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El México profundo está formado por una gran diversidad de pueblos, comunidades 
y sectores sociales que constituyen la mayoría de la población del país. Lo que los 
une y los distingue del resto de la sociedad mexicana es que son grupos portadores 
de maneras de entender el mundo y organizar la vida que tienen  su origen en la 
civilización mesoamericana, forjada aquí a lo largo de un dilatado y complejo 
proceso histórico… La civilización mesoamericana es una civilización negada, cuya 
presencia es imprescindible reconocer.[2]

En el siguiente texto vamos a presentar un análisis que hemos hecho desde el 
Seminario de Perspectivas Críticas en Educación en relación a la diversidad cultural 
y la educación, en específico sobre la enseñanza de las culturas de los pueblos 
originarios y las lenguas originarias, lo que señalaremos es lo que se ha observado 
del 2013 hasta el 2019, lo cual va implicar señalar algunos puntos sobre el proyecto 
educativo y la reforma educativa que inicia su promulgación a partir de publicar el 
artículo 3° constitucional el 15 de mayo de 2019, en el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

Para iniciar la exposición se retoma lo que señala la ONU en relación a la diversidad 
cultural, dice:

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta 
diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que 
caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de 
intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para el género 
humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En 
este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida 
y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras.[3]

A partir de esto retomamos que la diversidad cultural son las diferentes culturas e 
identidades que conforman la humanidad, las naciones, los Estados. México está 
constituido por diferentes cultural y pueblos, siendo nuestro país, un país 
multicultural donde conviven matrices culturales de pueblos originarios, 
afroamericanos, y de otras europeas, asiáticas y norteamericanas. Es un país de 
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convivencia conflictiva, ya que haya ciertos sectores de la sociedad que viven 
privilegiados y con las mejores condiciones de vida y dignidad. Mientras un muy alto 
porcentaje viven en condiciones de explotación, ignorancia, exclusión social y en 
procesos de discriminación constante, procesos racistas, misóginos, homofóbicos, 
gerontofobicos, etc.

En este trabajo me limitaré a presentar algunas ideas sobre la diversidad cultural en 
los pueblos originarios, lo que no implica desconocer la diversidad cultural de otros 
sectores que integran la sociedad mexicana, sin embargo, considero que hoy en día 
a pesar del discurso de la interculturalidad y de neoindigenismo que vivimos se 
deben de poner sobre la mesa de la discusión educativa, puntos para mejorar y 
construir un proyecto educativo no neoliberal, colonial y racista, que hoy en día 
nuestro proyecto educativo sigue siendo, no abiertamente por supuesto, sino en el 
contenido y en el tipo de políticas pública que no resuelven ni resolverán los 
problemas de los pueblos originarios y de otros sectores de la sociedad mexicana, 
hasta que cambien los contenidos, políticas y proyectos que no sean neoliberales.

Para entrar en materias de nuestro tema es importante señalar algunas cosas en 
relación a la reforma educativa actual 2019 del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. Recordemos que la reforma inicia con la publicación del 3° constitucional el 
15 de mayo de 2019 y se publican las leyes secundarias para el 30 de septiembre 
de 2019. Un dato interesante es que en dos de las leyes secundarias esta escritas 
muy pocas veces la palabra indígena o cultura, por ejemplo: en la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, sólo se menciona 1 vez la 
palabra indígena y 2 veces la palabra cultura y en la Ley Reglamentaria del artículo 
3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 
Mejora Continua de la Educación, aparece 1 vez la palabra indígena y 4 veces la 
palabra cultura. Donde se va a parecer más concepto de indígena o cultura será en 
la Ley General de Educación.

En la Ley General de Educación se puede leer varias cuestiones que son 
importantes anotar y preguntar: ¿Para quién es la educación indígena?, ¿Quiénes 
aprenden los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas? ¿Cómo se percibe 
el valor de los conocimientos de los pueblos indígenas en el proyecto educativo 
nacional de México?

En la Ley General de Educación se puede leer en su artículo 14 en su fracción V 
que se debe de “promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas 
en la construcción de los modelos educativos”, y en el artículo 30 que se refiere a los 
contenidos de los planes y programas de estudio que imparta el Estado en su 
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fracción se V se menciona, que uno de los contenidos será: “El conocimiento y, en 
su caso, el aprendizaje de lenguas indígenas de nuestro país, la importancia de la 
pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los 
pueblos indígenas”. Sin embargo, es ambiguo al señalar si esos contenidos se 
tienen que enseñar a todos y todas la estudiantes de México aunque no sean 
indígenas. Se llega hace la interpretación de que esos contenidos sólo se transmite 
en la modalidad de educación indígena. Ello se puede leer en el Capítulo VI, artículo 
56 de la Ley General de la Educación, en su párrafo segundo que dice: “La 
educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, 
pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística; además de 
basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y de 
nuestras culturas.”

Por un lado, es reconocer que es importante que las personas que pertenecen a un 
pueblo o comunidad indígena sean educadas con “pertinencia cultural y lingüística”. 
Sin embargo, no se le da el valor e importancia que tiene los conocimientos y 
saberes de los pueblos indígenas u originarios para el desarrollo económico, 
político, ético o ambiental de México. Planteamos una hipótesis del porqué no se 
piensan los conocimientos, saberes y cosmovisiones para ser enseñados en todo el 
Sistema Educativo Nacional, sin necesidad de pertenecer a un pueblo originario o 
indígena.

Por un lado, está la simple mitificación que han hecho investigadores e intelectuales 
de izquierda y derecha que piensan que los pueblos originarios solo están 
interesados en mitos y leyendas o en sólo preservar una cultura idealizada 
milenaria; y no reconocen que los pueblos originarios son pueblos que se 
encuentran que procesos históricos de reconfiguración, adaptación, creación de 
cultura, saberes y conocimiento. Ello implica que los pueblos no se niegan a 
aprender la ciencia, las humanidades y artes que pertenecen a otros pueblos, 
aunque sean occidentales.

Por otro lado, que es una hipótesis del porque no retomar conocimientos, saberes y 
cosmovisiones de los pueblos originarios y volverlas sistemáticas para crear 
contenidos nacionales en el Sistema Educativos Nacional, a través de la escritura u 
otras tecnologías que permiten la recuperación de saberes y conocimientos, es que 
las culturas originarias cuestionan las bases epistemológicas, políticas e ideológicas 
de la educación neoliberal, la educación dominante: la propiedad privada, la libertad 
individual, la relación que se tienen entre la naturaleza y el ser humano, el 
individualismo, la competencia, la soledad, la calidad/excelencia, los procesos de 
selección, los tipos de exámenes o aprendizajes que se llevan a cabo, el tipo de 
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justicia, el desarrollo económico.[4]

Luis Villoro señalaba que el nuevo liberalismo a través de la libertad individual que 
promulga necesitaría de la ausencia de la comunidad, y en el caso de los actuales 
actores sociales, quienes siguen produciendo comunidad son los pueblos 
originarios, sin embargo, la reproducción de su cultura, comunidad y cosmovisión 
está llevando grandes cambios en todos los pueblos originarios en México y en el 
mundo, ya que existen procesos de desindianización, discriminación lingüística y 
epistemológica que dan como resultado la perdida de las lenguas y las culturas. Ello 
lo podemos leer en documentos como los que ha producido el Instituto nacional de 
Lenguas Indígenas (INALI), México lenguas indígenas nacionales en riesgo de 
desaparición, donde todas lenguas indígenas están en riesgo de desaparición, claro 
con diferente nivel de riesgo.[5]

Un elemento fundamental del porqué nos debe de preocupar la pérdida de las 
lenguas y las culturas originarias, no debe de ser sólo por un argumento 
flocklorizante o un nuevo indigenismo, que realmente no les importa los seres 
humanos que pertenecen a los pueblos originarios. Primero en una posición ética de 
reconocer que ellas y ellos son ejemplo concreto de cómo es y puede ser el ser 
humano. No seres humanos de segunda ni subhumanos, como se han visto a lo 
largo de la historia de conquistas y colonización que se han llevado a cabo en 
América. Por otro lado, su saberes y conocimientos como han señalado autores 
como Leonardo Boff, Noam Chomsky, Pablo González Casanova, Naomi Klein, 
Carlos Lenkersdorf nos pueden permitir que continúe la vida humana, por los 
problema que ha producidos otros sectores de la humanidad como es el cambio 
climático y el calentamiento global. Nos urge relacionarnos de otra forma, con la 
naturaleza, con el planeta, con el globo, entre nosotros mismos como seres 
humanos. Este sentido sus conocimientos ante una emergencia mundial se 
convierten en universales que debemos aprender, para que siga la vida humana 
sobre la faz de la tierra, por lo cual sus saberes no son locales o regionales, sino se 
convierten antes las necesidades actuales en el mundo en conocimientos éticos, 
ambientales y antropológicos para formar otras humanidades.

Educación, pueblos originarios y pedagogía

Ahora bien, es importante ubicar la discusión del papel de los pueblos originarios en 
el terreno de la educación, en este texto se va a comprender a la educación como 
un proyecto social, cultural, histórico, político y económico donde se hacen 
presentes diversos modos de formar al ser humano para llevar a cabo un 
determinado proyecto de sociedad. A partir de esta forma de conceptualizar la 
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educación, considero que en la educación conviven y se articulan diferentes 
pedagogías, que hacen presentes diferentes modos de formar al ser humano. Lo 
que está en juego hoy en día es la educación o en otros términos el proyecto 
educativo nacional. Se puede señalar que la educación dominante hoy en día es la 
continuación del proyecto educativo gerencialista y neoliberal como lo han 
demostrado autores como Lucia Rivera, Roberto González Villareal y Marcelino 
Guerra, en texto como Cancelar la Reforma Educativa un kit para luchar contra la 
reforma neoliberal y también Mauro Jarquín que está a punto de publicar su libro 
titulado: Pedagogía del capital. Empresarios y reforma educativa en México.

Ante este panorama lo que debemos ir construyendo es otra educación no 
neoliberal, donde participen otros actores que construyan otros objetivos que 
persigan formar al ser humano, no como consumista, cosa, objeto, sino como un ser 
humano diferentes a los idealistas gerencialistas y neoliberales hegemónicos en 
México y en muchas partes del mundo. En México tenemos una gran diversidad 
cultural, que podemos leerlas como matrices epistémicas y epistemológicas desde 
donde se pueden construir pedagogías de cada uno de los pueblos que conforman 
México. Ante esta tesis que se sostiene a partir de la experiencia personal como 
docente y pedagogo y también desde la lectura hecha de la obra de Carlos 
Lenkerdorf, desde su convivencia con el pueblo maya tojolabal.[6]

La sistematización de los conocimientos de esos modos posibles de formar a 
mujeres y hombres en los distintos pueblos humanos, es a lo que aquí se le da el 
nombre de “pedagogías de los pueblos”. A cada pueblo le corresponde una 
pedagogía. Los caminos de su construcción pueden ser diversos. Sin embargo, me 
limito a plantear algunas posibilidades para la construcción de “las pedagogías de 
los pueblos”, y señalar lo siguiente:

1. A partir de cada cultura de los pueblos, se puede sistematizar o construir la 
pedagogía de cada pueblo.

2. A partir de cada filosofía de los pueblos, se puede sistematizar o construir una 
pedagogía propia.

3. A partir de cada lengua que pertenezca a troncos lingüísticos diferentes, se 
puede construir una pedagogía.

4. A partir de las diferentes cosmovisiones, se pueden construir o sistematizar la 
pedagogía de cada uno de los pueblos.

En este sentido, al hablar de pueblos, no sólo me refiero a los pueblos originarios, 
sino a una forma de clasificar a los diferentes grupos humanos en nuestra América, 
como ya lo ha hecho de forma extraordinaria en la década de los setenta Darcy 
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Ribeyro cuando hace una tipología de los pueblos extraeuropeos del mundo 
moderno, presentando las siguientes categorías: Pueblos Testimonio, Pueblos 
Nuevos, Pueblos Transplantados y Pueblos Emergentes.[7] Por nuestro lado, nos 
concentraremos en mencionar algunos de los pueblos que observamos en la 
realidad mexicana: los pueblos originarios, los pueblos afromexicanos y los pueblos 
mestizos, concentrándonos, por el momento, en apelar a la construcción de las 
pedagogías de los pueblos originarios para ir superando el problema de la 
colonización pedagógica, qué se comprende como la transmisión del consenso de 
un modo único e ideal de formar a los seres humanos que no corresponde a la 
diversidad cultural de las naciones.

Ante la gran diversidad cultural y diversidad pedagógica es necesario, pensar que la 
educación es un proyecto, que es la unidad en la diversidad, y que mejor reflexionar 
en la posibilidades en un momento donde están existiendo aperturas para la 
discusión, pero también urgencias para cambiar las formar de plantear y resolver 
problemas, ya que debemos hacer presentes nuestros problemas como mayorías 
que somos: como pueblos indígenas, afromexicanos, jóvenes, mujeres, niños, 
viejos, homosexuales, afromexicanos, desempleados, explotados, enfermos, etc., 
para poder resolver nuestros problemas.
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desarrollo desigual de los pueblos americanos, México, Editorial Extemporáneos, 
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