interpersonales; accedemos a la información; participamos en
3. Fundamentación
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la construcción del  conocimiento, organizamos nuestro pensamiento y reﬂexiona-
mos sobre nuestro propio proceso de creación discursiva e intelectual”.
“El lenguaje presenta una variedad de formas que dependen de las ﬁnalidades
de la comunicación, los interlocutores, el tipo de texto e interacción oral, y el medio
en que se concretan. La escritura de una carta, por ejemplo, además de la elabo-
ración de frases y oraciones, involucra la selección de expresiones acordes con los
propósitos del autor, las circunstancias del destinatario y los patrones propios del
escrito.”
El lenguaje media toda la vida social y tiene múltiples funciones en la vida
privada y pública: expresamos y defendemos nuestras ideas; inﬂuimos sobre
la forma de pensar o las acciones de otras personas, organizamos nuestro
pensamiento y regulamos o planiﬁcamos las tareas complejas o el trabajo
que realizamos; damos sentido a nuestra experiencia, compartimos informa-
ción, nuestra visión del mundo y aportamos nuestros saberes y experiencias;
imaginamos mundos posibles, nos comunicamos a través del tiempo y del
espacio, entre muchas otras funciones. Por otro lado, el lenguaje condensa
el inventario simbólico de la cultura, ya que en las interacciones verbales se
codiﬁca, expresa y (re)produce el sentido y signiﬁcado de las relaciones de los
individuos con la sociedad y con la naturaleza; en otras palabras, una lengua
condensa la visión del mundo de un pueblo.
La diversidad del lenguaje
El lenguaje se caracteriza por su diversidad. En el mundo existe una gran
cantidad de lenguas y múltiples modalidades de hablarlas., En este sentido,
México no es la excepción. Además del español, existen más de 60 lenguas
indígenas, cada una con su multitud de variantes. Como se menciona en la
fundamentación del documento curricular de Educación Secundaria:
“Las variedades del español que se utilizan en el mundo son producto de cir-
cunstancias geográﬁcas, históricas, sociales y económicas. Muchas de ellas convi-
ven en un mismo espacio y pueden ser empleadas por un solo hablante. Cualquier
individuo, por el hecho de haberse criado en una región geográﬁca o pertenecer a
un estrato sociocultural, adquiere una manera de hablar característica; pero ade-
más, aprende a disponer de otros patrones o registros de uso del español, mismos
que se relacionan con los diferentes grados de formalidad y especialización que
requieren las situaciones de comunicación…”
“La imagen de un español único que subyace en todas las variedades es
un ideal cuyo sustento está más próximo de la modalidad escrita que de la
oral, pues es en la lengua escrita donde se puede observar la uniformidad
de las palabras y las construcciones gramaticales.”
Lo mismo puede decirse de las lenguas indígenas y, en realidad, de cual-
quier lengua. La diversiﬁcación de las lenguas indígenas es una característica
inherente al lenguaje que se muestra en todas las lenguas. Las variantes lin-
güísticas indígenas corresponden también a circunstancias históricas, geo-
gráﬁcas, sociales y económicas particulares, desarrollando sus propias pautas
para regular el uso del lenguaje en las distintas situaciones de interacción.
La variedad de formas del lenguaje depende no sólo de las reglas lingüísti-
cas gramaticales sino también de las normas de uso que regulan los modos de
comunicaciónylascondicionesdeproducciónyrecepcióndelostextos.Esdecir,
la diversidad de formas en que se presenta el lenguaje depende de las prácticas
sociales que una sociedad actualiza en los múltiples intercambios por medio
de textos, discursos y diálogos. Todos los modos verbales de interactuar, ya sea
por medio del habla o de textos, constituyen prácticas sociales del lenguaje.
Enfoque de la Asignatura de Lengua Indígena
Las prácticas sociales del lenguaje constituyen el eje central en la deﬁnición de
los parámetros curriculares de la asignatura de Lengua Indígena, decisión que
se basa en el enfoque adoptado por la Secretaría de Educación Pública para la
enseñanza de lengua en la Educación Básica, como aparece en el documento
de Fundamentación de la RIES.
“Las prácticas sociales del lenguaje son pautas o modos de interacción que,
además de la producción e interpretación de textos orales y escritos, incluyen una
serie de actividades vinculadas con éstas. Cada práctica está orientada por una ﬁ-
nalidad comunicativa y tiene una historia ligada a una situación cultural particular.
En la actualidad, las prácticas del lenguaje oral que involucran el diálogo son muy
variadas. Este se establece o se continúa de acuerdo con las regulaciones sociales
y comunicativas de las culturas donde tiene lugar.”
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Hacer del lenguaje  el contenido de una asignatura tiene como objetivo
fundamental preservar las funciones que tiene en la vida social. Por ello, las
prácticas sociales del lenguaje que integran los parámetros curriculares de la
asignatura de lengua indígena han sido seleccionadas y analizadas en función
de su pertinencia para los hablantes de lengua indígena.
Convertir la lengua en objeto de estudio en el medio escolar exige que
los niños y niñas reﬂexionen sobre su lengua en contextos de interacción
signiﬁcativos para su aprendizaje. Se trata de exponer al alumno al uso de sus
recursos lingüísticos para experimentar con ellos, explorarlos y enriquecerlos
a ﬁn de que pueda recurrir a ellos, de manera consciente y adecuada, en la
mayor variedad posible de contextos y ámbitos de interacción social.
Como se expresa en el documento de la RIES,
“Resumiendo, las prácticas sociales del lenguaje son pautas o modos de inte-
racción que enmarcan la producción e interpretación de los textos orales y escritos.
Éstas comprenden los diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir
los textos, de aproximarse a su escritura y de participar en los intercambios orales
y analizarlos. Es dentro de la esfera de su acción que los individuos aprenden a
hablar e interactuar con los otros; a interpretar y producir textos, a reﬂexionar
sobre ellos, a identiﬁcar problemas y solucionarlos, a transformarlos y crear nuevos
géneros, formatos gráﬁcos y soportes; en pocas palabras, a interactuar con los
textos y con otros individuos a propósito de ellos.”
Por otra parte, las lenguas “viven” en las prácticas sociales, no en la mente
de los individuos. Cuando una persona deja de hablar su idioma materno por
un largo tiempo pierde la capacidad de hablarlo adecuadamente, pero no
pierde su idioma porque aprende otro, sino porque deja de utilizarlo. Entre las
comunidades de hablantes de lengua indígena, sus idiomas se están perdien-
do no porque al aprender español los “olviden” sino porque la integración a
la sociedad ha generado la necesidad de desarrollar nuevas prácticas sociales
del lenguaje ante las cuales las lenguas indígenas han sido históricamente
excluidas. Por eso, fortalecer las prácticas sociales en las que se utilizan las
lenguas indígenas y ampliar sus funciones sociales permite revitalizar, enri-
quecer y actualizar su capacidad comunicativa, haciéndolas más versátiles y
adecuadas a las condiciones actuales y contribuyendo a evitar su extinción.
Una educación intercultural en el medio indígena requiere del uso de al
menos dos lenguas, la local y el español. La Asignatura en Lengua Indígena
no pretende sustituir u oponerse al español, sino desarrollar el lenguaje oral
y escrito en ambas lenguas. Hablar dos o más lenguas es una gran ventaja
para los niños, no sólo porque ello posibilita la comunicación entre personas
de diversas culturas, sino porque les permite la integración a una sociedad
pluricultural.
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La Asignatura de  Lengua Indígena comparte el propósito general de la en-
señanza de lengua en la educación básica nacional, como se establece en el
documento de la RIES para la enseñanza del español:
“[…] que los estudiantes se apropien de diversas prácticas sociales del lenguaje
y participen de manera eﬁcaz en la vida escolar y extraescolar. Para ello es preciso
que aprendan a utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y su discurso,
analizar y resolver problemas, y acceder a las diferentes expresiones culturales del
presente y el pasado. Asimismo, es esencial que reconozcan el papel del lenguaje
en la construcción del conocimiento y los valores culturales, y desarrollen una acti-
tud analítica y responsable ante los problemas que afectan al mundo”.
“La apropiación de las prácticas sociales del lenguaje no se logra mediante la
simple ejercitación y el paso del tiempo. Por el contrario, requiere de una serie de
experiencias individuales y colectivas que involucran diferentes modos de leer e
interpretar textos, de aproximarse a su escritura e integrarse en los intercambios
orales y analizarlos. La escuela debe proporcionar las condiciones necesarias para
que los estudiantes participen en dichas experiencias y alcancen progresivamente
la autonomía en su trabajo intelectual. La responsabilidad de la escuela es mayor
en el caso de los estudiantes que provienen de comunidades menos escolarizadas
o poco alfabetizadas.”
Los propósitos especíﬁcos de la asignatura de Lengua Indígena son:
§ Desarrollar en los niños y niñas su autoestima, autonomía y ca-
pacidad para expresar opiniones y puntos de vista sobre asuntos
que les competen y les afectan.
§ Apropiarse de los recursos gramaticales, retóricos y expresivos
de sus lenguas maternas de acuerdo con los principios culturales
que rigen los diversos ámbitos de la vida social.
§ Reﬂexionar sobre las normas que rigen la expresión oral y escrita
de las lenguas indígenas.
Se trata de reﬂexionar sobre la estructura de la lengua indígena a partir
del trabajo con diversos géneros de discurso oral y escrito. Dependien-
do del ciclo escolar y del grado de desarrollo cognitivo de los educan-
dos, esta reﬂexión abarca el conocimiento de los sistemas de escritura
de la lengua, el reconocimiento de diversas categorías de palabras y
su ortografía, la reﬂexión sobre la separación de palabras de acuerdo
con las reglas de construcción de palabras de la lengua, y la práctica y
reﬂexión de la puntuación según los bordes de palabras, frases, cláu-
sulas, oraciones simples y oraciones complejas.
§ Reconocer las variantes de su lengua a partir de las prácticas so-
ciales del lenguaje propias de su cultura.
Toda lengua es un conjunto de variantes regionales (variantes dialec-
tales) por edad, género, jerarquía social (sociolectos), por contexto si-
tuacional (dominio comunicativo, participantes) y por tema o contexto
interaccional (registros y géneros). Dominar un idioma consiste en ser
consciente de esta variación ya que en cada lengua se maniﬁesta de
modo distinto de acuerdo a sus pautas culturales. Por otra parte, la ri-
queza y desarrollo de una lengua depende de su capacidad para cubrir
una gran variedad de funciones comunicativas mediante un amplio
repertorio verbal.
§ Tomar conciencia del papel de su lengua materna en el contexto
de la diversidad lingüística del país y del mundo.
4. Propósitos de la asignatura
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La relación entre  diversas lenguas y los procesos de contacto entre ellas
y sus comunidades de hablantes son parte esencial de la experiencia
de los pueblos indígenas. Entender la relación de las lenguas indígenas
con el español, con otras lenguas vecinas, e incluso con otras lenguas
extranjeras, es indispensable para fomentar el pluralismo lingüístico y
cultural; para combatir la discriminación contra la población indígena,
y para propiciar la difusión de enfoques interculturales en las prácticas
educativas.
§ Ampliar los usos sociales del lenguaje, abarcando nuevos espa-
cios y nuevas formas de interacción relacionados con la vida so-
cial y escolar.
La escuela no sólo es una de las instituciones que más contribuye a
fortalecer las prácticas sociales del lenguaje vigentes en la vida social
de la comunidad, sino también un espacio social que introduce nuevas
prácticas del lenguaje relacionadas con las actividades escolares. La ins-
titución escolar tiene la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento
y desarrollo de la lengua indígena; a desarrollar e incorporar a la vida
social vigente nuevas prácticas sociales, y a revitalizarlas y actualizarlas
para responder a las necesidades de los usuarios de la lengua. Toda
lengua es dinámica, siempre está en proceso de cambio y transfor-
mación, actualizándose de manera permanente como respuesta a los
nuevos retos que enfrentan las comunidades.
§ Entender el bilingüismo como un enriquecimiento cultural de las
comunidades y como un enriquecimiento intelectual o cognitivo
de las personas y no como un obstáculo para el desempeño es-
colar y la movilidad social de las personas ni como un estigma de
las comunidades.
El bilingüismo o multilingüismo forma parte de las experiencias ha-
bituales de los niños indígenas. Es necesario que los niños participen
en los procesos sociales que involucra el bilingüismo para fortalecer
su identidad social e individual, así como para entender la presencia y
papel del español en sus comunidades y en sus vidas.
§ Fomentar la valoración de las lenguas indígenas e impulsar el
conocimiento de sus derechos lingüísticos como ciudadanos de
una nación plural.
§ Fortalecer el orgullo por su lengua y el sentimiento de pertenen-
cia, y comprender que poseen una lengua que reﬂeja la cultura
y las instituciones sociales de su pueblo.
El reconocimiento de México como una nación plural ha conducido, a
su vez, al reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos in-
dígenas y al reconocimiento de sus lenguas como idiomas nacionales.
Es decir, el uso, protección y fortalecimiento de sus lenguas es parte
del ejercicio de la ciudadanía de los pueblos indígenas. Mediante el
conocimiento de su riqueza intelectual, artística y expresiva se fortalece
la identidad de los niños indígenas como parte de la nación, es decir,
se fortalece la identidad inclusiva como indígenas y como ciudadanos
mexicanos.
Estos propósitos de la asignatura se concretan y especiﬁcan a su vez en los
contenidos vinculados a cada ámbito.
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Los contenidos generales  que se proponen para orientar la elaboración de
programas de estudio por lengua se organizan en cuatro grandes ámbitos.
Esta organización de los contenidos surge del sentido que las prácticas so-
ciales del lenguaje tienen en la vida social y cultural de los pueblos indígenas
y del análisis de las reglas y modos de interacción entre las personas con los
textos orales y escritos y a través de los mismos.
§ Las prácticas del lenguaje vinculadas con la vida familiar y comunitaria.
§ Las prácticas del lenguaje vinculadas con la tradición oral, la litera-
tura y los testimonios históricos.
§ Las prácticas del lenguaje vinculadas con la vida intercomunitaria y
la relación con otros pueblos.
§ Las prácticas del lenguaje vinculadas con el estudio y la difusión del
conocimiento.
5. Organización de contenidos
generales por ámbito
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En el contexto  escolar, el papel de los docentes resulta esencial. La asignatura
requiere de maestros que conozcan y dominen las múltiples prácticas sociales
asociadas al lenguaje oral (entiendan y hablen) y al lenguaje escrito (lean y
escriban) en lengua indígena.
Este dominio de la lengua indígena resulta indispensable para que el maes-
tro promueva el uso de la lengua indígena en tanto lengua de instrucción y
como objeto de estudio. Este perﬁl del maestro exige nuevos estilos de forma-
ción que contemplen no sólo su participación en cursos y talleres especiales
para desarrollar sus competencias en lengua indígena, sino también su pre-
paración a partir de su trabajo en la escuela. En este sentido el docente debe
estar dispuesto a aprender en compañía de sus alumnos y asumir el reto y
desafío de trabajar con el lenguaje en sus múltiples manifestaciones y usos.
§ Impartir la lengua indígena como objeto de estudio y promover su
uso como lengua de instrucción, respetando los grados de bilingüis-
mo de sus alumnos y su lengua materna.
§ Comprometerse con la revitalización de las lenguas indígenas para
su mantenimiento, desarrollo y fortalecimiento, lo cual exige la am-
pliación de las funciones del lenguaje de la comunidad, incorporan-
do nuevos léxicos, usos y ﬁnes sociales del lenguaje.
§ Organizar el tiempo escolar de manera ﬂexible e integrar los con-
tenidos de lengua indígena con los contenidos de otras asignaturas
cuando sea pertinente hacerlo a ﬁn de aprovechar al máximo los
tiempos escolares.
§ Generar un vínculo entre la escuela y la comunidad, a ﬁn de preser-
var el sentido que las prácticas sociales tienen fuera de la escuela y
promover la creación de una comunidad de lectores y escritores que
trascienda el espacio escolar.
§ Propiciar la creación de redes de comunicación entre niños y maes-
tros de diversas escuelas de la región y de otras regiones, con el ﬁn
de acercar a los niños a las demás variantes dialectales de la misma
lengua.
§ Compartir con sus alumnos las experiencias de lectura y escritura
con el ﬁn de alcanzar las metas de los proyectos y actividades didác-
ticas que se sugieren en los distintos ámbitos.
§ Interpretar los textos y revisar las producciones escritas de los alum-
nos compartiendo con ellos las múltiples decisiones. Generar situa-
ciones didácticas que favorezcan la reﬂexión sobre la lengua para
resolver los retos que se les presenten.
§ Evaluar el desarrollo de las actividades y el trabajo de los alumnos.
6. Perﬁl del docente
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El tiempo asignado  por el Plan de estudios de Educación Primaria para el
trabajo con el área del lenguaje será utilizado para impartir la asignatura de
Lengua Indígena y la enseñanza de Español como segunda lengua. El maestro
podrá ampliar el tiempo escolar para trabajar los contenidos de La lengua
Indígena porque la lengua es un elemento necesario en todas las actividades
escolares y muchos de los contenidos de la asignatura de Lengua Indígena se
vinculan con temas de diversas asignaturas.
La ampliación del tiempo escolar para trabajar estos contenidos se posi-
bilita creando la vinculación de la asignatura de lengua indígena con otras
asignaturas. Por ejemplo, gran parte de los contenidos de la asignatura de
educación artística están relacionados con el lenguaje. Tal es el caso de la
apreciación y la expresión teatral, la expresión musical y la expresión corpo-
ral. Contenidos semejantes están contemplados en la asignatura de lengua
indígena, como son cantar una canción, representar una obra, improvisar un
diálogo o declamar una poesía. Todas estas prácticas del lenguaje se pueden
tratar en español o lengua indígena y, de esta manera, integrar los contenidos
de ambas asignaturas.
Se pueden organizar discusiones y generar debates en lengua indígena en-
tre los alumnos sobre diversos temas que se presentan en otras asignaturas y
guardan relación con los contenidos de la asignatura de Lengua Indígena. Por
ejemplo, debatir y comentar temas como el eclipse para contrastar visiones
culturales distintas -las que se aprenden en la escuela y las que se conocen
en la comunidad sin descaliﬁcar a ninguna, sino reﬂexionando sobre las dis-
tintas visiones del mundo que las sustentan.
Capitalizar las diferencias para favorecer la reﬂexión, vía la oposición, es
una estrategia que también puede aplicarse en la reﬂexión sobre el lenguaje
(el aspecto gramatical, por ejemplo), al comparar la estructura del español
con la de la lengua indígena. De esta manera se perciben mejor las diferencias
y las semejanzas, lo cual ayudará a los niños a reﬂexionar sobre ambas len-
guas y a comprender las diversas formas que tienen para organizar y expresar
las ideas.
Las prácticas sociales del lenguaje distribuidas a lo largo de los tres ciclos
están vinculados con temas de diversas asignaturas, por ejemplo: usar pala-
bras referidas a unidades de medida de tiempo y cantidad, elaborar catálogos
y recetarios con las propiedades de las plantas medicinales, difundir prácticas
de cuidado ambiental, entre otras. De esta manera existe una interrelación
del lenguaje con diversas áreas del conocimiento.
El maestro prioriza el uso de la lengua indígena pero tiene la libertad de
ﬂexibilizar el tiempo escolar dedicado a la lengua indígena en atención al
grado de bilingüismo de los niños, procurando siempre el equilibrio y conti-
nuidad en el tratamiento de los contenidos de las diversas asignaturas.
7. Organización escolar
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Distribución de contenidos
Las  prácticas del lenguaje vinculadas con la vida familiar y comunitaria
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo
• Leer y escribir nombres propios • Escribir sobre los lazos familiares y comentar sobre
ellos
• Narrar la historia de uno mismo o de otros
• Dialogar entre niños y entre niños y adultos
• Compartir con otros experiencias de la vida familiar
• Describir y compartir experiencias y expectativas de la
infancia
• Registrar y difundir las costumbres y tradiciones • Descubrir los dotes del buen orador y del buen con-
sejero
• Respetar la condición de género y edad en el uso del
lenguaje
• Escribir una carta formal
• Escuchar y narrar relatos de sucesos actuales • Escribir y comentar crónicas y noticias de sucesos
actuales
• Dejar testimonio de sucesos actuales e históricos
Las prácticas del lenguaje vinculadas con la tradición oral, la literatura y los testimonios históricos
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo
• Comentar y registrar las narraciones de sus mayores
y los valores y las enseñanzas que contienen
• Registrar y difundir las palabras de la experiencia
• Escuchar narraciones y lecturas de La palabra antigua • Elaborar antologías grabadas o escritas con narracio-
nes de La palabra antigua
• Recopilar, leer y declamar textos líricos de su comuni-
dad o pueblo
• Leer y recopilar textos líricos y narraciones de la nue-
va palabra
• Jugar con las palabras y escuchar, leer y escribir tex-
tos con propósitos expresivos y estéticos
• Escribir y editar textos con propósitos expresivos y
estéticos
• Escribir textos con propósitos expresivos o estéticos
 


	18. 18
Las prácticas del  lenguaje vinculadas con la vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo
• Explorar el espacio letrado bilingüe de la escuela y la
comunidad
• Leer y escribir para conocer y valorar la cultura y la
lengua de otros pueblos
• Iniciar un intercambio epistolar con niños de la mis-
ma comunidad lingüística que hablan otras variantes
• Intercambiar textos orales y escritos con niños de
la misma comunidad lingüística que hablan otras
variantes
• Investigar y difundir los derechos de los niños en el
uso y mantenimiento de la lengua
Las prácticas del lenguaje vinculadas con el estudio y la difusión del conocimiento
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo
• Hablar y escribir para participar en la vida escolar • Participar en actividades comunicativas de la vida
escolar
• Usar palabras referidas a unidades de medida de
tiempo y cantidad
• Explorar el sistema calendárico mesoamericano
• Elaborar herbarios y registrar observaciones sobre
cultivos y plantas
• Registrar y compartir conocimientos tradicionales a
través de catálogos y recetarios
• Elaborar catálogos y recetarios con las propiedades
de las plantas medicinales
• Difundir prácticas de cuidado ambiental
• Elaborar rutas de ubicación y señales preventivas • Representar el espacio de la comunidad y enriquecer
la comunicación visual
• Acercarse a la escritura de la antigüedad • Explorar la escritura de la antigüedad • Explorar documentos de la antigüedad
Leer y escribir en la escuela
• Participar en la biblioteca de la escuela y del salón • Participar en el cuidado, organización y circulación
de los materiales de la biblioteca
• Participar en el cuidado, organización y circulación
de los materiales de la biblioteca
• Leer y escribir en el sistema de escritura de su lengua • Revisar los textos que se escriben (ortografía y pun-
tuación)
• Investigar, leer y escribir sobre los temas que estudian
• Participar en eventos comunicativos formales para
obtener y compartir información
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Ámbito
Las prácticas del  lenguaje vinculadas con la vida familiar y comunitaria
Leer y escribir nombres propios
Sk’opinel sok sts’ibuyel bats’il biilal (Tseltal)
La escritura del nombre propio es una marca visible y gráﬁca de la propia identidad, y aprenderlo es un acto
de gran relevancia para un niño. Por tales razones es importante que, al aprender a escribirlo, el niño platique
sobre sí mismo. Esta es una forma de dar la bienvenida a los niños que ingresan por primera vez a la escuela y
abrir un espacio de convivencia, aceptación y respeto.
El nombre propio y el de los compañeros (o incluso familiares) son una fuente de información muy importante
sobre las letras. A partir de su comparación, análisis, intercambio, escritura y lectura con diferentes ﬁnes de
manera recurrente los niños acceden al conocimiento de la totalidad de las letras del alfabeto.
Muchos niños tienen nombres y apellidos en español u otras lenguas (Jonathan, Cristian, Brian); en estos
casos, el maestro respeta su escritura según la lengua de que se trate y aprovecha esta situación para que co-
nozcan su origen, aclarando que diferentes culturas conviven en el mundo y se prestan nombres, palabras o
ideas. Cuando suceda lo anterior, el maestro pide al niño que elija algún nombre en su lengua que le sea muy
signiﬁcativo (nombre de algún familiar o antepasado, de alguna deidad o personaje importante de su comu-
nidad con el cual se identiﬁque) o retoma algún sobrenombre en su lengua (cómo le llaman) para que el niño
aprenda a escribirlo y conozca sus primeras letras.
Propósitos didácticos
§ Comprender los signiﬁcados y las razones por las que fue asignado el nombre propio y reﬂexionar sobre la
propia identidad.
§ Comprender el valor social de la escritura de los nombres, explorando por qué es importante saber escribir-
los o en qué situaciones de la vida es necesario hacerlo (usos y funciones sociales que posee): registrar asis-
tencia en la escuela, demostrar identidad en un documento, ﬁrmar cartas u otras producciones personales,
hacer listas en la escuela o registrar el nombre en objetos como marca de propiedad.
§ Aprender a escribir el nombre propio.
§ Iniciarse en la escritura alfabética y en el conocimiento de las letras de su lengua escrita.
§ Recurrir a la escritura del nombre propio y el de los compañeros como fuente de información para producir
otras escrituras.
Propósito:
Leer
y
escribir
nombres
propios
con
diferentes
ﬁnes.
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Sugerencias
de
proyectos
y
actividades
didácticas
Proyecto: Indagar sobre  el signiﬁcado de sus nombres y las ceremonias en las que fueron instituidos.
Preguntar a sus padres por el signiﬁcado de sus nombres y las razones por las que fueron elegidos (cómo me llaman en la casa, cómo me conocen en la
comunidad y cuál es mi nombre oﬁcial; quién eligió el nombre, qué familiar se llama así, por qué me pusieron ese nombre). Indagar sobre el desarrollo de
la ceremonia en la que les fueron instituidos (levantamiento del niño, bautizo, ﬁesta del tsipitl).
Al compartir sus resultados oralmente, comentar si les gusta la manera como las personas lo llaman en su comunidad y reﬂexionar sobre la importancia
del respeto, no diciendo apodos despectivos o peyorativos. Platicar sobre cómo quieren ser llamados en el medio escolar. El maestro procura que los alum-
nos expresen el sentimiento que tienen sobre su propia lengua.
Explorar documentos o preguntar a diversas personas de la comunidad sobre nombres originarios en su lengua con el ﬁn de conocerlos y saber cuál les
gustaría para sí mismos, si esto fuera necesario. Comentar las razones de su elección. Pasar en limpio estos textos en sus diarios personales.
Proyecto: Elaborar sellos con sus nombres.
Elaborar sellos e inscribir sus nombres en diversos materiales o superﬁcies, reﬂexionando sobre sus posibles usos y funciones.
Actividades recurrentes
• Escribir y reconocer sus nombres con diferentes ﬁnes: participar en las rutinas escolares como pasar lista, escribir los cumpleaños en el calendario del
salón, marcar objetos con sus nombres, entre otras prácticas posibles. Es importante que los nombres de los niños estén expuestos y escritos en letra
imprenta mayúscula en alguna pared del salón para que sean vistos por todos.
• Escribir sus nombres utilizando letras móviles con diversos propósitos.
• En el marco de estas actividades, comparar las escrituras de los nombres de los alumnos, leerlos y analizarlos para comprender cómo se escriben.
Explorar las letras para iniciarse en el reconocimiento del sistema de escritura de su lengua.
• Utilizar los nombres propios como fuente de información sobre las letras para escribir otros nombres (animales u objetos o palabras que inician con
las mismas letras). Respetar el uso no convencional que los niños hacen de las letras (cuando les asignan valores silábicos por, ejemplo), dándoles el
tiempo que necesiten para que aprendan a utilizarlas según el principio alfabético. Reﬂexionar y centrar la atención de los niños en la forma sonora de
las palabras, aprendiendo que las palabras pueden ser analizadas en unidades orales menores (respetar el análisis silábico que hacen los niños, hasta
que, poco a poco, puedan identiﬁcar las consonantes y las vocales).
• Elaborar el ﬁchero de palabras de uso personal y enriquecerlo con nombres signiﬁcativos para ellos.
• Escribir los nombres que aprenden en diferentes ﬁchas o tarjetas. Revisar que los niños escriban bien sus nombres en las ﬁchas o tarjetas. Ordenarlas
en una cajita a modo de ﬁchero. Ordenar el ﬁchero utilizando separadores y, en diversos momentos, variar la organización de las tarjetas (orden alfa-
bético o campo semántico) para familiarizarse con la idea de un diccionario. Utilizar estas tarjetas en otras actividades didácticas o juegos. El ﬁchero
también sirve para consultar y veriﬁcar cómo se escribe una palabra. En la parte trasera de cada ﬁcha pueden integrar dibujos.
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Ámbito
Las prácticas del  lenguaje vinculadas con la vida familiar y comunitaria
Dialogar entre niños y entre niños y adultos
Xikamatikaj tlen okichpilmek uan siuapilmej iniuaya tlen tlayekantokejya (Náhuatl)
Propósito:
Dialogar
y
reﬂexionar
sobre
las
reglas
sociales
establecidas
entre
niños,
y
entre
niños
y
adultos.
Educar a un niño en el uso de su lengua signiﬁca darle la oportunidad de apropiarse de los diversos modos
de hablar, ampliar su vocabulario y registros lingüísticos, conocer las reglas sociales establecidas en diversas
situaciones comunicativas y ser eﬁcaz en sus propósitos comunicativos. En este proceso es importante que el
niño comprenda las razones por las que las personas cambian su forma de expresarse y dirigirse a otros según
su intención (mostrar afecto, ser cortés, ser respetuoso de las jerarquías sociales), su interlocutor (con quién se
habla), y el momento y el lugar de la enunciación (cuándo y dónde). De esta manera, el niño aprende nuevas
formas de entablar una relación comunicativa con otros (formal, informal, de forma escrita, a través de distintos
medios).
En este nivel, la reﬂexión sobre la diversidad de formas de habla se concentra en la observación y compren-
sión de las diferencias que existen entre la forma como los niños hablan entre sí y la forma como lo hacen
cuando dialogan con un adulto. Se trata de tomar conciencia de diferencias básicas de la comunicación entre
niños y entre niños y adultos que se dan en el saludo, la manera como se despiden, el uso de ciertas expresiones
canónicas para dirigirse a padres o adultos o en los gestos. El maestro abre espacios de diálogo y reﬂexiona
sobre el lenguaje, reﬁere otras situaciones comunicativas (por medio de grabaciones, por ejemplo) y las com-
para, para que los niños las escuchen atentamente y comenten sobre lo que perciben como diferencias en el
uso del lenguaje.
Propósitos didácticos
§ Observar y tomar conciencia de algunas diferencias en la manera como los niños usan el lenguaje cuando
dialogan entre sí con respecto a la forma como lo hacen cuando dialogan con un adulto.
§ Comprender que hablar a alguien según las reglas sociales establecidas es una forma de expresar respeto y
cortesía y que el respeto es un valor central en los usos del lenguaje.
§ Explorar el uso del lenguaje en distintos contextos comunicativos especíﬁcos.
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Sugerencias
de
proyectos
y
actividades
didácticas
Proyecto: Producir diálogos  a modo de historietas.
Proponer situaciones de reﬂexión sobre el lenguaje a partir del registro escrito o grabado de diálogos espontáneos entre niños, entre niñas o entre niños y
niñas, atendiendo a sus diferencias y semejanzas en el uso del lenguaje (palabras, formas de expresión, entre otras).
Del mismo modo, analizar las particularidades de la interacción verbal entre niños y adultos (niño/a y madre; niño/a y padre; alumnos y maestro).
Identiﬁcar las formas de expresión referidas al saludo en estos contextos entre otros aspectos pertinentes. De forma individual, registrar estos diálogos
o algunos fragmentos, a modo de historietas en hojas grandes. Incluir los globos y los dibujos, una vez deﬁnida la secuencia de imágenes. Exponer sus
historietas en las paredes del salón y recorrerlas para conocer el trabajo de sus compañeros.
Proyecto: Organizar pequeñas representaciones a modo de juegos dramáticos.
Formar equipos que propongan situaciones reales en las que cada niño tenga que asumir distintos roles (madre, tío, abuelo, abuela, maestra, entre otros).
Elegir una situación de habla concreta en donde tales personajes interactúen con algún ﬁn especíﬁco. Organizar una representación informal en la que cada
niño imite algunas características del habla del personaje que representa. Ayudar a los alumnos a reﬂexionar sobre el uso del lenguaje en estos contextos
especíﬁcos.
Actividades recurrentes
• Ponerse de acuerdo sobre las formas de saludo en el contexto escolar como parte de las rutinas diarias. Adoptar rimas o pequeñas canciones como
parte del saludo al ingresar al salón. Ponerse de acuerdo con los alumnos sobre la manera de darse la bienvenida (saludo) y despedirse en el medio
escolar. Platicar sobre cómo se dirigirán al maestro, cómo lo harán entre ellos, cómo se pedirán los turnos de habla, entre otros aspectos referidos al
lenguaje en la escuela.
• Producir volantes o invitaciones destinadas a padres, docentes y otros alumnos de la escuela con el propósito de compartir sesiones de narración o
lectura, exposiciones de producciones escritas o plásticas. Al hacerlo, proponer y explorar formas alternativas de invitación según los destinatarios.
• En pequeños grupos, elaborar un cartel en el que expresen la importancia de la cortesía y el respeto en la relación entre las personas.
• Registrar vocabulario o formas de expresión nuevas y/o sus deﬁniciones en el ﬁchero de palabras de cada alumno.
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Propósito:
Describirse
a
sí
mismo
y
narrar
experiencias
personales
signiﬁcativas
Describirnos es una  forma de encontrarnos con nosotros mismos y tomar conciencia de nuestro modo de ser
y sentir como personas. Compartir experiencias y anécdotas de nuestra historia personal nos permite recrear
nuestra identidad, porque los momentos cruciales de una vida no sólo son provocados por hechos reales sino
por la forma como la persona los recuerda y los relata. En otras palabras, las vidas también son textos que están
sujetos a revisiones y nuevas interpretaciones.
En este nivel educativo, posiblemente, los niños logren referir acontecimientos como si se trataran de imá-
genes o escenas no totalmente conectadas entre sí (aunque tengan cierta secuencia) y tengan diﬁcultad para
expresarse y compartir su mundo interno. Por eso, el maestro les ayuda y dialoga con ellos mientras realizan
las actividades. En los proyectos que se presentan se sugieren textos y soportes (tipos de “libros” o portadores)
acordes con las posibilidades de los niños, como son los álbumes, el diario personal, los carteles, periódico
escolar o mural, folletos, cuadernillos, antologías grabadas, calendario, entre otros.
Propósitos didácticos
§ Realizar descripciones sencillas y narrar sucesos signiﬁcativos de forma secuencial apoyándose en imágenes.
§ Explorar diversas formas de expresión oral y escrita de experiencias personales emotivas.
§ Escribir textos breves y sencillos
§ Conocer la forma como se organiza un libro tipo álbum o un diario personal.
Ámbito
Las prácticas del lenguaje vinculadas con la vida familiar y comunitaria
Compartir con otros experiencias de la vida familiar
Ku’iwatanet+ p+retimani hipát+ kiekatari ke mem+teheutei (Huichol)
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Sugerencias
de
proyectos
y
actividades
didácticas
Proyecto: Elaborar un  álbum personal en el que se narren sucesos de su vida familiar.
Compartir de manera oral acontecimientos relevantes de sus vidas. Reﬂexionar sobre el signiﬁcado de estos momentos: qué sintieron o por qué son tan
importantes. Realizar dibujos que representen estos acontecimientos o incluir fotos, cada uno en una hoja distinta. Escribir un texto que acompañe cada
dibujo en el que se describa el acontecimiento. Ordenar de manera cronológica los hechos, producir una portada. Realizar un evento en el salón e invitar
a los padres para compartir este material con ellos.
Proyecto: Escribir un diario personal.
En un cuaderno destinado exclusivamente a este ﬁn, describir o narrar vivencias personales expresando miedos, sueños, deseos o preferencias. Durante
todo el ciclo escolar, los niños producen este diario y lo conservan como un recuerdo de la infancia.
Actividades recurrentes
• Abrir espacios para que los niños platiquen sobre sus juegos, expectativas o aquello que les gusta hacer.
• Dibujarse y describirse en diferentes situaciones. Explorar y comentar diferentes formas de expresar emociones y valorar la riqueza y el poder de las
palabras y los gestos para comunicar nuestras emociones o intenciones. Estas actividades se pueden integrar al trabajo con contenidos de otras asigna-
turas, por ejemplo, “mi cuerpo” y “cómo somos”.
• Escuchar atentamente las letras de canciones, coplas o poemas y comentar el efecto que las palabras les provocan.
• Integrar las nuevas palabras que aprenden a escribir en sus ﬁcheros personales (por ejemplo, los nombres de los miembros de la familia).
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Propósito:
Participar
en
la
narración
y
registro
de
acontecimientos
de
la
comunidad
en
los
que
se
deje
testimonio
de
los
hechos
desde
su
punto
de
vista
como
niños
o
niñas.
Los niños, aún  los más pequeños, participan en muchas actividades de la vida comunitaria y están atentos a
las novedades y sucesos que son importantes en su entorno social. El intercambio de información y el relato de
las noticias o sucesos actuales en una comunidad son prácticas comunicativas de gran valor. Por tal motivo, el
maestro invita y apoya a los niños para que relaten de manera oral y escrita los sucesos actuales o hechos que
conocen o les preocupan.
Propósitos didácticos
§ Organizar el discurso siguiendo el orden en que suceden los hechos y presentar los acontecimientos de tal
manera que resulten comprensibles para el lector.
• En el caso de acontecimientos de orden social, incluir descripciones o comentarios que den cuenta de
su manera de ser y el valor que tienen.
• En el caso de acontecimientos relativos a fenómenos naturales, dejar testimonio de las consecuencias o
efectos en la vida de la comunidad.
• En el caso de la historia de alguna persona, las ideas pueden organizarse a partir de un tiempo cronoló-
gico.
§ Conocer la forma como se organiza una publicación periódica como periódico mural, periódico escolar y
cartel.
Ámbito
Las prácticas del lenguaje vinculadas con la vida familiar y comunitaria
Escuchar y narrar relatos de sucesos actuales
Ots’máts ani i t’ilmáts k’al jawa’ u wat’el xowé’ (Tének)
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Sugerencias
de
proyectos
y
actividades
didácticas
Proyecto: Dejar testimonio  de la vida de la comunidad en el periódico escolar.
Narrar acontecimientos que describan o relaten hechos signiﬁcativos de la comunidad (ﬁestas tradicionales, entre otros), dejando testimonio de lo que
consideren más importante sobre su valor, naturaleza o desarrollo. Escribir el acontecimiento seleccionado por dictado al maestro. Revisar el texto a medida
que se escribe y revisar la versión ﬁnal. Invitar a los padres para que revisen con ellos la información sobre tales hechos. Publicar en el periódico escolar o
en un periódico mural los textos que se escriban. Integrar imágenes.
Proyecto: Elaborar tiras, historietas o líneas de tiempo para el periódico mural con el ﬁn de informar sobre acontecimientos relevantes o
relatar la vida de una persona.
En parejas, escribir textos a partir de imágenes en los que se narren acontecimientos relevantes de la comunidad, se indiquen las fechas y se comente
algunas consecuencias de estos sucesos. O narrar de manera cronológica la historia de personas de la comunidad destacadas por su participación, activi-
dades o aportes. Intercambiar los textos para revisar cómo están escritos antes de incluirlos en el periódico mural. Tomar acuerdos sobre cómo organizar
su periódico. Respetar sus escrituras y escribir debajo lo que quisieron decir, cuando los niños no escriban de manera convencional.
Proyecto: Elaborar un conjunto de carteles informativos sobre la comunidad.
Indagar y registrar el signiﬁcado que tiene el nombre de la comunidad y escuchar algunos relatos sobre su historia. En parejas, elaborar un conjunto de
carteles informativos a partir de cuatro preguntas: ¿Cómo era mi comunidad? ¿Cómo es? ¿Cómo será? Y ¿cómo me gustaría que fuera? Una variante
puede ser dar la consigna: “Sueña tu comunidad”. Invitar a algunas personas mayores de la comunidad, padres o autoridades o consejos de ancianos para
que les platiquen sobre el tema, les aclaren dudas y conozcan sus producciones. Integrar dibujos y decidir el diseño de los carteles (ubicación de los textos
y dibujos, colores, tipos de letra). Exponer sus carteles en el espacio escolar e invitar a los padres a que los vean.
Actividades recurrentes
• Comentar en su salón de manera habitual las noticias sobre sucesos sociales o fenómenos naturales importantes de su comunidad o escuela (puede
elegirse un momento de un día especíﬁco como la hora de las noticias), reﬂexionando sobre los efectos o consecuencias que tengan. Seleccionar las
noticias que consideren relevantes para incluirlas en las publicaciones periódicas de la escuela o el salón.
• Explorar las publicaciones periódicas de la escuela (periódicos murales, periódico escolar, carteles).
• Ampliar el vocabulario de su ﬁchero personal con los nombres signiﬁcativos o palabras claves que aprenden al participar en los proyectos.
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Ámbito
Las prácticas del  lenguaje vinculadas con la tradición oral, la literatura y los testimonios históricos
Comentar y registrar las narraciones de sus mayores y los valores y las enseñanzas que encierran
Dämede n’e da y’ofo ya b’ede ya däk’ei n’e da badi ya muui n’e ya nt’atäte pe’tsi’u (Hñahñu)
Propósito:
Escuchar
y
registrar
las
narraciones
de
los
mayores:
historias,
consejos
o
Las
palabras
de
la
experiencia.
Las narraciones que las personas mayores de una comunidad relatan a las nuevas generaciones son parte
de la tradición oral de los pueblos y cumplen la función de transmitir sistemas de ideas, valores, enseñanzas,
tradiciones y patrones de conducta, dando un sustento ancestral a la cultura actual de las comunidades. Estas
enseñanzas regulan la conducta de las personas en la familia, la comunidad y la sociedad y contienen la antigua
sabiduría de los pueblos indígenas, por lo que se trata de una literatura oral con un ﬁn educativo o didáctico.
Los consejos que dan los padres a sus hijos, las arengas reales y los discursos en las grandes solemnidades
con motivo del nacimiento, del matrimonio o de la muerte, forman parte de esta tradición. Son textos bellos
que dejan entrever diversos recursos literarios como los paralelismos y las metáforas propias de las lenguas
indígenas. Actualmente, resulta difícil distinguir en estas narraciones cuáles son los elementos de origen ex-
clusivamente prehispánico y cuáles los introducidos como consecuencia del largo contacto y fusión de culturas
durante los siglos de la colonia y la vida independiente de México.
Propósitos didácticos
§ Acercarse a la tradición oral de su pueblo a través de las narraciones de sus mayores y comentar sobre sus
valores, enseñanzas y su apreciación sobre la forma como son contadas.
§ Conocer diversas prácticas de oralidad, lectura y escritura en la escuela (escuchar narraciones grabadas,
registrar partes de un texto, escuchar y comentar un relato oral, dictar al maestro un relato para que lo
escriba en el pizarrón, escuchar la lectura que hace el maestro siguiendo su lectura en un texto).
§ Explorar frases, formas de expresión o palabras escritas en los textos que leen con el ﬁn de aprender y
analizar cómo se escriben o analizar grupos de letras que corresponden a una raíz o aﬁjo que se repite en
otras expresiones, entre otras posibilidades según la estructura de la lengua.
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Sugerencias
de
proyectos
y
actividades
didácticas
Proyecto: Invitar a  padres, personas mayores y/o autoridades tradicionales para que les relaten narraciones de “La palabra antigua”
y compartan con ellos sus sentidos y enseñanzas.
Planiﬁcar el día de la visita. Elaborar la invitación de manera colectiva, por dictado al maestro, y enviarla a la persona. Reﬂexionar sobre su contenido y
fórmulas que expresen cortesía, respeto y agradecimiento. Organizar el encuentro y grabar estas narraciones. Comentar las narraciones, sus enseñanzas
y signiﬁcados con la persona que las relata. Registrar en sus cuadernos un comentario sobre el evento y las narraciones que escucharon o los valores que
aprendieron.
Proyecto: Recopilar y registrar consejos que les dan sus abuelos o padres.
Pedir a sus padres o abuelos que les den algunos consejos para compartirlos con sus compañeros del salón. Dictar al maestro lo que les contaron, revisar
el texto escrito por el maestro en el pizarrón, de manera colectiva. Al hacerlo, seguir línea por línea la lectura en voz alta del maestro. Reconocer algunas
palabras o anticipar y corroborar qué dice en algunas partes. Copiar estos textos en sus cuadernos. Revisar si los textos que escriben comunican ideas
comprensibles. Pasar en limpio los textos para integrarlos en una publicación periódica (cuadernillo, folleto o periódico mural).
Proyecto: Incorporar “palabras de la experiencia” relacionadas con la naturaleza al libro de “Preguntas y respuestas” del salón.
Recopilar algunas “Palabras de la experiencia” sobre la naturaleza, preguntando a sus padres. Exponerlas de manera oral en su salón y platicar sobre sus
enseñanzas. Seleccionar los textos de “Las palabras de la experiencia” que integrarán al libro de “Preguntas y respuestas” de la biblioteca del salón (libro
del tipo “sabías que…”). Por equipos, escribir los textos que les sean asignados. Intercambiar los textos entre los equipos para revisar cómo están escritos
y corregirlos con la ayuda del maestro. Distribuirse la tarea de pasar en limpio la última versión ya corregida en el libro de “Preguntas y respuestas” de la
biblioteca del salón bajo la supervisión del maestro.
Proyecto: Organizar una representación teatral.
Armar sencillas representaciones a partir de los relatos que escucharon o leyeron. Pueden elegir narraciones sobre la fundación y el origen de la comunidad.
Organizar la función distribuyéndose las tareas y ensayar la representación. En caso de relatos muy complejos, el maestro puede narrar partes y los niños
representar algunas escenas. Escribir un guión de manera colectiva por dictado al maestro. Elaborar el vestuario y buscar la forma de crear ciertos efectos
sonoros. Escribir un volante para anunciar la función e invitar a padres, alumnos y maestros. Copiar varios ejemplares y repartirlos en la comunidad escolar.
Evaluar la representación que hicieron y la organización de la función.
Actividades recurrentes
• Ampliar el ﬁchero de palabras de uso personal:
Identiﬁcar las palabras más signiﬁcativas y escribirlas en su “ﬁchero de palabras”. Registrar palabras clave y Las palabras de la experiencia relacionadas
con la naturaleza o nombres del mundo natural.
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Ámbito
Las prácticas del  lenguaje vinculadas con la tradición oral, la literatura y los testimonios históricos
Jugar con las palabras y escuchar, leer y escribir textos con propósitos expresivos y estéticos
Chenlá alás t’o nuk t’an i ubin la, tsikila i ts’ibinla u pete ni pitsilt’aán (pátsik uts) (Chontal)
Propósito:
Descubrir
y
disfrutar
el
valor
expresivo
y
estético
de
textos
literarios
breves
de
tradición
oral.
A los niños indígenas, como a los niños de todo el mundo, les gusta jugar, imitar a los animales y a los adultos y
hacer chistes. Uno de sus juegos favoritos es adivinar cuál es el animal compañero, es decir, el animal que nació
el mismo día que ellos y que los acompañará a lo largo de su vida. También gustan de jugar a las rondas y cantar
mientras dan vueltas o contar adivinanzas que retan el ingenio de quienes las tienen que resolver.
Canciones y juegos para niños hay en todas las lenguas indígenas. Estos juegos suelen ser parte de la cultura
infantil de una comunidad y tienen un signiﬁcado profundo. Estas rimas, juegos de palabras y acertijos divierten
a los niños y cumplen una función educativa central: les ayudan a conocer su propia cultura y explorar diversos
aspectos relativos a la forma oral o escrita de palabras o expresiones en su lengua.
En este nivel educativo, es importante que el maestro ayude a sus alumnos a coordinar la sonoridad de las
palabras con su forma escrita, poniendo en evidencia qué fragmentos de sonoridad iguales se representan con
fragmentos escritos iguales, lo cual es un principio básico para aprender a escribir una lengua con un sistema
de escritura alfabético: coordinar una forma sonora (los sonidos del lenguaje) con un sistema gráﬁco (las letras
de su alfabeto).
Propósitos didácticos
§ Experimentar el placer de jugar, danzar, explorar y sentir el universo sonoro a través del canto y la música.
§ Desarrollar la capacidad creativa, a través de imágenes y ritmos, jugando con la sonoridad del canto
acompañado de instrumentos, tomando conciencia de los diversos sentidos que una palabra adquiere al
ponerse en relación con otra.
§ Concentrarse en la forma sonora del lenguaje, al escuchar atentamente una canción, un poema, seguir un
ritmo o disfrutar la musicalidad del canto.
§ Participar en la producción de materiales escritos, asumiendo distintas funciones: comentar los borradores,
revisar, re-escribir, ilustrar, decidir el diseño gráﬁco de una publicación y dirigir su edición, copiar un mate-
rial para tener varios ejemplares, entre otras posibles.
§ Abrir espacios para que los niños lean narraciones de los materiales de la biblioteca de la escuela y las
comenten. Planiﬁcar esta actividad, ﬁjando un día y una hora a modo de taller literario.
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Sugerencias
de
proyectos
y
actividades
didácticas
Proyecto: Elaborar un  material de audio para la biblioteca del salón (cancioneros, refraneros).
Escuchar y leer en voz alta cantos, coplas, poemas, trabalenguas, refranes y/o adivinanzas, explorando la musicalidad del lenguaje producida por el ritmo
y las rimas. Seguir el ritmo con las palmas o instrumentos musicales sencillos. Leer varias veces un mismo poema, estribillo o copla para compartir las in-
terpretaciones de las expresiones con sentido ﬁgurado. Memorizar y recitar algunos poemas. Seleccionar los textos que se van a incluir en la grabación y
designar a los niños que los leerán o recitarán. Realizar la grabación del cancionero, refranero o poemario con ayuda del maestro. Elaborar la etiqueta con
los nombres de los niños y los textos. Escribir de manera colectiva una pequeña introducción o palabras preliminares. Conservar un cassette en el salón y
reproducirlo para que los niños lo compartan con sus familiares en sus casas.
Proyecto: Invitar a la escuela a narradores y copleros para que comenten sus experiencias, les narren o canten a los niños.
Seleccionar a la persona que invitarán y planiﬁcar qué les gustaría preguntarle: por qué canta coplas, cómo aprendió el arte de narrar o cantar, entre otras
preguntas posibles. De manera colectiva, dictar al maestro las preguntas que consideran importantes y elaborar un pequeño guión. De manera individual,
copiar las preguntas en sus cuadernos. Escribir la invitación de manera colectiva, bajo la supervisión del maestro, y explorar opciones diversas sobre qué
decir y cómo decirlo. Organizar el salón para darle la bienvenida, generando un ambiente grato y propicio para el encuentro. Escuchar atentamente el relato
y formular otras preguntas que les surjan en el momento. Preparar unas palabras de agradecimiento para la despedida. Escribir un comentario sobre la
experiencia del narrador o coplero y leerlo en voz alta ante el grupo para compartir sus impresiones.
Proyecto: Crear y escribir textos literarios para integrarlos a alguna publicación periódica (periódico mural o cartel) o permanente (cuadernillo).
De manera individual, escribir textos en los que se juegue con el sentido de las palabras (rimas, chistes, entre otros) o redactar narraciones a partir de propuestas de
recreación literaria (a partir de secuencias de imágenes, frases o palabras sugerentes, anécdotas, sueños, re-escritura de un texto literario, modiﬁcando personajes o
el desenlace, entre otras). Revisar los textos con cada niño. Respetar su manera de escribir cuando sus escrituras no sean convencionales. En este caso, escribir lo que
quiso decir debajo del texto del niño. Realizar ilustraciones (integrar actividades artísticas). Seleccionar los textos que se integrarán a la publicación a partir de algún
criterio deﬁnido de manera colectiva y tomar decisiones sobre el formato de la publicación y su diseño gráﬁco (distribución de ilustraciones y textos).
Proyecto: Dramatizar o representar escenas relacionadas con historias conocidas o anécdotas.
Seleccionar aquellos que se van a representar, elaborar los títeres y preparar el escenario (también pueden actuar). Ensayar varias veces las escenas. Deter-
minar un día para la presentación ante los padres de familia. Elaborar un volante de manera colectiva por dictado al maestro y copiar varios ejemplares para
distribuirlos entre la comunidad educativa.
Actividades recurrentes
• Participar en juegos tradicionales.
• Memorizar las letras de las canciones y rondas. Cantar varias veces una misma canción. Escribir, copiar o dictar al maestro los estribillos; identiﬁcar las
palabras que se repiten en los distintos versos, explorar las rimas, marcar el ritmo con fuerza con el ﬁn de analizar la forma sonora del lenguaje oral a
partir de la musicalidad del canto.
• Registrar vocabulario nuevo y/o sus deﬁniciones en el ﬁchero de palabras de cada alumno.
• Revisar con otros el texto que se escribe, escuchar las sugerencias y corregirlo antes de publicarlo.
• Organizar un coro en el que participen niños de toda la escuela.
• Recomendar materiales de la biblioteca, especialmente de los relatos que escriben sus compañeros. Elaborar un cartel de recomendaciones para ser
colocado en el espacio de la biblioteca de la escuela o del salón.
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Ámbito
Prácticas del lenguaje  vinculadas con la vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos
Explorar el espacio letrado bilingüe de la escuela y la comunidad
Yom mi ik’el ba’ ts’ijbubil tyi ity’añ yik’oty tyi kaxlañ ty’añ ambä tyi yotylel päsjuñ yik’oty tyi ilumal (Ch’ol)
Propósito:
Valorar
la
realidad
intercultural
de
sus
pueblos
y
reconocer
la
presencia
de
varias
lenguas
en
su
entorno
comunitario,
especialmente,
tomar
conciencia
del
contacto
entre
el
español
y
la
lengua
indígena.
La diversidad cultural y lingüística de las comunidades y pueblos de México es una realidad que está presente no sólo en el contexto comuni-
tario sino en todo el país. En las comunidades, se escuchan el español y, en algunas, otra lengua indígena, además de la lengua materna (por
ejemplo, en la radio y la televisión se escuchan el español o alguna lengua indígena).
Aprender a escribir en un mundo intercultural y bilingüe exige establecer vínculos (semejanzas y diferencias) entre ambos sistemas de es-
critura. La escuela debe ayudar a los niños a comprender la importancia de escribir en la propia lengua y ampliar los usos de la escritura en la
vida comunitaria, con el ﬁn de registrar conocimientos de su pueblo, difundir información importante, comunicarse a distancia con diversas
personas o resolver problemas prácticos en su comunidad. Es necesario que los niños también reconozcan la utilidad del uso del español como
lengua franca para comunicarse con otras personas que no hablan su lengua.
Cuando una comunidad desarrolla y amplía los usos del lenguaje escrito no sólo fortalece la presencia de su lengua en nuevos espacios
sociales y comunicativos sino que también logra un conocimiento más profundo de su lengua oral y desarrolla competencias comunicativas
nuevas, porque aprender a escribir exige reﬂexionar sobre la lengua y ser conscientes de la forma como se organiza el discurso en distintas
situaciones.
Propósitos didácticos
§ Valorar la diversidad cultural y lingüística como la forma de vida más común en nuestra época, reﬂexionando sobre las manifestaciones
del contacto con otras culturas y lenguas en sus vidas cotidianas.
§ Comprender que todas las lenguas son valiosas y respetables.
§ Valorar su lengua y su cultura.
§ Reconocer los espacios de uso del español y de la lengua indígena más comunes en su vida cotidiana.
§ Comprender la importancia de escribir su lengua materna y el español como segunda lengua.
§ Reconocer las diferencias gráﬁcas entre textos escritos en español y en lengua indígena.
§ Descubrir que todas las lenguas son orales y comprender que su lengua se puede escribir como cualquier otra.
§ Comprender la relación entre letra y sonido y conocer las letras de su lengua con los sonidos correspondientes y, en su caso, diacríticos u
otras marcas gráﬁcas.
§ Reconocer diversos tipos de publicaciones o portadores (libros, carteles, periódicos, cartas), sus funciones sociales y ciertas diferencias
básicas entre ellos en el modo como se organizan gráﬁcamente.
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Sugerencias
de
proyectos
y
actividades
didácticas
Proyecto: Elaborar un  periódico mural temático sobre las lenguas que se hablan en su comunidad y alrededores.
Registrar el nombre de las lenguas que se hablan o escuchan en la comunidad y en los medios de comunicación (radio y televisión).
Indagar y comentar los contextos de uso de cada lengua, reﬂexionando sobre las razones por las que una lengua u otra se usa en cada situación. De
manera colectiva y por dictado al maestro, elaborar un guión con preguntas para entrevistar a algunas personas de la comunidad y reﬂexionar con ellas
sobre la importancia de hablar y escribir en lengua materna y en español.
Por equipos, escribir textos con la información que recopilen y sus comentarios personales y hacer ilustraciones que representen los contextos de uso de
cada lengua. Intercambiar los textos para que, con la ayuda del maestro, revisen la ortografía y la separación entre palabras y la comunicabilidad del escrito,
veriﬁcando que sea comprensible. Seleccionar los textos que integrarán el periódico mural y tomar decisiones sobre su formato y diseño gráﬁco. Exponer
el periódico en las paredes de la escuela e invitar a los padres de familia a que lo lean y aprecien.
Actividades recurrentes
• Explorar el espacio escolar y reconocer los carteles o textos expositivos escritos en español y en lengua indígena. Identiﬁcar índices gráﬁcos por los que
es posible establecer en qué lengua está escrito. Explorar las diferentes letras en una y otra lengua. Descubrir qué podrá estar escrito en un texto o
portador tomando en cuenta el tipo de publicación, lugar donde se encuentra y posibles funciones comunicativas.
• Visitar la biblioteca de la escuela para explorar los materiales con que cuenta, identiﬁcando cuáles están escritos en español y cuáles en lengua indí-
gena. Explorar estos materiales y sus libros de texto en español o lengua indígena para reconocer cómo están organizados (portada, índice, títulos,
fotografías o ilustraciones, entre otros aspectos).
• Indagar la presencia de la escritura en lengua indígena en la comunidad (anuncios, nombres de las calles y letreros). Identiﬁcar los que estén escritos
en español y reﬂexionar por qué estarán escritos en esa lengua. Comentar la importancia de que éstos estén escritos en la lengua indígena o en textos
bilingües.
• Generar un ambiente letrado en lengua indígena en el salón y la escuela participando en la producción de materiales expositivos (carteles, letreros,
periódicos murales) o de otro tipo (ﬁcheros, libros, historietas, cuadernillos, volantes, invitaciones, folletos). El maestro les lee los carteles tanto en
español como en lengua indígena expuestos en la escuela y les explica su función. En todo momento procura que los niños reconozcan las diferencias
gráﬁcas entre una y otra lengua escrita.
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Ámbito
Prácticas del lenguaje  vinculadas con el estudio y la difusión del conocimiento
Hablar y escribir para participar en la vida escolar
Taj++yi’ i tajaayi’ iga’ t+gu+yykumiñ kuyujkuy ityijoom (Zoque-Popoluca)
Propósito:
Participar
en
intercambios
comunicativos
orales
y
escritos
de
la
cultura
escolar.
El lenguaje tiene una función central en la mayoría de los ámbitos de la actividad humana y, particularmente, en
la escuela, tanto en los intercambios de carácter informal (pláticas, juegos, sugerencias, comentarios) como en
las actividades formales (el maestro explica, da instrucciones o pregunta a los alumnos, éstos a su vez respon-
den, opinan o preguntan, participan en asambleas, hacen entrevistas para obtener información). En deﬁnitiva,
gran parte del trabajo cotidiano en el salón se lleva a cabo a través de hablar, escribir, leer y escuchar. Por ello
es importante que el maestro dé indicaciones a los niños sobre cómo organizar el trabajo colectivo: en parejas,
pequeños grupos, de manera individual o colectiva, y les ayude a comprender cómo interactuar entre ellos en
distintas situaciones (expresar sus opiniones sobre un tema, escuchar con atención a sus compañeros que leen
o explican su punto de vista, sostener un diálogo, organizar un evento, buscar información en la biblioteca). Es
importante que los niños colaboren y participen en la organización de todas las actividades escolares, compar-
tiendo responsabilidades con sus maestros de acuerdo a sus posibilidades.
Propósitos didácticos
§ Aprender a participar en diversas modalidades de trabajo colectivo en la escuela (en parejas, en pequeños
grupos, en asambleas).
§ Participar en actos de escritura de la rutina escolar compartiendo con el maestro estas tareas (registrarse en
listas, elaborar letreros, marcar objetos, integrar información al calendario del salón, ampliar sus ﬁcheros
personales, escribir notas, recados, invitaciones o volantes, expresar alguna felicitación, pedir algún conse-
jo, registrar sus nombres en listas, registrar los materiales de la biblioteca que solicitan en préstamo, enviar
cartas con diferentes ﬁnes, escribir en sus cuadernos).
§ Comprender la importancia de tomar en cuenta a su interlocutor tanto en intercambios orales como escritos.
§ Reﬂexionar sobre las diferencias en el uso del lenguaje entre el contexto familiar y el escolar (en el saludo,
en la forma de interactuar o participar), especialmente, cuando tales diferencias ocasionen diﬁcultades de
comunicación en el contexto escolar (por ejemplo, por la presencia de hermanos mayores y menores en el
mismo salón o reglas de uso del lenguaje en su relación con los adultos y en su relación con el maestro).
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Sugerencias
de
proyectos
y
actividades
didácticas
Actividades recurrentes
Rutinas de  la vida en el aula y la escuela en las que los alumnos tengan que dialogar, escuchar, leer y escribir con ﬁnes prácticos:
• Participar en prácticas cotidianas de escritura que el maestro varía intencionalmente para generar distintas situaciones: (escritura espontánea o bajo
la supervisión del maestro; escritura por sí mismo o compartida con otros compañeros; escritura individual, en parejas o equipos; dictado al maestro
para que escriba en el pizarrón o dictado del maestro a los niños; copia de un texto propuesto por un adulto o copia de un texto para realizar varios
ejemplares; re-escritura de un texto a partir de otro que sirve como referente o modelo; re-escritura de un borrador al que se le han hecho varias
correcciones.
• Participar de manera activa en asambleas escolares, en conjunto con sus compañeros de otros niveles, expresando su punto de vista y escuchando el
de otros, a la vez que aprenden las reglas de interacción.
• Participar en la elaboración de listas o registros escolares (listas de niños, letreros del salón) escribiendo por sí mismos. Revisar todas estas anotacio-
nes de manera colectiva.
• Escribir, dictar, leer y escuchar cartas del correo interescolar, personal y familiares (escribir cartas a los niños que estén enfermos o cartas de despedi-
da a los niños que se vayan de la comunidad, o cartas dirigidas a niños de otras escuelas). Organizar esta actividad por parejas o de manera indivi-
dual. En el caso de cartas colectivas, dictar al maestro y seguir la escritura paso a paso.
• Producir volantes o invitaciones para convocar a familiares o la comunidad educativa a través de distintas actividades didácticas: entre todos comen-
tan cómo escribirla y cada niño hace la invitación para ciertas personas., o se organizan por parejas para escribir a distintos destinatarios: dictan al
maestro para que escriba el texto en el pizarrón y todos participan para producir varios ejemplares. En todos los casos revisan estos textos y valoran
si el lenguaje utilizado es acorde al destinatario. En algunas ocasiones el maestro centra la atención de los niños en la ortografía de las palabras y en
el modo como han separado una palabra de otra, procurando reﬂexionar sobre los aspectos del lenguaje involucrados en la escritura de enunciados,
frases y expresiones (análisis de frases y fórmulas expresivas canónicas, análisis de palabras compuestas o identiﬁcación de palabras recurrentes:
preposiciones, artículos, marcadores o clasiﬁcadores).
• Leer y comentar el reglamento de la Biblioteca con la ayuda del maestro.
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Ámbito
Prácticas del lenguaje  vinculadas con el estudio y la difusión del conocimiento
Usar palabras referidas a unidades de medida de tiempo y cantidad
Nokita etejone waka taenukiata betana ayukanta intok jaisa beekiata betana (Yaqui)
Propósito:
Utilizar
el
lenguaje
para
cuantiﬁcar
el
mundo:
números,
cantidades,
duración
y
períodos
de
tiempo.
Las palabras originarias en lengua indígena que sirven para representar el transcurso del tiempo (momentos del
día, los días, meses y años) y los nombres de los números se han perdido en muchas regiones. Por esta razón es
importante que el maestro reﬂexione con los alumnos sobre esta situación y promueva el uso de estas palabras.
Las lenguas indígenas poseen su propia nomenclatura para la numeración; muchas de ellas clasiﬁcan las cosas
(los sustantivos) en grupos según diversos atributos o formas. Esa clasiﬁcación se expresa en algunas lenguas
mediante clasiﬁcadores numerales. Es decir, las cosas se contabilizan si pertenecen a la misma clase.
El maestro realiza diversas operaciones de conteo o medición para que los niños aprendan a nombrar estas
unidades y operar con ellas. Ponen especial atención en utilizar la numeración de su lengua cuando cuentan ob-
jetos. Las unidades de medida, con frecuencia, se acompañan de expresiones de cantidad o cuantiﬁcadores que
expresan ideas como “completo”, “lleno”, “todos”, “muchos”, “pocos”, “algunos”, que en algunos casos
corresponden también a adverbios de cantidad. Los alumnos exploran la forma en que su lengua expresa esas
nociones.
Propósitos didácticos
§ Reﬂexionar sobre las palabras o formas de expresión que sirven para señalar el transcurso del tiempo en
pasado, presente o futuro y las partículas que indican la duración de una acción (verbos conjugados, ad-
verbios o marcas de aspecto en el verbo).
§ Conocer las palabras o, en su caso, partículas o marcadores especíﬁcos de la lengua referidos al transcurso
del tiempo (momentos del día, día, meses y año).
§ Indagar y registrar las unidades de medida que se utilizan en su comunidad (la mano, la cuarta, el brazo, la
brazada, entre otras).
§ Identiﬁcar los nombres de los números que se usan en el conteo o en el agrupamiento en conjuntos y los
cuantiﬁcadores (muchos, pocos, manojos, manos).
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Sugerencias
de
proyectos
y
actividades
didácticas
Proyecto: Elaborar un  calendario para el salón que sirva como planiﬁcador.
De manera colectiva, registrar los acontecimientos más signiﬁcativos para los niños y la comunidad: festividades o ﬁestas tradicionales del ciclo cultural,
actividades centrales del ciclo agrícola, cumpleaños, entre otros. Incluir la calendarización de proyectos escolares (visitas, trabajos, investigaciones, entre-
vistas). Introducir imágenes y colores que ayuden a la identiﬁcación de los eventos. Al inicio de cada mes acordar lo que van a registrar, calendarizando sus
actividades mediante dibujos o escribiendo palabras claves. El calendario debe tener un tamaño considerable y estar expuesto durante todo el año, por lo
que se esmeran en su producción.
Actividades recurrentes
• Ampliar el ﬁchero de uso personal, registrando los nombres de los números, los referidos a la marcación del tiempo y a las unidades de medida.
• Realizar juegos o actividades en los que los niños tengan que medir diferentes cantidades y contar objetos.
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Ámbito
Prácticas del lenguaje  vinculadas con el estudio y la difusión del conocimiento
Elaborar herbarios y registrar observaciones sobre cultivos y plantas
Juyyasaapúaariam ya’anake jachin juka jittasä tua júyyata buk béchïbo ento etwäpojachin a yáanakëw ketchi (Mayo)
Propósito:
Registrar
conocimientos
sobre
los
principales
cultivos
y
las
plantas
de
su
comunidad.
Las prácticas tradicionales relacionadas con los cultivos y la recolección de plantas silvestres se han realizado du-
rante siglos, desde que el hombre se volvió sedentario; sin embargo, muchos de estos conocimientos se están
perdiendo. Registrar estos conocimientos permite organizarlos y promover que estas prácticas se preserven y
puedan ser heredadas de una generación a otra ya que son actividades fundamentales de la vida cotidiana de
los pueblos y forman parte del aprovechamiento de los recursos naturales de la comunidad.
Propósitos didácticos
§ Promover la observación como un medio eﬁcaz para aprender y generar nuevos conocimientos.
§ Promover el respeto a la tierra, a sus frutos y a las personas que la trabajan.
§ Comprender el valor de la escritura como forma de registro para conservar y acrecentar el conocimiento.
§ Conocer formas de organizar la información en distintos tipos de libros o portadores según su función
(herbarios, cuadernillos, enciclopedias temáticas, libro de Preguntas y respuestas del salón, entre otros).
§ Ampliar el léxico para nombrar las plantas y sus propiedades (frío, caliente, áspero, amargo, entre otras).
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Sugerencias
de
proyectos
y
actividades
didácticas
Proyecto: Elaborar un  herbario.
Recolectar hojas de plantas para integrarlas en un herbario. Clasiﬁcarlas de acuerdo a su utilidad (medicinales, ceremoniales, comestibles, sagradas) o
características y propiedades. Platicar sobre sus funciones, propiedades y ciclos de vida. Comentar, explorar y experimentar sus olores, sabores, colores y
su presencia en los alimentos.
En parejas, escribir textos descriptivos que integren la información obtenida de cada planta. Intercambiar los textos para su revisión bajo la supervisión
del maestro. En caso de que los niños no escriban de manera convencional, respetar sus escrituras y anotar debajo lo que los alumnos quisieron decir. De
manera grupal, tomar decisiones sobre el diseño del herbario. Pegar las hojas y pasar en limpio sus textos.
Proyecto: Elaborar un cuadernillo temático sobre cultivos.
Consultar a sus padres y observar para informarse sobre los principales cultivos de su comunidad. Reﬂexionar sobre su valor y comentar sobre la forma
como ellos participan y aprenden en estas actividades agrícolas. Integrar esta información en cuadernillos que pueden intercambiar con escuelas de otras
comunidades cercanas. Invitar a padres de familia que revisen con ellos la información antes de enviar el material a su destinatario. Revisar los textos de
manera colectiva bajo la supervisión del maestro. Proponer elaborar otros cuadernillos incluyendo otros temas en función del tipo de producción de la
comunidad (pesca, ganadería) o integrando los conocimientos que aprenden en otras asignaturas.
Actividades recurrentes
• Revisar el herbario para comparar las plantas entre sí.
• Ampliar el ﬁchero de palabras de uso personal: Integrar los nombres y descripciones de las plantas, los cultivos y las principales herramientas tradicio-
nales utilizadas en las diferentes actividades agrícolas.
• Registrar observaciones sobre el crecimiento de las plantas o producir un libro temático con los principales cultivos de la comunidad que incluya dibu-
jos
• Observar el proceso de crecimiento de diversas plantas y registrar sus observaciones en textos acompañados con dibujos.
• Escribir y seleccionar parte de la información que obtienen con las diversas actividades en El libro de preguntas y respuestas del salón (libro del tipo
“Sabías qué…? o enciclopedia temática) a partir de preguntas especíﬁcas (anotar consejos y técnicas de cultivo).
• Si la biblioteca de la escuela cuenta con alguna enciclopedia (temática o infantil) o cuadernillos informativos, el maestro promueve sesiones en la
biblioteca para que los niños exploren estos materiales y descubran cómo se organiza la información.
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Ámbito
Prácticas del lenguaje  vinculadas con el estudio y la difusión del conocimiento
Elaborar rutas de ubicación y señales preventivas
Kaxtlawakan tatsokgni nema wan niku pakgankan chu lakalhka xlakata natamakgtakgalha (Tutunakú)
Propósito:
Utilizar
el
lenguaje
con
el
ﬁn
de
preguntar
o
hacer
un
recorrido,
prevenir
situaciones
peligrosas
o
ﬁjar
una
prohibición.
Saber marcar una ruta para ir de un punto a otro es importante porque permite determinar la mejor forma de
llegar a un lugar y calcular la distancia que se debe recorrer. Elaborar estas rutas de ubicación presupone un
conocimiento preciso sobre los recorridos posibles y los obstáculos que hacen mejor una ruta que otra y genera
la necesidad de distinguir palabras que se usan para nombrar las distancias y las relaciones espaciales.
En este nivel escolar, es importante que los alumnos conozcan el valor de los letreros como señales visuales
preventivas ya que muchas veces tales señales no están muy presentes en el espacio comunitario. Por tal razón,
los alumnos identiﬁcan lugares que son peligrosos (existe un derrumbe, la tierra es pantanosa, existe un hoyo,
el río está crecido) y producen dibujos, símbolos o señales visuales preventivas para colocarlos en el espacio
correspondiente en la escuela o sus alrededores.
Propósitos didácticos
§ Aprender a representar gráﬁcamente un recorrido.
§ Aprender términos y formas de expresión relativos al espacio y las relaciones espaciales.
§ Comprender la función preventiva de los señalamientos y participar en actividades que ayuden a prevenir
accidentes o problemas.
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Sugerencias
de
proyectos
y
actividades
didácticas
Proyecto: Elaborar rutas  de ubicación.
Reconocer y registrar los nombres de parajes de la comunidad y utilizarlos como referentes en la elaboración de rutas de ubicación. Al platicar sobre los
recorridos, aprender los nombres para establecer relaciones en el espacio como izquierda, derecha, arriba o abajo y ubicar sitios de referencia (el pozo, el
cementerio, el camino principal, el río). Reconocer algunas toponimias e identiﬁcar los marcadores locativos de su lengua o nombres y partículas que sirven
para relacionar objetos en el espacio.
Proyecto: Elaborar letreros y señales preventivas para colaborar en la solución de problemas de su comunidad.
En parejas, realizar encuestas en la comunidad acerca de los accidentes públicos más frecuentes y los lugares que presentan algún tipo de peligro para
los niños. Opcionalmente, elaborar un árbol de problemas, representando los peligros que detectaron en una gráﬁca o dibujo. Al hacerlo, jerarquizan y
establecen relaciones entre los problemas.
Explorar el espacio de la escuela y sus alrededores para identiﬁcar los señalamientos que haya. Comentar sobre sus signiﬁcados y función. Hacer anota-
ciones. Presentar la información obtenida en el salón y debatir acerca de las posibles medidas de prevención.
De manera colectiva, realizar un reporte y una gráﬁca sencilla de doble entrada (o un árbol de problemas colectivo) para integrar todos los datos obte-
nidos. En parejas, elaborar letreros y carteles preventivos. Seleccionar los más adecuados y ubicarlos en el lugar correspondiente.
Actividades recurrentes
• Registrar en el ﬁchero de uso personal de cada niño los nombres aprendidos al trabajar con estos contenidos.
• Elaborar señales preventivas en el espacio escolar o sus alrededores cuando tal acción permita prevenir algún tipo de peligro.
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