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Resumen

Con esta investigación se intenta 
comprender el proceso de inter-
culturalidad que se presenta en los 

espacios áulicos de las escuelas menonitas 
incorporadas al Sistema Educativo Nacio-
nal, partiendo de las características, usos y 
costumbres del grupo étnico que emigró 
por razones religiosas y culturales a la Cd. 
de Cuauhtémoc, Chih., a finales de 1922, 
y que conviven con grupos mayoritarios 
mestizos en la región. La recolección de 
los datos en el campo se realizó utilizan-
do como medios de enlace a los maestros-
alumnos de la upn quienes aportaron sus 
experiencias, testimonios, historias de vida, 
entrevistas y la observación de sus clases. 
Los resultados nos hacen reflexionar acer-
ca de la forma en que las microsociedades 
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fortalecen su forma de vida social comuni-
taria y la manera en que se enfrentan y se 
adaptan a las exigencias de la modernidad, 
conservando sus expresiones culturales de 
una generación a otra. 
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Introducción
Al abordar este objeto de estudio se pre-

tende conocer los fenómenos áulicos que se 
presentan en otros contextos culturales, así 
como también entender que la educación 
tiene tantas variantes como situaciones se 
presentan en los salones de clases. El estu-
dio permitirá identificar algunos elemen-
tos presentes en el desarrollo educativo de 
grupos migrantes altamente cohesionados.
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La cultura menonita es particularmente 
interesante para analizar la manera en que 
los pueblos migrantes se enfrentan a situa-
ciones de adaptación a la nueva realidad 
social mientras se esfuerzan por conservar 
su identidad.

Rossel y Mc Andrew (2000) en un es-
tudio realizado en Quebec a través de la 
observación participante, concluyen que 
es de gran importancia identificar las alter-
nativas que los docentes desarrollan al en-
frentarse con grupos de diferentes culturas. 
De igual manera, los estudios realizados 
en España por Campoy, Pantoja y Delga-
do (2006) aportan insumos para buscar al-
ternativas para el diseño de programas de 
integración que sean la base de una educa-
ción intercultural mejor enfocada.

Metodología
Esta investigación tiene un enfoque 

cualitativo que se desarrolla a través de 
un estudio etnográfico que se llevó a cabo 
con un grupo menonita asentado en una 
región productiva, ubicada en la ciudad de 
Cuauhtémoc, Chih., a partir del análisis 
de sus usos y costumbres, así como de sus 
experiencias áulicas en donde se ponen en 
práctica programas especiales adaptados 
a sus necesidades. La recolección de datos 
se realizó mediante la aplicación de cues-
tionarios, observaciones y registros anec-
dóticos. 

La tarea principal como investigadores  
en este enfoque fue observar actividades 
cotidianas tal y como suceden en su am-
biente natural, entrevistar y aplicar cues-
tionarios; análisis de testimonios, historias 
de vida y diagnósticos escolares elaborados 

por los alumnos-maestros que estudian 
la licenciatura en educación (le 94)  en la 
upn 081 centro regional Cuauhtémoc.

Resultados 
Difícilmente se puede comprender una 

organización escolar como la de los meno-
nitas sin conocer o tener los antecedentes 
básicos de la organización social de estas 
microsociedades autogestivas: se trata de 
comunidades que se gobiernan en una 
forma tradicional y sus representantes se 
nombran en asambleas mediante el voto 
directo. A lo largo de casi un siglo esta co-
munidad ha logrado sostener una econo-
mía en desarrollo, basada en principios 
religiosos en los que se enaltece el trabajo 
arduo y cooperativo.

En la actualidad, en la región estudiada, 
existen tres escuelas menonitas incorpora-
das a la SEP: 

La escuela “Álvaro Obregón” del Km. 11 
½, y carretera a Álvaro Obregón de la Co-
lonia Manitoba ubicada en el municipio de 
Cuauh témoc; este centro educativo tiene 
ocho escuelas anexas que se ubican en el 
mismo municipio; otras familias del muni-
cipio de Ascensión pidieron que sus escue-
las también se anexaran porque no tienen 
la infraestructura ni cubren los requisitos 
para la incorporación. También existen 
otras dos anexas en El Valle, municipio de 
Buenaventura y otra en el municipio de 
Ojinaga, en la colonia El Oasis. Como se 
puede observar la anexión no obedece a 
criterios geográficos sino a los vínculos de 
carácter familiar y comunitario.

Otra de las escuelas incorporadas es “La 
Esperanza” del Km. 101, que tiene una es-
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cuela anexa “El Ancla” recientemente inau-
gurada en el km. 8 ½ carretera Cuauhté-
moc-Álvaro Obregón.

Y la recién incorporada del campo 106: 
el “Centro Educativo Trilingüe” (ceta) ubi-
cada en la colonia Swift Current en el mu-
nicipio de Cuauhtémoc.

En la creación de estos establecimientos 
se observa una búsqueda de formas de tra-
bajo escolar que se ajusten a sus necesida-
des culturales, pero que al mismo cuenten 
con reconocimiento oficial. Sin embargo, 
resulta complicado para el personal de es-
tas escuelas tomar este tipo de decisiones, 
porque éstas se tienen que consensuar con 
los líderes de la comunidad, quienes ana-
lizan ventajas y desventajas y sancionan 
los contenidos escolares. La organización 
escolar depende en gran medida de lo que 
los individuos piensan y actúan de acuerdo 
a sus paradigmas culturales (Azócar, 2006).

Al principio, el grupo de padres que 
buscó la incorporación oficial de las escue-
las como medio para la mejora en la edu-
cación de sus hijos, no fue bien visto por 
los grupos tradicionales, por lo que tuvie-
ron que buscar un lugar fuera de los cam-
pos menonitas para crear una escuela, que 
con el tiempo fue creciendo en alumnado; 
y debido a esto, se buscó en 1974 el recono-
cimiento de la SEP, a través de la formación 
de un patronato pro-mejoramiento de la 
educación menonita, instalando su edificio 
en Las Quintas Lupitas, donde habitaban 
algunos grupos liberales.

Esta escuela primeramente fue llamada 
“Valle de la Esperanza”, pero al momento 
de ser incorporada se cambió el nombre a 
“Álvaro Obregón”, en honor al presidente 

de la República que les permitió ingresar al 
país y formar sus colonias.

Para finales de los ochenta la comuni-
dad se mostraba más tolerante y en 1990 
se permitió cambiar las instalaciones de la 
escuela al km 11 ½ de la colonia Manitoba, 
donde hasta la fecha se encuentra, como 
escuela particular incorporada, en los ni-
veles básico y medio superior. 

En el ciclo escolar 2010-2011 esta es-
cuela, y sus anexas, atendieron 1500 niños 
y jóvenes aproximadamente, incluyendo a 
los estudiantes de Instituto Chihuahuense 
de Educación para Adultos. Sin embargo, 
de acuerdo con los miembros de la comu-
nidad existe todavía una gran población de 
niños y adultos en la región que son analfa-
betas funcionales. Por lo que los directivos 
de estas escuelas tienen planeado construir 
más centros educativos en otros campos 
con la intención de ampliar el servicio. 

Abordar las características de la escuela 
menonita en la región significa hablar de 
una diversidad de formas de educar y pen-
sar, la comunidad no es homogénea en sus 
costumbres y tradiciones, cada campo de-
pende de una iglesia que rige sus formas de 
vida; existen algunas que son más estrictas 
y tradicionales mientras que otras tienen 
posiciones más abiertas y liberales.

Entre los menonitas al igual que en otras 
culturas que fundamentan su organización 
social en principios teológicos, difícilmen-
te se aceptan individuos con creencias di-
ferentes; en estos espacios se generan si-
tuaciones laborales y educativas en las que 
los individuos requieren de la aprobación 
de los líderes para realizar cualquier acti-
vidad, algunos estudiosos en la materia in-

La educación menonita: una cuLtura tradicionaL en La modernidad
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terpretan esta situación como un modo de 
control territorial e ideológico (Rosendhal, 
2005).

La organización de la escuela está a car-
go de un comité, en el que participan los 
padres de familia y miembros de la iglesia. 
La comunidad estableció su propia forma 
de gobernarse: La primera autoridad es el 
jefe de colonia, en segundo lugar está un 
jefe de campo y la autoridad eclesiástica de 
cada campo, llamado pastor, así como un 
obispo, quienes no cuentan con ninguna 
preparación para el puesto, pero son elegi-
dos por toda la comunidad, en asamblea,  
por su solvencia moral. 

Las autoridades se dividen en civiles y 
religiosas, pero las primeras están supe-
ditadas a las segundas, de acuerdo con su 
organización teocrática. Cada colonia tie-
ne un obispo y un jefe civil y cada uno de 
ellos, a su vez, es auxiliado por un subjefe. 
Los obispos tienen un predicador en cada 
campo. Existe, además un grupo de aseso-
res que en casos especiales, son convocados 
a las llamadas “juntas de hermanos”, para 
resolver problemas de interés colectivo. Los 
jefes civiles se encargan de resolver los pro-
blemas pequeños, pero el Consejo formado 
por el obispo y sus predicadores tienen la 
facultad de vetar o aprobar las resoluciones 
de aquellos o las emanadas en las “juntas de 
hermanos”.

La organización social del pueblo me-
nonita data de hace cuatro siglos, y es la 
que les ha permitido conservar sus tradi-
ciones y costumbres. Cuando emigran, no 
solo lo hacen con sus pertenencias, tam-
bién incluyen en su traslado las formas de 
organización social y su legado cultural. 

Las migraciones de esta cultura se dan en 
masa, lo que permite el fortalecimiento al 
círculo social.

Las escuelas menonitas incorporadas y 
anexas llevan un programa trilingüe con el 
cual se enseñan los idiomas alemán, espa-
ñol e inglés en ese orden de importancia. 
La educación trilingüe ha permitido que 
los menonitas tengan el contacto comer-
cial y cultural con otros países, abriéndo-
se a nuevos horizontes, lo que también les 
permite seguir buscando asentamientos 
en otras partes del mundo, en un continuo 
peregrinar, conforme las comunidades cre-
cen y el espacio para la producción agrícola 
no es suficiente. Es común que las familias 
tradicionales estén conformadas hasta por 
diez o más hijos y son éstos quienes con el 
tiempo se ven obligados a migrar. Dominar 
varios idiomas es una de las grandes venta-
jas de la etnia para seguir su andar por el 
mundo, mientras que la enseñanza del ale-
mán los acerca más a su cultura de origen. 
En los textos que emplean en matemáticas 
incluyen elementos de la cultura de origen, 
por esa razón la enseñanza del alemán tie-
ne prioridad; el español lo incorporan en el 
proceso por la necesidad de comunicarse 
con los sujetos de la nación que los alberga, 
y el inglés, por la cercanía y las relaciones 
familiares y comerciales que se tienen con 
Estados Unidos y Canadá.

La música juega un papel importante 
en la educación, en la iglesia acostumbran 
formar coros o tocar instrumentos para 
sus alabanzas, en la escuela tanto maestros 
como alumnos tienen una voz muy edu-
cada, musicalmente hablando; se les ense-
ña a leer partituras y diferenciar tonos de 
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voces. “La enseñanza de la música es una 
acción educativa que contribuye a favore-
cer el proceso del desarrollo auditivo; de la 
memoria comprensiva; de la imaginación 
creadora; la observación y el juicio crítico; 
el ordenamiento psicomotriz, la expresión 
y la comunicación” (Díaz, 2005: 7).

De acuerdo con la información obteni-
da, las escuelas menonitas incorporadas 
a la sep no se apegan a todos los conteni-
dos de los programas oficiales, se apoyan 
en programas, técnicas y métodos que ad-
quieren en Canadá y Alemania a través de 
las capacitaciones que los misioneros ofre-
cen a los docentes menonitas. Se omiten 
temas de sexualidad y algunos maestros 
prescinden de los criterios de evaluación 
que sugiere la sep. Dentro de las adecuacio-
nes curriculares, se agrega la enseñanza de 
idiomas (español, alemán e inglés) además 
de la lectura de la biblia y música. Los con-
tenidos curriculares son modificados para 
adaptarlos al contexto y a los principios re-
ligiosos de la comunidad.

En general, la educación menonita está 
fundamentada en la biblia, con la intención 
de formar hombres y mujeres íntegros y 
obedientes; sus programas no contemplan 
cursos específicos dedicados a los valores, 
sin embargo se realizan lecturas diarias de 
la biblia, y el ejemplo del maestro es pri-
mordial, así como el comportamiento, len-
guaje, vestido y actitudes frente a sus alum-
nos. Todos los docentes deben cumplir con 
estas responsabilidades religiosas, en las 
paredes de cada salón y los pasillos se de-
jan ver los pasajes bíblicos que promueven 
valores.

Conclusiones
En este caso la educación intercultural 

surge como una necesitad para adaptarse 
al lugar de albergue conservando la cultura 
originaria. Su tradición educativa se carac-
teriza por una fuerte influencia religiosa, 
base principal de su modo de vida.

La escuela en este contexto debe navegar 
entre la necesidad de introducir innovacio-
nes y la demanda social de conservar su 
identidad. Los menonitas consideran prio-
ritario el trabajo de la familia para aten-
der sus necesidades básicas, por lo que la 
educación es necesaria solo en la medida 
que les permite conservar sus tradiciones 
y aporta conocimientos útiles para la vida 
cotidiana: los elementos básicos de la len-
gua y las matemáticas. Son pocos los inte-
grantes de esta comunidad quienes logran 
ingresar a la educación superior puesto que 
consideran que la educación primaria es 
suficiente para poder comunicarse y reali-
zar sus actividades comerciales. La comu-
nidad no exige una preparación académica 
para emplear a individuos de su propia et-
nia, como sucede en nuestra sociedad.

Los esfuerzos que se han hecho para que 
los menonitas tengan una educación inte-
gral, han rendido pocos frutos, sin embar-
go, cada año son más los que se integran al 
sistema educativo nacional; este fenómeno 
es más notorio en las familias a las que ellos 
llaman mixtas.

Si bien la educación menonita con re-
conocimiento oficial está supervisada por 
el Estado, existe respeto a las adecuaciones 
curriculares producto de las necesidades de 
la propia etnia. Aunque vivan en México, la 
tradición cultural tiene mayor influencia 

La educación menonita: una cuLtura tradicionaL en La modernidad
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que los contenidos escolares autorizados 
por la SEP.

En un mundo cada vez más preocupado 
por el respeto a la diversidad cultural y la 
pluralidad ideológica, se requiere prestar 
atención a las necesidades de los grupos 
étnicos que no son de origen mexicano, es 
importante recuperar la riqueza de otras 
culturas y contribuir en la preservación de 
su identidad; cultivar el reconocimiento a 
la otredad, la tolerancia y el respeto a las 
costumbres ajenas.

La educación menonita y su organiza-
ción, es el resultado de un largo proceso 
histórico, en el que se mezclan la religión, 
la economía, la organización social, y sobre 
todo su filosofía de la vida. 

Esta complejidad en la organización es-
colar menonita, como dice Morin (1999) es 
el producto multireferencial de los elemen-
tos sociales que en ella se conforman, no 
responde a un solo factor resultante en una 
causa lineal.
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