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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo doy cuenta de cuál fue y ha sido mi experiencia de trabajo en una 

escuela multigrado del subsistema de Educación Indígena Bilingüe. En este sentido, 

responde a lo que en el Reglamento General para la Titulación Profesional de 

Licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional se apunta como la opción 

denominada Tesina en la modalidad de Recuperación de la experiencia profesional, 

la cual se entiende como:  

…un trabajo en el que se plasma la identificación de la experiencia 

profesional del sustentante en su actividad educativa. Comprende la 

narración contextualizada de su experiencia, así como el análisis, síntesis y 

explicitación de los sustentos teóricos y metodológicos de su práctica 

profesional y de su aportación al campo de la educación (2000:4)   

 

Debo señalar que soy egresada de la Licenciatura en Educación Indígena (LEI) de 

la Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco. Antes de ir a estudiar a la LEI ya tenía 

algunos años de experiencia docente en el mismo subsistema. A pesar de tener 

esta vivencia, incorporarme a trabajar a una escuela multigrado definitivamente fue 

y ha seguido siendo una experiencia distinta y debo decir muy compleja, pero al 

mismo tiempo enriquecedora. Mi labor docente siempre había estado en escuelas 

de servicio completo atendiendo diversos grados de primero a sexto. Nunca imaginé 

que, en mi reincorporación a la docencia, después de haber estado fuera del servicio 

cuatro años, me asignarían a una escuela multigrado. Una experiencia que 

resultaba totalmente nueva para mí. Quizá lo único bueno era que dicha escuela 

era también en la región mixe, de la cual soy originaria y más aún, hablante igual 

que sus pobladores. 

Recuerdo la primera vez que llegue a la que, desde ese día, sería mi nuevo centro 

de trabajo la Escuela Primaria Bilingüe “Miguel Hidalgo” en la comunidad de Las 

Peñas, viendo los rostros nuevos de los que iban a ser mis alumnos. En esa escuela 

no solamente sería docente frente a grupo atendiendo dos grados en un mismo 

espacio, sino que también tendría a mi cargo la dirección de la escuela, otra 
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situación nueva para mi persona. La verdad era que en aquellos momentos yo no 

me sentía preparada para atender un trabajo como ese. Mi preparación académica 

no resultaba suficiente. Yo siempre me había considerado una buena profesora, 

sentía que tenía las herramientas pedagógicas y didácticas para atender a los niños 

de cualquier grado, pero esto era distinto. En la formación docente, nunca ha 

existido una preparación específica para atender y trabajar en una escuela 

multigrado, por otro lado, la LEI no nos prepara para eso, ya que tampoco esos son 

sus objetivos de formación. Así que con todas esas incertidumbres me surgían 

muchas preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo organizaré 

a mis compañeros? ¿será que me van a tomar en cuenta?, estos cuestionamientos 

se irían respondiendo en el transcurso del tiempo. 

En la escuela de la comunidad de Las Peñas solamente estuve laborando durante 

el ciclo escolar 2013-2014. El ciclo siguiente 2014-2015 me transfirieron a la 

comunidad de El Maguey, a la escuela también multigrado “Abraham Castellanos” 

institución en la que hasta ahora continúo trabajando y sobre la cual hago la breve 

reflexión que aquí presento como objeto de titulación. 

Para hacer el reporte de mi experiencia docente en escuelas multigrado, me di a la 

tarea de llevar a cabo una revisión documental tanto de textos oficiales (SEP, DGEI), 

como libros y artículos que tratan el tema de las escuelas multigrado. Asimismo, 

hice una recuperación de materiales educativos que durante este período de 2013 

a 2018 estuve elaborando para impartir mis clases en los diferentes ciclos, éstos me 

sirvieron para ir organizando, sistematizando y analizando la información para 

sustentar este trabajo. Finalmente retomo las evidencias (fotografías, muestras de 

los trabajos de los niños) que he podido recuperar para enfatizar lo que aquí estoy 

apuntando. Describir y analizar mi experiencia docente en escuelas multigrado me 

ha servido aún más para darme cuenta de los errores y los aciertos durante mi 

práctica docente en esta modalidad educativa.  

Me ha reafirmado la idea de que es urgente una formación profesional para el 

docente que atiende estas escuelas, ya que no basta con ser docentes bilingües, 

necesitamos prepararnos pedagógica y didácticamente para llevar a cabo nuestra 
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labor como mentores de una forma más efectiva y así obtener resultados de calidad 

para beneficio de nuestros alumnos.  

Para ello la presente tesina en modalidad de recuperación de mi experiencia laboral 

es con la finalidad de dar a conocer los desafíos y problemáticas de una escuela 

multigrado.  

Esta modalidad me permitió sistematizar y obtener aprendizajes críticos de mi 

propia experiencia. Puedo reafirmar, entonces que: La sistematización es aquella 

interpretación critica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento 

y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los 

diversos factores que intervinieron, cómo se relaciona entre sí y por que lo hicieron 

de ese modo. La sistematización de experiencias produce conocimientos y 

aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de las experiencias, 

comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una respectiva 

transformadora. (Jara, 2013: 4)  

Esta modalidad me permitió revisar elementos teóricos y vincularlos a los procesos 

y experiencias relacionadas a las escuelas multigrado.  Esto me ayudó a entender 

varios conceptos que se registran en el trabajo. Con lo anterior puedo reafirmar que 

la sistematización de experiencias me permitió recuperar lo sucedido para 

interpretarlo y obtener aprendizajes, para mirar hacia el futuro con una perspectiva 

transformadora.  

 Por último, la recuperación de la experiencia me abrió los ojos para darme cuenta 

de los errores, obstáculos, dificultades que se presentaron al atender grupos 

multigrado y que ahora los tomaré en cuenta para el futuro.  

Organización del trabajo 

Este trabajo de titulación está organizado en tres capítulos, un apartado de 

reflexiones finales y uno de bibliografía y fuentes de información. 

En el primer capítulo denominado “Las escuelas multigrado en el subsistema de 

educación indígena”, doy a conocer sobre el surgimiento de las escuelas multigrado 

en el nivel indígena, la importancia de trabajar el PTEO (Plan para la Transformación 
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Educativa de Oaxaca), y sobre el apoyo económico a docentes que trabajan en 

escuelas multigrado REDES (Reconocimiento al Desempeño Docente), el cual es 

un programa que busca afianzar o arraigar a los docentes en las comunidades y 

escuelas donde laboran..  

En el capítulo dos “Ser docente en escuelas multigrado”, hablo sobre mi primera 

experiencia al atender grupos de esta modalidad educativa; además considero 

elementos del contexto donde realicé mi labor docente, así como también describo 

brevemente mi primera práctica docente durante un ciclo escolar en una escuela 

multigrado. Muestro algunos elementos que fui trabajando en la escuela Abraham 

Castellanos de la comunidad de El Maguey y describo las cuestiones más 

significativas del trabajo docente y que conforman, desde mi punto de vista, lo 

básico que un profesor debe organizar cuando imparte clase en un grupo y escuela 

multigrado.  

El capítulo tres se abordan varios elementos sobre las estrategias, materiales 

didácticos, herramientas educativas que uno como docente va construyendo en su 

hacer profesional. Se aborda el tema de la organización tanto de los docentes como 

de la comunidad y los padres de familia. Se abunda también sobre cómo llevé a 

cabo algunas actividades tomando como referentes lo que se plantea desde los 

planes y programas, pero también lo que significa retomar los conocimientos 

comunitarios. Y la importancia que reviste el trabajo en colectivo. 

Finalmente presento una serie de reflexiones que fui construyendo y retomando a 

partir de revisar mi experiencia docente. Al hacer un recuento de dicha práctica y 

darme cuenta de lo que he hecho y lo que no, al describir y considerar mis errores 

y aciertos, dando a conocer las problemáticas, dificultades y logros que se han 

obtenido durante este período de trabajo. Me parece que todo esto me podrá ayudar 

de alguna forma para cambiar, enriquecer y por qué no, brindar a otros docentes 

bilingües de esta modalidad la posibilidad de pensar en su propia experiencia. 

También al final se incluye el listado de materiales y textos que fueron utilizados 

para apoyar la elaboración de este trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

LAS ESCUELAS MULTIGRADO EN EL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN 
INDÍGENA 

 

 El sistema educativo multigrado 
 

Cinco años atrás comencé a trabajar en una escuela con carácter multigrado, en 

una primaria bilingüe correspondiente al Subsistema de Educación Indígena. Me 

reincorporaba así a la docencia, después de haber cursado la Licenciatura en 

Educación Indígena, en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco en la 

Ciudad de México. Con mi reingreso al trabajo docente comenzaban nuevos 

cambios y grandes retos.   

Antes de cursar la licenciatura, siempre me había tocado trabajar en escuelas de 

servicio completo, en donde cada profesor atendía únicamente un solo grado y 

grupo. Ahora, después de haber estado estudiando cuatro años y alejada del 

servicio, me instalaban en una escuela multigrado. Esta era una experiencia nueva 

para mí, pero además de novedosa, también lo era el hecho de que no tenía idea 

de cómo trabajar en una escuela como éstas.   

Cuando hablamos de escuelas multigrado estamos hablando de un tipo de 

institución donde un profesor enseña a dos o más grados simultáneamente en un 

mismo salón o espacio de clase. Esto quiere decir que los niños que allí se agrupan 

tienen características distintas, lo que sugiere un tipo de atención diferenciada para 

cada uno de los grados o grupos que allí se ubican. 

En este sentido, Popoca (2004) apunta que el trabajo docente en las circunstancias 

del aula multigrado, representa tanto ventajas como dificultades para el desarrollo 

de los procesos de enseñanza, por un lado, la naturaleza heterogénea del grupo 

posibilita que la o el docente favorezca la colaboración entre los integrantes del 

grupo, pero al mismo tiempo le exige planificar y organizar el trabajo de tal forma 

que pueda articular y relacionar los contenidos de los diversos grados, impidiendo 
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la fragmentación de la enseñanza y atendiendo a los educandos según sus 

necesidades y características.  

Las escuelas multigrado surgen en México por la necesidad de ampliar la cobertura 

educativa. En esta línea existen dos tipos de multigrado, para los niveles de 

preescolar y primaria, en este sentido, Estrada (2015, citando a Urrutia,2014) señala 

que: 

Ambos atienden las localidades más pequeñas y marginadas, pero son muy 

diferentes entre sí. Por un lado, están las escuelas estatales y federales 

(generales e indígenas) atendidas por los mismos docentes que el resto de 

las escuelas de educación preescolar y primaria, con el mismo modelo y el 

mismo currículo. Por otro lado, existen los cursos comunitarios, que 

atienden a comunidades todavía más pequeñas. No dependen de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), sino del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE), y no son atendidos por docentes, sino por 

instructores comunitarios: jóvenes egresados de secundaria o preparatoria 

que prestan este servicio por uno o dos años a cambio de una modesta 

beca para continuar sus estudios. Los cursos comunitarios cuentan con 

modelo y materiales propios, pero estos, en combinación con otros 

elementos del contexto, los insumos y los procesos involucrados, redundan 

en los resultados educativos más bajos en todo el sistema [escolar] 

(Estrada, 2015: 46-47).  

En nuestro país, este tipo de centros educativos multigrado pueden agruparse en al 

menos tres categorías, a saber: escuelas que son atendidas por un solo profesor, 

el cual se encarga también de la dirección escolar; escuelas donde se encuentran 

dos profesores, y uno de ellos se encarga de la dirección, y como su nombre lo 

indica reciben el nombre de bidocentes; y finalmente los centros escolares en los 

que ubicamos la estancia de tres profesores y, al igual que en los anteriores casos, 

uno de ellos hace la función de director del plantel.  

Así que un docente que realiza su labor en este tipo de escuelas tiene que atender, 

en el mejor de los casos, dos grados escolares. Lo que generalmente se traduce en 
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que, si un docente se encarga del primer grado, también lo hará del segundo y así 

sucesivamente. Por su parte, un profesor de escuela multigrado que al mismo 

tiempo tiene el cargo de director(a), además de cumplir con sus dos grados, también 

atenderá la parte pedagógica y académica, debiendo adicionalmente, cumplir con 

la tarea administrativa y organizativa del plantel. Lo que sin duda implica una mayor 

carga de trabajo.  

Por otro lado, en lo relativo al tipo de currículo que allí se trabaja, podemos decir 

que en general no existe un currículo específico para atender este tipo de escuelas, 

siempre se ha trabajado con el mismo de las escuelas monogrado, por ende, no 

existen capacitaciones para el maestro que por primera vez atenderá grupos 

multigrado, el docente mismo es el responsable de buscar estrategias 

metodológicas adecuándolas a esta modalidad.   

Si bien como apunta Rodríguez (2004, citado en Estrada, 2015) en muchos de los 

estados de la República Mexicana los ejemplos del trabajo y sus resultados en las 

escuelas multigrado son muy preocupantes debido a las condiciones en las que se 

lleva a cabo la labor docente y por la ausencia de recursos de toda índole para su 

implementación, sin embargo, también es posible señalar que México no es la 

excepción, sino al parecer y desafortunadamente es una constante en muchas 

regiones del mundo.  

En cuanto a la formación de los profesores para atender este tipo de centros 

escolares, puedo señalar que en realidad no ha existido un proceso específico de 

formación docente para cubrir la modalidad multigrado, aun y cuando ésta 

representa una parte importante del sistema educativo nacional. 

Habría que preguntarnos entonces si la formación que se recibe en las escuelas 

normales realmente aborda el tema de cómo un docente debería trabajar en su 

quehacer profesional en escuelas de este tipo. Así, desde mi experiencia yo podría 

responder que, en mi trayecto formativo como docente, nunca tuve al menos una 

lectura o tema que me dieran algún tipo de formación al respecto. Así que 

enfrentarme a una escuela como ésta, sin duda me generaba muchas interrogantes, 

pero sobre todo angustias.  
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En este sentido debo apuntar que el docente que labora en esta clase de centros 

escolares tiene la misma formación que los que trabajan en una escuela de 

organización completa en la que cada profesor atiende un solo grupo y grado. Este 

es el tipo de docente que se forma en las normales de nuestro país, el que responde 

a un tipo de formación dominante y generalizada, es decir para responder a un 

sistema de escuela graduada. Así que no existe un modelo propio, por lo tanto, no 

hay una formación docente exclusivamente para un sistema multigrado, todo está 

supeditado al primero.  

 

 Antecedente del surgimiento de las escuelas multigrado 
 

A nivel mundial, la escuela multigrado tiene su historia a partir del siglo XIX y 

continúa hasta una buena parte del XX. En los Estados Unidos, por ejemplo, durante 

del siglo XIX, el 70.8 % de las escuelas eran multigrado (Miller, 1990). Sin embargo, 

después de la Revolución Industrial se promovieron en casi todos los países el 

modelo escolar monogrado, es decir, escuelas divididas por grados, por edades y 

por ciclos. Estos acontecimientos se dieron por la enorme concentración poblacional 

en las áreas urbanas, debido al auge de las industrias de todo tipo. Las 

comunidades rurales presentaron grandes movimientos poblacionales hacia las 

medianas y grandes ciudades, las cuales requerían de un gran número de obreros 

para las nacientes fábricas.  

Así, las escuelas que se fueron creando en estas ciudades, poco a poco fueron 

teniendo cada vez más a un mayor número de alumnos, aun y cuando no todos los 

hijos de obreros, fundamentalmente, podían asistir a los centros escolares recién 

creados. Esta demanda tenía que cubrirse con instituciones de ciclos y grados 

completos. Razón por la cual, el número de docentes para atender esta demanda 

también debía de ser más numeroso.  

Pero todos estos sucesos, se dieron particularmente en las ciudades de los países 

que tuvieron un auge en el campo industrial. Para el caso de México, sin embargo, 

la economía siguió siendo durante muchos años más de índole agrícola. Es decir, 
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las labores y los productos del campo continuaban siendo el sostén de la economía 

nacional. Por tanto, pocas eran las ciudades que atraían mano de obra barata. Las 

pequeñas ciudades rurales seguían manteniendo a un gran número de habitantes. 

Las instituciones escolares, en el caso de que las hubiera, continuaban siendo 

multigrado y únicamente en las comunidades más urbanizadas, las escuelas tenían 

ciclos completos atendidos cada uno de ellos por un solo profesor. Aunque 

finalmente el cambio se fue dando poco a poco, porque el auge de la industria 

finalmente se dio a lo largo y ancho del país. Quizá mucho más hacia la parte norte 

del mismo y mucho menos en el sur.  

Las localidades rurales se fueron convirtiendo casi en rancherías debido a su poca 

población, sobre todo las más alejadas de las ciudades. Sus habitantes salieron a 

trabajar a las fábricas y todo tipo de centros de trabajo surgidos a su alrededor. Poco 

a poco los niños de estas poblacionales también salieron junto con sus padres. Las 

pocas escuelas se fueron quedando sin niños. Así si en alguna de ellas había 

escuelas de servicio completo, ahora pasaban a ser multigrado. 

En el estado de Oaxaca, ubicado en el sur y uno de los más pobres del país, y con 

una gran población rural e indígena, ya entrado el siglo XXI, la situación, en este 

sentido, no ha tenido cambios espectaculares. Para éste, del cual soy originaria y 

en donde me desempeño como docente bilingüe, el INEE (2012) reportó que el 21% 

de sus planteles a nivel primaria correspondían a primarias generales multigrado. 

El 19.1% eran primarias indígenas multigrado; el 13.6% correspondían a escuelas 

comunitarias y que el 53.6% eran primarias multigrado. Como podemos observar 

con estas cifras y relacionándolas con lo apuntado por Urrutia (2014), el estado tiene 

comunidades y rancherías que por diversas razones presentan una densidad de 

población muy baja, por lo tanto, a las autoridades educativas no les resulta 

administrativamente costeable mantener escuelas completas en tales poblaciones.  

Y aún más, estas escuelas que atienden a dichas poblaciones por lo general son 

las más alejadas de los centros urbanos y al mismo tiempo las más empobrecidas, 

pero además los docentes de dichas escuelas trabajan sin materiales ni 

equipamiento y en las peores condiciones de infraestructura, en algunos casos se 
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ha podido observar que en los salones de clase en los que trabajan son casas 

abandonadas que se están derrumbando o inclusive en los peores casos, lo hacen 

bajo los árboles, cubriéndose de las inclemencias del tiempo sólo con plásticos o 

una lona.  

Como observamos, las escuelas multigrado siguen teniendo vigencia, y no sólo eso, 

también son las que peores condiciones enfrentan, por la falta de recursos que el 

gobierno no destina a estas instituciones. Diversos estudios apuntan a mostrar una 

educación rural en condiciones desiguales con relación a la educación urbana y a 

la atención de las políticas estatales hacia la misma.  

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) es uno de los programas 

que fue creado para los jóvenes egresados de la secundaria o bachillerato a cambio 

de una beca por dos años y actualmente sigue en función, los jóvenes tenían la 

encomienda de ir a trabajar a lugares muy alejados para atender niños, estas 

escuelas carecen de infraestructura, mobiliario y equipamiento, no tienen un lugar 

adecuado para realizar sus actividades escolares. A estos jóvenes los dotan de 

materiales para trabajar, ficheros, guías para enseñar los contenidos y un 

cronograma para realizar las actividades. En este programa se atiende por igual a 

los niños sin distinción de grado. Aun sin ser lo mismo, son muy parecidas a las 

escuelas multigrado. 

Asimismo, los distintos estudios que hacen referencia a las condiciones sociales y 

educativas de estas escuelas enfatizan elementos comunes entre otros: 

-Condiciones de aislamiento casi siempre en zonas de difícil acceso 

-Altos niveles de pobreza 

-Instalaciones inadecuadas 

-Escasez de materiales pedagógicos 

-Condiciones difíciles para maestros y maestras  

-Bajos logros de aprendizaje 
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Sumado a lo anterior podemos enlistar otro tipo de problemáticas como: la falta de 

maestros calificados y dispuestos a servir en las regiones apartadas falta de equipo 

y recursos materiales apropiados, los programas no adecuados a las condiciones 

de vida de los estudiantes, la falta de métodos y técnicas apropiadas; todo ello hace 

que la educación rural sea la cenicienta de las diversas calidades de educación que 

se ofrecen. Pero lamentablemente, el problema de la falta de calidad educativa en 

la educación no es patrimonio de las zonas rurales y particularmente de las escuelas 

multigrado; Acosta señala que la masificación a expensas de la calidad, problemas 

de deserción, repetición y deterioro de la universidad y la débil relación con todos 

los niveles del campo productivo, así como la ciencia y la tecnología afecta a todo 

el sistema educativo en prácticamente todo Latinoamérica.  

 

 El Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO) y su 

papel para la organización pedagógica en la escuela multigrado. 

 

A principio de la década de los noventa, todavía la política educativa seguía siendo 

la mexicanización a través de la lengua nacional, es decir, el español. Los pueblos 

indígenas continuaban siendo catalogados como poblaciones que eran 

responsables fundamentales del retraso que México tenía. Así, sexenio tras 

sexenio, se consideraba prioritario exterminar las lenguas vernáculas. La vía para 

lograrlo continuaba siendo el sistema escolar, aun y cuando desde años atrás, se 

exponía que la educación destinada a los niños y jóvenes indígenas debía ser 

bilingüe (español/lenguas indígenas)  

Con el transcurso de los años los pueblos originarios han tenido un papel 

fundamental en la educación. Oaxaca es un estado con una gran diversidad cultural, 

existen 16 grupos étnicos, y por ende es uno de los estados con mayor número de 

lenguas, Existen en 2015, 494 municipios donde más del 40% de sus habitantes 

son hablantes de lengua indígena y en Oaxaca hay 245 municipios en esta 

situación. 
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En el año 2006 ante los acontecimientos que vivieron los maestros pertenecientes 

a la Sección XXII contra el gobierno por la implementación del proyecto Alianza por 

la Calidad de la Educación (ACE), se comenzó a crear un proyecto alternativo de 

educación denominado Plan para la Trasformación Educativa de Oaxaca (PTEO) 

teniendo una bilateralidad con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 

(IEEPO). Esto quiere decir que el Plan propuesto por la Sección XXII se concretó 

en coordinación con el IEEPO, al ser trabajado por ambas partes para su 

implementación en las escuelas del estado de Oaxaca. 

 

El PTEO es un programa específicamente del estado de Oaxaca, el cual postula y 

defiende la educación pública y por ende la trasformación de las comunidades que 

viven en la pobreza, tratando de coadyuvar en la resolución de las problemáticas 

que se presentan en las poblaciones más desfavorecidas, por ejemplo, la migración, 

deserción escolar, falta de servicios de salud, ausencia de fuentes de trabajo, entre 

otros. Este programa alternativo inició su ejecución en el ciclo escolar 2012-2013, 

con el Taller Estatal de Educación Alternativa (TEEA), mismo que se continúa 

impartiendo al inicio de cada ciclo escolar.  

 

El PTEO se creó, además, con la finalidad de seguir revitalizado los saberes 

comunitarios de los pueblos indígenas y el desarrollo de las lenguas dentro del aula 

escolar.  En este sentido, si analizamos el papel que juega actualmente el PTEO  

en nuestro quehacer académico, se puede observar que es uno de los trabajos que 

nos ha costado elaborar porque tiene como finalidad la construcción de un proyecto 

en el que se retoman los saberes y conocimientos comunitarios de los pueblos 

originarios, todo esto se presenta en el programa de la siguiente forma: “En el 

planteamiento pedagógico y filosófico del PTEO se concibe a la escuela como un 

ente en donde se da la aprehensión del conocimiento a partir de la praxis 

pedagógica y la construcción del proyecto educativo. (Taller Estatal de Educación 

Alternativa, 2014:14) 
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Así mismo, el PTEO parte del reconocimiento de la diversidad cultural y social del 

estado de Oaxaca, por lo que se considera que no es posible educar sin considerar 

estas profundas diferencias. Para enfrentar esta diversidad es preciso transformar 

a la escuela oaxaqueña, reconociendo la necesidad de articular los esfuerzos entre 

los diferentes servicios educativos que se ofrecen en las localidades del estado. Es 

decir, la escuela se concibe no como un ente aislado, sino en estrecha vinculación 

con su entorno. Para el logro del objetivo de transformar la escuela, el Plan se 

configura de tres programas y dos sistemas:  

 

1.- El Programa Estatal para Mejorar las Condiciones Escolares y de Vida de niños, 

jóvenes y adultos de Oaxaca (PEMCEV).  

2.- El Programa Popular Comunitario de Infraestructura y Equipamiento Educativo 

de Oaxaca (PROPCIEEO). 

3.- El Programa para el Reconocimiento Educativo de los Trabajadores de la 

Educación en Oaxaca (PRETEO)  

4.- El Sistema Estatal de Formación Profesional de los Trabajadores de la 

Educación de Oaxaca (SEFPTEO) 

5.- El Sistema de Evaluación Educativa de Oaxaca (SEEO) (Rangel Moreno: 2013, 

s/p) 

 

Estos cinco elementos son transversales a las acciones organizadas 

colectivamente; precisamente esto es lo que le brinda soporte al Plan. Por supuesto 

el trabajo en los diferentes colectivos y contextos fortalecen significativamente esta 

propuesta. “Los cimientos del PTEO se construyen con la participación de todos los 

agentes que participan de la labor educativa: maestros, alumnos, autoridades, 

padres de familia, comunidad, personas interesadas, etc.” (Colectivo estatal, 2013: 

7) 

En el primer taller al que yo asistí nos dieron las pautas para trabajar a partir de la 

propuesta considerada en el PTEO. La necesidad y obligación de tomar en cuenta 

a la comunidad en todos los planteamientos educativos que se hagan, la cual 

también pasa a tomar un papel decisivo en el colectivo-proyecto que se prepare; al 
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mismo tiempo, al plantear la articulación de la escuela con la comunidad e 

incorporar los saberes comunitarios, asegurará mejores resultados. Esto quiere 

decir que el proyecto educativo que planeen los docentes debe iniciar con una 

investigación en la que se dé cuenta críticamente de la realidad escolar y 

comunitaria, interpretándola desde la cultura de origen. Este trabajo previo se tiene 

que llevar a cabo con la conformación de un colectivo formado por los padres de 

familia, la escuela y la comunidad. Siendo los docentes, los guías de este trabajo.  

Además de lo planteado en el PTEO, existe también otro documento que el profesor 

debe considerar para llevar a cabo su labor docente, me refiero al Documento Base 

de la Educación de los pueblos originarios. Esta propuesta elaborada por la 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI), contiene los programas para 

capacitar a los docentes de este subsistema. Muestra ampliamente una serie de 

consideraciones que todo docente que labore en las escuelas indígenas debería 

conocer y manejar durante su labor educativa.  

El Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la 

Diversidad Social, Lingüística y cultural (PAED) ha sido desarrollado por la 

DGEI principalmente como un programa de asesorías técnico-académicas-

pedagógicas orientadas por los principios de la educación intercultural 

bilingüe, las cuales son proporcionadas por los Asesores Académicos de la 

Diversidad Social, Lingüística y Cultural (AAD), a las y los docentes de 

Educación inicial y Básica Indígena con la finalidad de hacer de la educación 

pública un factor de justicia y equidad, que impulse una sociedad 

democrática, incluyente y diversa, donde las prácticas sociales del lenguaje 

incorporen los referentes culturales como saberes previos para construir 

aprendizajes desde los idiomas indígenas y el español (SEP-DGEI, 2013, 

s/p.   

La DGEI toma en cuenta y promueve el enfoque de educación intercultural fundado 

en el reconocimiento y la atención a la diversidad cultural y lingüística, 

particularmente en los pueblos indígenas. (DGEI, 2012). En los lineamientos 

generales de EIB se postula el objetivo de combatir la exclusión, también es un 
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proyecto que permite las relaciones entre las sociedades y culturas, refriéndose a 

una educación abierta y flexible. Una educación que promueve el dialogo entre 

culturas.  

El documento base reconoce en todo su contenido la importancia de revitalizar los 

saberes comunitarios de los pueblos originarios, también reconoce la pluralidad 

lingüística y cultural de cada comunidad indígena.  

No obstante, estos planteamientos, que a primera lectura suenan interesantes y que 

reforzarían lo postulado en el PTEO, sin embargo, la realidad de cómo se vive el 

proceso educativo en la gran mayoría de las comunidades del medio indígena es 

otro, queda muy distante de estos planteamientos que son más de política 

educativa, que de prácticas educativas.  

Por supuesto, en algunos momentos y contextos, son fuente de consulta y de alguna 

manera guía para la organización del trabajo docente. Cuestiones que desde mi 

punto de vista son importantes, pero que no nos resuelven los problemas de la vida 

cotidiana escolar. 

Como podemos observar, en ninguna parte del documento o de los temas tratados 

en los talleres, se menciona la palabra multigrado. Esto quiere decir que no existe 

específicamente un planteamiento en la formación que apunte a abordar un tipo 

particular de formación profesional para aquellos docentes que atienden o 

atenderán este tipo de escuelas. 

Como bien se lee en ambos documentos, las cuestiones culturales y lingüísticas 

están señaladas, pero cómo trabajar pedagógica, didáctica, cultural y 

lingüísticamente, no se apunta o sugiere por ninguna parte. Así que el docente que 

labora en una escuela multigrado tiene que hacerlo de acuerdo a cómo lo entiende. 

Particularmente en mi caso, tuve que resolver esta carencia de formación 

preguntando y asesorándome con las compañeras que ya estaban trabajando en la 

escuela multigrado y que ya tenían cierta experiencia en ésta.  

Así, durante los años en los que he laborado en escuelas multigrado, mi quehacer 

como docente, considero que ha ido mejorando a partir de la experiencia que he 
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adquirido. Poco a poco he ido entendiendo cómo llevar a cabo cada uno de los 

procesos que involucra el trabajo docente en y para estas escuelas. El trabajo 

colaborativo entre nosotros los profesores, la comunidad (padres de familia y 

autoridades) y los mismos estudiantes, cada ciclo escolar va fluyendo con mayor 

facilidad. Aun y cuando la única formación que se tiene es la que generamos a partir 

de la práctica misma. 

 

 Las escuelas multigrado y el Reconocimiento al Desempeño Docente 

(REDES) 

 

En la escuela primaria bilingüe Abraham Castellanos Coronado contábamos con el 

beneficio de la SEP llamado “Reconocimiento al desempeño docente”. A grandes 

rasgos sabíamos que se trataba de un estímulo que les daban a los maestros por 

atender escuelas multigrado. 

Mediante un estímulo económico que primeramente se llamó “arraigo” hoy 

“Reconocimiento al Desempeño Docente” se buscaba la manera de garantizar la 

presencia de los docentes en las escuelas de las comunidades indígenas rurales. 

Weiss (2000) apunta que en años anteriores las escuelas que contaban con este 

programa solo eran las que estaban más alejadas, en lugares de difícil acceso, en 

donde las condiciones en las que tenían que laborar los docentes eran demasiado 

complicadas debido a las carencias de todo tipo. El mismo autor comenta que en 

las entrevistas realizadas, por ejemplo, se afirma que los maestros que trabajaban 

en estas zonas rurales alejadas llegaban a su centro de trabajo caminando, que en 

algunas escuelas había sólo dos maestros e incluso que uno solo atendía a todos 

los grados. Inclusive todavía en la década de los noventa era complicado cumplir 

con las horas de trabajo que mandaba la Secretaria de Educación Pública de 

Oaxaca; por otra parte, se comenta que si no hay maestro no hay escuela, si el 

“director encargado” era maestro unitario y salía por cuestiones administrativas, 

entonces los alumnos no tenían clases durante uno o dos días; sí la escuela era 

bidocente y si uno de ellos salía, el otro se quedaba a cargo de la escuela y del total 
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de los grupos y grados. En la actualidad esta situación no ha cambiado, estos 

hechos se siguen dando en las escuelas multigrado y exactamente por las mismas 

causas.  

El  estímulo a los docentes tenía la intención de fomentar su permanencia en 

comunidades marginadas y su participación en actividades que resultaran 

esenciales para disminuir el rezago educativo, entre otras: Asistir a sus clases 

durante los días hábiles, atender en forma especial a los niños con rezago de 

aprendizajes, elaborar y desarrollar el proyecto escolar, impartir clases 

demostrativas y otras acciones de beneficio para la comunidad de manera 

extraordinaria en horario vespertino y discontinuo. 

En la escuela multigrado el horario de trabajo es de 9:00 am a 15:00 horas, aunque 

el trabajo con los niños es hasta las 14:00 horas: la hora restante se utiliza para 

atender a los alumnos que presentan algún rezago educativo, esa hora era 

exclusivamente para regularizarlos en su aprendizaje.  

También se hacen actividades donde se involucra a los padres de familia, ya sea 

en talleres o en una clase donde apoyan a sus hijos en actividades escolares 

referente a un tema. Antes de que se anunciara oficialmente la reforma educativa 

había un comisionado en la Supervisión Escolar con el cargo de Unidad Técnica al 

Rezago Educativo (UTARE), su papel era contribuir a la mejora del aprendizaje de 

los educandos, así como colaborar con los docentes para buscar estrategias que 

permitieran al docente atender a los estudiantes, también al fomento de la 

participación de los padres de familia mediante talleres o actividades en clases.    

Una vez aprobada la reforma educativa la UTARE desaparece de la Supervisión; la 

comisión fue asumida por el Asesor Técnico Pedagógico (ATP), quién ahora es el 

encargado de solicitar la planeación de las actividades que se llevarán a cabo 

durante el ciclo escolar; algunas de éstas son los talleres abiertos con padres de 

familia, el proyecto escolar y el registro de actividades. Esta planeación es uno de 

los requisitos para tener derecho al Programa REDES-SEP. 
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Desde el ciclo escolar 2014-2015 y hasta la fecha el encargado de llevar las 

orientaciones para cumplir con los requisitos de tener el programa REDES-SEP es 

el ATP quien ha tomado el papel de acompañante pedagógico, aunque no tiene una 

estipulación directa de trabajar con escuelas multigrado, ya que como se explicó 

con anterioridad, los cursos o talleres siempre se piensan y organizan  para un grupo 

monogrado, por tal razón  el acompañamiento es muy limitado, pues ya solo se 

enfocan mayormente a la cuestión administrativa. Más que nada los informes que 

entregamos son para su cumplimiento a lo que pide el IEEPO. Por todas estas 

circunstancias, el programa reconocimiento al desempeño docente resultaba 

fundamental, ya que mediante estos incentivos se lograba que los profesores se 

mantuvieran laborando los ciclos completos en estos centros multigrado. De no 

existir este programa, muy probablemente las escuelas se quedarían sin docentes; 

esta era una forma de tratar de prevenir el cierre de centros escolares en las que 

eran necesarios. 
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CAPÍTULO 2 

SER DOCENTE EN ESCUELAS MULTIGRADO 

 

 Mi primera experiencia en una escuela multigrado  
 

En mi reincorporación como docente, el Supervisor de la Zona Escolar 031, me 

extendió la Orden de Comisión con el nombramiento: directora con grupo, en la 

Escuela Primaria Bilingüe “Miguel Hidalgo” con Clave de Centro de Trabajo: 

20DPB0639P, ubicada en la comunidad de Las Peñas, Tamazulapam Mixe Oaxaca. 

Por cuestiones de mi formación profesional, había estado fuera del servicio docente 

por cuatro años. Durante este período estudié la Licenciatura en Educación 

Indígena, en la Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco, en la ahora nombrada 

Ciudad de México. Antes de mi estancia en la UPN, siempre había atendido diversos 

grados escolares, pero siempre habían sido en escuelas de servicio completo. Lo 

que ahora iba a experimentar profesionalmente, sin duda era algo totalmente nuevo. 

Laborar en una escuela multigrado atendiendo dos grados al mismo tiempo y en un 

mismo salón de clase, pero además tener el compromiso de la dirección escolar, 

sin duda era un reto enorme.   

Esta modalidad de atender la cuestión administrativa y al mismo tiempo la parte 

pedagógica, como he dicho anteriormente, es una de las formas de atender a la 

comunidad estudiantil en las zonas rurales, donde el número de alumnos no 

completa para tener un docente para cada grado.  La escuela “Miguel Hidalgo” se 

convierte en multigrado por la disminución de alumnos, por lo tanto, la institución 

solo ameritó tener tres docentes, este tipo de modalidades, señala Rodríguez (2004) 

nos explica la denominación de la cantidad de maestros en los siguientes términos: 

las escuelas unidocentes, en las cuales un docente está a cargo de seis grados y al 

mismo tiempo atiende la dirección de la escuela; la escuela poli docente cuenta con 

dos o más docentes, pero que no son suficientes para atender cada grado 

individualmente. Recordemos que en las escuelas multigrado el grupo es 
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heterogéneo, es decir, los niños que son atendidos en un grupo y por un solo 

profesor, corresponden a más de un grado escolar.  

Estar a cargo de una escuela multigrado con nombramiento de directora y con 

grupo, es una sobrecarga de trabajo, ya que se deben atender varias cosas: la 

dirección de la escuela, a los niños en los grados que le asignaron, a los padres de 

familia cuando llegan a requisitar sus hojas del programa PROSPERA, entre otros 

asuntos que les atañen; además de salir a entregar los documentos de los alumnos, 

asistir a reuniones con las autoridades de la comunidad para planear la fiesta 

patronal, etc. Esta situación lleva a la desatención de los estudiantes en su 

aprendizaje. En estos casos, se busca alternativas como por ejemplo que la maestra 

del otro grupo se quede a cargo de los demás grupos, pero obviamente no es la 

misma atención que se les da.  

En la cuestión administrativa, en la escuela se contaba con un programa 

denominado “Escuela de Calidad”, el objetivo de este era contribuir a la mejora de 

los aprendizajes de los estudiantes, las instituciones que entraban a estas escuelas 

primero tuvieron que entregar un proyecto donde plasmaron las actividades a 

desarrollar para mejorar el aprendizaje de los alumnos. En la primaria Miguel 

Hidalgo, cuando yo ingreso este era su último año para gozar de dicho programa.  

La directora del ciclo anterior cuando entregó el inventario de la escuela solo 

comentó que había que darle seguimiento al programa. Por mi desconocimiento 

preguntaba cómo se tenía que elaborar el proyecto, al final ya no era un proyecto 

simplemente era requisitar unos cuadros de actividades durante el ciclo escolar, por 

ejemplo, talleres con padres de familia, alumnos y comunidad.  

La escuela de calidad dotaba recursos económicos para la mejora de la 

infraestructura, equipamientos de la escuela y compra de materiales didácticos. Los 

responsables de la escuela de calidad nos citaron para darnos un curso sobre la 

forma en que se tenía que usar el recurso económico. Se tenía que destinar el 

recurso para la compra de materiales didácticos y en base a eso se elaboraron las 

actividades a desarrollar para comprobar la compra de los materiales.  
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El programa era más administrativo porque requería dedicarle mucho tiempo ya que 

las compañeras profesoras solo me decían que la directora se encargaba de hacer 

el proyecto. Esto implicaba salir a cada rato a entregar informes, ir a recoger el 

recurso económico, realizar las compras y entregar un informe final.  La verdad era 

que por hacer lo administrativo descuidaba mucho a mis alumnos. 

La sobrecarga de trabajo del docente se da cuando atiende la dirección y al grupo. 

En la escuela los padres de familia estaban conscientes de que se desatendía a los 

educandos, por una parte, ellos no podían hacer nada porque es el trabajo que se 

le delega a cualquier docente que llegue a trabajar en grupos multigrado.  

Con la orden de comisión en mano, era el momento de empezar mi función como 

directora con grupo, primeramente, como lo mandata el reglamento de la 

Supervisión Escolar, llegué a la comunidad con el personal docente para realizar la 

presentación ante la Asociación de Padres de Familia, junto con ellos fui a la 

Agencia de Policía de la comunidad con el mismo fin. Realmente la responsabilidad 

de tener la dirección era coordinar el trabajo escolar y comunitario-escolar. En un 

primer momento realicé el primer Consejo Técnico Consultivo, este consistía en 

analizar, proponer y tomar acuerdos para el beneficio de la educación de los 

educandos; el punto central de esta reunión fue la asignación de grupos y las 

comisiones extraescolares a realizar, la asignación de grados quedó de la siguiente 

manera: La maestra María Cristina que en el ciclo anterior había atendido tercer 

ciclo (quinto y sexto grado) por tener experiencia en estos grupos se le asignó los 

mismos grados; la maestra Erika era una interina que también había estado en el 

período anterior le toco atender primer ciclo (primero y segundo grado); y el ciclo 

intermedio segundo (tercero y cuarto grado) me tocó atenderlo a mí, era un grupo 

donde los estudiantes ya dominaban la lectoescritura, las operaciones básicas y 

demás temas. 

En la escuela “Miguel Hidalgo”, el grupo de tercero y cuarto grado (segundo ciclo) 

estaba conformado con 18 alumnos en total. En el primer día de clases donde por 

primera vez iba a conocer a mis alumnos, al entrar al salón, noté que ellos ya se 

encontraban sentados por grado, en un lado estaban ubicados los de tercero y en 
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el otro los de cuarto grado. En el pizarrón todavía se veía la línea que lo separaba 

en dos, cada mitad correspondía a uno de los grados. Esta separación del pizarrón 

era una forma en la que el maestro del ciclo anterior organizaba al grupo. Esta 

manera de organizar y separar al grupo Rodríguez (2004) la ha denominado 

complejidad baja, “Los dos grados están dispuestos en dos filas de mesas de 

trabajo; en una están los niños y niñas de tercer grado sentados de grupos de dos 

o tres; y en la otra, de igual manera, los niños y niñas de igual manera”. (Rodríguez, 

2004:146) 

La misma autora considera que esta separación se debe a que se piensa que 

siempre el grado superior sabe más, y cada docente es encargado de buscar las 

estrategias para que los educandos aprendan de la mejor manera. Los niños de 

estos dos grados ya estaban muy familiarizados con esta forma de trabajar, por esta 

razón comencé a realizar mis actividades pedagógicas con la misma rutina, al paso 

del tiempo me fui percatando de que no tenía buenos resultados al organizarlos de 

esa forma. Por tal razón busqué otra modalidad de acomodar los pupitres, así que 

dispuse que se sentaran mezclados, el pizarrón ya no tenía la división y los trabajos 

por equipos se hacían mixtos. El grupo multigrado generalmente se conforma de 

alumnos heterogéneos por lo que había niños que faltaban constantemente, otros 

presentaban lento aprendizaje, otros más eran monolingües en español o en mixe, 

así como también había bilingües entre otras situaciones que presentaban. 

En lo que se refiere a la planeación de clases, en un grupo multigrado la planeación 

es diferente al tener un único grado en el espacio del aula; la planeación que debía 

hacer para estos dos grados era complicada. Por ello, me vi en la necesidad de 

preguntar con las maestras que ya habían atendido a grupos multigrado y habían 

obtenido cierta experiencia. A grandes rasgos me explicaron de qué forma tenía que 

llevar a cabo la planeación. Pude entender que tenía que planear por materia y 

comencé a hacerlo de esta forma, y que también dependía del horario de clases. 

Posteriormente consulté el libro de la Secretaria de Educación Pública (SEP) 

Docencia Rural proyectos escolares para mejorar las competencias de 

razonamiento SEP-CONAFE, Plan 1993. Este libro contiene los mapas de 
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contenidos escolares dirigidos a profesores que atienden grupos multigrados en el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), este libro me ayudó a planear 

las actividades escolares correlacionando los temas de tercer grado con los de 

cuarto, lo único que difería era el nivel de complejidad de las actividades a 

desarrollar. Volvemos a lo mismo en una escuela primaria no hay una capacitación 

de cómo hacer que el estudiante en un grupo multigrado logre obtener un 

aprendizaje significativo. El maestro de escuela multigrado no cuenta con las 

herramientas pedagógicas y didácticas que le permitan solventar de manera clara y 

con certeza el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las instituciones formadoras 

de docentes y las encargadas de su actualización no contemplan esta modalidad 

educativa en sus planes curriculares o sus programas de actualización. 

Aquí quiero comentar que cuando ingresé a la docencia, trabajábamos con el Plan 

1993, nos dotaban de libros gratuitos para el docente, ficheros y libros para el 

alumno, incluso daban el avance programático donde venían desglosados las 

planeaciones de clases que se impartía día a día. Ahora, con la nueva modalidad 

que se promueve desde el PTEO, el docente tiene que organizar todo a partir de un 

proyecto que se construye en colectivo, en donde inicialmente participan los 

docentes, pero poco a poco, en la consecución de los objetivos, la población 

escolar, los padres de familia y la comunidad se integran al proceso educativo. 

En la escuela Miguel Hidalgo se comenzó a trabajar en la conformación del colectivo 

con la maestra de preescolar y las tres de primaria, en un primer momento era 

complicado reunirnos por diversas cuestiones que presentaban cada uno de las 

docentes, este trabajo tenía que avanzar y se comenzó a trabajar sobre un tema 

comunitario, la maestra de tercer ciclo de primaria ya tenía un tema que los 

estudiantes habían elegido en una asamblea escolar, el proyecto  tuvo por nombre 

“La fiesta patronal del pueblo”. 

Para la construcción de este proyecto de aula, era importante conocer el Documento 

Base, libro que nos servía como guía para complementar el tema comunitario, el 

documento base tiene como finalidad retomar los saberes comunitarios de los 

pueblos indígenas con un enfoque histórico social y cultural, el enfoque totalizador 
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de la vida comunitaria y la oralidad dialógica. Este documento propone como 

metodología globalizadora lo siguiente: 

El tema generador es integral y surgirá a partir del interés de las niñas y los niños, 

así como, con la participación de los padres de familia y/o de la comunidad, siendo 

éstos los conocimientos, situaciones, manifestaciones y evidencias comunitarias, 

las que serán objeto de investigación y el hilo conductor para la deconstrucción y 

reconstrucción del saber, el saber hacer y el saber ser. (Documento Base, 2011.) 

A lo anterior expuesto podemos entender que deconstruir es arrancar de lo que 

hemos aprendido como experiencia de la vida humana que se equivoca, se renueva, 

crea y que es capaz de superarse por si mismo, esto nos permitirá que en un futuro 

habrá una posibilidad de esperanza si uno se compromete en la construcción. Esto 

nos remite a que el educando como el maestro problematicen y se formulen 

preguntas de lo que quieren saber o conocer del tema textual, lo que generará una 

investigación colectiva, esto le permitirá pasar por experiencias de construirse, 

asimismo. 

Como dice el documento base para la construcción de un proyecto alternativo se 

tiene que tomar en cuenta a la comunidad ya que ellos son los conocedores de los 

saberes que han adquirido a lo largo de varias generaciones.  

Tanto el PTEO como el Documento Base son documentos que nos sirvieron para 

estructurar el proyecto, en si lo que se formuló no era muy amplio ni complicado, 

además, por acuerdos emanados desde la jefatura, en ese ciclo escolar el proyecto 

solo lo trabajaría la maestra que atendía el tercer ciclo, ya que ella tenía que 

preparar a los dos alumnos que había seleccionado para el evento pedagógico 

zonal que se avecinaba. Así, los educandos del sexto grado abordarían los temas 

comunitarios presentándolos mediante una exposición, dando cuenta con ellos de 

los aprendizajes adquiridos en el aula.  
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 La comunidad de El Maguey, algunos elementos del contexto 
 

Antes de comentar sobre mi experiencia en la comunidad del Maguey, lugar en el 

cual ahora trabajo como docente en la escuela multigrado Abraham Castellanos, 

voy a hablar un poco del contexto de ésta, ya que consideré importante presentar 

algunos elementos que me ayuden a contextualizar a la escuela en cuestión. 

 

 Ubicación  
 

El estado de Oaxaca de Juárez se encuentra ubicado al Sureste de la República 

Mexicana, es un estado conformado por ocho regiones: Cañada, Costa, Istmo, 

Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur, Valles Centrales y la Mixteca. La comunidad 

de Maguey, Tamazulapam del Espíritu Santo Mixe forma parte de la región Sierra 

Norte.     

 

 

Fuente:https://www.google.com.mx/search?q=mapa+de+tamazulapam+mixe+Oax

aca.  

Tamazulapam es una comunidad conformada por ocho agencias: Maguey (Tsäjts 

jotp), Santa Rosa (Nëëky ‘ëx’äm), Tierra Blanca (Poj tsää), Linda Vista (Tsää 

këpäjkp), Las Peñas (Ëkäts jotp), Cuatro Palos (Tun ëkë’m), Tierra Caliente 

(Ëpä’tump) y San José (Konkijxpy). Las palabras entre paréntesis son los nombres 

de las agencias como se dicen en lengua mixe. 
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La localidad de Maguey (Tsäjts jotp) es una de las ocho agencias de la cabecera 

municipal, la comunidad está a 15 minutos del centro de Tamazulapam.  Y se 

encuentra a 2079 metros de altitud sobre el nivel del mar. De allí que se perciba un 

clima seco y con lluvias abundantes durante el verano. Por supuesto tiene gran 

variedad de flora y fauna, propios de esas latitudes y clima. 

 

La conforman 306 habitantes. En la localidad hay 148 hombres y 158 mujeres. El 

99,02% de la población es indígena, y el 87,25% de los habitantes son bilingües 

hablantes de mixe como primera lengua y el español como L2. El 33,33% de la 

población sólo habla mixe, es decir, son monolingües en esta lengua.  

 

En la comunidad se pueden observar diferentes tipos de casa, hay las que están 

hechos de adobe, ladrillos y tabiques. Hay casas ya muy modernas porque los 

jóvenes migran a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades en cuestión 

laboral.  

 

Tamazulapam tiene sus colindancias marcadas, limita con Tlahuitoltepec, Atitlán, 

Cacalotepec, Ayutla, Tepuxtepecc y Tepantlali, todos estos lugares corresponden a 

la región mixe. Esto se muestra en el mapa que se presenta a continuación.  

 

 
Fuente: https://www.google.com.mx/search?q=mapa+de+tamazulapam+mixe+oaxaca 

https://www.google.com.mx/search?q=mapa+de+tamazulapam+mixe+oaxaca
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 Educación 
 

La educación es primordial para los pobladores de la comunidad del Maguey, para 

ello la comunidad cuenta con tres niveles educativos, a saber: 

 

• Centro de Educación Inicial: atienen a los niños hasta que cumplen los tres 

años: no cuenta con propia infraestructura, es una casa comunitaria prestada en 

precarias condiciones; hay carencia de materiales didácticos. Las actividades que 

realiza el docente son: la estimulación temprana con los bebés, su tipo de 

alimentación y el cuidado adecuado para su crecimiento. 

 

• Centro de educación preescolar: la institución cuenta con una infraestructura 

completa (baño, salones, cancha y juegos al aire libre), aunque hay pocos 

materiales didácticos. En esta escuela asisten niños desde tres hasta cinco años, 

tiene la modalidad de multigrado atendidos por un docente. Los alumnos que asisten 

a este centro trabajan en la socialización para que aprendan a convivir con los 

demás niños; la independización para que se separe de su madre en el transcurso 

de su asistencia a la escuela; se trabaja la motricidad fina y gruesa, entre otras 

cuestiones fundamentales para el buen desarrollo psicosocial. 

 

• Escuela primaria: La institución tienen su propia infraestructura, aunque 

también en malas condiciones, no cuenta con todos los servicios como una 

biblioteca, aula de medios, baños, salones equipados. Es una escuela multigrado 

atendida por dos docentes que se ocupan de tres grados cada uno, en cada salón. 

 

A esta escuela asisten 46 alumnos, Los educandos que asisten a esta institución 

generan varios conocimientos: realizan investigación de campo; comparten ideas 

referentes al pensamiento matemático, trabajos en equipo; realizan solución de 

razonamientos matemáticos, etc.  
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La escuela es un espacio donde los educandos socializan con otros niños, maestros 

y personas de la comunidad para construir nuevos aprendizajes como por ejemplo 

jugar, leer, escribir, dialogar, organizar etc., la asistencia a cada una de las 

instituciones es muy favorable porque los padres de familia están conscientes que 

esa es la base fundamental para que ellos adquieran nuevos conocimientos.  

 

 Educación bilingüe en la comunidad de Maguey  
 

En México existen 62 pueblos indígenas distribuidos en los 32 estados del país, es 

uno de los más importantes del mundo, México es un país multicultural como 

también multilingüe por su amplia gama de hablantes en lengua indígena.  

Oaxaca y Chiapas son los estados con mayor número de hablantes en lengua 

indígena que hasta la actualidad prevalece en las comunidades como un soporte 

esencial para la vida de los pueblos. El estado de Oaxaca cuenta con 15 pueblos 

indígenas con 15 lenguas vivas. Dentro de ellas está la lengua ëyuujk (mixe).  

Por ser un país con riqueza cultural en el 2003 se aprobó la Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas: 

Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades 

federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la 

educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas 

necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la 

dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su 

lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará 

la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los 

derechos lingüísticos.  

(Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de diciembre de 2015.) 

Los habitantes de la comunidad son hablantes de la lengua ëyuujk (mixe), es un 

medio de comunicación que se emplean en diferentes contextos, cuando se llevan 

a cabo reuniones con padres de familia, en el tequio, las asambleas comunitarias, 
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los anuncios que hacen por medio de aparatos, incluso en la realización de eventos 

socioculturales de la comunidad.  

En un estudio sociolingüístico que se realizó en la escuela dio como resultado que 

el 70% son bilingües y el resto son monolingües en español. Lo cual se interpreta 

que los estudiantes aprenden desde su casa a hablar mixe, o en su caso en la 

escuela por ser bilingüe. Centrándome en el primer ciclo el resultado fue lo 

siguiente:  

 Concentrado del resultado del estudio sociolingüístico 
 

  

Para determinar este cuadro que se muestra se hizo primeramente una prueba con 

los alumnos acompañados de sus padres. La educación bilingüe que se lleva a cabo 

en las escuelas indígenas ha venido fortaleciendo la lengua. 

En otros estudios que se han venido realizando la lengua ëyuujk sigue 

prevaleciendo en las comunidades, para ello la escuela debe de seguir 

promoviendo, conservando y fortaleciendo los usos y costumbres. Jiménez Naranjo 

(2012) cita: 

En la Constitución Política del Estado y Soberano de Oaxaca en el artículo 

7 se reconoce a obligación del estado de impartir educación bilingüe 

intercultural  a todos los pueblos indígenas, con planes y programas de 

estudio que integren conocimientos y tecnologías y sistemas de valores 

correspondientes a la cultura de la identidad, e incluso el estudio de 

contenidos étnicos para el resto de la población no indígenas, por su parte 

el bilingüismo se refleja en el uso de las diferentes lenguas indígenas en el 

Grado de 

bilingüismo  

Bilingüe 

con mayor 

predominio 

en español 

Bilingüe 

con mayor 

predominio 

en mixe  

Bilingüe 

equilibrado  

Monolingüe 

en español 

Monolingüe 

en mixe 

Total  

Número de 

alumnos 

 

6 

 

7 

 

1 

 

1 

 

1 

 

16 



34 
 

proceso de instrucción y en la enseñanza del castellano como segunda 

lengua. (Jiménez, 2012:99).  

Los maestros que trabajamos en la escuela integramos de manera coordinada el 

uso de ambas lenguas, tanto el español como el ëyuujk (mixe). En el grupo de primer 

ciclo que son monolingües en español durante el transcurso del ciclo escolar 

aprenden a hablar y escribir en mixe, no tanto porque exista una materia que se 

denomina Lengua Indígena, algunos lo tienen que hacer por necesidad o 

simplemente porque se van adaptando a lo que escuchan. Un ejemplo que podría 

dar es que los propios alumnos elaboran loterías en lengua mixe, algunas 

adivinanzas o pequeños cuentos. Para que ellos puedan realizar este tipo de 

actividades primeramente se les enseña las grafías que se ocupan en mixe.   

La cuestión bilingüe del que es denominada las escuelas indígenas, se trabaja la 

lengua materna y el castellano para enseñar los contenidos locales y nacionales del                                      

plan y programa. Se observa el trabajo de uno de los equipos que se formó, 

elaboraron las partes del cuerpo escribiendo sus nombres en mixe (ëyuujk) y 

español.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía tomada por Marbella López Martínez 13-11-2015. 
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 Elección de autoridades  
 

La elección de autoridades es a través de usos y costumbres donde participan 

hombres y mujeres que tienen mayoría de edad; estas personas pueden ejercer voz 

y voto en las decisiones; Mediante una asamblea general de comuneros nombran 

a sus representantes para que los represente durante un año lectivo, estas personas 

electas toman el compromiso de proteger, guiar y organizar a la comunidad.  

 

Las autoridades municipales son las que organizan a la comunidad para un tequio, 

fiestas comunitarias, reuniones generales de comuneros entre otras actividades 

necesarias para la comunidad.  

 

 Actividades económicas  
 

Las personas de la comunidad son en su mayoría comerciantes, se dedican a 

trabajar el invernadero produciendo tomates y ejotes para venderlos en la plaza de 

la cabecera municipal, Otras cultivan el maíz, frijol y calabaza, aunque esto es 

fundamentalmente para el autoconsumo. También hay pequeños negocios donde 

venden productos de la canasta básica.  

 

 Servicios y medios de transporte  

  
En la comunidad se cuenta con algunos servicios como: Centro de salud, luz 

eléctrica, agua potable, carretera de terracería, pequeñas tiendas y la conasupo. 

Los medios de transportes de la comunidad son el taxi tipo Nissan o Tsuru que usa 

la comunidad para trasladarse a diferentes lugares.  

 

Entre los medios de comunicación podemos contar con el servicio de televisión, el 

celular, la radio y hace poco tiempo pusieron el servicio de internet.   

 

A grandes rasgos esta es la comunidad en la que en la actualidad presto mis 

servicios como docente.  
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 La práctica docente en el centro escolar de El Maguey 
 

Cada docente tiene sus particularidades al realizar su práctica, en ella van inmersas 

las formas de enseñanza-aprendizaje, la participación grupal e individual de los 

educandos, la forma de alfabetización, la aplicación de estrategias, metodologías, 

la socialización, convivencia y la revitalización de los saberes comunitarios.  

Creo que es importante que señale que ahora veo la diferencia en mi forma de 

trabajar por primera vez en una escuela multigrado y lo que ahora estoy realizando. 

Al hacer un contraste con la experiencia inicial, como lo mencioné anteriormente el 

total desconocimiento de trabajar con un grupo multigrado, hizo que cometiera 

algunos errores, sobre todo por la sobrecarga de trabajo, ya que como señalé antes, 

además de docente frente a grupo, tenía la dirección escolar; al llegar a la 

comunidad de Maguey y con la noción de seguir mejorando mi práctica docente, y 

después de algunos ciclos de experiencias, me doy cuenta de que he mejorado 

cada vez más.   

Cada ciclo escolar que comienza por lo general el supervisor de la Zona Escolar 

realiza cambios de centros de trabajo a cada uno de los docentes, es importante 

resaltar que estos cambios se realizan un día antes de iniciar el ciclo escolar, y el 

docente al día siguiente tiene que presentarse en su nuevo centro de trabajo, esto 

por una parte es un problema ya que el docente llega sin tener una preparación 

previa y sin tener algún conocimiento mínimo de la escuela y comunidad. 

En el Ciclo Escolar 2014-2015 me mandaron a la comunidad de El Maguey, otra de 

la agencia de Tamazulapam. La escuela también de carácter multigrado, con tres 

docentes en primaria, uno en educación preescolar y uno educación inicial. 

La escuela primaria Bilingüe Abraham Castellanos Coronado, con Clave de Centro 

de Trabajo: 20DPB2092D, contaba con 64 alumnos, la cual ameritaba tres 

docentes, (afortunadamente) en esta ocasión, ya no me tocó atender la Dirección 

Escolar.  
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En el primer consejo técnico que realizó el director de la escuela juntamente con los 

otros niveles para la organización y determinar las tareas para trabajarlas durante 

el ciclo escolar, se llevó a cabo con la siguiente orden del día:  

A) Aspecto técnico pedagógico: la planeación didáctica de acuerdo al proyecto 

a trabajar; se nos dio la indicación de que la planeación debería llevarse a 

cabo diariamente; materiales auxiliares y didácticos, participar en cursos y 

talleres programados por las instancias correspondientes.  

B) Aspectos administrativos: permisos y licencias, elaboración de documentos 

en tiempo y forma.  

C) Y por último comisiones: acción social, educación artística, educación física, 

periódico mural, higiene y limpieza, puntualidad y banda de guerra,  

 

El director nos pidió realizar una evaluación diagnóstica grupal para conocer el 

grado de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. También nos indicó que 

teníamos que llevar a cabo reuniones bimestrales para dar a conocer los avances 

de los niños a los padres de familia. Al final llegó la asignación de grupos, en esta 

ocasión me tocó estar con los alumnos de primer ciclo (primero y segundo grado) 

con 20 alumnos entre 6 y 7 años.  

2.3.1. Organización del grupo para lograr un ambiente armónico. 

 

Los alumnos de primer ciclo se sentaban con quien querían, esa forma de sentarse 

mostraba en algunos alumnos la responsabilidad, el respeto y concentración en el 

aula, pero también hay quienes solo se sentaban para jugar, platicar, etc., este es 

sólo uno de los problemas que un docente enfrenta y tiene que mediar la situación. 

Con el fin de que los educandos realizaran sus actividades académicas se optó por 

colocarlos de la siguiente forma: uno de primero con uno de segundo grado, igual 

no descartaba la posibilidad de que había momentos que querían sentarse con 

compañeros de su agrado, tenemos que ser flexibles para lograr que el estudiante 

muestre confianza y seguridad en sí mismo. Tenía que recordar que sobre todo los 
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chicos de segundo grado ya tenían experiencia de con quienes se habían sentado 

durante el año anterior. 

Una actividad que el docente debe de realizar cuando llega por primera vez a un 

grupo es presentarse y que los alumnos se presenten para conocerlos. En su primer 

día de clases debe tratar de reconocer, dar confianza y socializar; así lo primero que 

realicé fue una dinámica de presentación, actividades en equipo y actividades 

lúdicas. Es importante desde un principio notar las cualidades que presentan cada 

uno de los estudiantes para así a partir desde sus características y necesidades 

elaborar la planeación de actividades para trabajar en la enseñanza-aprendizaje.  

 
Los niños se sentaban en pares mezclando los grados. 

Fotografía tomada por Marbella López Martínez 25-08-2015. 
 

2.3.2. Sobre el diagnóstico inicial 

 

A petición del director de la escuela apliqué el examen diagnóstico escrito, éste se 

hizo diferenciado para primero y segundo grado; en la evaluación se tomaron en 

cuenta algunas actividades que un niño que ingresa a primer grado debería conocer 

y manejar. Las actividades que se programaron para que los niños de primer grado 

realizaran fueron colorear las vocales, contar pelotas, escribir números, pintar las 

1° 2° 
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partes del cuerpo. Para el caso de los niños del segundo grado, las tareas fueron 

subrayar respuestas correctas, resolver problemas que implicaran el uso de las 

sumas y restas, escribir las partes del cuerpo. De los resultados que se obtuvieron 

se pasó a la planeación de clases atendiendo los ámbitos en donde los educandos 

salieron con bajas calificaciones en la evaluación diagnóstica correspondiente. 

El diagnóstico inicial se define como una práctica que se lleva a cabo en forma 

cotidiana por los profesores, sobre todo al inicio del ciclo escolar. De acuerdo con 

Belmonte (1998:26-27), durante la evaluación diagnostica:  

….reconocemos la diversidad del aula en toda su extensión, es decir, las 

distintas características y situaciones de nuestros alumnos; formulamos las 

diversidades y necesidades educativas detectadas y las ponemos en 

conocimiento de otros profesionales si fuera necesario…; adaptamos el 

diseño del aula a estas diversidades y necesidades detectadas elaborando 

estrategias para intentar favorecerlas y/o compensarlas. (López e Hinojosa, 

2000:33) 

El diagnóstico que se elabora puede ser por medio de un test, un examen escrito, 

entrevistas con los padres de familia, entre otros. 

Sin duda esta práctica será siempre necesaria porque nos ayudará a planear el 

trabajo y a cubrir las necesidades de nuestros alumnos. 

2.3.3. La experiencia de alfabetización con alumnos del primer grado  

 

Los alumnos de primer grado que ingresaron ese ciclo escolar, la mayoría de ellos 

ya conocían las vocales y números. Los alumnos que ingresan a la primaria se le 

da continuidad a la enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura aprenden a leer 

y escribir nuevas palabras. Es importante que entendamos que los alumnos en su 

primer año en la primaria continúan con la alfabetización que está directamente 

implicada en el lenguaje escrito; el sentido común así nos lo indica. Sin embargo, 

también esperamos que las personas alfabetizadas hablen con fluidez, que 

demuestren un dominio en el lenguaje hablado. (Garton y Pratt, 1989:19) 
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Al momento de alfabetizar a los alumnos es importante tener en cuenta que se debe 

tener un método adecuado para que puedan desarrollar el lenguaje escrito y 

hablado, en un principio opté por trabajar el método onomatopéyico del profesor 

Gregorio Torres Quintero el cual consiste en enseñar el sonido de cada letra. El 

método en un principio si fue funcional, a los alumnos les impresionaban los dibujos 

y sonidos-letras, con el paso del tiempo lo complementé con el método silábico 

hasta llegar al método global. 

Al trabajar con este método es importante aceptar que hay alumnos que necesitan 

de más tiempo para que logren leer y escribir. Como bien lo mencionan Garton y 

Pratt (1989), los alumnos aprenden a leer con facilidad y en la escritura el resultado 

va a ser un poco más lento. Es importante apuntar que hubo momentos en que me 

dominó la desesperación al observar que varios de mis alumnos no podían leer y 

escribir al mismo ritmo que sus demás compañeros, esto implicaba quedarse horas 

extras con estos estudiantes para regularizarlos. Otra de las presiones que sufría 

era la desesperación de algunos padres de familia de que sus hijos presentaban 

problemas de aprendizaje y no podían entender el motivo de este problema.  

Para el segundo ciclo escolar 2015-2016 nuevamente me toca trabajar con primer 

ciclo, ahora los estudiantes que tuve en primer grado pasaban a segundo. Para este 

ciclo escolar empezaban a aplicarse los contenidos del tema comunitario “el maíz y 

sus derivados”, era otro reto más para alfabetizar a los educandos que ingresaron 

a primer grado.  

Para este ciclo escolar modifiqué la forma de continuar con la alfabetización. Trabajé 

con los dos métodos, el onomatopéyico y silábico, comenzando con la consonante 

M-T, inicié con estas consonantes porque en el saber comunitario la primera palabra 

principal es la “milpa”, posteriormente con las sílabas TA-TE-TI-TO-TU, por la 

palabra tallo. Se preguntarán y el otro grupo que hacía, primeramente, entre todos 

mencionamos las partes que conforman la milpa, posteriormente los alumnos de 

segundo grado pasaron a describir con palabras cortas las partes de la milpa 

mientras que los de primer grado con ayuda de la maestra repasamos las silabas.  
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Es preciso mencionar que los materiales que se fueron elaborando para el proceso 

de alfabetización siempre tomaron como referente a la milpa. Así se fueron 

abordando los contenidos comunitarios procurando relacionarlos con el contenido 

nacional.  

2.3.4. El uso de la lengua ëyuujk (mixe) y español en el aula multigrado 

 

Es bien sabido que en el subsistema indígena existe una materia que se llama 

Lengua Indígena, la que se trabaja bien por los docentes indígenas bilingües, 

cuando hablan la misma lengua de la comunidad en la que trabajan. Sin embargo, 

también hay que reconocer que todavía persiste el problema que algunos de los 

docentes que no hablan la lengua de los niños o son de otra variante, pero 

afortunadamente me encuentro en mi contexto. Esto favorece mucho mi trabajo con 

los niños dentro y fuera del aula.  

Los estudiantes utilizan la lengua en los diferentes espacios en los que se 

encuentren, ya sea dentro o fuera del aula, con el maestro, compañero o personas 

de la comunidad, pero también hay los que no hablan la lengua y por tal razón tienen 

la necesidad de aprenderla.  

El uso de la lengua dentro del aula se da en todos los momentos, a que se refiere 

esto, como se explica anteriormente en un aula multigrado existe una 

heterogeneidad de enseñanza-aprendizaje, para ello la lengua ëyuujk (mixe) y 

español se usan de manera coordinada, para entenderla mejor, los niños que entran 

a primer grado o incluso los superiores hay niños que comprenden mejor un tema, 

una actividad a desarrollar en mixe, aunque si es importante recalcar que la escritura 

en mixe se desarrolla bajo un proceso lento pero al final el alumno expresa ya sea 

oral o escrito la lengua materna que más habla.  

Es importante aclarar que la lengua mixe se enseña precisamente cuando toca 

abordar la materia “lengua indígena” ya que se da en cualquier momento su uso. 

He aquí un ejemplo de un trabajo por equipo sobre el cuerpo humano, donde los 

alumnos utilizan el español y el ëyuujk (mixe). 
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Ejemplo del uso de ambas lenguas (español-mixe), trabajo en equipo.  

Fotografía tomada por Marbella López Martínez 11-05- 2016. 

 

En el otro ejemplo es un trabajo individual que se realizó con ayuda de los papás y 
fue escrita en español.  

 
Resultado de un trabajo individual escrito en español.  

Fotografía tomada por Marbella López Martínez 12-01-2016. 
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2.3.5. La organización de un colectivo para la elaboración del proyecto 

educativo comunitario.  

 

La organización del colectivo en las comunidades se venía planeando desde el 

TEEA que se llevó a cabo en el ciclo escolar 2012-2013. En el ciclo escolar 2014-

2015 en el primer Consejo Técnico el director de la escuela nos planteó la tarea de 

organizar el colectivo. El segundo Consejo Técnico Consultivo, nos reunimos los 

docentes que laboramos en la Comunidad de Maguey: una maestra del centro de 

educación inicial, una maestra de preescolar y los tres de la escuela primaria 

(multigrado), en esta primera organización, analizamos el proyecto áulico que los 

compañeros del ciclo pasado habían dejado, determinamos que no podíamos darle 

continuidad. Con la tarea de buscar otros temas posibles a trabajar durante el ciclo 

escolar, nos seguimos reuniendo, cada docente hizo su tarea, traer propuestas de 

los posibles temas, cabe recalcar que los alumnos de tercer ciclo hicieron una 

asamblea escolar para determinar los posibles temas y en la tercera fase, 

juntamente con los docentes-alumnos se decidió por un tema “el maíz y sus 

derivados”.  

Una vez que acordamos el tema pasamos a estructurar el proyecto, tomamos en 

cuenta el ciclo de vida del maíz, para ello recurrimos al Documento Base donde el 

trabajo pedagógico se estructuró por el “universo armónico de la vida comunitaria” 

y en ella se desprendieron los cinco ejes equidistantes: vida matemática, interacción 

con el mundo, vida recreativa, lenguaje y comunicación, desarrollo colectivo y 

personal.  

Los cinco ejes equidistantes son aquellos que engloban nuestra vida cotidiana en la 

comunidad, tanto en el tiempo como en el espacio; en ellas se interrelacionan los 

conocimientos de la vida comunitaria,   

En el quehacer educativo los cinco ejes equidistantes se complementan y se 

articulan para el desarrollo humano, el análisis de cada uno de estos no significa 

fraccionar el conocimiento sino la explicación de los elementos que la conforman 

para su interpretación y tratamiento pedagógico.   
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Para el ciclo escolar 2015-2016 el proyecto ya se había avanzado, en primer 

momento se les dio a conocer a los padres de familia que el Colectivo Maguey 

trabajará con el tema comunitario, para lo cual la respuesta de ellos fue favorable 

con el exhorto de correlacionar con los contenidos nacionales y también trabajar 

con los libros de texto.   

  
Conformación del colectivo. (sesionando el colectivo) 

 Fotografía tomada por Marbella López Martínez 20-11- 2015. 
 

2.3.6. Planeación con el tema comunitario 

 

En la escuela se trabajó con el proyecto escolar comunitario la Milpa y sus 

derivados, surgieron varios trabajos individuales con investigación de campo y 

también con padres de familia, por tan solo poner algunos  ejemplos: el contenido 

que abordamos fueron “las características de la milpa y las partes que lo conforman 

y “alimentos que derivan del elote”, a esta clase se citó a las madres de familia para 

que prepararán una exposición con sus hijos, fue una de las actividades donde se 

involucraron los padres de familia. Debo apuntar que no se hizo para cumplir con lo 

que REDES-SEP nos pedía, sino que desde que comenzamos a crear el proyecto 

siempre estuvimos incluyendo a los padres de familia en las diversas actividades 

programadas.  

A continuación, transcribo la planeación que se organizó con el tema de la milpa. 

En ella aparecían todos los elementos indispensables. Esto servirá para ejemplificar 

la forma en que trabajé, en el ciclo escolar 2015-2016. 
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Planeación de clases:  

Tema general: El maíz  

Subtema: Las características de la milpa y sus partes que lo conforman.  

Ejes equidistantes:  

 Lenguaje y comunicación 

 Vida matemática 

 Interacción con el mundo 

 Vida recreativa 

 Identidad colectiva y personal  

 

Estrategia: 

 Trabajo en equipo 

 Exposición  

 Dialogo  

 Investigación  

 Campo de observación  

Periodo: 09-18 de noviembre de 2015. 

Lugar de trabajo: Salón de clases y en el campo.  

Objetivo general: Que los alumnos desarrollen sus habilidades y cualidades al realizar 

escritos sobre las características de la milpa y al mismo tiempo obtenga las herramientas 

que le permitan resolver problemas y situaciones que se enfrenta en su vida cotidiana. 

Objetivos específicos: 

 Que el alumno observe y registre en su cuaderno la milpa para después anotar las 

partes que lo conforman y al final compartir el trabajo ante el grupo. 

 Inicien con la familiarización de los sonidos de las letras.  

 Continúe desarrollando las habilidades de la lectura oral y escrita en L1 y L2. 

 Que realicen descripciones de la milpa utilizando los adjetivos calificativos.  

 Sigan mejorando la redacción de pequeños textos. 

 Mejore la capacidad de expresar ideas y comentarios propios. 
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 Empiecen a tener más curiosidad en la numeración en mixe. 

 Estimulen la curiosidad de saber sobre las medidas convencionales y no 

convencionales. 

 Resuelvan problemas de sumas y restas. 

 Aprendan y distingan las figuras geométricas.  

 Reflexionen sobre el aprovechamiento de la naturaleza. 

o Lograr la confianza en expresarse con libertad. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

o Descripción. 

o Estructurar oraciones: 

sujeto y verbo 

o Comparación  

o Planta  

o Maíz  

o Adjetivos calificativos 

o Figuras geométricas 

o Centena, decena y 

unidad  

o Conteos  

o Campo semántico 

 

o Observar imágenes 

sobre el maíz. 

o Descripción oral en L1 y 

L2 de la planta. 

o Dibujar la planta del maíz. 

o Elaboración de pequeños 

textos describiendo la 

milpa. 

o Resolución de problemas 

de agrupamientos. 

o Resolución de problemas 

de sumas y restas. 

o Leer números del 1-10 en 

L2. 

o Comparar tamaños, 

texturas y colores. 

o Conocer las partes de 

una planta y su cuidado. 

o Reconstruyan la 

estructura del maíz.  

o Valorar la importancia 

del maíz en nuestra 

comunidad. 

o Que valoren la siembra 

del maíz. 

o Respetar las diferentes 

formas de opinión 

respecto al tema. 

o Mantener viva la lengua 

materna al igual que la 

escritura. 

o Respetar las habilidades 

de cada una de las 

personas. 
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Primer día. 

Apertura  

 Saludo y pase de lista con la dinámica “Busco mi nombre entre el maíz” 

 Exploración de los conocimientos previos a través de una imagen del maíz. 

  Posteriormente a cada uno se le entregará una tarjeta en blanco en donde escribirá 

una característica del maíz.  

 Pasaran a pegar en la imagen lo que escribieron.  

 Leer en voz alta las características que colocaron en el pizarrón.  

 Posteriormente la maestra preguntará como dirían en mixe las características que 

pusieron para irlas anotando.  

Desarrollo 

 Salir a observar en el campo la milpa, antes de eso se explica a los educandos que 

deben llevar su cuaderno, colores y lápices. 

 Una vez que lleguen al sembradío de las milpas se abre un dialogo entre todos, 

sobre la importancia de sembrar la milpa.  

 Posteriormente pasaran a escoger una milpa para dibujarla en su cuaderno, 

anotando el número de hojas, de mazorca y los colores. (los de primer grado solo 

dibujarán en su cuaderno lo que está observando, mientras que los de segundo 

escribirán las partes de la milpa.) 

 Recalcarles a los niños que es importante que toquen, huelan y observen bien la 

milpa. 

Cierre  

 Una vez que se termina de realizar la actividad en el campo, nos regresamos al 

salón.  

 Cada uno de los alumnos pasa a mostrar ante el grupo lo que ha dibujado, los de 

segundo grado explican las partes que conforman la milpa.  

 Entregar a cada estudiante una tarjeta en donde colocara las partes de la milpa 

tanto en L1 y L2, también los colores. (los de segundo grado ayudan a leer a los de 

primer grado lo que dice su palabra). 

 Para finalizar con la clase discutir sobre la importancia de darle respeto a la milpa, 

al igual la forma de cómo nos organizamos para trasladarnos al campo.  
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Investigación de campo.  

Fotografía tomada por Marbella López Martínez 09-11- 2015. 
 

Evaluación: se tomará en cuenta el dibujo que realizaron para valorar si plasmaron 

lo que han observado.  

  
Reportando la investigación de campo  

Fotografía tomada por Marbella López Martínez 09-11-2015. 
 

Materiales didácticos: Tarjetas, colores, imágenes, lápiz, cuaderno  
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Tareas: 

Primer grado Segundo grado 

 Seguirán repasando las sílabas MA-ME-

MI-MO-MU. 

 Contar cuantas hojas y elotes tiene la 

milpa que dibujaron.  

 Escribirán 10 oraciones con las partes de 

la milpa: ejemplo: la milpa tiene hojas 

largas.  

 Escribirán números de 1-20 en mixe.  

 

 

 
Participación de las madres de familia en la construcción de una exposición sobre alimentos que se 

elaboran con el elote.  
Fotografía tomada por Marbella López Martínez 18-02- 2016. 

 

Revisando a la distancia esta planeación me doy cuenta de que no especifiqué las 

cualidades y habilidades que iban a desarrollar los educandos, por ejemplo, el 

reconocer la importancia que este tema tiene para la comunidad. El respeto hacia 

los conocimientos comunitarios sobre el tema, etc. 

Este tipo de planeación tiene varias ventajas, nos permitió englobar los ejes 

equidistantes, los contenidos nacionales, al igual la forma de organizar al grupo, 

otras de las ventajas son darles la atención a ambos grados de manera simultánea. 
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Para un grupo multigrado la planeación por secuencia didáctica y la evaluación para 

el aprendizaje están incluidas en las actividades.   

 

Para el ciclo escolar 2016-2017 se ocupó la misma forma de planeación, aunque es 

de mencionarse que hubo modificaciones al momento de planear la clase.  

2.3.7. Construcción del libro de la vida desde un contexto bilingüe 

 

Se habla desde el contexto bilingüe, una parte porque la escuela desde hace años 

está denominada con este término y por otra parte los pueblos que pertenecen al 

medio indígena son hablantes de una lengua, en este caso el ëyuujk (mixe).  

La escuela Abraham Castellanos Coronado fue seleccionado como prueba piloto 

sobre la construcción del “Libro de la vida escolar y comunitaria” del estudiante 

desde el contexto donde se desarrollan las prácticas educativas. La institución fue 

seleccionada porque ya había un previo proyecto con el tema comunitario que se 

venía trabajando desde ciclos anteriores. Esta propuesta es directamente de los 

maestros que trabajamos en el nivel indígena con el propósito de valorar los 

elementos que intervienen en el proceso educativo, ya que la educación de los niños 

empieza desde el hogar, aprenden en el contexto donde viven y en la escuela se 

formalizan esos saberes. Por consiguiente, se trata de una evaluación integral y es 

en el libro donde los maestros van a registrar los progresos y las dificultades de los 

niños, así como las construcciones propias de los niños en el proceso de 

aprendizaje. 

En un primer momento para encaminar este trabajo para el ciclo escolar se realizó 

el diagnóstico, en esta parte era importante realizar la valoración de la enseñanza-

aprendizaje de los educandos mediante un diagnóstico cualitativo, este momento 

fue un poco complicado, un diagnóstico cualitativo implicaba escribir y valorar 

mediante palabras los resultados obtenido. Para comenzar con este trabajo se 

realizó de manera conjunta el tema y el objetivo; las actividades fueron variando de 

acuerdo al grupo que se atendió. 
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 A continuación, se muestra la planeación para primer ciclo:  

TEMA: HISTORIA DE MI VIDA 

Objetivo: Conocer la historia de vida de los alumnos para detectar los posibles 

factores que influyen en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Ejes equidistantes:  

 Lenguaje y comunicación. 

 Vida matemática. 

 Interacción con el mundo. 

  Vida recreativa. 

 Desarrollo de la identidad colectiva y personal.  

Estrategia: Línea del tiempo 

Actividades: 

 Presentación de los participantes con una dinámica “ME PICA ASI”, Consiste 

en presentar al grupo para que se conozcan. 

 Dar a conocer la historia de mi vida como ejemplo para el trabajo a realizar. 

 Explicar la actividad que realizaran a los padres con sus hijos. 

 Mostrar varias formas de elaborar la línea del tiempo y dejar a criterio del 

equipo para elaborar su línea del tiempo. 

 A cada pareja se le entregará suficiente material para que comiencen a 

trabajar en la línea del tiempo. 

 Apoyar y explicar en las dudas que presenten los equipos. 

 Una vez que terminen de elaborar el trabajo se socializará ante el grupo. 

 Realizar preguntas para cerrar la actividad. 

Materiales 

 Papel bond en blanco 

 Colores 

 Tijera 
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 Hojas blancas y de colores 

 Tijeras 

 Resistol  

Evaluación: Socializar la línea del tiempo.  

Se optó como estrategia La Línea del Tiempo porque te permite comprender la 

secuencia del tiempo y establecer vinculaciones entre diversos acontecimientos 

sociales. En ella se marcan los acontecimientos principales, los cambios que ha 

tenido cada uno, las enfermedades, los nacimientos de hermanos, el pase de año, 

los éxitos en la escuela, los viajes y cualquier evento que consideren importante. 

El libro de la vida tiene sus antecedentes en Célestin Freinet, (1896-1966). “En el 

llamado libro de la vida, los niños contaban sus vidas y lo que sucedía en el aula, 

parte de su realidad”. Debe conformar el currículum escolar: la familia, el entorno 

vital, la actividad económica, política, social y cultural; pero también la actualidad 

del mundo, las noticias y acontecimientos que nos permitan un mejor conocimiento 

de este. Una realidad que es siempre global, formando un todo interdependiente y 

con sentido: las matemáticas, la lengua, el conocimiento del medio, el arte, forman 

parte de un conjunto global de relaciones y de saberes; no están separadas las unas 

de las otras como si fuesen compartimentos estancos. 

Basándonos en lo que Freinet consideró el libro de la vida, se muestra a 

continuación como los padres de familia como sus hijos construyeron la línea del 

tiempo utilizando recortes o dibujos, no hubo fotografías porque las familias no las 

utilizaron o porque no tenían fotos de sus hijos a diversas edades. 
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Participación de los padres de familia en la elaboración del libro de vida.  

Fotografía tomada por Marbella López Martínez 23-12-2015. 
 
 

 
La línea del tiempo en el libro de la vida  

Fotografía tomada por Marbella López Martínez 23-12-2015. 
 

2.3.8. Sobre la evaluación del proyecto 

 

Según Eisner (1998, s/p), “La evaluación educativa es una actividad compleja de 

expertos que implica no sólo apreciar y experimentar las cualidades significativas 

de la obra educativa, sino que exige también la capacidad de revelar al público lo 
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observado no como mera traducción sino como reconstrucción de la obra en forma 

de una narración argumentada.” La evaluación cualitativa permite describir e 

interpretar el crecimiento y progreso de los educandos. Se optó por la evaluación 

cualitativa por ser una escuela piloto. La cual nos resultó satisfactorio por una parte 

aprender a redactar los avances, dificultades y logros de cada uno de los alumnos 

durante su aprendizaje.  

Para evaluar desde el enfoque cualitativo existen varios instrumentos como los 

siguientes:  

 Portafolios 

 Registro descriptivo 

 Registro anecdótico 

 Lista de cotejo o lista de control. 

 Escala de estimación o valoración 

 Guía de observación 

 Autoevaluación 

 Coevaluación 

 Heteroevaluación 

 Exposiciones orales   

 Guía de evaluación de proyectos 

La escala de valoración y el registro descriptivo fueron algunos de los instrumentos 

que se usaron en ese momento. El registro descriptivo puede realizarse en forma 

individual y consiste en describir la vivencia del educando. Otra de las ventajas es 

que no puedes hacer juicio de valor hacia los alumnos. La escala de valoración es 

un instrumento en el que el mismo docente escribe los criterios a evaluar.  

A continuación, se muestra un ejemplo de la escala de valoración para primer ciclo.  

Ejes equidistantes:  Lenguaje y comunicación, Vida matemática, Mundo natural, 

Vida recreativa y Desarrollo de la identidad colectiva y personal                       

Grado: Primero                              Fecha de aplicación: 07 de diciembre de 2015  

Tema: Historia de mi vida  
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Nombre del alumno (a): Sara Y. C. P.                    Edad: 7 años 

Criterios de evaluación: Escala de valoración 

LO QUE SE EVALUARÁ SI CASI 

SIEMPRE 

CASI 

NUNCA 

NO 

1. Interactúa con su madre X    

2. Comprendió la actividad que se está 

realizando  

X    

3. Expresa con facilidad sus ideas ante la 

presencia de su madre 

 X   

4. Realiza la actividad en confianza  X   

5. Pone atención a lo que se le explica  X   

6. Toma la opinión de su madre X    

7. Plasmó en orden los números naturales  X    

8. Realizó algunas operaciones básicas   X  

9. Utilizó signos de puntuación en su 

trabajo 

  X  

10. Respetó los usos de la mayúscula y 

minúscula  

 X   

11. Realiza pequeñas descripciones   X   

12. Es creativo en cuanto a la decoración 

de su trabajo 

 X   

13. Utilizó formas, espacios y medidas en 

su trabajo. 

X    

14. Describe las imágenes que plasmaron 

en su trabajo  

 X   

15. Responde las preguntas que se les 

plantea 

X    

16. Respeta la opinión de sus compañeros 

al momento de la exposición. 

X    
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El registro descriptivo de la alumna se redactó con las partes importantes que la 

madre cuenta al momento de realizar la exposición: 

Su nombre es Sara XX, nació en la comunidad de Tamazulapam del Espíritu 

Santo Mixe Oaxaca el 03 de noviembre de 2009, sus padres son Gerardo 

XX y Socorra XX. Ella es la más pequeña de los tres hermanos, durante el 

embarazo su madre sufrió mucho porque a los cinco meses estuvo a punto 

de perder a su bebé.   

Sus primeros pasos los empezó a dar cuando tenía un año, a los 2 años ya 

hablaba perfectamente, jugaba con sus juguetes. Teniendo tres años sus 

padres deciden ingresarla a preescolar en la comunidad de Linda vista, 

estuvo dos años en la misma escuela.  

Ya teniendo cuatro años, por primera vez baila ante el público en la fiesta 

del pueblo. En su escuela hizo muchas amistades.  

Cuando cumplió cinco años ingresa a tercer ciclo en la comunidad de 

Tamazulapam en la escuela “Rey Condoy”. En esta institución aprendió a 

leer y escribir, identificar colores, figuras geométricas a realizar recortes; 

hizo muchas amistades porque todavía se acuerda de algunos 

compañeritos e incluso de su maestra porque le enseñó a leer.  

Cuando termina el preescolar se sintió muy feliz porque bailó con su traje y 

su padrino le regaló una mochila.   

La construcción del Libro de la Vida Escolar y Comunitaria de los alumnos se 

realizó en tres momentos: el diagnóstico, intermedio y la evaluación final mediante 

el enfoque cualitativo. Es importante remarcar que los cinco ejes equidistantes 

fueron los parámetros que se siguieron para la evaluación cualitativa. Tampoco 

estuvo exenta la evaluación cuantitativa ya que el sistema educativo nos pide 

asignar calificaciones de manera bimestral. 

También hago mención que durante los dos ciclos escolares que estuve trabajando 

en la escuela multigrado no realicé exámenes de evaluación, los trabajos por 
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equipo, individual, las investigaciones, las tareas, entre otras actividades fueron 

algunas de las evaluaciones cualitativas y cuantitativas que se realizaron.  

Es de mencionarse que ambas lenguas estuvieron presentes tanto de forma oral 

como escrita en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A esto nos remite que se 

está cumpliendo con el bilingüismo como de nombre se cataloga a las escuelas del 

medio indígena.  
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CAPÍTULO 3 

PRACTICA DOCENTE EN EL AULA MULTIGRADO EN EL NIVEL INDIGENA. 

 

 Organización del colectivo 
 

La organización del personal se inicia al comienzo de cada ciclo escolar, esto puede 

ser dentro y fuera de la institución dependiendo del tiempo, a esta organización se 

denominó colectivo para la organización de las diferentes actividades.  

El colectivo de Maguey estuvo conformado por los docentes de educación inicial, 

preescolar, primaria, la comunidad y los alumnos: 

 
Reunión con los padres de familia para la conformación del colectivo.  

Fotografía tomada por Marbella López Martínez 10-11-2014. 
 
 

En una reunión de colectivos se determinó que los días a trabajar fueran los martes 

con un horario de cada semana, si hubiera una cancelación por diferentes motivos 

se posponía para el siguiente día.   

El colectivo se organizó con la finalidad de mejorar la práctica docente tomando en 

cuenta las necesidades de nuestros estudiantes con las siguientes propuestas a 

trabajar: el diagnóstico inicial, armar una propuesta de trabajo para contrarrestar los 
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resultados del diagnóstico para dar una intervención pedagógica y al final hacer una 

evaluación cualitativa.  

La función del colectivo para cada sesión fue realizar investigación de campo, 

documental, intercambio y socialización de trabajos, sistematización de información 

obtenida.  

Citando en su conferencia magistral el maestro Cenobio Popoca Ochoa habla sobre 

el trabajo autónomo en el aula multigrado. En referencia a la organización, hace que 

el Colegiado ya no es suficiente para discutir, analizar y construir nuevos 

conocimientos, para ello propone el Colectivo Docente, a esta propuesta hace una 

crítica al colegiado porque la SEP manda contenidos que se deben abordar. En 

cambio, el colectivo de Maguey decidía las temáticas a trabajar y no eran cada fin 

de mes como lo marca el calendario de la SEP.  

Los más satisfactorio de trabajar en colectivo es que nuestros educandos realizaban 

investigación de campo con las personas de la comunidad; ellos vivenciaban todo 

el proceso sobre el ciclo de vida del maíz y al final en los encuentros pedagógicos 

para niños expresaban lo que han vivido y aprendido dentro y fuera del aula.  

  
Convivencia de colectivos en los ámbitos pedagógico, cultural y deportivo.   

Fotografía tomada por Marbella López Martínez 17-04-2017. 
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Estos encuentros se realizan cada ciclo escolar con la participación de la comunidad 

de cada centro de trabajo.  

El maestro Popoca cita en su conferencia a Freinet (1896-1966), uno de muchos 

autores que trabajo sobre la autonomía, el Trabajo Colectivo Entre Maestros, esta 

fue una de las ventajas que tuvo el Colectivo de Maguey donde hubo dialogo, 

participación, decisión de investigación, cambio de práctica docente, socialización y 

planificación de actividades.  

Esta conferencia me hace reflexionar como docentes rurales que trabajamos en 

comunidades indígenas a veces aun sin saberlo nuestra práctica docente tiene 

sustentos teóricos con diferentes autores de la educación, pero también porque 

hemos decidido transformar nuestra practica tomando en cuenta los principios 

pedagógicos del PTEO y el Documento Base.  

  

 La heterogeneidad en el aula multigrado  

 

Cada una de las personas que vivimos en este mundo construimos nuestra propia 

historia, eso nos hace diferente a los demás, pero la misma sociedad nos ha hecho 

creer que somos iguales, es como el currículo común que en cada sexenio 

presentan nuevos planes educativos donde jerarquiza por grados de acuerdo a la 

edad, se establecen contenidos escolares, los ciclos educativos al igual la 

evaluación de conocimientos por alumno. 

Actualmente seguimos con la escuela tradicional, pero en un grupo multigrado, 

hablar de heterogeneidad en un grupo multigrado es por diversos aspectos que se 

presentan, por ejemplo; ritmo de trabajo, aptitudes, estilo de aprendizaje 

conocimientos previos, necesidades personales. Por mencionar, son algunas de los 

factores que crean la heterogeneidad en el aula. Es importante mencionar que en 

una comunidad indígenas influye en su aprendizaje las siguientes cuestiones: 

situación socioeconómica, necesidades, lengua con mayor predominio, situación 

familiar, problema físico, etc.  
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En el grupo de primer ciclo, hay varios casos, uno de ellos es una alumna de primer 

grado que no tenía una visión completa en un ojo, no podía ver desde lejos los 

escritos del pizarrón, desde que me di cuenta de su problema tratamos de hablar 

con sus papás y por la situación económica que presenta la familia no se pudo llevar 

a la niña con un oculista, ella aprendió a leer y escribir muy despacio, actualmente 

está cursando tercer grado, la dedicación y ganas de estudiar sigue adelante, al 

mismo tiempo nos ha enseñado que la discapacidad no es un impedimento para 

querer aprender y ser aceptada por los demás.  

Existen varios casos de estudiantes que tienen problemas de aprendizaje. En las 

comunidades indígenas es complejo contrarrestar este tipo de problemas por 

diversos factores, entre ellas la SEP (Secretaria de Educación Pública) ha 

cancelado programas que beneficiaban a nuestros estudiantes, por ejemplo, la 

dotación de lentes, recursos didácticos, entre otros.  

 

 Trabajo en equipo en un aula multigrado 
 

Las escuelas juegan un papel muy importante en la vida escolar de los educandos, 

se tiene que formar para que en un futuro aprendan a trabajar en equipo, en la 

comunidad de Maguey el tequio es una de las formas de colaborar en colectivo, la 

institución no queda exenta de seguir fortaleciendo este tipo de organización. 

Rockwell (2017) citado en el libro Yoltocah nos dice “Una de las ventajas de atender 

grupos multigrados es que favorece el trabajo colectivo e inclusivo en el aula y busca 

maneras de vincular el conocimiento con las características de las comunidades 

que sirven”. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se ejecutan en grupos 

multigrado son favorecedores para los educandos cuando interactúan con los 

compañeros de clase entre pares o más, dependiendo de la actividad que se esté 

desarrollando. Así, por ejemplo: 

 La interacción entre niños de distintos grados y con diverso dominio del 

castellano podría utilizarse para promover el aprendizaje entre pares, donde 
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la conformación del grupo del mismo nivel o de composición mixta 

contribuirá a reforzar los aprendizajes si se sigue una adecuada estrategia. 

(Ames, 2004:30) 

Con relación a este ejemplo en un grupo multigrado es una de las estrategias que 

el docente trabaja constantemente en su aula, porque nos permite manejar el 

tiempo, se da la ayuda mutua, el docente coordina el trabajo, existe la inclusión, el 

respeto y la socialización.  

 
Trabajos que realizan en equipos.  

Fotografía tomada por Marbella López Martínez 13-11- 2017 
 
 

En esta foto podemos observar que los niños están integrados por diferentes 

grados, cada uno de ellos tiene una actividad que realizar para sacar este trabajo.  

 

 Material didáctico para el aula multigrado 
 

En un aula multigrado los materiales didácticos son esenciales para el aprendizaje 

de los alumnos, en la comunidad de Maguey no se cuenta con materiales didácticos, 

para ellos recurrimos lo que tienen los educandos en su alrededor, como por 

2° 

1° 

3° 

2° 
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ejemplo las piedras para contar, sumar o resolver operaciones matemáticas, las 

semillas se usaban con el mismo fin.  

La mayoría de los materiales didácticos que usamos se fueron elaborando con los 

estudiantes como; las loterías en lengua materna, las partes del cuerpo, entre otros. 

El IEEPO desde años atrás ya no ha dotado a las escuelas de materiales didácticos, 

ni algún recurso para el mejoramiento a las escuelas. En una escuela bilingüe se 

carecen de varias cosas que podrían beneficiar el aprendizaje de los educandos. 

 
Loterías elaboradas por los alumnos en lengua ëyuujk (mixe). 
Fotografía tomada por Marbella López Martínez 15-04-2016.   

 
 

Hay infinidad de carencias en la institución como las computadoras que es una 

herramienta indispensable en nuestra actualidad, los alumnos necesitan aprender 

de las nuevas tecnologías para hacer sus trabajos académicos. Los padres de 

familia son conscientes de que sus hijos necesitan de herramientas indispensables 

para su aprendizaje para ello en el año 2014 cooperaron para comprar dos 

computadoras y las autoridades apoyaron con otros dos,   

Desde que se viene escuchando sobre las reformas educativas los padres de familia 

son los que se han hecho responsables de cubrir los gastos para el mejoramiento 

de la escuela.  
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 La planeación de clases: un reto para el docente que atiende a dos 

grados en un mismo espacio. 

 

Enfrentarse a un grupo multigrado fue complicado, realizar una planeación 

adecuada para estos educandos, desconocía por completo la organización de 

actividades académicas. Los docentes que nos asignan atender a estos grupos, no 

existen cursos, talleres, ni planificación de actividades de parte de la zona escolar 

para apoyarnos, pero tampoco en las universidades enfocadas al área de la 

educación no han tomado en cuenta en sus planes de estudios sobre la atención a 

los grupos multigrados, al parecer no está lejos de que volteen su mirada hacia esta 

modalidad ya que algunas universidades normales como el “El Benemérito Instituto 

Nacional Normal del Estado: General Juan Crisóstomo Bonilla”  ubicado en el 

estado de Puebla, están buscando cómo integrar en el plan y programas de estudios 

2012 un curso donde los estudiantes se les den las herramientas para poder 

desempeñarse como docentes en las escuelas con carácter multigrado, esto 

favorecería nuestro quehacer docente y también saber cómo atender las 

necesidades de aprendizaje de los alumnos.  

Las mismas políticas educativas no han hecho ni proponen como enfrentarse a 

estas problemáticas que se nos presentan en el aula con nuestros estudiantes en 

grupos multigrados, concuerdo con Bonilla (2017) quien dice:  en el acuerdo 649 

(establece el plan de estudios para la formación de maestros de educación 

primaria), este responde a la transformación social, cultural, científica, tecnológica 

que se vive en el país y en el mundo. A pesar de que esto responde a las 

necesidades de la educación, en ningún momento se mencionan cursos que 

deberían implementarse para los maestros que atendemos grupos multigrados.  

Se entiende que la planeación implica la organización de un conjunto de ideas y 

actividades que permiten desarrollar un proceso educativo con sentido, significado 

y continuidad. Asencio (2016:109). La planeación no es un simple formato para 

rellenar, en ella conlleva varios aspectos a incluir sobre la enseñanza-aprendizaje. 
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Podemos determinar que se planifica mediante una detección de problemas de 

aprendizaje que presentan los alumnos.  

 

La planeación por lo general se estructura considerando los siguientes aspectos: 

tema que se desarrollarán durante el periodo establecido; el objetivo, en este 

apartado se determina lo que se pretende lograr; las actividades, en este apartado 

se determinan las estrategias, actividades y tareas. El docente es el que determina 

cuál es la planeación adecuada para conseguir el objetivo propuesto.  

 

Hablando de mi primera experiencia con los alumnos de segundo ciclo (3° y 4°), lo 

primero que hice fue una planeación siguiendo el modelo para un grupo monogrado, 

con el paso del tiempo fui cambiando una parte de la estructura considerando los 

siguientes aspectos: Tema, este salía del contenido nacional; propósito: que 

aprendizajes se espera que obtengan los alumnos; actividades: cómo ejecutar las 

actividades con los alumnos para lograr el propósito; material didáctico: se anotan 

los recursos didácticos que se ocuparán durante el proceso; por ultimo las tareas: 

los alumnos realizan actividades en sus hogares sobre el tema. Las actividades que 

se desarrollan en estos dos grupos son diferenciadas, aunque el tema que se 

aborda es el mismo para todos.  

 

A continuación, les presento a manera de ejemplo, una de mis primeras 

planeaciones de clase durante el ciclo 2013-2014. Está transcrita tal cual la elaboré. 

 

Fecha: 07 de enero de 2013. 

ESPAÑOL 

TEMA: USO DE LAS MAYÚSCULAS  

OBJETIVO: que el alumno aprenda a utilizar letras mayúsculas a partir de la 

creación de pequeños cuentos de su propia autoría.  

ACTIVIDADES 

Profesora  

 Se saluda a los estudiantes.  

Alumnos  
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 Realizar preguntas de la clase 

anterior para hacer una pequeña 

retroalimentación. 

 Mostrar ante el grupo palabras 

escritas con mayúsculas y 

minúsculas al principio de cada 

escrito para que vayan diferenciando 

palabras que se escriben en 

mayúscula.  

 Explicar el uso adecuado de las 

mayúsculas.  

 Los alumnos pegarán en el 

pizarrón las palabras si va en la 

parte de las mayúsculas o 

minúsculas. 

 Escribirán en su cuaderno las 

palabras escritas en el pizarrón y 

encerrarán con color rojo las 

palabras escritas en mayúscula.  

   Buscarán en el libro palabras 

escritas en mayúsculas.  

 

MATEMÁTICAS  

TEMA: Valor posicional de los números.  

OBJETIVO: que los alumnos aprendan a usar el valor posicional de los números 

para asociar descomposiciones aditivas. 

ACTIVIDADES 

Profesora  

 Escribir números hasta de cuatro 

cifras, preguntar a los alumnos 

cómo se lee. 

 Después pegar hojas de colores 

que representen el valor posicional 

de los números.  

 Explicar con una definición lo que 

es una descomposición aditiva. 

 

 Pedir a los alumnos que escriban 

en una hoja números hasta de 

cuatro cifras. 

UM C D U 

Alumnos  

 Copiar en su cuaderno las 

explicaciones y definiciones que se 

van dando. 

 Ir pasando al pizarrón para ubicar 

los números según su valor 

posicional.  

 Repasar en voz alta los números.  

 Resolver ejercicios en el cuaderno. 
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 Entre todos ubicar el valor 

posicional de los números. Realizar 

varias veces la misma actividad.  

MATERIALES DIDÁCTICOS:  

 Libro del alumno 

 Avance programático. 

 Guía comercial. 

 Hojas de colores y números móviles.   

TAREAS: contestar el libro de matemáticas. 

Escribir un cuento utilizando las mayúsculas.  

 

La planeación que muestra se realizó siguiendo el horario de clases, podemos 

observar que la planeación se realiza en base al plan y programas de la SEP, al 

igual las horas a cubrir durante el ciclo escolar.  

 

Con una primera experiencia la planeación tuvo que mejorar, recordemos que la 

denominación de una escuela con carácter multigrado con el programa REDES-

SEP, es porque hay estudiantes con rezago educativo, esto implica que la 

planeación que realice el docente tiene que estar centrada a esta problemática.  

 

En el ciclo escolar 2014-2015 la planeación todavía estaba enfocada a retomar el 

contenido del Plan y Programa Nacional; antes de comenzar con la planeación se 

hizo un diagnóstico. Recordemos que el diagnóstico inicial se realizó con la finalidad 

de conocer las problemáticas de aprendizaje. 

 

Una vez realizado el diagnóstico grupal de ambos grados se procedió a la 

planeación de clases. En un principio la planeación tenía la misma estructura y con 

el tiempo se fue modificando se tomaba en cuenta los siguientes aspectos: el tema, 

contenido, ejes equidistantes, propósitos, actividades, material didáctico, evaluación 

y tarea. Recordemos que la escuela de Maguey estaba en el proceso de 
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construcción de un proyecto escolar y como se iba avanzando con ese trabajo, en 

la planeación ya se incluían los ejes equidistantes que plantea el documento base.  

 

La propuesta de incluir en las planeaciones didácticas los ejes equidistantes era con 

la finalidad de ir retomando los saberes comunitarios que se trabajan durante 

determinados tiempos. El Documento Base consideró cinco ejes equidistantes:  

 

Fuente: Libro del Documento Base, 2011.  

 

El trabajo pedagógico desde los pueblos originarios fue organizado por el universo 

armónico de la vida comunitaria:   

 

La vida comunitaria representa el universo, la totalidad de lo que se vive en 

el tiempo y en el espacio, en donde confluyen los conocimientos, las 

experiencias y las vivencias. Esta cotidianidad se encuentra organizada en 

los 5 ejes equidistantes en donde se interrelacionan los conocimientos  de 

la vida matemática, la vida recreativa, el lenguaje y la comunicación, la 

interacción con el mundo, el desarrollo colectivo y personal, así como las 

diversas formas de conceptualizar, entender, dialogar y convivir con la vida 

natural, la palabra como generadora de conocimiento, de apropiación e 

intercambio, que favorece la oralidad dialógica entre los seres humanos en 

forma dinámica. (Documento Base, 2011:43-44). 
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Podemos entender de la siguiente manera los cinco ejes equidistantes:  

 Lenguaje y comunicación: consiste en tomar en cuenta la oralidad de los 

educandos, donde se analice, se recreé y se escriba por medio de diversas 

actividades lingüísticas. 

 Vida matemática: a partir de sus vivencias reales aplicar en el aula las 

matemáticas, recordemos que los propios pueblos originarios tienen sus 

propias formas de usar las matemáticas en su cotidianidad. 

  Interacción con el mundo: existe una relación estrecha con la madre 

naturaleza, no la miran como un simple lugar donde naces, crecen, 

reproducen y mueren, sino una forma de agradecer a la madre naturaleza 

que le tienen un gran respeto. La tierra es donde los pueblos han credo sus 

tradiciones, usos y costumbres en agradecimiento a la madre naturaleza.  

 Vida recreativa: los pueblos originarios dueños de sus propias culturas 

manifiestan su agradecimiento a la madre naturaleza mediante fiestas 

espirituales, danzas, tejidos, cantos, poesías, juegos etc.  

 Identidad colectiva y personal: los pueblos siempre han vivido en sociedad. 

La organización es una de las formas que han practicado en comunalidad, 

por mencionar la mano vuelta, el tequio, la ayuda mutua.  

 

Los cinco ejes equidistantes se fueron consolidando en la planeación para el ciclo 

escolar 2015-2016. La planeación para este ciclo se realizaba por secuencia 

didáctica, esta forma es otra de las maneras de planear las actividades a realizar en 

un grupo multigrado porque favorece la interacción entre los cinco ejes 

equidistantes.  

 

La planeación por secuencia didáctica, a decir de Ángel Díaz Barriga (2013) se 

considera como una tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje que 

se desarrollarán en el trabajo de los estudiantes. Esta forma de planeación permite 

al docente proponer a sus alumnos actividades secuenciadas que le permite 

establecer un clima de aprendizaje, la evaluación también va inmersa en esta forma 

de planeación.  
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La secuencia didáctica permite recoger información del alumno, los conocimientos 

previos relacionados con su entorno, la participación mutua, la socialización y la 

interacción entre maestro-alumno. La planeación te permite realizar modificaciones 

como también trabajar un tema en un determinado tiempo donde engloba todos los 

ejes equidistantes.  

 

 La escuela, los padres de familia y la comunidad, una relación 
necesaria. 

   

Los padres de familia también juegan un papel importante en el aprendizaje de sus 

hijos. En la institución se ha observado que las madres de familia son las 

encargadas asistir a las reuniones, tequios o actividades académicas que se 

planean, la ausencia de los padres es muy notoria, esto sucede por lo que ellos 

salen a trabajar a otros lugares o simplemente le delegan ese trabajo a las mujeres 

 

  
Trabajo en equipo con la colaboración de los padres de familia.  

Fotografía tomada por Marbella López Martínez 26-04-2014. 

 

Las comunidades indígenas se caracterizan por tener usos y costumbres que 

practican en la comunidad en una celebración donde se vislumbra la convivencia 
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entre grandes y chicos. Maguey es una de las rancherías que tienen sus propios 

valores, usos y costumbres.  

 

Es importante que la escuela juegue un papel importante en el rescate o la 

revitalización de los saberes comunitarios, donde la coparticipación de ambos es 

construir una enseñanza-aprendizaje.  

 
Trabajo en equipo sobre un contenido comunitario con la colaboración de los padres familia.  

Fotografía tomada por Marbella López Martínez 26-10-2017  

  

Por otra parte, sabemos que existen todavía docentes que se niegan o se les 

dificulta tener esa relación entre comunidad-escuela porque es difícil lograr que 

tanto los maestros como habitantes de una comunidad participen en el recate, la 

valorización, revitalización de los conocimientos culturales. 

 

La escuela debe tener una relación con la comunidad que participa en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los educandos, donde la misma comunidad observa 

que se dé el cumplimiento de los objetivos del currículum la cual responde a las 

necesidades educativas en donde se articulan los conocimientos, habilidades, 

conceptos, creaciones de los pueblos, a todo esto, también permite aprender la 

dinámica y problemática cultural, social y económica. Esto nos remite a que el 

docente se enfrenta a grandes retos donde tiene que indagar sobre la cosmovisión 
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de conocimientos que la gente mayor con sabidurías hereda a sus hijos y nietos de 

seguir conservando y practicando los saberes. 

 

En la comunidad de El Maguey la relación que existe entre los maestros y la 

comunidad es muy estrecha, los padres de familia son muy colaborativos para las 

diferentes actividades escolares a los que se les da participación.  

En Maguey cada años se realizan diferentes actividades como la conmemoración 

de la Independencia de México y los maestros somos los encargados de preparar 

los bailables, cantos y danzas, para esta ceremonia también se nombra a tres niñas 

que se nombran Américas, ellas se encargan de entonar  el Himno Nacional 

Mexicano, la noche del grito de independencia y el día de la consumación de la 

independencia; las autoridades son los que  coordinan este trabajo junto con los 

padres de familia; otras de las actividades es el 10 de mayo, día de las madres, por 

lo mismo nosotros somos los encargados de preparar los números a presentar y al 

final el trabajo se coordina con las autoridades de la comunidad; la fiesta más 

importante del año, donde se concentras las familias, donde hay convivencia, 

socialización y mucha diversión es en la misa del pueblo, todas las personas de la 

comunidad se organizan para llevar a cabo este evento, por su parte los maestros 

son los que tienen un papel importante en estas fechas, son los encargados de 

coordinar las actividades que se realizan como por ejemplo, narrar los partidos, 

conducir el programa sociocultural, la recepción de bandas, entre otras.  

En una comunidad indígena llena de cultura, de saberes y tradiciones en donde 

nuestros estudiantes son parte de ella, eso como docentes nos facilita para ser los 

mediadores entre los alumnos dentro del aula, es decir, la relación que existe entre 

maestro y alumno, donde el maestro favorece el aprendizaje, ayuda a estimular el 

desarrollo de las potencialidades de los alumnos. 

 Así es como se empieza a dar la relación entre Escuela-Comunidad, donde existe 

el dialogo creativo y constructivo, al mismo tiempo rescatar los recursos culturales 

de la comunidad. La escuela incorpora a la comunidad y esta aporta sus 

conocimientos para abordarlos dentro del aula escolar. Para los docentes es 
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importante que se trabajen los temas comunitarios para que el estudiante 

investigue, aporte y comparta sus experiencias dentro y fuera del aula escolar.  
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REFLEXIONES FINALES Y ALGUNAS CONCLUSIONES 

 

Logros, problemáticas y dificultades del trabajo docente en una escuela 
multigrado 

 

En una escuela multigrado existen diferentes problemáticas a las que un docente 

se enfrenta cuando por primera vez va a atender este tipo de grupos. Una de las 

primeras problemáticas que existen es la planeación de clases, porque estamos 

acostumbrados a planear para cada grado. Los maestros carecemos también de 

formación continua para organizar una planeación, el desarrollo de estrategias 

didácticas, realizar trabajo colectivo, por mencionar algunos. 

Aunque exista un sinfín de problemáticas, el docente sólo se preocupa por la mejora 

de su práctica en el contexto que se encuentre.   

En las escuelas se presentan varias problemáticas en cuando al aprendizaje de los 

educandos, pero en estas escuelas multigrados se superan, por señalar un ejemplo, 

los niños de primer grado que no pueden resolver un problema de operaciones 

como la suma se lo puede enseñar un compañero de segundo grado o el docente. 

Las dificultades que se manifiestan se van resolviendo durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, siempre de manera conjunta. 

Las ventajas de estar en un grupo multigrado: trabajos entre pares, en lo general se 

evita la deserción escolar, propicia mayor participación de los estudiantes en cuanto 

al aprendizaje, las asignaturas son integradas, en este caso con los ejes 

equidistantes; los propios alumnos elaboran su material didáctico, entre todos se 

realiza la investigación sobre los temas comunitarios, existe una relación estrecha 

entre padres de familia-alumno-comunidad-maestro. Esto impulsa mucho los logros 

académicos.  

El mayor logro que resalta en mi experiencia fue tener una relación de amigos con 

mis estudiantes, mostrar entre ambos el respeto, la tolerancia y la participación de 

todos. En este grupo multigrado de favoreció el trabajo colaborativo y la inclusión. 

Pude darme cuenta de que los alumnos valoran, existe el interés de investigar su 
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propia cultura, al igual que ampliar más sus conocimientos mirando desde lo 

regional a lo nacional.  

Los padres de familia se involucraron en el aprendizaje de sus hijos, en una escuela 

multigrado se favorece y propicia una mayor integración y mayor colaboración de 

los padres de familia. Su cooperación fue muy importante ya que ellos aportaron 

sus saberes respecto a la siembra del maíz, al igual mostraron de manera práctica 

el proceso que se sigue al sembrar el maíz, sus ritualidades que se realizan al igual 

que los cuidados que se requieren.  

Es muy favorecedor hacerles saber que el trabajo mediante proyectos comunitarios 

se realiza bajo una organización entre los docentes, lo más ventajoso en este 

colectivo fue la disposición de nuestros tiempos para que el trabajo tuviera 

resultados positivos. Obviamente es de entender que los proyectos que se hacen 

son modificables, para el beneficio de nuestros estudiantes.  

Quiero decirles que no fue fácil trabajar en la construcción del proyecto comunitario 

sobre todo la elaboración del libro de la vida de cada estudiante, tal vez porque no 

se está acostumbrado a registrar las evaluaciones de manera cualitativa, pero con 

el apoyo de las mesas técnicas de supervisión y la jefatura que estuvieron en 

acompañamiento constante, finalmente se pudo alcanzar los objetivos propuestos. 

Estos resultados que se presentan en este trabajo son la vivencia de una docente 

que trabaja en el medio indígena abordando los contenidos locales y nacionales en 

la enseñanza-aprendizaje de los educandos. 

Para cerra con esta conclusión y para que se vea como una ventaja atender este 

tipo de grupo, es importante que como docentes tomemos la actitud de querer 

cambiar, renovar, actualizar e investigar, para que con nuestro quehacer docente 

se logre un aprendizaje significativo en nuestros educandos, para que en un futuro 

sean capaces de resolver problemáticas que se les presenten.  

Finalmente quiero comentar que recuperar mi experiencia como docente durante 

este período, me permitió darme cuenta de mis aciertos, pero también de mis 

errores. Ahora sólo espero que esto me ayude a ser mejor docente, pero que 
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también sirva a otros a mirar su propio quehacer y reflexionar sobre ella para 

avanzar y coadyuvar ampliamente con la educación intercultural bilingüe de los 

niños indígenas de nuestro país. 
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