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1. Introducción 

 
El combate a la pobreza alimentaria y educativa es uno de los objetivos centrales de 

la política pública actual de México. Particularmente, el Estado de México se ha 

comprometido mediante la puesta en marcha de programas que atienden dicha 

problemática entre diferentes grupos sociales, de los que destacan la niñez indígena 

mexiquense. A través de la implementación del Programa de Desarrollo Social 

ñApadrina a un Ni¶o Ind²genaò, se busca disminuir la condición de pobreza alimentaria 

y educativa en la niñez indígena de entre 5 y 15 años de edad, que estudian en 

escuelas públicas de educación básica de la entidad. 

 
Para mejorar la política pública del país, es necesario realizar evaluaciones periódicas 

que den cuenta de los alcances y limitaciones de los programas y acciones 

gubernamentales con respecto a los objetivos que los originaron. Por lo anterior, el 

objetivo del presente documento es ofrecer al lector un panorama descriptivo y 

anal²tico sobre la evaluaci·n al Programa de Desarrollo Social ñApadrina a un Niño 

Ind²genaò, el cual es coordinado por la Subdirección Operativa del Consejo Estatal 

para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México 

(CEDIPIEM). Este programa busca atender tres derechos sociales fundamentales: 

alimentación, educación y no discriminación.  

 
Con base en los lineamientos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), se realizaron tres tipos de evaluaciones. La primera fue 

sobre el diseño del programa y permitió evaluar la consistencia y lógica interna del 

programa. Para esta evaluación se utilizaron todos los documentos elaborados por 

dependencia encargada del programa. La segunda evaluación fue de procesos. Ésta 

permitió analizar sistemáticamente la gestión operativa del programa para valorar el 

cumplimiento de sus objetivos y metas. Por último, se desarrolló una evaluación de 

impacto, donde se midieron los efectos netos del programa sobre los beneficiarios 

atendidos. 
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En el presente documento, la evaluación del Programa de Desarrollo Social ñApadrina 

a un Niño Indígenaò se resume en los siguientes apartados: Introducción, Marco 

Contextual, Marco Teórico-Metodológico, Evaluación de Diseño, Evaluación de 

Procesos, Evaluación de Impacto, Conclusiones y la última sección, contiene las 

Recomendaciones generales de toda la evaluación. 

 

2. Marco Contextual 

 
En esta sección del documento, se realiza un análisis de la situación que guardan los 

niños y las niñas indígenas con respecto a su nivel educativo, salud y alimentación, en 

el entendido de que estos elementos forman parte de algunos de los programas que 

existen sobre apadrinamiento de niños indígenas. Para cumplir con lo anterior, se 

retoman algunos elementos y características de programas sobre infancia de 

organismos nacionales e internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés).  

 

2.1. Contexto Internacional 

 

A partir de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la 

Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, se ha dado reconocimiento a los 

pueblos indígenas a nivel mundial. En este sentido los Estados que ratificaron el 

Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989, se han comprometido a adoptar 

ñmedidas apropiadas a nivel nacional, incluidas medidas legislativas, administrativas y 

de pol²tica, para alcanzar los fines de la Declaraci·nò (Resoluci·n 69/2, 2014). 

Naciones Unidas toma en cuenta los siguientes elementos para considerar a los 

pueblos bajo la categoría de indígenas: la auto-adscripción individual y reconocida por 

la colectividad; la continuidad histórica, es decir, un antes y un después del contacto 

con otros grupos; un vínculo estrecho con el territorio y el ambiente en el que viven; su 

sistema político, económico y social distinto; el propio lenguaje, cultura y creencias de 

estos pueblos; son un grupo minoritario y, los pueblos indígenas mantienen y 
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reproducen sus sistemas ambientales y culturales como pueblos y comunidades 

(DESA, 2009).  

 
El t®rmino ñind²genaò se refiere a sectores de la poblaci·n que ñocupan una posici·n 

determinadaò en un contexto mayor como resultado de determinados procesos 

históricos; por ejemplo, en América Latina se ha considerado a los indígenas 

descendientes de pueblos que ocuparon un territorio. En otros contextos geográficos 

e históricos, como en Asia y África, la población indígena se les refería con diversos 

vocablos ñnativosò; ñtribalesò, ñadivasisò, ñtribusò, ñabor²genesò y, en ®pocas recientes, 

el concepto de ñind²genaò lleva la connotaci·n de originario de un territorio determinado 

(Stavenhagen, 1992). También se considera que una etnia es una comunidad de 

personas que se identifican entre sí a partir de su descendencia de un ancestro común. 

La anterior definición considera a un grupo étnico como una unidad evolutiva, mismo 

que ñdesempe¶a un papel importante en la evoluci·n social y en las relaciones 

pol²ticas en todos los pa²ses actualesò (Tyrtania, 2007). 

 
De acuerdo con Stavenhagen (2007) la cuesti·n ñind²genaò se ha vuelto un problema 

fundamental en el Programa Internacional de Derechos Humanos. Los indígenas son 

víctimas de discriminaciones diversas, principalmente las mujeres y los niños 

indígenas. En América Latina la pobreza indígena es aguda, las condiciones de vida 

de la población indígena son pésimas, esta situación se relaciona con la 

discriminación, las violaciones de los derechos humanos presentan un bajo nivel de 

vida. Los principales problemas a los que se enfrentan actualmente los pueblos 

indígenas son: los derechos a la propiedad de la tierra y al territorio; la educación y la 

cultura; la organización social y los sistemas de derecho consuetudinario; la pobreza, 

los niveles de vida y el desarrollo sostenible; la representación política, la autonomía y 

la libre determinación, por lo que las mujeres y niños indígenas son particularmente 

vulnerables a este respecto (Stavenhagen, 2007). 

  



 
  

4 

 

2.1.1. Infancia y adolescencia 

 
De acuerdo con UNICEF, ñla infancia es la ®poca en la que las ni¶as y ni¶os tienen 

que estar en la escuela y en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí 

mismos y recibir el amor y el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de 

adultosò. La infancia es considerada una ®poca valiosa en la que los ni¶os y las ni¶as 

deben vivir sin miedo, estar seguros ante la violencia, ser protegidos contra los malos 

tratos y la explotación. En este sentido, la infancia es mucho más que el tiempo que 

transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y la condición de 

la vida de un niño, entendida como, la calidad de esos años (UNICEF, 2015). 

 

En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprob· la ñConvenci·n sobre 

los Derechos del Ni¶oò. La Convenci·n defini· la infancia como un espacio separado 

de la edad adulta; también reconoció que los niños y las niñas son titulares de sus 

propios derechos, por lo que no son receptores pasivos de la caridad, sino 

protagonistas con facultad para participar en su propio desarrollo (UNICEF, 2015). 

 
En el Art²culo 1 de la Convenci·n ñse entiende por ni¶o todo ser humano menor de 

dieciocho a¶os de edadò. Respecto a los ni¶os ind²genas el mismo Convenio en el 

Art²culo 17 inciso b, considera que los Estados Partes ñAlentarán a los medios de 

comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del 

ni¶o perteneciente a un grupo minoritario o que sea ind²genaò; en materia de 

educaci·n, el Convenio considera en el Art²culo 29, que se debe ñPreparar al ni¶o para 

asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, 

tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, 

nacionales y religiosos y personas de origen ind²genaò.  

 
El Artículo 30 se enfoca específicamente a los indígenas y considera que en los 

Estados donde existan ñminor²as étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 

indígena, a un niño no se le negará su pertenencia a su grupo ni a sus derechos 
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indígenas, tampoco a tener su propia vida cultural, profesar y practicar su religión e 

idiomaò. 

 
Se plantea que en el plano internacional del desarrollo son pocas las veces que son 

una prioridad los adolescentes, a quienes se les considera aquellas personas que 

tienen entre 10 y 19 años de edad. A pesar de que en los últimos años se ha invertido 

en salud, educación y protección de los niños, estos logros deben de asegurar que 

continúe en la medida que los niños crecen y se desarrollen, es decir en la 

adolescencia. Por lo que es importante intervenir en los adolescentes, ya que permitirá 

acelerar la lucha contra la pobreza, las diferencias socioeconómicas y la 

discriminación. Durante la etapa de la adolescencia es donde se acentúa la falta de 

equidad (UNICEF, 2011). 

 

2.1.2 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

 
Uno de los organismos que apoya a la niñez a nivel internacional es UNICEF. Este 

organismo apoya programas destinados a la promoción de los derechos de los pueblos 

indígenas, como la educación bilingüe e intercultural, servicios de salud, registro del 

nacimiento y medidas de protección para la infancia. El Fondo cree que la obtención 

de información es clave para que los niños indígenas sean más visibles, esto permitirá 

a los países elaborar las políticas y programas precisos para reducir las brechas y 

desigualdades de los pueblos indígenas (UNICEF, 2014). 

 
UNICEF colabora con los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los 

organismos especializados de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos 

de los niños mediante el abastecimiento de cuidados médicos primarios, enseñanza 

básica, agua potable y saneamiento con actividades destinadas a proteger a los niños 

contra la explotación, la violencia y los malos tratos.  
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Este Fondo presta sus servicios a niños y mujeres en más de 140 países y en 1991, 

la Junta Ejecutiva de este organismo aprobó una resolución que atribuye al mismo 

Fondo, el mandato de mejorar la manera en que sus proyectos ayudan a los niños 

indígenas a gozar de este derecho. Cabe mencionar que en Asia, América Latina y 

África las actividades del UNICEF se centran en la educación y la salud (UNICEF, 

2012). 

 
2.1.3. Programas de Apadrinamiento de Niños en América Latina 

 
En el Plan Estratégico 2014-2017 del UNICEF está considerado fomentar alianzas 

cada vez más diversas con los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y otras 

partes interesadas; asimismo contribuir a la realización de los derechos de todos los 

niños, prestando atención especial a los niños, las familias y las comunidades más 

desfavorecidos y excluidos, haciendo hincapié en la equidad, discapacidad y niños 

indígenas, entre otros temas como la integración de la sensibilización sobre el cambio 

climático y degradación ambiental, a la promoción de la resiliencia. Para realizar estas 

estrategias, la participación de la sociedad civil en el interés de apoyar a la niñez 

indígena ha tenido lugar en diversos países del mundo. 

 
Las organizaciones de la sociedad civil aliadas con Naciones Unidas y las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) internacionales, se involucran a la labor 

de UNICEF en 158 países. La Oficina Regional para América Latina y el Caribe, con 

sede en la ciudad de Panamá, coordina y supervisa diversos programas con el fin de 

asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes latinoamericanos y caribeños 

conozcan y ejerzan sus derechos, promoviendo la inversión y políticas públicas 

enfocadas no solo en la niñez, sino en la adolescencia. En este sentido, diferentes 

organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales han desarrollado programas 

bajo la tem§tica ñApadrina a un Ni¶o Ind²genaò. En el siguiente apartado se mencionan 

algunas organizaciones que tienen como programas el de apadrinamiento.1 

                                                 
1 Cabe mencionar que no se tuvo acceso a descripciones más precisas sobre estos programas, por lo 
que no tenemos elementos suficientes para realizar un análisis más completo sobre estos. 
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2.1.3.1. Save The Children2 

 
Save the Children Fundation es una organización que se fundó en 1920, después de 

la Primera Guerra Mundial con el objetivo de apoyar a las niñas y niños afectados por 

el conflicto bélico. Actualmente se encuentra presente en 120 países con la meta de 

apoyar los derechos de la niñez, para que tengan una vida digna, plena y democrática.  

 
Esta organización internacional tiene representación en diferentes continentes como: 

América, Europa, África, Asia y Oceanía, principalmente en los países de Australia, 

Dinamarca, Fiji, Finlandia, Alemania, Hong Kong, Islandia, India, Italia, Japón, 

Jordania, Corea, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Rumania, Sudáfrica, España, 

Lituania, Suecia, Suiza, Inglaterra, Suazilandia. En América tiene representación en 

México, República Dominicana, Brasil, Canadá, Guatemala Honduras, Estados 

Unidos, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití y Perú. Esta 

organización trabaja para ayudar a niñas y niños más vulnerables mediante programas 

y trabajo de incidencia en cinco áreas claves: disciplina positiva y cuidado apropiado, 

educación de calidad, oportunidades para los adolescentes, inversión en la infancia y 

ayuda humanitaria en emergencias. 

 
En América Latina, Save the Children se interesa en asegurar el acceso y la 

permanencia escolar de las niñas y niños, particularmente en indígenas, por medio de 

una educación bilingüe e intercultural de calidad, así como en aquellos niños que 

presentan alguna discapacidad. Esta organización recibe donativos que van 

destinados a cada uno de los países que participan en ella. En 2014 atendió cinco 

áreas en América Latina (Informe Anual, 2014): 

 
a) Disciplina positiva y cuidado apropiado. Se orientó a prohibir el castigo físico y 

humillante en las legislaciones de los países de la región, por medio de acciones 

                                                 
2 Información consultada el 10 de noviembre de 2015, en: http://www.savethechildren.org.pe/wp-

content/uploads/2015/09/Reporte_anual_2014_ES_final.pdf  
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de sensibilización y capacitaciones a educadores y cuidadores a adoptar métodos 

alternativos de crianza para niñas y niños. 

b) Educación de calidad. Se promovió una educación primaria de alta calidad 

mediante el desarrollo de un programa de alfabetización integral, que incluye el 

razonamiento lógico y el aprendizaje con base en la comunidad (habilidades 

sociales). Se orientó principalmente a niños indígenas de la región. 

c) Oportunidades para los adolescentes. Se llevaron a cabo acciones de incidencia 

con el fin de ejercer influencia en los Gobiernos para que brinden mejores 

oportunidades e inviertan más en los adolescentes y jóvenes. 

d) Inversión en la infancia. Posicionar la inversión en la infancia en las agendas 

públicas y políticas, mediante acciones de incidencia a nivel local, nacional, 

regional e internacional con el fin de aumentar la movilización y asignación de 

recursos, así como el uso efectivo de recursos privados y públicos, y así cubrir las 

necesidades inmediatas y de largo plazo de los niños. 

e) Respuesta humanitaria. En el 2014 atendieron 12 emergencias en 8 países 

relacionadas con la seguridad alimentaria (plaga de la roya del café y sequías), así 

como inundaciones, conflictos internos, terremotos, incendios y migración infantil. 

 
Otras áreas que están por atender por parte de Save the Children son: migración 

infantil y seguridad alimentaria. 

 

 
2.1.3.2.  Cives Mundi3 

 
Es una Organización No Gubernamental de España que tiene por objetivo promover y 

llevar a cabo acciones, programas y proyectos de cooperación y ayuda solidaria en 

pueblos, regiones y países en vías de desarrollo. Esta organización tiene un programa 

de apadrinamientos y su objetivo es conseguir apoyo económico para incentivar la 

                                                 
3 Información consultada el 10 de noviembre de 2015, en: 

http://www.civesmundi.es/esp/archivos/memoria2014.pdf  
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escolarización de los niños, cuyo fin es evitar que realicen trabajos inadecuados a su 

edad, o sean considerados ñelementos de guardia y custodia de ancianosò, hermanos 

y animales domésticos. Desde 1998, Cives Mundi trabaja en el distrito de 

Cochabamba, Perú. Los padrinos aportan una cantidad de 21.04 euros que se destina 

al pago de la matrícula y material escolar, la construcción de comedores escolares en 

las comunidades del distrito más desfavorecidas e inaccesibles, para atender 

problemas de alimentación, absentismo escolar y el analfabetismo. Además de la 

contribución monetaria cuenta con un programa on line de envío de cartas a los niños 

y de envío de regalos. 

 
2.1.3.3. Children International 

 
Es una organización humanitaria fundada en 1936, de Estados Unidos de América, 

cuenta con 17 agencias representadas en seis países de Latinoamérica, además de 

África, Asia y Estados Unidos. Children International está dirigido a mejorar la vida de 

los niños y j·venes de escasos recursos econ·micos, apoya a sus ñnecesidades 

básicas, beneficios y servicios vitales, programas que fomentan un desarrollo a largo 

plazo y oportunidades de formaci·n profesionalò 4. Los programas dirigidos a los niños 

se orientan en las áreas de: salud, protección, educación, nutrición, ayuda material, 

desarrollo juvenil, empleabilidad, desastres naturales, impacto comunitario. 

 
El programa de apadrinamiento de niños está orientado en ayudar a un infante pobre. 

El patrocinio asegura que el apadrinado reciba apoyo en su vida joven. Ofrece 

servicios sanitarios y dentales, medicina nutricional. Una aportación de 50 dólares se 

destina a niños en extrema pobreza por medio de diferentes programas: (1) Fondo 

para emergencias médicas: atención médica de lesiones o enfermedades graves; (2) 

Fondo educacional HOPE: Entrega de becas y ayuda de útiles escolares, libros y 

matrículas para alumnos de secundaria; (3) Apoyo para niños en espera: niños que 

siguen esperando por un nuevo padrino; (4) Regalos de cumpleaños y días festivos: 

                                                 
4 Información consultada el 11 de noviembre de 2015, en: https://www.children.org/es/ver-el-
impacto/programas-caritativos/educacion  
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ofrece regalos de calzado y ropa a niños apadrinados en celebraciones como: Pascua, 

Navidad, Día del Abrazo Especial y cumpleaños. 

 
2.1.3.4. Humanium5 

 
Es una ONG internacional (Francia, Suecia, Alemania), con presencia en diferentes 

países de América (Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, 

Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Estados 

Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente 

y las Granadinas, Santa Lucía, El Salvador, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y 

Venezuela) dedicada al apadrinamiento de niños, cuyo objetivo es erradicar la 

violación de los derechos infantiles en el mundo. 

 

Se enfoca al desarrollo sostenible, para que a través de la ayuda a la infancia se llegue 

a la autonomía y no hacia una relación de dependencia, cuya prioridad es la protección 

del niño y su bienestar, estos niños (as) se beneficien de oportunidades equitativas, 

evitando ser víctimas de discriminación. El patrocinio o donación económica consiste 

en un monto entre 10, 20, 30 o 50 euros y se destina a diversas áreas como educación, 

salud, micro finanzas, derechos humanos, medio ambiente, paz y ciudadanía. 

 
Se puede concluir, que a nivel internacional existen esfuerzos y acciones por parte de 

organismos internacionales para brindar ayuda económica, alimentaria y de salud para 

la población infantil y juvenil indígena, que se encuentran en condiciones de pobreza 

y marginación. Identificando que tanto Civis Mundi como Children International, 

comprenden programas similares al que se plantea analizar en el Estado de México: 

ñApadrina a un Ni¶o Ind²genaò.  

 

                                                 
5 Información consultada el 12 de noviembre de 2015 en: http://www.humanium.org/es/  

http://www.humanium.org/es/antigua-y-barbuda/
http://www.humanium.org/es/argentina/
http://www.humanium.org/es/bahamas/
http://www.humanium.org/es/barbados/
http://www.humanium.org/es/belice/
http://www.humanium.org/es/bolivia/
http://www.humanium.org/es/brasil/
http://www.humanium.org/es/canada/
http://www.humanium.org/es/chile/
http://www.humanium.org/es/colombia
http://www.humanium.org/es/costa-rica/
http://www.humanium.org/es/cuba/
http://www.humanium.org/es/dominica/
http://www.humanium.org/es/ecuador/
http://www.humanium.org/es/estados-unidos/
http://www.humanium.org/es/estados-unidos/
http://www.humanium.org/es/granada/
http://www.humanium.org/es/guatemala
http://www.humanium.org/es/guyana/
http://www.humanium.org/es/haiti/
http://www.humanium.org/es/honduras/
http://www.humanium.org/es/jamaica/
http://www.humanium.org/es/mexico/
http://www.humanium.org/es/nicaragua/
http://www.humanium.org/es/panama/
http://www.humanium.org/es/paraguay/
http://www.humanium.org/es/peru/
http://www.humanium.org/es/republica-dominicana/
http://www.humanium.org/es/san-cristobal-y-nieves/
http://www.humanium.org/es/san-vincente-y-las-granadinas/
http://www.humanium.org/es/san-vincente-y-las-granadinas/
http://www.humanium.org/es/santa-lucia/
http://www.humanium.org/es/el-salvador/
http://www.humanium.org/es/surinam/
http://www.humanium.org/es/trinidad-y-tobago/
http://www.humanium.org/es/uruguay/
http://www.humanium.org/es/venezuela/
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Los programas que estos organismos internacionales llevan a cabo, se caracterizan 

por brindar apoyos económicos, ayuda alimentaria, y en algunos casos incluyen 

aspectos relacionados con la salud, como es: atención médica de enfermedades y 

servicio dental. Es precisamente este último elemento, el que puede diferenciar esos 

programas del que se analiza en el Estado de México. Cabe mencionar que no se 

puede efectuar un análisis comparativo, pues las fuentes disponibles en línea sobre 

dichas acciones internacionales, no permitieron profundizar en ellos y compararlos con 

ñApadrina a un Ni¶o Ind²genaò. 

 
2.2. El contexto nacional 

 
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI) en México existen 52 grupos étnicos con una población que asciende a 11 

millones 132 mil 562 individuos. Esta cifra es la suma de las personas que hablan 

lengua indígena (HLI) de 0 a 4 años de edad y de 5 años y más, y aquellos de 5 años 

y más que no hablan lengua indígena, pero se adscribe como indígena y aquella HLI 

de 5 años y más pero que está fuera de hogares indígenas (CDI, 2015). 

 

Debido a que una de las principales formas de reconocer a la población indígena es 

mediante la condición de ser HLI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) utiliza el criterio de HLI de 5 años y más de edad, contabilizando un total de 6 

millones 695 mil 228 individuos bajo la categoría étnica. Lo anterior se encuentra 

avalado por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

(LGDLPI, 2003) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI, 2009). 

  
En comparación con los países de Centro y Sudamérica, México es el que alberga la 

mayor cantidad de grupos étnicos y de población absoluta que se auto-adscribe como 

indígena. Por lo anterior, nuestro país tiene una composición pluricultural sustentada 

en sus pueblos indígenas y la CPEUM (2015) define a estos pueblos como aquellos 

que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse 
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la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas. 

 
Los estados donde se encuentra el mayor número de población indígena son Oaxaca, 

Chiapas, Veracruz, Yucatán y Puebla, con un aproximado de 7.3 millones de individuos 

que se auto-adscriben como parte de un grupo étnico. En estos estados, las 

comunidades indígenas se encuentran en zonas de difícil acceso, lo cual impacta en 

la participación de los niños en la escuela y en su salud.  

 
Además de fomentar y preservar los idiomas indígenas, el Estado mexicano también 

establece el compromiso de garantizar el desarrollo de sus ciudadanos, incluyendo a 

los grupos indígenas mediante el diseño de políticas públicas orientadas al 

mejoramiento de las actividades productivas, creación de empleos, incorporación de 

tecnología para incrementar las capacidades productivas, en concordancia con el 

desarrollo sustentable para lograr la suficiencia económica de la población mexicana.  

 
Es por lo anterior que el estado mexicano ha creado diversas instituciones encargadas 

de atender a la población indígena, siendo la CDI el principal organismo que enfoca su 

área de trabajo en la población de los grupos étnicos y que trabaja en colaboración 

con otras instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entre otros.  

A pesar de que existen instituciones como las mencionadas anteriormente, una 

situación especial guarda la población infantil indígena debido a que la mayor cantidad 

de información que se tiene sobre los grupos étnicos está dirigida a la población adulta. 

Lo anterior ha sido señalado por el Relator Especial de la ONU, el sociólogo y defensor 

de los derechos humanos Rodolfo Stavenhagen quien en un informe ante las Naciones 

Unidas mencionó que se cuenta con poca información sobre la población infantil y que 

los datos que se tienen muestran un panorama que requiere la intervención de las 

políticas públicas.  
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Por ejemplo, el documento señala que el 56% de los niños indígenas del país sufren 

desnutrición, 690 mil niños de 4 años de edad se encuentran en situación de 

desnutrición y presentan estatura disminuida. En cuanto a mortalidad, la población 

infantil indígena presenta tasas mayores que las del resto de la República. En temas 

de educación, el 39% de la población mayor de cinco años y menor de 24, no asiste a 

la escuela (ONU, 2003). 

 
Las situaciones anteriores también han sido señaladas por el Fideicomiso para la 

Salud de los Niños Indígenas de México, A. C. y la Academia Mexicana de Derechos 

Humanos, quienes señalan que la situación de la niñez indígena es más preocupante 

en Guerrero, Yucatán, Chiapas, la Huasteca Hidalguense y la Veracruzana, la Sierra 

de Oaxaca y Puebla y El Mezquital en Hidalgo, en donde ocurren hasta un 80% de las 

muertes por desnutrición.  

 
En el siguiente apartado se hará mención al trabajo que realiza la CDI en materia de 

pueblos indígenas con especial énfasis al Programa de Apoyo a la Educación 

Indígena, toda vez que atiende a la población de interés para esta investigación.  

 
2.2.1. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

 
La CDI es la principal institución en México que tiene como población objetivo a los 

habitantes de los 52 grupos étnicos que habitan en el país. Esta comisión tiene sus 

antecedentes en el Instituto Nacional Indigenista que fue creado a finales de la década 

de 1940 para trabajar en el desarrollo económico, social, cultural y político de las 

regiones indígenas. 

 

Desde el año 2003, este instituto se transformó en lo que ahora conocemos como la 

CDI, la cual tiene como objetivo principal orientar, coordinar, promover, apoyar, 

fomentar, dar seguimiento y evaluación a los programas, proyectos, estrategias y 

acciones para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades 

indígenas (CDI, 2015).  
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La CDI realiza su labor a través de cinco objetivos estratégicos: 1) derechos indígenas 

y acceso a la justicia, 2) alimentación, salud, educación, infraestructura básica y 

vivienda, 3) desarrollo económico, 4) vinculación con instituciones gubernamentales y, 

5) preservación de la cultura como patrimonio nacional. Cabe señalar que estos 

objetivos se encuentran alineados a las líneas de acción de la Estrategia del Plan 

Nacional de Desarrollo: ñFomentar el bienestar de los pueblos y comunidades 

indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las 

manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechosò6. En este sentido, en 

materia de educación la CDI ha creado y mantiene un programa para apoyar a la niñez 

indígena. La descripción del programa se encuentra en el siguiente apartado. 

 
2.2.1.1. Programa de Apoyo a la Educación Indígena  

 
El Programa de Apoyo a la Educación Indígena tiene como objetivo principal apoyar a 

los niños, niñas y jóvenes indígenas para que permanezcan en el sistema educativo a 

través de modelos diferenciados de atención y otorgando prioridad a aquellos grupos 

de infantes que no tienen opciones educativas en su comunidad. La población a la que 

va dirigida son estudiantes indígenas de 5 a 29 años. 

 

Para lograr su objetivo, la CDI brinda hospedaje a la niñez indígena beneficiaria de 

este programa en Casas del Niño Indígena. Estas casas cumplen con las condiciones 

de habitabilidad, equipamiento y uso adecuado. En temas de alimentación, la CDI 

también tiene dentro de las casas los comedores en donde se brindan alimentos a los 

niños con la finalidad de contribuir a su sano crecimiento y desarrollo. Estos comedores 

cuentan con las condiciones de equipamiento e infraestructura adecuada, además de 

lo anterior, la CDI favorece la atención a la salud de los beneficiarios de las casas y 

                                                 
6 Información consultada el 10 de diciembre de 2015, en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32295/cdi-objetivos-estrategicos-2014.pdf  
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comedores del niño indígena mediante la gestión ante las instancias de salud 

correspondientes.  

 
En la Casa del Niño Indígena y los comedores es muy importante la corresponsabilidad 

de los padres de familia para que participen a través de los Comités de Apoyo en las 

actividades que se organizan y por supuesto en el seguimiento de la atención de los 

niños.  

 
Además del apoyo en otorgar alimentos y medicinas en la Casa del Niño Indígena, la 

CDI realiza entregas de artículos de higiene personal a aquellos niños indígenas que 

se encuentren integrados en espacios operados por instancias estatales, municipales 

y organizaciones de la sociedad civil, que su función sea el de promover o facilitar la 

permanencia en la escuela, de niños y jóvenes indígenas.  

 

Todo lo anterior permite la continuidad, conclusión y titulación de la formación 

educativa de los niños, las niñas y los jóvenes indígenas. Lo anterior, ha sido 

corroborado por el CONEVAL (2013) quien, al evaluar el desempeño de este 

programa, menciona que en él7: 1) se otorgan alimentos suficientes, 2) los niños tienen 

menor rezago en peso y talla en comparación con niños indígenas que no se 

encuentran en los albergues y 3) el 94% de los niños concluyeron el ciclo escolar en 

el que se encontraban inscritos. Para el año 2012, se contaba con una población 

atendida de 76 260 niñas y niños indígenas en 1 218 localidades de 545 municipios de 

la República.  

 
Otra de las instituciones que se encargan de atender a la población que se encuentra 

en situación de pobreza y marginación es la SEDESOL, principalmente a través de 

dos programas que en el siguiente apartado se describirán de manera general sus 

líneas de acción.  

                                                 
7 Información consultada el 25 de noviembre de 2015, en: 

http://www.cdi.gob.mx/coneval/S178_PAEI_EED_COMPLETO_2012_2013.pdf  
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2.2.2. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

 
La SEDESOL se encarga de contribuir a la construcción de una sociedad en la que 

todas las personas tengan garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y 

puedan gozar de un nivel de vida digno. Para lograr lo anterior, la Secretaría 

implementa diversos programas enfatizando en las áreas de empleo, alimentación, 

salud y apoyo al aumento de la productividad de las actividades de las personas que 

se encuentran en el medio rural. 

 
Uno de los programas emblemáticos de esta Secretaría es el que lleva por nombre 

PROSPERA, que atiende a la población del medio rural en situación de pobreza y 

marginación. Con este programa la SEDESOL creó una estrategia mediante la cual 

entrega recursos monetarios en efectivo e interviene en materia de salud, educación 

con enfoque de género y la nutrición de las familias beneficiarias.  

 

Algunos de los logros más sobresalientes en materia de educación son: más de cinco 

millones de becas otorgadas a niñas y niños para que no abandonen sus estudios. En 

cuanto al tema de salud, el programa organiza y fomenta talleres de capacitación para 

el autocuidado y la prevención de enfermedades y en términos de nutrición, se 

entregan complementos alimenticios a niñas y niños de entre 6 y 23 meses y de 2 a 5 

años de edad (SEDESOL, 2010). 

 
Otro de los programas emblemáticos en los que participa la SEDESOL es el Sistema 

Nacional para la Cruzada contra el Hambre. Este programa propicia la inclusión y el 

bienestar social de la población que se encuentra en condiciones de pobreza 

multidimensional extrema y con carencia de acceso a la alimentación. La Cruzada 

contra el hambre trabaja a partir de cinco objetivos8:  

 

                                                 
8 Información consultada el 2 de abril de 2016 en: http://www.gob.mx/presidencia/acciones-y-

programas/cruzada-nacional-contra-el-hambre  
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1) Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de los 

mexicanos en extrema pobreza y con carencia alimentaria severa. 

2) Eliminar la desnutrición infantil y mejorar los indicadores de crecimiento de niñas 

y niños en la primera infancia. 

3) Aumentar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños productores 

agrícolas. 

4) Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante el almacenamiento 

y transporte, así como en los comercios. 

5) Promover la participación comunitaria. 

 
Sin embargo, el objetivo número dos propone la eliminación de la desnutrición infantil 

aguda, así como mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez, que es muy similar 

al del programa sujeto a evaluación.  

 
En concordancia con el objetivo mencionado anteriormente, la SEDESOL instrumenta 

el Programa de Comedores Comunitarios en donde se brindan alimentos sanos a 

niñas y niños de 0 a 11 años de edad, también a mujeres en gestación y lactantes, a 

personas con alguna discapacidad o bien a personas mayores de 65 años. De esta 

forma, esta dependencia atiende a un gran número de individuos independientemente 

de su edad o sexo.  

 
Aunado a lo anterior, esta misma Secretaría también participa con LICONSA, una 

empresa dedicada a la elaboración de leche, que se entrega mediante subsidio a los 

niños de hasta 12 años de edad que viven con familias en condiciones de pobreza.  

 
Debido a que la carencia de alimentos, desnutrición y pobreza son características que 

están presentes en las localidades con población indígena (Raphael, 2012), la CDI 

participa activamente con sus programas dentro de la Cruzada, que atiende a un total 

de 26 644 localidades con población indígena. En el siguiente apartado, se describirá 

de manera general la participación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF) en los problemas que enfrentan las niñas y niños indígenas del país. 
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De manera particular, se describirán dos mecanismos que están siendo utilizados por 

los DIF estatales de Chiapas y Puebla. 

 
2.2.3. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

 
El DIF es una institución que se encarga de atender a niños, niñas, mujeres, personas 

con discapacidad y adultos mayores a través de diversos programas. Esta institución 

está presente en todos los estados de la república quienes son los encargados de 

diseñar e implementar programas a partir de las propias necesidades de la población. 

 
Para el objetivo de la presente investigación, resalta el trabajo del DIF Puebla, debido 

a que recientemente ha puesto en marcha un programa que otorga becas a niños 

indígenas. Dicho programa se describe en el siguiente apartado.  

 

2.2.3.1. Beca a un niño indígena, estado de Puebla 

 

En el estado de Puebla, desde el a¶o 2013 se cuenta con el programa ñBeca a un ni¶o 

ind²genaò, el cual surge debido a que el 8.9% de los ni¶os ind²genas de entre 6 y 14 

años de edad no asisten a las escuelas de este estado. El objetivo principal del 

programa es reducir la deserción escolar de las niñas y niños indígenas de 5 a 17 

años, que estén inscritos en escuelas primaria, secundaria o bachillerato. Para lograr 

lo anterior, el programa les otorga útiles, mochila, zapatos o tenis y uniforme escolar 

diario con casaca o uniforme deportivo, con el objetivo de propiciar la ampliación de 

oportunidades de acceso y permanencia en la escuela. 

 
El apoyo que otorga el DIF Estatal tiene un valor estimado de mil pesos y se entrega 

una vez al año, esto es, al inicio del ciclo escolar. Además, se cuenta con las 

aportaciones de los padrinos y las madrinas, quienes pueden realizar las aportaciones 

durante todo el año y son administradas por un Fideicomiso que asegura la 

transparencia del Programa. Para el ciclo escolar 2014-2015, se planteó como meta 

inicial apadrinar a un total de 4 500 niños indígenas.  
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Este programa de Puebla va dirigido a una población objetivo de niñas y niños de 5 a 

17 años. Se entregan apoyos para útiles escolares y uniformes de forma física. 

 
En el Estado de México participan como padrinos servidores públicos del poder 

ejecutivo estatal y municipal, así como del poder legislativo y judicial, además se 

incluyen personas físicas y jurídico-colectivas; y para el caso del programa de Puebla 

la ciudadanía se involucra de manera general. 

 
Debido a que el programa de Puebla es relativamente nuevo, aún no se cuenta con 

información sobre sus alcances o limitaciones, es muy pronto para ser evaluado y 

poder determinar su eficacia. Cabe mencionar que UNICEF ha colaborado con esta 

entidad para identificar en el presupuesto estatal cuánto y de qué manera se invierte 

en la infancia (UNICEF, 2013). 

 
A continuación, se mencionan otras líneas de acción que se encuentran siguiendo los 

DIF en diversos estados de la República Mexicana. 

 
 
2.2.3.2. Participación del DIF en materia de niñez, alimentación y educación 

 
No en todos los estados de la República Mexicana se cuenta con un programa como 

el de ñApadrina a un Ni¶o Ind²genaò y que sea operado por el DIF. Sin embargo, s² 

existen programas que se enfocan en la población infantil o bien en la población 

indígena. Por ejemplo, en el estado de Colima se cuenta con un programa que propone 

desalentar el trabajo infantil.  

 
En Chihuahua, el DIF estatal lleva a cabo un programa que ofrece desayunos 

escolares a los niños que se encuentran inscritos en educación básica y media-

superior. En el estado de Chiapas, el DIF otorga una ración diaria nutritiva como 

desayuno o comida caliente a los niños que acuden a los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria. Lo anterior lo realiza mediante el Programa Desayunos 
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Escolares. También cuenta con el Programa Todos a la Escuela, el cual pretende 

identificar a los niños que no acuden al nivel de primaria y secundaria e incorporarlos 

al sistema educativo.  

 
Mediante el programa de desayunos saludables, el DIF del estado de Coahuila entrega 

alimentos saludables a las escuelas, quienes los reparten diariamente a los niños. 

Programas como este se encuentran también en el Distrito Federal, Durango, Hidalgo, 

Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Sonora.  

 
Por su parte, el DIF del estado de Campeche otorga becas a los niños para que 

continúen o se reincorporen al ámbito educativo. La beca puede utilizarse para gastos 

de útiles escolares, uniforme, pasajes e inscripciones, además cuenta con un 

programa llamado Salud del Niño, que promueve y fomenta la salud en la niñez 

proporcionando información básica y realizando actividades orientadas a detectar 

riesgos en los centros educativos, en el hogar y en la comunidad.  

 
Es importante notar que la gran mayoría de los estados de la República cuenta con 

algún programa orientado a la salud, alimentación y/o educación de la población 

infantil. Sin embargo, no todos explicitan si entre su población beneficiaria se 

encuentran niñas y niños indígenas.  

 
De manera independiente al DIF; el estado de Chiapas dio inicio en el año 2015 a un 

programa similar que pretende fomentar el apadrinamiento de niños indígenas. Este 

programa se menciona a continuación.  

 

2.2.4. Apadrina un Niño Indígena en Chiapas9 

 
Durante el año 2015, inicia operaciones en Chiapas el Programa de Desarrollo Social 

ñApadrina un Ni¶o Ind²gena en Chiapasò mediante el cual se busca combatir la 

                                                 
9Información consultada el 12 de diciembre en: http://www.chiapas.gob.mx/noticias/en-chiapas-se-
impulsa-programa-apadrina-a-un-nino-indigena  
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deserción escolar y el trabajo infantil con recursos para poder impulsar la formación y 

la educación de las niñas y niños de los pueblos indígenas del estado. En este 

programa, se cuenta con la participación voluntaria de los servidores públicos estatales 

y la suma que ellos aporten es igual a la que el Gobierno estatal otorga.  

 
Debido a que este programa es nuevo en el estado, aún no se cuenta con información 

precisa sobre sus alcances y limitaciones. De acuerdo con CONEVAL y su estudio 

titulado ñPobreza y Derechos Sociales de Ni¶as, Ni¶os y Adolescentes en M®xico 

2008-2010ò, el estado de Chiapas es junto con Veracruz, Puebla y Estado de México 

uno de los que alberga mayor cantidad de población entre 0 y 17 años de edad en 

situación de pobreza10.  

 

De hecho, en el estado de Chiapas, el 40% de individuos para este mismo rango de 

edad, se encuentra en situación de pobreza y con base en el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE) el estado de Chiapas (junto con Guerrero) tiene un 

nivel educativo semejante al de los países latinoamericanos más rezagados.  

 
UNICEF ha apoyado al estado de Chiapas desde el año 2013 para analizar el 

presupuesto estatal y así, diseñar más y mejores políticas públicas encaminadas a 

mejorar la calidad de vida de la niñez de ese estado. En el siguiente apartado se 

revisarán las principales acciones que llevan a cabo los organismos internacionales en 

materia de apoyo para la población indígena infantil en México.  

 

2.2.5. Organizaciones no Gubernamentales  

 
En México, Save the Children tiene presencia desde 1973 y entre sus principales 

logros está el haber participado en discusión y elaboración de la Ley Federal de los 

                                                 
10 Cabe mencionar que no se encontraron las ROP disponible en línea, por lo que no fue posible 
comparar con mayor detalle las diferencias o similitudes entre el programa del Estado de México y 
éste de Chiapas. 
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Derechos de los Niños y Niñas, así como haber participado en la reforma al Artículo 4º 

Constitucional en el cual se reconoce a niñas y niños como sujetos de derecho11.  

 
Save the Children cuenta con un programa de apadrinamiento de niñas y niños que 

pretende mejorar la calidad de vida y reducir la situación de vulnerabilidad. Para lograr 

lo anterior, se apoya de contribuciones regulares por parte de los donantes, y las 

canaliza a satisfacer las necesidades básicas de atención médica y dental, el 

fortalecimiento escolar y la formación en habilidades de vida.  

 
En materia educativa, esta organización trabaja en los jardines de niños y en los 

Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil capacitando a las y los educadores en 

temas como: 1) Exploración y conocimiento del mundo, 2) Pensamiento matemático, 

3) Lenguaje y comunicación y 4) Desarrollo físico y salud. Además, entrega materiales 

didácticos y sensibiliza a los niños en temas de higiene, realiza clubes de lectura y 

escritura. Actualmente, Save the Children apoya a una red de 186 Centros 

Comunitarios donde asisten poco más de 9 mil niñas y niños12.  

 
De acuerdo con la información que se encuentra en la página web de esta 

organización, las personas de la sociedad civil pueden participar mediante donativos 

que pueden ser recurrentes o individuales. Estos donativos se canalizan a diferentes 

acciones como pueden ser: 1) que una niña menor de 5 años reciba una educación de 

calidad y material didáctico por un mes, 2) que un niño de 3 años que sufre de 

desnutrición aguda reciba un desayuno y una comida nutritiva durante un mes y, 3) 

que una niña reciba educación preescolar de calidad y una alimentación nutritiva 

durante un mes. 

 
Además de las donaciones monetarias, Save the Children mantiene un programa de 

voluntariado donde las personas pueden participar en actividades concretas en las 

                                                 
11 Información consultada el 10 de diciembre de 2015, en: https://www.savethechildren.mx/  

12 Información consultada el 10 de diciembre de 2015, en: 
https://www.savethechildren.mx/atenci%C3%B3n-directa/calidad-educativa  
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cuales se reciben cursos de capacitación para que posteriormente se pueda trabajar 

con niñas y niños en temas de educación, salud y alimentación.  

 
Considerando lo antes expuesto, se concluye que, en el ámbito nacional, existen 

esfuerzos similares en otras entidades federativas de programas que van dirigidos a 

atender a niños indígenas, e incluso se llaman igual que el del Estado de México. 

También se encontraron programas que dependencias del Gobierno Federal 

coordinan y dirigen a este tipo de población (indígena) en distintos estados del país, 

estos involucran aspectos diferentes al del Estado de México (por ejemplo: albergues 

y servicios médicos, y población juvenil).  

 
Generalmente, los programas de apadrina un niño indígena (aquí expuestos) tienen 

como población objetivo a las niñas y niños, aunque el caso de Puebla va más allá de 

los 15 años. También se observan diferencias respecto a los apoyos que proporcionan 

pues mientras en un caso la ayuda se proporciona en efectivo, en otros es en especie, 

y esto puede impactar tanto en los alcances del programa como en la satisfacción de 

los beneficiarios. 

 

 

2.3. El contexto estatal 

 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece en su 

artículo 17 que la entidad tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas (CPEM, 1995). El artículo citado establece que 

el Estado emprenderá acciones en materia de desarrollo cultural, educación, salud, 

vivienda, empleo, justicia y representación política, lo anterior es aplicable para los 

cinco pueblos indígenas que habitan en el estado: Matlatzinca, Mazahua, Náhuatl, 

Otomí y Tlahuica. 

 

El Programa de Desarrollo Social ñApadrina a un Ni¶o Ind²genaò busca disminuir la 

condición de pobreza extrema o alimentaria en niñas y niños indígenas que tengan 
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una edad entre 5 y 15 años. Una característica importante es que esta población se 

encuentre estudiando en escuelas públicas del tipo básico en el Estado de México. El 

programa otorga canastas alimentarias, útiles escolares y apoyo económico para la 

compra de uniformes escolares. En este programa, además de la participación de la 

sociedad civil del Estado de México, también participan los servidores públicos y la 

iniciativa privada. Actualmente se cuenta con un padrón de 43 municipios en los cuales 

hay 9 mil niños indígenas en el programa. 

 
Este programa forma parte de los programas encaminados al mejoramiento de la 

calidad de vida de los pueblos indígenas. Por ejemplo, entre las localidades 

Matlatzincas beneficiadas13 con este programa se encuentran las siguientes nueve: 

Cuitláhuac; Francisco Villa, Potrero de San José; Rincón de Atarasquillo; San Antonio 

Albarranes; San Mateo Almomoloa; San Sebastián Carboneras; Tequisquiapan; San 

Francisco Oxtotilpan. 

 
Para el caso de los Mazahuas14, se han entregado apoyos a aproximadamente 4 mil 

niños indígenas que viven en alguno de los 13 municipios de: Almoloya de Juárez, 

Atlacomulco, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe 

del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo, Valle de Bravo, Villa de Allende y 

Villa Victoria. 

 
En lo que a los pueblos náhuatl se refiere, este programa ha brindado apoyo a poco 

más de 500 niños15 que habitan en los municipios de Amecameca, Capulhuac, 

Joquicingo, Malinalco, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tianguistenco, Tenango 

del Valle, Xalatlaco, y Texcoco. En el caso de los Otomíes, se han entregado apoyos 

a los niños que habitan en alguno de los siguientes municipios: Acambay, Aculco, 

Amanalco, Capulhuac, Chapa de Mota, Jilotepec, Jiquipilco, Lerma, Metepec, Morelos, 

                                                 
13 Según el padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Social ñApadrina a un Ni¶o Ind²genaò, 
diciembre 2015. 
14 De acuerdo con declaraciones del Subdirector Operativo de CEDIPIEM. 
15 Según información del Subdirector Operativo de CEDIPIEM. 
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Ocoyoacac, Otzolotepec, Soyanaquilpan, Temascalncingo, Temoaya, Tianguistenco, 

Timilpan, Toluca, Villa del Carbón, Xonacatlán y Zinacantepec. 

 
Por último, para el grupo étnico de los Tlahuicas, que se ubica únicamente en el 

municipio de Ocuilan, tiene un registro de 103 niños16 que reciben el programa y que 

habitan en ocho localidades del municipio, siendo San Juan Atzingo la de mayor 

tamaño.  

 
Cabe resaltar que, en el Estado de México, el Programa de Desarrollo Social ñApadrina 

a un Ni¶o Ind²genaò es el que cuenta con mayor n¼mero de beneficiarios ind²genas, 

además de que da prioridad a varias carencias presentes entre los pueblos indígenas, 

como son la educación, la alimentación y los ingresos económicos. Por otra parte, es 

relevante señalar que según con las fuentes disponibles, no se encontró otro programa 

similar que vaya dirigido a esa misma población objetivo.  

 

2.4. Diagnóstico de la situación demográfica, social y económica de los 

indígenas en el Estado de México a nivel municipal  

 
Ante el panorama pluricultural y pluriétnico se busca proteger y promover el desarrollo 

de los pueblos y grupos indígenas que habitan la entidad, así como sus lenguas, usos, 

asociaciones, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y; 

garantizar a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, por lo cual 

se creó la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México17. 

 
En el tercer t²tulo de la mencionada ley, denominado ñDesarrollo y Bienestar Social 

para los Pueblos y las Comunidades Ind²genasò se establecen los criterios 

fundamentales que permitan motivar el desarrollo pleno de las comunidades y su 

                                                 
16 Información de acuerdo con el padrón de beneficiarios del programa, diciembre de 2015. 
17 Información consultada el 20 de diciembre de 2015, en Ley de Derechos y Cultura del Estado de 

México: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig090.pdf  
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incorporación a los beneficios generales del Estado de México. En el primer capítulo 

de este tercer título se establecen los lineamientos fundamentales para promover el 

acceso a los servicios de salud, la construcción de más y mejores instalaciones, el 

apoyo y respaldo a la medicina tradicional.  

 
El segundo cap²tulo ñCultura y educaci·n para el desarrollo de los pueblos y las 

comunidades ind²genasò permite desarrollar los principios y servicios de educaci·n, la 

convergencia en la tradición educativa de las comunidades y su plena incorporación y 

acceso a la educación superior. Conservando la educación bilingüe y pluricultural.  

 
Entre las acciones que se han realizado para atender el desarrollo social de grupos 

indígenas en el Estado de México, el CEDIPIEM quien es el responsable de llevarlas 

a cabo, se encuentran: el financiamiento de proyectos productivos, de infraestructura, 

sociales y culturales; incluyendo el Programa de Desarrollo Social ñApadrina a un Ni¶o 

Ind²genaò.  

 
Asimismo, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) y los municipios que cuentan con población indígena, el CEDIPIEM 

participa en el Programa de Infraestructura Indígena (PROII), con lo que se han 

modernizado las principales vías de comunicación terrestre, que contribuyen en el 

abatimiento del déficit en servicios de energía eléctrica, agua entubada, drenaje y 

alcantarillado. 

 
Sin embargo, cabe señalar que estas acciones se circunscriben a los 43 municipios 

con presencia de pueblos originarios mexiquenses y que se consideran prioritarios; no 

obstante, existen otras etnias migrantes a la entidad, tales como: mixteco, mazateco, 

zapoteco, triquis, totonaco y mixe (Castro, 2015: 632). 
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2.4.1. Los pueblos indígenas del Estado de México  

 

El Estado de México es la entidad más poblada del país, y para el año 2010 contaba 

con una población de 15 millones 175 mil 862 habitantes. En lo que respecta a 

población indígena, según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI) y con base en el censo de 2010 del INEGI18, tiene un total de 

985 mil 690 habitantes indígenas que representan el 6.5% del total de la población. 

 

2.4.1.1. Población indígena en el Estado de México  

 
De acuerdo al Sistema de indicadores sobre la población indígena de México realizado 

por CDI (2015), la población total indígena residente en el Estado de México en el 2010 

fue de 985 690; de los cuales, el 51.4% eran mujeres y el 48.6%, hombres. Esta 

población se encuentra distribuida en todos los municipios del Estado, sin embargo, 

son siete municipios los que concentran a un número mayor de indígenas: San Felipe 

de Progreso (7.8%), Ecatepec de Morelos (7%), Toluca (6.6%) Chimalhuacán (6%), 

Naucalpan (5.5%), Ixtlahuaca (5.5%) y Temoaya (5.2%). Pues estos siete municipios 

concentran un poco más del 43% de la población total indígena del estado 

mexiquense.  

 
Por otro lado, los municipios que tienen más población indígena con respecto al total 

de sus habitantes son:  

 
Tabla 1. Porcentaje de Población Indígena 

Municipio Porcentaje  

San Felipe del Progreso  63% 

Temoaya  57% 

Ixtlahuaca  38% 

Morelos 38% 

Temascalcingo 35% 

                                                 
18http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1327:cedulas-de-
informacionbasica-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-&catid=38:indicadores-y 
estadisticas&Itemid=54, consultado el 28 de noviembre de 2015. 
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Municipio Porcentaje  

El Oro 35% 

Acambay 32% 

San José del Rincón 32% 

Atlacomulco 31% 

Chapa de Mota 29% 

Donato Guerra 28% 

Jiquipilco 23% 

Otzolotepec 23% 

Amanalco 22% 

Villa de Allende 17% 

Aculco 16% 

Villa Victoria 16% 

Timilpan 16% 

Temascaltepec 11% 

Chimalhuacán 10% 

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de indicadores del CDI, 2015 

 
Con relación a la distribución de la población indígena radicada en la entidad 

mexiquense por grupos de edad, la misma fuente señala que el 31.5% tenía entre 0 y 

14 años de edad, el 21.2% entre 15 y 24 años, el 41.4% entre 25 y 64 años de edad, 

y el 5.8% tenía más de 65 años de edad.  
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Gráfica 1. Población indígena por grupo de edad  

 

Fuente: elaboración propia con base en información de Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Censo de Población y Vivienda 2010 
(INEGI). 

 

Los datos anteriores denotan retos focalizados de acuerdo al sexo y grupo de edad, 

tanto para el gobierno estatal como para toda la sociedad. Ejemplo de estos retos son 

los apoyos educativos, espacios para la inserción laboral, servicios de salud, sistema 

de pensiones, entre otros ámbitos que garanticen una mejora de calidad de vida de los 

indígenas, reconociendo y respetando a la vez sus propias ideologías culturales.  

 
En relación a la condición de alfabetismo de los indígenas contabilizados en 2010 en 

el Estado de México, de 674 mil 308 indígenas de 15 y más años de edad, el 85.7% 

son alfabetas, de los cuales, el 43.9% son hombres y 41.9% son mujeres; en cambio, 

el 13.6% son analfabetas: 3.7% son hombres y 9.9% mujeres (CDI, 2015). Los datos 

anteriores muestran la cobertura del servicio educativo entre los indígenas. Sin 

embargo, existen diferencias por sexo, siendo las mujeres las que se encuentran en 

mayor desventaja para aprender a leer y escribir.  

 



 
  

30 

 

La diferencia por sexo también se hace notar en el nivel de instrucción de los indígenas 

del Estado de México, donde el 13.7% de las personas de 15 y más años de edad 

refieren no tener ninguna instrucción educativa, de los cuales, el 4.0% son hombres y 

el 9.7% son mujeres. Cabe destacar que en el nivel de primaria la diferencia se invierte, 

ya que del 19.8% que refirió contar con primaria, el 10.3% eran mujeres y el 9.5% 

hombres. Sin embargo, esta diferencia no se mantiene en el nivel de secundaria, 

puesto que el 12.9% eran hombres y el 10.8% mujeres (CDI, 2015).  

 
La inequidad en las oportunidades educativas conlleva a otras desigualdades sociales. 

Una de ellas es en el mercado laboral. El 35.8% de los hombres indígenas del Estado 

de México con 12 o más años de edad, pertenecían en 2010 a la Población 

Económicamente Activa (PEA). En cambio, el 15.5% de mujeres indígenas de las 

mismas edades referidas eran económicamente activas (CDI, 2015). En estudios 

especializados realizados por instituciones internacionales y nacionales (e.g. OIT, 

INMUJERES, CNM), se ha evidenciado que la inequidad por sexo para insertarse al 

mercado laboral, implica la disminución de oportunidades para las mujeres en cuanto 

a la toma de decisiones de sus actividades personales o su sexualidad, así como el 

incremento de maltratos o violencia. Es decir, existe una correlación directa entre el 

empoderamiento de las mujeres y su inserción en el mercado laboral, aunque se 

reconoce también que depende de la ocupación, ingresos, prestaciones, seguridad 

social, entre otros.  

 
Por otra parte, es de notar que el 29.7% de la población total indígena del Estado de 

México registrada en 2010 nacieron en otra entidad (CDI, 2015). Este dato indica que 

una tercera parte son inmigrantes. Los principales estados de origen de dicho grupo 

de indígenas son de Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, principalmente19. En la 

tabla 2 se muestra la distribución de la población de 3 años y más por habla indígena, 

tanto de los migrantes como de los originarios de la entidad:  

                                                 
19 Información consultada el 21 de marzo de 2016, en http://cedipiem.edomex.gob.mx/estadistica  
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Tabla 2. Población de 3 años y más indígena del Estado de México por habla de 

lengua indígena 

 

Lengua Indígena 

 

Población indígena 

Porcentaje de la 

población indígena 

Habla lengua indígena 379 075 100.0 

Mazahua 116 240 30.7 

Otomí 97 820 25.6 

Náhuatl 61 670 16.3 

Mixteco 25 489 6.7 

Mazateco 14 020 3.7 

Zapoteco 12 938 3.4 

Totonaca (Totonaco) 9 832 2.6 

Mixe 6 041 1.6 

Chinanteco 2 450 0.6 

Tlapaneco 2 194 0.6 

Purépecha (Tarasco) 1 464 0.4 

Triqui 1 400 0.4 

Maya 1 155 0.3 

Huasteco 982 0.3 

Matlatzinca 909 0.2 

Tepehua 863 0.2 

Tzeltal (Tseltal) 842 0.2 

Ocuilteco (Tlahuica) 719 0.2 

Amuzgo 571 0.2 

Mixteco de la mixteca alta 484 0.1 

Cuicateco 448 0.1 

Tzotzil (Tsotsil) 400 0.1 

Chol (Ch´ol) 255 0.1 

Zoque 247 0.1 

Popoloca 213 0.1 

Otros* 1 361 0.4 

Lengua indígena no especificada 18 068 4.8 

*Se acumularon en la categor²a de ñOtrosò las lenguas ind²genas con porcentajes menores a 0.01.  
Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 
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2.4.1.2. Pueblos indígenas originarios del Estado de México  

 
En el Estado de México se encuentran cinco culturas indígenas originarias: Mazahua, 

Otomí, Náhuatl, Matlatzinca y Tlahuica, que en programas sociales estatales como el 

caso del Programa de Desarrollo Social ñApadrina a un Ni¶o Ind²genaò se consideran 

como pueblos prioritarios para atender. A continuación, se presentan características 

sociales de cada una de los cinco grupos étnicos de la entidad, información relevante 

para conocer las condiciones en las que crecen los niños indígenas mexiquenses. 

 
2.4.1.2.1. Matlatzincas 

 
En el Censo de Población y Vivienda levantado por INEGI en 2010, se encuentran 

registrados 909 personas de 3 años y más hablantes del matlatzinca. Este grupo 

indígena está asentado en el municipio de Temascaltepec, específicamente en la 

localidad de San Francisco Oxtotilpan (Millán, 2013), misma que tiene mil 435 

habitantes (INEGI, 2010), de los cuales también hay presencia de indígenas náhuatl. 

 
La principal actividad económica de los matlatzincas es la agricultura, tanto de 

temporal como de riego. Entre sus principales cultivos están el maíz, frijol, calabaza, 

haba, chícharo, papa, cebada, trigo y avena, chile. Dichos productos son destinados 

para el autoconsumo prioritariamente. Por ello, se ha detectado que los matlatzincas 

complementan sus ingresos con empleos desempeñados en el sector secundario y 

terciario (Millán, 2013). 

 
La organización política y social de los matlatzincas se encuentran ligados entre sí. 

Existe un Jefe Supremo que ñconstituye la autoridad m§xima de car§cter tradicional 

que representa a los matlatzincasò (Garc²a, 2004). El Jefe Supremo es elegido 

democráticamente para ejercer sus funciones durante tres años. En relación a la 

organización religiosa, en San Francisco Oxtotilpan se da a partir del sistema de 

cargos, el cual tiene una duraci·n de un a¶o. ñLa mayordom²a se compone de ocho 

mayordomos, cada uno auxiliado por un mbechoque o ayudante. En una escala 
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ascendente, la máxima autoridad la constituye el fiscal, tradicionalmente una persona 

de mayor edad, que ya ha asumido los cargos de menor jerarqu²aò (Garc²a, 2004). 

 
Imagen 1. Ubicación geográfica del pueblo Matlatzinca en el Estado de México 

y grado de marginación 2015 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de CONAPO (2016).  

 
Un aspecto a destacar de los matlatzincas, es la conservación del conocimiento, 

prioritariamente de la medicina tradicional a base de plantas y herbolaria, la cual 

es utilizada para diversas enfermedades, atención materna o para malestares 

ocasionados por ñel mal de ojoò, ñespantoò o ñel sustoò (Garc²a, 2004). Asimismo, 

los hongos que se dan en la región son utilizados para fines alimenticios, 
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terapéuticos y en los rituales, para estas dos últimas actividades se consumen los 

hongos alucin·genos o ñsantitosò, como se conocen en la localidad.  

 

2.4.1.2.2. Mazahuas 

 
De acuerdo con CEDIPIEM20, los mazahuas constituyen el pueblo indígena más 

numeroso del Estado de México. En el Censo de Población y Vivienda 2010 se 

registraron 116 mil 240 personas de 3 años y más hablantes de la lengua mazahua. 

Las personas que constituyen este grupo indígena habitan 13 municipios de la entidad 

mexiquense: Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del 

Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, 

Temascalcingo, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria (imagen 2).  

 
La región donde habitan los mazahuas se caracteriza por contar con áreas boscosas, 

pero también existen zonas semidesérticas con alto grado de erosión. La caza 

clandestina y la deforestación han originado que fauna y flora característica de la 

región se encuentren en peligro de extinción, como el venado cola blanca, animal de 

suma importancia en la cosmogonía mazahua (CDI, 2016).  

 
CDI (2016) indica que la principal actividad económica de los mazahuas es la 

agricultura. Los productos que siembran son: maíz, calabaza, frijol, haba y algunos 

frutos correspondientes a la temporada. Una parte de lo cosechado es para 

autoconsumo y la otra es para venta, aunque se señala que no es a grandes 

volúmenes. Además de la agricultura, los mazahuas elaboran artesanías de madera, 

alfarería y lana, esta última distinguida por hacerse en telares de cintura con 

elaborados diseños.  

 
Debido a las limitaciones de conseguir empleo o continuar con los estudios, los 

mazahuas migran para incrementar sus oportunidades. CDI indica que el principal 

                                                 
20 Información consultada el 21 de marzo de 2015, en: 

http://cedipiem.edomex.gob.mx/ubicacion_mazahua  
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destino es la capital del Estado de México, pero también existe una importante 

movilidad a Estados Unidos. Esta migraci·n genera que ñla mujer asume las 

responsabilidades económicas y familiares. Sin embargo, esta condición de jefa del 

hogar no le adquiere un nivel social ni siquiera igual al de los hombres, frente a la 

comunidadò (CDI, 2016).   

 
Imagen 2. Ubicación geográfica del pueblo Mazahua en el Estado de México y 

grado de marginación 2015 

 
Fuente: elaboración propia con base en información de CONAPO (2016) 

 

 

2.4.1.2.3. Náhuatl 

 
En el Estado de México se encuentran asentados 61 mil 670 personas hablantes de la 

lengua nahua, de los cuales, 6 mil 706 se encuentran en municipio indígenas 
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originarios21: Temascaltepec, Sultepec, Tejupilco, Malinalco, Joquicingo, Amecameca, 

Tianguistenco, Tenango del Valle, Xalatlaco, Capulhuac y Texcoco (imagen 3). 

 
Imagen 3. Ubicación geográfica del pueblo Náhuatl en el Estado de México y 

grado de marginación 2015 

 
Fuente: elaboración propia con base en información de CONAPO (2016). 

 
Como una de las características a resaltar de los nahuas, es que existen 

asentamientos en lugares rurales donde su principal fuente de ingresos es la 

agricultura de temporal, con cultivos de maíz, frijol, calabaza, haba, quelites, entre 

otros productos que se dan en la región. Sin embargo, hay náhuatl que se ubican en 

                                                 
21 Información consultada el 22 de marzo de 2015, en: http://cedipiem.edomex.gob.mx/ubicacion_nahua 

http://cedipiem.edomex.gob.mx/actividades_nahua 
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lugares urbanos, por lo que sus actividades económicas no se basan en la agricultura, 

más bien se emplean en los sectores secundario y terciario (CEDIPIEM, 2016). 

 
A pesar de que los pueblos náhuatl han sido integrados a ciudades como Toluca o 

México, las personas han procurado conservar sus creencias y tradiciones. Ejemplo 

de ello es su cosmogonía basada en dualidades, como día-noche, masculino-

femenino, nacimiento-muerte (CEDIPIEM, 2016). Ante esta ideología, los indígenas 

nahuas expresan su cultura a partir de ritos y festividades que se mezcla con el 

calendario católico: el día de Corpus Christi es dedicado al Sol.  

 
2.4.1.2.4. Otomí 

 
En el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI), se contabilizaron 97 mil 820 

personas que hablan otomí. Este grupo indígena se encuentra asentado en 21 

municipios del Estado de México: Aculco, Amanalco, Acambay, Chapa de Mota, Villa 

del Carbón, Morelos, Temascalcingo, Temoaya, Jilotepec, Jiquipilco, Otzolotepec, 

Soyaniquilpan, Timilpan, Capulhuac, Lerma, Ocoyoacac, Tianguistenco, Xonacatlán, 

Zinacantepec, Metepec y Toluca (imagen 4). 

 
La actividad económica predominante de los otomíes es la agricultura. Los productos 

cultivados son: maíz, frijol, haba, trigo, avena, calabaza y maguey. Este último es 

utilizado como lindero de los terrenos y para extraer aguamiel22. Una fuente de 

ingresos adicional es a partir de las artesanías elaboradas. Los tapetes de lana son 

piezas que destacan por su colorido, tamaño y complejidad. Estas artesanías han 

visibilizado a los otomíes a nivel nacional e internacional. 

                                                 
22 Información consultada el 22 de marzo de 2015, en: 
http://cedipiem.edomex.gob.mx/actividades_otomi 
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Imagen 4. Ubicación geográfica del pueblo Otomí en el Estado de México y 

grado de marginación 2015 

 
Fuente: elaboración propia con base en información de CONAPO (2016). 
 
Otra forma de complementar los ingresos, es a partir de empleos desempeñados en 

zonas urbanas como la ciudad de Toluca o México. Entre dichos trabajos se encuentra 

el comercio informal, la albañilería, obreros en los corredores industriales de la zona o 

empleadas domésticas en el caso de las mujeres. Asimismo, la migración a otras 

entidades o a Estados Unidos, ha ido en incremento en búsqueda de mayores 

oportunidades de empleo.  

 
De acuerdo con Questa y Utrilla (2006), en las comunidades de los otomíes existe una 

estrecha relación con la naturaleza. Principalmente, los cerros y los lugares donde 

brota el agua, son espacios donde los otomíes manifiestan sus rituales vinculadas al 

origen, fertilidad, salud y muerte. Las creencias e ideologías ancestrales se combinan 

con la religión católica. El ciclo agrícola está estrechamente ligado con el calendario 
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católico, por lo que las celebraciones a los santos patronos son prácticas comunes en 

los pueblos otomíes.  

 
2.4.1.2.5. Tlahuica  

 
Los tlahuicas están asentados en el municipio de Ocuilan, al sureste del Estado de 

México (Imagen 5). En el Censo de Población y Vivienda de 2010, se contabilizaron 

719 personas de 3 años y más que hablan la lengua (INEGI, 2010). Este grupo étnico 

es considerado por el CEDIPIEM como el pueblo indígena originario de la entidad de 

menor tamaño.   

 
La principal actividad económica de los tlahuicas es la agricultura. El cultivo del maíz 

y frijol es para autoconsumo, mientras que la zanahoria, haba, chícharo, calabaza y 

papa, son tanto para consumo local como para la venta en el mercado regional, 

principalmente en Santiago Tianguistenco y Malinalco23. La migración a zonas urbanas 

y a Estados Unidos, es una práctica desarrollada por los tlahuicas para buscar 

oportunidades laborales y completar los ingresos del hogar. 

 
Álvarez (2006) expresa que una forma de preservar la identidad tlahuica, es por medio 

de la memoria colectiva, la cual se trasmite de generación en generación. Entre sus 

principales ideologías, es la relación con el entorno, lo cual diferencia al pueblo tlahuica 

de las localidades circundantes. Asimismo, el autor señala que las prácticas religiosas 

le dan sentido de comunidad al grupo por medio del sistema de cargos que se 

organizan las fiestas, pero, adem§s, ñlas redes de alianzas que se producen entre 

vecinos y compadres que interact¼an para delimitar el espacio y la participaci·n grupalò 

(Álvarez, 2006: 28).  

 
  

                                                 
23 Información consultada el 22 de marzo de 2015, en: 

http://cedipiem.edomex.gob.mx/actividades_tlahuica  
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Imagen 5. Ubicación geográfica del pueblo Tlahuica en el Estado de México y 

grado de marginación 2015 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en información de CONAPO (2016). 
 
La organización social y la forma de llevar a cabo las actividades para la conservación 

de cada uno de los pueblos originarios del Estado de México, permiten identificar los 

contextos en los que se desarrollan las niñas y niños indígenas, que, al mismo tiempo, 

en años posteriores ellos mismos van a ser partícipes y trasmisores de la cultura y 

tradiciones.  

 
En este sentido, las acciones que desde el ámbito familiar, comunitario y educativo se 

realicen para conservar y fomentar la lengua, usos y costumbres de los pueblos 

originarios mexiquenses serán básicas, principalmente hacia los futuros habitantes de 

dichas comunidades, esto es en las niñas y niños indígenas. No obstante, se debe 

señalar que algunas costumbres y prácticas comunitarias, podrían influir tanto en el 

aspecto educativo como en el alimentario de los infantes, es decir, que estás 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































