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5 Bibliotecas comunitarias y 
escolares: diálogos interculturales  
y protagonismo infantil1

Kathia Núñez Patiño2

Martín Plascencia González3

Resumen

Las infancias, diversas y protagonistas, se 
encuentran implicadas en contextos sociocul-

1 Datos de este documento proceden de dos proyectos: “Desarrollo 
psicosocial de niñas y niños en escuelas primarias: análisis de 
interacciones en el recreo y en los juegos” (número 145990), financiado 
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2009, cuyo responsable técnico fue Martín Plascencia González, 
y el proyecto “Bibliotecas comunitarias: diálogos interculturales y 
protagonismo infantil” (unach-exb-242), financiado por el Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente, convocatoria 2019, cuya 
responsable técnica fue Kathia Núñez Patiño.
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turales específicos, con historicidad y un territorio específico. 
Las infancias rurales, dentro de ese grupo de diversidad, han sido 
negadas, o desplazadas de los discursos, violentadas o intencio-
nalmente invisibilizadas por políticas públicas desarticuladas al 
respeto por la diversidad, que sólo conceptúan la diferencia con 
aspectos superficiales o folclóricos. Aquí se presentan dos expe-
riencias de investigación que aportan al debate de las metodolo-
gías horizontales y colaborativas para, y con las infancias, a partir 
de la implementación de bibliotecas comunitarias y escolares. 
Se considera como un eje insoslayable la participación infantil. 
Se reflexiona sobre conceptos como interculturalidad, y sobre 
la asimetría en las relaciones adulto-niño, pero también sobre 
las asimetrías estructurales con las que se aborda a la infancia, y 
cómo estas permean las relaciones establecidas en los procesos 
de investigación. Por ello, se argumenta que la colabor es una 
posibilidad dialógica que admite la existencia de las infancias en 
su sentido agentivo. Las experiencias que exponemos ahora son 
con infancias indígenas mayas choles y tojolabales, de Chiapas, 
México y se asumen las bibliotecas como un dispositivo meto-
dológico para de la actividad investigativa, y también, como una 
posibilidad de reconocimiento de la infancia desde sus contextos 
de acción e interacción; es decir, hacia la coconstrucción (adul-
tez-niñez) de una relación que permita intercambios horizonta-
les mutuos. Desde la primera experiencia se aportan el marco 
teórico metodológico que sustenta dos trabajos de investigación 
colaborativa con las niñas y los niños, en una comunidad ch’ol de 
Chiapas y otra en una escuela bilingüe tojolabal, cuyo eje central 
que articula el proceso de colaboración es una “biblioteca” que 
se imagina como un espacio de diálogos interculturales entre 
la comunidad, la escuela y la academia, en la construcción de 
espacios autogestivos que propicien el tejido de relaciones que 
aportan los contextos comunitarios indígenas como la colabor, 
la reciprocidad y la solidaridad. La segunda experiencia aporta 
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reflexiones centrales con la implementación de una ludoteca 
en el mismo local que una biblioteca, en una comunidad tojo-
labal, y cómo se territorializa y se hace suyo el espacio a tra-
vés del uso libre de los objetos lúdicos y los materiales de la 
biblioteca. Estos procesos de investigación horizontal configuran 
líneas para reflexionar en torno a las propias bibliotecas como 
dispositivos metodológicos que pueden abrir condiciones para 
impulsar procesos de colaboración en la investigación con niñas 
y niños. Y también, sobre la utilización de los espacios públicos 
para generación de convivencia.

Palabras clave: investigación colaborativa, protagonismo, 
infancia indígena

Resumo

As crianças, diversas e protagonistas, estão envolvidas em con-
textos socioculturais específicos, com historicidade e um territó-
rio específico. As infâncias rurais, dentro desse grupo de diversi-
dade, têm sido negadas ou deslocadas dos discursos, violadas ou 
intencionalmente invisibilizadas por políticas públicas desarti-
culadas no respeito à diversidade, que só conceituam a diferença 
com aspectos superficiais ou folclóricos. São apresentadas duas 
experiências de pesquisa com crianças indígenas maias Chol e 
Tojolabal de Chiapas, México, que contribuem para o debate 
sobre metodologias horizontais e colaborativas para e com a 
infância, a partir da implantação de bibliotecas comunitárias e 
escolares. A participação infantil é considerada um eixo inevitá-
vel. No texto, reflete-se sobre conceitos como interculturalidade 
e sobre a assimetria nas relações adulto-criança, mas também 
sobre as assimetrias estruturais com as quais a infância é abor-
dada e como estas permeiam as relações estabelecidas nos pro-
cessos de pesquisa. Por isso, argumenta-se que a colaboração é 
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uma possibilidade dialógica que admite a existência de infâncias 
em seu sentido agentivo. As bibliotecas são assumidas como um 
dispositivo metodológico para a atividade de pesquisa e também 
como uma possibilidade de reconhecer a infância a partir de 
seus contextos de ação e interação, ou seja, para a co-construção 
(vida adulta-infância) de uma relação que permite trocas hori-
zontais mútuas. A partir da primeira experiência, é fornecido o 
referencial teórico-metodológico que sustenta dois trabalhos de 
pesquisa colaborativa com meninas e meninos, em uma comu-
nidade Ch'ol, em Chiapas, e outra em uma escola bilíngue de 
Tojolabal, cujo eixo central que articula o processo de colabo-
ração é uma “biblioteca” que se imagina como espaço de diálo-
gos interculturais entre a comunidade, a escola e a academia, na 
construção de espaços autogestionários que fomentem o tecido 
de relações que os contextos das comunidades indígenas pro-
porcionam, como colaboração, reciprocidade e solidariedade. 
A segunda experiência contribui com reflexões centrais com 
a implantação de uma brinquedoteca no mesmo local de uma 
biblioteca, em uma comunidade Tojolabal, e como o espaço se 
territorializa e torna-se próprio através do uso livre de objetos 
recreativos e materiais bibliotecários. Esses processos horizon-
tais de pesquisa configuram linhas de reflexão sobre as próprias 
bibliotecas como dispositivos metodológicos que podem abrir 
condições para promover processos colaborativos na pesquisa 
com crianças e, também, sobre o uso de espaços públicos para 
gerar convivência.

Palavras-chave: pesquisa colaborativa, protagonismo, infân-
cia indígena
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Introducción

La educación que el Estado dirige hacia los pueblos originarios 
tiene deficiencias históricas que no terminan por ser atendidas, 
como la falta de pertinencia cultural y sin cumplimiento de los 
derechos políticos y culturales de estos grupos sociales. Ante 
el imperativo de ser inclusivos, el modelo político estatal pre-
tende integrar a los pueblos indígenas a la cultura hegemónica 
occidental. Una de esas deficiencias se manifiesta en la falta de 
espacios para la niñez indígena que les permita potenciar su 
desempeño académico como una “biblioteca” con pertinen-
cia cultural, es decir, que no sólo cuente con libros de ciencia 
y literatura nacional y universal, sino que y, sobre todo, sea un 
espacio de recopilación, registro y producción de libros y narra-
ciones orales de los conocimientos, los saberes, la historia y la 
literatura local, tanto en español como en la lengua originaria, 
lo cual permitirá propiciar diálogos horizontales entre la escuela 
y la comunidad que puedan promover procesos de apropiación 
escolar (Rockwell, 2006). 

La biblioteca, por su nombre mismo, ha sido entendida las 
más de las veces como un recinto para la cultura escrita, que, 
dicho sea de paso, aun con la presencia de diversidad de lenguas 
en México, se ha privilegiado la escritura en castellano. Es así 
que la oralidad y la posibilidad de intercambio de ese tipo en 
las bibliotecas no se ha reconocido. Ciertamente, el concepto 
de registros escritos en comunidades orales como las indíge-
nas es todo un reto, puesto que, en México, intencionalmente 
el sistema educativo está dirigido a la castellanización, como 
lengua de comunicación escrita, siendo los textos en la propia 
lengua limitados. De alguna manera, no obstante, a la distancia 
aparente con la época de conquista, se puede considerar que 
aún persiste la idea —prejuicio— de que las lenguas indígenas 
son incompletas o no logran procesos de articulación cognitiva 
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compleja, similar a ideas arcaicas del siglo xviii (Tanck, 1989: 
701). Aunque probablemente no sea sólo un asunto de la inten-
cionalidad educativa enfocada en la castellanización de los pue-
blos originarios, producto de la estructura de la colonialidad 
del poder en nuestro país, sino que no obstante a los modelos 
biculturales bilingües e interculturales bilingües propuestos 
desde la Secretaría de Educación Pública a fin de integrar y hacer 
uso de las lenguas originarias, los modelos no se han adoptado 
apropiadamente, como es el caso de la experiencia que narran 
Bastiani, Ruiz-Montoya, Estrada, Cruz y Aparicio (2012) respecto 
a su investigación desarrollada con profesoras y profesores en 
la región ch’ol.

De esta manera la instalación de una biblioteca comunitaria y 
una escolar, generadas por relaciones de colaboración en la inves-
tigación social, como el caso de la instalada en la comunidad ch’ol 
de El Bascán, municipio de Salto de Agua, Chiapas (Núñez, 2018), 
o la ludoteca instalada en la comunidad tojolabal Ejido Chiapas, 
municipio de Las Margaritas (Plascencia, 2015), son producto de 
un proceso de investigación colaborativa entre las familias, los 
niños y las autoridades comunitarias y educativas. En estas dos 
experiencias los aspectos de negociación con diversos actores 
sociales donde se desarrolla la investigación son un prerrequisito 
para sentar relaciones de horizontalidad, como el comienzo de la 
colaboración. Este proceso de colaboración tiene su anclaje en la 
investigación educativa desde una antropología de la educación 
crítica, al abordar las prácticas culturales en las que se socializa la 
niñez indígena, la cuales pueden llegar a convertirse, en contextos 
politizados, en una “pedagogía cultural” (Kincheloe y Steinberg, 
1999) que, al reflexionarlas en común, lo pedagógico implicaría 
una conciencia y acción política.

En este tejido teórico se integran las ideas de los estudios 
interculturales críticos que anuncian abordajes que trascienden 
la dimensión educativa y se inscriben en estudios más amplios 
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desde la contribución antropológica de los conceptos de “cul-
tura”, y profundizan en el análisis de “las estructuras y procesos 
intergrupales e interculturales de constitución, diferenciación e 
integración de las sociedades contemporáneas” (Dietz, 2012: 14). 
Porque en ellos se expresan intensos cruces interculturales que 
permiten estudiar la compleja relación entre la diferencia y la 
desigualdad (Reygadas, 2014), es decir, las implicaciones entre 
los conceptos en una disputa por “nombrar las realidades y la 
acción de los sujetos” (Medina, 2009: 10), en un esfuerzo por 
abrir paso a la decolonialidad del saber en torno a los mecanis-
mos de dominación. En una revisión de los conceptos a partir de 
los cuales conocemos la realidad se hace indispensable lo que 
Mignolo (2011) plantea como una desobediencia epistémica. O, 
dicho de otra manera, establecer una postura de negación a priori 
de una epistemología hegemónica, dando pie a otras visiones.

Finalmente, esta propuesta de bibliotecas en la comunidad 
se sustenta también en los nuevos estudios de literacidad (Ayora, 
2012). Ésta es:

Entendida, de un modo general, como las prácticas de lectura y escritura 
inscritas en un contexto sociocultural específico, en donde cobran sen-
tido en relación con los otros elementos que son parte del contexto. Así 
pues, se entiende aquí que no hablamos de un modo universal de com-
prender a las prácticas de la literacidad, sino de ésta como un evento que 
se da de diversas y complejas maneras, en donde las diferentes culturas 
o sociedades conforman distintos modos de comprender la lectura y la 
escritura (Merino y Quichiz, s/f: 2).

Desde este enfoque se pone el “énfasis en las prácticas de lite-
racidad como prácticas sociales, inmersas en situaciones cul-
turales e históricas específicas y no como eventos letrados des-
contextualizados” (Ayora, 2012: 43; Cf. Kalman, 2003). En este 
sentido, se presenta la necesidad de considerar los contextos 
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histórico-culturales de los pueblos y comunidades, incluso la 
de los propios actores de estas prácticas culturales, porque si 
bien los pueblos y comunidades han resistido la opresión de la 
colonialidad, también sus estructuras comunitarias han sufrido 
una penetración importante por el Estado nacional (Rus, 1995) 
y por el capital. Por lo tanto, es fundamental situar las prácticas 
culturales y los discursos que hablan de lo “indígena”, ya que nos 
encontramos en contextos, no sólo complejos, sino confusos y de 
disputa cultural por los sentidos de la acción. Además de situar 
lo indígena, se debe hacer un estudio de la comunidad para ver 
sus posibilidades de producción (Kalman, 2004).

En este marco de pensamiento, la materialidad de la “biblio-
teca” comunitaria4 implica construir en común

[…] un espacio en el que prácticas locales relacionadas con la lectura 
y escritura puedan ser valoradas, comprendidas y utilizadas. Que su 
fin tenga un sentido decolonial de la lectura logrando que se pongan al 
centro saberes desplazados por razones de discriminación, inequidad, 
racismo y/o etnocentrismo (Ayora, 2018: 110).

Esta propuesta de trabajo flexible y situada se propone para 
generar espacios de diálogo para reflexionar las prácticas lectoras 
y su potencialidad para la transformación personal y colectiva, 
en la cual se integran actividades de juego, arte, lectura, dramati-
zación y narración que permitan un acercamiento sensible y pro-
gresivo de la niñez con la literatura científica y artística, y para el 
caso de este proceso de investigación colaborativa, la producción 
de literatura propia que permita visibilizar la desigualdad en la 
producción hegemónica de conocimientos y las posibilidades 
de transformarla. La centralidad de la investigación se inscribe 

4 La propuesta teórica de la biblioteca se inspira en el trabajo de la organización civil Bunko 
Papalote dentro de su proyecto “Leer para transformar”, con bebés, niñas, niños, jóvenes.
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en la colaboración con la niñez indígena, desde un enfoque teó-
rico que sitúa el reconocimiento del protagonismo infantil como 
clave para la colaboración, y el alejamiento de la definición de 
infancias como actores incapaces e incompletos (Fernandes y 
Uchoa, 2007), y reconocerles como auténticos actores sociales.

Se reconoce el aporte de prácticas de socialización que impli-
can el acercamiento temprano y gradual de la niñez al trabajo 
que estimula las relaciones en la colaboración, la reciprocidad 
y el asumir responsabilidades; así como una participación de la 
niñez en todos los ámbitos de las actividades comunitarias y la 
estimulación de la autonomía personal, lo cual plantea una gran 
oportunidad para escuchar a las infancias (Paoli, 2003; De León, 
2005; Núñez, 2005). Esta diversidad de contextos culturales que 
comenzaron a emerger desde los estudios de la infancia en las 
diferentes disciplinas de las ciencias sociales (James, et al., 1998; 
Corona, 2000; Hirschfeld, 2002; Gaitán, 2006a; Szulc, 2006; De 
León, 2010; Liebel y Saadi, 2012) abrió todo un campo fructífero 
para visibilizar la participación, la capacidad de acción y produc-
ción de los niños y niñas en sus contextos culturales.

Explicitar esta diversidad de contextos es lo que ha llevado 
a cuestionar y relativizar el término de “infancia” y pluralizarlo, 
el cual surge “en el contexto de la sociedad urbano-burguesa 
que estaba en proceso de formación” (Recknagel, 2009: 59). Al 
emanar de este contexto europeo se configuró

[…] un modelo tan generalizado [que] concibe a la infancia como una 
etapa de preparación para la vida plena, la vida adulta, y a los niños como 
seres vulnerables, ignorantes, incompetentes, crédulos e inestables, y en 
consecuencia dependientes de los adultos, que deben asumir la tarea de 
protegerles, educarles y también reprimir sus conductas inaceptadas 
socialmente o consideradas incorrectas (Gaitán Muñoz, 2009: 186 y 187).



176

Kathia Núñez Patiño y Martín Plascencia González

Este modelo promueve representaciones hegemónicas occiden-
tales contemporáneas según las cuales

[…] los niños constituyen un tipo de personas diferentes de otros, un 
conjunto aún no integrado a la vida social, definidos, generalmente por 
la negativa —desde el punto de vista de los adultos— como quienes care-
cen de determinados atributos tales como madurez sexual, autonomía, 
responsabilidad por sus actos y ciertas facultades cognitivas, y capacidad 
de acción social (Szulc, 2006: 26 y 27).

De esta manera, con la finalidad de abordar la complejidad y 
ambigüedad de la infancia, es que se pluraliza el término para 
destacar en éste, que es una condición social y delimitada, defi-
nida y diferenciada por sus contextos culturales e históricos, 
caracterizada por relaciones sociales de poder. En este sentido, 
no existiría la infancia, como concepto definitorio, sino infan-
cias, reconociendo esa diversidad de diversidades (Plascencia, 
2020). Al pluralizar el concepto de infancia se enfatiza que es 
una categoría social permanente, pero no homogénea (Salazar, 
2018), que se configura por el grupo social de niños y niñas que 
se desenvuelven en ese espacio social.

En resumen, “la infancia es un espacio socialmente cons-
truido, mientras que la niñez se entiende como el grupo social 
que conforman las niñas y los niños” (Pavez, 2012: 83), pero siem-
pre en relación con otros; aunque la niñez tiene espacios de una 
relativa autonomía en relación con los adultos y producir prácti-
cas culturales, nunca están aislados. Es importante señalar que 
se ha observado en investigaciones con niños tojolabales cómo 
la interdependencia es un componente que está presente en su 
interacción y, de hecho, cuando narran sus acciones, lo hacen 
la mayor de las veces de manera interdependiente (Plascencia 
y Linaza, 2016).
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Los contextos indígenas son una contribución importante en 
esta problematización, la cual se articula con el aporte desde la 
participación de la niñez en los movimientos sociales; por ejem-
plo, de los niños, niñas y adolescentes trabajadores (nat) en el 
que puede observarse explícitamente el protagonismo infantil. 
El protagonismo popular en los movimientos de la infancia tra-
bajadora organizada fue redefinido como protagonismo infantil, 
como referente identificatorio y factor de dinamización social. 
La promoción del protagonismo como una especie de contra-
discurso a la historia de la infancia entendida tradicionalmente 
como destinada a la protección y al control por parte de la socie-
dad adulta (Cussiánovich, 2010). El concepto de protagonismo 
infantil cobra sentido de acuerdo con el contexto, con la concep-
ción política, social e ideológica del grupo social que lo utilice.

El protagonismo infantil se define como

[…] el proceso social mediante el cual se pretende que niñas, niños y 
adolescentes desempeñen el papel principal en su desarrollo y el de su 
comunidad, para alcanzar la realización plena de sus derechos, aten-
diendo a su interés superior. Es hacer práctica la visión de la niñez como 
sujeto de derechos y, por lo tanto, se debe dar una redefinición de roles 
en los distintos componentes de la sociedad: niñez y juventud, autorida-
des, familia, sectores no organizados, sociedad civil, entidades, etcétera 
(Gaitán, 1998: 86).

El protagonismo siempre evocará una

[…] afirmación del sujeto como actor social, individuo, persona en lucha 
permanente por transformar el orden establecido cuando éste implica 
negación del otro, sumisión a roles impuestos, escisión entre razón y 
sujeto, entre sujeto y situaciones sociales, entre sujeto y relaciones de 
dominación, entre sujeto como singularidad y como movimiento social, 
entre su condición privada y pública (Cusianovich, 2010: 136).
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En este sentido, cuando hablamos de protagonismo se hace en 
un sentido que hace referencia a conceptos y prácticas como par-
ticipación, acción política y actoría social, con lo cual se abre la 
posibilidad de crear alternativas para un nuevo reordenamiento 
cultural de las relaciones sociales, “una rearticulación de las 
estructuras políticas, sociales, económicas del mundo simbólico 
y de las relaciones sociales y humanas que de dicha rearticula-
ción emanan” (Alfageme, Cantos y Martínez, 2003: 52). Aposta-
mos a imaginar nuevas formas de relacionarnos y reconstruir-
nos, porque, así como los estudios de las mujeres han aportado 
pensamiento para la transformación, los de la niñez apuntan 
para reactivar la imaginación para la reinvención social. El pro-
tagonismo, además de su carácter político de transformación y 
escisión con estructuras impuestas, también refiere la capacidad 
agentiva, no sólo en el escenario público o espacio común, sino 
en el espacio privado.

Desde este posicionamiento, y siguiendo la línea de estudios 
antropológicos que hacen investigación colaborativa con pobla-
ción indígena (Velásquez, 2014), la propuesta se construye desde 
la participación colaborativa entre los actores que participan en 
la investigación, propiciando la formación y apropiación de las 
familias, niñas, niños de la organización y gestión de la biblioteca, 
con el objetivo de promover el protagonismo infantil desde las 
prácticas culturales de la comunidad. Es decir, nuestras propues-
tas establecen explícitamente una relación que reconoce la voz 
infantil, y su participación conjunta en los procesos investigativos.

Asimismo, reconocemos el potencial que tienen las prácticas 
culturales indígenas, al sostener que promueven y aprecian la 
participación de las niñas y los niños en el repertorio de sus prác-
ticas culturales, lo cual nos lleva a contar con un sustento mate-
rial que, vinculado con la apertura de espacios para la reflexión 
o dispositivos metodológicos (Núñez, 2018), como las bibliotecas, 
para potenciar estas prácticas y posicionar de manera explícita 
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el espíritu del protagonismo infantil. Estas experiencias se plan-
tean también desde la vinculación y colaboración de los actores, 
la academia y las organizaciones públicas y civiles, promover la 
autogestión que no dependa sólo de recursos monetarios, sino 
de tejer relaciones que potencien las prácticas de la co-labor, la 
reciprocidad y la solidaridad, presentes en los contextos indí-
genas (Nicholls, 2009), hacia la academia y las organizaciones 
civiles y públicas.

Biblioteca comunitaria en El Bascán

La propuesta surge de experiencias previas de investigación con 
las familias, las niñas y las niñas de El Bascán —comunidad 
ch’ol— sobre la participación infantil en las prácticas culturales 
comunitarias indígenas, desde las cuales se identificó la nece-
sidad de una “biblioteca” (Núñez, 2005, 2018). Esta necesidad 
integra los diversos sentidos e intereses de los actores involucra-
dos en la propuesta: desde las familias una necesidad de contar 
con material bibliográfico para atender las tareas escolares, cada 
vez más exigente por parte de los maestros, pero sin considerar 
que la escuela no ofrece ese acervo físico, digital o Internet para 
que las niñas y los niños puedan cumplir con ellas, dejando a 
las familias con esa responsabilidad, sin contar con los recursos 
económicos para ello. Por otro lado, está el interés de los niños 
y las niñas por contar con espacios propios para el juego, el arte 
y la lectura, personal y colectiva. Finalmente, el interés de quien 
investiga por promover espacios de reflexión dialógica entre la 
comunidad y la escuela, construir espacios de diálogos inter-
culturales que transformen la estructura desigual y racista de 
relación entre ellos, desde el protagonismo infantil.

De esta manera, la biblioteca comunitaria de El Bascán tuvo 
una primera etapa que consistió en el acuerdo de las familias, las 
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niñas, los niños y la investigadora para que esta biblioteca fuera 
la manera de retribución en el proceso de investigación doctoral 
y la colaboración de una de las madres, quien cedió un espacio 
de su casa para la gestión de la biblioteca (Núñez, 2018). En esta 
primera etapa, con los acuerdos previos, se instaló la biblioteca 
con recursos de la propia investigadora y trabajo de vinculación 
para obtener libros, el cual consistió no sobre la idea de “donar 
libros a niños y niñas indígenas que no tienen las condiciones 
para tenerlos”, sino de compartir uno o varios libros que hayan 
sido significativos en nuestras experiencias lectoras. De esta 
manera, profesoras y compañeras del programa del doctorado 
ofrecieron varios libros; así como la Asociación Civil de Bunko 
Papalote, con quienes se tuvo el primer acercamiento también 
a su planteamiento teórico metodológico, del cual se retomó la 
idea general de articular con la práctica lectora el juego y el arte 
como actividades sustantivas de la biblioteca para abrir espacios 
de reflexión.

Otra de las actividades sustantivas fue integrar la participa-
ción de los mayores en contar historias desde la tradición oral 
para recuperar y potenciar los saberes locales y la revaloración 
del territorio para la autosuficiencia. Además de realizar activi-
dades organizadas por la propia colaboradora local y con cole-
gas que han nutrido las experiencias de la biblioteca, como la 
realización del libro cartonero de la comunidad de El Bascán, 
con un fuerte sentido de diálogo y reflexión con las niñas y los 
niños sobre el territorio (Núñez, 2018; Núñez, Corona y Rico, en 
prensa).
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Figura 1
Primera etapa de la biblioteca comunitaria de El Bascán, 2015-2018
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Figura 2
Libro cartonero en la biblioteca comunitaria de El Bascán

La segunda etapa de la biblioteca ha consistido en una reinstala-
ción de la biblioteca con recursos del proyecto vigente de Exbe-
cario Prodep (2019-2020), la cual ha consistido en la confirmación 
de los acuerdos y la relación de co-labor, la cual ha consistido en 
distribuir los recurso del proyecto en la compra de libros, mate-
riales para pintar y dibujar y equipo de cómputo y una cámara 
fotográfica, para apoyar el trabajo de la colaboradora local y 
co-responsable, junto con las niñas, los niños y sus familias de 
la biblioteca. Ellas han aportado el espacio físico para instalar 
la biblioteca y los muebles de la biblioteca, los cuales fueron 
elaborados a partir de la donación de dos árboles de uno de los 
abuelos de las niñas y los niños, mismo que fue retribuido con la 
siembra de más árboles (Núñez, Ruiz y Martínez, 2020). Además 
de la realización de un taller reflexivo sobre la metodología de 
Bunko Papalote A. C. (diciembre de 2019), éste se nutrió con la 
propia experiencia de la colaboradora local con la biblioteca 
desde el año 2015.
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Figura 3
Segunda etapa de la biblioteca comunitaria de El Bascán (2019-2020)

La biblioteca ya está funcionando con las siguientes actividades: 
un taller a la semana de lectura reflexiva, ya sea a través de libros, 
recorridos por la comunidad o naciones orales de los mayores, 
con las niñas y los niños, anclada en una actividad lúdica o artís-
tica que permita profundizar en el proceso reflexivo de la lectura 
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colectiva; libros para llevar a casa; espacio siempre abierto para 
la lectura individual, el juego y la consulta para tareas escola-
res. A esta segunda etapa, ahora le sigue el acompañamiento y 
vinculación para mantener la biblioteca y también crear más 
bibliotecas comunitarias desde la colaboración, como espacios 
de diálogos interculturales entre la comunidad, la escuela y la 
academia en la construcción de espacios autogestivos que propi-
cien el tejido de relaciones que aportan los contextos comunita-
rios indígenas como la co-labor, la reciprocidad y la solidaridad 
y frente a la desvalorizacion y despojo de conocimientos y terri-
torios indígenas comunitarios.

Desde esta base objetiva que ofrecen estas prácticas cultura-
les indígenas comunitarias y que constituyen su matriz cultural, 
salta cuestionarse en qué medida las actividades que las niñas 
y los niños indígenas realizan cotidianamente están condicio-
nadas culturalmente a construir niños con mayor margen de 
autonomía. Lo anterior, considerando el impacto de su partici-
pación en la vida social comunitaria y por lo tanto las posibili-
dades que se abran desde la biblioteca comunitaria y propiciar 
espacios reflexivos que visibilicen, no sólo la participación activa 
que la niñez tiene en estos contextos, sino el reconocimiento 
de su aporte en la dimensión política, como se plantea desde el 
protagonismo infantil.

Porque la clara presencia y participación de la niñez en los 
contextos comunitarios indígenas no necesariamente generan 
por sí mismas un protagonismo infantil, presente de manera 
evidente en el movimiento de las nat. También en el proceso 
reflexivo que genera una conciencia política de la niñez desde 
los movimientos y luchas indígenas, como el que ha generado 
el movimiento zapatista a lo largo de más de 30 años, en el que 
ha producido una base teórica de pensamiento y práctica auto-
nómica que se promueve en la familia y aula zapatista.
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Biblioteca-ludoteca: experiencia de diseño  
de experiencias participativas horizontales  
con niñas y niños tojolabales

En una escuela primaria bilingüe (castellano-tojolabal) se 
desarrolló un proyecto de investigación cuya intencionalidad 
era conocer la vida infantil desde la infancia misma; es decir, 
desde ellos como relatores de su actividad (Plascencia, 2015). 
Parte importante del desarrollo del proyecto fue la asistencia 
continua del investigador a la escuela siguiendo el calendario 
escolar, la inclusión en salones de clase como observador y 
la implementación de una ludoteca en el área destinada a la 
biblioteca escolar. El local donde se ubicaba la biblioteca, al que 
denominaban bodega, estaba cerrado, había prohibición de su 
uso y prácticamente no se hacía uso del material bibliográfico. 
Como parte de la gestión y los intercambios entre niñas, niños 
y el investigador, fue trabajar sobre un proyecto de ludoteca que 
se insertara en la comunidad infantil y que permitiera las expre-
siones horizontales de trabajo.

El concepto de biblioteca-ludoteca se gestionó como un 
espacio lúdico y de interacción espontánea entre niñas y niños, 
mediada por objetos lúdicos: juguetes, material para bordar, 
para dibujar y la lectura libre en casa. Así, la biblioteca-ludoteca 
fue un espacio donde niñas y niños pudieron desarrollar activi-
dad en ese espacio común. Dentro de las actividades realizadas 
destacan el juego espontáneo, la organización y realización de 
dramatizaciones (figura 4), realización de un cuestionario bilin-
güe castellano-tojolabal (figura 5), dibujar (figura 6), bordar, leer 
y diversidad de juegos a partir de juguetes (figura 7).
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Figura 4
Guiones de obras de teatro. Niñas y niños de quinto grado escolar
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Figura 5
Ejemplo de cuestionario bilingüe castellano-tojolabal (12 años, niña). Esta 
transcripción evidencia la capacidad que niñas y niños tienen de aplicar la 

oralidad a la escritura, sin necesariamente haber centrado su alfabetización en 
su lengua materna tojolab’al

Figura 6
Dibujo realizado en el recreo, en la biblioteca-ludoteca (tercer grado). Niñas 
y niños mostraban insistentemente dibujos de flores, con una diversidad y 

belleza que permitían ver el sentido estético
INSERTAR FIGURA 6
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Figura 7
Actividad en biblioteca-ludoteca. Nótese en estas fotografías el uso del local 

de la biblioteca con fines diversos, y multiactividad conjunta

La biblioteca escolar, entonces, a través del proyecto de uso 
por niñas y niños se territorializó y se hizo suyo; esta transfor-
mación del espacio les permitió desarrollar actividad lúdica y 
acceso irrestricto a los materiales lúdicos y bibliográficos. Los 
libros dejaron de ser exclusivamente como accesorios archiva-
dos y transitaron a objetos usables, puestos a disposición de la 
voluntad de uso de los actores. Aunque los libros presentes en 
la biblioteca eran predominante y contundentemente en cas-
tellano, podrían servir para ver la cultura escrita y para acce-
der a la posibilidad de aprender y compartir experiencias con 
esos encuentros con los libros. Ciertamente la biblioteca escolar 
comentada, como muchas del país, aunque en escuelas bilin-
gües, no contribuye a la generación de procesos bilingües inter-
culturales; nuevamente el modelo de castellanización tiene el 
sentido de colonialidad y hegemonía, como en general han sido 
los modelos interculturales en el país.
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La investigación para construir la colaboración

El fundamento epistemológico y político que sustenta el proceso 
de conocer y producir conocimientos, se origina en el tejido de 
relaciones de colaboración entre los actores que participaron 
en los procesos de investigación, que responda a la necesida-
des e intereses de todos los involucrados a través del consenso 
en todo el proceso de la investigación desde un enfoque crítico 
etnográfico que promueva una participación activa de todos los 
involucrados en la investigación e integre el conocimiento local 
(Rockwell, 2009). Desde una etnografía colectiva que permita el 
re-conocimiento del territorio, de saberes y prácticas que han sido 
despojadas en la historia de la colonialidad del poder (Quijano, 
2007), y así mismo, al reconocer el espacio y la posibilidad de par-
ticipación en él, es al mismo tiempo un reconocimiento político.

De esta manera, la investigación también aporta a los desa-
fíos que Viruru y Cannela (2005) señalan como deconstructivos 
a la interpretación científica de los seres humanos jóvenes como 
“niños universales” desde dos fuentes principales de las perspec-
tivas poscoloniales:5 la producción de conocimiento de la teoría 
poscolonial y las interpretaciones de la niñez por quienes han 
resistido la dominación colonial. En este sentido, se sustenta 
en la crítica del concepto clásico de investigación, en particular 
de la etnográfica tal y como se aplica en la infancia, para mirar 
en las relaciones con los más jóvenes las formas que posibili-
tan reconocer “la agencia, la voz y las identidades complejas así 
como una sostenida lucha por la justicia social” (Grieshaber y 
Cannela, 2005: 15 y 16), porque en estas relaciones se pueden 

5 La interpretación que las autoras hacen del término poscolonial es aquella en la que “el 
prefijo post representa tanto el fin de los colonialismos, en que tierras y pueblos fueron 
físicamente confiscados, como los continuos efectos de la potencia colonizadora por medio 
de prácticas discursivas y la dominación filosófica” (Viruru y Cannela, 2005: 239).
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reconocer las formas en que se transmiten y reciben los mensajes 
de colonización ocultos acerca de sí mismos (Viruru y Cannela, 
2005) y también cómo se cuestionan y transforman.

El desafío se acompaña de una reflexión desde las contribu-
ciones teóricas de la antropología y una etnografía doblemente 
reflexiva, para buscar opciones metodológicas que puedan 
“retroalimentar, rejuvenecer y descolonizar la clásica etnogra-
fía antropológica […] a su vez, obliga a la antropología acadé-
mica a replantear sus conceptos teóricos básicos tanto como sus 
prácticas metodológicas” (Dietz y Mateos, 2010: 1) en la reflexión 
misma de los conceptos y las prácticas en el campo.

En este sentido, Bourdieu (1999) señala la importancia de 
explicitar y controlar los efectos de la estructura de relaciones de 
poder en la investigación, en especial la violencia que se expresa 
en la aplicación de encuestas y entrevistas en los métodos con-
vencionales. El autor plantea cuestiones básicas para establecer 
una comunicación no violenta desde la reflexividad, entendida 
como “sinónimo de método —pero una reflexividad refleja [subra-
yado del original], fundada sobre ‘un oficio’, un ‘ojo’ socioló-
gico— permite percibir y controlar sobre la marcha, en la reali-
zación misma de la entrevista, los efectos de la estructura social 
en la que se efectúa” (1999: 528) y en la que están involucrados 
los actores en la investigación y producción de conocimientos.

De esta forma y, desde un tipo de investigación crítica que 
empuja hacia una antropología descolonizante y descolonizada, 
hay que partir de este reconocimiento explícito de las relaciones 
asimétricas y dialécticas que apunta Dietz (2011). En concordan-
cia con el autor, el quehacer antropológico es político por anto-
nomasia, desde los usos de la llamada “dominación imperia-
lista”, hay que proponer una “antropología de la liberación” que 
desarrolle una etnografía activista y militante. Sin embargo, esos 
sistemas asimétricos en la relación adulto-niño no desaparecen, 
e incluso son necesarios para el desarrollo humano (Bruner, 
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1972). Por tanto, de lo que se trata es del reconocimiento, denun-
cia y oposición de sistemas asimétricos colonizantes, opresores 
y que establezcan un problema de desarrollo humano, no de los 
sistemas de co-ayuda.

Autores como Lassiter advierten que cada vez más investiga-
dores, sobre todo en la antropología, asumen el desafío de hacer 
estudios que respondan a las necesidades y preocupaciones de 
la comunidad y se enfatiza en una mayor colaboración con los 
participantes, por lo que: 

[…] colaborar significa, literalmente, trabajar juntos, especialmente en 
un esfuerzo intelectual. Si bien la colaboración es fundamental para la 
práctica de la etnografía, la realización de una etnografía colaborativa 
más deliberada y explícita implica resituar la práctica colaborativa en 
todas las etapas del proceso etnográfico, desde el trabajo de campo hasta 
la escritura y viceversa (2005: 15).

Al sentar la base de la colaboración, no sólo se asume que ésta 
tiene un sentido horizontal y dialógico en la interacción entre 
adultos y niños a fin de que la investigación ocurra convenien-
temente para los actores y sus comunidades, también porque 
creemos que la cognición humana y sus procesos y desarrollo 
psicológico se deben a la colaboración (Rogoff, 1998).

Alcanzar este nivel de colaboración es difícil dentro de 
las estructuras hegemónicas de producción académica, que 
depende de los recursos y el marco normativo para su realiza-
ción, de ahí la centralidad de construir relaciones de vinculación 
y colaboración con actores de organizaciones públicas y civiles.

Desde esta definición general de la colaboración en la inves-
tigación, se desprende que se pueden distinguir niveles, desde 
el más básico que es considerar a los actores con quienes hace-
mos investigación no como informantes, sino colaboradores en 
tanto cointelectuales, reconociendo su agencia, es decir, su acción 
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y reflexión en el proceso de la investigación y como coproducto-
res de significados (Denzin, 2005). Lo que implica establecer la 
relación de igualdad en la investigación horizontal que propone 
Corona Berkin (2007) al reconocer la igualdad de inteligencias 
entre los participantes, en relaciones que la autora denomina 
entreculturales.

Lo anterior no niega la relación de poder, sino que la expli-
cita, porque frente a la estructura poco flexible de las institucio-
nes académicas y las relaciones asimétricas en la investigación, 
el ideal de la colaboración abarcaría todo el proceso de la inves-
tigación, considerando desde la elección del problema, la meto-
dología, los métodos, la distribución y asignación de recursos, 
hasta la escritura o producto de la investigación, lo cual la hace 
casi imposible. De tal forma que, ante este aparato burocrático, 
“el intercambio horizontal y recíproco es el punto de partida 
para producir conocimientos, cuyas condiciones deben ser nego-
ciadas permanentemente con los otros en el campo” (Corona 
Berkin y Kaltmeier, 2012: 12) y también dar continuidad a las 
relaciones y procesos de producción del conocimiento.

Cabe señalar los diferentes esfuerzos por establecer las rela-
ciones de colaboración entre la academia, las comunidades y 
organizaciones con las que se establecen relaciones en proyectos 
para la producción de conocimientos, ya sea en la investigación 
con compromiso político, activista y militante (Dietz y Mateos, 
2011; Baronnet, Mora Bayo y Stahler-Sholk, 2011), de las que 
incluso se hagan propuestas metodológicas como la “etnogra-
fía doblemente reflexiva” (Dietz, 2011), así como la posibilidad 
de implementar métodos que emanan de los propios contextos 
culturales (Velasquez, 2014) y otras relaciones que no sólo impli-
quen recursos.

En este amplio debate, la crítica entre una investigación 
activista y una investigación horizontal se abre en dos sentidos 
importantes: una investigación comprometida y de colabora-
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ción, pero en la que no se desdibuje el investigador y se esta-
blezca un intercambio horizontal y recíproco. Esta posición lleva 
a la reflexión crítica en la producción de conocimientos entre 
culturas en relaciones de dominación, por lo que una investiga-
dora como Corona Berkin afirma:

[…] en mi investigación no hay epistemologías indígenas a rescatar (como 
pretenden Dussel o Sousa Santos o Mignolo), ni mi objetivo es dar voz 
a la sabiduría indígena acallada, sino más allá de celebrar la diversidad, 
intento, a partir de mi intervención, construir oportunidades para que 
cada quien se exhiba como desea hacerlo (2012: 37).

Esta afirmación, con un sentido hacia el dialogismo bajtiniano 
para la investigación horizontal, es muy inspiradora y compar-
timos sus planteamientos en la investigación, pero también asu-
mimos un compromiso político, en debate crítico por autoras 
como Corona Berkin (2012), al advertir el riesgo de asumir una 
postura salvadora frente al posicionamiento de “rescatar epis-
temologías y sabiduría indígena”. Dentro de estas reflexiones 
y compromisos éticos y políticos, compartimos la idea de que 
nadie “rescata” a nadie, porque participar o acompañar luchas y 
movimientos sociales en procesos de cambio, es posible sólo en 
la acción colectiva. Asumir el compromiso político, en este caso 
con las resistencias comunitarias indígenas, implica conocer, 
aprender y poner en actividad, en nuestros espacios cotidianos, 
prácticas comunitarias que tienen mucho que aportar para los 
procesos de organización política.

Debido a ello, las investigaciones colaborativas, desde un 
posicionamiento político y militante, emergen también de los 
posicionamientos de los grupos y organizaciones, que ya no 
están dispuestos a establecer relaciones con investigadores que 
no asuman los procesos de lucha y resistencia como parte de sus 
propios problemas y no como externos a su realidad (Spivak, 
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2013). De ahí que hacer investigación con grupos organizados y 
no organizados genera condiciones específicas que intervienen 
en la producción de conocimientos, pero que no deja fuera los 
principios básicos de un compromiso ético del intercambio hori-
zontal y recíproco (Corana Berkin y Kaltmeier, 2012), así como del 
reconocimiento de que los sujetos con quienes hacemos inves-
tigaciones son actores en tanto cointelectuales y coproductores de 
significados (Denzin, 2005).

Desde este sitio, se plantean desarrollar herramientas meto-
dológicas, entendidas como dispositivos metodológicos (Agam-
ben, 2011), comunes en el trabajo etnográfico como el diario de 
campo y la observación participante, en actividades que integren 
la participación de los niños, las niñas, a través de producciones 
como dibujos-entrevista, conversaciones espontáneas, fotogra-
fías y sus propios diarios de campo para el registro de saberes, 
conocimientos e historias locales, que servirán como uno de los 
insumos que se aportan en los talleres para la gestión, la orga-
nización y aporte de la biblioteca a la comunidad, propiciando 
la autogestión del espacio y el protagonismo infantil.

Reflexiones finales y horizontes  
de la colaboración

La instalación de bibliotecas en contextos indígenas tiene un 
potencial importante para establecer relaciones de horizonta-
lidad en la investigación y promover la colaboración, conside-
rando a las bibliotecas y las prácticas de literacidad como dis-
positivos metodológicos para propiciar diálogos interculturales 
y visibilizar la estructura de la colonialidad del poder; así como 
para la producción literaria, científica e histórica desde el cono-
cimiento local. De tal forma que, desde las prácticas culturales y 
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los saberes locales, participan en la configuración de relaciones 
de colaboración y producción de conocimientos.

En el caso de la biblioteca-ludoteca con niñas y niños tojola-
bales, contribuyó a asentarse como un lugar para la infancia, un 
lugar de visita y de participación en actividad conjunta con otras 
y otros niños a partir de objetos lúdicos y de la interactividad 
propia de participar en un espacio común. De acceder a un espa-
cio “prohibido” donde el maestro es quien autoriza y administra 
los materiales y usos del espacio y tiempo, a un espacio donde 
podrían acceder a materiales, leerlos, intercambiarlos, es decir, 
realmente a un espacio “común”, un lugar donde son protagonis-
tas. En el proceso de investigación general, la biblioteca-ludoteca 
ayudó a generar confianza mutua entre investigador y partici-
pantes, lo que contribuyó a la participación en una actividad 
que demanda una relación cercana para poder desarrollarse, la 
redacción de diarios personales sobre la propia actividad.

La colaboración representa todo un desafío para la estruc-
tura rígida que por lo general se impone en los procesos de inves-
tigación, desde la definición del problema de investigación, la 
distribución de los recursos, los tiempos para el desarrollo de 
la investigación y la consideración de los actores con quienes 
trabajamos como “informantes, beneficiarios o usuarios” y no 
como colaboradores y co-productores de conocimientos. Sin 
embargo, la colaboración tiene el enorme potencial de abor-
dar problemas pertinentes y significativos para los actores de la 
investigación, que puede continuar sin “la supervisión” del inves-
tigador, como promover, desde la reflexión y desde las prácticas 
culturales comunitarias indígenas, los diálogos interculturales 
y el protagonismo infantil. Lo anterior se ha podido sustentar 
con el funcionamiento de la biblioteca comunitaria de El Bas-
cán desde el año 2015 hasta ahora, incluso a pesar del contexto 
de pandemia por la Covid-19 (registro etnográfico en El Bascán, 
julio de 2020), que ha permitido, gracias a la relación de colabo-
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ración que se ha construido, la continuidad de la biblioteca con 
mayor fuerza al cerrar la escuela, permitiendo mayor espacio 
para la participación más activa de las niñas y niños dentro de 
sus prácticas culturales y también en la biblioteca.
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