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Resumen  

 

Las diversas maneras de aprendizaje parten de la 

observación y en el saber escuchar estos procesos son las 

pautas de aprendizaje, de esta manera los niños practican 

mediante la imitación de acciones a través del juego 

conforme van creciendo concretan los aprendizaje en 

situaciones reales como sujetos participantes en las 

actividades. Las aulas son espacios que pueden incluir 

estas vivencias en la construcción de materiales 

didácticos situación que recrea la lengua en relación a su 

contexto que esta socialmente determinado por las 

prácticas socioculturales, mismas que les otorga a los 

niños competencia comunicativa, participativas y 

favorables para la lectoescritura. 

 

Lengua, Cultura, Materiales Didácticos, 

Lectoescritura y Aprendizajes 

Abstract 

 

The different ways of learning are based on observation 

and in knowing how to listen to these processes are the 

learning patterns, in this way children practice through 

the imitation of actions through the game as they grow, 

concrete learning in real situations as participants in the 

activities. Classrooms are spaces that can include these 

experiences in the construction of didactic materials 

situation that recreates the language in relation to its 

context that is socially determined by sociocultural 

practices, which gives children communicative, 

participative and favorable competence for literacy. 
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Procesos educativos en los pueblos 

originarios 

 

La práctica docente en las escuelas establecidas 

en los pueblos originarios de Chiapas es 

compleja por diversas situaciones lingüísticas y 

culturales. Educar en la diversidad es educar 

bajo ideales filosóficos de justicia, inclusión, 

igualdad y dignidad humana para favorecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje con 

pertinencia cultural.  

 

Este estudio se realizó en diferentes 

escuelas bilingües indígenas de Chiapas, en el 

cual tuvimos la oportunidad de observar y 

participar en las actividades docentes, 

reflexionamos que una practica situada e 

intercultural pueden fortalecer la lectura y 

escritura de la lengua materna de los alumnos. 

 

Se pretende mostrar elementos 

etnográficos para la comprensión de las 

prácticas educativas y las relaciones entre 

profesores y alumnos del primer ciclo, a través 

de un recorrido en las clases de alfabetización 

observadas en las distintas escuelas visitadas 

permitió conocer diferentes procesos de 

enseñanza, considerando minuciosamente el 

uso de materiales didácticos  y la participación 

de los alumnos en el espacio áulico, el uso de 

recursos visuales y manipulables y la 

ambientación pedagógica. 

 

Es crucial apreciar la idoneidad de los 

materiales didácticos adquiridos y elaborados, 

incluso cuando están expuestos en las paredes 

de las aulas, además de las estrategias de 

organización interna y de duración de cada 

clase, el estudio  etnográfico permite ver las 

formas de interrelación entre maestros y 

alumnos con énfasis en las interacciones 

suscitadas por estrategias y recursos 

movilizados en la enseñanza de las lenguas 

originarias y la alfabetización en español. 

 

Toda cultura posee conocimientos y 

experiencias sean estas materiales e 

ideológicas, estas son compartidas y 

transmitidas en sociedad; cada cultura 

construye su forma de pensar, sentir y actuar, a 

partir de lo que los individuos  piensan, dicen y 

hacen; estas acciones establecen y regulan 

modos de conducta y construyen sus propias 

concepciones e interpretaciones del mundo en 

el que habitan.  

Esto permite que los sujetos formen su 

propia historia, establecen normas y valores 

para convivir en una sociedad equilibrada por el 

respeto y la solidaridad. 

 

El proceso de interacción constante y 

directa del hombre con los individuos de su 

contexto social es lo que llamamos 

socialización, a través de ella se comparte, se 

transmite conocimientos, experiencias y se 

afianza las prácticas culturales, la socialización 

es un actividad fundamental  para los 

individuos de una comunidad, porque: 

 

La socialización es, por consiguiente, un 

proceso interactivo, necesario al niño y al grupo 

social donde nace, a través del cual el niño 

satisface sus necesidades y asimila la cultura, a 

la vez que, recíprocamente, la sociedad se 

perpetúa y desarrolla […] la socialización 

supone la adquisición de los valores, normas, 

costumbres, roles, conocimientos y conductas 

que la sociedad le trasmite y le exige (López, 

1994: 100- 101). 

 

De esta manera las nuevas generaciones 

aprenden y se apropian como parte de una 

herencia cultural, cada individuo con el paso de 

los años autoafirma los sentimientos  y 

pensamientos desde el corazón, para los 

tseltales de Los Altos de Chiapas este proceso 

bajo los principios filosóficos es och ba ta 

awot’an “quedo en tu corazón” todo 

aprendizaje y consejo tiene que permanecer en 

el corazón para conservar la sabiduría. Este 

principio rige la convivencia familiar y social, 

la reflexión individual inicia desde las 

experiencias y conocimientos que están 

guardados en el corazón y se amplían con la 

generación de conocimientos propios del 

contexto social: 

 

Saberse y asumirse como integrante de 

un pueblo, y ser reconocido como tal por 

propios y extraños, significa formar parte de 

una sociedad que tiene por patrimonio una 

cultura, propia, exclusiva, de la cual se 

beneficia y sobre la cual tiene derecho a decidir, 

según las normas, derechos y privilegios que la 

propia cultura establece (y que cambia con el 

tiempo), todo aquel que sea reconocido como 

miembro del grupo, de ese pueblo particular y 

único, diferente (Bonfil, 1990: 48). 
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Identificarse como habitante de un 

pueblo originario es conocer y saber explicar  

qué sentido y significado le proporciona la 

cultura, la lengua, así como los procesos 

sociales que se requieren para ser integrante de 

una comunidad. Por ello, los niños desde que 

hablan y caminan entran en contacto con su 

medio social, comienzan a ver, escuchar, poco a 

poco van adquiriendo e internalizando las 

normas y valores que conduce la comunidad al 

que pertenece y a lo largo de toda la vida 

continúa este proceso para la reproducción, 

construcción de los conocimientos y de las 

prácticas socioculturales. 

 

En todo contexto social existe la 

socialización, aunque difieren en cada cultura, 

ya que cada uno enfatiza la transmisión de sus 

propios patrones culturales, las normas de 

comportamiento, los hábitos, tradiciones, 

costumbres, conocimientos, creencias y 

actitudes.  

 

En los pueblos originarios de Chiapas el 

proceso natural de aprendizaje de los individuos 

es integral; es por esto que involucran a los 

niños desde muy pequeños en las actividades 

cotidianas de los adultos y conviven con 

diferentes sujetos sociales. En la concepción de 

los pueblos originarios la educación es un 

camino de perfectibilidad, como proceso es 

considerado como interminable mientras el 

hombre esté vivo. 

 

Otros procedimientos de aprendizaje 

 

La lengua es fundamental para los individuos es 

el medio por execelncia de comunicación y 

transmisión de conocimientos de una 

generación a otra.  

 

A través de la lengua se da a conocer 

historias, difunde conocimientos, instruye la 

realización de las actividades cotidianas, entre 

otras funciones.  

 

La legitimación de habilidades y 

conocimientos en las comunidades se concretan 

en la práctica misma de alguna actividad propia 

de la cultura, por ejemplo: la alfarería, la 

carpintería, la artesanía, la música tradicional, 

los ritos tradicionales, entre otros. Las diversas 

actividades que se realizan en cada comunidad 

son acciones y saberes legitimados y validados  

por los habitantes. 

 

De modo que el sistema de aprendizaje 

en los pueblos originarios es integral y 

colaborativo, no existe en el pensamiento que 

una persona se considere que sabe todo, ni tiene 

cabida  la repitición de conceptos, o 

anotaciones de lo que se observa para aprender, 

pues son acciones precisas que realizan para 

que los sujetos participen por igual y cumplen 

una actividad importante para potenciar el 

aprendizaje; la interacción entre adultos y niños 

resulta trascendental, debido a que los niños 

aprenden observando, manipulando, 

practicando y jugando. 

 

Por lo tanto, el proceso de aprendizaje 

en las comunidades se lleva a cabo desde 

diferentes espacios y situaciones reales para 

observar las actividades que se desarrollan; de 

esta manera los niños aprenden desde el 

contexto sociocultural, procesos que se conocen 

como conocimiento situado: 

 

Todo conocimiento, producto del 

aprendizaje o de los actos de pensamiento o 

cognición puede definirse como situado en el 

sentido de que ocurre en un contexto y 

situación determinada, y es resultado de la 

actividad de la persona que aprende en 

interacción con otras personas en el marco de 

las prácticas sociales que promueve una 

comunidad determinada. […] La adopción de 

un enfoque de enseñanza situada recupera y 

amplía algunos de los principios educativos del 

constructivismo y la teoria del aprendizaje 

significativo (Diaz, 2006: 20-21). 

 

Evidentemente el aprendizaje en los 

pueblos originarios parte de un procedimiento 

propio que se centra en situaciones reales, 

donde los sujetos conviven y realizan 

actividades determinadas de forma colaborativa 

con los diversos miembros de la sociedad 

cuidando el vínculo armónico con la sociedad y 

la naturaleza. 

 

 Además las prácticas socioculturales en 

los pueblos originarios es totalizadora, todos 

forman parte de una cosmovision en el que la 

familia y la sociedad son los que enseñan, pues 

la vida en comunidad es la maestra. La vivencia 

enseña. En la convivencia comunitaria se 

aprende (Lenkersdorf, 2012). Por tanto, la 

sociedad son sujetos activos que socializan y 

generan conocimientos de acuerdo a las 

necesidades y a las prácticas socioculturales 

que determinan la cosmovisión de una cultura. 



4 

Artículo                                                                                  Revista Teoría Educativa 

 Marzo, 2018 Vol.2 No.3 1-8 
 

 

ISSN 2523-2509 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
GÓMEZ-SÁNTIZ, María Magdalena. La importancia de los materiales 

didácticos en la lectoescritura de las lenguas originarias.  Revista 

Teoría Educativa. 2018 

La observación es la estrategia principal 

que ayuda en aprender y desarrollar las 

habilidades; el saber observar permite conocer 

los procedimientos, elementos e instrumentos 

que se utilizan en las actividades cotidianas. 

Aunado a ello, el juego es una actividad natural 

en la vida de los niños, a través de él relacionan 

todo lo que observan en su contexto, 

generalemente cuando los niños se reunen se 

organizan para imitar las actividades que 

realizan los adultos. 

 

El juego es un vehículo de aprendizaje 

porque “el juego se convierte en un gran aliado 

para los aprendizajes de los niños, por medio de 

él descubren capacidades, habilidades para 

organizar, proponer y representar” ( SEP, 2017: 

67). Por otra parte, los materiales didacticos es 

vital para el desarrollo de la inteligencia y de la 

afectividad, con los materiales los niños recrean 

los conocimientos, practican valores como el 

respeto, la responsabilidad, la reciprocidad y 

transmiten las pautas solidarias. 

 

El aprendizaje en las escuelas 

 

El concepto de aprendizaje varia de acuerdo a 

los espacios, las actividades que se desarrollan 

en la institución conocida como escuela se 

considera como la única educación formal, por 

su estructura, uniformidad y rigidez del sistema; 

sin embargo no es el único acceso a la 

educación, como hemos descrito los procesos 

de aprendizaje que se realizan en los pueblos 

originarios para la formación y transmisión de 

los saberes comienza desde situaciones reales 

del contexto natural, social y cultural. 

 

La práctica docente en las aulas pueden 

ser favorables e incluso excepcionales en las 

escuelas primarias bilingües de educación 

indígena si el profesorado diseña y establece 

procedimientos para construir materiales 

didácticos tangibles de tal manera que sea 

palpable y perceptible para los niños; para ello, 

proponemos fomentar la lectoescritura que 

consiste en construir materiales didácticos que 

proporcionen y faciliten en los niños 

competencias para la lectoescritura 

comprensiva.  

 

De modo que el profesorado movilice el 

repertorio de una gama de materiales didácticos 

para el desarrollo de aprendizajes con 

pertinencia cultural. 

 

La práctica docente basado en los 

conocimientos propios que los niños han 

adquirido en su contexto, potencia la educación 

situada y el aprendizaje significativo; los 

profesores pueden incluir para el fomento de la 

lectoescritura temas como los astros, la 

artesanía, los alimentos, las partes del cuerpo, 

los animales, la milpa, la herbolaria, arboles 

frutales, el cuidado del medioambiente, la 

medicina tradicional etcétera. El desarrollo de 

temas conocidos por los alumnos motiva el 

agrado por la lectura y el uso de materiales 

didácticos son estrategias que facilitan el 

aprendizaje y el trabajo cooperativo. 

 

Los procesos de lectoescritura desde los 

primeros ciclos escolares se deben procurar que 

los niños escriban de forma adecuada los 

enunciados o textos. Asimismo, cuidar que los 

niños expresen fluidamente sus ideas, esto es 

posible en la medida que el profesorado apoye a 

los alumnos con materiales didácticos. La 

innovación es incluir en los materiales 

didácticos las cuestiones socioculturales y 

lingüísticas propias del contexto; el 

compromiso, la creatividad profesional del 

profesorado, el interés y la participación activa 

de los alumnos garantizarán el aprendizaje 

significativo. 

 

La eficiencia de la enseñanza de la 

lectoescritura de las lenguas es necesario definir 

procedimientos, estrategias y materiales 

didácticos que implican retomar los 

conocimientos propios que permiten 

comprender los significados culturales y buscar 

la constante innovación para la calidad 

educativa. El uso de diversos materiales 

didácticos con imágenes, fotografías, dibujos, 

escritos, entre otros, apoyan el fomento de la 

lectoescritura, hacen que los procedimientos 

sean agradables cuando los niños participan en 

la construcción del conocimiento. 

 

Trabajar con materiales didácticos que 

ofrecen procedimientos diversificados y 

flexibles para fortalecer la lectoescritura de la 

lengua materna de los niños, con el fin de dar 

respuesta a una realidad dinámica y 

heterogénea; asimismo los materiales buscan 

favorecer los vínculos entre alumnos para 

fomentar la solidaridad, cooperación y aprecio a 

su lengua materna. El desarrollo de los 

materiales didácticos es variable de acuerdo al 

avance e interés de los niños. 
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Para garantizar el desarrollo exitoso de 

la lectoescritura las actividades deben ser 

motivadas, cuidadas, vigiladas por el profesor, 

en todo momento orientará a los niños con 

preguntas para potenciar la comprensión y 

reflexión de los textos. Se trata de desarrollar 

actividades o temas contextuales para lograr 

aprendizajes significativos; por ello insistimos 

en que los profesores y alumnos deben incluir 

temas del contexto con su respectivo material 

didáctico para el fortalecimiento de la 

lectoescritura; ejemplos: 

 

– Presentar escritos de leyendas con 

imágenes (en papel bond con letras 

grandes). 

– Presentar fragmentos de un cuento para 

que los niños lo organicen y lean (con 

imágenes y  texto). 

– Proporcionar o crear adivinanzas, 

cantos, refranes y otros para que los 

niños lean,  comenten o canten. 

– Escribir anuncios para pegar en puntos 

principales de la escuela y localidad. 

– Elaborar escritos sobre actividades 

cotidianas y creencias propios de la 

cultura. 

– Escribir textos para el periódico mural. 

– Crear cuentos para compartir lecturas. 

– Motivar a los niños que lean un pequeño 

texto al día. 

– Organizar una pequeña biblioteca en el 

aula para que los niños tengan acceso 

directo con los libros y sus escritos.  

 

Otras situaciones favorables en cuanto 

al aprendizaje situado consiste en la 

consideración que tiene el profesor en relación 

al valor o el nivel de prestigio que atribuye a las 

prácticas culturales propias del contexto, así 

como la identidad de sí mismo, es decir se 

reconoce plenamente como indígena, emancipa 

el carácter valioso de la pertenencia étnica, 

potencia el orgullo de ser portador y 

reproductor de una cultura. 

 

En las aulas el profesorado desempeñan 

un papel fundamental en motivar a que los 

niños se expresen en su lengua con toda 

libertad, que platiquen entre ellos, entre 

profesores también pueden dialogar en la 

lengua materna y con los alumnos para 

fomentar la importancia de escribir, leer, hablar 

y escuchar en la propia lengua.  

 

Los procesos de lectoescritura varían 

según el grado que cursa el niño, es decir de 

primer a sexto grado de educación primaria 

existe diversificación de actividades para 

fomentar la lectoescritura gradualmente, de tal 

manera que los niños puedan expresarse con 

claridad y eficacia. 

 

Actualmente el profesorado reconoce la 

necesidad en emplear materiales para fomentar 

la lectura y escritura de manera situada y 

significativa.  

 

En este tenor se requiere la participación 

comprometida del profesor en incluir en estos 

procesos los conocimientos culturales y 

lingüísticos de los niños; son situaciones que 

merecen prioridad para atender las realidades 

socioculturales, encaminada a la afirmación de 

la dignidad, de la reivindicación cultural, la 

lengua, la historia y los derechos de la niñez 

indígena. 

 

Integrar los conocimientos propios en 

los contenidos escolares, reconocer y revalorar 

la lengua y cultura son los inicios  de 

fortalecimiento en la enseñanza aprendizaje; 

priorizar la participación creativa y la práctica 

más que las exposiciones orales de parte del 

profesor en la formación de los niños, es hacer 

una educación diferente a la que se realiza 

comunmente en las diversas instituciones 

escolares; es querer iniciar una educación 

participativa donde se escuchen las voces de los 

niños y que los profesores terminen con la 

práctica vertical para emprender los ciclos de 

participación de todos los sujetos implicados.  

 

Estas acciones potencian el trabajo 

docente, cuando los niños se sienten motivados 

por el profesor estimula cierta seguridad en 

ellos, se ha observado que la mayoria de los 

niños tienden en aprender cuando existe 

actividades colaborativas, armoniosas y con 

significado cultural; el uso de materiales 

didácticos  favorece en los niños la creatividad, 

la curiosidad y las habilidades para el desarrollo 

de la lectoescritura; asimismo resulta 

satisfactorio ser considerado sus ideas, sus 

pensamientos y sentimientos;’ además, permite 

desarrollar seguridad y consolidar las 

condiciones de generar los conocimientos a 

partir de su lengua y cultura.  
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De esta manera, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que se desarrolla a 

partir de la lengua y cultura son altamente 

potenciales porque la cultura guarda 

significados y para comprenderlas es 

fundamental vivir situaciones en los contextos 

inmediatos debido que “la cultura es la 

organización social de significados 

interiorizados por los sujetos y grupos sociales, 

y encarnados en formas simbólicas, todo ello en 

contextos históricamente específicos y 

socialmente estructurados” (Giménez, 2007: 

271). 

 

Evidentemente, las palabras que se 

emiten tiene sentido y significado para los 

hablantes, porque “las palabras se enriquecen a 

través del sentido que les presta el contexto, 

esta es una ley fundamental de la dinámica del 

significado” (Montealegre, 2004: 246). Los 

significados construyen sentidos de vida, es por 

esto que hacemos énfasis en que la lengua y 

cultura constituyen una cosmovisión, es decir, 

una manera de vivir e interpretar el mundo. 

 

Por lo anterior, corresponde a los 

profesores desarrollar procesos de lectoescritura 

con competencia comunicativa, funcional para 

los niños, la  lectoescritura estará presente 

durante la formación de los niños, para su 

enseñanza y comunicación será permanente y 

gradual.  

 

El concepto de competencia 

comunicativa es saber comunicarse con sentido 

ya que: 

 

El saber hacer de un profesor de lenguas 

comprende un sinfín de habilidades 

relacionadas con el saber enseñar: facilitar el 

aprendizaje, explicar, describir, establecer 

objetivos y planes […] conocer y aplicar 

métodos, técnicas, estrategias de enseñanza y 

de aprendizaje, saber seleccionar o en su caso 

elaborar materiales, exámenes, programas y 

cursos (Brumm,  2010: 71). 

 

Para la lectoescritura de una lengua se 

tiene que cuidar el uso adecuado a nivel oral y 

escrito las cuestiones léxicas, sintácticas y 

fonéticas; la tarea de los profesores bilingües es 

compleja más aún cuando se pretende formar 

alumnos con capacidades y destrezas para la 

puesta en marcha del desarrollo de redacción y 

lectura comprensibles. 

 

En este sentido los profesores 

desempeñan un papel imprescindible para la 

enseñanza de la lectoescritura en la lengua 

materna de los niños puesto que “La enseñanza 

de la lengua, a su vez, constituye una 

importante medida para mantenerla, para 

difundirla. Sólo si se escribe una lengua, se 

puede leer, y sólo si se escucha, se seguirá 

hablando” (Brumm, 2010: 13). 

 

Para su tratamiento se ha considerado 

como punto transversal lengua y cultura. 

Éestos darán pauta en fortalecer la enseñanza y 

aprendizaje desde la perspectiva de la 

educación situada. Por consiguiente, el plan de 

estudios 2017 considera el aprendizaje 

temprano de las lenguas maternas indígenas, 

asimismo parte de los principios de una 

educación inclusiva, con equidad y calidad, 

para lo cual propone cinco horas para su 

atención y alcanzar los propósitos establecidos: 

 

Que los estudiantes conozcan los 

recursos de su lengua y se apropien de diversas 

prácticas sociales del lenguaje oral y escrito 

que favorezcan su participación en diversos 

ámbitos sociales; amplíen sus intereses; 

resuelvan sus necesidades y expectativas; y 

fortalezcan su identidad, sus raíces y la 

valoración de la diversidad de su entorno social 

y natural (SEP, 2017: 224-225). 

 

El conocimiento del contexto inmediato 

permite comprender la estrecha relación entre 

lengua, cultura y educación que constituyen los 

referentes socioculturales, los conocimientos 

que los individuos interiorizan y  exteriorizan 

en la interacción con otros. Asimismo, para 

fortalecer los diferentes procedimientos de la 

práctica docente que suscitan en las aulas es 

necesario “Apropiarse de las prácticas del 

lenguaje escrito y las normas de su sistema de 

escritura promoviendo el fortalecimiento de su 

lengua” (SEP. 2017: 225). Siendo la escuela 

una imagen de la realidad social local y 

regional, su singularidad radica en la práctica 

docente del profesorado al implementar o no, 

procedimientos prácticos asociados a los 

significados culturales. 

 

Para el desarrollo de las actividades se 

recomienda el aprendizaje colaborativo, 

integrando a los niños en equipos de trabajo 

para animar la solidaridad, la equidad de género 

y el apoyo mutuo entre alumnos.  
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El trabajo en equipo potencia la 

socialización de saberes y de experiencias, se 

ha observado que cuando trabajan en equipo 

emplean naturalmente sus propias palabras, el 

desarrollo de estrategias, las opiniones son 

escuchadas mismas que ayudan a construir los 

conocimientos en equipo, pues esto es lo que 

genera aprendizajes significativos, porque la 

comunicación y la información son de manera 

mediática (Gómez, 2017: 206). Por otra parte, 

el aprendizaje colaborativo coadyuva en: 

 

Apreciar a los compañeros y sentirse 

apreciado. Los métodos de aprendizaje 

cooperativo son intervenciones sociales, de 

modo que aumentan el contacto entre los 

alumnos, les ofrece una base compartida de 

similitudes como la pertenencia a un grupo, los 

involucra en actividades conjuntas agradables y 

les hace trabajar hacía un objetivo común. La 

suma de estos de estos elementos contribuye a 

aumentar el afecto entre ellos ( De la Cerda, 

2013: 32). 

 

El aprendizaje cooperativo es una 

estrategia para lograr con éxito el aprendizaje 

significativo, es funcional para crear ambientes 

alegres en las aulas, es una de las estrategias 

por excelencia que fomenta la interacción entre 

alumnos estableciéndose una relación cara a 

cara, el desarrollo de actividades con tendencia 

a la participación con paralelismo, crea o forma  

correspondencia en las actividades a realizar. 

 

Conclusiones 

 

La educación que requiere los pueblos 

originarios se trata de un proceso integral, util 

para la vida, que fortalezca las prácticas 

socioculturales y a la reivindicación de los usos 

de la lengua; por ello, es necesario que el 

profesorado reflexione desde otras perspectivas; 

pensar en explicaciones desde las propias 

realidades, desde la lengua y cultura que 

practican cotidianamente los alumnos, estas 

situaciones potencian las actividades de 

lectoescritura basada en el reconocimiento de la 

diversidad sociocultural y lingüística. 

 

Las actividades serán sustantivas cuando 

los profesores incorporen los conocimientos 

propios, situaciones que conforman la realidad 

sociocultural de los alumnos; por consiguiente, 

en estos procesos los niños participarán y 

explicarán a partir de su realidad misma que le 

otorga sentido y significado.  

Necesariamente para las actividades que 

se implementan en las aulas deben apuntar al 

uso de materiales didácticos para fortalecer el 

aprendizaje colaborativo, fomentar la igualdad 

de condiciones entre los sujetos; además. los 

materiales didácticos contribuye a la 

socialización de experiencias y conocimientos 

que conlleva a la reflexión. 

 

El cambio educativo radica en 

comprender la manera en que los significados 

culturales son configurados por las estructuras 

sociales, históricas y económicas, a través de 

esta comprensión se tiene que actuar sobre las 

mismas para buscar e innovar la práctica 

docente. Al respecto Brumm señala que la 

educación bilingüe el proceso de “la lecto-

escritura en L1 es el fundamento sobre el cual 

se construye el aprendizaje de la segunda 

lengua, ya que permite hacer transferencia de 

las habilidades académicas de una lengua a 

otra” (2010: 63). 

 

Los profesores tendrán que procurar en 

garantizar los procesos educativos con eficacia, 

el uso de diversos materiales didácticos 

apoyarán en que los niños puedan ejercitar la 

comunicación de ideas explicitas a nivel oral y 

escrito. Los elementos socioculturales permiten 

analizar y comprender el mundo desde 

perspectivas culturales variadas, así como 

reflexionar críticamente sobre su propia cultura 

y sobre las otras culturas. Como lo propone el 

plan y programa de estudio para la educación 

básica en el apartado de política de materiales 

educativos “Los materiales educativos para 

alumnos y docentes en lenguas indígenas 

garanticen que los alumnos reciban una 

educación en su lengua, de su lengua y a 

propósito de su cultura, fortaleciendo y 

desarrollando con esto las lenguas y culturas 

indígenas y promoviendo el diálogo 

multicultural”  (SEP, 2017: 126). 

 

 Hoy la escuela tiene como compromiso 

el reconocimiento de la lengua y la cultura de 

pertenencia; el profesorado le compete enseñar 

en la lengua propia de los niños, la que le 

permite nombrar el mundo; asimismo la 

construcción de materiales facilita la enseñanza 

y aprendizaje de la lectoescritura enriquece el 

lenguaje y los diálogos intraculturales e 

interculturales. 
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Para los profesores y niños es 

imprescindible partir de la oralidad para 

transitar hacia lo escrito; para ello, siempre se 

requiere pensar, sentir y reflexionar en la 

lengua materna sin interferencia de una segunda 

lengua. La incorporación de los conocimientos 

socioculturales y lingüísticos es una propuesta 

que está pensado para reivindicar y empoderar 

la lengua, cultura y educación de los pueblos 

originarios. Estas acciones se inscriben como 

parte de un proceso que posibilitan la 

apropiación y construcción de competencias y 

conocimientos para la implementación de una 

práctica reflexiva y por ende innovadora. 
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