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I. Presentación del curso 

Aunque alguna vez los indígenas eran identificados como aquellos que hablaban una 

lengua originaria, en la actualidad este criterio ya no se considera apropiado y se 

reconoce que aun siendo la lengua un aspecto importantísimo de una cultura, no es 

indispensable hablar una lengua originaria para ser indígena. No obstante, la 

valoración que se pueda hacer de las lenguas vernáculas es una cuestión de primera 

importancia para un profesionista de la educación indígena, por lo cual resulta muy 

pertinente que esta materia se imparta en el primer semestre. 

Esta asignatura introduce a diversas cuestiones que serán abordadas más 

detalladamente en las asignaturas tanto de la línea como del campo de Educación 

Bilingüe
1
; pero más allá de la información teórica que aborda, es importante en la 

dimensión de reflexiones, actitudes y valores así como de información práctica. 

Actualmente no todos los estudiantes de esta licenciatura son indígenas, aunque la 

mayoría lo son. De estos, no todos llegan con conocimientos de una lengua originaria, 

y entre quienes los tienen, sus competencias varían mucho en cuanto el grado en que 

pueden entender, hablar, leer o escribir tal idioma; entre ellos mismos hay algunos 

cuya L1 es una lengua vernácula, ya sea que dominen o no el español idóneo para 

participar en clases. 

Las actitudes de los alumnos respecto de las lenguas en cuestión, al ingresar a la 

universidad, varían desde el pleno orgullo hasta la indiferencia o incluso el desprecio. 

Uno de los resultados que ocurren en algunos participantes en este curso es el de 

despertar o incrementar su interés por aprender o por enseñar, según sus 

posibilidades, una lengua indígena. Desafortunadamente, la universidad, a pesar de 

                                                           
1
 A dicha línea corresponde el curso de Dinámica social de las lenguas indígenas, que puede tener 

algunos contenidos también incluidos en la asignatura de este programa, por lo cual una vez iniciado 
el curso es conveniente consultar a alumnos y docente para evitar repeticiones innecesarias. En otras 
generaciones, la opinión de mis alumnos ha sido que aun viendo algunos conceptos en común, valía la 
pena abordarlos desde la perspectiva de cada curso. 
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sus esfuerzos, no cuenta con suficientes elementos para permitir que todos los 

alumnos, y ni siquiera la mayoría de ellos, encuentren en su seno o a través de la 

vinculación con otras instituciones, una enseñanza adecuada y suficiente de la 

variante lingüística de la lengua originaria que les interesa. 

Cabe mencionar que los tres ejes transversales de formación establecidos para el plan 

curricular de la LEI tienen una presencia clara en este curso. Ellos son: Derechos 

humanos y derechos de los pueblos indígenas, Equidad, pertinencia cultural y 

diálogo de saberes, Prácticas bilingües y revitalización de las lenguas y culturas 

indígenas. 

Dentro de la propia línea a la que pertenece esta asignatura, hay aspectos relacionados 

con otros cursos que se empiezan a abordar en este, pues contiene retos de 

procesamiento de información numérica (hay que manejar estadísticas), de uso de 

medios tecnológicos (se ven estos en relación a las posibilidades de uso de las lenguas 

originarias) y, como en todas las asignaturas, cuestiones de lectura y escritura. 

Finalmente, puedo indicar que la reflexión sobre las lenguas que se propone en este 

programa prioriza la vinculada a cuestiones sociolingüísticas, más que las relativas a 

cuestiones estructurales, debido a que las primeras son idóneas para abordar los 

propósitos actitudinales y valorales que se persiguen. 

 

II. Propósitos del curso 

 

Propósitos generales 

 

 Propiciar una valoración de las lenguas indígenas para todos los estudiantes, 

independientemente de que conozcan o no una lengua originaria. 

 Favorecer en ellos un proceso crítico de descubrimiento y/o recuperación y/o 

afianzamiento y/o expansión de las prácticas sociales vinculadas a las lenguas 

originarias. 

 

Propósitos específicos 

 

 Promover el uso y reflexión de la lengua indígena en contextos usuales entre sus 

hablantes o en nuevos contextos en una perspectiva de revitalización. 

 Investigar y reflexionar sobre sus lenguas y sus prácticas sociales 

correspondientes, elaborando y reelaborando tanto puntos de vista propios como 

comunitarios e incorporando algunos criterios teóricos, legales y filosóficos. 

 Poder asumir una valoración sociolingüística de la lengua originaria en relación a 

la hegemónica y a cualquier otra; considerando que toda lengua constituye un 

sistema completo, funcional y suficiente para la comunidad y cultura de los 

hablantes. 

 Conocer la existencia de los derechos lingüísticos universales. 
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 Comprender la diversidad lingüística y cultural de México y reconocerse como 

parte de ella. 

 Identificar maneras de ampliar los usos de la lengua indígena. 

 Analizar la relación entre oralidad y escritura de acuerdo a las necesidades 

sociales y comunicativas de las comunidades de hablantes. 

 Conocer qué alfabetos se han utilizado para la escritura de la variante de la lengua 

indígena de los estudiantes. 

 

III. Contenidos
2
 

 

1. Ser indígena y hablar una lengua indígena 

1.1. Quienes son indígenas. 

1.2. Vocablos para designar a la gente indígena 

1.3. Qué son las lenguas originarias y cuál es su importancia. 

1.4. Lenguas hegemónicas, lenguas vernáculas, lenguas francas. 

1.5. Lenguas nacionales y lenguas extranjeras. 

1.6. La denominación particular de las lenguas originarias (vocablos propios y 

vocablos impuestos). 

1.7. México como nación intercultural 

1.8. Derechos lingüísticos. 

 

2. Vinculación personal con las lenguas originarias 

2.1. L1 y L2. Lengua (s) materna(s). 

2.2. Bilingüismo y multilingüismo en las personas y en las comuidades. 

2.3. Diferencias en la apropiación de una lengua al escuchar, hablar, leer y 

escribir. 

2.4. Historia personal y uso de lenguas 

2.5. Historia familiar y uso de lenguas. 

2.6. Valoración de las lenguas en la comunidad. 

 

3. Las  lenguas, sus características y variaciones 

3.1  Lengua y dialecto 

3.2  Variedades dialectales: geográficas, históricas, sociales 

3.3 Familias, agrupaciones y variantes lingüísticas 

3.4  Lengua y visión de mundo 

 

4. Lenguas en contacto 

4.1  Actitudes ante las lenguas 

4.2 Monolingüismo y multilingüismo. 

4.3 Ámbitos de uso 

                                                           
2 Nota: Los contenidos anteriores no se desarrollan en la programación en la misma 

secuencia y a veces son abordados recursivamente. 
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4.4 Vitalidad de las lenguas 

4.5  Revitalización de las lenguas originarias 

 

5. Presencia y alternativas de uso y aprendizaje de las lenguas originarias en 

el México contemporáneo 

5.1 En la vida familiar 

5.2 En la escuela y en los materiales didácticos 

5.3 En la universidad 

5.4 En los medios de comunicación 

5.5 En las nuevas tecnologías 

5.6 En la vida institucional 

 

6. Oralidad y literacidad 

6.1. Valoración de la oralidad y la escritura en contextos específicos. 

6.2. El sistema fonológico y los alfabetos 

6.3. Las lenguas tonales y su escritura 

 

IV. Estrategias didácticas 

 

A lo largo de este curso se irán solicitando cotidianamente diversas tareas cuya 

ejecución dependerá en la mayoría de los casos de la búsqueda de información, o, en 

algunos casos, de la movilización de los propios saberes de los alumnos respecto de 

una variante lingüística en particular. Esta variante será aquella que coincida con la 

lengua originaria de la cual tienen conocimientos los estudiantes debido a su 

procedencia e historia personal, para los casos que esto sea pertinente; para el caso de 

alumnos que no tienen una vinculación particular con una lengua vernácula, deberán 

elegir una en torno a la cual desarrollen los trabajos de esta asignatura, considerando 

en esta elección la posibilidad de tener un informante hablante de la lengua elegida 

(de preferencia otro estudiante de la LEI). 

En otras tareas relacionadas con lecturas teóricas y/o indagación de conceptos se 

requerirá vincularlas a experiencias y reflexiones propias de los estudiantes. Cabe 

aclarar sobre las lecturas incluidas en este programa que en muchos casos es opcional 

agotarlas pero usualmente se señalan partes relevantes de las mismas para estudiar. 

Ejemplos de tareas son: elaborar un árbol genealógico con información de uso de 

lenguas que se analizará por generaciones, género, residencia y escolaridad; hacer un 

diagnóstico del grado de vitalidad de una lengua considerando criterios de la 

UNESCO e información del INALI; identificar instituciones y materiales didácticos 

para el aprendizaje de una variante lingüística; identificar literatura y recursos 

tecnológicos vinculados a tal variante; realizar una biografía y un proyecto de vida 

vinculados al uso de lenguas. 

Lo expuesto en estas tareas será socializado en clase, recibiendo retroalimentación del 

docente y de pares. En esto se recurrirá tanto al trabajo en parejas o equipos como a la 

discusión en el pleno del grupo. 
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Se propondrá al grupo un debate sobre enseñanza de lenguas indígenas en la 

escolaridad. 

También se realizará al menos una actividad extramuros. Es muy probable que 

consista en la asistencia al Encuentro del libro intercultural y en lenguas indígenas 

que se realiza anualmente en el Museo Nacional de Antropología a finales de 

septiembre. 

También es posible aprovechar alguna efeméride para abordar temas del curso 

vinculados a ella, pero ello depende de circunstancias; por ejemplo, el 9 de agosto 

corresponde al día internacional de los Pueblos Indígenas, pero en el momento de 

elaborar este programa aun se desconoce el calendario del semestre para saber si la 

fecha estará en el periodo de clases. 

Se propondrá al grupo un debate sobre enseñanza de lenguas indígenas en la escuela y 

la universidad. 

El curso podría dar cabida a intereses planteados por alumnos vinculados al tema; por 

ejemplo, en 2016 los alumnos organizaron una actividad sobre literatura en lenguas 

originarias en la cual participaron alumnos de diversos semestres. 

 

V. Criterios de acreditación y evaluación 

 

- Todas las tareas solicitadas por el profesor tendrán una puntuación pero deben 

de ser entregadas impresas puntualmente en clase, principalmente porque son 

la base de lo que se hace en clase. 

- Las tareas que no sean entregadas en la clase solicitada serán recibidas durante 

el curso solamente hasta una semana después de haber sido requeridas pero en 

estos casos valdrán un25% menos que las tareas entregadas puntualmente. 

- La suma de todos los puntajes asignados durante el curso corresponderá al 10 

de calificación para establecer una escala correspondiente. 

- Algunos de los trabajos de los alumnos pueden ser utilizados con fines 

educativos, de investigación o de difusión anónimamente o con su autoría 

según decidan ellos. 

- Los alumnos que cuenten con el 85% de asistencia o mas tendrán un 0.5 en su 

calificación adicional. 

- Para tener derecho a la acreditación se requiere: 

a) Un mínimo el 70% de asistencia; tres retardos valen por una falta. La 

tolerancia para que una presencia se considere retardo es de 10 min. Los 

alumnos que abandonen el aula después de pasar lista podrán tener retardo 

o inasistencia. 

b) Haber obtenido en la escala de calificación un mínimo de 6.0 resultado de 

la entrega de los trabajos requeridos siempre y cuando se haya cumplido 

con los demás requisitos aquí enlistados. 

c) Resolver un cuestionario de evaluación del curso (las respuestas del 

cuestionario no se califican, pero la entrega del cuestionario 

correspondiente es indispensable). 
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