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NOTA DEL EDITOR 

El Perú es un país dividido por regiones naturales, que difieren 
entre sí, por las características de su topografía y clima; poblado 
por diversos grupos étnicos, que se expresan en variadas len-
guas y son poseedores, cada uno de ellos, de distintos valores 
y tradiciones culturales. 

Pensamos que todo esfuerzo que se haga en hacer, de nuestro 
país, un país integrado, debe necesariamente considerar esta rea-
lidad. Lo ideal sería no el optar por una cultura homogénea, 
sino el aceptar las distintas culturas, con sus valores, tradiciones, 
lengua, como partes integrantes de la gran nación peruana. Esto 
sólo se podrá lograr si aceptamos, en su contexto, a cada grupo 
étnico, preservando lo que le es propio. Una de las formas de 
llevar a cabo este ideal es a través de la educación bilingüe, que 
permite dar al individuo un mayor conocimento de su lengua 
madre, haciendo que éste se sienta más seguro de sí mismo y 
orgulloso de pertenecer a la cultura de sus mayores, posibili-
tando de esta manera, el mejor aprendizaje del castellano, nuestra 
lengua nacional. 

Este libro consigna las experiencias de un grupo de lingüistas 
que, con las más avanzadas técnicas científicas, viene colaborando 
con el gobierno peruano, hace más de 25 años, en llevar la 
educación bilingüe, a los miembros de los grupos étnicos que 
habitan en una de las regiones del Perú, la selva amazónica. 

No es entonces casual, que nosotros hayamos editado esta 
obra que sabemos será de gran utilidad para todos aquellos que 
estamos comprometidos con el Perú. 





PRESENTACION 

El presente libro es una exposición sistemática de la metodo-
logía que se ha aplicado en la educación bilingüe en la selva 
peruana amazónica y los resultados obtenidos. Partiendo de una 
exposición de carácter histórico en el que se muestra el estado 
de cosas antes de que se iniciara la educación bilingüe en el Perú 
y las razones que indujeron a implantarla, se presenta luego 
un informe detallado sobre el programa establecido para la 
Amazonía Peruana. Se analizan las técnicas pedagógicas me-
diante las cuales se preparan los materiales en idiomas vernácu-
los, que consisten no sólo en la apliccaión de las más modernas 
concepciones lingüísticas sino en la adaptación de estas con-
cepciones al medio cultural y social en donde se aplican. De 
esta manera, se hace un balance de toda la experiencia habida 
en la región y se llega a conclusiones sobre los caracteres esen-
ciales de la metodología utilizada. En fin, muestra cómo la 
educación bilingüe ha contribuido a enriquecer la vida de las 
comunidades donde se ha aplicado, tanto desde el punto de 
vista material como espiritual. 

El Instituto Lingüístico de Verano, asesor de este programa 
de educación bilingüe, fue fundado por William Cameron Town-
send en 1934 y comenzó a funcionar en el Perú en 1946, gracias 
al apoyo del Dr. Luis E. Valcárcel, entonces Ministro de Edu-
cación Pública. En el Perú, y en muchos otros países, ha dedicado 
sus actividades al estudio científico de los lenguajes vemacu-
lares y ha utilizado los resultados obtenidos en beneficio de los 
grupos humanos marginalizados. 

Estos estudios les han exigido años de esfuerzos y sacrificios, 
pues la única manera de hacerlo era vivir en los lugares donde 
se hablaban. Los esfuerzos han culminado en un resultado gran-
dioso. Hoy día el mundo científico cuenta con gramáticas, die-
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cionarios y métodos de lectura y escritura de una enorme cantidad 
de lenguajes que, hasta hace poco, los orgullosos y dominadores 
occidentales consideraban como primitivos. Además de haber 
realizado esta inmensa labor científica, han ayudado a los diversos 
grupos, cuyos idiomas han estudiado, a aprender y analizar una 
serie de técnicas adecuadas a sus medios para aumentar la 
producción alimenticia, mejorar la construcción de viviendas y, 
en general, mejorar el nivel de vida de la población. A pesar 
de ello, han respetado sus costumbres y su estilo de vida. Para 
impartir la enseñanza de las mencionadas técnicas han seleccio-
nado a los hombres y mujeres más inteligentes de cada grupo 
autóctono y los han transformado en maestros de su propio gru-
po. Han logrado, así, enseñar todo lo necesario, dentro de los 
marcos culturales autóctonos, sin imponerles categorías extrañas, 
sin forzar, de manera humíllante, actitudes y valores, que pro-
vienen de mundos diferentes. 

Cuando se tiene la intención de ser útil a una determinada 
agrupación humana, se sabe respetar su personalidad cultural, 
pues de otra manera se le está forzando, se le está manipulando 
de cierta manera, aunque se crea que es por su bien. Pero ¿hasta 
dónde puede cumplirse este requisito sin introducir nuevas acti-
tudes y nuevos valores? Si se quiere respetar en forma absoluta 
los caracteres culturales de las agrupaciones marginadas, hay, 
entonces, que rehuir todo contacto con ellas. Hay que dejar 
que sigan siendo antropófagos y cortadores de cabezas. No hay 
tampoco que darles medicinas o enseñar técnicas de cultivo, pues 
a través de estos productos de la Cultura Occidental, se intro-
ducen, como ha señalado Toynbee, todos los demás, hasta los 
éticos y los religiosos. Las cosas no son, como se ve, tan simples. 
Pero lo que sí se puede decir es que el Instituto Lingüístico de 
Verano ha realizado la hazaña de educar a numerosos grupos 
aislados de la "civilización", influyendo de manera mínima en 
su estilo de vida, en sus creencias, en sus supuestos culturales 
básicos. 

¿Cómo han podido realizar esta hazaña? Difícil es decirlo. 
Pero no cabe duda de que uno de los factores que más ha con-
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tribuido a darles esta profunda capacidad de influencia espiritual 
y de respeto por la cultura autóctona, es su condición de lin-
güistas. Mas, fuera de ser lingüistas de alta calidad, han dedicado 
la mayor parte de su vida a estudiar los lenguajes considerados 
"primitivos". Y, naturalmente, han descubierto algo que ya sa-
bían y que, probablemente, sabe todo hombre culto: que no hay 
lenguajes primitivos. Pero una cosa es saberlo porque lo hemos 
leído en algún libro o revista, porque lo hemos oído decir, y 
otra cosa es vivir el deslumbramiento humano de comprobar esta 
verdad por sí misma, en la práctica del estudio científico. Esto 
es lo que han hecho ellos. 

Kenneth Pike, Presidente de la Institución, en sus palabras de 
agradecimiento a los amigos del Instituto reunidos en una con-
vención en 1978, expresó en forma particularmente reveladora 
esta cualidad privilegiada del idioma. En palabras de conmove-
dora sencillez hizo ver cómo, cualquier lenguaje, incluso si es 
el de algún grupo perdido en las selvas de la amazonía o el 
de familias errantes del desierto o de la tundra, es una creación 
asombrosa, capaz de expresar todo lo que necesitan decir quienes 
lo utilizan, lleno de sutilezas y de inesperadas posibilidades. Con 
delicioso humor mostró cómo en los lenguajes que, durante si-
glos, fueron considerados "primitivos" hay una serie de matices, 
finezas y virtualidades expresivas, cuya existencia demuestra que 
no hay ni puede haber ninguna diferencia esencial entre la in-
teligencia de sus creadores y la inteligencia del pedante y en-
simismado "horno occidentalis". Por eso, afirmó Kenneth Pike, 
que las primeras letras deben ser enseñadas a un ser humano 
en su lenguaje autóctono, porque su lenguaje es su propio ser, 
su misma esencia y determina de manera constitutiva su per-
sonalidad. Su lenguaje, dijo, es su dignidad. En este respecto, 
esta admiración ilimitada por los idiomas que estudian, y, en 
consecuencia, por los hombres que los hablan, es lo que ha per-
mitido, seguramente, a los hombres del Instituto Lingüístico de 
Verano, enseñarles la doctrina de Cristo y respetar, al mismo 
tiempo, su cultura y su estilo de vida. 

Francisco Miró Quesada 





PREFACIO 

Durante los últimos veintiocho años, el Gobierno del Perú 
viene patrocinando un experimento de educación bilingüe, único 
en su género. Este programa se dedica a preparar materiales 
educativos y capacitar maestros nativos de numerosas lenguas, 
en forma simultánea. En el inicio, algunos de estos maestros 
apenas podían leer y escribir, teniendo como credenciales más 
importantes el ser nativo-hablante de una lengua vernácula y 
tener algún conocimiento del castellano. En algunos casos sólo 
poseían uno o dos años de primaria, y en otros asistieron al 
curso de capacitación sin haber recibido ningún tipo de educa-
ción regular previa. No obstante, según se fue desarrollando el 
programa, esos mismos maestros y muchos de sus alumnos han 
llegado a ser activos ciudadanos que ofrecen tiempo, energía 
y recursos para el beneficio de sus comunidades. 

Para realizar el programa, el Ministerio de Educación solicitó 
el asesoramiento del Instituto Lingüístico de Verano ( ILV ). Du-
rante los veintiocho años de existencia del programa de educación 
bilingiie en la selva, educadores peruanos y miembros del ILV 
han trabajado mancomunadamente. Este documento tiene la fina-
lidad de dar a conocer los resultados del experimento anotando 
las experiencias obtenidas. En estas páginas nos limitamos al 
programa autorizado en noviembre de 1952 por Decreto Supremo 
N<J 909. Sin embargo, cabe recordar la existencia de otros pro-
gramas de educación bilingüe en la Amazonía Peruana. 

Bajo una sola cubierta aparecen consideraciones de carácter 
filosófico y detalles concretos del programa. Unos capítulos pa-
recerán muy teóricos y generales, y otros, muy simples y de-
tallados. Ambos tipos de información aparecen en un mismo 
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volumen a fin de realzar el hecho de que un programa semejante 
no se basa puramente en principios generales de educación; el 
éxito sólo se consigue cuando se toman en cuenta todos los 
detalles a nivel práctico. 

El presente libro consta de cinco secciones, cada una de las 
cuales está precedida de una introducción que resume su con-
tenido. La primera sección nos da la perspectiva histórica y 
filosófica; la segunda sección se ocupa, en detalle, de diversos 
aspectos como la capacitación de maestros, los objetivos y los 
programas; la tercera sección resume las lecciones aprendidas 
durante los veinticinco años de trabajo en la educación bilingüe 
entre los grupos amazónicos del Perú; la cuarta sección informa 
sobre la preparación de materiales en las lenguas vernáculas; y 
la quinta sección considera las relaciones del programa con el 
ámbito más amplio, es decir, la comunidad y la cultura. 

De manera especial, nos es grato manifestar nuestro profundo 
reconocimiento al señor Dr. Ignacio Prado Pastor que nos honró 
con su visita al centro de Y arinacocha. En esa oportunidad ob-
servó de cerca nuestra labor, enterándose de su funcionamiento 
y proyecciones y, al final, ofreció al ILV llevar a la imprenta 
esta obra que hoy ve la luz pública y ojalá, como lo deseamos, 
contribuya a un mejor conocimiento de lo que significa la edu-
cación bilingüe en el Perú actual 

Igualmente va nuestra gratitud al señor Dr. Francisco Miró 
Quesada Cantuarias al acceder presentar este libro, honrándonos 
una vez más con su valiosa colaboración y su hondo conocimiento 
de nuestro modesto trabajo ya que, desde el cargo de Ministro 
de Educación que ejerció nos alentó y prestó eficaz ayuda. 

Las recopiladoras están así mismo sumamente agradecidas 
a los autores que aparecen en esta antología. Las referencias a 
cada uno de ellos se hallan en las notas introductorias de las 
secciones. Tenemos una deuda especial de gratitud para el señor 
Dr. Luis Alberto López Galarreta que leyó el manuscrito y nos 
dio valiosas sugerencias. También deseamos expresar nuestro 
agradecimiento a la señora Mariana de Pease que tradujo varios 
de los capítulos al castellano. Finalmente, reconocemos la enor-
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me deuda de gratitud que tenemos contraída con nuestros colegas 
del !LV que generosamente emplearon su tiempo para darnos 
consejos, preparar el manuscrito, revisar las pruebas y prestarnos 
ayuda en muchas otras formas. 
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Grupos idiomáticos de la 
Selva Peruana en los que 
exist!an Centros Educa-
tivos Bilingües en el año 

1977. 

1 Aguaruna 
2 Huambisa 
3 Candoshi-Shapra 
4 Achual (Jíbaro) 
5 Arabela 
6 Huitoto Murui 
7 Bora 
8 Orej6n 
9 Ocaina 

10 Yagua 
11 Ticuna 
12 Chayahui ta 
13 Shipibo-Conibo 
14 Piro 
15 Capanahua 
16 Cashibo 
17 Amuesha 
18 Campa Ash!ninca 
19 Cashinahua 
20 Sharananua-Marinahua 
21 Culina 
22 Machiguenga 
23 Amarakaeri 
24 Quechua del Pastaza 
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Primera Parte 

PERSPECTIVA HISTORICA 

Cuando la educación bilingüe se inició en la Amazonía Pe-
ruana, el programa constituía un experimento y una innovación. 
La primera parte de esta antología tiene el propósito de ofrecer 
al lector la perspectiva histórica y otros antecedentes útiles para 
la comprensión del programa. El primer capítulo trata del rol 
de las lenguas vernáculas frente a las lenguas de prestigio en la 
educación primaria, ya que ese era un punto clave de contro-
versia en la época en que se inició el experimento. Aparecen los 
argumentos utilizados por proponentes y oponentes del empleo 
de la lengua vernácula, seguidos por una sección que describe 
cómo la educación bilingüe, que emplea la lengua vernácula y 
la de prestigio, ofrece una solución, puesto que no elimina a 
ninguna de las dos, sino que les da roles específicos. 

La autora de este primer capítulo, es también una de las 
recopiladoras del presente volumen. Mildred L. Larson, Ph. D. 
en Humanidades de la Universidad de Texas en Arlington, es 
autora de numerosos estudios lingüísticos sobre el idioma agua-
runa y de trabajos generales acerca de la teoría de traducción. 
Durante varios años, trabajó con los maestros bilingües aguarunas, 
preparando materiales en ese idioma y enseñando pedagogía 
en los cursos de entrenamiento. 

El segundo capítulo, es una descripción general del programa 
que esboza la filosofía subyacente y describe la organización de 
los diversos aspectos, tales como la capacitación de maestros, las 
escuelas bilingües y los materiales de enseñanza utilizados. Asi-
mismo, presenta una visión panorámica de los temas que aparecen 
en detalle en las partes segunda y tercera. 
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Las co-autoras con Mildred Larson son Olive A. Shell y Mary 
Ruth Wise. Olive A. Shell, Ph. D. en Lingüística de la Universidad 
de Pennsylvania, fue la subdirectora del Primer Curso de Capa-
citación para Maestros Bilingües de la Selva y, en varios años 
subsiguientes, colaboró en la preparación de currícula y mate-
riales para todo el programa. Además, en su calidad de investi-
gadora lingüística del idioma cashibo, ha preparado materiales 
para los maestros bilingües de ese grupo idiomático. Es autora 
de varios estudios lingüísticos sobre el cashibo y de trabajos 
comparativos en general, y de los idiomas de la familia pano, 
en particular. 

Mary Ruth Wise, Ph. D. en Lingüística de la Universidad de 
Michigan, se especializa en idiomas de la familia arahuaca, espe-
cialmente en las lenguas amuesha y campa nomatsiguenga. Entre 
sus publicaciones figuran estudios antropológicos, folklóricos y 
lingüísticos. Durante varios años viene desempeñándose como 
coordinadora y editora de los estudios etno-lingüísticos del IL V 
en el Perú. 

En el capítulo tres el Dr. Alberto Escobar expone que algunas 
naciones han sido consideradas históricamente monolingües, aun 
cuando, en realidad, los ciudadanos que las componen reconocen 
varias lenguas maternas. Opina que debe haber un modo de 
preservar la diversidad, manteniendo a la vez la unidad nacional. 

El Dr. Escobar habla de la situación peruana en su calidad 
de profesor y ex-vicerrector académico de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. Es autor de obras de poesía, lin-
güística y crítica literaria. Ha cursado estudios de filología y lin-
güística en universidades de Europa y Estados Unidos; actual-
mente ocupa una cátedra en la Universidad de Grenoble en 
Francia. Este artículo presenta un desafío a los países en los 
que se hablan otras lenguas además de la nacional. 

En el capítulo cuarto, el Dr. Alejandro Ortiz Rescaniere, 
presenta la justificación antropológica para la educación bilin-
güe. A su parecer, el dominio de la palabra impresa -tanto 
en la lectura como en la escritura- es esencial para que los 
grupos minoritarios puedan alcanzar una relación justa con las 
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culturas occidentales mayoritarias. En segundo lugar, deben ad-
quirir la lengua de la mayoría para poder entablar un intercambio 
fructífero. El Dr. Ortiz responde a las objeciones de aquellos 
sectores que se oponen al empleo de la lengua vernácula; reco-
mienda una investigación lingüística más profunda y con fines 
educativos, de las lenguas que se hablan en el Perú; y propugna 
la capacitación de maestros vernáculo-hablantes. Considera que 
la investigación lingüística y la capacitación de maestros podrían 
ser el fundamento de un diálogo que al mismo tiempo enriquezca 
y sirva de desafío para todos los peruanos. 

El Dr. Ortiz estudió antropología en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y en la Universidad de París. Actual-
mente es profesor de antropología de la Universidad Católica 
de Lima y de la Universidad Mayor de San Marcos. Es recono-
cido por sus estudios folklóricos y muchas otras publicaciones. 

El quinto capítulo pertenece a Gerardo Wipio Deicat, joven 
profesor y conocedor de la educación bilingüe, no solamente 
de la perspectiva del educador, sino también de la de un niño 
monolingüe que va a la escuela por primera vez. Luego de 
estudiar la primaria en una escuela bilingüe aguaruna, continuó 
los estudios durante el verano, a la vez que se desempeñaba como 
profesor, y más tarde como supervisor, en las escuelas bilingües. 
En la actualidad ocupa el cargo de supervisor en uno de los 
Núcleos Educativos Comunales del territorio aguanma y ha 
preparado libros de lectura y otros textos en aguaruna. 

En el presente trabajo, el señor Wipio describe la cultura 
tradicional aguaruna y luego se ocupa de la desintegración pro-
vocada por la explotación de la sociedad por caucheros y bus-
cadores de oro. La comunidad llegó a la conclusión de que la 
educación era la solución a los problemas; el autor demuestra 
el rol que la educación bilingüe desempeñó para evitar la desin-
tegración cultural. 





CAPITULO 1 

EL ROL DE LAS LENGUAS VERNACULAS FRENTE A 
LAS LENGUAS DE PRESTIGIO EN LA EDUCACION 

PRIMARIA 

Mildred L. Larson 

l. Introducción 
El programa de educación bilingüe en la Selva Peruana em-

pezó en el año 1953. Períodos de cinco o diez años son por lo 
general, muy cortos para apreciar los resultados significativos 
de un programa de esa naturaleza, pero ya ha pasado un cuarto 
de siglo desde que se abrieron las primeras escuelas bilingües en 
las aisladas comunidades de la selva amazónica; por lo tanto, 
un informe al respecto es oportuno. La finalidad de este libro 
es poner a disposición del público los detalles concernientes al 
programa y recopilar las impresiones y sugerencias de lingüistas 
y educadores que han trabajado en la educación bilingüe. 

Durante estos últimos veinticinco años la actitud hacia el 
empleo de las lenguas vernáculas en la educación primaria ha 
cambiado en muchas partes del mundo. El informe de la UNESCO 
(1953b: 11, 47) dice claramente lo siguiente: 

Es axiomático que el mejor medio para la enseñanza 
de un niño es su lengua materna . . . recomendamos 
que el uso de la lengua materna se extienda, tanto 
como sea posible, a los niveles avanzados de la edu-
cación.1 

1. La traducción de todos los citos de obras escritos originalmente en inglés, 
pertenece a los compiladoras de lo presente ontología. 
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Sin embargo, hasta esa fecha muchos países habían tenido el 
plan de eliminar las lenguas vernáculas por medio de la educación 
en la lengua nacional. Esta actitud hacia las lenguas vernáculas 
ha cambiado. Ahora muchos países del mundo tienen programas 
de educación bilingüe y ponen énfasis en el empleo de la lengua 
materna en la educación primaria. ¿Cuáles son los factores que 
han cambiado? ¿O es la evaluación de los factores lo que ha 
cambiado? 

Es una coincidencia interesante que el gobierno peruano em-
pezara el experimento de la selva el mismo año que la UNESCO 
publicara su declaración. Antes de entrar en detalles acerca del 
programa peruano es importante ver la perspectiva histórica del 
trasfondo de la controversia vigente en aquellos días entre la 
lengua de prestigio y las lenguas vernáculas. Este primer capítulo 
trata de este aspecto. 

Como el idioma es la vía más importante de la educación, 
es comprensible que, a través de la historia, una gran parte de 
la educación haya estado dirigida al aprendizaje de otro idioma. 
Hasta tiempos recientes la educación estuvo orientada principal-
mente al aprendizaje de idiomas para las clases selectas con 
propósitos académicos o religiosos. Como dice Lewis (1948: 35): 

... el centro tradicional de toda educación escolar y 
su logro característico es el de iniciar a un niño en 
un idioma. Esto es cierto en toda sociedad civilizada 
de cuyo sistema educativo se tiene datos; de la educa-
ción antigua griega, y romana, de la educación hebrea, 
a través de la Edad Medi:;t, y más tarde de la educación 
china casi totalmente lingüística por más de veinticinco 
centurias. Esa ha sido también la tradición de la edu-
cación moderna desde el Renacimiento. Reconocer 
este hecho nos permite comprender algunas de las di-
ficultades educativas de nuestras escuelas actuales. La 
tradición lingüística es uno de los factores más impor-
tantes para comprender la historia de la educación en 
el mundo moderno y por lo tanto, algunas de sus abe-
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rraciones extrañas, especialmente la singularidad de 
las sociedades europeas -la persistencia de una aten-
ción aparentemente excesiva al estudio de dos lenguas 
anticuadas, muchas veces con detrimento de la lengua 
materna. A través de todos los cambios que han tenido 
lugar en la educación, la escuela todavía está bajo la 
influencia de su tradicional herencia lingi.i.ística. 

35 

El movimiento educativo del siglo XVI, no consideró el empleo 
de la lengua vernácula. 

Los niños eran enviados a la escuela para que apren-
dieran latín. . .. El maestro de Calvino, describiendo 
a un buen alumno, escribe: --'Nunca habla en francés'. 
En ese tiempo no existía el problema del bilingüismo 
para el maestro ( Malherbe 193 7: 82). 

La lengua materna llegó gradualroonte a las escuelas. El de-
sarrollo del nacionalismo fue un factor muy importante en este 
cambio. El empleo de la lengua materna se volvió más promi-
nente y ya por el siglo XIX, con el desarrollo de la alfabe-
tización, hubo conflicto entre las tradiciones lingüísticas antiguas 
y las necesidades políticas, sociales, y económicas de los diversos 
países. Esto dio lugar a lo que Lewis (1948: 38) llama una 
"estratificación de la educación de acuerdo a las clases sociales". 
La clase selecta recibió educación lingüística tradicional, cono-
cida como educación secundaria, mientras que las masas popu-
lares tuvieron que contentarse con la educación primaria que 
consistía en la lectura y escritura en lengua vernácula. 

En los primeros años del siglo XX existían varias escuelas 
bilingües en toda Europa y se desarrollaba un debate considera-
ble acerca de la educación bilingüe. "Ya para 1910, Ghibu pudo 
hacer una lista de casi cien referencias bibliográficas sobre es-
cuelas bilingües en alemán, francés, húngaro y rumano" (Wein-
reich, 1953: 121 ). 

"Parece que en los primeros tiempos [en Europa] se hizo poco 
esfuerzo sistemático para imponer la lengua del pueblo con-
quistador al pueblo subyugado" ( Sapir 1949: 30). Sin embargo 
en épocas coloniales, con el desarrollo de la idea de la lengua 
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como símbolo del estado soberano, hubo mayor presión sobre 
los pueblos que estaban dentro de los límites de un Estado para 
que aprendieran la lengua oficial, y así surgió el antagonismo 
entre las lenguas vernáculas y las de prestigio. 

Con estos antecedentes, muchos países insistieron en que la 
educación fuera en la lengua de prestigio a pesar de que los 
educandos no la hablaban. Históricamente las dos fuerzas prin-
cipales eran la tradición de la educación como el aprendizaje de 
un idioma y el concepto de la educación como proceso político 
y, por lo tanto, el empleo de la lengua del Estado por todos. 

El informe de la UNESCO (1953b: 46) define la lengua 
vernácula como: "Una lengua que es la lengua materna de un 
grupo que está social y políticamente dominado por otro que 
habla una lengua diferente". Una lengua vernácula, según el 
empleo del término en aquel entonces, estaba en oposición con 
la lengua de prestigio o sea con la del grupo que tenía dominio 
político y social. 

Al momento de empezar el experimento en la Selva Peruana 
en 1953, existía controversia sobre qué lengua emplear en la 
educación primaria. Se expresaron razones para el empleo de la 
lengua de prestigio, tanto como para el empleo de las lenguas 
vernáculas. Tales razones pueden resumirse en seis grupos im-
portantes, que lo siguen siendo en las discusiones actuales acerca 
de la educación bilingüe. 

2. Razanes que se dan para el empleo de la lengua de prestigio 

Las razones que se dan para el empleo exclusivo de la lengua 
de prestigio en la educación primaria, se agrupan más adelante 
bajo seis criterios: político, socio-económico, financiero, psico-
lógico, educativo y lingüístico. Aquí aparecen ordenadas de 
acuerdo a la importancia que se les dio en la mayoría de las 
situaciones en las que se escogió la lengua de prestigio para la 
educación primaria. Este no es un estudio exhaustivo de los temas 
mencionados, sino sólo un examen breve de las razones expre-
sadas para el empleo de la lengua de prestigio al establecer las 
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primeras escuelas bilingües en la Selva Peruana. 
2.1 Razones políticas. La idea de una lengua nacional como 

símbolo de unidad política es un criterio relativamente reciente 
realzado por la palabra impresa. El énfasis del Tratado de Ver-
salles para dividir Europa según el idioma, después de la Primera 
Guerra mundial, resalta esta idea. Sin embargo, hay países como 
Suiza que carecen de unidad lingüística pero que han alcanzado 
unidad política. A pesar de ello, hay algo de verdad en el hecho 
de que el idioma puede ser un factor en la integración de la 
unidad política. 

Este hecho ha sido mal utilizado por administraciones colo-
nialistas para dominar a la gente, sosteniendo, al mismo tiempo, 
que es la mejor vía hacia la unidad. Como Kennedy (1945: 317) 
afirma: "Las administraciones colonialistas, por cierto no sólo 
son indiferentes a la educación de los nativos; ellos la miran 
con desconfianza y aun temor, y con razón". Dice también: 

... deliberadamente o no, esta falta de atención a la 
educación es muy acertada cuando se la considera en 
relación con los otros elementos del sistema colonial. 
La educación de los nativos amenazaría toda la es-
tructura de super-ordenación y sub-ordinación política 
y económica. La educación sería dinamita para los 
rígidos sistemas coloniales de castas (lbid: 311). 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los gobiernos in-
volucrados creyeron sinceramente que el empleo de la lengua 
nacional en la educación era la forma más rápida de enseñar 
a los diversos grupos del país la lengua nacional y, por lo tanto, 
hacer de ellos una parte útil de la nación. Muchos han creído 
esto con tanta firmeza que han condenado el empleo de lenguas 
vernácul,as en todas las circunstancias del sistema educativo. 
2.2 Razones socio-económicas. Una de las razones principales 
por las que los individuos anhelan la educación es la de al-
canzar una posición en la sociedad y luego ser capaces de 
ganarse la vida. En muchos países la gente desea educarse en 
la lengua de prestigio porque así tendrán ventajas económicas 
personales al buscar ocupación. Muchas veces llegarán a formar 
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parte de la clase selecta. El dominio de la lengua de prestigio 
es un medio de progreso social, no sólo de comunicación. 

LePage (1964: 24) dice que en tanto que una de las fun-
ciones de la educación es económica, el objetivo debería ser 
aprender una de las principales lenguas internacionales, que 
capacitará a los niños para aprender las ciencias y, así "trans-
formar su país en el tiempo más corto posible". El objetivo de 
la educación en una lengua importante se da, muchas veces, como 
justificativo para eliminar la lengua vernácula en la educación 
primaria. 

2.3 Razones financieras. Cualquiera que sea el programa 
que se emprenda, los problemas financieros deben ser conside-
rados cuidadosamente. Una de las razones que muchas veces 
se alude para el uso exclusivo de la lengua de prestigio es que 
es mucho más económico imprimir todos libros en un solo 
idioma. Se supone que el costo de la producción literaria para 
pequeños grupos lingüísticos es tan alto que no vale la pena. La 
siguiente observación apareció en un estudio de la UNESCO 
(1953a: 29) sobre el problema en el Africa: 

... la presencia en el país de un número de lenguas 
vernáculas habladas por grupos muy pequeños hace que 
el desarrollo de estas lenguas como instrumento es-
col~r adecuado sea demasiado costoso y difícil para 
ser factible. 

Junto con el costo de la producción de literatura está el pro-
blema de entrenar maestros para un programa que emplea las 
lenguas vernáculas. Esto significaría entrenar a nativo-hablantes 
para enseñar en lengua nativa. Se alega que con un gran número 
de pequeños grupos lingüísticos esto sería demasiado difícil y 
costoso. 

2.4 Razones psicológicas. Se dice que el empleo de la len-
gua de prestigio da seguridad al educando ya que lo hace sentirse 
parte de la vida nacional, es decir, de la clase selecta. Sin em-
bargo, este factor es muy complejo como indica LePage (1964: 
24-25): 

No cabe duda que educando a un niño en una lengua 
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que no es la de ninguno de sus padres se tiende a 
alienarlo de éstos; educándolo en una lengua que no 
es una de las lenguas nativas del país se tiende a 
alienarlo de su cultura y de su país. Si crece con una 
lengua para el salón de clase y otra para el mundo 
ajeno al salón de clase, puede desarrollar una doble 
personalidad: la que se desarrolla con las ideas que 
encuentra en la escuela y la enseñanza que recibe se 
opone a aquella que harn las decisiones sociales, cul-
turales y morales de todos los días. 
Por otro lado, proveer educación en lengua vernácula 
en vez de hacerlo en una lengua internacional, provoca, 
muchas veces, un grave resentimiento entre los alum-
nos mismos y entre los padres. Debido a las dificul-
tades para recibir más educación y entrenamiento 
profesional en el vernáculo, los alumnos que tienen 
aspiraciones se encuentran en un callejón sin salida 
cuando terminan la educación primaria. 
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Las reacciones psicológicas dependen mucho de la situación 
individual. "El bilingüismo escolar mismo puede tener distintos 
matices según que la lengua empleada en la escuela sea una 
cuyo dominio se anhela, o la de una nación temida, odiada y 
despreciada" ( Malherbe 193 7: 84). Si la lengua de prestigio se 
aprende en condiciones 'emocionales favorables, puede ser que 
los resultados psicológicos sean favorables, cualquiera que sea 
la lengua empleada. En una situación ideal como ésta, el em-
pleo de la lengua de prestigio puede muy bien dar un sentimiento 
de seguridad y de identificación personal con la sociedad mayor. 

2.5 Razones educativas. La preparación del material no sólo 
origina problemas económicos, como ya se dijo, sino que tam-
bién puede ser un problema desde el punto de vista educativo 
si se emplea el idioma vernáculo. En la mayoría de los casos 
las lenguas vernáculas carecen del material técnico y científico 
que se necesita para poner a los estudiantes a tono con el pro-
greso científico. Las lenguas vernáculas carecen del vocabulario 
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que cubra esos campos científicos. El empleo de la lengua de 
prestigio, especialmente de una lengua indoeuropea, daría acceso 
a los estudiantes al conocimiento de la ciencia y la tecnología 
actuales. Un estudiante que hable sólo el idioma vernáculo que-
daría excluido de esos conocimientos salvo que, de algún modo, 
pudieran incorporarse en su idioma, lo que sería una tarea in-
mensa. Bram ( 1964: 54) expresa el problema diciendo: 

¿Qué leerán los nativos una vez que hayan dominado 
los limitados manuales elementales preparados para 
ellos? En otras palabras, ¿hasta dónde los llevará la 
recientemente adquirida capacidad de leer en su afán 
de comunicarse en forma directa con el mundo? 

Sin duda alguna, el material de estudio avanzado requeriría 
una gran cantidad de términos prestados de la lengua de presti-
gio y se podría fácilmentf sostener que sería mejor que los 
alumnos estudiaran en esta lengua. 

2.6 Razones lingüísticas. Muchos países tienen que hacer 
frente al multilingüismo porque en sus territorios existen un gran 
número de lenguas distintas y dialectos locales. Para estos países, 
el empleo de la lengua de prestigio o la lengua nacional se 
presenta de por sí como un modo de superar la multiplicidad. 
Se espera que empleando una lengua en la educación se llegue 
a alcanzar, tarde o temprano, la unidad lingüística. 

En los países multilingües, la necesidad de comunicación entre 
los diversos grupos dentro del país es una razón poderosa para 
impulsar la educación en una lengua uniforme. 

Entre las razones educativas hemos mencionado la falta de 
vocabulario científico y técnico en el idioma vernáculo. Además 
hay que añadir el problema de elaborar ortografías si se han 
de emplear lenguas nativas. Esto implicaría ayuda lingüística 
para determinar los sistemas fonológicos de los diversos idio-
mas. El empleo general de la lengua de prestigio eliminaría 
la necesidad de dicho trabajo lingüístico. 

3. Razones para el empleo de las lenguas vernáculas 
En tanto que las seis razones mencionadas anteriormente se 
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aplicaban para defender el empleo exclusivo de la lengua de 
prestigio, se las empleaba también para la defensa de las lenguas 
vernáculas. Sin embargo, difieren entre sí en el orden de im-
portancia y el enfoque de cada tema. Los seis criterios men-
cionados anteriormente se discuten, más abajo, desde el punto 
de vista del empleo de las lenguas vernáculas en la educación 
primaria. El ordenamiento cambia en razón de que su impor-
tancia rr,lativa es diferente. 

3.1 Razones psicológicas. No cabe duda que para un 
niño, que empieza la escuela, los ajustes psicológicos se intensi-
fican grandemente con el uso de una lengua extraña como medio 
educativo. El grado de su contacto con la lengua extraña y la 
intensidad de su deseo por aprenderla afectarán el grado del 
ajuste. 

Educadores y psicólogos concuerdan en que un niño 
debe aprender a leer y escribir en la lengua que se 
habla en el hogar y en la cual tienen lugar sus primeras 
comunicaciones verbales con padres y familiares. 
Cuando se han sentado esas bases, el niño puede lograr 
un dominio total de su propio idioma y, si es necesario, 
de otros idiomas; sin ello, existe el peligro de que 
nunca pueda lograr el completo dominio de ningún 
idioma (UNESCO, 1953a: 67). 

En la lista de razones a favor del vernáculo, el informe de la 
UNESCO (lbid.: 27) sobre el Africa llega a afirmar que si no 
se emplea la lengua materna, los ajustes sociales y emocionales 
que deben hacerse son 

... casi abrumadores. El niño necesita tanto apoyo 
moral como pueda proporcionársele y nada facilita su 
adaptación a la vida escolar como un maestro que hable 
su lengua materna. 

Es evidentemente importante la adaptación psicológica a la 
vida escolar, pero es aún más vital la relación del niño con el 
proceso del aprendizaje. Esto será tratado en las secciones si-
guientes pero, desde el punto de vista psicológico debemos ad-
vertir que: 
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La lengua materna juega también un importante rol 
en la formación de los conceptos infantiles acerca del 
mundo y las categorías del pensamiento. El niño al 
venir a la escuela ha logrado un considerable dominio 
de un complejo instrumento de aprendizaje, su lengtta 
materna, y esto forma un natural y fácil medio para 
su ulterior desarrollo lingüístico, intelectual y emocio-
nal. El uso de una lengua diferente a la materna es 
desperdiciar el caudal de experiencias y vocablos ad-
quirido por el niño y obligarlo a buscar nuevos símbolos 
de comunicación y pensamiento. . . La lengua materna 
es el instrumento utilizado para integra~ el trabajo en 
clases con las experiencias extraescolares del niño 
(UNESCO, loe. cit.). 

Weinreich (1953: 76), al tratar del orden de aprendizaje en 
el bilingüismo dice: "La distinción de lo que se aprende primero 
es tan grande que la lengua aprendida primero, la 'lengua ma-
terna', es, en general, considerada dominante por definición". 
Aunque aquí no estamos tratando del bilingüismo, excepto en el 
sentido de que la educación en la lengua de prestigio conduciría 
al bilingüismo, el concepto del dominio de la lengua materna 
es un factor que favorece el empleo de la lengua vernácula. Hay 
ciertamente un fuerte apego emocional hacia la lengua materna 
aun después de haberse aprendido una segunda lengua. 

Insistir en el empleo de una lengua de prestigio para la edu-
cación hace que los hablantes del idioma vernáculo piensen que, 
en cierto modo, su idioma es inferior y por tanto ellos mismos 
inferiores. Para un grupo cualquiera, es un estímulo psicológico 
poder escribir su idioma y utilizarlo en la forma escrita como 
medio de comunicación. "El efecto de substituir un idioma 
significaría pérdida de orgullo, de seguridad, en la gente cuya 
lengua y tradición se tratan como inferiores" (Malherbe 1937: 88). 

Además se presentan los problemas psicológicos que surgen 
entre las generaciones cuando los hijos empiezan a aprender en 
un idioma extraño. "Los niños que aprenden el nuevo idioma se 
avergüenzan de sus padres, se vuelven irrespetuosos y se aver-
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güenzan también de presentar sus nuevos amigos a sus paisanos" 
(lbid.: 91). 

Los efectos psicológicos son aún más fuertes cuando algunos 
de los alumnos en la clase saben la lengua de prestigio y otros 
no. Esto ha ocurrido muchas veces en los Estados Unidos. 
Scotford, en su libro Within These Borders: Spanish Speaking 
People in the USA (1953: 40-41), da algunas ilustraciones muy 
elocuentes de niños mexicanos en las escuelas norteamericanas. 
A continuación citamos un caso: 

Para el niño norteamericano la maestra de primer grado 
es un substituto de la madre a quien puede recurrir con 
la posibilidad de ser comprendido. Para el niño hispano-
hablante esta relación no es igual. La maestra quizá no 
entiende su idioma. Ella es extraña para él, él no confía 
en ella. Muchas veces se desarrolla la más desafortu-
nada actitud hacia la escuela ... El niño no se siente 
en casa ... por lo tanto rechaza lo que se le ofrece . 
. . . El trabajo escolar puede ser difícil y poco intere-
sante. El idioma debe aprenderse, así como las otras 
lecciones. Es casi inevitable que el pequeño Benito y 
su hermana Carmencita se atrasen. Quizá repetirán el 
primer grado dos o tres veces tomándose cada vez más 
aburridos ... 

Qué diferencia habría en el aspecto psicológico si se enseñara 
a esos niños a leer primero en su propio idioma, tarea relativa-
mente fácil en castellano, y se tuviera una maestra capaz de 
explicarles las cosas en castellano. El aprendizaje del inglés corno 
segundo idioma sería un gozo y no una frustración. 

En relación con estos factores psicológicos LePage ( 1964: 
22) dice: 

Aparte de la inteligencia innata, el factor más impor-
tante para determinar la rapidez con que un niño 
aprende es la actitud de todos los interesados -padres, 
maestros y alumno- hacia el medio de instrucción y 
la materia de estudio. 

Nida (1949: 19) dice: 
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No es posible sobreestimar la importancia psicológica 
del primer paso en el aprendizaje de la lectura. Noso-
tros, que estamos constantemente rodeados de ilustra-
ciones y signos desde la temprana infancia, no nos 
damos cuenta del problema del nativo analfabeto que 
no comprende el significado de la simbolización que 
implican las letras. . . Cualquiera que haya tenido 
experiencia en enseñar a leer a nativos reconocerá que 
la comprensión de este valor esencial de la simboliza-
ción se logra con infinita mayor facilidad si el sim-
bolismo refleja su propia lengua en vez de una lengua 
desconocida o parcialmente conocida. 

Sólo podemos imaginar qué diferente sería la situación del 
indígena norteamericano hoy en día si los Estados Unidos hubie-
ran empleado el método de educar primero en la lengua materna 
y luego en inglés. 

Margaret Mead ha citado el ejemplo de los indios 
norteamericanos, cuya capacidad para manejar el inglés, 
particularmente el inglés escrito, estaba muy por debajo 
de su conocimiento en general. Atribuye esto al hecho 
de que no habían escrito en su propia lengua (UNESCO, 
1953a: 41 ). 

Desde un punto de vista estrictamente psicológico, el empleo 
de la lengua materna es preferible en la educ~ción primaria. 

3.2 Razones educativas. Estrechamente relacionadas, y coin-
cidiendo en parte con las razones psicológicas, están las razones 
educativas. Cuando se emplea la lengua materna, el niño tiene 
libertad de expresión y participa en las actividades escolares más 
que cuando se instruye en una lengua extraña. Es capaz de aso-
ciar el trabajo escolar con sus propias ideas e intereses y le es 
mucho más fácil prestar atención al trabajo en el salón de clase. 
Si el maestro y los alumnos hablan el mismo idioma, es mucho 
más fácil para el maestro saber que el alumno comprende y que 
realmente está aprendiendo. 

Una razón significativa para el empleo del idioma vernáculo 
se relaciona con la naturaleza misma del proceso educativo, es 
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decir, con la del aprendizaje de la lectura. W. S. Gray ( 1948: 
35-38), establece cuatro etapas principales de la lectura: per-
cepción o reconocimiento de palabras; comprención o entendi-
miento de significados; reacción a las ideas adquiridas y modi-
ficación de las ideas y la conducta a la luz de lo que se lee. 
Un programa ideal de lectura como éste, sólo podría realizarse 
en un idioma bien conocido por el alumno. 

La norma de la iniciación en lectura es asociar los símbolos 
escritos con los orales. El niño debe conocer la forma hablada 
y luego la lectura viene a ser el aprendizaje de los símbolos 
que representan las formas habladas que ya tienen significado 
para él. Si se le enseña a leer en una lengua extraña, el niño 
no hace esta asociación simple. Como la forma hablada no tiene 
significado, el niño debe además tratar de asignar un significado 
tanto a la forma escrita como a la oral, o se vuelve solamente 
un loro que asocia el símbolo escrito con el oral pero no sabe 
el significado de ninguno de los dos. La lectura en un idioma 
extraño puede convertirse en un absurdo para el niño ya que 
la forma hablada relacionada con los símbolos no tiene sentido. 

Aprender a leer y aprender un idioma son dos procesos edu-
cativos diferentes. Enseñar a leer en una lengua extraña es 
confundir los dos procesos, y lo triste es que muchas veces el 
maestro no se da cuenta de la confusión. O'Kelly (1961: 24), 
hablando de su experiencia en el Camerún, dice: "Se requiere 
considerable experiencia para alfabetizar con éxito en una len-
gua extraña". 

La lectura no es el único campo en el que el empleo de un 
idioma diferente al vernáculo lleva al alumno a la confusión. 
En aritmética es muy difícil enseñar los conceptos numéricos 
si el alumno no comprende el significado de las palabras que se 
emplean. Utilizando el idioma vernáculo, el alumno comprende 
los conceptos, y aprende la aritmética a un ritmo normal en 
vez de quedar perdido tratando de aprender el idioma al mismo 
tiempo que los conceptos matemáticos. 

Desde el punto de vista de los procesos educativos, el empleo 
del idioma vernáculo en el aprendizaje es muy superior, en la 
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mayoría de los casos, al empleo de una lengua extraña. 
3.3 Razones lingüísticas. Como se dijo anteriormente, las 

razones lingüísticas para el empleo de la lengua de prestigio 
tienen que ver principalmente con el multilingüismo y con la 
falta de vocabulario científico y técnico en el idioma vernáculo. 
Desde el punto de vista vernáculo, las razones lingüísticas son 
de naturaleza bastante diferente. Se ocupan en primer lugar de 
las ortografías, de la interferencia lingüística entre dos sistemas 
fonológicos y de la influencia de esta interferencia en la facilidad 
o dificultad con que se aprende a leer. 

En cuanto al aprendizaje de un idioma en general, Weinreich 
(1953: 18-19) clasifica la "interferencia fónica" en cuatro tipos: 
1) subdiferenciación de fonemas; 2) superdiferenciación de fo-
nemas; 3) reinterpretación de las distinciones y 4) substitución 
de sonidos. En un estudio más amplio, Piroch (1955b: 81) 
reseñando a Weinreich, dice: 

La subdiferenciación de fonemas significa para el maes-
tro que el que aprende una nueva lengua emplea su 
fonema nativo donde la lengua extraña tiene más de 
uno ... La superdiferenciación de fonemas significa que 
el alumno emplea dos o más de sus fonemas nativos 
cuando la lengua extraña solamente tiene uno. . . La 
substitución de sonidos significa que el alumno subs-
tituye su fonema nativo por un fonema de la lengua ex-
traña cuya realización fonética es más o menos similar. 
La reinterpretación de las distinciones no añade nada 
a los otros conceptos, que a mi modo de ver, la 
abarcan. 

El estudio citado arriba tiene que ver con el aprendizaje 
de idiomas en general pero es muy importante al tratar de pro-
blemas que surgen en la enseñanza de la lectura en un idioma 
extraño. Todos estos tipos de interferencia llegarán a confundir 
al niño aun cuando la lengua que se emplee esté escrita en un 
alfabeto casi fonémico. 

Weinreich (1953: l ) dice también: "Cuanto mayor es la 
diferencia entre los sistemas, es decir, cuanto más numerosas 
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las formas y patrones mutuamente exclusivos en cada uno, mayor 
es el problema de aprendizaje y el área potencial de interferencia". 

Si a un niño se Je enseña primero en su lengua materna, con 
un alfabeto que es más o menos equivalente a su sistema fono-
lógico, aprenderá a esperar que un símbolo corresponda a una 
diferencia de pronunciación. Así habrá aprendido con facilidad 
un conocimiento importante en la lectura y escritura. Una vez 
que el niño ha adquirido este conocimiento, 

... cuando encuentra símbolos nuevos en la lengua de 
la mayoría, espera aprender nueva pronunciación. No 
es fácil aprender los contrastes de pronunciación ya 
que esto involucra el aprendizaje de un nuevo sistema 
fonémico pero, por lo menos, el alumno no se ve im-
pedido por el mal hábito de ignorar las distinciones 
(Gudschinsky, 1959: 68). 

Como el sistema fonológico es lo que está más directamente 
vinculado con la lectura, es de gran significación e importancia el 
decidir qué lengua emplear en la educación primaria. Sin em-
bargo, también hay que tener en cuenta las otras estructuras 
de los dos idiomas. La lectura es más que correlacionar sonidos 
con símbolos. Incluye comprensión y expresión de ideas. Leer 
en un idioma extraño conduce a una idea de la lectura como 
un acto puramente mecánico sin pensamiento ni comprensión. 
Aprendiendo primeramente a leer en el idioma vernáculo el niño 
comprende que la lectura tiene sentido y que involucra ideas. 
Cuando empiece a leer en una segunda lengua buscará el sentido 
y tratará de comprender lo que lee. 

Otro problema lingüístico es el de los dialectos. ¿Hasta qué 
punto habría que establecer educación en cada dialecto vernácu-
lo? Gudschinsky (1959: 70) hace la siguiente sugerencia: 

En los idiomas que no tienen tradición escrita, la di-
ferencia dialectal puede ser un problema especial en la 
elaboración de cartillas y libros de lectura. Si los dia-
lectos son muy divergentes, probablemente es mejor 
hacer juegos de cartillas diferentes para los principian-
tes aunque se emplee la misma literatura avanzada 
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para los dos dialectos. Esto evita la confusión inicial 
que podría desanimar al principiante o retardar su 
aprendiza.je. 

En cuanto a la ortografía, el alfabeto para la lengua nativa 
debe ser lo más sencillo posible para facilitar el aprendizaje 
inicial. Una vez que se ha aprendido la técnica de la lectura, 
ortografías más complicadas no son tan difíciles corno lo serían 
en las etapas iniciales del aprendizaje. Si la ortografía del idioma 
vernáculo está elaborada siguiendo la de la lengua de prestigio, 
será una ayuda en el aprendizaje posterior de esta lengua. 

3.4 Razones socio-económicas. En la mayoría de los casos 
la lengua de prestigio tendrá más ventajas sociales y económicas 
para los estudiantes. El argumento en favor del idioma vernáculo 
no es que éste ofrezca ventajas sociales y económicas sino que 
constituye la mejor manera de asegurar un ajuste satisfactorio, 
es decir, que sirve de puente hacia la lengua de prestigio. Si el 
ineludible proceso de aculturación es demasiado apresurado, 
surge una brecha generacional. Esto se puede mitigar empleando 
el idioma vernáculo antes que la lengua de prestigio en la edu-
cación, evitando así forzar el proceso de aculturación. 

En una era de rápidos cambios tecnológicos y sociales hay 
muchos problemas que surgen a medida que las normas del pa-
sado pierden autoridad y el sistema tradicional de valores que 
había dado estabilidad a la sociedad es puesto en tela de juicio 
por sus propios miembros. Si junto con esos cambios también 
se exige un cambio drástico de idioma, la precipitación puede 
provocar un estado caótico en la sociedad y serios desórdenes 
emocionales en los individuos. Entonces se debe encontrar el 
medio de no forzar el proceso. (Véase el capítulo 22 para un 
estudio acerca del cambio cultural inevitable de los grupos 
étnicos). 

Al estudiar lo que llama "bilingüismo incipiente" entre los 
huave de México en su aceptación inicial de la cultura pacional 
hispano-hablante, Diebold (1961 : 100) dice que hay dos resul-
tados sociológicos principales que pueden seguir al contacto lin-
güístico de una comunidad: 
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Primero, puede haber un bilingüismo indefinidamente 
prolongado, tal que los dos idiomas sigan aprendién-
dose, aunque quizá en contexto y funciones diferentes. 
Por otro lado, uno de los dos idiomas puede caer en 
desuso, tal que cada vez menos y finalmente ningún 
nuevo hablante lo aprende. 
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El empleo del idioma vernáculo en la educación tendería a 
prolongar la primera situación y no precipitar el acontecimiento 
de la segunda. Este retraso de la aculturación disminuiría la 
tensión en la sociedad y lograría una adaptación más pareja. 

3.5 Razanes políticas. Una de las principales razones que 
se dieron para el empleo de la lengua de prestigio era política. 
Sin embargo, esto parece contrario a la experiencia real. El in-
forme de la UNESCO (1953a: 29) lo indica diciendo: 

Se sirve mejor al interés de las naciones con la máxima 
eficacia de sus escuelas antes que con el empleo pre-
maturo de un medio no fácilmente comprensible y tal 
vez de uso limitado a los confines escolares. 

Por cierto, si el deseo real del Estado es que los grupos ver-
náculo-hablantes se integren a la sociedad y aprendan la lengua 
nacional, el empleo del idioma vernáculo es el medio más eficaz 
para alcanzar este propósito. Puede parecer contradictorio afir-
mar que el empleo de las lenguas vernáculas acelera el aprendi-
zaje de la lengua de prestigio y, al mismo tiempo, decir que 
aliviará el choque del proceso de una aculturación demasiado 
precipitada. Sin embargo, el empleo del idioma vernáculo, a la 
vez que facilita el aprendizaje de la lengua nacional, también 
tiende a evitar serios problemas de aculturación ya que mantiene 
el empleo de ambas lenguas por un período más largo, dando 
así lugar a una adaptación menos chocante al proceso total 
de cambio. 

3.6 Razones financieras. En la sección anterior, los proble-
mas financieros aparecieron como una de las razones principales 
para el empleo de la lengua de prestigio. Sin embargo, el dinero 
que se invierte en la educación en la lengua de prestigio puede 
no lograr su finalidad ya que los monolingües del idioma ver-
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náculo son los que en la mayoría de casos abandonan la escuela 
sin haber aprendido, en realidad, a leer. O sea que la inversión 
no produce alfabetismo. En un programa que incluye el idioma 
vernáculo, ese mismo dinero traerá mejores resultados en tér-
minos de alfabetismo. Pocos alumnos abandonan la escuela y 
por lo tanto los resultados serán más positivos. Aun cuando el 
costo inicial de los programas en el idioma vernáculo puede ser 
mayor, en términos de resultados finales, la inversión total aporta 
mayor provecho. 

En su evaluación de los problemas de Bengala, Kitchen ( 1931 : 
18) señaló que el número de niños san tal que abandonaron la 
escuela, porque se cansaron del bengalí, resultaron en una pér-
dida de dinero así como de otros esfuerzos. 

El problema financiero se vuelve más agudo en los países que 
cuentan con muchos grupos pequeños y tienen que hacer frente 
al problema de preparar cartillas en diferentes idiomas. Sin 
embargo, países como el Perú, que realmente lo han hecho, han 
descubierto que el dinero ha sido bien invertido considerando 
el número de individuos que han aprendido a leer. No es una 
pérdida invertir dinero en programas de educación en idioma 
vernáculo. 

El programa más amplio de este tipo es el que se desarrolló 
en la Unión Soviética. Ese programa intensivo de educación 
empezó en 1918, con la premisa de que "donde el idioma predo-
minante no era el ruso, los alumnos recibirían enseñanza en su 
lengua nativa" (Mazour 1951: 384). En las campañas de alfa-
betización emplearon maestros nativos entrenados y publicaron 
literatura en las lenguas vernáculas. 

Poca gente se ha dado cuenta, como lo han hecho los 
rusos, de la importancia de las lenguas indígenas. El 
empleo de las muchas lenguas regionales de Rusia, 
durante los últimos diez años de campañas intensivas 
de alfabetización, ha dado resultados sorprendentes en 
alfabetismo. Para alcanzar un récord de cambio de 
alrededor del 33 por ciento de alfabetismo antes de 
1918 hasta el actual 93 por ciento, el empleo de 
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más de ochenta lenguas nativas de Rusia ha sido un 
factor importante ( Nida 1961 : 3 3). 
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Este programa educativo fue por cierto una empresa muy 
costosa, pero los resultados finales en alfabetismo y en el apren-
dizaje de la lengua nacional se lograron en un período relativa-
mente corto. 

4. Lenguas vernáculas frente al castellano en las escuelas de la 
Selva Peruana 

En los primeros años de la década del 50, cuando el Gobierno 
Peruano estaba considerando el plan de alfabetizar los diversos 
grupos idiomáticos que habitan en la gran región selvática del 
país, tuvo que reflexionar sobre los argumentos contradictorios 
que se presentaron. ¿Debía darse esta educación en castellano 
o en los idiomas vernáculos de la selva? 

En 1952, el Gobierno Peruano en colaboración con el Instituto 
Lingüístico de Verano empezó a planificar un sistema escolar 
bilingüe experimental para los nativos de la selva. El mérito 
del programa que se puso en marcha en enero de 1953, consistió 
en el hecho de que no se escogió entre el idioma vernáculo y 
el de prestigio sino que se diseñó un programa que empleaba 
cada una de las dos lenguas para funciones específicas. De este 
modo se podían sintetizar los argumentos tanto en beneficio de 
los vernáculo-hablantes cuanto de la nación entera. Los detalles 
de este programa aparecen en los capítulos siguientes. Antes de 
entrar en los detalles veamos cómo se reunieron en el programa 
las ventajas del empleo del idioma vernáculo y las del castellano. 
También trataremos este aspecto desde el punto de vista de los 
seis factores ya presentados. 

4.1 Factores psicológicos. El programa de educación bilin-
güe se diseñó de modo que el idioma vernáculo fuera el predo-
minante en los primeros años escolares, yendo poco a poco al 
castellano en el transcurso de todo el programa de educación 
primaria. Esto significó para el estudiante la seguridad de apren-
der el castellano y pertenecer a la clase educada sin pasar por 
serios ajustes emocionales al ir por primera vez a la escuela. 
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Se sintió muy cómodo porque el maestro hablaba su idioma 
nativo y quizá era un pariente suyo. Pudo responder y adaptar 
la nueva experiencia a su ambiente. 

El problema generacional no fue agudo ya que el estudiante 
podía compartir en casa los conocimientos adquiridos en la 
escuela. Podía leer en voz alta para sus padres y ser entendido 
por ellos. Los padres se sentían orgullosos de sus hijos cuando 
estos aprendían a leer. Muchos adultos también asistieron a la 
escuela y era frecuente, en los primeros años, que un padre 
estuviera en la misma clase con sus hijos. 

El estudio del castellano no fue una experiencia aterrorizante 
sino sólo una de las cosas que estaba aprendiendo en la escuela. 
En un ambiente agradable, en el que el maestro hablaba la 
lengua del niño, el aprendizaje de la segunda lengua, el caste-
llano, se realizó sin producir traumas. Este ambiente emocional 
favorable para el aprendizaje del castellano produjo una actitud 
positiva hacia el idioma nacional, actitud que fue muy importante 
para los alumnos que más tarde desearon continuar estudios en 
castellano. 

4.2 Factores educativos. Para cubrir la necesidad de ma-
teriales educativos se preparó una cantidad limitada de textos 
en las lenguas vernáculas. Tan pronto como los alumnos alcan-
zaron el dominio suficiente del castellano para hacer la trans-
ferencia, se emplearon los textos utilizados en las escuelas para 
hispano-hablantes. La falta de terminología técnica y científica 
no fue un problema porque cuando el alumno la necesitó ya 
estaba empleando el castellano y el profesor podía explicarle los 
nuevos términos en el idioma vernáculo. 

Los procesos educativos no se mezclaron sino que el niño 
aprendió una cosa a la vez. Se eliminaron las complicaciones 
de enseñar lectura y un segundo idioma al mismo tiempo. Pri-
mero aprendió a leer y luego a escribir en el idioma vernáculo. 
Más tarde aplicó sus conocimientos de la lectura al nuevo idio-
ma: el castellano. Pero antes había estado aprendiendo el cas-
tellano en forma oral. Cuando ya había acumulado suficiente 
vocabulario y conocía las estructuras básicas de la oración en 
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castellano, empezó a escribir y a leer en este idioma. En arit-
mética y ciencias sociales aprendió primero los conceptos y cuando 
ya los había comprendido en el idioma vernáculo, aprendió la 
terminología castellana correspondiente. A través del método bi-
lingüe, el aprendizaje del idioma y la educación general se man-
tuvieron separados. 

4.3 Factor lingüístico. El multilingüismo que había sido un 
problema en el Perú desde sus orígenes como nación, estaba por 
fin siendo superado en la selva. Debido al empleo de las lenguas 
vernáculas los miembros de varios grupos lingüísticos aprendían 
el castellano más rápidamente. Por medio del curso de entre-
namiento al que asistían hablantes de diferentes lenguas nativas, 
había un intercambio de ideas y una unidad de propósito que no 
hubiera sido posible si los grupos no hubieran entrado en con-
tacto. Por otro lado, la interacción entre los miembros de diferen-
tes culturas condujo al respeto hacia las diferencias culturales 
y lingüísticas y al aprecio por la lengua y cultura propia. 

Los problemas de interferencia lingüística fueron mínimos con 
el método bilingüe. Aprendiendo a leer primero en el vernáculo, 
la adaptación fue más fácil. Esto queda ilustrado por el contraste 
que existe entre los aguaruna que aprendieron a leer en las 
escuelas monolingües en castellano y aquellos que aprendieron 
a leer en las escuelas bilingües. 

Conozco a varios hombres aguarunas que fueron a las escuelas 
para hispano-hablantes y aprendieron a leer y escribir en caste-
llano sin haberlo hecho antes en aguaruna. Aún ahora, después 
de años de práctica, no pueden escribir, ni pueden pronunciar 
cuando leen las diferencias entre la i y la e, y entre la o y la u 
castellana. Nunca han aprendido a separar la m de la b ni la 
n de la d en castellano y siempre confunden la / y la r. Como 
cada uno de estos pares corresponde a un fonema aguaruna, la 
distinción castellana no existe en el sistema fonológico aguaruna. 
Al leer en castellano dan la misma pronunciación a los dos fo-
nemas y al escribir emplean cualquiera de los dos y casi siempre 
escogen el incorrecto. 

Por el contrario, los alumnos de las escuelas bilingües que han 
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aprendido a leer y a escribir primero en aguaruna y más tarde 
en castellano, leen distinguiendo claramente estos pares de so-
nidos castellanos y tienen mucho menos dificultad para escribirlo. 
Habiendo aprendido el principio de correlación de sonidos y 
símbolos a través de la lectura en la lengua vernácula, han em-
pleado este conocimiento para concentrarse en la necesidad de 
escuchar y reproducir las diferencias que hace el castellano en 
cada uno de dichos pares. 

Utilizando otra vez el caso aguaruna como ilustración, he 
notado que aquellos que aprendieron a leer primero en castellano 
leen mecánicamente y muchas veces hacen una pausa al final 
de la línea en medio de un pensamiento, empleando pausas y 
patrones de entonación que indican que no tienen el concepto 
de la lectura como medio de comunicación. Los que han apren-
dido a leer en el vernáculo y comprenden lo que leen, llevan 
este conocimiento también a la segunda lengua y tratan de agru-
par unidades significativas, se detienen en los puntos en vez de 
hacerlo sólo al final de las líneas, etc. 

4.4 Factores socio-económicos. Una de las razones socio-
económicas que se dieron para el empleo de la lengua de prestigio 
en vez del idioma vernáculo en la educación primaria fue la 
ventaja económica que tiene el que habla esa lengua al buscar 
trabajo. El contacto inicial con el castellano a través del idioma 
vernáculo, no obstaculiza de ninguna manera la finalidad eco-
nómica del aprendizaje del castellano. Los alumnos logran apren-
der el castellano, pero empleando primero el idioma vernáculo, 
aquellos que deciden integrarse a la cultura hispana pueden adap-
tarse más lentamente y mejor. 

Con la educación viene un nuevo deseo de justicia económica. 
Por ejemplo, el conocimiento del precio real de las cosas creó 
en los nativos el descontento contra los comerciantes de la zona 
que en tiempos pasados les habían cobrado demás y pagado de 
menos. (Véase el capítulo 5). Los nativos quisieron librarse de 
esta injusticia. El dinero empezó a formar parte de la economía. 
Gracias a los maestros, en algunos grupos se organizaron coo-
perativas que permitieron terminar los tratos con comerciantes 
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injustos. Se interesaron en cultivar productos para la venta como 
el caucho, el cacao y el café. Estos productos ingresaron a la 
cultura por medio de los maestros que habían estudiado agri-
cultura elemental como parte del curso de capacitación. Algunos 
alumnos egresados de las escuelas bilingües continuaron estudios 
de agricultura, comercio, mecánica, etc. 

Jóvenes prometedores que hasta hace pocos años habrían aban-
donado a su grupo, ahora se quedan con sus paisanos y partici-
pan en el desarrollo de sus comunidades. Algunos que habían 
emigrado han retornado al ver las nuevas oportunidades. 

Sin lugar a dudas, las escuelas bilingües han sido un instru-
mento de reforma económica y social. Al mismo tiempo, han 
contribuido a un intercambio fructífero entre los grupos nativos 
y la cultura mayoritaria, ocasionando, tal vez, el mínimo de 
choques y frustraciones. Esto hubiera sido imposible si se hu-
biera empleado exclusivamente la lengua de prestigio. 

4.5 Factores financieros. Es cierto que el Gobierno Peruano 
ha venido invirtiendo una suma considerable de dinero en los 
cursos de capacitación para maestros, en la preparación de ma-
teriales en las lenguas vernáculas y en haberes para los maestros 
bilingües. Pero los resultados obtenidos de la inversión son mu-
cho mayores que los que se habrían obtenido por medio de es-
cuelas monolingües en castellano. En lo que se refiere a la 
integración de los grupos étnicos del país al sistema nacional, 
se ha logrado mucho más en los pocos años de educación bi-
lingüe que lo que se había logrado en décadas. El Gobierno 
continúa asignando fondos para la educación bilingüe, indicando 
así que los resultados obtenidos no son decepcionantes. 

4.6 Factores políticos. También ha sido evidente el impacto 
del programa de educación bilingüe en la unificación del país. 
Miembros de diferentes grupos nativos se reúnen para asistir 
a los cursos de capacitación donde tratan unos con otros, estu-
dian juntos, observan las costumbres e idiomas de los demás y 
en muchos casos se vuelven muy amigos, todo esto dentro de 
una atmósfera de patriotismo. Como resultado, los grupos de la 
Amazonía han empezado a sentirse, por primera vez, parte de 
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una entidad mayor: la nación peruana. Por medio de la interac-
ción también han logrado una conciencia de grupo que es muy 
saludable ya que se amolda al contexto nacional. 

Las escuelas bilingües, izando la bandera, cantando el Himno 
Nacional y observando las celebraciones patrióticas, cuyo signi-
ficado les ha sido explicado por los maestros, han fomentado 
lealtad al Perú entre los grupos nativos de la selva. Los maestros 
han recibido sus documentos personales y así son reconocidos 
como verdaderos ciudadanos peruanos. 

El Dr. Efraín Morote Best, eminente folklorista y educador 
peruano, dijo lo siguiente después de los primeros años de edu-
cación bilingüe: 

Fue, evidentemente, un paso revolucionario desde el 
punto de vista educativo y social. Se vencía una enorme 
barrera de intereses y se daba al indígena la oportu-
nidad de sentir, por primera vez, su calidad humana 
y la eficacia de los recursos de su propia cultura. Los 
maestros miembros orgánicos de las sociedades selvá-
ticas, usarían sus propias lenguas como instrumento 
didáctico inicial, para llegar por un proceso racional-
mente breve, al conocimiento del castellano, lengua 
del País (Morote, 1961: 307). 

Debido a los resultados conseguidos en el Perú, el Tercer 
Congreso Indigenista Interamericano de La Paz (Bolivia) hizo 
una recomendación que en el Acta final de dicho congreso apa-
rece en la forma siguiente: 

Recomendar a los Gobiernos de los Países Americanos 
que cuentan con población indígena selvícola, tornen 
en consideración la experiencia del Perú, sobre ense-
ñanza en la lengua vernácula y con maestros indígenas, 
para que contemplen la posibilidad de su aplicación 
(Morote, 1957: 13). 

A pesar de que algunos gobiernos han tratado de emplear la 
educación en la lengua de prestigio como un modo de forzar la 
unidad política, queda demostrado que la educación bilingüe 
está logrando resultados más rápidos y más estables. 
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5. Conclusiones. 
Básicamente, hay tres alternativas en lo que se refiere al 

idioma que se debe emplear con fines educativos en los grados 
primarios. Estas son: 1 ) el empleo de la lengua de prestigio en 
todos los niveles, 2) el empleo del idioma vernáculo en todos 
los niveles y 3) el empleo del idioma vernáculo en las primeras 
etapas del aprendizaje yendo en forma gradual y sistemática hacia 
la adquisición de la lengua de prestigio. 

Kitchen ( 1931 : 16), en su estudio del problema de Bengala, 
cita a un Dr. West que dijo que "el educador tiene que escoger 
entre el idioma de los alumnos y el idioma de los conocimientos 
que va a impartir (lengua de prestigio), y cualquiera que sea su 
preferencia, dejando al otro de lado, está destinado a equivocar-
se". El Dr. West tiene razón pero no sugiere la tercera alter-
nativa: el empleo de ambos idiomas. 

Creemos que la mejor solución al problema es la tercera 
alternativa: el empleo del idioma vernáculo en los primeros 
grados de estudios para preparar el camino para el aprendizaje 
de la lengua de prestigio que se empleará en los años más 
avanzados. Las escuelas primarias de las zonas que presentan 
el problema de dualidad lingüística deben ser escuelas bilingües 
si han de satisfacer al mismo tiempo las necesidades del alumno 
como individuo y los deseos del país por el avance educativo y 
la integración social saludable de los grupos minoritarios, fo-
mentando al mismo tiempo la conservación de su propia identidad 
étnica. 

En la educación primaria bilingüe se debe emplear el idioma 
vernáculo: 1) para iniciar al niño en la vida escolar; 2) para 
enseñar el procedimiento de la lectura, la escritura y la arit-
mética; 3) como instrumento para el aprendizaje oral de la 
lengua de prestigio; 4) para elaborar textos bilingües de los 
cursos avanzados de aritmética y ciencias sociales a fin de que 
el alumno pueda comprender bien los nuevos conceptos que se 
dan en la lengua de prestigio; 5) para que el maestro explique 
los puntos difíciles a los alumnos avanzados que estudian prin-
cipalmente en textos escritos en la lengua de prestigio; y, 6) 
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para la publicación de cuentos, leyendas, poesías, canciones y 
otras manifestaciones de la literatura nativa que reflejan la iden-
tidad propia del grupo. 

La lengua de prestigio se debe emplear: 1 ) como una segunda 
lengua que se presenta en forma oral; 2) para leer y escribir 
luego de haber aprendido el procedimiento en el idioma ver-
náculo; 3) como otro sistema para hablar de los conocimientos 
aprendidos en aritmética y ciencias sociales; y, 4) como una 
segunda lengua que debe dominarse por medio de materiales pe-
dagógicos que tienen explicaciones en el idioma vernáculo. De 
este modo, el alumno debe adquirir un dominio suficiente de la 
lengua de prestigio para poder seguir estudios avanzados en 
esa lengua. 

Empleando las dos lenguas, cada una desempeñando papeles 
específicos, el proceso total de la educación primaria tiene sentido 
para los alumnos como individuos y para las comunidades na-
tivas y, al mismo tiempo, ayuda a los gobiernos a resolver los 
problemas del multilingüismo. 

Durante los veinticinco años del experimento peruano en edu-
cación bilingüe se ha registrado un cambio gradual en la actitud 
de varios países hacia el empleo del idioma vernáculo en la 
educación primaria. El deseo de mantener las culturas y los 
idiomas indígenas ha hecho más aceptable la educación en el 
idioma vernáculo. Se ha visto que la educación monolingüe, en 
la lengua de prestigio, ha destruido la lengua y cultura nativas, 
en tanto que el empleo del idioma vernáculo en la educación 
primaria, particularmente en un sistema de educación bilingüe, 
ha servido para mantener la lengua y muchos aspectos de la 
cultura indígena y al mismo tiempo ha sido un puente entre la 
sociedad nacional y la indígena. 

Convencido de la eficacia de las escuelas bilingües de la selva, 
el Perú, en 1 972, se declaró país multilingüe, y se planteó un 
programa oficial de educación bilingüe. El 8 de febrero de 1973, 
se dio un Decreto Supremo propugnando la educación bilingüe 
en los sectores vernáculo-hablantes y el fomento de las culturas 
y lenguas vernáculas ( véase Anexo B). 
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CAPITULO 2 

ESTUDIO PANORAMICO DEL PROGRAMA DE 
EDUCACION BILINGÜE EN LA SELVA PERUANA 

Mildred L. Larson, 1 Olive A. Shell, y Mary Ruth Wise 

Una de las riquezas culturales del Perú es la diversidad de 
lenguas que se hablan dentro de sus fronteras, especialmente en 
la selva y la sierra. Al mismo tiempo, esta diversidad ofrece 
grandes problemas para los proyectos relacionados con la al-
fabetización y la enseñanza del castellano. Para encarar el pro-
blema en la selva, el Perú ha desarrollado un programa de 
educación bilingüe. El programa se basa en la filosofía que reco-
noce la capacidad de los nativos de la selva para participar en 
la vida de la nación y hacer una contribución valiosa a su pro-
greso, sin perder la riqueza de su patrimonio lingüístico y cultural. 

Durante siglos, numerosos grupos lingüísticos minoritarios de 
la selva peruana han permanecido aislados de la corriente prin-
cipal del desarrollo de la nación por las barreras tanto geográficas 
como lingi.iísticas y otras barreras culturales. En los últimos 
veinticinco años el panorama ha ido cambiando gradualmente. 
A través del sistema de escuelas bilingües, miles han aprendido 
a leer y escribir en su lengua nativa y en castellano, se han en-
terado de la extensión de su tierra nativa y también de la exis-
tencia y funcionamiento de su gobierno. Se han enterado de sus 
propios privilegios y obligaciones con ese gobierno. Al mismo 

1. Este artículo se baso principalmente en los siguientes trabajos: Shell, Olive. 
"The Bilinguol School Progrom of the Peruvian Jungle". ILV. 1970. Wise, Mary 
Ruth. "Utilizing Languoges of Minority Groups in a Bilingual Experiment in the 
Amazonian Jungle of Peru". Community Deveopment Journo(, Vol. ,4 1 N'i' 3, 1969, 
pp. 1-6. 
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tiempo han tomado mayor conciencia de su propia identidad 
étnica y han desarrollado un verdadero orgullo por su lengua 
y sus costumbres. 

El Programa de Educación Bilingüe fue creado por el Go-
bierno Peruano en setiembre de 1952. (Véase el Anexo A). 
Cada uno de los gobiernos posteriores ha apoyado y fomentado 
el programa, por Jo que, habiendo comenzado con once maestros 
bilingües en once comunidades de seis grupos lingüísticos, que 
enseñaron a aproximadamente 270 alumnos en el año escolar 
de 1953; el número, en 1977, había crecido a 320 maestros2 en 
210 comunidades de 24 grupos lingüísticos (véase el mapa al 
comienzo del libro), que enseñaron a aproximadamente 12,000 
alumnos. 

Los grupos a los que está dirigido el programa habitan en una 
vasta extensión de bosques pluviosos situados en las estribaciones 
orientales de los Andes y en la cuenca amazónica. Desde las 
fronteras ecuatoriana y colombiana en el norte, hasta Bolivia 
en el sur, y desde los Andes en el oeste hasta la frontera brasileña 
en el este, se les encuentra en pequeños pueblos y casas aisladas 
escondidas entre la vegetación tropical a lo largo de quebradas 
y ríos. Hablan unos sesenta idiomas y dialectos.3 Para llegar 
a estos grupos, tan dispersos geográficamente y con tal diversidad 
de lengua, se ha requerido de un programa único en su pers-
pectiva y de amplio alcance. 

Los principios básicos del programa son tres: l) los profesores 
son nativos que hablan la lengua materna de sus alumnos, 2) 

2. Naturalmente, se han producido cambios de personal y de número de 
escuelas. Durante el período de veinticuatro años un total de veintiocho grupos 
lingüísticos han tenido centros educativos bilingües. 

3. Véase Ribeiro y Wise, por publicarse, para uno enumeración detallada de 
los grupos étnicos de la Amazonia Peruana. Un programa de educación bilingüe 
sería factible en unos cuarenta de los sesenta y tres grupos considerados exis• 
lentes. Algunos grupos, como los resígaro, tienen muy poca población y se han 
integrado a otros grupos, aunque aún mantienen su idioma; atros, como los 
cocamo, están tan integrados o la cultura mestiza que los niños y los j6venes yo 
no hablan lo lengua vernácula. 
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primero se enseña a los alumnos en su lengua materna, y 3) los 
alumnos luego aprenden el idioma nacional para poder entrar 
en contacto con miembros de otros grupos y para desempeñar 
un papel activo e inteligente en los asuntos de su país. 

El Programa de Educación Bilingüe se inició debido a los 
problemas que acarreaba el establecimiento de escuelas que im-
partían la enseñanza en castellano entre los grupos indígenas 
de la selva. Uno de los problemas específicos resultantes del 
establecimiento de estas escuelas es que el maestro no puede 
comunicarse con sus alumnos porque es posible que éstos no 
sepan una sola palabra de castellano cuando ingresan a la 
escuela. Por ejemplo, el grupo amuesha está situado tan cerca 
del mundo exterior, que se había asignado a tres o cuatro maes-
tros hispano-hablantes para enseñar en escuelas de una sola aula 
-generalmente con alumnos amuesha-hablantes e hispano-ha-
blantes. Los niños amueshas ingresaban sabiendo poco o nada 
de castellano y algunas veces pasaban años para aprobar el 
primer año puesto que primero tenían que tratar de comprender 
lo que el maestro les decía. Debido al problema de comunicación, 
la situación parecía tan irremediable que los niños amueshas, en 
una de dichas escuelas, eran enviados a cultivar el huerto del 
maestro casi todo el día mientras los niños hispano-hablantes 
recibían clases. 

Además, debido al aislamiento y la falta de comodidades es 
difícil encontrar maestros. Hay muchas comunidades nativas en 
donde los problemas de adaptación para los maestros hispano-
hablantes son graves. Un maestro foráneo no sólo podría ser 
visto con desconfianza por los pobladores, _sino que el aislamien-
to en un ambiente selvático podría someterlo a un grave choque 
cultural, a menos que hubiera recibido entrenamiento especial 
y que su motivación para realizar la tarea fuera elevada. 

La enseñanza de la lectura con comprensión es otro de los 
problemas en las escuelas que imparten enseñanza en castellano 
en los grupos nativos. Mientras un niño indígena monolingüe 
está aprendiendo una frase por aquí y otra por allá en castellano, 
también está luchando para aprender las sílabas castellanas al 
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tanteo pronunciando maquinalmente las palabras. Puede apren-
der a leer palabras pronunciando las sílabas, pero sin tener la 
menor idea del contenido de lo que ha leído. 

En cambio, cuando se enseña primero a un estudiante a leer 
y a escribir en su lengua, lee en las primeras páginas palabras 
que tienen sentido para él y su vida diaria -por ejemplo, en-
cuentra palabras y frases y oraciones simples que utiliza cuando 
cuida al hermanito mientras la madre va al campo para sacar 
yucas o al río para lavar ropa. Así, el maestro puede fomentar 
la comprensión de la lectura por parte de los alumnos desde las 
primeras lecciones. Es decir, se establece primero el concepto 
de la lectura. 

El Programa de Educación Bilingüe se estableció para poder 
hacer frente a estos problemas prácticos: comunicación entre 
maestros y alumnos, asignación de maestros que pudieran adap-
tarse a la cultura local, y desarrollo de un programa de alfa-
betización en el cual el estudiante aprendiera a leer con 
comprensión, por placer y por información. 

Los prerrequisitos 
Para dicho programa hay tres prerreqms1tos: 1 ) las lenguas 

ágrafas de los nativos deben transformarse en lenguas escritas, 
2) deben prepararse cartillas elementales y libros de texto en 
esas lenguas, y 3) nativos de cada grupo lingüístico deben ca-
pacitarse como maestros. Estos presuntos maestros deberán tener 
cierta habilidad natural y conocimiento tanto de su lengua nativa 
como del castellano. 

Para poder cumplir con los dos primeros prerrequisitos, el 
Gobierno del Perú solicitó el asesoramiento del ILV. Los lin-
güistas de campo debían hacer el análisis fonológico de las len-
guas nativas y elaborar los alfabetos adecuados. Además, se les 
pidió preparar textos escolares en las diversas lenguas. Este 
asesoramiento lingüístico y educativo era necesario debido a que 
cada idioma tenía su propia estructura y los libros de lectura 
tenían que variar para adecuarse al idioma respectivo. (Véase la 
Sección IV de este volumen). 
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El tercer preerequisito presentaba tres problemas: 1) encontrar 
candidatos con cierta habilidad natural y con conocimientos tanto 
de su lengua nativa como del castellano, 2) enseñarles a leer 
y escribir e impartirles los conceptos básicos de aritmética, 
ciencias sociales, etc., y 3) capacitarles para desempeñarse como 
maestros. 

En las comunidades donde había habido poco o ningún con-
tacto con hispano-hablantes, se desconocía el castellano y tam-
poco era posible aprenderlo adecuadamente en la comunidad 
natal donde no había nadie que lo enseñara ni con quién prac-
ticarlo. En estos casos, el lingüista de campo enseñó al primer 
candidato a leer en su propia lengua y luego esta misma capa-
cidad podía ser fácilmente aplicada a la lectura y escritura del 
castellano. Posteriormente, los candidatos aprendieron el cas-
tellano asistiendo a los cursos de primaria dictados en castellano 
por profesores peruanos en el centro de Yarinacocha. 

En algunos gmpos idiomáticos localizados a lo largo de los 
ríos principales, se encontraron algunos candidatos que ya sabían 
leer y escribir en castellano, ya que habían asistido a escuelas 
primarias donde la enseñanza se impartía en ese idioma. 

Después de que las escuelas bilingües habían estado funcio-
nando en las comunidades por varios años, las escuela mismas 
generaron nuevos candidatos capaces de ser maestros en sus 
propias comunidades o en otras comunidades del mismo grupo 
idiomático. Un gran porcentaje de los maestros que actualmente 
están en el sistema pertenecen a una "segunda generación" de 
maestrns bilingües, habiendo sido capacitados por otros maestros 
bilingües. En grupos donde la investigación lingüística se ha ini-
ciado recientemente, aún es necesario preparar a los candidatos 
siguiendo el laborioso procedimiento descrito. 

La capacitación 
La capacitación mediante la cual los candidatos se transforman 

en maestros se proporciona en un curso establecido por el Mi-
nisterio de Educación, con personal docente nombrado por el 
mismo ministerio. (Una información detallada sobre el curso 
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aparece en el capítulo 6). Este se lleva a cabo durante gran 
parte . de las vacaciones escolares anuales, de enero a marzo en 
el centro de Y arinacocha que está situado en un lugar bastante 
central en relación con las áreas lingüísticas. Los nuevos can-
didatos y los maestros bilingües que regresan para recibir mayor 
capacitación, proceden de muchas áreas y grupos idiomáticos. 
Los maestros antiguos, rentados por el Gobierno, corren con 
sus gastos de transporte. Para algunos este viaje significa horas 
de vuelo; para otros, días de viaje en canoa o en balsa; y para 
algunos, viajes por carretera. Los maestros también vienen pre-
parados para financiar su alimentación, libros, medicinas y otros 
gastos. Los candidatos, que aún no perciben sueldo, reciben ayu-
da del Gobierno y de amigos interesados en financiar sus gastos. 

El plantel en Yarinacocha se ha ampliado gradualmente desde 
1953: de un salón de clase con techo de palmera y piso de 
tierra, y unas cuantas casas en un claro de la selva, se ha con-
vertido en un recinto con salones de clase, oficinas, comedor, 
dormitorios y viviendas suficientes para alojar a 150 ó más 
personas. 

El director y los profesores del Curso de Capacitación para 
Maestros Bilingües de la Selva han sido elegidos, nombrados y 
pagados por el Ministerio de Educación. Los directores seleccio-
nados han sido todos educadores destacados. El personal do-
cente ha contado con la colaboración y el refuerzo de los lin-
güistas de campo que también han colaborado supervisando 
sesiones de estudios dirigidos por las noches para aclarar cual-
quier lección en la cual los alumnos hayan encontrado dificultades 
por falta de comprensión del castellano. Durante el día, los 
lingüistas dictan cursos de pedagogía, relacionados especialmente 
con la enseñanza en el vernáculo. 

Hay dos aspectos importantes en el programa de capacitación: 
1) levantar el nivel académico de los candidatos y de los maes-
tros bilingües ya en función, y 2) proporcionar capacitación 
pedagógica. (Estos temas son presentados en el capítulo 6). El 
aprendizaje del castellano es, en general, programado de acuerdo 
al nivel de los alumnos. 
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Aparte de la capacitación académica, todos los alumnos han 
recibido nociones básicas sobre salud, diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades simples y comunes. Una vez que los maestros 
han recibido la preparación necesaria, se les permite y estimula 
a llevar medicinas para administrarlas conforme sea necesario 
en sus comunidades. Las clases de salud son dictadas por un 
médico o una enfermera de la clínica del ILV. 

Las escuelas en la selva 
Después del Curso de Capacitación para Maestros Bilingües 

de la Selva, los maestros recién nombrados y los maestros ex-
perimentados regresan a sus comunidades llevando consigo una 
provisión de libros para un año. Muchas veces los maestros han 
comprado los libros con sus propios fondos, a precios subsi-
diados por el Gobierno. Los candidatos a menudo han recibido 
gratuitamente o a mitad de precio los libros para su primer año 
de enseñanza. Otras veces, los libros de texto han sido propor-
cionados sin costo alguno, pero los cuadernos y otros útiles 
han sido comprados por los maestros. 

Entre sus provisiones, el maestro experimentado lleva a me-
nudo medicinas, una pelota de fútbol, una escopeta y cartuchos, 
quizás una máquina de coser; el que tiene interés en proyectos 
de desarrollo económico, uno o dos terneros, para los cuales 
él y su comunidad ya han preparado pastos. 

Antes de iniciar el trabajo del nuevo año escolar, hay que dejar 
expedito el local. Las escuelas se construyen con materiales lo-
cales: techos de hojas de palmera, pisos de corteza de palmera 
( si tienen piso) , paredes de bambú o de corteza de palmera, 
en las cuales se pueden colgar las pizarras y las láminas. Al-
gunas escuelas tienen techos de calamina. Generalmente el mo-
biliario también se hace en la localidad. Donde no se dispone 
de tablas aserradas para construir mesas y bancas, se usan 
cortezas de palmera, costados de las canoas viejas, tablas sa-
cadas de los troncos con hachas y machetes para los mismos 
fines. Las pizarras se hacen de madera prensada con una o dos 
manos de pintura. El tamaño y el número de pizarras depende en 
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Heue - 196.4 
Típico sal6n de clase entre los aguarunas: pared de corteza de palmero y techo 
de hojas. 

Smotherman - 1972 
José Flores, maestro bilingüe campa, observa la práttico de sus alumnos en 
la pizarra. 
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parte de los medios de transporte ya que la madera prensada 
tiene que ser llevada desde fuera. 

Una vez que la escuela queda instalada en el pueblo, el maes-
tro inicia las clases. Los nuevos alumnos pronto aprenden a 
regular sus actividades por el reloj y el silbato del maestro. 
Aprenden que los signos extraños de las páginas de los libros 
representan palabras conocidas, y así comienzan a leer, a resol-
ver problemas de aritmética. 

De estos modestos comienzos han resultado escuelas que ge-
neran candidatos bien capacitados para su futura preparación 
como maestros o para estudiar otros cursos que les permitirán, 
a su vez, ayudar a sus comunidades. 

La supervisión 

Los mejores trabajadores con las mejores intenciones requieren 
de dirección y supervisión. En los años iniciales del Programa 
de Educación Bilingüe, el Gobierno pedía a los lingüistas de 
campo que asumieran la responsabilidad de la supervisión local 
de las escuelas en las comunidades. En 1956 el educador que 
había sido director del Curso de Capacitación para Maestros 
Bilingües de la Selva fue nombrado Coordinador de Educación 
Bilingüe de la Selva y desempeñó el cargo durante dos años. 
Sin embargo, no le fue posible visitar a todos los maestros en 
sus comunidades y los lingüistas de campo continuaron ayudán-
dolo en muchas áreas. A través de los años, diversos educadores 
peruanos han desempeñado este cargo y han· contribuido mucho 
al desarrollo de las escuelas. El Coordinador siempre ha solici-
tado la ayuda de los lingüistas que viven en las comunidades 
nativas. 

En los grupos más numerosos la tarea pronto fue demasiado 
compleja para que la administraran un solo coordinador y los 
lingüistas. La respuesta al problema de la supervisión parecía 
encontrarse en los mismos maestros bilingües, puesto que a 
través de los años, se habían formado algunos maestros muy 
capaces. De entre ellos, varios supervisores a tiempo completo 
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Halmi-1956 
Beverly Halcomb, subdirectora del Curso de Capacitación para Maestros Bilingües 
de la Selva, escucha leer a niñas shipibo. 

Hesse -1964 
Un niño aguaruna que recién empieza a leer demuestra su habilidad a la lingüist:i 
de campo, Mildred Larson. 
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y algunos supervisores a tiempo parcial fueron nombrados para 
trabajar con los maestros de sus respectivos grupos lingüísticos. 
En 1970, estos supervisores nativos ya estaban ayudando subs-
tancialmente para elevar el nivel de eficiencia de las escuelas. 
Mantenían informado al coordinador, quién, de esta manera, 
estaba en contacto con las comunidades aisladas. (Para mayores 
detalles sobre la supervisión véase el capítulo 8). 

En los últimos años, el Ministerio de Educación descentralizó 
el sistema educativo nacional y creó zonas educativas formadas 
por varios núcleos. Las escuelas bilingües quedaron entonces 
bajo la supervisión de las oficinas zonales y de núcleo. Este libro 
trata del programa centralizado de educación bilingüe; sin em-
bargo, hablaremos de los cambios efectuados por la descentra-
lización cuando éstos sean de importancia para nuestro estudio. 

Los resultados 
Mediante estas escuelas bilingües, miles de nativos selváticos 

han sido alfabetizados. Las escuelas han dado educación básica 
a cientos de niños y a algunos jóvenes que más tarde han asis-
tido a los cursos de capacitación para maestros, otros han 
asistido a diversos cursos ocupacionales para estudiar agricul-
tura, carpintería, mecánica, contabilidad elemental y economía 
doméstica, y un número significante se ha dedicado a la pro-
moción de la salud y al tratamiento de enfermedades simples. 
La mayoría de ellos a su vez presta servicios en su respectiva 
comunidad. 

Quizá uno de los resultados más significativos sea la mayor 
confianza en sí mismos que sienten los miembros del grupo mi-
noritario al haber comprendido que pertenecen a una población 
en la que el Gobierno está interesado; que no han sido olvidados 
sino que pueden tomar su lugar como ciudadanos reconocidos 
del país. El comprender que su lengua y su cultura son acep-
tadas y respetadas por el Gobierno, y que aquélla es un vehículo 
aceptado para la comunicación escrita, ha mejorado la propia 
imagen del indígena de la selva. 

El esfuerzo único y progresivo del Gobierno peruano para 
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llegar a los olvidados grupos étnicos de la selva y conducirlos 
a su legítimo lugar como ciudadanos que participan en el bienes-
tar de su país, está dando frutos y llegando hasta las áreas más 
aisladas del territorio nacional. 
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CAPITULO 3 

EL MUL TILINGOISMO Y EL PERU1 

Alberto Escobar 

A menudo las noticias del cable llaman nuestra atención 
acerca de situaciones que nos asombran: por ejemplo, trastornos 
estudiantiles en Bélgica, a caasa de las diferentes lenguas em-
pleadas en el país y el uso y acceso a las bibliotecas universitarias; 
encendidos análisis políticos en Quebec y la contradicción de 
las pautas establecidas años atrás, para fijar las relaciones entre 
los angloparlantes y los francoparlantes en el Canadá; debates 
en el ámbito de la España contemporánea, en torno de las lla-
madas lenguas regionales ( el catalán, el vasco, el gallego-por-
tugués) y el español, por mencionar algunos casos que en semanas 
recientes han concitado nuestro interés desde diversos lugares 
del mundo. En cada una de estas situaciones, lo advertirnos 
súbitamente, la existencia de más de una lengua ponía en tela 
de juicio la opinión generalizada respecto de la uniformidad 
idiomática, como premisa constante en los distintos confines 
del globo. 

En verdad, por mucho tiempo nos hemos acostumbrado a 
pensar que lo habitual, lo regular y común es el monolingüismo. 
Hemos supuesto igualmente que la propia es siempre la lengua 
adecuada, y se justifica por antecedentes de orden muy diverso, 
!.fue, por lo común, tienen su explicación en la historia y la 

1. Este artículo apareció bojo el misma título en la revista COPE, Vol. VIII, 
N<? 19, 1977, publicación ele Petróleos del Perú, Lima, Perú. Reproducida con 
permiso del autor. 
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evolución de las sociedades. A tal punto nos parece esto natural, 
que casi nos hemos habituado a imaginar una especie de coin-
cidencia entre países e idiomas: Gran Bretaña casi equivale al 
inglés; otro tanto diríamos de Estados Unidos de Norteamérica; 
a España correspondería el castellano o español; a Italia el 
italiano; a Francia el francés; a la U.R.S.S. el ruso; e incluso 
suponemos que en China lógicamente debería hablarse en chino 
( como si se tratara de una sola lengua). Este cuadro, trazado, 
tan nítida y simétricamente, sin embargo no es exacto. En cada 
uno de los países arriba citados, hay grupos humanos que hablan 
otras lenguas aparte de la más conocida, que se la adjudicamos 
por convención tradicional. En algunos de ellos, como U.R.S.S. 
o la China, incluso no se trata de una alternativa entre dos o 
tres idiomas, sino entre decenas o centenas de ellos. 

La lengua materna 
Cualquiera de los ejemplos aducidos bastaría para probar que 

las fronteras políticas no coinciden necesariamente con las fron-
teras lingüísticas. Y también, que cualquiera fuese el contexto 
humano, geográfico o cultural, todo hablante presupone que su 
lengua materna, es decir su primera lengua, es la más natural; 
y lo es mucho más que cualquier otra que le sea ajena. Pero 
no es sólo eso, sino que por mucho tiempo creerá que la música 
o entonación de su habla es consustancial al idioma; de modo 
que cuando se dan los casos de lenguaje que cubren una gran 
extensión territorial o densidad demográfica, a pesar de que se 
trate del mismo idioma, por ejemplo, el español de los distintos 
países de Hispanoamérica, cada quien está convencido de que 
su hablar no tiene "canto", pero que sí lo tiene el otro e, in-
clusive, puede sonarle curioso e insólito. 

En verdad de verdades todos "cantamos", sólo que nosotros 
mismos no escuchamos nuestro propio dejo, sino el del prójimo 
que usa otra variedad del idioma común. 

La cuestión o cuestiones de la lengua no es, pues, tan sencilla 
como lo suponíamos. Todo el mundo habla, en efecto; salvo 
casos lamentables que son anómalos a consecuencia de infortu-
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nados accidentes. Todo ser humano tiene, por su condición de 
tal, la facultad de hablar por Jo menos una lengua; y, como la 
experiencia lo comprueba, hay infinidad de personas que saben 
más de un idioma. Aparte de lo anterior, interesa recordar que 
nadie aprende a usar un idioma en absoluta soledad. En otras 
palabras, que el lenguaje es adquirido en grupo familiar. No 
extrañará, por tanto, que apelemos a términos como lengua ma-
terna o primera lengua; pues esa es la que el niño recibió y 
desarrolló en su infancia. Esta especie de morada cultural nunca 
es obra de una, dos o tres personas; es, por el contrario, fruto 
del quehacer acumulado a lo largo de generaciones y del tiempo, 
y, como toda la cultura, resulta de la obra de todos los que 
la comparten. 

El multilingüismo 
Por mucho tiempo el término de bilingüismo sirvió para de-

signar una condición individual: la del sujeto bilingüe, o sea la 
persona hábil en el control de una lengua (la materna) y además 
de una lengua aprendida ( que se suele designar segunda). 

De modo que, lo que salta en relieve consiste en la diferencia 
entre la lengua primera o materna, que es la adquirida por el 
niño en su proceso natural de socialización con todo el mundo 
de la cultura en la que nace y crece; y las lenguas segundas 
que en el curso de su vida pueda aprender. No siempre el do-
minio de estas últimas llega a ser realmente muy alto; por eso, 
en la enseñanza de segundas lenguas se han establecido criterios 
y pruebas a fin de determinar el grado de control del hablante 
en cada uno de los idiomas que es capaz de utilizar. 

Conforme se ha hecho conciencia de la realidad de las pobla-
ciones y los grupos humanos concretos, el énfasis de los estudios 
se ha desplazado del bilingüe individual a los casos que podríamos 
denominar colectivos, vale decir a la existencia de aquellas so-
ciedades en las que sus miembros usan lenguas diversas. En estos 
casos preferimos emplear el término de multilingüismo y subra-
yamos que se trata de coyunturas en las que, por ejemplo, una 
parte de la población tiene habilidad en el dominio de la lengua 
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A, mientras que otra parte de la población usa habitualmente la 
lengua B y otro segmento poblacional posee la capacidad de 
expresarse tanto en la lengua A como en la lengua B. En una 
coyuntura de este tipo, es obvio que tan sólo el tercer grupo está 
constituido por bilingües, aunque su grado de control y dominio 
de las dos lenguas pueda ser diferente. Lo peculiar de una con-
dición semejante reside, pues, en la coexistencia de los diferentes 
hablantes y lenguas, si bien, a menudo, en dichos casos una de 
ellas por lo común acaba convirtiéndose en la lengua general, 
la que permite o pretende la articulación comunicativa de todos 
los miembros de la comunidad. 

Lengua general y sociedad 
Uno de los típicos debates al respecto, surge del diferente 

punto de vista que sobre la materia sostienen estudios que res-
ponden a distintas premisas teóricas. Hay quienes piensan que 
la importancia de la lengua general justifica un planeamiento lin-
güístico que debe realizarse, incluso al costo de proscribir o 
estigmatizar a las otras lenguas (las que pueden ser menores 
cuantitativamente, pero también pueden ser numéricamente ma-
yores, aunque circunscritas en su ámbito territorial o su difusión 
social, por carecer de prestigio, de escritura, de tradición lite-
raria o ser utilizadas por segmentos deprimidos de la población). 

Otro punto de vista postula el innegable valor de la lengua 
general, pero al mismo tiempo sustenta que ésta no tiene por 
qué ser única, y bien puede desarrollarse y difundirse al mismo 
tiempo que las otras habladas en la comunidad, aunque éstas no 
sean usadas por el mismo número de personas, o no puedan cu-
brir todas las funciones que satisface aquella que se convierte 
en lengua general. 

En la actualidad son muchas las evidencias recogidas en dis-
tintos confines del mundo, e incluso en este hemisferio y en 
nuestro propio país, en base a las cuales se puede acreditar que 
elegir una u otra alternativa implica, simultáneamente, asumir 
una decisión que conlleva una forma de conceptualizar la so-
ciedad sometida a observación y, por añadidura, una imagen 
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finalista acerca del tipo de proyecto nacional que se vislumbra 
para ella en su desarrollo futuro. De modo que la decisisón en 
este punto es algo más que una alternativa que concierne a los 
lingüistas, educadores y planificadores educativos. En realidad, 
se trata de elegir entre una sociedad incapaz de articularse co-
municativamente y como nación integrada, puesto que al jerar-
quizar las lenguas también, lo hace con sus hablantes y con sus 
culturas, y de esa forma afianza un tanto más el divorcio entre 
el país legal y el país profundo -para decirlo con los expresivos 
términos que acuñó Jorge Basadre, hace ya varias décadas. La 
lengua única a ese costo traduce, en el nivel de la comunicación 
cultural e idiomática, una manera de dominio de un segmento 
social, que a menudo suele ser el que prolonga los derechos del 
colonizador. En consecuencia, al querer ignorar los cambios que 
la historia social imprime en las sociedades y sus miembros, 
los efectos de la incomunicación verbal y cultural constituyen 
una especie de colonización interna que imposibilita a los grupos 
de las lenguas discriminadas para identificarse con los valores 
y los objetivos de una sociedad nacional que ellos no comparten. 

Nachín, estado e idioma 
La segunda opción supone elegir por la compleja tarea de 

articular una pluralidad, si bien a través de una lengua general 
pero no única, junto a la revaloración de las lenguas y culturas 
regionales o vernáculas. 

Esta posibilidad pretende afirmar y expandir el sentimiento de 
identidad, en base a una conciencia de nación y no sólo en base 
al conocimiento del estado. Desde ángulos psicosociales, peda-
gógicos y socio-lingüísticos que tocan directamente a cuestiones 
·como la formación de conceptos, el aprendizaje, las relaciones 
inter-étnicas, e incluso de la defensa nacional, esta alternativa 
resulta la más coherente para casos como los típicos de los 
Andes; es decir, países en los que las sociedades modernas han 
emergido del encuentro de una lengua y cultura originalmente 
europea y de lenguas y culturas locales con un largo eje histórico 
y alto desarrollo de civilización. Ello, sin embargo, no implica 
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que sea un camino fácil ni libre de tropiezos o errores; pero, sí 
implica una clarísima inteligencia del carácter pluricultural y 
multilingüe de nuestras sociedades, así como del rol que las 
diversas lenguas juegan en lo que se llama la estructura de la 
dominación interna o la democratización de las sociedades na-
cionales. Desde nuestro punto de vista, para que no quede equí-
voco, ésta es la opción que rectifica el largo y equivocado camino 
que la república siguió sin resolver el problema comunicativo y 
sin articular una nación homogénea y heredera orgullosa de sus 
a11cestros a la vez que convencida de su futuro. 

Ahora bien, veamos con un poco de detalle cuál es la pers-
pectiva del multilingüismo en el Perú. En un libro que se ha 
vuelto ya clásico (El reto del multilingüismo en el Perú. Peru 
Problema 9. IEP. Lima, 1972), un grupo de especialistas pasó 
revista desde ángulos diversos pero complementarios a una gama 
de tópicos que se conectan con la historia, aspectos internos de 
las lenguas habladas en el Perú, y dificultades de varias índoles 
tanto para la educación como para el desarroHo económico co-
lectivo del país y las distintas sociedades que lo integran. 

El quechua en el Perú 
La primera cuestión que sale a luz nos remite a la evidencia 

de que el Perú fue siempre un espacio social en el que existieron 
lenguas y grupos humanos diferenciados por e11as. En efecto, 
siglos antes de que se instituyera el Imperio Incaico en el antiguo 
Perú, alrededor de la segunda mitad del primer milenio de 
nuestra era ya acontecían desarrollos que determinaron, según 
lo ha demostrado Alfredo Torero, la existencia complementaria 
de tres grandes familias lingüísticas: el proto-quechua, el proto-
aru (aymara) y el proto-puquina. Es decir, etapas muy antiguas 
de lenguas que en la actualidad conocemos a veces con el mismo 
nombre para su fase moderna, como _el quechua y el aymara, o 
con nombres menos difundidos como el cauqui o el jacaro. De 
otro lado, téngase en cuenta que el puquina a la fecha se con-
sidera extinguido y se le conoce sólo por documentación histórica 
y reconstrucción lingüística. 
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Aquello llamado por tradición la historia externa de las len-
guas viene a ser la relación entre el destino de los idiomas y la 
historia y destino de sus hablantes; y, siendo así, debemos darnos 
cuenta de que en el crecimiento y expansión del grupo quechua, 
así como el desplazamiento hacia el altiplano del grupo al que 
pertenece el aymara y los islotes del proto-quechua que subsisten 
en las serranías de Y auyos, se manifiestan factores de la historia 
no sólo lingüística sino de la historia social, económica y cultural 
de los pobladores del antiguo Perú. 

Los párrafos previos pretenden destacar que el rnultilingüismo 
peruano no es un fenómeno que empieza con la llegada del 
hombre español, pues lo antecede e incluso es anterior, como 
hemos visto, al surgimiento del Imperio Incaico y a la expansión 
de Chinchay al Cuzco, alrededor del siglo XIII. Tanto es así 
qué en 1575 el virrey Toledo designó a González Holguín, que 
se haría después famoso por sus obras en el campo, corno tra-
ductor oficial, en vista de ser persona versada en las tres lenguas 
generales de los nativos del reino. Por aquel entonces esas len-
guas no eran otras que el quechua, el aymara y el puquina del 
siglo XVI, de las cuales las dos primeras subsisten como las 
más habladas en el Perú al lado del castellano. 

Castellano, idioma colonizador 
Lo que sí es conocido también es la reacomodación que la 

llegada de los españoles originó en el contexto de lo que fue 
el Tahuantinsuyo, y que por cierto no podía limitarse a lo político-
económico sino incluso a la estructura cultural. En ésta, las 
lenguas aborígenes perdieron prestigio frente al idioma del co-
lonizador europeo y más adelante, siguiendo el destino de las 
llamadas idolatrías, fueron proscritas y perseguidas. De modo que 
la repentina introducción del castellano en el mundo incaico 
puso de un lado a esta lengua y del otro a todas las de origen 
amerindio; pero además, en consonancia con la estructura de 
la sociedad colonial, el castellano correspondía al conquistador 
y los otros idiomas a los conquistados. Esta redefinición de los 
roles y rangos que se reasignan a las lenguas, en virtud de los 
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usos y de la coyuntura social en el nuevo contexto, ofrecen una 
imagen coherente con el proceso seguido por nuestra sociedad 
desde el siglo XVI. Por eso, la subsistencia y perduración de 
las lenguas nativas, como la cultura andina tradicional, ha per-
manecido básicamente refugiada en el campo y, en particular, 
en la sierra centro sureña del país, cuyos índices de población 
hablante, bilingüismo y alfabetización o correlación entre nativos 
e hispano-hablantes son muchísimo más altos que los promedios 
nacionales. De donde se desprende la necesidad de manejar con 
cuidado la interpretación de los datos estadísticos, si no se quiere 
distorsionar la realidad del multilingüismo peruano. 

Herencia multilingüe 
Establecido lo expuesto en párrafos previos, resta agregar dos 

cosas que creemos de importancia: 
a) Que la situación en el mundo amazónico en realidad 

responde a una diferente base histórica y a una complejísima 
textura cultural y lingüística, en la que se cruzan infinidad de 
elementos que alguna vez gravitaran para la explicación de la 
presencia del hombre en el hemisferio; pero que, a la fecha y 
en las perspectivas de las relaciones entre el mundo europeo y 
el antiguo Perú, quedan en reflexión acotados marginalmente 
(Olivia A. Shell. Grupos idiomáticos de la Selva peruana. Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 1959, y Atlas 
histórico geográfico y de paisajes peruanos. Instituto Nacional de 
Planificación. Lima, 1963-1970, pp. 281-284). 

b) Que al constituirse progresivamente lo que hoy es el 
Perú como país moderno, hemos heredado una situación multi-
lingüe en la cual las viejas relaciones de complementariedad 
entre las lenguas y culturas regionales y la lengua de mayor 
rango difusor, han sido sustituidas por un nuevo ordenamiento 
que a lo largo de más de tres siglos ha identificado el papel 
del castellano con el de la lengua general y ha relegado las otras 
lenguas usadas en el país, y en particular el quechua y el ay-
mara, a un rol semejante al status deprimido que correspondió 
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a sus hablantes, luego <le! enfrentamiento del mundo hispánico 
con el aborigen. 

Una vez más se aprecia pues que un tópico como el del multi-
lingüismo está enraizado con el carácter de la sociedad global 
dentro de la que se da la coexistencia de las lenguas y pobla-
ciones diferenciadas por su uso idiomático y sus valores cultu-
rales, así como por la idea que se adopte respecto de la confi-
guración que se presupone para el futuro de dichas sociedades 
o dicho país. 

Oficialización del quechua y educación 
En otras palabras, la oficialización del quechua manifiesta una 

voluntad de replantear las relaciones idiomáticas, culturales, so-
ciales, entre el grupo más occidental y urbano de nuestras so-
ciedades y los segmentos menos occidentalizados y más rurales 
del Perú de hoy. No obstante la promulgación de la reciente 
ley, la complejidad de su implementación y la natural lentitud 
con que habrán de darse progresivamente las respuestas de los 
grupos bilingües y monolingües hace advertir que esta medida, 
consecuente con el deseo de quebrar la barrera de la incomuni-
cación, a la vez que, en concordancia con la Ley General de 
Educación, propende a reforzar el rol del castellano como lengua 
general, es básicamente una norma de planificación lingüística 
y cultural que tiende a consolidar el sentimiento de nacionalidad 
y revalorar las lenguas y culturas nativas (Cf. Alberto Escobar, 
José Matos Mar, Giorgio Alberti. Perú ¿país bilingüe? Perú 
Problema 13. IEP. Lima, 1975). 

En suma, el destino de una sociedad multilingüe como la pe-
ruana y, en general, el de muchas otras que existen en el mundo 
de hoy, es un reto abierto a la capacidad de quienes se empeñan 
en transformar no sólo los medios comunicativos de las co-
munidades pluriculturales y multilingües, sino en lograr que 
éstas consigan definir un perfil unitario que las consagre como 
naciones identificadas por un destino común y compartido. En 
ese sentido, el multilingüismo es, pues, todavía, un desafío a 
nuestro proyecto histórico y nuestra aptitud para construir una 
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sola nación, enriquecida por la diversidad de lenguas y culturas, 
y articulada por el castellano, como la lengua general de amplio 
rango para comunicación interna y externa. 



CAPITULO 4 

ALGUNAS CONSIDERACIONES ANTROPOLOGICAS 
SOBRE LA EDUCACION BILINGOE1 

Alejandro Ortiz Rescaniere 

La invención de la escritura privilegió paulatinamente la apre-
hensión de la realidad a través de uno de los sentidos: la vista. 
En Occidente, las artes más nobles, el saber más elaborado nos 
viene por la escritura. Estos instrumentos dan una visión de la 
realidad que al mismo tiempo ha permitido transformarla de 
una peculiar e intensa manera propia de Occidente. 

La audición, el gusto y el tacto de las cosas, esenciales medios 
de conocimiento y de comunicación en las sociedades tradicio-
nales, tienden pues a ceder en la civilización moderna; sus nor-
mas, conductas y conocimiento se rigen cada vez más por el 
universo fijado y a la vez dinámico de la escritura y de la 
combinación no siempre feliz de ésta con el grabado: el cine y 
la televisión. 

Este imperio visual es fundamental para comprender Occi-
dente. Por la puerta que abre la vista se entra mejor a ese 
universo: sin la violencia que supone el intercambio comercial 
o político entre la cultura visual y los pueblos centrados en la 
sensualidad del tacto y en la plasticidad de la comunicación oral. 
Violencia, porque el pueblo dominado no comprende el núcleo 
de la fuerza de Occidente, la escritura. 

1. Gran parte de este artículo apareció bajo el título de "lenguas aborígenes 
y educación nacional" en lo revista Educación. Vol. 1, N9 2, Octubre, 1970, 
pp. 50-52. 
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Por estas razones señaladas creemos que el aprendizaje de la 
escritura por parte de los pueblos de tradición ágrafa es un 
medio fundamental para una relación justa entre los pueblos. 
Los indígenas peruanos no escapan de este engranaje. En la 
medida que no posean esta arma, la más poderosa de Occidente, 
no podrán entablar un diálogo justo con la civilización triunfante. 

La adquisición y dominio de la grafía es lo esencial. Otra 
cuestión es el idioma, problema, en el sentido de nuestro plan-
teamiento, secundario. Si el indígena aprende el sentido de la 
escritura y utiliza su fuerza ordenadora para entablar una re-
laciC?n de diálogo con Occidente, se habrá dado un paso fértil 
para todos. Y el idioma puede ser un elemento turbador de 
este proceso: si al enorme esfuerzo que significa pasar, valga 
la expresión, de una cosmoaudición a una visión del mundo se 
le agregase el complementario trabajo de adquirir simultánea-
mente otro sistema más, un idioma extraño, habríamos duplicado 
la atención que debiera estar concentrada en la adquisición del 
sistema esencial de Occidente. 

Así lo comprendieron numerosos gobiernos del Tercer Mundo, 
los que han desarrollado programas llamados de Educación 
Bilingüe. En el Perú, el Ministerio de Educación en convenio 
con el Instituto Lingüístico de Verano, ha desplegado desde hace 
25 años un enorme esfuerzo para que numerosos pueblos de la 
selva y de la sierra puedan concentrarse antes que nada a la 
tarea del aprendizaje de la escritura (lógicamente, labor reali-
zada en el idioma del educando) para luego dar la opción de 
emprender una segunda tarea: el aprendizaje de la lengua 
nacional. Es conocido y suficientemente probado que en las 
naciones donde no se aplicaron estos programas, el aprendizaje 
de la escritura y del idioma nacional fue mucho más lento e 
imperfecto. 

Aparte de la razón fundamental señalada, el aprender la es-
critura sin la traba de un segundo idioma, es decir, la educación 
bilingüe, posee otras ventajas que quisiéramos desarrollar en el 
marco de nuestro país. 

Las áreas geográficas del Perú donde el analfabetismo está 
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más acentuado, tienden a coincidir con aquellos lugares en los 
que la población no habla, como la lengua materna, la oficial. 
Dicho en otros términos, la escuela ha penetrado débilmente 
en las poblaciones que conocen poco el castellano. Para poder 
emprender un nuevo esfuerzo de alfabetización y de reforma 
escolar, es indispensable realizar un examen de las razones de 
tal coincidencia. ¿Por qué en las áreas de influencia de las ciu-
dades, de las regiones donde se habla tradicionalmente el caste-
llano, precisamente ahí, tiende la escuela a cumplir mejor sus 
objetivos? En este artículo vamos a exponer algunas reflexiones 
tendientes a aclarar el problema. 

Salvo contadas experiencias piloto que se llevan actualmente 
a cabo, es política escolar en el Perú el tratar de emplear ex-
clusivamente el castellano en la educación. Desde el punto de 
vista pedagógico, esta política crea una situación de desigualdad 
por la que el escolar, cuya lengua materna no es la oficial tiene 
que realizar un doble esfuerzo: aprender los conceptos nuevos 
de la escuela y aprenderlos en una lengua nueva y extraña. 

Al mismo tiempo que el actual sistema educativo insiste en 
que el alumno aprenda a expresarse en castellano, lo presiona 
para que deje de hacerlo en su idioma materno. Aunque en al-
gunos casos los profesores más avesados se den cuenta que la 
lengua vernácula puede seguirse hablando paralelamente con el 
castellano, todo el contexto social y el sentido mismo de la 
escuela parecen querer negar esa posibilidad. 

La escuela se presenta así frente al alumno como una ins-
titución desafiante, propuesta a desenraizarlo de su medio cul-
tural. Dentro de ella estarán en mejor situación los que sean 
capaces de renunciar a su lengua y a su cultura con menos con-
flictos. Tanto los alumnos como los padres ven en la escuela 
una olla de alquimista capaz de cambiar la esencia de la per-
sonalidad de quienes se sujeten a sus rigores. La actitud frente 
a este cambio no está resuelta. Por una parte se desea, en cuanto 
que representa la posibilidad de alcanzar una vida con menos 
penurias, pero también se le teme como una amenaza a la 
propia personalidad. Desde este punto de vista, el principal 



92 EDUCACIÓN BILINGÜE EN LA AMAZONÍA PERUANA 

defecto de la educación, tal como se ha realizado tradicional-
mente en el Perú, ha sido el de negar tácitamente a las lenguas 
aborígenes como vehículo de cultura. Lo que también implica la 
negación de la cultura aborigen. Y ciertamente negar la lengua 
y la cultura del educando es el primer paso para una educación 
que no favorece la creación de una personalidad cultural nacio-
nal, que está desconectada en mil maneras de la realidad y pro-
picia la memorización antes que el pensamiento creativo. 

Estamos ante un dilema. El camino que siga el Perú para 
resolverlo tendrá consecuencias decisivas para el futuro. Podemos 
intentar ganar homegeneidad imitando a los países occidentales 
y renunciando a nuestra personalidad particular, o ser una nación 
más variada, pero con mayor riqueza y originalidad. El Perú 
sólo será fuerte como nación si optamos por la segunda posi-
bilidad, si, a la transformación de sus estructuras, acompañamos 
la voluntad de ser espiritualmente independientes, culturalmente 
singulares. Unicamente de esta manera podremos aportar algo 
a la humanidad. No es ésta una cuestión de estrecho nacionalis-
mo. Por el bien no sólo nuestro, sino de la humanidad, debemos 
salvar los milenios de experiencia acumulada en las lenguas y 
en las culturas andina y de la selva. Desde el inicio de la 
Colonia se ha despojado y humillado al hombre quechua, aymara, 
huanca. Casi se le ha convencido de que su cultura es desprecia-: 
ble. No podemos seguir cometiendo el error imperdonable de 
contribuir a la eliminación definitiva de su cultura y de su 
lengua. A continuación vamos a enumerar algunos de los argu-
mentos más comunes que se tienen contra la enseñanza de 
lenguas aborígenes: 

La enseñanza en lenguas aborígenes podría atentar contra la 
unidad nacional. El Perú está formado por diversas tradiciones 
culturales mal integradas. La tradición de origen hispánico flo-
rece en las ciudades mientras la tradición aborigen se refugia en 
el campo, la sierra y la selva. Hasta ahora la escuela ha negado 
nuestro desgarramiento cultural creyendo que así lo estaba re-
solviendo. En realidad, desterrar de sus aulas la lengua y la 
cultura de los alumnos sólo ha producido su empobrecimiento 
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y le ha hecho más difícil el cumplimiento de sus objetivos. 
Haciendo de la escuela el instrumento para que una lengua 

se imponga brutalmente sobre la lengua materna del alumno se 
crea una distancia innecesaria entre ella y los niños que hablan 
una de las lenguas reprimidas. Al mismo tiempo, se crean las 
bases sicológicas que favorecerán la supervivencia de las es-
tructuras de la explotación. Los niños cuya lengua materna es 
el quechua o el aymara, por ejemplo, no sólo estarán en una 
situación desventajosa en los primeros años de la escuela, tam-
bién se les formará en el ilusorio principio de que su cultura 
es inferior y de que ellos podrán participar en la cultura oficial 
del país solamente en la medida en que abandonen la tradición 
que les pertenece. La lucha contra las lenguas nacionales no 
puede sino favorecer la incomprensión de los diferentes pueblos 
que componen el Perú. 

La enseñanza en lengua aborigen sería un obstáculo para el 
aprendizaje del castellano. Los resultados de las experiencias 
en la enseñanza en lengua materna en países como la URSS, 
Nueva Zelandia, Filipinas, ha llevado a los técnicos de la 
UNESCO a afirmar categóricamente que "es posible dar a los 
escolares un conocimiento igual o superior de la segunda lengua 
si la escuela comienza por servirse de la lengua materna como 
vehículo de enseñanza". "L'emploi des tangues vernaculaires dans 
l'enseignement", UNESCO, París, 1953. 

Estas experiencias también han demostrado que la principal 
condición para que la enseñanza de la segunda lengua sea pro-
vechosa es que ésta no aparezca desafiando a la propia lengua, 
ni poniendo en peligro la identidad personal de los alumnos 
o del grupo. Si el castellano deja de identificarse con la opresión 
de una cultura y un pueblo, las motivaciones para estudiarlo 
serán mayores. 

Las lenguas vernaculares no están capacitadas para expresar 
los conceptos científicos modernos, son lenguas primitivas, no 
poseen literatura ni gramática. Todos los lingüistas están de acuer-
do en que cualquier lengua es capaz de expresar pensamientos 
abstractos, aun cuando hubieren sido importados de otra cultura. 
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Sólo se necesita hacer adaptaciones en sus vocabularios, como 
hacen todas las lenguas para nombrar conceptos u objetos nuevos. 

Toda lengua tiene una estructura, una clave que comparten los 
que la hablan y que les permite entenderse. Este ordenamiento, 
este concierto de la lengua es su gramática. Los lingüistas la 
estudian y tratan de descifrarla, pero la gramática existe antes 
que se le convierta en normas, como existe la veta de mineral 
antes de que el minero la encuentre. 

Todas nuestras lenguas aborígenes tienen una riquísima lite-
ratura oral: complejos mitos, cuentos con profundo sentido social 
y cantos de gran belleza. El que sólo haya sido trasladada frag-
mentariamente a la escritura, no desdice de su valor ni niega 
la posibilidad de que se haga en el futuro. Los cantos homéricos 
también fueron tradición oral. Toda la literatura griega se nutrió 
de los mitos que habían pasado a través de los siglos de boca 
en boca. 

Somos conscientes que las tareas educacionales serán más 
complejas en la medida que se tome en cuenta la variedad cul-
tural e idiomática del Perú. Es necesario alentar investigaciones 
de la realidad lingüística del país; recopilar literatura oral popu-
lar, simiente de una futura y más completa bibliografía en 
lenguas aborígenes. Este es uno de los problemas más graves 
e inmediatos que tendrá que afrontar la nueva educación. Los 
lingüistas y demás estudiosos de las lenguas y culturas aborígenes, 
pueden colaborar en la formación de profesores, así como en 
el contenido del material escolar. 

La nueva política educacional hallará, sin duda, una cierta 
resistencia de la parte de aquellos que no desconocen el caste-
llano. Durante un reciente viaje a Parinacochas, del departamento 
de Ayacucho, nos entrevistamos con numerosos padres de fa-
milia. Varios de ellos temían que el aprendizaje del quechua, 
además de ser inútil, trabaría la adquisición del castellano, pri-
mer y principal vehículo para cumplir el penoso proceso de 
deserción de la cultura propia, que algunos confunden como 
integración cultural. Estos prejuicios del campesinado sqn con-
secuencia de un ordenameinto social, de una educación y de 
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una ideología que tendían a desanimar la personalidad cultural 
aborigen. Tal situación de hecho se corrige con cambios en la 
estructura económica, pero sólo será desterrada por una profun-
da Reforma Educativa. Para ello será necesario toda una labor 
que aliente la toma de conciencia de nuestros múltiples valores, 
sin exclusiones ni contraposiciones. Así cada peruano deberá 
conocer y respetar las diversas culturas que forman nuestro país. 
Esto se llegará a establecer en un diálogo que enriquezca y 
afiance a todos los peruanos. 





CAPITULO 5 

LA EDUCACION EN EL PUEBLO AGUARUNA 

Gerardo Wipio Deicat 

l. La educación en la cultura aguaruna antigua 
El pueblo aguaruna1 vivió por siglos sin conocer la escuela, 

sólo recibiendo las sabias enseñanzas de los ancianos y de sus 
padres estando en Jinta Ainbau que quiere decir: "Seguid 
los caminos trazados por nuestros antiguos". Esto consistía en 
tomar ayahuasca, 2 toé y tabaco, durmiendo a solas cerca a las 
caídas de agua, al lado de la tumba del Mun. Así practicaban 
la filosofía del gran pensador Bikut, quien dictó las leyes agua-
runas: lo que debían practicar y cumplir. Además predijo todas 
las cosas que iban a ocurrir en el transcurso del tiempo en el 
pueblo aguaruna. 

Para el cumplimiento de las leyes dictadas y ver las prediccio-
nes del Bikut los jóvenes tenían que pasar ciertas pruebas y 
prohibiciones. 

Las pruebas consistían en tomar ayahuasca, toé y tabaco hasta 
la edad de 25 ó 30 años. Si un joven no llegaba hasta esta edad 
tomando las bebidas amargas no era considerado hombre capaz 
de ser guerrero, capaz de tener larga vida, digno de ser consi-
derado como gran señor y respetado por la sociedad. 

Las prohibiciones consistían en: 

1. Uno• 22,000 oguorunas, que hablan un idioma de la familia jíbara, viven 
en la Selva Alta del norte del Perú. 

2. Es la Banisteria caapi de la familia de las malpighiáceas. 
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No tener relaciones sexuales antes de casarse. 
No sentarse en el asiento de las damas. 
No juntarse y jugar con las señoritas. 
No usar los objetos olorosos, etc. 

Todos los jóvenes que cumplían estas prácticas eran considerados 
como jóvenes puros en el pensamiento, hombres disciplinados, 
dignos de ser respetados por la sociedad aguaruna, hombres va-
lientes y futuros guerreros. Ellos no tenían que caminar detrás 
de las señoritas, sino siempre adelante. Porque las señoritas 
siempre usaban los collares perfumados que se sentían desde 
lejos. Como llevaban una disciplina única eran prohibidos de 
dejar cualquier clase de marcas en los palos con el machete o 
con el hacha. Si dejaban alguna marca, eran investigados en forma 
minuciosa hasta declararlo. Si llegaban a saber quién había hecho 
la marca, el culpable era acusado ante el Mun, máxima autoridad 
del pueblo. Luego el joven recibía una sanción aprobada por el 
Mun. Por tanto todos cumplían lo que prohibía el Mun. 

Además los niños tenían que cumplir todos los consejos de 
sus padres. Aprendían el trabajo de sus padres. Desde niños se 
les enseñaban a ser útiles en la sociedad aguaguna porque en el 
matrimonio se prefería a los hombres trabajadores, cazadores y 
a las mujeres trabajadoras y fieles a sus maridos. 

Todos los padres pasaban la noche hilando el algodón con 
que tejían el itipak para vestirse y el buchak para sus mujeres. Es-
te desvelo se iniciaba siendo las dos de la mañana, lo que para 
el aguaruna era el primer canto del gallo. En este desvelo tenía 
que despertar a su mujer y a sus hijos, para que no tuvieran 
malos sueños y para enseñarles a hilar algodón. 

En el desvelo, primeramente el padre repasaba las luchas o 
ataques tenidos con otros grupos de personas. En el repaso de 
las luchas el padre hablaba enérgicamente haciendo practicar a 
su hijo mayor para que aprendiera a hablar igual, demostrando 
su valentía. Después de esta larga conversación comenzaba a 
dar consejos a sus hijos: Que no fueran hombres malos, corrom-
pidos, cobardes, ociosos; sino hombres buenos, trabajadores dig-
nos de ser respetados por los demás. 
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2. Sistema económico 
En el pueblo aguaruna no se conocía el precio de las cosas; 

eran cambiadas por las cosas que no poseían. Un hombre que 
no tenía su itipak (prenda de vestir) por no saber tejer, lo ob-
tenía dando en cambio una cerbatana; el que no tenía corona, 
daba en cambio una mochila, etc. Las mujeres también cambiaban 
sus cosas por lo que no tenían. Todos tenían por igual. Si un 
joven llegaba a casarse, le ayudaban para que tuviera su casa, 
su chacra; le regalaban algunos animales domésticos para que 
empezara a trabajar. Compartían los animales de caza y la pesca 
por igual. Si una persona no asistía a la pesca por tener otros 
quehaceres, no la dejaban sin parte. Cada uno tenía que darle 
de su parte. 

3. Sistema de gobierno 
Cada grupo de familia organizada estaba gobernado por un 

Mun. Este Mun era un alto jefe a quien todos tenían un respeto 
único y obedecían sus órdenes. Cuando tenían problemas graves 
se quejaban ante el Mun. El Mun, haciendo previas averigua-
ciones y comprobaciones del caso; daba una orden para la 
sanción. Ninguna clase de sanción o castigo se hacía sin la apro-
bación del Mun. Si uno aplicaba los castigos o sanciones sin el 
conocimiento del Mun, no tenía apoyo ni defensa. Pero, a veces, 
algunos que se consideraban en igual categoría que el Mun, apli-
caban sanciones sin consultar al jefe máximo y se defendían 
solos. Esta clase de aguaruna era ya como futuro sucesor 
del Mun. 

4. La explotación del hombre aguaruna y la destrucción de 
la cultura 

Mientras la sociedad aguaruna vivía en esta forma llegaron 
los blancos en busca de caucho, oro, pieles finas y otros produc-
tos para su riqueza. Estos blancos encontraron que los miem-
bros de la sociedad aguaruna eran humildes cuando les trataban 
bien, y rebeldes cuando les faltaban el respeto o cometían abu-
sos. Los blancos vinieron con la noticia de que la tierra donde 
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vivían los aguarunas era tierra del Estado y no de los aguarunas. 
Por eso ellos habían venido para trabajar en esta tierra. A su 
llegada trajeron muchas cosas como la escopeta, la pólvora, las 
telas, los espejos que impresionaron a los aguarunas. También 
enseñaron el uso de estas cosas y las ofrecieron a cambio de 
shiringas, pieles y otros productos. Algunos aguarunas las reci-
bieron a cuenta de traer las shiringas. En este tiempo los agua-
runas eran analfabetos y no sabían sacar sus cuentas. Poco a 
poco toda la sociedad aguaruna cayó en poder de los patrones 
por las deudas que contraían con ellos. 

Aquellas personas que tenían deuda se dedicaron al trabajo 
con la shiringa. Extraían goma de la shiringa, luego la sometían 
al cálentarniento del humo y hacían el jebe o caucho. Sus tra-
bajos se iniciaban como a las cinco de la mañana y duraban 
hasta las seis de la tarde. Para hacer una bola de jebe, más o 
menos de 50 kg., demoraban un mes. Luego la llevaban donde 
su patrón. Estas shiringas no eran pesadas como en la actualidad 
las pesamos en las balanzas. Ellos solamente sabían el peso a pulso 
de sus manos. Por eso los aguarunas a los patrones les llamaban 
"brazos de balanza". Así, a los aguarunas les compraban muy 
baratos los productos que traían, pero ellos les vendían muy 
caras las cosas. De esta manera surge la explotación de los 
peones aguarunas por los patrones. 

Los trabajos que hacían los aguarunas como el itipak, el 
buchak, el tukup, la cerbatana, la pininga, el buits (tinaja para 
preparar masato) fueron despreciados por los blancos, consi-
derándolos como cosas no durables, sin valor. Cuando ellos 
querían vender sus cosas como tazones u ollas, agarraban la 
tinaja con la olla, o la pininga con el plato de aluminio y los 
soltaban tirándolos al suelo. Resultaba que, muy fácilmente se 
rompía nuestra cerámica por ser hecha de arcilla. "¿Ya ves 
-decían-, cómo se rompen la pininga y la tinaja, mientras 
el plato y la olla no se rompen? Este es más duro y te va durar 
mucho tiempo. Lleva el plato y la olla y debes traer pieles de 
tigrillo o de nutria para que pagues tu deuda". Si encontraban 
a un aguaruna con su pelo largo y vestido con su itipak, lo in-
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sultaban diciendo: "Tú te vistes igual que una mujer porque tienes 
pelo largo, y te pones el itipak como una falda. Debes cortar tu 
pelo y ponerte este pantalón y ser igual a nosotros. Compren 
estas cosas que hemos traído para ustedes, y traigan las shiringas 
para que paguen su deuda". Los aguarunas las llevaban y se 
dedicaban a trabajar con la shiringa dejando todos sus trabajos 
que antes tenían. Así cada vez más fueron cambiando su estilo 
de vida. Algunos aguarunas que vivían cerca de su patrón apren-
dieron de él y pronto abandonaron sus costumbres convirtiéndose 
como su patrón. También negaban su propio idioma cuando 
aprendían el idioma de su patrón. Servían a sus propios patrones 
como Felipillo, como intérpretes de ellos. A veces mandados 
por sus patrones recorrían las casas recogiendo las shiringas. 

Los patrones tenían sus libros en donde anotaban todas las 
cosas que entregaban a los aguarunas, pero cuando un aguaruna 
traía su producto no hacían el descuento. Mirando su libro decía: 
"Aquí está escrito que tienes mucha cuenta, por eso te falta traer 
más shiringa". Ellos respondían: "¡Tsuwa! ¿Parjugka wi uweján 
makichik amua shijigkán itajuamjamjama?" Es decir: "¡No puede 
ser!, patrón Yo te he traído cinco bolas de jebe". El patrón no 
se acordaba porque no registraba las shiringas que ellos le en-
tregaban. Los aguarunas se lamentaban: "¡Cómo no sé leer y 
escribir para saber mis cuentas! El patrón está robando mis shi-
ringas y cada vez me pide más". 

5. El grupo busca una solución 
En esta forma los aguarunas iban pensando algo sobre el es-

tudio. Para aprender a escribir, leer y hablar el castellano para 
que pudieran reclamar sus derechos y pudieran vender sus pro-
ductos sin que nadie les engañara. 

De esta manera salen los primeros aguarunas a estudiar para 
que más tarde puedan ayudar a su pueblo. Ellos fueron Nantip 
y Uwarai. Pero ellos no llegaron a terminar sus estudios porque 
perdieron la vida. Pero surgen otros jóvenes más, seguidores de 
Nantip y Uwarai. Ellos fueron Daniel Dánduchu, Francisco 
Kaikat y Sil as Cuñachi (Kuyach). Salieron terminando sus es-
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tudios primarios. Y Daniel Dánduchu regresando a su pueblo 
y más tarde con la ayuda de uno de los lingüistas se prepara 
para ser maestro bilingüe. Posteriormente con la ayuda del Mi-
nisterio de Educación es nombrado como primer maestro agua-
runa y funda una escuela bilingüe en la comunidad de Nazareth 
en el año de 1953 y posterio~mente otra escuela en Chikaís, a 
orillas del río Marañón, en el año 1954. Creando estas escuelas, 
Daniel Dánduchu anunció a todo el pueblo aguaruna para que 
matricularan a sus hijos. 

Muchos paisanos vinieron ansiosamente a matricular a sus 
hijos en vez de exigirles que siguieran el finta Ainbau, ya que 
la escuela era la única forma en que todos los niños podían 
aprender a leer, escribir y hablar el castellano. Se matricu-
laron jóvenes y niños de los cuales yo también fui alumno de la 
escuela de Chikaís. Estos jóvenes que estudiaban, después de 
terminar sus estudios, tenían compromiso de ayudar a su co-
munidad enseñando a los demás niños y ayudando a los padres 
de familia en la venta de los productos; evitando la explotación 
y los abusos que cometían los blancos. 

De estas escuelas, después de cinco años salen más jóvenes 
preparados para ser maestros bilingües. Por la ayuda del Minis-
terio de Educación y del Instituto Lingüístico de Verano se 
entrenan en Y arinacocha y se van a varias comunidades creando 
de esta manera más escuelas bilingües en donde, hasta la fecha, 
flamea la Bandera Nacional y se entona nues~o Himno Patrio: 
"Somos libres, seámoslo siempre", entonado con ánimo y orgullo 
porque, además de la libertad e independencia de nuestra patria, 
sentimos que somos libres de la explotación y del analfabetismo. 
Por esto consideramos a Daniel Dánduchu como Padre de las 
Escuelas Bilingües en el pueblo aguaruna. 

De esta manera desde el año 1953 el Gobierno Peruano, con 
la ayuda del ILV, viene preparando a los maestros nativos de 
diferentes grupos etno-lingüísticos entrenándolos en las técnicas 
metodológicas de educación bilingüe y capacitando a los pro-
motores de salud y promotores para el desarrollo comunal. 

Así mismo nuestro Gobierno se sigue preocupando por el 
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Elder - 1957 
El Dr. Efraín Marote Best, primer Coordinador de Educación Bil ingüe de la Selva, 
ayuda a Daniel Dánduchu P. a organizar una cooperativa , 

Elder - 1957 
Daniel Dánduchu P. recibe bolas de jebe de socios de la cooperativ9 aguaruna. 
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apoyo a las comunidades indígenas, pueblos oprimidos que por 
varios años vivieron sin recibir esta clase de educación. Por la 
promulgación de la POLITICA NACIONAL DE EDUCACION 
BILINGOE,3 reconoce el valor de las diversas lenguas vernáculas 
en el país, que son medios de comunicación y expresión cultural. 
Además sigue reglamentando la educación bilingüe para pro-
mover la castellanización respetando la personalidad cultural de 
los grupos minoritarios que conforman la sociedad nacional. 
Además ha dado la LEY DE COMUNIDADES NATIVAS Y 
DE PROMOCION AGROPECUARIA DE LAS REGIONES 
DE SELVA Y CEJA DE SELVA 4 en donde se reconoce la exis-
tencia legal y la personalidad jurídica de nuestras comunidades 
nativas, garantizando la integridad de nuestra propiedad territorial. 

También nos ha dado las Agencias Municipales donde regis-
tramos los nacimientos de nuestros niños y de esta manera ob-
tenemos los documentos personales, que antes nunca tuvimos, 
para identificarnos como ciudadanos. 

Con toda esta ayuda que presta nuestro Gobierno y los miem-
bros del IL V, los pueblos indígenas florecen en medio de la 
inmensa selva verde encontrándose con los demás hermanos 
indígenas que por siglos vivían sin conocerse, y además reconocen 
el objetivo de nuestro Gobierno de transformar la selva para el 
progreso del país. Ahora también nos sentimos capaces de tra-
bajar colaborando con nuestro Gobierno en la gran tarea que 
tiene de formar hombres nuevos plenamente participantes en una 
sociedad libre, justa, solidaria y desarrollada en un trabajo crea-
dor y comunitario de todos sus miembros, e imbuidos de los 
valores nacionalistas. Por eso estamos trabajando enseñando a 
nuestros niños con la mente puesta en formar hombres nuevos 
para una nueva sociedad, porque sólo así el pueblo indígena 

3. Polltica nacional de educaci6n bilingüe. Lima, Perú: Ministerio de Educa-
ción, 1972. 

4. 'Decreto Supremo N'? 20653, 24 de junio de 1974, que fue reemplazado por 
la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de los Regiones de Salva 
y Ceja de Selva, Decreto Supremo N'? 22175, 9 de mayo de 1978. 
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de la selva irá progresando para el engrandecimiento de nuestro 
querido Perú. 

Para el logro de tales aspiraciones en el pueblo indígena es 
necesario aplicar la educación bilingüe. 

6. Educación bilingüe en el pueblo aguaruna 
¿Qué es la educación bilingüe? 
Para el aguaruna educación bilingüe significa: 

bi = dos 
lingüe = lengua 
educación en dos lenguas: aguaruna y castellano. 

Los maestros aguarunas enseñamos a nuestros niños en nuestra 
lengua (lengua materna) en los primeros grados, a medida que 
vamos enseñando la segunda lengua, o sea el castellano. 

¿Por qué en los primeros grados se enseña en la lengua 
materna? 

En los primeros grados enseñamos a nuestros niños en la len-
gua materna porque el 100% de los niños es aguaruna-hablante. 
Por tanto el castellano es lengua ajena, no la entienden. 

Muchos piensan que enseñando en lengua aguaruna estamos 
perdiendo tiempo y los niños no aprenden bien. Piensan que 
al acostumbrarse a escribir y leer en su propia lengua tendrán 
muchas dificultades en el aprendizaje del castellano, por eso pre-
fieren que se les enseñe en castellano. 

Nosotros consideramos que la enseñanza sólo en castellano 
en los primeros grados en una comunidad nativa es una acción 
antipedagógica por muchas razones. Para mayor aclaración voy 
a tratar de explicar cuáles son los choques que sufre un niño 
nativo cuando por primera vez va a la escuela. 

Los niños aguarunas aprenden estos consejos y prohibiciones 
de sus padres: 

-Hijitos, no salgan de la casa porque el iwanch (diablo) les 
puede llevar y después de pegarles les puede botar al barranco. 

-Hijitos, no se vayan donde está la gente extraña poniue 
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les puede hacer daño un brujo, o puede ser que les robe un 
kistian ( un mestizo). 

-Hijitos, no jueguen con niños mayores porque les pueden 
pegar y no habrá quién les defienda. 

-Hijitas, no jueguen con los varones porque ellos les pueden 
hacer daño. 

-Hijitos, cuidado que estén haciendo amistad con niños mal-
criados. 

-Hijitos, cuidado con entrar a la casa del maestro porque les 
puede picar con la jeringa. 

-Hijitos, cuando vayan a la escuela no jueguen con otros 
niños. Siempre deben andar con sus hermanitos. 

-Hijitos, cuando estén en la escuela no se sienten con otros 
niños. Siempre siéntense con su hermanita, etc. 

Por todos estos consejos los niños se quedan con esta mentali-
dad. Por eso cuando los llevan a la escuela, sea que los lleve 
su madre o algún familiar, ellos siempre lloran y sienten temor. 
Además en la escuela encuentran algo muy diferente a su casa. 
Mucho peor cuando encuentran a un maestro que no habla su 
idioma, caso de un profesor hispano-hablante. 

Por eso el maestro bilingüe, en las primeras semanas de su 
labor, tiene especial atención para los niños. Primeramente tiene 
que conocer bien a todos los niños, hacerse amigo de ellos con-
versando con ellos en su idioma en forma cariñosa, insinuándole 
a expresarse con preguntas como: ¿Dónde vives?, ¿cómo has 
venido a la escuela?, ¿quién te ha traído?, ¿te gusta la escuela?, 
¿tienes algún conocido en la escuela?, etc. Pero evitando hacer 
preguntas sobre sus padres si no sabemos si viven, porque esto 
puede causar mucha pena a un niño huérfano y hacer que llore 
y se desanime de venir a la escuela. 

En esta forma el maestro va conociendo a cada niño y a la 
vez animándole, explicándole las cosas de la escuela. Diciéndole 
que la escuela va a ser como su casa. Los demás niños van a 
ser sus amiguitos con quienes va a jugar todos los días tra-
bajando juntos, aprendiendo a leer, a escribir, a cantar, a dibujar 
y a ser buenos niños. El maestro es la persona mayor que va a 
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estar ayudando a los niños cuando tengan dificultades. También 
les cuidará para que otros niños no les peguen. 

En esta forma les presta cariño y amor a los niños sin de-
mostrar ninguna clase de repugnancia, desprecio ni discrimina-
ción. Pueda ser que vengan niños desaseados y con ropitas viejas 
sin lavar. Como el maestro también es aguaruna y ha sido igual 
en su niñez, trata con amor enseñando con interés para formar 
a niños que mañana más tarde sean útiles para su comunidad. 

Así, poco a poco los niños se van acostumbrando a ir a la 
escuela, a juntarse con otros niños, a usar las cosas de la 
escuela en forma mancomunada y a prestar atención al maestro. 
Y cuando el profesor enseña la lectura en su idioma, también 
entienden bien porque es su idioma y fácilmente recuerdan lo 
que aprenden. 

En la práctica de castellano, el profesor comienza a enseñar 
en forma oral, para que vayan aprendiendo las cosas más sencillas 
y usuales en la vida diaria, expresiones que pueden usar al con-
versar con las visitas que llegan a la comunidad, como los salu-
dos, el diálogo, etc. El profesor va animándoles a que lo usen 
siempre en la escuela y cuando se encuentren con las personas 
que hablan castellano, pero sin exigir que hablen todos. 

Cuando los niños ya saben leer y escribir bien en su idioma 
y conocen las sílabas, se les enseña a leer y a escribir en cas-
tellano, pero siempre traduciendo a la lengua materna. Así, poco 
a poco, sin exigencia, los niños van dominando el castellano como 
su segunda lengua. 

Pero, cuando un profesor hispano-hablante trabaja en una 
comunidad nativa, no tiene esta misma paciencia· que tiene un 
profesor nativo. En primer lugar, como no conoce la cultura, o 
sea el mundo real de un niño nativo, no da importancia ni interés 
a las tremendas reacciones y choques que sufre el niño en la 
escuela. Así, sin atender al tremendo problema sicológico que 
puede causar mucho daño al niño, trata de enseñarle en caste-
llano aunque no le entiende. Si los niños no aprenden, los insul-
ta diciendo: "Ustedes no aprenden nada, son brutos y cerrados; 
por eso no saben nada aunque yo estoy enseñándoles bien. Yo 
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Hesse - 1964 
Jeremías Taan, maeslro aguaruna, dialogo con sus alumnos . 

Hesse - 1964 
Formación poro empezar la jornodo escolar en la escuela bilingüe aguaruna 
de Nazareth. 
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les estoy enseñando en castellano pero ustedes no aprenden". A 
veces cuando conversan entre ellos, dicen que los hijos de los 
aguarunas no aprenden el castellano. Uno dice: "Yo tengo pro-
blemas porque no entienden lo que les enseño, por eso les estoy 
prohibiendo que hablen en su idioma; que sólo hablen el caste-
llano para que así puedan aprender más rápidamente". 

Por todos estos problemas los niños nativos se asustan ante 
el profesor hispano-hablante y se avergüenzan por los insultos y 
agachan la cabeza. Cuando ellos quieren hacer preguntas al 
maestro tampoco tienen confianza, porque piensan que el profe-
sor nuevamente los va a avergonzar si se expresan mal. Se sienten 
aburridos, desorientados, y se desaniman de ir a la escuela y 
se retiran. 

Trabajando como promotor de un Núcleo Educativo Comunal, 
tuve la oportunidad de visitar varias escuelas en las comunidades 
aguarunas. En mi visita encontré a un profesor que trabajaba 
en una comunidad donde no sabían el castellano. El profesor 
tampoco hablaba el aguaruna, pero enseñaba a varias secciones 
en castellano. Escribía en la pizarra en castellano y los niños 
copiaban igualito como escribía el profesor, sin saber leer. Había 
uno de los niños que sí leía Jo que escribía, pero no entendía su 
significado. 

Después el profesor me dijo: "Mira colega, yo estoy enseñando 
todo lo posible, pero ellos no me entienden y no saben leer". Yo 
le dije: "Pero debes enseñarles explicando en aguaruna para que 
te entiendan". El dijo: "No sé hablar el aguaruna, y ese es mi 
problema, no puedo dar charlas educativas a la comunidad". 

Miren señores lectores, cuántos errores cometen los jefes po-
niendo a un profesor de esta clase, queriendo que enseñe en 
castellano. Cuántas frustraciones sufren los niños nativos estando 
en esta clase de escuela. Por esta razón, en las escuelas bilingües, 
enseñamos en nuestro idioma a medida que vamos enseñando la 
segunda lengua. Por eso creemos que solamente un nativo puede 
enseñar. Los profesores bilingües con una preparación mínima 
hemos comenzado a enseñar a nuestros niños a medida que no-
sotros también hemos venido capacitándonos cada vez más para 
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poder enseñar mejor. 
Debo indicar que en nuestra población indígena tenemos la 

lengua que es producto de nuestra cultura y es valiosa como 
sistema de comunicación entre nuestros paisanos. Muchos no 
consideran a nuestro idioma como vehículo de educación digno 
de ser considerado como cualquier otro idioma. El alfabeto que 
hemos venido usando y que usamos en la actualidad ha sido 
aprobado por muchos gobiernos peruanos. Además, los materiales 
que usamos en nuestra escuela, tienen la autorización del Minis-
terio de Educación. Así hemos venido trabajando desde el año 
1953 hasta el presente año. A varios grupos de jóvenes hemos 
promocionado, muchos de los cuales están sirviendo a su patria 
desempeñando cargos públicos. Por eso nosotros los indígenas, 
consideramos que la educación bilingüe es una medida capaz de 
resolver los graves errores que han venido ocurriendo en la 
enseñanza de los niños nativos en otra lengua, obligándolos a 
recibir las lecciones sólo en castellano, lengua distinta a la suya 
que apenas pueden entender. De esta manera aquellos que en-
señan sólo en castellano desde los primeros grados cometen una 
acción antipedagógica y de imposición cultural. 

En gran parte, este tipo de enseñanza ha sido la causa de la 
deserción escolar y de la traumatización síquica del niño nativo 
resultando el fracaso del aprendizaje de la lectura y escritura. 

La educación bilingüe no significa el abandono o desprecio 
de la enseñanza del castellano que es un instrumento necesario 
para la comunicación con nuestra sociedad peruana. 

Antes de terminar este artículo quiero agradecer a nuestro 
Gobierno por haber dado los permisos especiales al IL V, porque 
ellos nos han enseñado muchas cosas buenas y útiles para nues-
tro pueblo. Para el conocimiento del público voy a enumerar 
las cosas más importantes que nos han enseñado: 

Como primer trabajo han estudiado nuestro idioma elaborando 
el alfabeto aguaruna que nos sirve como medio de comunicación 
escrita, y también escribimos muchos artículos educativos en 
nuestro idioma. También han traducido el Nuevo Testamento y 
y partes del Antiguo Testamento, que es la base moral y espiri-
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tual para nuestro pueblo. También nos han enseñado las técnicas 
metodológicas de educación bilingüe, la supervisión en las es-
cuelas bilingües. También han estudiado las enfermedades más 
comunes de la selva. Luego, con el conocimiento de las enfer-
medades de la selva, han entrenado a varios promotores de salud 
en colaboración con el Ministerio de Salud. También a algunos 
jóvenes les han enseñado sobre el comercio y la administración, 
y a los profesores también han enseñado la promoción comunal, 
organizando algunos proyectos especiales. 

Cuando han estado trabajando en nuestras comunidades siem-
pre han respetado nuestra cultura y nuestras opiniones. Nunca 
han tratado de discriminamos. Cuando nosotros hemos solicitado 
cualquier servicio, nos lo han facilitado, así como nos han en-
señado las buenas técnicas de elaborar los materiales didácticos 
en lengua vernácula. Todavía queremos que nos enseñen en otros 
campos de acción. 
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capítulos siguientes se ocupan de los objetivos propuestos y su 
ejecución por medio de programas, materiales de enseñanza y 
apoyo administrativo adecuados; así como de la supervisión y las 
conferencias de maestros. Los objetivos y los currícula se basan 
en el programa educativo nacional, pero se distinguen porque 
están adaptados a las necesidades de escuelas cuyo alumnado 
pertenece a minorías étnicas. La supervisión que nos ocupa, se 
singulariza también porque los que recibieron capacitación no 
contaban con la educación adecuada cuando asumieron el cargo; 
sin embargo, obtuvieron el éxito. Bl cuarto capítulo demuestra 
que la conferencia anual de maestros ha contribuido a la efec-
tividad y el crecimiento de las ·escuelas bilingües aguarunas. 

Esta sección pertenece a miembros del Instituto Lingüístico 
de Verano que han trabajado en la educación bi'lingüe, en coia-
boración con el Ministerio de Educación. En la introducción a 
la ·primera parte ya se ha mencionado a las doctoras SheU 
y Larson. 

Patricia Davis, que cuenta con muchos años de experiencia 
en la educación bilingüe entre los machiguenga, ha preparado 
materiales de enseñanza en ese idioma, ha enseñado pedagogía 
en los cursos de capacitación y ha colaborado en la preparación 
de currícula y materiales para la enseñanza del castellano como 
segunda lengua. Actualmente trabaja con Martha Jakway coor-
dinando la elaboración de materiales didácticos, y ambas se 
desempeñan como asesoras de alfabetización. 

La señorita J akway ha trabajado con los maestros bilingües 
aguarunas preparando materiales en ese idioma y enseñando 
pedagogía en los cursos de entrenamiento. Además, ha realizado 
esfuerzos pioneros en la capacitación de supervisores nativos y 
en la preparación de maestros y materiales educativos para adul-
tos de las comunidades aguarunas. También ha dirigido varios 
seminarios para autores nativos. 
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giles que supieran leer y escribir, en lengua vernácula y en 
castellano; también debían ser hombres aceptados y respetados 
en sus comunidades. En algunos pueblos situados a lo largo de 
los ríos principales, se hallaron candidatos que ya tenían cierto 
dominio de la lectura y escritura en castellano porque habían 
asistido a escuelas primarias donde la enseñanza se impartía en 
ese idioma. En algunas comunidades, los primeros materiales 
de alfabetización elaborados por lingüistas de campo habían sido 
usados para la preparación básica en la lectura y la escritura; 
también se habían preparado y utilizado materiales de aritmética 
elemental. Finalmente se reunió el primer grupo de candidatos 
que constó de quince individuos pertenecientes a seis grupos 
idiomáticos. Algunos de ellos, en realidad, no llenaban los re-
quisitos para ser candidatos, y tuvieron que ser preparados se-
paradamente para que aprendieran a leer y escribir bien. 

Se buscó el lugar donde se desarrollaría la nueva empresa -un 
pintoresco lugar frente al lago, a la vera del camino que con-
ducía al pueblito mestizo ubicado más o menos a un kilómetro 
de distancia. Abriendo un claro en la selva, se construyó una 
aula al estilo regional: techo de palmera, cielo raso de tocuyo, 
paredes bajas hechas de tablas con tela metálica que llegaba 
hasta el techo, y piso de tierra. A esta sala de clases que 
ofrecía cierta protección contra los insectos, se agregó una pizarra 
gránde, un pupitre para el maestro, mesas y bancas para los 
estudiantes. Así, el escenario quedó listo para el profesorado (la 
directora, una educadora de Lima; y la subdirectora, una lin-
güista del ILV) y el cuerpo estudiantil. Hasta hubo un pequeño 
campo de deportes, del cual se limpiaron los restos del desmonte. 
Para el alojamiento de los estudiantes, se limpió un terreno 
adyacente al salón de clase, a la vera del camino, y se cons-
truyeron varias casas con techo de palmera, al estilo de la selva. 

Poco antes del inicio de las clases, comenzaron a llegar los 
candidatos empleando diversos medios de transporte: de río 
arriba vinieron en balsas; de las comunidades más alejadas, por 
pequeña avioneta; de las comunidades más cercanas, en canoa. 
Casi todos los candidatos casados trajeron consigo a sus fami-
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liares y su menaje doméstico como mosquiteros, y utensilios de 
cocina. Afortunadamente, en esta área recién desbrozada no 
faltaba leña. 

Planificar el currículum no fue un asunto complicado. Res-
pecto a las materias académicas, la directora, que también era 
la profesora principal, enseñaba ( en castellano) lectura, escri-
tura, ciencias sociales -que incluían historia y geografía del 
Perú- tratando de adaptar la materia y el modo de presentación 
al grado de educación y al conocimiento del castellano de los 
alumnos. La subdirectora hizo lo propio en aritmética y nociones 
de higiene. 

Como preparación para el futuro, los candidatos aprendieron 
a construir aulas para sus comunidades. El salón de clase de 
Yarinacocha constituyó el modelo, con la única diferencia que, en 
las comunidades, se emplearía corteza de pálmera en lugar de ta-
blas. Se les enseñó algunos principios básicos; por ejemplo, que 
la luz (solar) debía ser suficiente, y preferentemente debía venir 
desde el lado izquierdo, no debía caer directamente sobre la 
pizarra para no causar molestias con el reflejo, ni resplandecer 
directamente a los ojos de los alumnos. Se enseñó rudimentos 
de carpintería y el uso de herramientas simples en las clases del 
sábado por la mañana, para que supieran hacer mesas y bancos 
para los alumnos, utilizando principalmente los materiales pro-
pios de la región. 

En pedagogía y organización escolar se les enseñó, entre otras 
cosas, a usar el reloj para dividir el día en períodos de clases 
de cincuenta minutos, con un descanse de diez minutos antes o 
después de cada hora; a organizar a los alumnos según su ta-
maño y capacidades; a llevar los registros de asistencia. Los 
cursos para enseñar en la escuela serían: lectura y escritura en 
lengua vernácula, aritmética, castellano. oral, y algunos otros 
como higiene y canto. También, se les entrenó con métodos es-
peciales para impartir las lecciones con claridad. Los lingüistas 
de campo, que eran conocedores de las lenguas nativas y habían 
elaborado libros de lectura ya en uso en algunas comunidades, 
enseñaron cómo emplear dichos libros. En las noches, estos 
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mismos lingüistas ayudaban a los estudiantes a entender aquello 
que quizá no comprendieron durante el día debido a su poco 
dominio del castellano o a ila falta de información académica. 
Para ello fue necesario que los lingüistas asistieran a las clases 
pertinentes. 

El solo hecho que representantes de seis grupos lingüísticos, 
con diferentes rasgos culturales, estuvieran juntos, viviendo en 
comunidad, hablando en un idioma común ( el castellano) y 
teniendo objetivos comunes, constituyó una enseñanza invalo-
rable. Además de participar en las clases y en los momentos de 
esparcimiento, tuvieron oportunidad para reunirse y presentar 
a todo el grupo aspectos de sus respectivas culturas. Posteriormen-
te estas reuniones recibieron e,l nombre de Programas Culturales. 
Es imposible calcular el significado de la experiencia de estar 
juntos para ampliar la perspectiva de los estudiantes con res-
pecto al país natal y sus habitantes, y a las culturas, los objetivos 
y el gobierno común que estos poseían. Lo que es más, estaban 
dándose cuenta del papel que podían desempeñar en el futuro 
desarrollo de sus comunidades, y del país, al promover la par-
ticipación de los grupos nativos de la selva en la vida nacional. 

El día de la clausura fue de especial deleite para los once 
candidatos aprobados. Se les proporcionaron materiales de en-
señanza y útiles escolares -tizas, cuadernos, lápices, además 
de herramientas, telas metálicas y hasta tocuyo para los cielos 
rasos. (Más tarde se llegó a la conclusión de que los dos últimos 
materiales no eran esencialmente necesarios) . Provistos así y 
con la promesa de un pequeño sueldo mensual, se les ayudó a 
retornar, algunos en avionetas y otros en camión o canoa, a sus 
puestos de trabajo en lugares remotos de la selva, para construir 
allí el local y mobiliario escolar, izar la bandera peruana, ense-
ñar el himno nacional y muchas cosas más que habían aprendido 
en el curso de capacitación. 

2. Preparación del segundo curso de capacitación: sentando 
las bases 

Los dos objetivos principales del primer curso de capacitación 
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fueron: elevar el nivel académico de los estudiantes y prepa-
rarlos para ejercitar la docencia. Con estos objetivos en mente 
se elaboraron los proyectos para otros cursos posteriores. En la 
preparación académica, se aplicaría el plan nacional de estudios, 
adaptándolo al medio selvático. 

2.1 Planificación 
Para planificar los aspectos pedagógicos del siguiente curso de 

capacitación fue necesario tener en cuenta los programas gene-
rales por desarrollarse en las escuelas bilingües. 

En algunas áreas podía haber escuelas para niños hispano-
hablantes, a las que pudieran asistir los niños indígenas, luego 
de lograr un cierto dominio de la lectura, escritura, aritmética, 
y del idioma castellano. Pudiera ser que estos niños entraran al 
Segundo Año, 1 en caso de haber recibido suficiente preparación 
en la escuela bilingüe. En realidad en casi ninguna de las áreas 
donde se desarrollaba la educación bilingüe existían tales es-
cuelas; no obstante, la idea de su existencia sugirió una pauta 
o un objetivo, hacia el cual orientar la preparación académica 
de los alumnos nativos. Para poder alcanzar el nivel del Se-
gundo Año, los alumnos de las escuelas bilingües debían aprender 
los principios básicos de la lectura, la escritura y la aritmética, 
y del castellano como segunda lengua, además de conocimientos 
elementales de ciencias sociales y naturales. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, así como los cu-
rrícula vigentes del Ministerio de Educación y los planes gene-
rales elaborados por la Dirección de Educación Rural para los 
primeros años de primaria, se llegó a las conclusiones siguientes.2 

l. El Segundo Año era, en realidad, el tercer año de instrucción primaria, el 
sistema escolar del país por entonces estipulaba un año de Transición, en el 
cual los alumnos se familiarizaban con la escuela y oprend,an los rudimentos 
de la lectura, escritura y aritmética, así como también las particularidades del 
ambiente y a vivir en armonía en la casa y en la escuela. Después de Transición 
venía el Primer Año, luego el Segundo Año, y asl sucesivamente. 

2. En el capítulo 7, sección 2.1.2 se halle, un cuadro del currículum y los 
libros de texto. 
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2.2 Libros de lectura 
Aunque los libros de lectura en lengua vernácula, previamente 

preparados, habían estado en uso durante el año escolar, los lin-
güistas de campo tenían que responsabilizarse de la elaboración 
de los libros subsiguientes para tenerlos listos antes de que los 
alumnos los necesitaran. Los libros debían elaborarse según los 
métodos pedagógicos que se habían enseñado en el primer curso 
de capacitación, o de acuerdo con las modificaciones que apa-
recerían en el segundo curso. Es decir, que aunque se reconocía 
que la estructura de cada lengua era diferente, debían aplicarse 
ciertos principios generales, para poder enseñar métodos de lec-
tura a todo el grupo de alumnos, a pesar de que hablaban dife-
rentes idiomas. Al preparar los materiales, el autor tenía que 
pensar siempre en el mtéodo que el maestro debía emplear para 
enseñar, y elaborarlos según ese método. 

2.3 Libros de escritura 
La escritura se haría con caracteres grandes de imprenta, 

similares a los de los primeros libros de lectura, Uenando el 
espacio entre las líneas de los cuadernos. (Aun en el caso de 
que algunos adultos asistieran a la escuela, los libros y los 
cursos estaban principalmente preparados para niños en edad 
escolar) . Se debía enseñar a los niños a escribir palabras y frases 
del libro de lectura, para que en esta etapa no trataran de escribir 
palabras desconocidas. 

2.4 Lecciones de aritmética 
Se había programado para uno de los grupos idiomáticos, un 

conjunto de lecciones de aritmética elemental que presentaba el 
concepto de números. Estas lecciones constituyeron un buen 
punto de partida en la planificación de una serie de libros para 
el curso de Transición. A medida que avanzó la planificación, 
resultó obvio q~e los niños nativos, no acostumbrados al sistema 
numérico decimal, necesitarían más de un año de Transición 
para familiarizarse con el valor de los números y dominar la 
suma y resta del 1 al 20 -conocimientos que debían adquirir 
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los alumnos de Transición de las escuelas primarias de entonces. 
Además, a diferencia de la situación en estas últimas, los alum-
nos se iniciarían en el aprendizaje del castellano oral. Por lo 
tanto, se decidió establecer tres años de Transición con las si-
guientes metas un tanto elásticas: reconocimiento de cantidades 
del uno al diez, y su representación en números, además de 
suma y resta hasta ocho, para alumnos de Transición I; suma 
y resta de números hasta 14 para Transición II; y suma y resta 
de números hasta 20 para Transición III. El tiempo requerido 
para completar estas tres etapas dependería del avance de cada 
clase. Los libros se elaboraron de acuerdo a ese plan: Libro I, 
reconocimiento de los números; libros 2, 3 y 4, adición y 
sustracción. Los textos no sólo eran para los alumnos sino que 
también constituían guías para el maestro en cuanto al progreso 
y el contenido de las lecciones. Tenían una presentación didáctica 
y para la práctica o "aplicación" de los conocimientos adquiri-
dos, se incluyeron ejercicios para las dos razones siguientes: 
Los maestros que se iniciaban no serían aún diestros en formular 
ejercicios para el reforzamiento de las nociones aprendidas, sin 
incluir conceptos no enseñados; en clases unidocentes con alum-
nos de varios niveles, el profesor no tendría tiempo y tampoco 
habría espacio en la pizarra para escribir los ejercicios. Se re-
dactó una serie ulterior de libros de aritmética, números 5, 6 
y 7, para Primer Año, en caso de que los alumnos más avan-
zados progresaran tanto que para el año siguiente estuvieran aptos 
para utilizar el material adicion3'l. Los textos más avanzados 
fueron elaborados en castellano simple, para que los lingüistas 
y sus ayudantes nativos los pusieran en forma bilingüe. 

2.5 Castellano oral 
El castellano oral fue otra de las asignaturas del programa 

desarrollado para Transición y los años subsiguientes. El objetivo 
fue que los niños aprendieran a leer por medio de su lengua 
nativa, empleando vocabulario y temas que les fueran familiares. 
Luego esta habilidad se aplicaría al castellano y se podría en-
señar a los alumnos en los libros de lectura para Transición 
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de las escuelas primarias para niños hispano-hablantes. Sin em-
bargo, aplicar el dominio de la lectura sin comprender el con-
tenido, defraudaría el propósito de la enseñanza de la lectura. 
Para evitar esto, se elaboraron lecciones de castellano oral que 
incluían gran parte del vocabulario de los libros de lectura en 
este idioma. Se utilizaron tarjetas con dibujos para representar los 
sustantivos y los verbos y se planificaron conversaciones sencillas 
para practicarlos. Este plan no era ideal, pero sirvió hasta que 
se pudo desarrollar otro mejor, uno o dos años después. 

2.6 Naturaleza y Vida Social 
Los estudios de ciencias sociales y naturales debían comenzar 

en el Primer Año, de acuerdo con el programa oficial de las 
escuelas primarias. Se planificó un libro que seguía el plan de 
unidades de conocimientos del programa oficial, girando alre-
dedor de temas del hogar, la escuela, la localidad y el país. 
El contenido estaba basado en la vida del niño nativo en el 
hogar, la escuela y la comunidad; además de ciertos conoci-
mientos relativos a la geografía y la historia del Perú. También 
presentaba palabras, frases y oraciones relacionadas con el curso 
de modo que las lecciones sirvieran de práctica del castellano; 
por lo tanto, el libro se intitulaba El castellano,. Los maestros 
debían desarrollar la lección diaria en la lengua nativa, en la 
hora de clase correspondiente al curso. En la hora siguiente 
debían enseñar las palabras, frases y oraciones en castellano, 
poniendo énfasis en el significado y la pronunciación. A los pocos 
años, se cambió el título del libro por el de Naturaleza y Vida 
Social y fue traducido por los lingüistas de campo y sus asis-
tentes nativos. Se publicó una edición bilingüe, en la cual la 
lengua vernácula y el castellano se presentaron frente a frente. 

2. 7 Plan de producción de textos 
Una vez elaborados los planes básicos, y diseñados los textos, 

correspondió al lingüista de campo velar para que hubiera su-
ficientes libros de lectura en el vernáculo para así estar siempre 
adelante del progreso de los alumnos. También debía traducir 
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los textos preparados en castellano al idioma que le fuera co-
nocido, para poder publicar ediciones bilingües. 

Así se sentaron las bases de un programa continuo de edu-
cación bilingüe, mediante la preparación académica y pedagógica 
de los maestros, proveyéndolos, además, de materiales que les 
ayudarían a saber lo que iban a enseñar y cómo debían ense-
ñarlo, incluyendo también ejercicios de práctica para los alumnos. 

3. Otros cursos iniciales: el programa toma forma 

3.1 El curso de 1954 y la plqnificación adicional 
El segundo Curso de Capacitación para Maestros Bilingües de 

la Selva comenzó con entusiasmo en enero de 1954. Los ya 
experimentados maestros volvieron, con informes diversos sobre 
el éxito alcanzado, listos a aprender más y estar mejor prepa-
rados para el siguiente año. Además, llegaron nuevos candidatos, 
por lo que el total del cuerpo estudiantil llegó a 27. 

Se hizo evidente que conforme iba creciendo el cuerpo estu-
diantil debería también incrementarse el número de profesores 
y ampliarse las instalaciones. [Además se necesitaban más textos 
que los maestros pudieran llevar consigo, para marchar al mismo 
ritmo que los avances académicos de sus alumnos 1- La siguiente 
estadística revela la tasa de crecimiento de los cursos de capa-
citación durante los años subsiguientes: 

Personal 1953 · 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

Estudiantes3 15 27 39 47 52 69 63 63 81 115 

Profesores 2 2 3 3 3 6 5 3 5 5 

Candidatos 
aprobados4 11 13 16 9 7 19 9 19 13 26 

3. Las cifras incluyen a los maestros ya en servicio que venían en busco de 
mayor preparación y a los nuevos condidatos. 

4. Los estudiantes nuevos, luego de haber completado solisfactoriamente el 
nivel del curso en el que se habían matriculado, eran autorizados para enseñar 
en las escuelas bilingües de la selva. 
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3 .1.1 Las instalaciones. Durante los años siguientes se cons-
truyeron más viviendas unifamiliares para alojar a las familias, 
y dormitorios para los alumnos que venían solos; se añadieron 
aulas, un comedor y una cocina. Se construyó y amobló una casa 
para el director y los profesores. 

3. l.2 Los textos complementarios. En lo referente a los libros 
de texto prosiguió la planificación considerando el objetivo de 
que los alumnos nativos al llegar al Segundo Año logren un nivel 
comparable al de los alumnos hispano-hablantes del Segundo 
Año de las escuelas primarias. Puesto que la dificultad de alcan-
zar ese nivel al final del Primer Año de estudios era previsible, 
se proyectó un año adicional, Primer Año Avanzado, durante el 
cual los alumnos aprenderían, en lengua vernácula, los conoci-
mientos de los cursos del Segundo Año. A la vez adquirirían 
práctica en el uso del vocabulario castellano correspondiente. 
De acuerdo con este plan, la serie de textos de aritmética fue 
aumentada e incluyó los libros número 8, 9 y 1 O. Al libro de 
texto El castellano 1, siguió El castellano 2. Este último se con-
virtió en Naturaleza y Vida Social N9 2 y fue seguido por Natu-
raleza y Vida Social N9 3. Correspondió a los lingüistas hacer 
que las páginas en castellano y su traducción al vernáculo, que-
daran frente a frente. 

De acuerdo con los Planes y Programas oficiales de las es-
cuelas primarias, una de las materias incluidas en todos los 
niveles fue la de Educación Moral y Religiosa. Para las clases 
de Transición y los cinco años de estudios siguientes se selec-
cionaron pasajes bíblicos que servirían como tema central del 
curso. Los pasajes traducidos a la lengua vernácula, debían uti-
lizarse en cuanto se pudiera disponer de ellos. 

3.2 El curso del año 1957 
Los datos del curso de 1957 revelan crecimiento y al mismo 

tiempo un progreso constante debido a la capacitación adicional 
que recibían los maestros ya en servicio. Diez grupos idiomáticos 
estuvieron representados, en comparación con los seis de 1953. 
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La siguiente estadística muestra el número de maestros que vol-
vieron para continuar los estudios, indicando el año en que 
habían comenzado a prepararse: 

Aprobados en: 1953 
6 

1954 
12 

1955 
13 

1956 
9 

En 1957, éstos y doce nuevos candidatos de otros cinco grupos 
idiomáticos integraron un cuerpo estudiantil de 52 alumnos que 
representaban a 15 grupos en total. Fue de especial importancia 
el hecho que uno de los nuevos candidatos fuera un joven que 
había sido educado en una escuela bilingüe establecida en su 
comunidad en 1954. 

3.2.1 Resumen de las asignaturas enseñadas. Los estudian-
tes del curso de 1957 fueron agrupados en tres niveles, de acuerdo 
con los resultados de pruebas ,tomadas al principio del curso. 
Los tres grupos estudiaron asignaturas académicas y aspectos 
de pedagogía general en clases dictadas por el director, la esposa 
de éste y la subdirectora. Además, se dieron clases de salubridad, 
agricultura, fonética castellana, carpintería y métodos de alfa-
betización. Esta vez también, los lingüistas de campo, hablan-
tes de las lenguas indígenas, enseñaron programas y métodos de 
enseñanza para los textos en lengua nativa, y ayudaron también 
durante dos horas de estudio dirigidos por las noches. 

También se desarrollaron programas culturales y se estimuló 
a los alumnos a tomarlos como modelos para preparar y pre-
sentar programas semejantes en sus comunidades, coincidiendo 
con los días festivos del calendario escolar. 

3.2.2 Cursos preparatorios En el primer curso de capaci-
tación unos cuantos candidatos que todavía no sabían leer y 
escribir bien, ni tenían suficiente conocimiento del castellano re-
cibieron instrucción aparte. Hacia 1957, la necesidad de un 
curso extracurricular, principalmente para el aprendizaje del cas-
tellano, se había tornado tan apremiante que se estableció un 
curso preparatorio oficial que funcionó simultáneamente con el 
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curso para maestros y tuvo 13 alumnos. Se organizó el curso 
para presuntos candidatos en cuyo grupo lingüístico aún no fun-
cionaba una escuela y para aquellos que no pudieran recibir 
preparación en sus comunidades nativas. El curso preparatorio 
resultó tan beneficioso que se prolongó durante todo el año es-
colar de I 957. El director del Curso de Capacitación para Maes-
tros Bilingües de la Selva fue nombrado coordinador del Pro-
grama de Educación Bilingüe de la Selva para los años de 1956 
y 1957; su esposa asumió la gran responsabilidad de enseñar 
a los estudiantes del curso preparatorio. Posteriormente, y du-
rante varios años, a dichos estudiantes se les impartió también 
cursos ocupacionales, utilizando las instalaciones del curso de 
capacitación. 

3.2.3 Los documentos personales. Otro aspecto del curso 
de capacitación fue la ayuda prestada a los estudiantes para que 
obtuvieran sus documentos personales y, para sus comunidaaes, 
los títulos de posesión de las tierras que ocupaban. Se les asesoró 
para obtener partidas de nacimiento y los documentos de ciu-
dadanía que no habían podido conseguir por vivir en lugares 
tan aislados. Los que lo solicitaron, también pudieron formalizar 
el matrimonio tradicional por medio de la ceremonia civil. 

4. El programa en marcha 
Se habfa establecido ya un patrón para los cursos subsiguien-

tes, aunque cada curso difería del anterior, según el director y 
el profesorado, y los estudiantes que eran cada vez más cons-
cientes de las cualidades que debía tener un buen maestro y 
de lo que les hacía falta para llegar a serlo. Como puede verse 
en el cuadro estadístico de la sección 3, el incremento de estu-
diantes fue lento pero constante, al igual que el del profesorado. 

En 1961, un empleado del Ministerio de Educación trabajó 
durante todo el año en Y arinacocha. Por algunos años se había 
tenido un secretario para el curso de capacitación, pero tener 
un administrador para todo el año constituyó una gran ventaja 
para el programa. Entre otras obligaciones, atendía los pedidos 
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de libros y otros asuntos de los maestros, enviaba informes al 
gobierno y elaboraba presupuestos. En 1964, además del se-
cretario, otros dos empleados trabajaron en la oficina durante 
el curso; éstos se transformaron más tarde en empleados a tiempo 
completo. Ya para el año 1964, el estudiantado había llegado 
a 154 nativos representantes de 21 grupos étnicos. De ese total, 
36 eran candidatos a maestros, 20 de los cuales procedían de 
escuelas bilingües. El gobierno siguió costeando los gastos de 
viaje, alimentación, libros y otros. Los maestros en servicio go-
zaban de salario y, por lo tanto, costeaban sus propios gastos. 

A continuación ofrecemos un resumen de algunas de las 
características del programa del curso de capacitación. 

4.1 Profesorado y demfis personal 
En 1964, el personal estuvo compuesto por un director, un 

subdirector, un director de estudios y seis profesores. En 1963, 
un maestro bilingüe formó parte del cuerpo docente por primera 
vez. En 1964, como en años anteriores, los lingüistas de campo 
enseñaron metodología de textos en la lengua vernácula y prác-
tica docente, supervisaron sesiones de estudios dirigidos por las 
noches, ayudaron er1 el almacén de libros y útiles, y en la su-
pervisión de las instalaciones. 

4.2 Calidad y orientación del profesorado 
Una de las razones del éxito del programa ha sido la exce-

lente calidad de los profesores. Fueron generalmente maestros 
bien preparados y con buenos antecedentes en el sistema edu-
cativo nacional del Perú, que emplearon las vacaciones escolares 
para capacitar a los maestros bilingües. Fueron recomendados 
por ser capaces y adaptables a situaciones nuevas. Se mantuvo 
cierta estabilidad en el cuerpo docente; algunos profesores re-
tornaron para dos, tres, cuatro y hasta siete cursos. El hecho 
que tres de los directores hayan sido nombrados coordinadores 
del programa refleja la habilidad administrativa que poseían. 

Conforme se incrementó el número de profesores, la orienta-
tación del personal nuevo se convirtió en uno de los componentes 
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Hesse-196,4 
El profesor Agustín Camacho dictando una clase de geografía a los maestros 
bilingües en el curso de capacitación. 

Hesse-1964 
Los maestros bilingües, hablantes de diferentes idiomas, estudian en castellano 
en el curso de capacitación . 
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esenciales del curso. Dicha orientación tiene como objeto faci-
litar la adaptación de los profesores a un cuerpo estudiantil 
diferente, ya que todos vienen de escuelas de ciudades y pueblos 
donde comparten con los alumnos los mismos antecedentes cul-
turales e incluso tienen la misma lengua materna. En cambio en 
este caso, los estudiantes provienen de contextos culturales no 
sólo totalmente opuestos al de los profeso res, sino también, en 
muchos aspectos, diferentes entre sí. El conocimiento del cas-
tellano es limitado, especialmente en los niveles iniciales. Ingresar 
a un salón de clase en semejantes condiciones sin haber recibido 
la orientación apropiada, podría provocar a los profesores un 
choque cultural no diferente al que sufren los candidatos al 
ingresar por primera vez al aula del profesor. Anticipándose al 
problema, se programaron sesiones de orientación para los nue-
vos profesores antes del inicio del curso. 

La orientación estuvo a cargo principalmente del coordinador, 
el director y los profesores experimentados. Incluyó una expli-
cación de la filosofía, metodología, materiales y objetivos del 
programa de educación bilingüe en el ambiente de las pequeñas 
comunidades esparcidas por la selva, en contraste con las es-
cuelas primarias de los pueblos y ciudades de habla castellana. 
En consecuencia, la preparación de maestros debía ser singu-
larmente diferente a la que ofrecían otras escuelas de capacitación 
de maestros. En las clases de orientación debían considerarse 
los objetivos del curso ( académicos, pedagógicos y otros), así 
como los planes de trabajo para lograr dichos objetivos. 

Otras características de igual importancia de las sesiones de 
orientación ha sido la de explicar los antecedentes culturales y aca-
démicos de los estudiantes a fin de que los profesores puedan 
comprenderlos mejor. Se les ha indicado que los maestros es-
tudiantes han sido elegidos por sus comunidades debido a sus 
habilidades académicas y potenciales para asumir funciones di-
rectivas; son pues profesionales y líderes comunales. Poseen his-
toria y herencia cultural diferentes de las de los profesores, cuyo 
reconocimiento enriquece el propio bagaje intelectual de estos 
últimos y da nuevos estímulos para el trabajo en las clases. Aun 
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cuando la habilidad académica y el dominio del castellano de 
los estudiantes son limitados cuando llegan al curso, no hay duda 
de que para poder venir les ha sido necesario lograr un avance 
formidable, y este avance continúa a lo largo de la capacitación 
y la docencia. Por no estar acostumbrados todavía a los detalles 
relacionados necesitan ayuda adicional en llenar formularios y 
en otros asuntos administrativos; corno estudiantes del curso de 
capacitación viven en un ambiente para ellos anormal con sus 
correspondientes frustraciones; debido a que reciben instrucción 
en una segunda lengua que aún están aprendiendo, muchas veces 
experimentan fatiga mental; luchan con las presiones de tareas, 
vocabulario desconocido y otros aspectos semejantes. Conside-
rando lo dicho, se ve la necesidad de una actitud de respeto, 
así como de paciencia y comprensión. También es necesario ha-
blar clara y lentamente, utilizando vocabulario sencillo y com-
prensible, con repeticiones y repasos. 5 Casi siempz,e, durante los 
cursos se llega a establecer verdadera confianza y mutuo respeto 
entre profesores y estudiantes. 

4.3 Las instalaciones 
Preparando los cursos de 1964, se añadió una nueva aula, 

otro dormitorio ( que se sumó a los dos ya existentes), y un 
pabellón grande para oficina. La nueva oficina constituyó una 
ventaja muy apreciada. Además de las oficinas para el director 
y otros miembros del personal, se habilitó un gran depósito en 
un extremo del edificio. Este se transformó en el almacén tem-
poral de miles de cuadernos y lápices, tizas, banderas, y otros 
materiales de enseñanza, para ser distribuidos cada año al final 

5. Poro los primeros cursos de copacitaci6n, se elaboraron textos especiales 
para los Niveles 1, 2 y 3. Las asignaturas así simplificadas fueron las ciencias 
naturales y sociales que incluían historia, geografía y educación cívica. Los. 
textos especiales se escribieron en oraciones cortas empleando un vocabulario 
reducido y se imprimieron en carocteres grandes y bien espaciados. Estos textos 
constituyeron posteriormente, marcos de referencia para la redacci6n de un ma• 
nual de consulta para maestros y alumnas del Segundo y Tercer Año de las 
escuela, bilingües, los textos ya no estón en uso; el libro de consulta sirvió 
ha,ta 1972. 
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del curso, entre más de cien escuelas de la selva. Más importante 
todavía: los estantes estaban abarrotados de libros de lectura 
y otros textos, la mayoría en versión bilingüe, que se repartían 
según los pedidos de los maestros. 

4.4 Los diferentes niveles 
Se había agrupado a los estudiantes del curso de capacitación 

de 1957 en tres niveles académicos, tomando como base el re-
sultado de pruebas aplicadas durante el primer curso. Aunque 
no se intentó en los primeros cursos otorgar crédito oficial por 
el nivel alcanzado, ya en 1957 fue posible otorgarlo. Para 1962, 
ya había cuatro niveles de estudiantes, y en 1964 seis, posibili-
tando a los estudiantes completar la educación primaria y alis-
tarse para la secundaria. El Nivel 1, que en 1964 constituía un 
repaso del Segundo Año, fue suprimido en 1967 y se desarrolló 
el programa del Tercer Año en los Niveles 1 y 2; el del Cuarto 
Año, en los Niveles 3 y 4; y el del Quinto Año, en los Niveles 
5 y 6. Hacia 1970, gracias a las escuelas bilingües de las co-
munidades, ingresaban al curso de capacitación muchos candi-
datos para los Niveles 4 y 5, y algunos ya habían terminado la 
educación primaria. Sin embargo, en las comunidades más pe-
queñas y aisladas y en los grupos indígenas donde el trabajo 
língüístico recién había alcanzado el grado de adelanto necesario 
para establecer escuelas, los candidatos aún eran preparados por 
el lingüista de campo y en los cursos de precandidatos, e ingre-
saban al nivel más bajo. 

4.5 Curriculum no académico 
En cada uno de los niveles, se enseñaba el programa académico 

respectivo, de acuerdo con el sistema escolar oficial del país. Sin 
embargo, el programa incluía otros aspectos de capacitación 
igualmente importantes: práctica organizada del castellano, pe-
dagogía, administración escolar y práctica docente. 

4.5.1 Creciente fluidez en castellano. El método para rea-
lizar la práctica del castellano variaba de un año a otro. En 
1963, cuando sólo había estudiantes de cuatro niveles en el 
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curso de capacitación, se impartían diez semanas de enseñanza 
con 34 horas de olase cada semana. De éstas, en los Niveles 1, 
2 y 3, cuatro horas por semana estaban dedicadas a perfeccionar 
el castellano de los alumnos, y en el Nivel 4, tres horas por se-
mana. En 1965 se dio un fuerte impulso a este aspecto del curso 
cuando el director, un profesor universitario, enseñó y supervisó 
a otros dos profesores en la enseñanza del castellano. Preparó 
el curso a base de diálogos y ejercicios. Tomó una prueba de 
conocimiento al comienzo del curso para ubicar a los estudiantes 
en clases acordes con el grado de dominio del castellano. La 
misma prueba tomada al término del curso mostró resultados 
satisfactorios. 

Aunque la división por grados, de acuerdo al dominio del 
castellano, del estudiante no se ha aplicado constantemente en 
el curso de capacitación, siempre se ha procurado ofrecer una 
ayuda adicional en este idioma. Muy frecuentemente los profe-
sores han utilizado en el curso de capacitación los materiales 
elaborados para la enseñanza del castellano en las escuelas de 
la selva. Dichos materiales han sido incorporados para formar 
una asignatura de doble finalidad: el estudiante no sólo obtiene 
práctica en el castellano sino que también aprende a enseñarlo 
utilizando los mismos materiales. 

4.5.2 Administración escolar, pedagogía y práctica docente. 
Estas han ocupado lugar preferente en el programa del curso 
durante todos los años. Como ejemplo, vemos el plan de 1963: 
de las diez semanas de 34 horas de clase, cinco horas semanales 
se dedicaron a la administración escolar en los Niveles 1 y 2, 
y tres horas en los Niveles 3 y 4. (En los Niveles 5 y 6, añadidos 
después, se dio menos énfasis a los aspectos del entrenamiento 
docente y se amplió la capacitación académica). 

El Nivel 1 estaba constituido por los nuevos candidatos que 
debían enseñar sólo clases para principiantes. Cuatro de las 
horas asignadas, se dedicaban a nociones básicas tales como 
ordenar alfabéticamente los nombres, matricular alumnos, llevar 
los registros de asistencia, elaborar informes estadísticos sobre 
promedios de notas, asistencia, etc. También aprendieron a 
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evaluar a los alumnos para ubicarlos en los niveles apropiados; 
a evaluar el progreso durante todo el año y calcular las califi-
caciones finales; a preparar y utilizar planes anuales, mensuales 
y diarios; a inventariar los textos escolares al final del año y 
a preparar pedidos de libros para el año siguiente. (En la ma-
yoría de los casos, los libros de texto han sido de propiedad 
escolar; durante varios años fueron costeados por los maestros 
o las comunidades; últimamente han sido costeados por el 
Gobierno). 

La hora restante de la semana se dedicó a enseñar cómo y 
dónde construir la escuela, la preparación y ubicación de las 
pizarras, mesas y bancas, y el cuidado de textos y demás útiles 
escolares. También se instruyó a los estudiantes sobre la manera 
de preparar patios de recreo e instalaciones sanitarias. 

En los Niveles 2, 3 y 4 se revisó e incrementó el curso de 
administración escolar del Nivel 1 con proyección al desarrollo 
de cursos más avanzados. 

En el plan para 1963, se dedicaron 13 horas semanales a c!ases 
de práctica docente en el Nivel 1, 9 horas en los Niveles 2 y 3, 
y 13 horas semanales en el Nivel 4. En el Nivel 1 los estudiantes 
aprendieron cuáles eran las asignaturas de Transición, cuáles los 
textos que debían emplear y el método de enseñanza de las di-
versas asignaturas. Aprendieron también a organizar clases con 
alumnos de dos o tres niveles, enseñando a los diferentes grupos 
en orden consecutivo y asignando tareas y ejercicios a los alum-
nos que, de otra manera, estarían desocupados. 

En los Niveles 2 y 3, los estudiantes recibieron preparación 
para enseñar en los grados superiores a Transición. También se 
les enseñó cómo conducir simultáneamente clases de hasta cinco 
niveles de alumnos, porque muchos de los estudiantes eran maes-
tros en escuelas unidocentes en las que el número de alumnos 
no justificaba la contratación de más de un maestro. 

Los lingüistas de campo enseñaban a los estudiantes de los 
Niveles 1 y 2, porque la estructura de los libros de lectura y 
los textos en lengua vernácula; en los Niveles 3 y 4, lo hacían 
los profes ores del cursos de capacitación. 
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La práctica docente variaba todos los años. En 1964 tuvo 
cuatro horas semanales. En 1965, las prácticas se concentraron 
en cinco días consecutivos, con cuatro horas diarias, dedicándose 
a la planificación y administración de las clases como lo harían 
en sus comunidades. Los hijos de los maestros constituían el 
alumnado para la práctica docente. Por lo menos durante dos 
años, los estudiantes visitaron en grupos y por turnos, las co-
munidades cercanas los días viernes. Dos maestros bilingües de-
sarrollaban clases "modelo" que los estudiantes observaban para 
comentarlas posteriormente. 

En 1967, se introdujo una modificación en la programación 
de las clases de pedagogía y cursos afines. Se desarrollaban a 
nivel especial para los alumnos inscritos para estos cursos. Según 
el sistema anterior, los candidatos a maestros que habían ter-
minado el Quinto Año de primaria tenían que repetir algunos 
años de estudios académicos para recibir la preparación peda-
gógica y administrativa necesaria. En el nivel pedagógico recien-
temente creado, los estudiantes recibían no sólo formación 
pedagógica, sino también un curso adicional de gramática cas-
tellana desde el punto de vista estructural, y de aritmética. 

En los años siguientes, se establecieron dos cursos de pedagogía. 
Todos los candidatos ingresaron a Pedagogía l. Luego de com-
pletar los cursos académicos, estudiaron el curso de Pedagogía 
11, en el orden recomendado por el director o el coordinador• 
de educación bilingüe. (Mientras estudiaban los cursos acadé-
micos, los estudiantes recibieron algunas clases de repaso en 
pedagogía). 
4.6 Curso para mujeres 

En 1965, se inició un curso de capacitación para las esposas 
de los alumnos del curso. Anteriormente, se les había ofrecido 
alguna ayuda en lectura, costura y otras asignaturas, pero ahora, 
por primera vez, se desarrollaba un curso oficial de Economía 
Doméstica. Se enseñaron cursos prácticos básicos de costura, 
cocina, higiene, cuidado del bebé y del hogar. Desde entonces, 
el curso para mujeres ha formado parte regular del Curso de 
Capacitación para Maestros Bilingües de la Selva. 



DIFERENTES ASPECTOS DEL PROGRAMA 135 

Hesse-1964 
la bandera es izada por una maestra machiguenga, mientras las demos estu-
diantes permanecen en posición de atención. 

Lance - 1969 
Los esposas de los maestros aprenden a manejar lo móquina de coser en un 
curso especial. 
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4.7 Salud 
Además de la unidad de estudio llamada El Niño y la Salud, 

parte integral del programa académico regular de las escuelas 
primarias, durante varios años todos los estudiantes del curso 
de capacitación recibieron preparación sobre principios de salud, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades comunes. Se elaboró 
un manual de enfermedades y su tratamiento, y se enseñó a los 
alumnos la manera de emplearlo. A los estudiantes que habían 
recibido suficiente preparación se les permitió y alentó para lle-
var medicinas a sus comunidades y administrarlas cuando fuera 
necesario. Para la mayoría de los cursos de capacitación, un 
oftalmólogo de Lima ha donado su tiempo para examinar la vista 
y prescribir anteojos, cuidando que se cumplieran las prescrip-
ciones. Se procuró también asistencia dental. 

4.8 Actividades diversas 
Cada uno de los cursos de capacitación ha tenido sus carac-

terísticas especiales. En 1964, se introdujeron clases de desarrollo 
comunal e instrucción pre-militar. Una característica de todos 
los cursos desde que se contó con un campo de deportes apro-
piado, ha sido la actividad deportiva. Se han desarrollado par-
tidos de fútbol entre equipos de los diversos niveles estudiantiles 
que han participado en campeonatos, otorgándose al ganador el 
trofeo correspondiente. En el curso de 1957, y en años poste-
riores, se llevaron a cabo asambleas. Se eligieron los represen-
tantes del "Municipio Escolar", y se organizaron comisiones, 
cada una de las cuales tenía responsabilidades concretas rela-
cionadas con el estudiantado. Casi todos los años se realizaron 
excursiones para familiarizar a los estudiantes con proyectos 
agrícolas y otros proyectos que se desarrollaban fuera de Yari-
nacocha. En 1964, se alentó a los estudiantes para escribir en-
sayos cortos de carácter instructivo, sobre temas vinculados con 
sus comunidades, los mismos que luego se exhibían en el tablero 
de anuncios para que todos pudieran -leerlos. En uno de los 
cursos se dictó una clase especial para los alumnos que iban a 
ser supervisores de las escuelas de sus grupos idiomáticos. 
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5. Educación secundaria 
Se mencionó que en 1964, el estudiantado ya había aumentado 

hasta 154. Desde entonces, y durante varios años, hubo poca 
variación en el número de estudiantes. La razón principal era 
que los que completaban los cursos de primaria continuaron 
estudiando la secundaria, en cursos vacacionales, fuera de Y ari-
nacocha. En 1967, veinticinco alumnos estaban estudiando se-
cundaria: quince en Primer Año, seis en Segundo y cuatro en 
Tercero. En 1969, se amplió el curso de capacitación incluyendo 
programas de secundaria que continúa hasta la actualidad, para 
así posibilitar la nivelación progresiva de los estudiantes que 
concluyen la primaria. En 1977, 240 de los 320 maestros bilin-
gües habían terminado la secundaria. 

6. Progresos recientes 
En abril de 1972 se inició la Reforma Educativa. El Gobierno 

ha estado profundamente interesado en que las lenguas aborígenes 
se conserven como vehículo de comunicación y ha mostrado 
mucho interés en la educación bilingüe. Al mismo tiempo, la 
Reforma Educativa, al introducir nuevos criterios renovó el sis-
tema educativo del país. Los cursos de capacitación han conti-
nuado dentro del mismo patrón general anterior, pero se han 
adaptado a la Reforma ofreciendo orientación sobre los nuevos 
métodos. 

En la sección de pedagogía del curso de 1978 se dictaron 
clases a un pequeño grupo de siete candidatos, y también a un 
grupo de treinticuatro maestros experimentados que habían re-
gresado a recibir entrenamiento. Otros once maestros recibieron 
preparación para desempeñarse como supervisores, una intro-
ducción a la lingüística y otras materias que les capacitaron para 
poder asumir cargos de mayor responsabilidad en la educación 
de la selva. 

7. Resumen 
Los maestros de las escuelas bilingües capacitados en estos 

cursos han enseñado durante todos estos años a miles de alum-
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Heue- 1963 
Entrega de diplomes o las nueyos maestros en lo ceremonia de clausura del curso. 

Lemke- 1972 
Raúl Sinacay, maestro amue~a, admira su premia al mérita recibido al fin 
del curso. 
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nos pertenecientes a 28 grupos lingüísticos: en 1978 se matri-
cularon más de doce mil alumnos. Además de sus actividades 
como maestros han servido a sus comunidades en múltiples 
formas. 

Desde su aprobación oficial en 1952, todos los gobiernos han 
apoyado y promovido el Curso de Capacitación para Maestros 
Bilingües de la Selva como parte integrante del Programa de 
Educación Bilingüe. En 1956, se creó la Coordinación de Edu-
cación Bilingüe de la Selva que debía encargarse de los aspectos 
técnicos y administrativos del programa. El director del curso 
de 1956 desempeñó el cargo de coordinador durante dos años. 
Su dedicación al trabajo, su confianza en los maestros y el estí-
mulo que les dispensó fueron tales que hasta ahora lo recuerdan. 
En 1964, se nombró como coordinador al que había sido el 
director del curso de 1962. Consciente del propósito y la eficacia 
de la educación bilingüe, se había desempeñado no sólo como 
director sino que había continuado prestando servicio al pro-
grama en general. Como coordinador, su influencia se dejó sentir 
en todos los aspectos del programa, inclusive en los cursos de 
capacitación. En 1968, se le asignaron otras responsabilidades 
relacionadas con la educación bilingüe, y se nombró a un nuevo 
coordinador que desempeñó el cargo hasta que el programa fue 
descentralizado. 

Además del interés del Gobierno, y los inapreciables servicios 
prestados por los coordinadores, los directores de los cursos han 
contribuido a la capacitación de los maestros, no sólo con su 
aptitud profesional, sino también con su interés personal, lle-
vando muchas veces, su deseo de ayudar más allá del cumpli-
miento del deber. Muchos profesores del curso son merecedores 
del más elevado tributo por sus servicios altruistas. El apoyo de 
los miembros del IL V en diversos aspectos del programa tam-
bién ha contribuido en forma efectiva. Es el trabajo en equipo 
que ha hecho posible el grado de éxito alcanzado por el Pro-
grama de Educación Bilingüe de la Selva. 





CAPITULO 7 

LAS ESCUELAS BILINGÜES: LOS OBJETIVOS 
Y SU EJECUCION 

Patricia M. Davis 

Establecer las expectativas, metas, materiales, currícula y or-
ganización administrativa del programa de educación bilingüe en 
el Perú, ha requerido de un largo proceso de desarrollo que 
la Dra. SheU ha descrito en detalle en el capítulo 6 y que sigue 
evolucionando hasta la actualidad. En este capítulo tratamos de 
resumir ese proceso, acompañando la información con cuadros, 
planes generales e ilustraciones que esperamos sean útiles para 
el lector. 

1. Objetivos 

1.1 La realidad de la selva 
La selva presenta una situación especial cuyos problemas y 

oportunidades son muy diferentes de los que se encuentran en 
otros lugares. Hemos visto que es necesario analizar con dete-
nimiento las expectativas que un educador podría abrigar. La 
evaluación dio como resultado un programa que fue considera-
blemente más gradual que el de las otras escuelas primarias; 
esto, debido a dos razones principales. 

1.1. l La cantidad de conocimientos que se ,iebe impartir. El 
programa escolar en la lengua de prestigio está preparado para 
alumnos que son nativo-hablantes del idioma que se utiliza en 
el salón de clase, y que han recibido un buen grado de orienta-
ción preescolar. En cambio se ha notado que niños de grupos 
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minoritarios, aislados de una sociedad ilustrada, luchan con mu-
chos conceptos nuevos al encarar el ambiente escolar -la fina-
lidad de la escuela, los libros, la lectura y la escritura; la utilidad 
de los números, la nueva mtina. Además se añade al currículum 
la enseñanza del castellano como segunda lengua. En conse-
cuencia, la cantidad de conocimientos nuevos es un tanto abru-
madora y para trasmitirla se requiere de más tiempo que el que 
se concede en un sistema educativo en la lengua de prestigio. 

La experiencia de la Dra. Shell corrobora esta observación: "A 
medida que avanzó la planificación, resultó obvio que los niños 
nativos, no acostumbrados al sistema numérico decimal, nece-
sitarían más de un año de Transición1 para familiarizarse con el 
valor de los números y dominar la suma y resta del 1 al 20 
-conocimientos que debían adquirir los alumnos de Transición 
de las escuelas primarias de entonces. . . Por lo tanto, se decidió 
establecer tres años de Transición" ( capítulo 6, sección 2.4). 

No hay indicación de que el cociente intelectual entre los 
grupos aborígenes de la selva sea menor que el normal y, 
en general, se ha visto que los niveles de habilidad van a la par 
con los de otras culturas. Es debido a factores culturales y lin-
güísticos que el niño de habla vernácula se ve obligado a asimilar 
mayor cantidad de conocimientos, en el primer año ( o años) de 
escuela, que el niño que habla la lengua de prestigio. 

1.1.2 El efecto de tener una clase con niveles diversos. El 
número de niveles que el maestro enseña en el salón de clase 
es otro factor que afecta el ritmo en que pueden presentarse 
los nuevos conceptos. Un maestro que tiene alumnos de un solo 
nivel en su clase, podrá presentar los conocimientos nuevos con 
mayor rapidez y más detenidamente que aquel que divide su 
atención entre cuatro, cinco y aun seis niveles. Ahora se anticipa 
que en una escuela unidocente, el maestro necesitará más tiempo 

1. Como se explicó en el capítulo 6, Transición ero el primer año de escuela 
en el sistema educativo peruana y era comparable al primar grado del sistema 
norleom.,icano. 
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para cubrir todo el programa, que el que se requiere en escuelas 
donde hay un maestro para cada nivel. 

1.2 Objetivos para un programa factible 
En el capítulo 6, sección 2, la Dra. Shell anota como objetivos 

originales generales del programa de educación bilingüe, los si-
guientes: 

-Seguir el programa oficial adaptándolo al ambiente de la 
selva. 

-Preparar a los alumnos pata entrar a las escuelas primarias 
para hispano-hablantes al terminar el Segundo Año; es de-
cir al tercer año en el sistema educativo nacional. 

-Elaborar textos que, siendo al mismo tiempo guías para el 
maestro, cumplieran una doble finalidad y que coincidieran 
con los métodos didácticos enseñados en los cursos de 
capacitación. 

-Enseñar primero en la lengua vernácula y luego proyectar 
los conocimientos aprendidos al castellano. 

Para lograr los objetivos generales, se establecieron objetivos 
específicos para cada asignatura, los mismos que aparecen en 
las subsecciones siguientes. 

1.2.1 Objetivos de la enseñanza de la lectura, la escritura 
y la aritmética. El bosquejo siguiente presenta los objetivos 
que a mediados de la década del sesenta se aceptaban para los 
cursos de lectura, escritura y aritmética en los tres primeros años 
de estudio en las escuelas bilingües. Asimismo, ilustra el tipo de 
objetivos que había que tener presente al elaborar los textos. 

1.2.2 Objetivos para la enseñanza del castellano como se-
gunda lengua. El programa de educación bilingüe se diseñó 
para servir como puente a la vida nacional. Esto incluye la 
enseñanza de castellano como segunda lengua hasta que los 
alumnos puedan entrar al sistema educativo nacional y estudiar 
sin ayuda (o con ayuda mínima) en esa lengua. Como el apren-
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CUADRO DE OBJETIVOS* 

LECTURA: 

Objetivos generales: Que los alumnos reconozcan palabras y sílabas, que 
lean y comprendan textos simples, y que puedan silabear palabra1 
nuevos. 

Transición 1: Reconocimiento y lectura de palabras a simple vista en cuentos 
sencillos. 

Transición 2: Reconocimiento y lectura de silabas. 
lectura de palabras cortas y nuevas por medio de las silabas, 
Lectura de cuentos sencillos. 

Transición 3: Lectura de palabras nuevas mós largas por medio de sílabas, 
Leer dando lo expresión correcta. 
Responder preguntas acerca de lo que se ha leído. 

ESOIITURA: 

Objetivos generales: Que los alumnos puedan escribir todo lo que deseen 
en forma rápida y legible, y con letras bien hechas. 

Transición 1: Posición correcta, 
Formación de todos las letras minúsculas de imprenta, 

Transición 2: Formación de las letras mayúsculas de imprenta. 
Formación de los signos de puntuación. 
Formación de las letras minúsculas en cursiva (tamaño grande), 
Escritura del nombre completo, 
Dictado. 

Transición 3: Formación de las mayúsculas en cursiva. 
Paso de la letra cursiva grande a la de tamaño normal. 
Escritura como expresión del pensamiento. 

* Recopilado por Marfha A. Jakway. Véase el capítulo B, pógina 174. 
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ARITMFrlCA: 

Objetivos generales: Que los alumnos conozcan los números hasta 50 y 
puedan representar conjuntos de objetos por medio del número corres-
pondiente. 
Que puedan realizar las cuatro operaciones bósicas: suma, resta, mul-
tiplicación y división, y que las utilicen con facilidad en la vida diaria. 

Transición 1: Contar objetos hasta 10. 
Escribir números hasta 10. 
Sumar y restar del uno al ocho (sin ceros). 

Transición 2: Contar objetos hasta 20: 
Escribir números hasta 20. 
Sumar y restar números del O al 18. 
Reconocer cuadrados, rectángulos y triángulos. 
Reconocer lcu unidades del sistema monetario nacional (menores que 20) 
y su valar equivalente. 
Comparación de dos números según las relaciones "mayar que", "menor 
que" e "igual a ". 

Transici6n 3:* Contar hasta 50. 
Reconocer decenas y docenas. 
Medir empleando el metro. 
Dar la hora en horas y medias horas. 
Sumar y restar números de dos cifras. 
Multiplicar y dividir números cuyos producto y cociente lleguen hasta 30. 
Aprender los números romanos hasta 12. 

* Después de algunos años, al mejorar la eficiencia de moestros y alumnos, 
en ciertos grupos idiomáticos, los alumnas pudieron terminar los eltudios de 
Transición en dos años. Por lo tonta Transición 3 desapareció del programo de 
muchos escuelas. 
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dizaje de otro idioma es necesariamente un proceso largo y 
difícil, que puede crear traumas psicológicos y choques que 
afectan al alumno, si se le obliga a aprender con demasiada 
rapidez, ha sido de especial importancia programar suficiente 
tiempo para la enseñanza del segundo idioma. El tiempo varía 
de acuerdo con el grado de bilingüismo de la población nativa 
y con el contacto bilingüe-bicultural con el mundo de afuera 
que se experimente durante el período de aprendizaje. 

El sistema de educación bilingüe del Perú, ha seguido el plan 
que aparece a continuación para la enseñanza del castellano en 
las escuelas bilingües de la selva (véase la página 147). 

En 1972 un comité designado por el Ministerio de Educación, 
con el deseo de acelerar el aprendizaje del castellano, recomendó 
que en el Primer Grado se variara la proporción del vernáculo 
y el castellano, a un 60% en el vernáculo y 40% en castellano. 
No ha sido posible poner en ejecución este plan en forma com-
pleta; aunque, disponiendo de tetxos adecuados para la ense-
ñanza del castellano como segunda lengua y dando buena 
orientación a los maestros, se podría realizar en grupos que 
tienen un cierto grado de bilingüismo. En grupos más monolin-
gües, y especialmente en las escuelas multiseccionales con un 
solo profesor, parece que es necesario seguir el plan más lenta-
mente, si además se va a enseñar todo el contenido académico 
del currículum oficial. Esto es así porque un programa escolar que 
procura que los alumnos se integren al sistema educativo nacional 
no puede eliminar muchos objetivos. Por otro lado, un programa 
que no intenta ir paralelo con el sistema nacional podría excluir 
las clases de arte, música, artes manuales, orientación vocacional 
o educación física ( véase el capítulo 20). 

1.2.3 Cuándo se debe empezar la enseñanza de la lectura en 
la lengua de prestigio. Nuestra experiencia se resume en los 
siguientes puntos: 

a) Algunas lenguas vernáculas del Perú son mucho más 
complicadas lingüísticamente que el castellano y otras lenguas 
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GRADO LENGUA VERNACULA 

1 a 80% Lectura y escritura en el ver-

lb 

2 

3 

4 

náculo. Enseñanza de todo el 
curriculum en el vernáculo. 

60% lectura y escritura en el ver-
nácula. Enseñanza o explicación 
de todo el curriculum en el 
vernáculo. 

50% Lectura y escritura en el ver-
náculo. La mayor parte de la 
enseñanza en el vernácula. 

35% lectura y escritura en el ver-
náculo. Explicaciones hechas en 
el vernácula. 

20% Composición en el vernácula. 
Explicaciones en el vernáculo 
cuando es necesario. 

CASTELLANO 

20% Familiarización can el vaca• 
bulario del ,alón de clase. 
Castellano como segunda 
lengua por medio de diálo-
gos orales. 

40% Familiarización con el voca-
bulario del salón de clase. 
Continuación del castellano 
oral. Iniciación en la lectura 
y escritura en castellano.* 

50% Castellana oral. Revisión de 
las lecciones en castellano. 
lectura y escritura en caste-
llano. 

65% La mayor parte de la ense-
ñanza en castellana. Caste-
llano oral. lectura y escritura 
en castellana. 

80% Currículum completa en cas-
tellano. Castellano oral. Lec-
tura, escritura, composici6n y 
dictada en castellano. 

* El comienzo de la lectura y escritura en la segunda lengua ahora está 
programado para el tercer año de estudias, aunque algunos grupas que están 
en contacto constante con hispano-hablantes prefieren empezar más temprana. 

Prmer Grado C (antes Transición 3) ya estaba desapareciendo del pragrama 
cuando se elaboró este cuadro, por el año 1971. 
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indoeuropeas y se necesita más tiempo para enseñar a leer y 
escribir en ellas. 

b) La habilidad para leer en la lengua materna debe estar 
bien afianzada antes de empezar a leer en la segunda lengua. 
Por lo tanto, se da énfasis a la lectura en el idioma vernáculo 
en los dos primeros años de escuela y se posterga la lectura en 
castellano hasta el tercer año. Entonces, la transferencia de la 
técnica de la lectura al segundo idioma se realiza con rapidez. 

c) Si la lectura en la segunda lengua empieza muy temprano, 
generalmente el niño vernáculo-hablante puede pronunciar las 
palabras (silabeándolas) pero lo hace sin comprensión. La lec-
tura se vuelve, en lo que a él se refiere, en un tipo de magia 
que no espera comprender. Para evitar este problema, se incluye 
en los primeros años de escuela bilingüe, un curso llamado Cas-
tellano Oral.2 En los años subsiguientes el programa de lectura 
en castellano continúa en forma gradual, empezando con pala-
bras y conceptos que el alumno ya conoce y comprende antes 
de pasar al vocabulario nuevo. El maestro sabe que debe ase-
gurarse que los alumnos entiendan lo que lean y puedan tradu-
cirlo al idioma vernáculo. Los alumnos también deben poder 
contestar preguntas acerca de lo que han leído. 

2. Ejecución 

2.1 Curriculum especialmente preparado para el programa 
2.1.1 Materiales de enseñanza. En la planificación de textos 

y ayudas visuales para niños vernáculo-hablantes, hemos descu-
bierto que deben tomarse en -::uenta los siguientes aspectos: 

a) El nivel de educación y el grado de entrenamiento peda-
gógico que tienen los docentes. En la selva, cuando la mayoría 
de los docentes vernáculo-hablantes empezaron a enseñar, eran 

2. En el prefacio del texto MODERN SPANISH (A Project of the Modern 
Language Auociation. New York: Harcourt, Broce & Co. 1960), se halla un 
bosquejo que esablece la metodología para pre.parar textos para la enseñanza 
de una segunda lengua, Los principios que se dan en dicho bosquejo nas han 
parecido muy útiles, 
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lemke-1970 
Revisión de aseo en una escuela machiguenga . 

Hesse-196-4 
la lectura trae uno nuevo visión del futuro poro uno niño oguoruno. 
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personas recientemente alfabetizadas. Los textos tuvieron que ser 
elaborados de modo que los pudiera emplear bien un maestro 
sin experiencia. Esto se logró uniformando tipos de lecciones 
y presentándolos en el mismo formato, de modo que todas las 
páginas semejantes se enseñaran siguiendo los mismos pasos. 
Cada libro incluía lecciones de solamente tres o cuatro tipos. 

En los últimos años, se ha incluido la escritura en el mismo 
libro de lectura y sirve para afianzar la lección de lectura del 
día. Los temas de conversación, tareas y ejercicios también apa-
recen en el mismo libro como se ve más adelante. Pero a medida 
que los maestros adquieren más experiencia, dependen menos de 
las instrucciones que aparecen en los textos y emplean su propia 
creatividad. El programa, en general, estimula el empleo de ideas 
pedagógicas concebidas por los profesores bilingües. 

En los primeros años, se prepararon muchas guías para el 
maestro, pero en la mayoría de los casos no fueron bien utili-
zadas, pues muchos de los maestros todavía leen con dificultad. 
En su lugar, se ha visto que es útil incluir todos los ejercicios 
e instrucciones necesarios en las mismas páginas del texto, ya sea 
en la misma lección, en letra pequeña en la parte superior de 
la página, en páginas adicionales intercaladas en la copia que 
sirve como manual para el maestro, o ( con menos efectividad) 
en las primeras páginas del libro. Páginas que incluyen toda la 
práctica pueden resultar menos interesantes, pero es la única 
manera encontrada hasta el momento para asegurar que el maes-
tro tenga a la mano y que use todos los ejercicios que sus alum-
nos necesitan. 

En las páginas siguientes aparecen algunas muestras de los 
libros de aritmética y lectura.3 

3. la BIBLIOGRAFIA completa de los trabajos del Instituto Lingüístico de 
Verano en el Perú puede obtenerse solicitando la Bibliograña del ln1tiMo lin• 
güístico de Verano en el Perú 1946-1976 a cualquiera de las siguientes direcciones: 

Summer lnstitute of 1.inguistics 
7500 W. Camp Wisdom Road 
Dallas, TX. 75236 
EUA 

Instituto lingüístico de Verano 
Cosilla 2492 
lima 100, Perú, S. A. 
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Primera tarea: Dibujar 2 ardillas en un árbol y 8 ardillas en el suelo y eacribir 
el número que representa el total. 

Lección: El maeltro explicará que las combinaciones de 9 y l, 8 y 2, 7 y 3, 
6 y 4, 5 y 5 sie:rnpre reeuHan 10·, como ae ve en las figuras de eeta página. 

Segunda tarea: Resolver loa ejercicios de esta página. 

10 

9 ,,,,,,,,,, 1 

8 éi¡fj~ 2 

7 ~t&L~ é# t/J /¿f tddtJ 3 

6 t!l##lfl# '"'' 4 

5 r,eauc 0000ij 5 

1) s+ 6+ 7+ 8+ 
5 4 3 2 

2) 
10- 10- 10- 10-

5 2 1 7 

3) 
10- 10- 10- 10-

9 6 3 4 
3 
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22 

Conversar de la utilidad del ungurahui en la alimentaci6n del 
hombre. C6mo cultivar o tener mle plantas de este tipo. 

caqu inra, isan merai. 

isan oca ino 
ino oshe isan 
isan ochíti RºPª 
Cotero coi. coquinro, ison meroi. 

oca PªPª 
Dictado: tita, ~-
Practica: liipasar ~• ~-
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12 
Sílabas analizadas: ti,.!:_!. Nueva palabra formada tapiti. 

Nato riqui tita. Jara cai atapa oenai. 

tita i tita 
ti ti ta 

i tita a 

QL;] [;] i 
ti . a 
pi 

'{J;J a 'f:;;fJ 1 

Nato riqui epa. Jara 

tap:i.ti 
piti 

a 
ta 

tita 

a 
ta 
pa 

ta 

cai tapiti 

Dictado: a tapa, pi ti, ~, ~, ~, !,, e.!.· 

w . 

i 

pi ti 
tapiti 

benai. 

153 
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b) Manuales para el maestro. La experiencia nos ha mos-
trado que en los manuales se debe emplear lenguaje sencillo y 
que las instrucciones deben darse en pasos fáciles expresados en 
forma breve. Muchos maes~ros están tan ocupados que no pueden 
dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para tratar de seguir 
instrucciones escritas en forma de párrafo. 

c) Ayudas visuales. A veces han sido útiles cuando han 
sido simples; de lo contrario, han tenido poca utilidad. En la 
actualidad se usan menos ayudas ( tan sólo tarjetas de palabras, 
sílabas y ejercicios de adición y sustracción), y son de uso uni-
forme en todas las escuelas. 

d) Tamaño de las letras. Hemos descubierto, con cierto 
grado de sorpresa, que las letras que se emplean en los libros 
para los principiantes no tienen que ser tan grandes como se 
pensó originalmente. Aunque el material de aprestamiento para 
la lectura todavía se prepara utilizando plantillas, las primeras 
cartillas ( a no ser que estén destinadas a personas que no pueden 
ver bien, o a otro uso similar) pueden imprimirse en letra de 
14 puntos ( o sea un poquito más grande que el tipo pica). Al 
tiempo que los músculos de los ojos de un niño han alcanzado 
madurez -entre los 7 y 8 años- su visión está en las mejores 
condiciones. Para alumnos de esa edad y mayores, se puede 
utilizar el tipo pica. Esto no excluye la necesidad de dejar su-
ficiente espacio en blanco y de emplear un formato atractivo. 
Véanse los siguientes ejemplos: 
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TAMAílOS DE LETRA USADOS EN EL LIBRO DE 
APRESTAMIENTO PARA LA LECTURA 

MIRAR, PENSAR Y HACER 

d b 

1 
Ejemplo: 

m n 1 

TAMAílO OE LETRA USADO EN EL PRIMER 
LIBRO DE INICIACION PARA LA LECTURA EN 

EL IDIOMA SHIPIBO 

Nimara coi. 

nonti n ro ca i . 

tita Nima coi 
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e) Las ilustraciones. Sobre todo en los años iniciales, las 
ilustraciones hacen resaltar cosas que son familiares para los ni-
ños. Hemos descubierto que los dibujos en líneas sencillas son 
preferibles a los dibujos complicados. Las figuras estilizadas, 
generalmente no son bien comprendidas por los niños de la 
Amazonía. Los colores pueden ser útiles pero muchas veces des-
merecen la figura si los tonos no coinciden con la realidad per-
cibida por los alumnos. 

f) Los cuentos. Cuentos basados en la situación real y en 
la cultura son mejor comprendidos por los principiantes, puesto 
que pasan de lo conocido a lo desconocido.4 

2.1.2 Programa de clases 
Desde 1952 hasta 1971, a pesar de continuas modificaciones 

y mejoras, el programa de las escuelas bilingües se mantuvo en 
forma similar. (En los últimos años de la década del sesenta sí 
ocurrió un cambio importante en la distribución de las horas 
de clase debido a que en todo el país se cambió el número de 
días útiles de la semana: de cinco días y medio a cinco días). 
Pero a principios de 1972, se produjo un cambio importante 
en el sistema cuando la Reforma Educativa5 adoptó el método 
global de enseñanza. Para cumplir la finalidad de este artículo, 

4. Se puede encontrar mayor inforn,ación acerca de la preparación de textos 
en el libro de Sara Gudschinsky, Manual de alfabeti:raci6n para pueblas prealfa-
betas. SEP/SETENTAS, Mé><ico: Secretarla de Educación Pública, 1974. También se 
hallan principios importantes en el libro de William 5. Gray, The Teaching af 
Reading and Writing, UNESCO, 1956; Chicago: Scott, Faresman anl Company, 
1961; y en Teaching Reading and Writing to Adults, A Saurcebaak. Tehran: lnter-
national lnstitute for Adult Literocy Methods, 1977. 

5. la Reforma Educativa que se implantó en el Perú en 1972 y se aplicó 
progresivamente en todo el país introduce el método global mixto de lectura, 
las matemáticas modernas, y requiere un curriculum completamente revisado con 
una serie correspondiente de libros de texto. El método ha sido revisada a medida 
que se ha ido e><perimentondo. Toda maestro ahora recibe el curriculum para 
todas las asignaturas en libros amplia y cuidadosamente preparados. Se espera 
que el maestro prepore Unidades de Experiencia adaptándolas a su situación y 
al ambiente cultural de su escuela. Véase el Anexo C que contiene algunos pá• 
ginas del curriculun1 para el año 1977). 
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sin embargo, presentaremos un ejemplo del programa de estu-
dios de las escuelas bilingües anterior a 1972. Los programas 
para los diferentes grupos idiomáticos variaban en cuanto a los 
horarios, y los títulos y número de los libros estudiados. 

Transición 3 y Primer Año Avanzado (marcados en la tabla 
con asteriscos) fueron eliminados en muchas escuelas después 
de algunos años, especialmente en los grupos de mayor grado 
de bilingüismo. Esto se debió a que el buen aprovechamiento 
de los alumnos les permitió completar los estudios en menos 
tiempo. Luego de terminar los cursos de Primer Año y Primer 
Año Avanzado, los estudiantes pasaban a Segundo Año que se-
guía el programa completo en castellano a excepción de la lec-
tura y algunas explicaciones que se daban en el idioma vernáculo. 
(Véase el Sumario de Asignaturas y Textos en las páginas 158-9). 

Explicación de los números de la tabla 

1. Religión 
El curso de religión forma parte del programa educativo en 

todo el Perú. 

2. Lectura 
Se han probado varios programas de iniciación para la lectura, 

con resultados más o menos exitosos: 
a. Franelógrafo. En los primeros años del programa de 
educación bilingüe se inició la lectura por medio del empleo 
efectivo del franelógrafo. En algunas escuelas todavía se em-
plea este método. En general, los maestros no pudieron evitar 
que los materiales se perdieran o fueran destruidos por ani-
males y por las condiciones climáticas, así que el método cayó 
en desuso (figura 1). 
b. Libros de recortes. Son útiles para aprender a reconocer 
figuras. La desventaja principal está en que deben provenir 
de "afuera" ya que no hay fuentes de figuras en las comu-
nidades nativas. Otra dificultad está en encontrar figuras que 
puedan ser reconocidas por el niño nativo que no ha salido 
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de su comunidad. Si es posible confeccionarlos, es necesario 
emplear materiales durables. Los libros hechos de tela con 
bordes cortados con tijera de zigzag se han conservado bien. 

c. Cuadernos de trabajo. En 1968 se publicó el cuaderno 
de aprestamiento Mirar, Pensar y Hacer y ha sido útil para 
enseñar a reconocer figuras, semejanzas y diferencias. Este 
libro no es muy grande y por lo tanto su costo no es prohi-
bitivo (figura 2). Actualmente está en preparación otro libro 
semejante a fin de completar el aprestamiento en forma más 
adecuada. 
d. Combinaciones de los tres métodos anteriores que parece 
haber dado los resultados más exitosos. 
Los nuevos métodos de lectura introducidos desde 1972 han 

producido textos basados en oraciones claves que se descompo-
nen, y luego, las palabras y sílabas se emplean para generar 
frases nuevas. El cuento que se toma como base enseña valores 
sociales y morales. Con la experiencia adquirida a través de los 
años, se están elaborando algunos textos que prometen ser muy 
eficaces (figura 3). 

3. Aritmética (ver también el capítulo 6, sección 2.4) 

El aprestamiento se hizo inicialmente empleando franelógrafo 
y tarjetas ( figura 4) , pero los maestros hallaron mucha difilultad 
para prolegerlos del ambiente (viento, Jluvia e insectos). El 
texto Cálculo N9 l fue suficiente para los grupos con un sistema 
numérico bien desarrollado; pero aquellos que tenían un sistema 
elemental o no lo tenían, necesitaban ayuda adicional. En 1969 
se publicó el cuaderno V amos a contar que ha sido muy útil. 
Pero como todo libro desechable es costoso, en 1976 se desarrolló 
un programa que utiliza objetos que todo maestro nativo tiene a 
la mano; por ejemplo, palitos, piedras y semillas (figura 5). 
A principios de ] 978 se elaboró otro texto inicial de aritmética, 
incorporando los conceptos de la matemática moderna a los 
métodos desarrollados en 1976. Se programó probarlo en las 
escuelas aguarunas durante el año escolar de 1978 (figura 6). 
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4. Escritura ( véase también el capítulo 6, sección 2.3) 
En 197 5, se empezaron a eliminar gradualmente los textos de 

escritura reemplazándolos con ejercicios al pie de las lecciones 
de lectura. El aprendizaje resulta más efectivo cuando cada día 
se afianza la lectura por medio de la escritura. Sin embargo, se 
sigue el orden señalado en el sumario de asignaciones para la 
presentación del material. En la actualidad la escritura en letra 
cursiva empieza en el tercer año. 

5. Castellano Oral (véase el capítulo 6, sección 2.5) 

En 1971, se revisó el curso de Castellano Práctico Audio-Oral 
en base de la experiencia previa. El libro N9 1 que era una guía 
para el maestro, contenía diálogos útiles que los alumnos debían 
memorizar y representar. Se emplearon grabaciones para dar la 
pronunciación correcta. Los resultados obtenidos fueron buenos 
ya que los diálogos proporcionaron al monolingüe, vocabulario 
y confianza para tratar con los hispano-hablantes, permitiéndole, 
al mismo tiempo, hablar de diferentes aspectos de su vida diaria, 
en castellano. Los alumnos terminaron el curso en uno o dos 
años, según el grado de bilingüismo de la comunidad. 

No obstante, los maestros tuvieron dificultades para mante-
ner las grabadoras en buen estado debido a las condiciones ad-
versas de la selva, y por no poder proveerse de pilas. (Com-
prándolas en cantidad, se deterioraban antes de ser usadas). Por 
esto, en la mayoría de los casos, las grabaciones cayeron en 
desuso; pero, aun sin ellas, el programa ha dado mejores re-
sultados que los obtenidos en experimentos anteriores. 

En 1978, el libro fue reestructurado según el formato esta-
blecido por la reforma educativa (figura 7). 

6. Lectura en castellano 

Se descontinuó en Transición 2 a medida que los textos se 
agotaron. Posteriormente también se agotaron los libros que se 
empleaban en Transición 3 y en Primer Año. La preparación 
de nuevos libros se suspendió debido a cambios en el sistema 
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educativo y se produjo un gran vacío en el programa de lectura 
en castellano. 

En 1978 se preparó un nuevo libro experimental de lectura 
en castellano, basado en un cuento interesante. Está diseñado 
para realizar la transferencia de las técnicas de lectura apren-
didas en el vernáculo, a la lectura del castellano, a la vez que 
ayuda al estudiante a profundizar su conocimiento en dicho idio-
ma. Contiene, entre otros rasgos, la presentación de ]as sí1abas por 
"familias", y ejercicios de escritura y dictado. Se da énfasis a 
la comprensión, pidiendo que los alumnos traduzcan ]as ora-
ciones a su lengua nativa y que contesten preguntas relacionadas 
con el cuento. Para facilitar la enseñanza se emplea el mismo 
patrón para todas las l.ecciones del libro (figura 8). Este libro 
está preparado para el tercer año de estudios, cuando las técnicas 
de la lectura y la escritura en la lengua materna ya han sido bien 
asimiladas. Se está programando una serie de libros subsiguientes. 

1. Higiene 
Se ha preparado una serie de libros de higiene que contienen 

ilustraciones grandes y explicaciones simples sobre enfermeda-
des, microbios, parásitos, tuberculosis, construcción de letrinas, 
medicina preventiva (figura 9). En muchos grupos se emplean 
manuales de salud como libros de lectura avanzada. 

8. Artes manuales 
El maestro, o cualquier otro adulto, enseña las artes de labrar 

flechas, hilado, cerámica, etc., logrando así que las artes y oficios 
nativos formen parte del programa escolar. 

9. Huerto escolar 
Trabajando con el maestro los alumnos aprenden a sembrar 

productos para la venta, así como también a hermosear el jardín 
escolar con plantas ornamentales. Los productos negociables ge-
neralmente se usan para financiar las necesidades de la escuela 
que van desde textos hasta ropa para los alumnos. 

En años recientes, bajo la Reforma Educativa, las clases de 



DIFERENTES ASPECTOS DEL PROGRAMA 163 

artes manuales y huerto escolar se han combinado con otros 
proyectos comunales en un curso de formación laboral que co-
rresponde a la orientación vocacional. 

10. Educación física 
Los deportes, juegos y ejerc1c10s que los maestros aprenden 

en el curso de capacitación forman las actividades básicas de 
este curso. 

11. Música y arte 
La falta de textos para estas asignaturas ha sido un impedi-

mento para los maestros. Se necesita elaborar una guía sencilla 
para poder enseñarlas manteniendo un fructuoso balance entre 
las manifestaciones artísticas de ambas culturas, la vernácula y 
la mayoritaria. 

12. Naturaleza y Vida Social (véase el capítulo 6, sección 2.6) 
2.2 Administración 

Como ya se dijo en el capítulo 6, las escuelas bilingües empe-
zarin como un experimento insignificante supervisado por el Di-
rector de Educación Rural desde la sede central del Ministerio 
de Educación en Lima. El director tomó las decisiones principa-
les, pero la administración <liara estaba bajo la responsabilidad 
de representantes destacados en la zona. 

El experimento creció hasta que, veinte años más tarde, el 
Sistema de Educación Bilingüe de la Selva estaba centralizado 
en las oficinas del Ministerio de Educación ubicadas en el co-
razón de la Amazonía. El Coordinador de Educación Bilingüe 
y sus subalternos y supervisores, eran responsables del programa, 
bajo la autoridad del Director de Educación Básica Regular que 
se hallaba en Lima (véase el capítulo 6, sección 7), de confor-
midad con el centralismo educativo de la nación. 

Como resultado de esa organización administrativa, el progra-
ma de educación bilingüe recibió muchos beneficios. Por medio 
de los poderes que se le habían otorgado el coordinador podía 
resolver con prontitud asuntos administrativos y/o problemas; 
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había libertad para adaptar requisitos, textos y programas a la 
situación particular de la selva; la supervisión estaba en manos 
de profesionales que conocían el programa y las culturas nativas; 
no se exigía a los maestros adoptar normas establecidas para 
las escuelas para hispano-hablantes; se fomentó un sentido de 
solidaridad entre los grupos amazónicos. En 1972, se descentra-
lizó la educación en todo el país, con la finalidad de adaptarla 
mejor a la situación de cada región. Se crearon seis Regiones 
Educativas cada una a cargo de un director que se responsabi-
lizaba de todos los asuntos administrativos, financieros y pe-
dagógicos de su área, así como de la preparación de textos y 
materiales. Las regiones estaban divididas en distritos y los dis-
tritos, en núcleos. El núcleo supervisaba todas las escuelas que 
se encontraban en su zona geográfica. 

Al descentralizarse el sistema educativo, automáticamente se 
descentralizó el sistema de escuelas bilingües, separándose en 
secciones un programa que había estado operando como un todo 
homogéneo y cuyo éxito constante dependía, en gran parte, de 
la unidad. El personal de la oficina central fue absorbido por 
la dirección zonal más cercana. Las escuelas bilingües pasaron 
a depender del núcleo más cercano, y así quedaron asignadas 
a unos 34 núcleos esparcidos en la vasta región amazónica. 

Muchos directores de distritos y núcleos mostraron genuina 
preocupación por las escuelas bilingües, trataron de comprender 
los problemas e intentaron dar libertad de hacer las adaptaciones 
pertinentes. Para otros funcionarios fue difícil comprender estas 
escuelas tan diferentes de las demás cuyos maestros estaban tan 
escasamente preparados. Puesto que, en general, los administra-
dores recibieron muy poca orientación en Jo concerniente a los 
objetivos y métodos de la educación bilingüe, muchos maestros 
bilingües se vieron obligados a adaptarse al programa diseñado 
para alumnos hispano-hablantes. Muchos maestros dejaron de 
emplear la lengua materna en la sala de clase y empezaron a 
utilizar sólo textos en castellano, cuando se agotaroo los textos 
bilingües, y se introdujeron programas, documentación y métodos 
de enseñanza no adaptados al bilingüismo. Generalmente, en estos 
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casos también se abandonó la enseñanza del castellano como 
segunda lengua ya que esa era la lengua más empleada en el 
salón de clase y se pensó que los alumnos tendrían suficiente 
contacto para poder aprenderla. 

Algunas escuelas continuaron funcionando con cierto grado 
de éxito; pero, pasando el tiempo, en muchos grupos idiomáticos 
los padres se quejaron de que sus hijos ya no aprendían a leer, 
escribir ni calcular. Los maestros dijeron que sus propios hijos 
estaban estudiando cuatro o cinco años sin dominar los cono-
cimientos que anteriormente se enseñaban en dos o tres años. 
Pero como ya no existía la oficina central ni el coordinador, los 
maestros no tenían a quién recurrir con sus problemas y parecía 
que no había solución. Por medio de la experiencia se ha llegado 
a la conclusión que los programas educativos de esta índole 
deben recibir un trato diferente del que se da al sistema educa-
tivo nacional. 

En mayo de 1978, el Ministro de Educación envió una comi-
sión de alto nivel a la selva para formular un plan a fin de que 
las escuelas bilingües pudieran recibir otra vez el apoyo admi-
nistrativo necesario para su buen funcionamiento. Aunque se 
proyectaba continuar la colaboración y coordinación con los nú-
cleos, la comisión recomendó que se reestableciera la oficina 
central, que se le asignara la responsabilidad de supervisar y de 
preparar textos y programas, que se diera un nuevo impulso a 
la capacitación, de maestros bilingües, y que el objetivo a largo 
plazo del programa fuera entrenar a maestros bilingües experi-
mentados para asumir todas las responsabilidades administrativas 
y técnicas. 

Al escribir este artículo, dificultades imprevistas han impedido 
la realización del plan mencionado. No obstante, dada la preo-
cupación que a través de la historia ha mostrado el Perú por 
los grupos de habla vernácula, 0 se puede esperar que continúen 
los esfuerzos para proporcionarles una educación eficiente. 

6. Véase el capítulo 1, los Anexos A y B; y Grant, Sydney R. "Peruvian 
Language Policy Towards Speakers of lndigenous Tangues". Ponencia presentada 
al Annual Meeting of the Comparative and lnternational Education Sociely, 1974. 
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3. Conclusión 
Un resultado alentador de los esfuerzos realizados para adaptar 

los métodos y materiales a las necesidades especiales de la selva 
ha sido el progreso constante del programa. 

Aunque al principio, algunos de los maestros apenas sabían 
leer y escribir, hoy en día muchos de ellos han terminado los es-
tudios secundarios. Según ha ido mejorando su nivel académico, 
han podido enseñar con más creatividad y, como resultado, los 
alumnos de las escuelas han alcanzado progresivamente un mayor 
grado de alfabetismo y bilingüismo, y han tomado conciencia 
de su lugar en el mundo. Los requisitos para ingresar al curso 
de capacitación han sido cada vez más exigentes debido a la 
presencia de candidatos mejor preparados, egresados de las es-
cuelas bilingües .. Actualmente, el curso acepta alumnos que ape-
nas saben leer sólo en casos excepcionaless, que se producen 
cuando llegan candidatos de grupos idiomáticos cuyos alfabetos 
han sido recientemente elaborados. 

A medida que el programa ha mejorado, un número cada vez 
mayor de egresados de las escuelas bilingües han seguido cursos 
de capacitación ocupacional o estudios más avanzados. En las 
comunidades que tienen un nivel promedio de alfabetismo, gra-
cias al programa de educación bilingüe, los alumnos van a la 
escuela teniendo ya establecido un porcentaje más alto de con-
ceptos relacionados con la lectura. 

Esta es la tendencia general que habíamos deseado ver en el 
programa y que se siguió hasta 1971. Se confía que continuará 
si se solucionan los problemas relacionados con la descentra-
lización. 
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DIFERENTES ASPECTOS DEL PROGRAMA 

FIGURA 1 
APRESTAMIENTO PARA LA LECTURA - CON FRANELOGRAFO 

(En una tabla, 
muestre y lea lo que dicen 
las figuras con palabras.) 

2 

Entregue una tarjeta al alumno para que 
busque la palabra igual en la figura, y la 
deje allí. El alumno debe leer la tarjeta 
(no lea el maestro). 

' ' 
' ' 

Cuando las nueve tarjetas estén puestas, 
pida que cada alumno saque una de ellas, pero 
no en orden sino salteado. Ejemplo: Pida a un 
alumno "parari 11 , a otro "inaº. 
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5 

FIGURA 1 (coNTINUACION) 

, ... ,,. '""··- 1~ [i]I En una ponga las fi-
guras con palabras, •.•. _ 
y en la otra las fi-
guras sin palabras. 

6 

Entregue tarjetas a los 
alumnos para que re-
conozcan su igual en 
las figuras con pala-
bras, y pongan esas 
tarjetas debajo de las 
figuras sin palabras. 

Haga igual que lo dicho para 3. 
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FIGURA 1 (CONTINUACION) 

7 Voltear las figuras con palabras y entregue 
tarjetas a los alumnos para que pongan en las 
figuras sin palabras de la otra tabla. 

8 Cuando el alumno se equivoque, haga que él 
mismo vea las figuras con palabras de la tabla 
volteada. 

9 Haga igual que lo dicho para 3 y 6. 

10 Muestre las nueve tarjetas volteadas. 
Pida que los alumnos saquen una por una y la 
lean. 
Ejemplo: Cada alumno sacará una tarjeta y Ud. 

le preguntará "¿Qué dice esa palabra?" 

"-~--/ 

11 Cuando cada alumno tiene una tarjeta en 
la mano, enseñe Ud. el sobre con las tres 
palabras. Pida a los alumnos que echen en el 
tres tarjetas de una misma palabra. Ej: 

"Deme tres tarjetas con la palabra 
!fina". 

Cartilla 12 Léanse estas tres 
palabras en la 
Cartilla. 
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FIGURA 2 
PAGINAS EJEMPLARES DEL LIBRO DE APRESTA-

MIENTO PARA LA LECTURA Mirar, Pensar y Hacer 
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FIGURA 3 
PAGINAS DE MUESTRA DEL PRIMER LIBRO DE 

INICIACION PARA LA LECTURA EN EL IDIOMA ARABELA 

17 
u,c~lón 4. Tílxto lll<ltor 
Converur aobre La 1mportancia de ayudar 'J C<>!l'lpart>r con 

loe pan.,~t.es, 

Cua cama tacateya. 

taca.a 
pacatu 
tacateya 
macu 

macu 
tacatu 
Niya 

pacatu 

Cua cama tacateya. Niya tac:aa. Cua 
tac.atu paa. Cua pacatu paajuhua. 

Cua tatu macu. Cua cama cua tatu 
paa. Cua pasatu paajuhua. 

lm:cm loum 

18 

Cua cama 
cua cama 

cama 
ca 

31: ta 
tu 

capa 
tacateya 

pa ma 

macu 
capa 

l: 

tacateya 
pacatu 

Cua cama tacateya, Capa tacateya, e ua 
pacatu paa. Cua tatu paajuhua. 

ESCRlTURI\I 01eu.r, Y :!!!!!. llm· 
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FIGURA 3 (CONTINUACION) 

ltetar lo8 dder&ntea BllhJOII en loa YerboB, 

C ua cama tacateya. 
'I tacateya 1 

19 

4 ~t,-ca-ley-,--t,-ca-, --p,-,-
taCiltenu tacanu panu 

Cu• cama tacateya. capa tacateya. Niya 
taca•. e ua pacatu paa. 

Cua cama niya tacaa. Cua tatu paa. 
Cua tatu macu. Cua pacatu paajuhua. 

ESCliUTUIIA1 DJetar: !:!J.!! y 1:!!!.• 

(;opo 1 ocmJ 

20 

capa 
tacatenu 
pacatu 

macu 
nlya 
taoaa 

tacatu 
tacateya 
Capa 

Cua cama tacateya. Cua pacatu paa. 
Cua tatu paajuhua. cua tatu macu. 

C ua cama tacateya. 
taoaa. Nlya cua tacatu. 

Nlya tacaa. 

ma 
ta 

Capa 

BSCRI'tURP.• Dic:U.r1 l•• •. u~. C(NIOC!idae. !!!!!. I!!!· 
2!.!:!.!á!!. W.· !!2!.• !!!!!· 
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FIGURA 4 
APRESTAMIENTO PARA LA MATEMATICA - CON FRANELOGRAFO 

1 PRIMER LIBRO. Poniendo en 
el tablero las tarjetas 
rosadas, cuente las bolitas 
y lea los números, 1, 2 y 3. 

3 Reuna en desorden lastar-
jetas azules con númerosy 
entregue una al alumno pregun-
tándole qué número es. Haga 
Ud, que la ponga debajo de la 
tarjeta correspondiente. 

En seguida, pedirá Ud. que 
agarren una tarjeta, de acuerdo 
con el número que tiene cada 
una cuidando hacer esto en 
forma salteada. 

2 Entregue a los alumnos tar-
jetas azules con bolitas. 71a"ga 
Ud. que las cuenten y las pongan 
debajo del número correspondiente. 

O] 
o 

m 
o 
D 

4 Reuna en desorden las tarjetas 
azules con bolitas. Entreguelas 
a un alumno d1c1endole que las 
ponga en orden sobre el tablero. 
Haga lo mismo con las tarjetas 
azules con números. 

Mostrando las figuritas a un 
alumno, haga que ponga cuántas 
correspondan debajo de cada 
tarjeta con número. 

Por último, recoja las tarjetas 
de la misma manera como en 
Número 3. 
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FIGURA 4 (CONTINUACION) 

5 Enseñ~ los números 4 y 5 de la misma manera que los 
anterlores. 

6 Enseñe los números 6, 7 y 8 de la misma manera. 

f Enseñe igualmente los números 9 Y 10. 

GJB5J 
•• u]·: •••• •• •• 

í.:li;:;l 
~li!l 

8 Antes de empezar con el 
SEGUNDO LIBRO de CALCULO, 
tome a cada alumno este 
examen: 
Reuniendo en desorden las 
diez tarjetas azules con 
bolitas, haga Ud. que el 
alumno las ponga ordenada-
mente en el tablero. 

• 
•• •• 

• rn 
• rn 
•• rn 

10 SEGUNDO LIBRO: 

Las operaciones de sumar Y 
restar de este libro deben 
ser demostradas en el 
tablero, usando figuritas 
azules y rosadas. 

[:JE]~ §~ •• 
o:J[TI CD 

[;]~[u] • ••• • H [!;!] • •• 
[ZJ c::D rn:J 

9Reuna también las tarletas 
azules con números y aga 
Ud. que el alumno las ponga 
debajo .de las tarjetas de 
bolitas correspondientes. 

rn ••• 
rn ••••• ¿Cual es mayor? 

m •• rn •••• ¿Cual es menor? 

11 TERCER LIBRO 

Para las p~ginas Z Y 28 de 
este libro use Ud. también 
las figuritas. 
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FIGURA 5 
PAGINAS DE MUESTRA DE LA GUIA DE MATEMATICA 

17 

MATEMATICA 
PRIMER GRADO 

En Primer Grado (etapa de Aprestamiento) los niños deben 
aprender a: 
• clasificar (agrupar) objetos, según sus caracte-

rísticas, 
·comprenderla idea de "conjuntos", 
-conocer los números de 1 a 10 

.. su cantidad exacta 

.. su símbolo (cifra escrita), 
• escribir en cifras los números de 1 a 10. 

IMPORTANTE: La enseñanza de Za matemática es muy 
importante. En Za Reforma estamos 

usando métodos nuevos. Son muy buenos, pero eZ 
maestro que no está acotumbrado puede caer en 
"trampas". 

Sugerimos que Ud. siga con cuidado eZ 
siguiente método hasta conocerlo bien. 

A. 

Día 

#1. 

Enseñanza de conjuntos (3 semanas) 

Lecci6n 

a. Conversar sobre los grupos que tenemos en 
ra escuela: 
· hombres y mujeres, grandes y chicos, 
· de pelo largo y ,corto, de pantalón, etc, 

b, Explicar que en matemática un grupo se 
llama conjunto .. 

c. Repartir a cada· alumno Una bolsa que con· 
tiene: 10 semillas de jebe, 

10 piedras, y 
10 palitos (de 10 cm,) 

d. Pedir a los niños que hagan figuras 
(conjuntos) con los objetos. ••• • • 
Por 
ejemplo: 

,1 -·-\ h.Hice casa 

e. Conversar sobre las figuras. 

r rr 
f6sforo 

f. Guardar los objet6s en las bolsas para 
usarlos en los dias s1gu1entes. 

• • • • ·1· 
árbol 
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FIGURA 5 (coNTINUAcroN) 

B. Enseñanza de los números de 1 a 5 

Número 1 y Número 2 
l. Levante la tarjeta de 1 bolit• y diga: 

"E!¡to es una bolita". 
Z. Levante la tarjeta de bolitas y diga: 

"Esto es un conjunto de dos bolitas". 
3. Practicar con las tarjetas. · 
4. Tarea: Los niños hacen conjuntos de 1 y 2 con 

todos los objetos de sus bolsas. 
Cuide que sigan el modelo de Zas ta~jetaa .. 

S. Repasar la misma lección por 3 días. i 

Número 3 
l. Levante 

"Esto 
Z. Mezclar 
3. Tarea: 

(Con tarjetas, objetos, y dibujos 
en la pizarra). 

h tarjeta de bolitas y diga: li"il 
es un conjunto de tres bolitas", L!J 
con las otras tarjetas y practicar. 
Los niños hacen conjuntos de 3 con 
todos los objetos de sus bolsas. 

Cuide que sig_an e i mode Zo:. ... 

4. Repasar por una semana, practicando todos los 
conjuntos en tarjetas, con objetos. y con 
dibujos en la pizarra. 

_Número 4 
l. Levante 

"Esto 
2. Mezclar 
3. Tarea: 

la tarjeta de bolitas y diga: 1::J 
es un conjunto de cuatro bolitas", 
con las otras tarjetas y practicar. 
Los niños hacen conjuntos de 4 con 
todos los objetos de sus bolsas. 

Cuide que sigan el, modelo: •• •• 4. Repasar por una s·emana, practicando todos 
los conjuntos en tarjetas, con objetos 
y con dibujos en la pizarra, 

Número S 
l. Seguir los pasos 1, 2 y 3, como para IU1 

número 4. Cuide que sigan el modelo: !al 
2. Repasar por una semana con tarjetas, objetos, 

dibujos. 

•• 2 

20. 
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FIGURA 6 
PAGINAS DEL TEXTO DE MATEMATICAS EXPERIMENTAL 

ELABORADO EN 1978 EN EL IDIOMA AGUARUNA 
POR GERARDO WIPIO, 

Dutikamt:ai profl'!Bor tumainai. Yamai atankita kukuct"t 
aet. ¿Wajupa kukuch juwake? Uchi anaimainai uno. 

6. Profeeor tumainai: dos kukuoh teamaju aetju., menoa 
uno kukuch aat; juwake uno kukuch taamaju, do& menea 
uno eon uno. 

7. Profesor piziu:ranum dakumainai jimag conjunto dutika 

j1~k•kU1j~ 

1+1=2 i+1=2 
11, Profesor tikich conjuntan dakumainai: 

2 - 1 = i 
9. Profeaor pizarranum uchin kuseht~ tako.rntikmeino.1 shig 

unuimatjatnU!fle tusa. 

10. Profesor pizarranwn conjunto aidaun dtikumainai. Duti-
k5lllta.i uchi llidau p.!!pijin dakum.ak n11mero agatuic BU!IIB. 
restajai takamainai. 

Los alumnos aprenden 
a transponer el con-
cepto a números, 
luego escriben la 
respuesta al proble-
ma. 

Lección 66 

Las combinaciones de 
suma y resta se ense-
ñan empleando objetos 
propios de la zona, 

Los alumnos resuelven 
el problema con obje-
tos antes de verlo 
representado en la 
pizarra. 

1 + 1 = 

l. Profesor uchijai euma y reata takarnain4i tarjetanum. 

:5. Profeear pizarranum 11911.maina ejercicion; uchi aidau 
j11maina1 pizarranum. 

4, Uchi aidau papijin ejerc1cion agag takamainai suina 
y reatan. 

[I]-1-(I]=O 
o+m=m 
m-m=o 
m-• =ITJ 



178 EDUCACIÓN BILINGÜE EN. LA AMAZONÍA PERUANA 

FIGURA 7 
CASTELLANO ORAL 

23 

Usar correctamente lae pregunt1u1: tDe d6nde 
vJ.ene? ¿Dónde vive? ¿A dónde va? ¿Eat/'.( lejos? 
¿cdmo ee v1aja1 

Conversar con loe alumnos: Loe visitantes que 
llegan a nuestra C:QfflWlidad, ¿de dónde viener¡?, 
tddnde viven?, ta dtlnde van? 

Si no aabemce, podemos preguntarles cortfsmente 
c:on leis preguntas de estas lecciones, 

MODBLO DEL DIALOGO Nº 1 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, re-••-•.-~·,._ 
k -~- -. 

Alumno: Paee, no m.ie. Si~nteee 
en la bt1nca, 

Visitante.: Gri!!.c:ias. 
AlW!II\O: ¿De 46nde viene usted? 
Visitante, Pe L:lma, 

- Variaciones de los 
diálogos indicando 
las diversas situa-
ciones en que se 
los emplea, 

- Reforzamiento de la 
unidad. 

- Preguntas de com-
probación, 

- Vocabulario nuevo 
(sólo para el uso 
del profesor) , 

El primer curso de 
Castellano Oral contiene 
ocho unidades. Cada 
unidad incluye: 

- Algunas expresiones 
empleadas en el salón 
de clase, 

- Una canción nueva. 

- Los objetivos de la 
unidad. 

- Un tema motivador. 

- Diálogos claves. 

IU'LICI\CION DEL DIALOGO Nº l 

Variación Nº 1 

Con el Alumno, lA dónde va usted? 
visitante: Visitante: Voy a Satipo. 

Visitante, ¿A dónde vas tll? 
AlU111no: voy a Aguayth. 

Variaci6n Nº 2 

En la Alumno: ¿A dónde va el eeñor? 
comunidad: Adulto, El señor va a Hu;!lnueo, 

En la 
escuela: 

Alumno: ¿A d6nde va eil? 
Adulto: El va a Arequipa, 

Variaoi6n Nº 3 

Alumno: lA d6nde vas, mamá1 
Mam! 1 Voy a la chacra. 
Adultor lA dónde va ella? 
Alumno: Ella va a. Esperanza. 

variac:i6n Nº 4 

Profeeon ¿A dl".lnde vas tü, Pepe7 
Pepe: Voy a la ea ea ,:le mi amigo. 
erofeeor: ¿A d6nde vae, Lola? 
Lola: Voy a la escuela, 
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FIGURA 8 
LECTURA EN CASTELLANO 

!No le11 ha 11acado la11 plumas a las qallinas! 
JNo le ha echado agua al gatito! ••• 

No la• ha • acado 
la111 plwnu 

No le ha echado 

No Je ha echado 
agua 

No le• ha aacado 

-Pepe • e ha portado muy bien durante 
todo el mea. No le ha echado agua al 
gatito. No le& ha aacado lae plwnae a las 
gallin.aa. 

- Reestructuraci6n del 
cuento. 

- Preguntas de compro-
bación. 

- Presentación de una 
familia de sílabas, 
empleando palabras 
del cuento. (Para 
los fines de la en-
señanza, sólo se 
emplean sílab•as 
acentuadas.) 

- Repaso del cuento. 

- Lección de escritura. 

- Dictado. 

El primer libro de 
lectura en castellano 
está elaborado según el 
siguiente modelo: 

- Texto motor (oración 
nueva que continúa el 
argumento del cuento). 

- Práctica de las pala-
bras nuevas que se 
hallan en el texto 
motor. 

- División de las pala-
bras nuevas en silabas 
para ayudar al alumno. 

¿QuiAn ee ha port.do 
muy bien durante todo 
el mes7 

¿cómo 1111 ha portado 
Pepe? 

[III] • ga!!!,nas 
afil 

U!J - gall,to 

95 

,!.Le ha echado agua 
al gatito? 

¿Lee ha aacado laa 
plum.as a las 
gallin,H7 

arrepenll_do 
t!o 

t:m-~jo 
[sE) - ;;anllilo 

Cuando el Directo¡; r119rea6, todoa le 
dijeron, -rPepe H ha portado muy bien! 
Se ha portado bien durante todo el mea. 

, i Pepe se bo poc±odo m1iy bien! 

ll!::!•ri:-icr1cr1 Z•c>ribir h r1Hp,.,_1,ta ah pr•!Junt11 
•1 llin<:tor n,arHd, ¿q11I l• dijeron 101 



180 EDUCACIÓN BILINGÜE EN LA AMAZONÍA PERUANA 

FIGURA 9 
PAGINA EJEMPLAR DEL MANUAL DE SALUD Las Moscas 

Después de pararse en los esputos de Noé, las 
moscas salieron de su casa buscando rn.1s comida, En 
otro ·lado de la comunidad el almuerzo estaba listo. 
Aquf las moscas encontraron más comida. !Mire al 
joven que está comiendo la misma comida donde se 
habían parado esas moscas! As! pasaron los 
microbios de la boca de Noé al cuerpo del joven. 

-26-



CAPITULO 8 

FORMACION DE SUPERVISORES 
VERNACULO-HABLANTES 

Martha A. J akway 

Como se dijo en el capítulo 2, en los primeros años del 
programa de educación bilingüe en el Perú, el Ministerio de 
Educación solicitó a los lingüistas de campo supervisar las es-
cuelas de los grupos idiomáticos en los que estaban trabajando. 
Una de las finalidades del programa de supervisión era capacitar 
a vernáculo-hablantes para desempeñarse como supervisores y 
así lograr que el programa funcionara en forma independiente. 

A continuación presentamos un informe sobre la selección y 
capacitación de supervisores entre los aguaruna del norte del 
Perú, el cual podría ser un ejemplo de cómo promover un 
programa de supervisión indígena. 

En 1965, después de haber visitado las escuelas aguarunas por 
un año, se me asignó, como educadora, el trabajo de supervisar 
el · programa de educación bilingüe entre los aguaruna. El pro-
grama se había iniciado en 1953 y había estado bajo la super-
visión de los lingüistas de campo. En 1964 se había nombrado 
a seis inspectores aguarunas a tiempo parcial que habían traba-
jado por algunos meses pero que no continuaron en 1965. Cuando 
se me asignó el cargo, había ochenta maestros aguarunas que 
estaban enseñando en cuarenta escuelas bilingües. 

Las escuelas estaban ubicadas en cuatro ríos principales, así 
como en muchas áreas aisladas a las que sólo podía entrar a 
pie; llegar a algunas de ellas demandaba una caminata de tres 
días por trochas difíciles. 
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La labor de supervisión consistía, por entonces, es comple-
mentar y desarrollar los programas existentes en las siguientes 
áreas: 

1 ) Administración escolar ( ayudar a los maestros a llenar 
los diversos documentos requeridos: registros de matrícu-
la, asistencia y evahiación, y formularios de estadística). 

2) Traslado y asignación de maestros ( consultando con ellos 
mismos). 

3) Formulación de objetivos, desarrollo de habilidades y 
elaboración de programas ( establecer las metas y las des-
trezas que se han. de alcanzar cada mes en los diferentes 
niveles; adecuar el programa al logro de esas metas y 
destrezas ,y dirigir al maestro para el cumplimiento del 
programa). 

4) Metodología ( determinar los mejores métodos de ense-
ñanza y dirigir a los maestros en el uso de los materiales 
de enseñanza existentes. Esto incluía supervisar indivi-
dualmente a los maestros en el salón de clases pro-
porcionándoles entrenamiento en el trabajo, así como 
desarrollar métodos de enseñanza para los cursos de ca-
pacitación de maestros) . 

5) Preparación de materiales ( elaborar materiales escolares 
adicionales según las necesidades). 

6) Conservación del local escolar ( verificar la adecuación del 
local escolar existente en la comunidad y ayudar al 
maestro a mejorarlo). 

7) Conferencias para maestros (ayudar a planificar y orga-
nizar las conferencias para maestros que se realizaban a 
mediados de cada año escolar. Para mayores detalles, 
véase el capítulo 9) . 

Se estimó que la mejor forma para que llegara a conocer la 
situación existente, sería evaluar el programa en desarrollo ayu-
dando al mismo tiempo a los maestros en la solución de sus 
problemas educativos. Para hacerlo, se enumeraron las metas 
a alcanzarse y las destrezas que debían adquirirse en cada nivel 
(véase el capítulo 7, sección 1.2.1), y se desarrollaron pruebas 
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para determinar en qué medida las metas habían sido logradas 
(Figura 1). 

Entre 1966 y 196 7 fue posible evaluar y ayudar a veintitrés 
maestros durante el año escolar, trabajando más o menos una 
semana con cada uno de ellos. A este ritmo, se necesitarían 
cuatro años para llegar sólo una vez a cada uno de los ochenta 
maestros. No se puede ofrecer mucha ayuda a un maestro en 
visitas de una semana cada cuatro años; obviamente, la tarea 
resultaba imposible. 

Como uno de los objetivos del programa era que la supervisión 
estuviera en manos de nativos, (para mayores detalles véase el 
capítulo 21) resultó providencial que las condiciones necesarias 
para establecer un programa nativo de supervisión coincidieran 
en ese preciso momento. Se podía contar con algunos excelentes 
maestros bilingües aguarunas, que recibiendo la capacitación ade-
cuada podían llegar a ser buenos supervisores escolares; por lo 
tanto, el Coordinador de Educación Bilingüe nombró a diez 
maestros aguarunas para desempeñarse como supervisores en 
1967. Luego se hizo una relación de sus responsabilidades (fi-
gura 2). 

A cada uno de los diez supervisores se les asignó cuatro o 
cinco escuelas próximas a sus centros de enseñanza (figura 3). 
Eran supervisoras a tiempo parcial, puesto que continuaban dic-
tando clases en sus propias escuelas. Sin embargo, debían visitar 
ocasionalmente las escuelas bajo su supervisión, dejando a otro 
maestro encargado de sus alumnos. El supervisor debía pasar 
por lo menos un día al año con cada uno de los ocho maestros 
bajo su jurisdicción. Los viajes también le tomaban varios días. 

Durante las visitas de supervisión debía inspeccionar lo si-
guiente: la administración escolar, el manejo de la documenta-
ción, el suministro y la distribución de los materiales de enseñanza 
y útiles; el nivel de aprendizaje de los alumnos, la eficacia de 
los métodos de enseñanza, la aplicación de los planes diarios y 
mensuales; y la interacción entre el maestro y la comunidad. 
Debía también llenar un formulario de informe acerca de cada 
maestro y entregarlo a su superior, el Coordinador de Educación 
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Loos-1963 
El Coordinodor de Educoción Bilingüe de lo Selvo, Gomoniel Arroyo P., visitondo 
una escuela aguaruna. 

Lemke-1965 
Dos maestros cashibo aprenden a inventariar los libros con lo ayuda de la lin-
güista de campo, Olive A. Shell. 
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Bilingüe, junto con un informe de los gastos realizados. 
Tener como supervisor a un nativo-hablante del idioma ver-

náculo con experiencia docente, en vez de un miembro del ILV 
ofrecía muchas ventajas. En lugar de tratar de capacitar a ochenta 
maestros individualmente, podía dedicarme a capacitar a diez 
supervisores, cada uno de los cuales se encargaría de supervisar 
a otros maestros. El supervisor aguanma viviría durante todo el 
año escolar en el área y estaría más asequible para consultas. 
Por haber recibido el mismo tipo de capacitación y tener la 
misma experiencia docente, comprendería mejor los problemas 
que sus colegas afrontaban y dispondría de más ideas para so-
lucionarlos. Poseyendo la misma lengua y cu}tura, el supervisor 
y el maestro podrían lograr un mutuo entendimiento en sus in-
teracciones. El grupo desarrollaría una imagen más positiva de 
sí mismo a medida que los maestros aguarunas desplegaran sus 
habilidades para cumplir exitosamente el cargo de supervisores. 

Los maestros bilingües consideraron muy útiles los servicios 
de los supervisores, pero un día al año era muy poco tiempo 
para recibir ayuda adecuada. Por esta razón, varios maestros 
solicitaron que los supervisores fueran relevados de sus deberes 
docentes para dedicarse a tiempo completo a la supervisión. 

Mientras tanto, los alumnos de los maestros supervisores y los 
padres de familia se quejaban de que el maestro estaba ausente 
de su clase parte del año y no cumplía satisfactoriamente sus 
tareas. Se consideró que la mejor solución al problema era tener 
menos supervisores pero a tiempo completo. 

En 1968, entre los diez maestros supervisores aguarunas 
se eligieron a cuatro como supervisores a tiempo completo. Aparte 
de que el candidato debía ser un nativo-hablante del idioma 
vernáculo, se aplicaron los siguientes criterios para su selección: 

Académicos: 
Haber aprobado por lo menos el Cuarto Año de Instrucción 

primaria. 
Haber asistido, por lo menos, a un Curso de Capacitación 

para Maestros Bilingües de la Selva. 
Desempeñarse bien, en los cursos académicos y pedagógicos, 
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en relación con otros maestros de su grupo idiomático. 
Tener suficiente dominio del castellano para poder llenar 

los formularios de supervisión, leer el Manual para su-
pervisores, conversar con las autoridades educativas, 
conversar con los hispano-hablantes del área sobre la 
finalidad de las escuelas bilingües, y otros temas seme-
jantes. 

Vocacionales: 
Poseer experiencia docente de un año o más. 
Haberse destacado entre los maestros (según lo observado 

en la situación tribal). 
Demostrar originalidad e iniciativa en la enseñanza. 
Evidenciar buen criterio en la administración del dinero y 

los materiales. 
Sociales: 

Merecer el respeto de los líderes de la comunidad y de los 
otros maestros. 

Poseer cualidades de mando. 
Demostrar tacto en el trabajo con otros y deseo de ayudar, 

en vez de mandar y criticar. 
Emocionales: 

Ser uno de los maestros más estables. 
Morales: 

Llevar una vida moral reconocida dentro de la comunidad. 
De orientación: 

Poseer la orientación suficiente para asumir responsabilida-
des de supervisor. 

Además de sus responsabilidades anteriores, los actuales su-
pervisores a tiempo completo debían reunirse con los padres de 
familia y con los dirigentes de la comunidad, orientar a los 
maestros en las nuevas técnicas, visitar las comunidades que 
habían solicitado nuevas escuelas y evaluar la situación, así como 
también ayudar en la preparación de nuevos textos y materiales. 

El primer curso oficial de orientación para supervisores, se 
realizó entre los aguaruna en 1968. Por ese entonces, había 100 
maestros y 65 escuelas. Se redactó un manual de supervisión y 
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un nuevo formulario de supervisión.1 

El supervisor debía visitar cada una de las escuelas dos veces 
al año. La primera visita debía ser de una semana y la segunda 
de tres días. Durante su permanencia debía revisar los docu-
mentos -registros, libretas de notas, planes de estudio y otros 
documentos escolares, y ayudar al maestro en cualquier problema 
que tuviese en relación con los documentos mencionados. 

La inspección del local y su mejoramiento estaban también 
dentro de sus responsabilidades. Esto podría incluir ayuda en 
las siguientes actividades: medir las bancas y las mesas y adap-
tarlas al tamaño de los niños; reparar los techos y las paredes; 
abrir ventanas para proporcionar la iluminación necesaria; pintar 
las pizarras y adaptarlas a la altura conveniente para los alumnos 
y el maestro; contar los libros observando si faltaban libros en 
la escuela o si tenían más de los que necesitaban. (Los super-
visores almacenaban libros en cilindros para distribuirlos entre 
los maestros que los necesitaban). También era de su respon-
sabilidad ayudar al maestro a inventariar y preparar el pedido 
de libros para el año siguiente (figura 4). 

Al observar las clases de los maestros, el supervisor debía 
tomar nota de los pasos empleados en la enseñanza de cada 
materia, y anotar cualquier divergencia con el Manual para 
supervisores. A base de sus anotaciones, debía tratar con el 
maestro, al final de la jornada escolar, sobre sugerencias de me-
joramiento del trabajo estimulándolo por los esfuerzos que hu-
biere realizado. Estas ocasiones también eran oportunas para 
difundir las buenas prácticas observadas en otras escuelas. Debía 
examinar a los alumnos, cuando fuere necesario, bondadosamente 

1. A comienzos de 1969, los shipibo, amuesha, campo, ticuna y huambisa ini-
ciaron programas nativos de supervisión. los candidatos recibieron capacitación 
en Yarinacocho. los aguaruna no participaron yo que las cursos de copocitoción 
poro ellos se realizaba en su propio territorio. 

Este curso centralizado demostró que los necesidades y el grado de habilidades 
en los programas de supervisión de los distintos grupos eran tan diferentes que 
en el futuro sería más provechoso realizar cursos cdecuados poro codo grupo 
en vez de dictar cursos generales. 
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y sin estorbar. Luego, debía hacer notar al profesor las deficien-
cias y sugerir las formas de corregirlas. Los alumnos con difi-
cultades en el grado en que estaban, debían ser transferidos a 
un grado más compatible con sus capacidades. 

Además de las tareas mencionadas, muchas de mis responsa-
bilidades anteriores deberían, ahora, ser asignadas a los super-
visores indígenas, por ejemplo, visitar y orientar a los nuevos 
maestros a comienzos del año escolar, proporcionar la ayuda 
requerida por las comunidades o los promotores de la región, 
planificar y supervisar las conferencias anuales para maestros, 
enseñar el curso de Métodos Didácticos para textos escritos en 
idiomas nativos en el curso de capacitación, y orientar a los 
maestros que no hubieren asistido al último curso ( en lo refe-
rente a los cambios en la administración, documentos o métodos). 
El supervisor también debía visitar las comunidades que estaban 
solicitando escuelas, reunirse con los padres de familia y recoger 
la siguiente información: disponibilidad de casa y chacra para el 
maestro y de un local escolar; número de niños en edad escolar 
listos para matricularse y número de matrículas potenciales para 
los años siguientes; y número de padres de familia deseosos de 
colaborar con la escuela. 

Después de cada viaje, el supervisor debía informar por du-
plicado, acerca de los gastos realizados, adjuntando los recibos 
(figura 5). 

Si algún representante del Ministerio de Educación llegaba a 
la jurisdicción del supervisor, éste debería asumir el papel de 
anfitrión y colaborar con él en todo lo posible. 

A partir de 1969, los supervisores asistieron a cursos anuales 
de un mes de duración que se realizaban en diferentes locali-
dades. Después del curso de supervisión se organizaron talleres 
regionales de un mes de duración, en los que se presentaron 
temas adicionales de metodología. Dichos talleres debían servir 
como programas de entrenamiento en el lugar de trabajo tanto 
para los supervisores como para los maestros de la zona co-
rrespondiente. 

Durante las dos primeras semanas del taller de trabajo, asistía, 



DIFERENTES ASPECTOS DEL PROGRAMA 189 

con el supervisor nativo, a las clases del maestro elegido para 
dictar lecciones de demostración para ese taller, a fin de obsen1ar 
y evaluar las clases de acuerdo con los pasos enumerados en el 
manual. Luego nos reuníamos aparte para hablar acerca de los 
puntos débiles y los puntos buenos de las clases de demostración 
y para proponer sugerencias útiles. Posteriormente, el supervisor 
nativo se reunía con el maestro para expresarle las recomenda-
ciones pertinentes. En las clases siguientes, el maestro trataba 
de poner en práctica las recomendaciones formuladas. 

Durante las semanas siguientes, se invitaba a tres o cuatro 
maestros del mismo grado de otras escuelas del área para par-
ticipar en el taller. Desde las 7:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. ob-
servaban con el supervisor al profesor que hacía la demostración, 
anotando los pasos que empleaba para enseñar cada materia; 
luego, de 2: 30 a 4: 30 p.m., todos asistían a una sesión de eva-
luación dirigida por el supervisor. En todas estas actividades 
asumí el papel de observadora y asesora ocasional del supervisor. 

El programa logró varios propósitos. El maestro tuvo la opor-
tunidad de observar clases de su mismo nivel dictadas por otra 
persona. Los maestros de grados semejantes pudieron compartir 
ideas, éxitos y fracasos, y buscar soluciones para sus problemas; 
además, pudieron observar el funcionamiento de los pasos apren-
didos en las clases de metodología y analizar su eficacia viendo 
el progreso diario de los alumnos. El supervisor tuvo la oportu-
nidad de poner al día a los maestros sobre nuevos métodos y 
cambios en la administración escolar. 

Tanto los maestros como los supervisores aprendieron mucho 
y dieron tanto valor a las reuniones que han continuado reali-
zándolas en forma independiente. 

No sólo se ha alcanzado el objetivo de la supervisión nativa, 
sino que también algunos de los supervisores han asumido cargos 
aún más importantes en el sistema educativo nacional. 

En 1969, Gerardo Wipio, supervisor aguaruna potencial, co-
menzó a enseñar algunos cursos de Métodos Didácticos en el 
Curso de Capacitación para Maestros Bilingües de la Selva. Fue 
preciso dedicar de una a dos horas diarias para preparar los 
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materiales de enseñanza y revisarlos con él durante una hora. 
Otras dos horas más fueron necesarias para observar cuidadosa-
mente la clase y evaluarla juntos. 

Al principio pareció que el esfuerzo de preparar a supervisores 
nativos como maestros del Curso de Capacitación tomaba dema-
siado tiempo, pero en general, se consideró que el tiempo había 
sido bien invertido. Se vio claramente que era necesario capacitar 
al supervisor en forma exhaustiva y luego dejarlo tomar gradual-
mente toda la responsabilidad del curso. Al mismo tiempo, la 
responsabilidad que me había correspondido, iba disminuyendo 
a medida que el supervisor nativo dominaba los diferentes as-
pectos del trabajo. 

Así quedó demostrado que aunque el porcentaje fuera pe-
queño, habría miembros de la comunidad nativa con preparación 
pedagógica que podrían captar el respeto de sus colegas y de-
sempeñar el cargo de profesores del Curso de Capacitación. En 
los años siguientes, supervisores aguarunas enseñaron Castellano 
Oral y Métodos Didácticos para todos los grupos idiomáticos en 
el Curso de Capacitación, responsabilizándose especialmente del 
curso de Métodos Didácticos y Práctica Docente de los maestros 
aguaruna y huambisas.2 También se encargaron de situar a los 
maestros de las áreas que estaban bajo su supervisión y dirigieron 
cursos de orientación para supervisores, al principio con aseso-
ramiento y luego en forma independiente. 

En 1970, el programa aguaruna de supervisión fue evaluado 
durante el Curso de Capacitación para supervisores. Uno de los 
principales cambios resultantes fue la elaboración de un formu-
lario simplificado para los informes de supervisión, ya que el 
formulario original había resultado largo, y llenarlo tomaba mu-
cho tiempo (figura 6). 

En julio de 1971, tres conferencias regionales substituyeron a 
la conferencia única para maestros aguarunas. El supervisor res-
pectivo proyectó y dirigió la conferencia de su área mientras que 

2. El huambisa es un miembro de lo familia lingUfstica jíbaro y está estrecha-
mente relacionado con el aguaruna. 



DIFERENTES ASPECTOS DEL PROGRAMA 191 

un supervisor general actuó como coordinador y asistió a las 
tres conferencias. 

En 1972, los supervisores aguarunas, en coordinación con los 
representantes del Ministerio de Educación, realizaron viajes de 
investigación a dos nuevas áreas, donde luego se crearon escuelas 
y se emplazaron maestros. 

En 1973, el Ministerio de Educación expidió un nuevo for-
mulario de supervisión que debía ser devuelto directamente a las 
dependencias de dicho ministerio ( figura 7). 

En 197 4, cuando el Ministerio de Educación reorganizó la 
zona de los tres supervisores aguarunas y creó dos núcleos des-
centralizados, dos de dichos supervisores pasaron a formar parte 
de las oficinas administrativas respectivas, quedando al par con 
el personal hispano-hablante. Supervisores aguarunas y huambi-
sas también pasaron a formar parte del personal administrativo 
de otros sectores descentralizados posteriormente. 

En 197 5, cuando hubo necesidad de personal especializado 
en educación bilingüe, dos de los supervisores aguarunas desta-
cados fueron nombrados para el cargo, uno en cada uno de los 
núcleos más importantes. 

Hacia 1976, solamente cumplía la función de asesora mientras 
que Gerardo Wipio, nombrado ya como Coordinador de Educa-
ción Bilingüe del núcleo, redactó materiales experimentales de 
lectura y escritura en aguaruna, para el primer y segundo grado, 
y la guía de enseñanza correspondiente. Esos materiales se basa-
ban en su propio trabajo de investigación sobre el vocabulario 
de los niños de cinco y seis años de edad -información que 
recogió durante sus visitas de supervisión a las cuarenta escuelas 
de su núcleo. La Dirección Zonal de Educación proporcionó 
los materiales para el libro, y la oficina del núcleo se encargó 
de mimeografiarlos y enviarlos a las escuelas. Wipio capacitó a 
los maestros de su zona en el uso de los materiales y los super-
visó durante el año. Revisó los textos a fines de 1976, y los 
entregó a la Unidad de Educación Bilingüe del Ministerio de 
Educación en Lima, donde fueron aprobados. Posteriormente, 
se ordenó su impresión. 
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En el curso de capacitación de 1978, teniendo ya los nuevos 
textos, Wipio explicó a representantes de todos los NEC del te-
rritorio aguaruna, los métodos didácticos correspondientes. Luego, 
los mil ejemplares que se habían impreso se distribuyeron entre 
las escuelas bilingües aguarunas. 

Ha sido muy satisfactorio para todo el personal relacionado 
con la educación bilingüe, haber logrado establecer un sistema 
educativo entre los aguaruna. Sistema que cuenta con supervi-
sores nativos y que depende directamente del sistema educativo 
nacional. 
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FIGURA 1 

IDEAS PARA EXAMENES DE EVALUACI-ON 

LECTURA: TRANSICION 1 

De cada una de las cartillas, recorte 40 palabras nuevas 
enseñadas en cada libro. Péguelas en columnas de 10 en 
un cuaderno, manteniendo separados los exámenes de cada 
cartilla, Haga que cada alumno lea veinte palabras 
dando un punto por palabra. El examen sólo debe incluir 
la cartilla recientemente estudiada, a no ser que tenga 
mucho tiempo y pocos alumnos y desee tomar un examen 
más completo. La nota aprobatoria más baja es 11. 

Ejemplo: 

shinawai jempe paantam minawai 
sapi ayawai suku patatui 
ukunch chagkin chapi kashai 
minau nanamu1 ashi kutag 
paampa shushui iwan washi 
aumakmi tepawai senchi manchi 
j iincham shaa nagki uwej 
chigki waj awai uchi atash 
wamak j aanch sumakta eketui 
manchu yusa ete pujau 

LECTURA: TRANSICION 2 

1. Corte todas las sílabas y 40 palabras que contengan 
solamente esas sílabas, de cada uno de los silabarios y 
péguelas en columnas de 10 palabras ·y 10 sílabas. Colo-
que sílabas de diferentes tipos en cada columna de 10 
sílabas. 

Ejemplo: 

wai 
pau 
i 
pa, etc. 

jai 
jau 
tu 
ju, etc. 

kai 
kau 
ta 
pi, etc. 
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FIGURA 1 (coNTINUAcioN) 

2 .. Los exlmenes para cada silabario deben estar se-
parados. Haga que el alumno lea 10 sílabas y 10 pala-
bras de cada silabario estudiado. Cada sílaba o pala-
bra correcta vale un punto. 

Ejemplo: 

j amaya 
patu 
tama 
waka 
etc. 

wakata 
yawa 
wakaya 
wakaju 
etc. 

LECTURA: TRANSICION 3 

yapa 
tupaawai 
aya 
j ima 
etc. 

j uj uj u 
aju 
kiiwi 
yapu 
etc. 

1. Corte unas 40 palabras mis difíciles de cada uno de 
los libros para Transici6n 3. Haga que el alumno lea 
10 (5 puntos). 

Ejemplo: 

iniastajime 
katsekeenig 
yunchmawai 
dakumkamu 

etc. 

tagkujigkaih 
iwajamuuchui 
uwemchawai 
wakeejutayi 

etc. 

wekaekumesh 
atashnashkam 
ekeemtutayi 
kistianmagawai 

etc. 

2. Haga que el alumno lea 10 sílabas, algunas de cada 
uno de los silabarios (5 puntos). 

3. Escoja una pagina de uno de los libros y haga que 
el alumno la lea observando si lee con facilidad, Para 
calificar emplee el siguiente modelo: 

lee parando y hace muchos errores 
lee e~ forma pareja y hace muchos errores 
lee parando y hace pocos errores 
lee en forma pareja y hace pocos errores 
lee con fluidez 

(1 punto), 
(2 puntos), 
(3 puntos), 
(4 puntos), 
(5 puntos). 
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4, Haga una pregunta al alumno sobre lo que ha leído 
para ver si ha comprendido (5 puntos). 

ESCRITURA: TRANSICION 1 
Escriba en la pizarra o en un papel una frase que 
tenga más o menos 20 letras para que los alumnos la 
copien. Cada letra bien hecha vale 1 punto. 

ESCRITURA: TRANSICION 2 
1. Haga que el alumno escriba su nombre completo en 

letra cursiva (5 puntos) .. 

2. Escoja una o dos frases de más o menos 15 letras 
del libro de escritura y díctelas a los alumnos 

a. Puntuación correcta (1 punto). 
b. Palabras bien deletreadas (1 punto por cada 

palabra hasta 4 puntos). 
c. Letras bien formadas (1 punto por cada letra 

hasta 15 puntos). 

ESCRITURA: TRANSJCJON 3 
1. Haga que el alumno escriba dos o tres oraciones 

acerca de un animal muy_conocido (gallina, pato, 
sajino, etc,). (10 puntos según la formación de 
la letra.) 

2. Dicte una frase de más o menos 9 letras y signos 
de admiración del libro de escritura. 

a. Signos de admiración (1 punto). 
b. Cada una de las letras bien hechas (1 punto 

por cada letra hasta 9 puntos). 
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FIGURA 1 (CONTINUACION) 

ARITMETICA: TRANSICION 1 - CALCULO 1 - ORAL 
Utilizando un libro de figuras para contar, haga 

que los alumnos cuenten el número de objetos (dibujos) 
que hay en la página y lo escriban en un papel o en la 
pizarra. Después de que hayan contado 3 grupos diferen-
tes de dibujos -- uno con pocos dibujos, otro con más 
dibujos y otro con muchos dibujos -- haga que selec-
cionen un cierto número de lápices y que escriban la 
cifra que corresponde a ese número. Dicte los números 
hasta diez, excluyendo los que ya han escrito en el 
examen. Cada número bien escrito vale 1 punto, cada 
grupo de dibujos correctamente contado vale 2 puntos 
y cada número correcto de lápices seleccionado vale 
dos puntos. 

Ejemplo: 

Cuenta la página con dibujos de sapos (8). Escribe 
cuántos hay. 

Cuenta la página con dibujos de nutrias (5). Escribe 
cuántas hay. 

Cuenta la página con dibujos de tortugas (2). Escribe 
cuántas hay. 

Dame 6 lápices. Escribe 6. 
Dame 10 lápices. Escribe 10. 
Escribe 3, 9, 1, 4, 7. 

Observe cuidadosamente a los alumnos que cuentan sin 
sefialar los dibujos uno por uno. Ellos no comprenden 
lo que significa contar. Es probable que no comprendan 
la correspondencia unívoca. 

ARITMETICA: TRANSICION l - CALCULO 2 - ORAL 
(1 punto para cada uno) 

1. Si Sumpa tiene 6 libros y Juan tiene 1, ¿cuántos 
libros en total tienen entre los dos? 

2. Si María tiene 7 libros y da 2 a Marta, ¿con cuántos 
libros se queda María? 
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1+ 1+ 4+ 6+ 2+ 4+ 5+ 3+ 2+ 
l 1 L 2 i 3 l l 1 
2- 6- 5- 5- 7- 8- 8- 8- 6-
l ! 4 2 ! ! 1 _!_ 

ARITMETICA: TRANSICION 2 - CALCULO 3 - ORAL 
(1 punto para cada uno) 

1. Dibujar un triángulo en la pizarra. 
2. Dibujar un rectángulo en la pizarra. 
3. Contar hasta 20. 
4. ¿Cuántos centavos hay en un sol? 
S. Si Adriano tiene S cuadernos y Rafael tiene 4, 

¿cuántos.cuadernos tienen en total? 
6, Si Antonio tiene 9 cuade·rnos y el maestro lleva 6, 

¿cu&ntos le quedan? 

8+ 
4 

11 -
2 

6+ 
4 

12-
7 

S+ 
9 

10-
8 

1 + 
9 

11 -
7 

4+ 
9 

10-
4 

9+ 
2 

14 -
8 

7+ 
2 

13-
6 

ARITMETICA: TRANSICION 2 -- CALCULO 4 - ESCRITO 
(1 punto para cada uno) 

1, ¿Cuál es menor, 20 ó 1 5? 
2. 14 y 6. ¿son iguales o no? 
3. Juan pescó 8 peces ayer y 9 anteayer, ¿Cuántos 

pescó en total? 
4. María pescó 14 peces y regaló 3 a su amiga, ¿Con 

cuántos se quedó? 

9+ 7+ 9+ O+ 10+ 4+ 11 + 12+ 
6 ! 9 o 3 11 7 8 
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1+ 
5 
3 

O+ 
o 
6 

FIGURA 1 (coNTJNUACION) 

5+ 
2 
6 

16-
7 

1 5-
9 

4-
0 

15-
7 

ARITMETICA: TRANSICION 3 - CALCULO 5 - ESCRITO 
(1 punto para cada uno) 

1. En nameros romanos, la letra X= . 
2. Hay 3 canoas yendo a la comunidad~a una 

8-
8 

lleva 6 personas. ;¿Cuántas personas van en total? 

9x 
2 

3x 
5 

4x 
4 

3x 
3 

3. ¿qué hora es? 

8x 
2 

2x 
5 

3x 
4 

7x 
1 

1 5+· 19-
3 4 

6x 
2 

7+ 
z' 

Zx 
3 

4+5 
11 -2 

4x 
4 
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ARITMETICA: TRANSICION 3 - CALCULO 6 - ESCRITO 
(1 punto para cada uno) 

7+ 25+ 7+ 10+ 20+ 
.?_± 6 i 21 __i 

5+ 
1 

43-
23 

40-
0 
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25+ 8x 
10 3 

6 X =18 

9: 3 

9x 
3 

4x 
4 

202JI. 161ª_ 1 82l_ 1221. 1 522_ 

Si tenemos 16 hombres y tenemos que dividirlos en grupos 
iguales para ponerlos en 4 canoas, ¿cuántos hombres 
ponemos en cada canoa? 
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FIGURA 2 
CARTA DE PRESENTACION Y LISTA DE RESPONSABILIDADES 

Señor 
Cir. No. 

Con el propósito de mejorar Y.facilitar el trabajo 
de Ud. y sus auxiliares en su Escuela y comunidad por el 
presente año, se ha encargado la supervisión de su escuela 
a don 

Por consiguiente, Ud. y sus auxiliares tienen la 
obligación de conocer las funciones y responsabilidades 
de su Supervis6r, de cumplir con las indicaciones que les 
haga, de solicitar su ayuda y de prestar las facilidades 
necesarias. 

El Supervisor al visitar su Escuela cumplirá las 
siguientes funciones: 

1.- Observar las clases, el local, el mobiliario 
y los materiales didácticos de su Escuela, 

2.- Ayudarles en el uso de los documentos escolares: 
Registros de Matrícula, Asistencia y Estadística, 
Actas de Exámenes, Libretas y Carnets Escolares. 

3,- Reunirse con Ud, y sus auxiliares para ayudarles 
a mejorar su trabqjo. 

4.- Constatar la asistencia diaria de Ud. y sus 
auxiliares a su Escuela o informar a la Coordi-
nación de las tardanzas o inasistencias que 
tengan, 

S.- Constatar la matrícula y asistencia de los 
alumnos de su Escuela. 

6.- Entrevistarse con los líderes de la comunidad 
para recoger información sobre la Escuela. 

Muy atentamente 

Coordinador de Educación 
Bilingüe de la Selva 
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Yarinacocha, 18 de marzo de 1967 

Oficio No. ______ _ 

Me dirijo a Ud. para comunicarle que mi Despacho 
le ha designado para Supervisar durante el presente año 
escolar las Escuelas Bilinglies, de acuerdo a las normas 
y funciones que se acompañan. Dichas Escuelas son: 

l. - Escuela Bilingüe No. de 

2. Escuela Bilingüe No. de 

3. - Escuela Bil inglie No. de 

4. - Escuela Bilingüe No. de 

s . - Escuela BilingUe No. de 

El propósito del Sistema de Educación Bilingüe de 
la Selva, es mejorar cada vez más el servicio educativo 
en las comunidades, a través de los profesores bilingües. 
Por ello y conociendo sus experiencias y su entusiasmo, 
la coordinación de Educación Bilingüe le encomienda la 
tarea de ayudar en su labor docente a los profesores de 
los Planteles ya mencionados. 

Dios guarde a Ud. 

GAMANIEL ARROYO PONCE 

Coordinador de Educación Bilingüe 

de la Selva 
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FIGURA 4 
FORMULARIO DE INVENTARIO Y PEDIDOS 

Escuela No. 
Idioma 
Maestros 

Ministerio de Educación Pública~ 
Sistema de Educación Bilingüe 
PEDIDO DE MATERIALES ESCOLARES 

Lugar Fecha-----------
Paga 

TEXTOS !TOTAL de Inventario Pedido Entregado 
llILINGTJES: libros que 

!necesita 
Cartilla No. 1 
Cartilla No. lA 
Cartilla No. ¿ 
Cartilla No. 3 
i:,scri tura No. .L 
Escritura No. 2 
Escritura No. 3 
ca1cu10 No. 1 
Calculo No. 2 
Calculo No. 3 
Cálculo No. 4 llil inrüe 

Castellano 
Tarjetas de 
Cálculo No. 2 

Tarjetas de 
Cálculo No. 3 

Educación Moral 
y Religiosa 

1nccionario llllincüc 
Castellano 

Naturaleza y Vida 
Social No. 1 

Naturaleza y Vida 
Social No. 2 

~IATI:R I ALES 
DIDACTICOS: 

Tarjetas de Lec-
tura: Jueeos 
Tarjetas de Sí-
labas: Juegos 
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ALUMNADO ESTIMADO PARA EL AÑO 19 
Trans. 1 
1 año av. 

MATERIALES 

Trans. 2 ___ _ Trans. 3 
3ºaño Zºaño ----

ESCOLARES: TOTAL que 

4ºaño 
1 año 

necesita: Inventario Pedido 

Cuadernos de 20 hojas 
Block Escolar de 40 
hoias 

Lapices 
Tizas, cajita 
L.alenctario 
Pizarra 
l'intura'11ara pizarra 
Bandera 
Escudo 
Láminas de héroes 
Registro de Asis-
tencia 

Registro de Matr1-
cula 

Registro Estad1s-
tico 

Carnet Escolar 
Libreta de Control 
Escolar 

Plan Mensual 
Plan diario transicion 
Plan diario años avanz. 
Mapa del Peru 
Mapa MUndl 1 
Mapa cte Amer1ca del ~ur 
Libros de biblioteca 

Hoia de Inventario 
Informe de alumnado 

203 

----
5º 

EntregadJ 
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FIGURA 5 
FORMULARIO DE GASTOS 

MINISTERIO DE EDUCACION 
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION COMUN 

SISTEMA DE EDUCACION BILINGUE DE LA SELVA 
FORMULARIO DE GASTOS PARA LOS SUPERVISORES 

AUXILIARES DE EDUCACION 

l. Nombre del Supervisor: ..........................•..... 
2. Grupo Idiomático: .................................... . 
3. Visita N2 •••• Lugar de partida: ..................... . 
4. Escuelas supervisadas:. 

a) Escuela B1l1ngUe Mixta N2 Lugar: 
b) Escuela BilingUe Mixta N2 Lugar: 
c) Escuela BilingUe Mixta N2 Lugar: 
d) Escuela BilingUe Mixta N2 Lugar: 
e) Escuela BilingUe Mixta N2 Lugar: 

5. Motivo de la visita: 
a) .....•.......•...•.•.........•....•...... • •......•.. 
b) 
c) 
d) 
e) 

6. Fecha de sal ida: .................................... .. 
Fecha. ~e regreso: .................. : ................. . 
Durac1on : .......•.................................... 

7. Viáticos: 
a) Por alimentación: ............... S/. 
b) Por movilidad: .................. S/. 
e) Por alojamiento: ................ S/. 
d) Por ayudante: ................... S/. 
e) Otros: ............. , ............ SI. 

Total S/. 
Son: 

soles oro. 
Fecha: ............ de ............ de 19 .. . 

Supervisor Aux1l_1ar 

Coordinador del Sistema de 
Educación BilingUe de la Selva 
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FORMULARIO DE SUPERVISJON 

SUPERVISION ESCOLAR EN EL AREA LOCAL 
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Lugar __________ _ 
No. de escuela _____ _ 

Maestro visitado _____ _ 

Distrito ________ _ 
Provincia ________ _ 
Departamento ______ _ 
Fecha de la visita 
Horas en la clase----
Días en el pueblo ____ _ 

I. LOS DOCUMENTOS ESCOLARES 

Secciones que enseña ___ _ 
Alumnos en cada secci6n 
Director de la escuela ---
Otros maestros ____ ====== 
Supervisor~--------

A. Nómina de Matrícula (Director) 
Informe: 
a) . Terminado: sí--~- no_~--
b). Total de matriculados: Hombres Mujeres 
e). Niños menores que no fueron matrículados_===== 

B. Registro Estadístico (Director) 
Informe: 
a). Formularios llenados hasta la fecha? 

Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 
b). ¿Hay clases paraadultos?_¿A que hora? 

Maestro ----

C. Registro de Asistencia 
Informe: 
a). Promedios calculados hasta la fecha 

Promedio del último mes ___ _ 
b). Fecha de iniciar las clases:~~-~-
c). Número de días que no ha enseñado el maestro 

d). ¿Cuantos alumnos se han retirado? __ ¿Por qué? 

D. Registro de Evaluación 
Informe: 
a) .. Evaluación trimestral 1ºTr. N P 

2ºTr. N P ·, 3ºTr. N P 
b). Acta deEvaluaci6n Anual-
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li. Hoja Auxiliar de Evaluaci6n: 
Notas de cada curso: 1 ºTr. 2°Tr._3ºTr. 
Promedios: 1 ºTr. _ 2 ºTr. 3°Tr. 

,. Libretas Escolares: En blanco __ Utilizadas 

G. Carnets Escolares: En blanco Utilizados 

H. Plan Mensual y Plan Diario 

a) Lecciones atrasadas según el plan mensual 
b) Lecciones adelantadas según el plan mensual_ 
c) Existen planes diarios anteriores ______ _ 
d) Planes actuales de lecciones y tareas para 

cada grado __________________ _;__ 

I. Libro de Actas _____ J. Libro de Caja ___ _ 

K. Registro de Nacimientos _____________ _ 

L. Registro de Defunciones M. Población ____ _ 

11. EL LOCAL, EL MOBILIARIO Y LOS UTILES 

A. General (Diréctor) 
1. Campo de deportes __ 2. Silo higiénico ___ _ 
3. Chacra Escolar ____ 4. Granja escolar 
S. Huerto Escolar ____ 6. Escudo ----
7. Bandera, _______ 8. Dormitorio _____ _ 
9. Cilindro ____ ~--

10. Sistema para guardar los libros~ ¿En qué 
consiste? _____ _ 

B. El Aula 
Escritorio para el maestro: buen estado 
tamaño correcto_~-~---------~ ----
Asientos y mesas de alumnos: buen estado 
tamaño correcto _______ -_-~-- ---
Pizarra: Altura correcta bien pintada 
visible para todos ____ -~---_-__ motas __ ====== 
lugar para tiza~--~ 
Estante para libros buen estado 
en orden --

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Luz: adecuada inadecuada 
demasiado sol_-_-_-_-__ _ 
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6. Protección contra lluvia: techo ____ _ 
paredes __ ~--

?. Limpieza: piso _____ campo _____ _ 

C. Libros y útiles que necesita el maestro 
1. Libros 
2. Utiles 

III. LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD 

A. El Maestro 
1. ¿Está contento en la comunidad? ______ _ 
2. Si no, ¿qué quejas tiene? 
3. ¿Cuáles son sus problemas_p_r~1-n-c~1-p-a~1-e-s~?,----
4. ¿Acepta las sugerencias del supervisor? __ _ 

B. La Comunidad 
1. ¿Está contenta la comunidad con el maestro? 
2. Si no, ¿qué quejas tiene? _________ _ 

IV. METODOS DE ENSEÑANZA 

A. General 
1. Agrupaci6n de alumnos: Secciones separadas 

grandes atrás ___ _ 
2. ¿Es puntual el maestro?_~----

¿Son puntuales los alumnos?_~--
3. ¿A qué hora comienza la clase? ___ _ 

¿termina? 
4. ¿Hay 50 m~1-n-u~t_o_s_d~e- clase? ¿10 minutos de 

recreo? ¿6 clases por dTii? 
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S .. ¿A qué hora salen Transición ]y¿? 
6. Actividades permanentes; Izamiento ~a-e~l_a_b~a_n __ _ 

dera canto pasajes bíblicos (15 
minutos) lista ___ _ 

7. Disciplina: Buena ___ ¿C6mo se puede mejorar? 

8. Preparac16n del maestro: ¿ha estudiado antes 
de la clase? -----
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9, Tareas mientras el maestro ensena a ottas 
secciones: Lectura Escritura 
Lenguaje MatemirtI"ca Cien~ 
Nat. ~ncias Soc.:====-=~-

10. Revisión de cuadernos: Lenguaje~~-~ 
Matemática Ciencias Nat. Ciencias 
Soc. ___ _ 

B. Sugerencias en la ensefianza de cada curso. 
1. Transición y Primer afio: Matemática, 

Lenguaje (Lectura, Escritura, Lectura Cas-
tellana, Castellano Oral) Ciencias Nat. 
(Higiene, NVS) Ciencias Soc. (NVS) Cursos 
Especiales (Dibujo, Música, Sicomotriz, 
Religión, Trabajo Manual). 

2. Grados Avanzados: Lenguaje (Escritura, Lec-
tura Castellana) Ciencias Naturales (Vida 
Animal, Vida Vegetal, Vida Mineral, Natu· 
raleza, El Nifio y la Salud, Higiene) Cien-
cias Sociales (Geografía, Historia, Educa-
ci6n Cívica) Matemática, Cursos Especiales 
(Religi6n, Dibujo, Música, Trabajo Manual, 
Sicomotriz). 
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PLAN DE SUPERVISION 

PLAN DE SUPERVISION 1973 

(Presentado por el supervisor aguaruna 
Francisco Shajián Sakejat) 

lJ DATOS GENERALES 
1. - Zona: Río Kaupán 
2.- Provincia: Alto Amazonas 
3,- Departamento: Loreto 
4, - Número de Escuelas: 15 
5. - Número de Profesores: 19 
6.- Grupos Idiomáticos: Aguaruna 
7.- Región de Educación: Sexta 
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8.- Nombre de Supervisor: FRANCISCO SHAJIAN SAKEJAT. 
2) OBJETIVOS 
Actividades a cumplir en cada Comunidad 

1 ,- En la Escuela, 
a) Entrevistar al Director. 
b) Observar el local Escolar. 
c) Observar el Mobiliario Escolar. 
d) Contar el material didáctico. 
e) Observación de la clase o del proceso de 

enseñanza. 
f) Ayudar a los maestros en su labor. 
g) Comprobar el rendimiento de los alumnos. 
h) Revisar documentos escolares. 
i) Reunir con los maestros para dar sugerencias. 
j) Reunir con los alumnos para dar algunos puntos 

sobre el Gobierno Revolucionario. 
k) Revisión General del Plantel. 

2,- En la comunidad. 
a) Reuni6n con los padres de familia 
b) Trabajo de la chacra escolar. 
c) Proyectos de la comunidad. 

3) MEDIOS Y RECURSOS 
1.- Formularios y visitas de Supervisión. 
2.- Formulario de gastos. 
3.- Lanchas a motor, canoas y a pie, 
4.- Cuadernos de apuntes. 
5.- Contratación de ayudantes. 
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FIGURA 7 (CONTINUACION) 

PROGRAMACION 

1. Primer Viaje: 
--Salida Kaupán, 22 de abril de 1973 
--Escuela P.B.M. No. 64466 de Ugkuyaku 
--Duraci6n del 23 al 27 de abril. - Total S·días. 
--Escuela P.B.M. No. 64461 de Putjuk. 
--Duración del 28 al 2 de mayo. - Total 4 días. 
--Escuela P.B.M. No. 64456 de Aichiyaku. 
--Duración del 3 al 11 de mayo. - Total 8 días. 

2. Segundo Viaje: 
--Salida Kaupán, 20 de mayo. 
--Escuela P.B.M. No. 64530 de Yumug. 
--Duración del 21 al 22 de mayo. - Total 2 días. 

PREP,ARACION DEL PROGRAMA: 
Conferencia de Docentes BilingUes de Alto Amazonas: 

1-09 de junio. 
Viaje al Alto Marañón para asistir a reuni6n de Supervi-
sores Auxiliares - 10 de junio hasta 16 de junio de 1973. 
Los días 17 al 23 de junio, vacaciones en el Alto Marañón. 
24 al 27 de junio Conferencia de Los Profesores BilingUes 
del Alto Amazonas (Kaupán). 

3. Tercer Viaje: 
--Salida Kaupán 28 de junio. 
--Escuela P.B.M. No. 64536 de Alto Mayo. 
--Duración del 29 al 2 de junio y julio. - Total 4 días. 

(El resto del plan incluye los detalles de todos los 
viajes programados para el año.) 
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FIGURA 7 (CONTJNUACJON) 

PRESUPUESTO DE GASTO DE SUPERVISION 

l. Primer Viaje: 
Escuela No. 64466 
Escuela No, 64461 
Escuela No, 64456 

l.-Alimentaci6n ................. S/.1700.00 
2 .-Ayudante .................... . SI .1550 .00 
3.-0tros., ... ,., ................ S/. 150,00 

TOTAL .... S/.3400.00 

2. Segundo Viaje: 
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(El resto de la sección comprende los presupuestos para 
los demás viajes.) 

El plan también 

Alto e 
Naranjillo 

Croquis del área de super-
visión.por Francisco Shaj ián 
Sakejat 





CAPITULO 9 

PROMOVIENDO LA EDUCACION BILINGÜE POR MEDIO 
DE CONFERENCIAS DE MAESTROS 

Mildred L. Larson 

Un factor importante en la eficiencia y el desarrollo de la 
educación bilingüe entre los aguaruna en los últimos veinte años, 
ha sido la conferencia anual de maestros que se realizaba a me-
dio año. La primera escuela bilingüe aguaruna se abrió en 1953 
con un solo profesor: Daniel Dánduchu P. En 1958 ya había 
diecisiete docentes que trabajaban en nueve comunidades. En 
cada una de las escuelas, el maestro luchaba con el nuevo cargo, 
nuevas ideas y problemas. 

En 1958, el Dr. Efraín Morote Best, por entonces Coordinador 
de la Educación Bilingüe de la Selva, propuso a los maestros 
aguarunas que se reunieran durante las vacaciones de medio año, 
en un lugar céntrico, para tratar asuntos de interés común e 
informar acerca de sus actividades. 

Dánduchu estaba en ese tiempo enseñando en Chikáis y, como 
él era el líder natural entre los maestros, la reunión se realizó 
en su comunidad. 

Sentados sobre bolas de jebe en el almacén de la comunidad, 
hablaron de modo informal acerca de las necesidades de sus 
escuelas, de la manera de aprender con más rapidez el castellano, 
de cómo obtener los documentos necesarios para ser reconocidos 
como ciudadanos del país, de cómo tratar los problemas que 
tenían con los patrones que siempre engañaban a la gente de las 
comunidades, y de muchos otros temas. Como resultado de esta 
conferencia, las comunidades decidieron nombrar líderes que tra-
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bajaran en colaboración con el maestro. Se fundó una cooperativa 
para ayudar en la venta de los productos (pieles, jebe, y otros) 
a precios justos. La tarea del profesor rebasó los límites del 
salón de clases para abarcar responsabilidades conducentes al 
progreso y desarrollo de la comunidad. Desde los primeros años, 
se fomentaron las relaciones entre la educación y el desarrollo 
de la comunidad por medio de estas conferencias de maestros 
que más tarde se realizaron anualmente. 

l. Finalidad 
La finalidad de la primera reunión fue la de tratar problemas 

originados por los patrones que trabajaban en la zona y establecer 
comunicación entre los maestros para estimular los unos a los 
otros y solucionar problemas comunes. A medida que el pro-
grama de educación bilingüe iba desarrollándose, las conferen-
cias continuaron, y adquirieron una función más amplia en el 
programa educativo de los aguaruna. Los objetivos principales 
de estas conferencias fueron: 

1) tratar asuntos escolares tales como la documentación ofi-
cial de la escuela; presentar informes orales no oficiales; 
solicitar y distribuir materiales, y comunicar los cambios 
de planes y otros asuntos relacionados con el trabajo; 

2) facilitar el establecimiento de nuevas escuelas dando 
oportunidad a las comunidades para presentar sus soli-
citudes; 

3) resolver problemas del propio sistema escolar; 
4) resolver conflictos que se presentaban en las comunidades 

donde funcionaban las escuelas; 
5) resolver conflictos con foráneos que no formaban parte 

de la comunidad aguaruna; 
6) resolver los problemas personales de los maestros que 

afectasen al buen funcionamiento de las escuelas; 
7) alentar a los maestros por medio del contacto con sus 

colegas; y 
8) estimular nuevas ideas e informar sobre innovaciones re-

lacionadas con los programas de la escuela y la comunidad. 
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2. Lugar de reunión 
El lugar de reunión, la fecha y los participantes cambiaba de 

un año a otro. Al principio, la reunión se realizaba en un lugar 
diferente cada año. Había varias razones para ello: Al reunirse 
río arriba un año, río abajo en el siguiente y en la región central 
en el subsiguiente, cada vez tenía que viajar un grupo diferente. 
Como el viaje podía demorar varios días, así se distribuía el 
costo en tiempo y en dinero. 

Por otro lado, preparar el local para las reuniones y proveer 
alimentación para los participantes constituía un gasto para la 
comunidad. Muchas veces los vecinos de la comunidad salían 
de caza por varios días, preparándose para atender a los maestros. 
Además, tenían que proveer suficiente cantidad de plátanos y 
yucas (mandioca) durante la conferencia. Hubiera sido oneroso 
para una comunidad promedio auspiciar la conferencia año 
tras año. 

3. Fecha de reunión 
Al principio, la reunión coincidía con las vacaciones de medio 

año y duraba solamente unos pocos días. Pero, a medida que 
creció el número de maestros, las conferencias se hicieron más 
largas llegando a durar hasta una semana. Entonces se acordó 
incluirlas en el programa escolar, como parte del calendario de 
trabajo y no como parte de las vacaciones. La asistencia se hizo 
obligatoria a menos que se obtuviera un permiso especial del 
Coordinador de Educación Bilingüe o de la conferencia misma. 
La reunión se realizó, casi siempre, inmediatamente después de 
las vacaciones. 

4. Los participantes 
Asistían todos los maestros bilingües de las escuelas aguarunas. 

Desde el principio se estimuló a los maestros para traer repre-
sentantes de las comunidades. Muchos de los asuntos tratados 
tenían relación no solamente con las escuelas sino también con 
las comunidades y los aguaruna en general, de manera que era 
beneficioso que otros, aparte de los maestros, llevaran informes 
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a las comunidades. En los años siguientes, las conferencias ad-
quirieron un nivel más técnico y, por lo tanto, la asistencia se 
limitó a los maestros. No obstante, siempre han sido bien reci-
bidos otros miembros de la comunidad. En estas reuniones no se 
permitía observadores sólo cuando se iba a tratar de asuntos 
disciplinarios. 

Las comunidades deseosas de tener una escuela, enviaban de-
legados para presentar la solicitud correspondiente. Los que de-
seaban el cambio de un profesor o necesitaban más de uno, 
también enviaban representantes. En algunas ocasiones, se invi-
taban a hispano-hablantes para exponer informes o ponencias. 
Esos visitantes ocasionales eran funcionarios del estado desta-
cados en la zona o simplemente visitantes foráneos de la región. 

5. Orden del día 
La informalidad de los primeros años, se sometió con el paso 

del tiempo, a un plan más ordenado, debido al aumento de los 
participantes. En 1965 asistieron a la conferencia 64 maestros, 
y en 1970 ya lo hicieron 109. 

Luego de entonar el himno nacional del Perú y de algunos 
discursos y anuncios se procedía a elegir al nuevo presidente y 
al secretario. Estos dos nuevos representantes presidían las reu-
niones durante el resto de la conferencia. 

En segundo lugar se escuchaba a las delegaciones de las di-
ferentes comunidades que concurrían para exponer diversos 
asuntos. Muchos delegados querían exponer su caso y volver a 
sus comunidades lo más pronto posible. Los asistentes adiciona-
les ocasionaban también gastos en alimentación y alojamiento. 
Las delegaciones solicitaban ya una escuela, el cambio de un 
maestro, o uno más para su comunidad. Otras veces deseaban 
ventilar problemas existentes entre el maestro y la comunidad, 
o con los patrones o personas ajenas a la comunidad. 

En la reunión se estudiaban las solicitudes para la apertura de 
nuevas escuelas. Se averiguaba el número de adultos, el número 
de estudiantes, si ya se había construido el local escolar y si se 
había limpiado un campo de deportes. En muchos casos se co-
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misionaba a un profesor de la zona para que hiciera mayores 
averiguaciones e informara al supervisor o al coordinador de 
las escuelas que adoptaría las medidas convenientes. Se estudia-
ban los problemas presentados por las delegaciones y se pro-
ponían soluciones. La conferencia llegaba a un acuerdo y casi 
siempre elaboraban un plan adecuado de solución. 

En cuanto los líderes visitantes eran atendidos la conferencia 
pasaba a recibir los informes de los maestros. Inicialmente in-
formaba cada uno. Más tarde, cuando aumentó el número de 
maestros, solamente lo hacía el director de la escuela, pero todos 
los demás tenían la opción de añadir o hacer aclaraciones. 
Cuando se instituyó el sistema de supervisores a tiempo completo, 
estos presentaban sus informes precediendo a los directores de 
su jurisdicción. 

En el informe primero aparecían los datos estadísticos que 
eran anotados por el secretario. Estos datos incluían el número 
de alumnos matriculados en cada uno de los diferentes niveles. 
Luego, trataba de los problemas pero muchas veces también 
incluía un resumen general de los logros más importantes alcan-
zados durante la primera mitad del año escolar. Entre los pro-
blemas entraban en consideración los personales, de transporte, 
de adquisición de materiales, de enseñar muchos niveles o mu-
chos alumnos y problemas de la comunidad tales como enfer-
medades, falta de apoyo por parte de los padres de familia, 
etc. Los logros se relacionaban con el huerto escolar, los pro-
gramas de desarrollo comunal, programas de alfabetización de 
adultos, control de problemas médicos, etc. A veces solicitaban 
ayuda en diversos aspectos, como la necesidad de un maestro 
más para el año siguiente, o promotor de salud para la comu-
nidad, o ayuda para conseguir más cartillas y otros materiales. 

Después de cada informe, que podía durar entre diez minutos 
y una hora o más, había un período de diálogo con preguntas 
y sugerencias. Los problemas eran seriamente estudiados y las 
soluciones planteadas casi siempre eran muy eficaces. Parecía 
que los maestros no se cansaban nunca de escuchar los informes 
de los demás y de buscar soluciones. 



218 EDUCACIÓN BILINGÜE EN LA AMAZONÍA PERUANA 

A medida que se formalizaron las reuniones se señalaron con 
anticipación los temas por considerar además de los asuntos 
incluidos en los informes. Esos temas se relacionaban con el 
mejoramiento del trabajo o con la solución de problemas de 
interés general, que se intercalaban entre los informes de los 
maestros para romper la monotonía. Algunas veces hubo hasta 
cincuenta o sesenta informes. 

Son muchos los temas especiales que aparecen en las actas de 
las conferencias realizadas entre los años 1963 y 1973. Incluyen 
asuntos de administración escolar tales como la manera de 
llenar la documentación; cómo pedir, transportar y mantener 
los materiales; cómo trasladar alumnos durante el año escolar; 
cómo enseñar en varios niveles en una sola aula y con un solo 
maestro, etc. Otros temas más generales tratan de la educación 
del adulto, la educación de las niñas, la agrupación por niveles 
más avanzados a fin de que los maestros con mejor dominio del 
castellano enseñen dichos niveles, la necesidad de contar con 
supervisores para cada zona, la necesidad de tener a un miembro 
del grupo como coordinador de las escuelas, y la relación entre 
el supervisor y el maestro. 

Los temas relacionados con la comunidad incluyen la soli-
citud de tierras, la salud y la salubridad, la religión dentro del 
programa escolar y en la comunidad, construcción de campos 
de aterrizaje, relaciones con las guarniciones militares de la zona, 
proyectos de desarrollo comunal, etc. 

Como resultado de una sesión se estableció un centro perma-
nente para las conferencias. Un tema siempre presente fue el 
de educación más avanzada para los maestros, ya que éstos 
trataban de completar los estudios secundarios durante el verano. 
También se ocuparon de los alumnos que, habiendo terminado 
la primaria, querían continuar la secundaria o empezar a tra-
bajar. Para lo primero tenían que salir del territorio tribal. Se 
consideraron las ventajas, y problemas, de esta alternativa y se 
proyectaron solicitudes al Gobierno u otras organizaciones, pi-
diendo el establecimiento de un colegio secundario en la región. 

Estas enumeraciones no incluyen la totalidad de los temas 
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tratados, pero tipifican los asuntos que formaban parte muy im-
portante de las reuniones. Las conferencias aprobaban también 
el establecimiento de nuevas escuelas y los traslados de maestros. 

Se dedicó tiempo a programas de recreación incluyendo cam-
peonatos de fútbol entre equipos formados según las zonas de 
donde procedían los maestros. El canto fue otra actividad im-
portante. En las horas libres los maestros renovaron amistades 
surgidas durante los cursos de entrenamiento. 

6. Resultados 
Sin lugar a dudas, estas conferencias anuales influyeron fuerte-

mente en el desarrollo de las escuelas bilingües de los aguaruna. 
Tal hecho fue evidente en diversos aspectos: 

1 ) facilitación de la comunicación, 
2) solución de problemas personales, y 
3) mejoramiento del sentido de unidad e identidad del grupo. 
En cuanto a la comunicación, la conferencia constituía una 

oportunidad para informar sobre la escasez o exceso de mate-
riales escolares permitiendo así la redistribución de los mismos. 
Facilitó la movilización del personal dentro del sistema consi-
derando los informes sobre necesidad de nuevas escuelas o de 
maestros y haciéndolos coincidir con situaciones en las que la 
falta de personal constituía un problema menos serio. 

Facilitó el establecimiento de nuevas escuelas ya que las co-
munidades tuvieron la oportunidad de presentar sus solicitudes. 
Facilitó la presentación y solución de problemas de todo tipo. 
Por último, constituyó un medio que otras entidades como el 
ejército, y las autoridades gubernamentales y educativas podían 
utilizar para COll)Unicarse con un amplio sector en una sola 
reunión. 

Las conferencias sirvieron, además, para elevar la moral de 
los individuos de todo el grupo étnico. El maestro sometido a 
presiones de la comunidad o de foráneos, podía ser escuchado 
y recibir ayuda, al menos en forma de comprensión y consejo; 
pero muchas veces recibían sugerencias prácticas para la solu-
ción del problema. Al descubrir que todos encaraban problemas 
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análogos, se animaron aquellos que pensaban que habían estado 
luchando solos en su comunidad aislada. La posibilidad de pre-
sentar un frente unido para encarar los problemas involucrados 
en la educación, el desarrollo comunal, y la salubridad, entre 
otros, ayudó a cada individuo a cumplir su tarea dentro del 
programa total. 

Es indudable que uno de los resultados más importantes fue 
el sentido de unidad fomentado por las reuniones. Se fortaleció 
la propia imagen del grupo. Sabiendo lo que ocurría en toda la 
zona, lograron criterios de unidad, y dirección, y de formar parte 
de un programa mayor y significativo para el país. Los exposi-
tores invitados comprendieron que se dirigían a los aguaruna, 
no solamente a un grupo pequeño sino a un núcleo de líderes 
que iban a comunicar sus orientaciones al resto del grupo. 
Esos líderes, los maestros, trataron de comprender las nuevas 
leyes de reforma agraria, las nuevas entidades de desarrollo co-
munal que llegaban a la zona, y las implicaciones de la llegada 
de la carretera y con ella de la "civilización". Trataron los pro-
blemas que el grupo tenía que afrontar en la lucha por la edu-
cación básica y luego por la educación avanzada, y buscaron 
con genuino interés el modo de expandir la educación hasta las 
zonas más aisladas. Todo eso condujo a una unidad de objetivos 
basada en sus propias decisiones como grupo, y que por lo 
tanto produjo una mayor solidaridad. Significó la desaparición 
de viejas enemistades familiares y la unificación de grupos ene-
migos en función de intereses comunes. Un derivado positivo 
para el individuo, fue la posibilidad de viajar libremente por 
todo el territorio aguaruna. 

En la década del setenta, cuando el gobierno descentralizó 
la administración de la educación, las escuelas aguarunas que-
daron divididas en varios sectores dependientes de los respectivos 
Núcleos Educativos Comunales. A partir de esa fecha las reu-
niones empezaron a realizarse en cada Núcleo con menor número 
de participantes. Sin embargo, para entonces la conferencia ge-
neral había sido dividida en sectores debido a problemas de 
transporte a lugares distantes. En algunos Núcleos siguen rea-
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lizándose las conferencias anuales. 
Actualmente los maestros mismos están solicitando el resta-

blecimiento de las conferencias. Muchos opinan que por falta 
de ellas la comunidad aguaruna pasa por un período de confusión 
puesto que cada Núcleo se sujeta a normas diferentes y utiliza 
materiales diversos. 

Al momento de redactar este informe el Sector Educación tiene 
en estudio el proyecto de restablecer el programa de educación 
bilingüe con una estructura administrativa propia y a cargo de 
un Director. En caso de hacerse realidad este proyecto, las con-
ferencias aguarunas volverían a constituir un factor importante 
en el sistema. 





Tercera Parte 
LO QUE NOS HA ENSEÑADO LA EXPERIENCIA 

PERUANA 
Patricia M. Davis 

Nota introductoria 
En los últimos años se ha escrito mucho acerca de la edu-

cación bilingüe. Educadores y estudiosos con vasta experiencia 
han recopilado sus hallazgos y establecido normas válidas para to-
dos. Los capítulos siguientes no pretenden duplicar este trabajo. 

Por el contrario, intentan mencionar aspectos que, aunque no 
siempre anticipados, han resultado factores importantes dentro 
del sistema de educación bilingüe de la Amazonía. Una mirada 
retrospectiva es siempre una ventaja, a pesar de que no ha sido 
posible, por diversas razones, llevar a cabo todas las alternativas 
sugeridas. Sin embargo, a medida que el programa se ha ido 
desarrollando, se ha aprendido muchas lecciones que podrían 
ser de utilidad a aquellos que empiecen programas similares en 
grupos prealfabetos que hablan idiomas vernáculos. Se desea, 
además, que esta parte de la obra sea informativa y útil también 
para aquellos cuyos programas pueden diferir en los ddtalles pero 
que tienen que afrontar algunos desafíos semejantes. 

Nos ocupamos de los aspectos de planificación y luego resu-
mimos en detalle lo que se ha aprendido en relación con la 
comunidad donde funciona la escuela, con los maestros mismos, 
y finalmente, en relación con los alumnos. En el último capítulo 
tratamos de los beneficios del programa de educación bilingüe, 
entre los que se encuentran: provisión de un medio efectivo de 
aprendizaje, promoción de un sentimiento de orgullo cultural y 
de dignidad, además de amortiguar el choque cultural por medio 
del contacto gradual con la cultura mayoritaria. 





CAPITULO 10 

LA PLANIFICACION PREVIA 

En el capítulo 2 se mencionan tres pre-requisitos indispensables 
para el éxito de un programa de educación bilingüe: 

( 1) Es necesario dar escritura a '1os idiomas nativos ágrafos 
(véase también el capítulo 15). 

(2) Es necesario elaborar cartillas y textos en esos idiomas 
( véase también los capítulos 15 y 16). 

(3) Es neces•ario capacitar a determinados miembros de cada 
grupo para que se desempeñen como maestros. 

Además, el experimento en la Selva Peruana ha puesto en 
consideración la importancia de planificar otros aspectos inter-
dependientes del programa educativo. Este capítulo intenta re-
señar estas observaciones, aunque se acepta que sólo se refieren 
al caso peruano y que variarían de acuerdo a otras circunstancias. 

1. El reconocimiento del papel de la educación bilingüe en el 
programa educativo nacional 

El progmma de educación bilingüe en el Perú se delineó como 
un ,esfuerzo encaminado a preparar al alumno vernáculo-hablante 
de la sdva a fin que pudiera participar en el programa edu-
cativo nacional en castellano. Como tal, ha recibido especial 
consideración y apoyo, lo cual sin duda alguna, ha contribuido 
en forma decisiva al éxito alcanzado. 

2. El respaldo administrativo adecuado 
Entre los aspectos más importantes del respaldo administrativo 

que la ,educación bilingüe requiere se encuentran: 
2.1 Las leyes educativas 



226 EDUCACIÓN BILINGÜE EN LA AMAZONÍA PERUANA 

En el sistema educativo peruano se encuentran excelentes 
ejemplos, ya que se han dado leyes que respaldan la enseñanza 
de las lenguas nativas, el nombramiento de maestros especial-
mente capacitados, y la preparación de textos en las mismas 
lenguas nativas. (Véase los anexos A y B). 
2.2 Una clara estructura administrativa para lo siguiente: 

a. El nombramiento de administradores y supervisores, con 
funciones claramente definidas. 

b. El nombramiento de maestros ( también para tramitar li-
cencias y cesantías) . 

c. La supervisión de las escuelas. 
d. El suministro de la documentación (registros, formularios 

para inventarios, etc.) . 
e. La recepción de la documentación ( estadística, inventa-

rios, informes sobre problemas, pedidos de materiales). 
f. Los programas de capacitación: 

1 ) Para los administradores y el cuerpo docente de los 
cursos de capacitación: 
Estos programas no sólo han incluido orientación 
para el trabajo académico sino también un estudio 
de las diferencias culturales y de las situaciones que 
requieren consideración especial. 

2) Para los maestros nativos: 
a) La organización de los cursos de capacitación. 
b) El nombramiento del personal docente. 
c) El curriculum. 
d) Los requisitos que deben llenar los postulantes. 

g. La preparación de los libros de texto y materiales de 
enseñanza, determinando previamente: 
1 ) Quién elaborará los textos. 
2) Quién autorizará su publicación. 
3) Quién los financiará. 

3. El presupuesto adecuado 
Los principales renglones de desembolso del programa de edu-

cación bilingüe han sido los siguientes: 
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a. Los haberes de los administradores, supervisores y 
maestros. 

b. Los cursos de capacitación. 
c. Los libros de texto -su preparación e impresión. 
d. Los útiles para la escuela -por ejemplo, banderas, libros, 

pizarras. 
e. Las facilidades de almacenaje, el transporte de libros de 

texto y útiles para la escuela, además de los haberes del 
personal que lleva el inventario y recibe y atiende los 
pedidos de útiles. 

El Ministerio de Educación ha financiado la impresión de los 
libros de texto, y algunas veces ha proporcionado otros útiles 
para las escuelas tales como banderas y cuadernos. Algunas veces 
se han recibido de organizaciones filantrópicas donaciones que 
han aumentado el presupuesto. El Ministerio también construyó 
el almacén central y el plantel donde se realizan los cursos de 
capacitación y pagó los haberes de los administradores, super-
visores, profesores y del personal de servicio, asimismo financió 
los cursos de capacitación. 

Los lingüistas y otros miembros del IL V han invertido tiempo 
considerable en la preparación de los libros de texto, han cola-
borado como asesores pedagógicos y de administración, y como 
profesores cada vez que el Ministerio de Educación les ha soli-
citado. Siempre han trabajado en forma voluntaria. En algunas 
oportunidades una lingüista del IL V ocupó la subdirección del 
curso y percibió los haberes respectivos, invirtiendo posterior-
mente dicha remuneración en el programa de educación bilingüe. 

Los maestros de las escuelas bilingües han sufragado parte 
de los útiles para la escuela, el transporte de los mismos, y en 
su mayor parte, las facilidades de almacenaje en las comunidades, 
si bien en una oportunidad el Ministerio de Educación propor-
cionó cilindros para el almacenamiento. Los maestros también 
han financiado sus pasajes de ida y vuelta para asistir a los cur-
sos de capacitación, así como su alojamiento y útiles escolares 
para el curso. En los primeros años del programa se proporcionó 
pasajes y alojamiento a los candidatos. 
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4. La preparación de los libros de texto 

En 1952, cuando •el Gobierno solicitó al ILV preparar ma-
teriales para la educación bilingüe, muchos de los lingüistas 
de campo recién habían comenzado a estudiar las lenguas de 
la selva. Todos los esfuerzos estuvieron dirigidos en concluir ,el 
análisis fonológico y la preparación de las cartillas iniciales. Los 
libros subsiguientes se redactaron año por año; muchas veces 
apenas si salían de la imprenta para la fecha en que los maestros 
los necesitaban, y aunque dicha situación no era lo ideal, fue 
así como se mantuvo funcionando las escuelas. Hubiera sido 
mejor tener a la mano textos para todas las asignaturas del cu-
rriculum para los dos primeros años escolares. 

Ahora se considera que es necesario preparar materiales para 
un período de dos años, como mínimo, por las dos razones si-
guientes: 

-Los que elaboran los textos tienden a encontrarse tan ocu-
pados con el programa que, o no tienen tiempo para 
preparar los textos subsiguientes, o no hay suficiente mar-
gen para las demoras de aprobación e impresión. 

-Se ha comprobado que casi siempre se requiere de uno a 
dos años para completar el trabajo de elaborar, revisar e 
imprimir un texto. 

5. La formación del comité de textos 

El comité de textos de un determinado idioma, generalmente 
lo han integrado las siguientes personas: 

un lingüista, 
un nativo-hablante de la lengua, 
un especialista en la elaboración de textos. 
un representante del Ministerio de Educación. 
Puede ser difícil mantener la continua comunicación entre los 

miembros del comité debido a otras exigencias del trabajo, pero 
se ha constatado que es muy importante. El tiempo que cada 
uno de los miembros necesita dedicar a esta tarea ha dependido 
de las circunstancias de la situación. 
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6. El establecimiento de los medios de aprovechamiento 

Aprovisionar las escuelas de fas zonas aisladas ha sido uno de 
los mayores problemas. Para dichas áreas es necesario establecer: 

a. Un sistema que funcione a largo plazo y en forma inin-
terrumpida ( que no se empantane por falta de transporte, 
por ejemplo). 

b. Un sistema que todos los que vayan a utilizarlo lo 
comprendan claramente, y que sea aprobado por los 
maestros. Por ejemplo, en el Perú, antes de la descen-
tralización de las escuelas bilingües, un gran almacén 
perteneciente al Ministerio de Educación estaba situado 
en Y arinacocha cerca de la imprenta donde se publica-
ban los libros en lengua vernácula. Un empleado del Mi-
nisterio despachaba las órdenes enviadas por los maestros 
y llevaba un inventario. Debido a la dificultad del trans-
port·e durante el año escolar, muchos maestros se esfor-
zaban por solicitar y llevar consigo una provisión de libros 
y útiles que resultara suficiente para todo el año, cuando 
retornaban a sus comunidades después del curso de ca-
pacitación. Sin embargo, si se podía disponer de trans-
porte, era posible hacer pedidos adicionales de vez en 
cuando al almacén central. 
En los grupos numerosos y alejados del almacén central, 
como el grupo aguaruna, los supervisores nativos ·alma-
cenaban textos en sus oficinas. En sus viajes de super-
visión tenían la oportunidad de distribuirlos de acuerdo 
a las necesidades y de redistribuir textos que alguna es-
cuela no necesitaba, pero que faitaban en otra. 
Con las descentralización de 1974 se produjo una interrup-
ción en el sistema de aprovisionamiento, puesto que en 
los distritos educativos alejados se sabía muy poco sobre 
la existencia de los libros en lengua vernácula. El Minis-
terio de Educación está tratando en la actualidad la 
manera de solucionar este problema. 
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7. La orientación a la comunidad nativa 

El programa de educación bilingüe mejor planificado puede 
fracasar si la comunidad nativa no lo comprende. Creemos que 
es de vital importancia dialogar y llegar a un acuerdo con los 
dirigentes nativos antes de establecer una escuela. En los capítulos 
siguientes se trata con más detalle este aspecto. Aquí solamente 
mencionaremos algunos de los puntos a tratarse. 

a. Los beneficios de tener una escuela ( véase el capítulo 14), 
b. La ayuda externa que se ofrece (véase el capítulo 11, 

sección 5). 
c. Las responsabilidades de la comunidad ( véase el capítulo 

11, sección 6) . 
d. Las responsabilidades del maestro ( véase el capítulo 11, 

sección 7). 

Resumen 
Se ha llegado a la conclusión que un sistema educativo resulta 

mucho más exitoso y eficaz si en la planificación previa se con-
sidera lo siguiente: el papel de la educación bilingüe dentro del 
programa educativo nacional, el respaldo administrativo adecua-
do y el presupuesto correspondiente, la elaboración de textos 
según un plan bien calculado y con el asesoramiento de un 
comité, el aprovisionamiento, y la orientación de la comuni-
dad nativa. 



CAPITULO 11 

EL PROGRAMA Y LA COMUNIDAD 

En la Amazonía, la relación entre la escuela y la comunidad 
es muy estrecha; no solamente porque en las sociedades peque-
ñas lo que un individuo hace afecta a todos los demás, sino 
también porque la alfabetización "requiere y ocasiona algunos 
cambios fundamentales en la estructura de cualquier sociedad 
prealfabeta que la adopte en gran escala" .1 

En consecuencia, es muy importante que la comunidad tenga 
parte activa en las decisiones relacionadas con establecer y man-
tener una escuela y que esas decisiones se basen en la información 
que se le dé en cuanto a los beneficios, las demandas, las alter-
nativas posibles y las ramificaciones del programa escolar. Aun-
que frecuentemente es un foráneo el que debe proveer la infor-
mación, la experiencia demuestra que el programa tiene más 
posibilidades de éxito si las decisiones son genuinamente comu-
nales y se basan en datos adecuados. 

Los grupos minoritarios de la Selva Peruana, casi siempre han 
reconocido el valor de saber leer, escribir, calcular y de comu-
nicarse en el idioma castellano. Sobre esa base han deseado tener 
escuelas y, en muchos casos, han iniciado los trámites para so-
licitar su establecimiento. Lo que ha sido mucho más difícil de 
comunicarles es el cambio de estilo de vida que podría generarse 
de ello. A continuación se anota algunos aspectos cuya cuidadosa 

1. David Bendor-Samuel. "Literacy and Basic Education in Community Develop-
ment", ponencia presentada a Jo Sodety for Applied Anthropology en el simposio 
Community Development for Minority Language Groups, realizado en obril de 
1978 en Mérida, Yucotán, México. 
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consideración nos ha sido de provecho como asesores. Adem-ás, 
se anota conclusiones que, según lo que indica la experiencia, 
sirven para evitar situaciones que podrían generar tensiones. No 
ha sido posible comprobar todas las conclusiones debido a otros 
factores restrictivos; no obstante, se piensa que vale la pena 
considerarlas y que en algunas situaciones, hubieran sido pre-
feribles a las medidas que se tomaron. 

l. Determinar para quiénes se elabora el programa 
Tradicionalmente, la educación bilingüe se ha destinado a los 

niños y adolescentes por las razones siguientes: 
-tienen más tiempo para asistir a la escuela, 
-son los dirigentes del futuro, 
-los jóvenes aprenden con mayor rapidez. 
Sin embargo, por medio de la experiencia, se ha comprobado 

que impartir educación a los niños de una sociedad prealfabeta 
excluyendo de ella a los mayores puede tener las siguientes des-
ventajas: 

-abrir una brecha generacional que dará como resultado 
incomprensión y recriminaciones. 

-crear conflictos con los sistemas tribales de autoridad ( casi 
siempre son los hombres mayores y con experiencia los 
que se encargan de tomar decisiones). 

-originar frustraciones: entre los jóvenes porque ven que sus 
ideas, aunque correctas, no r•eciben aceptación; entre los 
adultos, porque ·empiezan a darse cuenta que carecen de 
las habilidades necesarias para hacer frente a la nueva vida. 

Nuestra conclusión: En una sociedad prealf abeta, los edu-
cadores y la comunidad deben pensar en empezar la educación 
bilingüe con los dirigentes del grupo ( quizás también con las 
mujeres). El progreso será tal vez más lento, pero se preservarán 
los patrones de autoridad. Normalmente, al experimentar los be-
neficios de la educación, los dirigentes desean hacerlo extensivo 
a las mujeres y niños. 

Se ha probado este método entre los mayoruna, uno de los 
grupos más aislados de la Selva Peruana, y en el que los adultos 
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han mostrado gran interés por aprender a leer. La enseñanza 
se impartió individualmente a adultos voluntarios. Se les animó 
para enseñar a esposas y familiares lo aprendido. Luego se pro-
cedió a seleccionar, para recibir entrenamiento especial a aquellos 
que fueran competentes y gozaran de prestigio dentro de la 
comunidad. 

En un período de cinco años, unos sesenta hombres han 
aprendido a leer y escribir bien y, al mismo tiempo, todo el 
grupo, que consta de unos 550 miembros, está convirtiéndose 
en un grupo "alfabetizado" •en el sentido de que están llegando 
a comprender las técnicas de la lectura, la escritura y el cálculo. 

El éxito de este proyecto educativo se debe, en parte, a dos 
factores culturales importantes. En primer lugar, los mayoruna 
nunca han dudado del valor de su lengua y por eso apr,enden a 
leerla con interés. En segundo lugar, entre ellos, el que sabe 
algo es responsable de enseñarlo a sus paisanos. 

2. Tomar en cuenta los factores sociológicos y ecológicos 

2.1 Un contacto más estrecho 
Muchos de los grupos de la selva no han tenido antes nece-

sidad de vivir •en comunidades y pueden resultarles difícil adap-
tarse a la continua proximidad de vecinos después de la libertad 
de la vida aislada. 

Nuestra conclusión: Si las comunidades son ajenas al estilo 
de vida nativo, la gente y el asesor tendrían que considerar al-
ternativas que eviten el establecimiento de comunidades grandes, 
tratando de adaptarse a los patrones ecológicos, habitacionales y 
residenciales acostumbrados. Campañas de alfabetización que 
coincidan con los períodos de descanso de la actividad agrícola, 
maestros ambulantes, disposiciones que permitan a padres e hijos 
estudiar por familias extensas en clases de pocos alumnos, po-
drían quizás dar resultados más satis! actorios que los que se 
obtienen reuniendo a la gente en comunidades. Si no se pueden 
evitar agrupaciones grandes, la distancia adecuada entre las 
casas y la ausencia de la comunidad durante los fines de semana 
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o períodos más largos, han servido para aliviar las tensiones 
de la gente. 

2.2 Las restricciones de la vida comunal 
Las restricciones de la comunidad, sobre algunas actividades 

individuales para lograr el bienestar d_el grupo, pueden producir 
tensiones. Además, el dirigente tiene que tener coraje para pro-
poner los límites. 

Nuestra conclusión: Si la gente tiene que vivir en comuni-
dades de mayor tamaíio que el acostumbrado, probablemente será 
necesario proporcionarles orientación sobre la vida comunal. Las 
sesiones a nivel comunal pueden propiciar el establecimiento de 
reglas aprobadas por todos. Otro factor importante sería el de-
sarrollo de patrones de dirigencia nativa orientados hacia el sis-
tema nacional de autoridad. 

2.3 La programación de actividades 
El funcionamiento de una escuela requiere de cierto grado de 

planeamiento de las actividades de la comunidad ya que maes-
tros y alumnos deben dedicar ciertas horas para asistir a clases. 
El nuevo programa puede entrar en conflicto con el estilo de 
vida anterior. 

Nuestra conclusión: Es necesario consultar con los padres 
para que el programa escolar produzca el menor roce posible 
con las responsabilidades de la gente. También se debe conseguir 
el apoyo de los padres en cuanto a la asistencia regular a la 
escuela, pero ésta tendría que ser flexible durante las épocas de 
trabajo u otras necesidades. 

2.4 El cambio del estilo de vida 
Si el Gobierno exige un mínimo de 25 alumnos para el fun-

cionamiento de una escuela ( como ocurre en la selva), es posible 
que la comunidad resulte demasiado numerosa para sustentarse 
con los recursos ecológicos de la zona, según los patrones tra-
dicionales de subsistencia. Los animales de caza resultan escasos 
y hay que reemplazarlos por animales domésticos. Se agotan las 
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nueces, los frutos y los insectos comestibles, y hay que reempla-
zarlos por los productos de la chacra. Escasean los materiales 
de construcción y la leña. Los patrones de vida empiezan a 
cambiar hacia un estilo de vida más sedentario. 

Nuestro conclusión: Aunque no es fácil, es importante adap-
tar el sistema de educación bilingüe a las necesidades y el estilo 
de vida de los grupos minoritarios, evitando al mismo tiempo, 
crear un sistema que sería financieramente irrealizable. A veces 
es posible prever los cambios inevitables y alentar a la gente 
en cuanto a los diversos modos de prepararse para esos cambios; 
por ejemplo, aprender a criar aves de corral, cuyes o ganado 
vacuno como otras fuentes de abastecimiento de carne. 

2.5 Las enfermedades 
La vida en comunidad puede conllevar el riesgo de aumentar 

los casos de enfermedades. En particular, son comunes los casos 
de parasitosis y de enfermedades epidémicas. Las tensiones que 
acompañan a las enfermedades pueden volverse muy intensas, 
sobre todo cuando se registran muertes durante una epidemia. 

Nuestra conclusión: Se debe conceder suma importancia al 
asunto de ayudar a la gente a controlar las en/ ermedades por 
medio de un programa de salud adecuado. Ese programa debe 
comprender el abastecimiento continuo de medicamentos básicos 
y la colaboración de un residente que haya sido entrenado para 
administrarlos, además de campañas de inmunización y de ense-
ñanza de higiene preventiva. 

Vale la pena mencionar el hecho que entre los grupos de 
la Selva Peruana en los que los maestros de las escuelas bilingües 
han puesto en relieve la higiene, y se les ha proporcionado ayuda 
médica y medicina preventiva, la salud de la gente ha mejorado 
en forma notable. En realidad, una de las razones que algunos 
de los rnachiguenga ha dado para establecerse en una comunidad 
con escuela es que allí hay atención médica de la que no go-
zarían en sus viviendas aisladas. 

2.6 Los visitantes 
La existencia de una comunidad invita a visitantes que en 



236 EDUCACIÓN BILINGÜE EN LA AMAZONÍA PERUANA 

tiempos pasados no hubieran ido tan lejos ante fa posibilidad 
de encontrar sólo una casa aislada. Para los grupos minoritarios 
no acostumbrados a tratar con extraños, la presencia de cualquier 
visitante puede constituir una intrusión desagradable y, a veces, 
aterrorizante. La afluencia creciente de visitantes ( comerciantes, 
madereros, lingüistas, antropólogos, botánicos, educadores, equi-
pos de salubridad, turistas, misioneros) aun tratándose de per-
sonas bien intencionadas, puede convertirse en una fuente de 
tensión para los grupos nativos. 

Nuestra conclusión: Si la gente no está acostumbrada a la 
vida comunal, es probable que los dirigentes necesiten ayuda 
para prever la llegada de visitantes, hallar maneras de hacer 
frente a la situación y aliviar las presiones. Por ejemplo, construir 
una casa de huéspedes a una distancia adecuada, buscar a alguien 
que quiera abrir un restaurante, fijar los precios de las comidas, 
o arreglar la compensación del servicio de modo conveniente. 

3. Considerar la presión del maestro sobre la comunidad 
El maestro se empeña en cumplir con sus responsabilidades 

y conducir a los nuevos residentes del caserío hacia un estilo 
nuevo de vida que sea provechoso para todos. Sus esfuerzos, 
aunque sensatos y bien intencionados y, casi siempre bien reci-
bidos, pueden implicar demandas y criterios nuevos para la co-
mundad. Por ejemplo: 

-Demandas de trabajo -para construir la escuela, preparar 
un campo de aterrizaje, abastecer la escuela, rozar el sitio 
para el pueblo, limpiar las chacras, atender a los visitantes, 
iniciar proyectos comunales, etc. 

-Demandas originadas por los foráneos -servicios para vi-
sitantes; colaboración con los equipos de inmunización y 
comisiones gubernamentales; explicar las leyes que no ha-
bían conocido anteriormente, como las que regulan la caza 
y la pesca. 

-Demandas en cuanto a la salud. Si el maestro es el primero 
en administrar medicina "occidental" en la comunidad, qui-
zás tenga que recomendar tratamientos contrarios a las 
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creencias y prácticas del grupo: Los pacientes se verán en 
un conflicto para decidir el método por aceptar. 

Nuestra conclusión: El asesor puede ofrecer un valioso ser-
vicio ayudando al maestro y a la comunidad a reconocer estos 
factores, a hablar de ellos y a comprender y apoyarse mutua-
mente en una situación que al principio podría ser un tanto 
desagradable para ambos. 

El maestro también puede causar otras presiones más sutiles, 
por ejemplo: 

-Puede ser el iniciador involuntario del materialismo. La 
remuneración que percibe el maestro mediante la cual puede 
conseguir artículos y servicios que no están al alcance de 
todos, puede dar origen a celos. En la mayoría de los casos, 
el maestro comparte generosamente lo que recibe. Si no 
lo hace voluntariamente, la mayoría de las sociedades tienen 
medios de hacer que sus miembros distribuyan la riqueza. 
Sin embargo, la desigualdad económica, a veces, origina 
tensiones. 

-Puede promover la formación de una brecha de carácter 
educativo. A medida que los alumnos adquieren más cono-
cimientos, la brecha entre los que han asistido a la escuela 
y los que no, puede ir ampliándose. Pueden desarrollarse 
diferencias en la cosmovisión: diferencias en cuanto a las 
opiniones acerca del mundo exterior, de las prácticas hi-
giénicas, de las costumbres matrimoniales, de la organización 
de la comunidad, del idioma de la cultura mayoritaria, de 
los productos agrícolas para la venta, de las creencias re-
ligiosas y los tabúes. Tanto los que se adhieren al sistema 
antiguo como los que quieren seguir el nuevo sistema se 
dan cuenta de que tendrán que considerar de nuevo todos 
los factores y definir por qué se adhieren a su posición. 

Nuestra conclusión: Es importante ayudar tanto al maestro 
como a la comunidad a entender el proceso por el que están 
pasando. Es necesario que reconozcan los aspectos que conside-
ran positivos, que identifiquen aquellos aspectos que les parecen 
negativos, y que encuentren la manera de aliviarlos. Entablar 
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el diálogo en reuniones comunales, orientar sobre las razones que 
tiene la cultura mayoritaria para sus principios y valores, llegar 
a un acuerdo en cuanto a lo que se aceptará o no se aceptará 
en la comunidad, podrían ser factores útiles. 

4. Delinear los beneficios de la educación bilingüe para la co-
munidad (El capítulo 14 se ocupa de este aspecto) 

5. Informar acerca de la ayuda externa que se puede ofrecer 
Generalmente, se consideran como aspectos básicos el recono-

cimiento oficial, los programas de capacitación para maestros y 
la elaboración de textos especiales. Otros tipos de ayuda de-
penden de cada situación. 

6. Establecer las responsabilidades que asumirá la comunidad 
Las responsabilidades de la comunidad frecuentemente han 

sido, entre otras: elegir al futuro maestro, ayudar a construir la 
escuela, proveer parte del sustento del maestro si la enseñanza 
reduce sus actividades de caza y pesca, colaborar para que la 
asistencia a la escuela sea regular y cooperar en lo referente a 
la disciplina. Cualquier otro arreglo que se considere conveniente 
para el trabajo debe ser tratado en grupo y aceptado por los 
miembros de la comunidad. 

7. Establecer las responsabilidades del maestro 
Es mejor establecer las responsabilidades del maestro en reu-

niones comunales; así, servirán de fundamento para expectativas 
realizables sobre las que ha habido un mutuo acuerdo. Véase el 
capítulo 12, secciones 3 y 4 para consideraciones importantes que 
se necesita tener en cuenta. 

8. Aclarar el aspecto económico 
Hasta ahora, entre los grupos de la selva, se ha esperado que 

las comunidades demuestren su interés en tener una escuela asu-
miendo la responsabilidad de construir el local escolar, el patio 
de recreo y, en algunos casos, el campo de aterrizaje para abas-
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tecer la escuela. El mantenimiento del mobiliario escolar, del 
edificio, etc., también ha sido responsabilidad de la comunidad 
en colaboración con el maestro. 

Sin embargo, como el dinero en efectivo era escaso (algunos 
grupos aún empleaban el sistema de trueque), los libros y la 
mayoría de los útiles escolares como pizarrones, tizas y cuadernos 
eran distribuidos gratuitamente por el Gobierno. 

En los últimos años, al subir los costos, se han distribuido 
menos materiales en forma gratuita y la gente de algún modo ha 
empezado a conseguir más dinero. Para el futuro, sería impor-
tante establecer el principio de contribuir económicamente, es-
pecialmente en los lugares donde los recursos gubernamentales 
son limitados. 

Nuestra conclusión: Antes de establecer una escuela es ne-
cesario aclarar con la comunidad los arreglos económicos. A 
veces es útil fijar una escala de contribuciones que podrían au-
mentar de acuerdo con la solvencia de la comunidad. 

Resumen 
La presencia de una escuela bilingüe en una comunidad ais-

lada y monolingüe origina cierta tensión. No obstante, las ten-
siones generadas parecen pocas en comparación con las producidas 
por las escuelas para hispano-hablantes establecidas en algunas 
comunidades de habla vernácula. Se ha observado. además, que 
las presiones de una escuela bilingüe pueden reducirse en forma 
considerable si todos los interesados toman conciencia de los fac-
tores que las producen y se comprometen como grupo a buscar 
soluciones que compensen o alivien las tensiones. Se generan 
sentimientos de orgullo y unidad cuando se superan las dificul-
tades y la escuela es una realidad que progresa y ofrece beneficios. 





CAPITULO 12 

EL PROGRAMA Y EL MAESTRO BILINGOE1 

Es posible que los factores más importantes para el éxito de 
las escuelas bilingües de la Amazonía Peruana sea la selección 
y el apoyo posterior brindado a los maestros bilingües. Se ha 
seleccionado a los maestros entre los miembros de su sociedad 
nativa para desempeñar un papel nuevo y muchas veces com-
plejo -un papel que puede ser confuso especialmente en la 
mente de los demás miembros del grupo. En los lugares aislados, 
generalmente se espera que el maestro asuma más responsabili-
dad que aquéllos de las sociedades especializadas, y por eso es 
probable que se generen presiones personales al mismo tiempo 
que satisfacciones. En muchos casos, son los administradores y/o 
asesores del sistema educativo los encargados de ayudar a esta-
blecer una atmósfera en la que el maestro pueda desempeñar su 
función sin presiones. 

Este capítulo trata de los ·aspectos mencionados, y enumera 
conclusiones y soluciones aplicadas conforme surgieron los pro-
blemas. A excepción de la sección 1.1, la mayoría de los proble-
mas están considerados en el contexto de grupos que han tenido 
poco contacto continuo con la sociedad nacional y en los que se 
forman nuevas comunidades con el objeto de establecer una 
escuela. Los problemas pueden variar un tanto en grupos con 
mayor contacto. 
l. La selección del maestro 

La experiencia indica que los siguientes factores son impor-
tantes en la selección de un maestro: 

1. Una parte del material de este capítulo pertenece a mi colega W'illord 
Kindberg. 
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1.1 Debe contar con el apoyo de la comunidad 
Normalmente, las relaciones entre el maestro y la comunidad 

han sido mejores cuando se ha elegido a uno de los miembros 
de la comunidad (en las sociedades cerradas, los extraños gene-
ralmente no son bien recibidos), y cuando la comunidad lo ha 
elegido habiendo comprendido los requisitos, las características 
y otros aspectos vinculados con su trabajo. 

No obstante, para que la relación sea productiva, e] maestro 
debe estar dispuesto a colaborar con los dirigentes de la comu-
nidad rehusando en todo lo posible la responsabilidad de la 
dirigencia personal y sometiendo a ellos las decisiones. La sec-
ción 2.2 trata de casos en los que el maestro podría convertirse 
automáticamente en un dirigente activo, y la sección 3 se ocupa 
de casos en los que podría asumir la dirigencia temporal. La 
colaboración entre el maestro y la comunidad logra varios ob-
jetivos importantes: 

-Los patrones de autoridad no se alteran con la aparición 
de un nuevo "cabecilla" porque el maestro no acepta ese 
papel. 

-El maestro evita muchas presiones que de otro modo re-
caerían sobre él. 

-La escuela y la comunidad se benefician con la colaboración. 
-El maestro y su familia están más contentos ya que per-

manecen en su territorio nativo, gozando de las ventajas 
que esto trae consigo: lazos familiares y ventajas materiales 
( como casa y chacra). 

1.2 Por lo general es un hombre 
En la Amazonía, las maestras pueden desempeñarse con éxito, 

si reúnen las siguientes condiciones: 
-No tienen hijos pequeños. 
-Son personas mayores y maduras que no despiertan sospe-

chas de conducta criticable con los alumnos mayores, o 
también si, 

-Enseñan a clases de niñas. 
-Enseñan en la presencia de sus esposos o son sus auxiliares. 
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(El esposo puede ser el director de la escuela). 
-No alteran las normas conyugales adquiriendo más dinero 

y/ o prestigio que su esposo gracias al cargo que desempeñan 
y al sueldo que perciben. 

-No ofenden a la comunidad desempeñando papeles que son 
considerados propios de los hombres. 

A menos que llenen los requisitos mencionados, en muchos 
grupos étnicos de la Selva las maestras raras veces se han de-
sempeñado con éxito, no por falta de habilidad sino por asumir 
un rol que la comunidad considera de competencia masculina. 
Las presiones familiares y los resentimientos sociales resultantes, 
generalmente han convertido el trabajo en algo imposible o in-
tolerable. 
1.3 Es capaz de cumplir con sus responsabilidades 

Parece que existen dos errores principales que pueden afectar 
la elección del maestro. Uno, suponer que solamente puede ser 
elegible un joven talentoso que haya recibido el máximo de edu-
cación; el otro, aceptar la elección de la comunidad sin tener en 
cuenta las habilidades académicas del elegido. 

El joven puede aprender los métodos de enseñanza, pero si 
se impacienta con los niños o con los tardos para aprender, o 
si es demasiado orgulloso para aceptar los consejos de los an-
cianos de la comunidad, es muy probable que fracase. 

El elegido por la comunidad puede haber sido favorecido por 
algún tipo de patrocinio (por ejemplo, porque pertenece a la 
familia dominante) y puede ser que no tenga las condiciones 
intelectuales necesarias para aprender, ni la suficiente estabilidad 
para ser un buen maestro. 

Nuestra conclusión: Es mejor buscar a la persona que tenga 
suficiente habilidad para encargarse del aspecto académico, de 
llevar registros, etc., concediendo siempre prioridad a los rasgos 
del carácter. Al fin y al cabo, el hombre laborioso y constante 
trabaja mejor que el hombre brillante pero inestable. Los can-
didatos que son atraídos por el salario pero carecen de verdadera 
dedicación a la enseñanza, no han resultado ser candidatos re-
comendables. 
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1.4 Es un miembro estable y respetado por los adultos de la 
comunidad 

Aunque a veces, los jóvenes sensatos que han sometido los 
asuntos comunales a los ancianos han tenido éxito, en las so-
ciedades selvícolas los maestros, casi siempre, han tenido que 
demostrar madurez para ser aceptados. Los siguientes son al-
gunos de los rasgos que los miembros de la comunidad y los 
administradores han llegado a considerar importantes: 

-sensatez en las decisiones, 
-constancia, 
-bondad y generosidad, 
-integridad, 
-firmeza. 
También se espera que domine las destrezas propias de los 

adultos de su cultura. 

2. Apoyo para el maestro 

A través de los años, los maestros bilingües han demostrado 
ser buenos educadores, pioneros intrépidos, sorprendentemente 
sensatos, perseverantes y adaptables. Hablando en general les 
gusta su trabajo pero a su vez han mostrado señales de tensión 
( dolores de cabeza, depresión, enfermedades psicosomáticas) en 
proporciones algo mayores que las que se encuentran en las cul-
turas nativas en general, aunque son similares a las que se 
observan entre los miembros de culturas mayoritarias que de-
sempeñan trabajos que producen alto grado de tensión, según lo 
afirman los médicos del ILV que atienden a los maestros.2 

Cuando las presiones han aumentado demasiado, especialmente 
para los maestros que no han adquirido suficiente fortaleza per-
sonal que les sirva de lastre en tiempos de tensión y aturdimiento, 
la desmoralización puede expresarse por medio de una conducta 
aberrante que, a veces, llega al suicidio. 

2. Robert Silvester en su artículo "Stress and the Classroom Teacher". lnstruc-
tors' Magazine. 1977. 86: 72-74, dice: "1Tensi6nl Es el problema de salud más 
grave que encara e·I maestro". 
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Estas tendencias se vuelven comprensibles si se tiene en cuenta 
la complejidad de las situaciones que el maestro tiene que en-
frentar. Hemos llegado a la conclusión de que la administración 
debe estar al tanto de las tensiones propias de la posición del 
maestro selvícola, además de aquellas que afectan a la sociedad 
entera. Estas presiones pueden aliviarse por medio de una com-
prensión solidaria que esté acompañada por acciones pertinentes. 
A continuación describimos los aspectos que hemos tenido pre-
sentes durante el trabajo. 

2.1 El maestro pertenece a una subcultura 
El maestro, con su avanzado grado de educación, se halla a 

la vanguardia de los cambios producidos por el encuentro de 
la cultura nativa y la mayoritario. El difícil papel de tratar de 
sintetizar las dos culturas es suyo, por lo menos en lo que con-
cierne a su propio comportamiento. La existencia de señales de 
fatiga no es una novedad, pero sí es necesario estar alerta y 
reconocerlas. 

Nuestras conclusiones: Es importante reconocer las tensiones 
del maestro. Hay que identificar el origen de las presiones -éste 
varía según la situación. Es necesario dar al maestro apoyo moral 
y confianza, hasta donde sea posible. Si su experiencia e ingenio 
no son suficientes para resolver ciertos problemas, quizás apre-
ciará consejos sobre posibles soluciones. También se debe con-
ceder un período prudencial para sus vacaciones. 

2.2 El maestro se siente responsable por sus paisanos 
En muchos casos es el maestro el que ha reunido a los ha-

bitantes de una nueva comunidad, a menudo sus familiares, quie-
nes han dejado sus hogares aislados para vivir en un lugar donde 
podrán asistir a la escuela. El maestro se siente sumamente res-
ponsable por la seguridad y el bienestar de ellos. Como es pro-
bable que sepan poco de la vida comunal o del modo de hacer 
frente al mundo externo, el maestro considera que debe dirigirlos 
y ayudarles a tomar decisiones comunales hasta que puedan 
hacerlas sin su asesoramiento. Estas presiones hacen que los 
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maestros muchas veces se dediquen a satísfacer las necesidades 
de la comunidad, en perjuicio de la preparación de las lecciones 
y de otras actividades relacionadas con la enseñanza. 

Nuestra conclusión: Es necesario considerar seriamente la 
preocupación del maestro por la comunidad. Quizás haya que 
prestarle ayuda para que pueda satis! acer las necesidades comu-
nales de modo que no descuide sus responsabilidades de maestro. 
2.3 El maestro tiene presiones económicas 

El maestro, que quizás nunca ha tenido muchas entradas ni 
experiencia en manejar dinero, de repente puede recibir lo que 
le parece un gran sueldo. Pero al mismo tiempo, pueden pre-
sentársele gastos inevitables como los siguientes: 

a. La compra de alimentos que antes podía obtener por me-
dio de la caza o la recolección, actividades para las que 
ya no tiene tiempo. Compra de alimentos que no se en-
cuentran en la comunidad por la superpoblación o por-
que él ha adquirido nuevos hábitos alimenticios durante 
sus viajes fuera de la comunidad. 

b. El sustento para huérfanos y/o alumnos que vienen de 
lejos a vivir en su casa. 

c. Los gastos de construcción de su casa, si el tiempo no 
le permite construirla él mismo. 

d. Los gastos relacionados con su trabajo: pasajes de ida y 
vuelta para asistir a los cursos de capacitación e ir a las 
oficinas educativas regionales. Mientras asiste al curso 
de capacitación tiene que pagar alojamiento y pensión, 
y comprar útiles y ropa. Compra de materiales para la 
escuela. 

e. Las compras para la comunidad: gastos de trámites para 
obtener títulos de propiedad de tierras, construcción y 
mantenimiento de pistas de aterrizaje, medicinas, herra-
mientas, plantas, semillas, animales, etc. 

f. Ayuda económica para sus paisanos que asisten al curso 
de capacitación. 

g. Pago de las deudas de los miembros de la comunidad para 
librarlos de los patrones. 
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Para los maestros estos asuntos financieros pueden ser muy 
confusos. Algunos pueden cometer errores que les ocasionen di-
ficultades y aumenten su ansiedad; por ejemplo, cuando se dejan 
robar o entregan su dinero a estafadores; contraen deudas y/o 
dan préstamos grandes; invierten mucho dinero en la compra de 
objetos que dan prestigio (relojes costosos, tocadiscos) dejando 
escasos fondos para gastos de viajes, medicinas y víveres. 

Nuestra conclusión: Es necesario orientar a los futuros maes-
tros acerca del mejor manejo del dinero. Asimismo, es necesario 
que sepan comprender los gastos que tienen que hacer y la far-
ma de distribuir sus haberes. También les sería beneficioso recibir 
información sobre las formas confiables de ahorrar dinero -como 
las ofrecidas por los bancos regionales. 

2.4 El maestro soporta presiones especiales durante el curso 
de capacitación 

Los cursos de capacitación han sido altamente valorados por 
los maestros bilingües. Pero con frecuencia, la época más apro-
piada para realizarlos es durante las vacaciones de verano, lo 
que permite al maestro un certísimo período de descanso des-
pués de un año de arduo trabajo escolar. Es importante reco-
nocer las presiones que pueden producirse: 

a. El viaje puede ser, a veces, muy penoso. Las trochas pue-
den estar fangosas y los ríos crecidos. Pueden haber largos pe-
ríodos de espera en los lugares señalados hasta donde llegarán 
los aviones y donde la alimentación y el alojamiento quizás sean 
inadecuados. Los viajes por canoa y ómnibus pueden ser largos 
y agotadores. 

b. Los maestros, con el sueldo en el bolsillo, pueden ser 
víctimas de ladrones, vendedores, estafadores y prostitutas. Al-
gunos vendedores emplean tácticas muy ingeniosas. 

c. Los costos de transporte aéreo, alimentación, medicinas, 
esparcimiento, provisiones que tiene que llevar a su pueblo, etc., 
además del mal manejo del dinero pueden dejar al maestro sin 
recursos mucho antes de que termine el curso de entrenamiento. 
La tensión aumenta a medida que trata de ahorrar, pedir présta-
mos, etc. para superar la situación. 
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d. El curso de entrenamiento puede resultar muy difícil para 
los maestros que tienen poca preparación académica. La faena 
estudiantil es pesada: asimilar diariamente conceptos nuevos en 
castellano (su segunda lengua) les produce una gran fatiga 
mental. 

e. La documentación que todo maestro debe entregar al fin 
del año, si es demasiado complicada para su grado de habilidad, 
le puede producir grandes frustraciones al tratar de completarla, 
viéndose aun obligado a perder clases. 

f. Muchas veces se le presentan tendencias filosóficas, ideo-
lógicas y religiosas para él desconocidas. El maestro se esfuerza 
por comprender las implicaciones de nuevos conceptos como los 
siguientes: 

-nacionalismo/ socialismo/ comunismo/ capitalismo, 
-catolicismo/ mormonismo/ evangelismo / adventismo, 
-agnosticismo/ ateismo /naturalismo/humanismo. 
g. Generalmente se insta al maestro a ser un "buen" ciuda-

dano y él mismo busca la forma de identificarse con la sociedad 
nacional. "Ser un buen ciudadano" significa, según la persona 
que trate de ejercer influencia sobre él, poseer cualidades tan di-
versas como las siguientes: 

-lealtad al país y a la bandera, 
-fluidez en el idioma de la mayoría, 
-desconfianza de los extranjeros, 
-ser alegre y aficionado a las fiestas (de tipo occidental), 
-ser religioso ferviente, 
-ser un dirigente responsable, 
-ser admirador de las artes occidentales. 
h. Debido a la existencia de categorías sociales, muchas veces 

las personas que entran en contacto con el maestro le dan tratos 
tan diversos que lo dejan perplejo. Por ejemplo: 

-respeto como profesional ( de parte de profesores compren-
sivos), 

-consejo ( de parte de los especialistas), 
-adulación ( de parte de estafadores), 
-humillación y paternalismo ( alguien se ofrecerá a contar su 
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dinero porque cree que él no puede hacerlo), 
-burla ( de parte de "superiores" hostiles), 
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-órdenes de cumplir tareas serviles ( de parte de la gente 
que creen que los indios sólo pueden trabajar como peones), 

-amistad ( de algunos, mayormente sus iguales) . 
El maestro que está aprendiendo a vivir en una cultura nueva 

no sabe todavía cuáles son los verdaderos límites y normas. 
¿Cuál es la conducta que se considera aceptable? ¿Qué valores 
debe adoptar? ¿Qué debe rechazar y sobre qué fundamento debe 
hacerlo, si desea ser un buen ciudadano? 

i. Como el curso de capacitación es una oportunidad para 
presentar orientación importante a representantes de muchas 
áreas, a veces ha surgido la tendencia a dar mayor importancia 
a los trámites de la documentación escolar, al desarrollo comunal, 
al programa de salud, a las chacras escolares y a otros asuntos. 
Se supone que los maestros saben que su primera obligación es 
comunicar claramente los conocimientos académicos. Pero en la 
realidad, es probable que el maestro, sobrecargado de trabajo, 
no tenga bien claro este concepto. Muchos han cedido a la 
presión para realizar las tareas secundarias y satisfacer a sus 
instructores o al supervisor cuyas únicas observaciones quizás 
sólo se hayan referido a los registros escolares y al estado del 
local. Como dijo un maestro: "Un buen maestro lleva bien los 
registros; lo que hace en el salón de clase no tiene importancia". 

Nuestras conclusiones: J. Se deben programar intervalos de 
descanso entre el año escolar y el curso de capacitación, o se 
debe permitir que el maestro no asista a clase de vez en cuando 
para descansar, reflexionar y atender necesidades personales. 

2. Siempre que sea posible, se podrían desarrollar cursos de 
capacitación en las comunidades donde el ambiente sea familiar, 
donde se encuentren los alimentos acostumbrados y las presiones 
de la "civilización" sean menores que en las ciudades y en los 
centros comerciales. 

3. Seria de mucha utilidad para los maestros recibir clases de 
orientación sobre valores nacionales y buenos modales ( en len-
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guaje simple) que les den las normas generales de conducta pro-
pias de la nueva cultura. 

4. Es necesario tener en cuenta el conflicto de identificación 
que se da en la mente del maestro. 

5. El personal docente de los cursos de capacitación debe 
recibir orientación para tener una idea de las necesidades espe-
ciales del maestro; estar dispuesto a ofrecer instrucción especial 
en las asignaturas difíciles; hablar lentamente empleando un 
vocabulario sencillo; proporcionar en lo posible, protección con-
tra los ladrones; promover la confianza por medio de gestos 
positivos y amistosos; dar buen ejemplo. (Véase el capítulo 6, 
sección 4.2). 

6. Es importante facilitar el transporte tanto como sea po-
sible. 

7. La orientación y el programa de estudios de los cursos de 
capacitación deben establecer claramente que la responsabilidad 
principal del maestro es la enseñanza. 

2.5 El maestro tiene necesidades familiares especiales 
a. El maestro tiene que asistir al curso de entrenamiento todos 

los veranos. Si la esposa se queda en la comunidad, se puede 
originar entre ellos una disparidad de educación y orientación 
que -en algunas sociedades- acarreará tensiones dentro de la 
familia. El puede sentirse orgulloso de sí mismo y avergonzarse 
de la esposa, lo cual puede terminar con la felicidad de ambos. 

b. La experiencia ha demostrado que los maestros bilingües 
que asisten solos al curso de entrenamiento frecuentemente son 
tentados a establecer vínculos inaceptables por la cultura. La 
esposa que queda sola, sufre las mismas tentaciones. Aun en los 
casos en los que no hay infidelidad, han surgido sospechas, re-
criminaciones y amarguras. 

c. Es probable que el maestro tenga que ausentarse de su 
casa para asistir a los cursos de capacitación, hacer viajes en 
nombre de la comunidad o para atender a enfermos. Este es el 
estilo de vida en algunas sociedades pero en otras, no lo es. En 
estas últimas, los hijos, especialmente los varones, sufren. Nor-
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malmente el padre enseña a los hijos las restrezas vitales como 
la caza, la pesca y la construcción de casas. 

d. Si el maestro ofrece su casa para dar alimentación y 
alojamiento a estudiantes, como ocurre muchas veces, se añade 
a sí mismo la responsabilidad de tutor. En estos casos, se ha 
visto que el maestro toma la responsabilidad en serio, criando 
a los estudiantes como si fueran sus hijos. 

e. En culturas en las que la poligamia es una señal de pres-
tigio, esta costumbre puede ejercer presión sobre el maestro 
para que tenga más de una esposa. Se han visto casos de mujeres 
ambiciosas que han tratado de imponerse ellas mismas o de im-
poner a sus hijas al maestro aun valiéndose de artimañas, si 
ello ha sido "necesario". Como la poligamia es considerada muy 
natural en la cultura tradicional, puede ser difícil que un hombre 
la rehuse a pesar de los problemas que le traerá en su trato con 
los administradores mestizos. 

Nuestras conclusiones: Es importante tratar que las esposas 
acompañen a los maestros mientras asisten al curso de capacita-
ción y proveer entrenamiento para ellas -clases de costura, del 
cuidado del infante o de cualquier tema que ellas consideren de 
utilidad. Quizás los maestros requieran orientación para controlar 
sus responsabilidades de modo que no descuiden a su familia y 
para solicitar el apoyo de la esposa y la comunidad para cefürse 
a la ética de la sociedad nacional. 

2.6 La esposa del maestro tiene sus propias necesidades 
a. En algunos casos la esposa del maestro tiene que ir a vivir 

en una comunidad desconocida donde no tiene ni amigos ni 
familiares. Si el traslado, además, significa un medio ambiente 
ecológico diferente, tendrá que hacer frente a nuevas condiciones 
ambientales y alimenticias. Dada la timidez de muchas mujeres 
nativas, la presión puede ser considerable, sobre todo si las 
mujeres del pueblo no se muestran muy amigables al principio. 
En la nueva comunidad afronta la responsabilidad de criar a 
los hijos sin la ayuda que tradicionalmente proveen los familiares. 

b. Durante los períodos de ausencia del maestro, la esposa 
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hace frente a la crisis sola: inundaciones, enfermedades, incen-
dios, muertes. Las chacras pueden carecer del cuidado. necesario, 
los animales domésticos son víctimas de los animales salvajes. 

c. Puede convertirse en la anfitriona principal de los visi-
tantes que llegan a la comunidad. Esto puede significar un au-
mento considerable de trabajo para preparar y servir comidas y 
también puede agotar la producción de su chacra. Durante su 
primer año en una comunidad cuando debe depender, como es 
el caso, de la buena voluntad de los demás que comparten sus 
provisiones con ella, el tener que pedir repetidamente alimentos 
para los visitantes puede crear tensiones adicionales. 

d. - Si el maestro abre su casa para albergar a alumnos de la 
escuela (huérfanos o niños que viven lejos), la esposa tiene la 
responsabilidad de madre adoptiva y debe cocinar para todos. 
Para las madres jóvenes la tarea puede ser muy pesada al jun-
tarse con la responsabilidad de criar los propios hijos y atender 
el trabajo doméstico. 

e. Si se busca ayuda para aliviar el trabajo de la esposa, 
pueden originarse otros problemas. Por ejemplo, las jovencitas, 
aunque capaces de ayudar en el trabajo, a veces han desbaratado 
el hogar del maestro con su coquetería y las esposas han tenido 
que reemplazarlas con mujeres mayores. 

f. En algunas de las culturas cerradas de la Amazonía,3 muy 
raras veces la esposa del maestro recibe de él el tiempo que en 
circunstancias normales le dedicaría. En esas culturas, este 
podría ser el problema más grave que el maestro y su esposa 
tendrían que afrontar, aunque, en general, las esposas han pro-
porcionado a los maestros lealtad y apoyo altruista. 

g. En las situaciones en que la desesperación se acumula, 
se ha observado que algunas esposas sufren en silencio hasta que 
la frustración ha llegado al máximo. Lo penoso es que en tales 
casos, el esposo ha estado tan ocupado que no ha percibido el 
problema. 

3. Orna R. y Allen Johnson. "Ma•le/ Fema le Relotions and the Organizotion of 
Work in a Machiguenga Community". American Ethnologist, Vol, 2, N'? 4, pp. 
644-645. 1975. 
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Nuestras conclusiones: J. Es necesario estudiar la familia 
tradicional y advertir a las parejas de los problemas que pueden 
surgir, presentando, a su vez, modos posibles de evitar que la 
presión se acumule hasta volverse intolerable para la esposa. 

2. Se debe orientar al maestro para que lleve a su esposa en 
sus viajes siempre que sea posible y para que le trasmita los 
conocimientos que va adquiriendo de modo que ella avance junto 
con él. Muchas veces ha resultado una ayuda que la esposa 
asista a las clases. 

3. Sería muy significativo estimular a la esposa por medio 
del reconocimiento oficial del papel que desempeña y del sacri-
ficio que hace para que su esposo trabaje con éxito. Sería de 
ayuda entre otras cosas, enviar cartas oficiales de reconocimiento, 
otorgar diplomas por años de servicio, incluir en un cuadro de 
honor a las que trabajan en lugares difíciles. 

3. Definir los papeles del maestro 
En sociedades semi aisladas, uno de los riesgos mayores del 

maestro es verse comprometido en muchas actividades que le 
traen como consecuencia excesivo trabajo y frustración. Los 
administradores no siempre han advertido este síndrome. Consi-
deremos las posibles exigencias que recaen sobre el maestro que 
es el fundador de una comunidad nueva y el único miembro de 
la misma que ha estado en contacto con el mundo de afuera: 

3.1 Como maestro 
a. El horario escolar puede estar en conflicto con la vida 

libre que antes llevaba y constituir una carga. Es de esperar que 
la comunidad no comprenda el nuevo horario, ya que nunca an-
tes se había tenido que medir el tiempo. Niños y adultos deben 
aprender a estar listos a la hora de empezar las clases, a asistir 
a la escuela fielmente, etc. 

b. La preparación de lecciones para alumnos de 3 a 6 niveles 
puede requerir mucho tiempo de estudio fuera de las horas de 
clase ( más tiempo del que le dejan sus otras responsabilidades). 

c. Si la documentación que todo maestro tiene que preparar 
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Hesse - 1962 
Pastor Valencia, maestro ticuna, revisa los cuadernos de sus alumnos . 

Bondurant - 1963 
Angel Soria, maestro shipibo, posa frente a la escue la can sus alumnos y un 
visitante. 
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es muy complicada; para aquellos cuya preparación académica es 
mínima, los datos consignados pueden ser inexactos aun después 
de haber invertido enormes cantidades de tiempo en llenarlos. 

d. El maestro debe ocuparse de que se construya el local 
escolar y que se adquieran los útiles escolares aunque no siempre 
dispone de apoyo económico y aun cuando el transporte cons-
tituye, en muchos casos, un grave problema. 

e. Puede verse obligado a matricular a alumnos menores y 
a proveerles instrucción aunque no disponga ni de tiempo ni 
de materiales apropiados (véase el capítulo 13, sección 3). 

f. Como ya se mencionó, el trato del maestro con las alum-
nas un poco mayores puede traer críticas. 

Nuestras conclusiones: 1. Es muy necesario conceder al maes-
tro la clase de apoyo y confianza que disminuye la tensión -en 
forma particular, un sistema de administración escolar que sumi-
nistre haberes, salarios y supervisión sin largas demoras ni pro-
cedimientos engorrosos que causen frustraciones (cf. capítulo 10, 
sección 6). 

2. Es necesario simplificar la documentación escolar para que 
el maestro pueda atenderla dentro de un límite razonable de 
tiempo. 

3. El maestro tendrá que planificar los ciclos escolares con 
cierta flexibilidad dadas las circunstancias que tiene que afrontar. 

4. La tensión del maestro se reduce cuando la comunidad 
le ayuda a construir el local escolar y proporciona fondas y 
transporte para los materiales. 

5. También se reduce la tensión del maestro si la comunidad 
le ayuda a evitar problemas en su trato con las alumnas mayores. 
A veces uno de los padres o la esposa del maestro asiste a la 
escuela. Algunas comunidades quizás decidan no matricular a 
alumnas mayores en la escuela. 

3.2 Como dirigente de la comunidad 
Si el maestro acepta el cargo de dirigente de la comunidad, 

sus obligaciones pueden ser, entre otras, las siguientes: 
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a. Ayudar a mantener la paz. 
b. Ayudar a concertar matrimonios. 
c. Arbitrar en lo que se refiere a la obtención de alimentos: 

parcelar los terrenos, decidir la ubicación de las chacras. 
d. Tratar con los visitantes, defender los derechos territoria-

les de la comunidad, procurar que las autoridades administren 
justicia. 

e. Iniciar trámites para solicitar títulos de propiedad de los 
terrenos que ocupa la comunidad, muchas veces sin tener un 
conocimiento cabal del sistema legal. 

f. Formular las reglas de salubridad que la comunidad debe 
observar y ayudar a ejecutarlas. 

g. Fomentar el cultivo de plantas nuevas y la crianza de 
animales. El mismo tiene que cuidarlos mientras enseña a otros 
a hacerlo. 

h. Explicar a sus paisanos las leyes y disposiciones del Go-
bierno y otras autoridades ( disposiciones que no son siempre bien 
recibidas). 

1. Costear el entrenamiento de otros dirigentes: maestros, 
carpinteros, mecánicos, sanitarios, etc. 

3.3 Como encargado de relaciones públicas 
El maestro puede verse obligado a encargarse de las relaciones 

públicas ya que es el único que habla castellano, o él que la habla 
mejor, o es el dirigente de la comunidad. Las relaciones públicas 
pueden involucrar lo siguiente: 

a. Atender a los visitantes: proveer alimentación, alojamiento, 
diversión; recibir las críticas (si son visitantes hostiles) y atender 
sus peticiones. Como la afluencia de visitantes está en aumento, 
atenderlos requiere cada vez más tiempo. 

h. Pacificar a la gente después de que se van los visitantes: 
Como se dijo en el capítulo 11, sección 2.6, los grupos nativos 
a veces se resienten aun con la visita de personas bien intencio-
nadas como los equipos de inmunización y de erradicación de 
la malaria, por las reacciones que provocan las vacunas y por 
los animales domésticos que mueren a causa del veneno rociado 
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en los hogares. El equipo visitante sigue su viaje sin darse cuenta 
de que el maestro tiene que esforzarse por pacificar a la gente. 

c. Ofrecer protección en las negociaciones: En el trato con 
comerciantes ( en representación de aquellos que no hablan cas-
tellano o no saben contar el dinero). También en casos de co-
lonizadores que exigen que los nativos trabajen fuera de la 
comunidad; de grupos que desean utilizar a la gente con fines 
políticos u otros, de visitantes que tratan de abusar de las mu-
jeres de la comunidad, etc. En todos estos casos quizás será el 
maestro el que tenga que protestar a nombre de su gente. 

d. Actuar como mediador en las ofertas que el mundo ex-
terior hace a la comunidad: religiones diferentes, proyectos gu-
bernamentales y privados, préstamos, etc. 

3.4 Como promotor de la construcción del campo de aterrizaje 
y supervisor de la obra 

Como el único trasporte práctico para abastecer a muchas de 
las comunidades de la selva es el aéreo, el maestro puede sentir 
la urgencia de reclutar ayudantes para construir un campo de 
aterrizaje. Cada año se dedican cientos de horas de trabajo a 
este empeño, muchas veces con machetes y hachas como únicas 
herramientas. Como a los ojos de la comunidad, el maestro es 
el que principalmente se beneficiará recibiendo los útiles esco-
lares, puede recaer sobre él la tarea de estimular y organizar a 
los trabajadores. Sí después surgen problemas, la comunidad 
quizás lo considere responsable de ellos. 

3.5 Como encargado de la salud 
Los grupos aislados generalmente disponen de dos formas de 

atención médica: la que ellos mismos se proporcionan por medio 
de hierbas silvestres o cultivadas y la que les proporciona el cha-
mán. Algunos de los remedios caseros son muy efectivos. Pero, 
en general, los grupos nativos pronto reconocen el valor de la 
medicina "occidental", tanto de las vacunas como de los medi-
camentos. El maestro puede ser el único miembro de la comu-
nidad que viaja a los lugares donde se consiguen los medica-
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mentos, y que recibe instrucción para administrarlos. Casi todos 
los maestros hacen esfuerzos extraordinarios para ayudar a 
su gente. 

Si el maestro acepta el cargo de ofrecer atención médica, se 
expondrá a una serie nueva de presiones: 

a. Presiones económicas 
Tal vez tendrá que sufragar todos los gastos de medicinas, de 

vuelos de emergencia, de vuelos para realizar campañas de in-
munización, de atención hospitalaria, si ]a comunidad no ha 
hecho provisión de fondos para los gastos mencionados. 

Algunos pacientes que carecen de dinero pagarán el trata-
miento con productos, pero esto no resolverá la necesidad de 
dinero para reemplazar las medicinas administradas. 

b. Presiones sociales 
En muchas culturas es inconcebible rehusar ayudar a los pa-

rientes. El maestro, si es el encargado de las medicinas, tendrá 
que decidir entre el desastre económico y la grave falta social 
de negarse a atender a parientes y/ o miembros de la comunidad 
que no tienen dinero. 

c. Presiones de tiempo 
Atender a los enfermos es un trabajo que puede tomar varias 

horas, además de las noches que hay que pasar velando a pa-
cientes graves y de los viajes que hay que hacer para tratar a 
enfermos que no pueden viajar. Si todo esto se añade a la tarea 
ya recargada del maestro, el servicio médico puede volverse muy 
agotador, especialmente durante las epidemias. 

3.6 Como administrador de la tienda 
Para proveer a la comunidad de artículos de primera necesidad, 

tal vez el maestro decida invertir parte de su sueldo en establecer 
una pequeña tienda. En este caso, el maestro tiene que hacer 
frente a otros problemas adicionales como disponer de tiempo 
para atender al público, abastecer la tienda y transportar los 
productos, aceptar o negarse a vender a crédito, cobrar deudas 
morosas, etc. 
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3.7 Como consejero 
Debido a sus conocimientos del mundo exterior, el maestro 

llega a ser el consejero de la comunidad, en muchos casos. El 
grupo padece de tensión a medida que adquiere conocimientos 
acerca de nuevas creencias, valores y costumbres, y a medida que 
las prácticas tradicionales se ven amenazadas. Frecuentemente el 
maestro es el llamado a explicar los nuevos conceptos, a dar su 
opinión y ayudar a la gente a escoger entre antiguas y nuevas 
prácticas, con la consiguiente inversión de tiempo. 

Nuestras conclusiones: 1. Debemos tener en cuenta los di-
veros papeles que el maestro está tratando de desempeñar. Si la 
carga es muy pesada, es posible que necesite ayuda para reducirla. 

2. Se debe entrenar a otros que se encarguen del trabajo 
médico, la construcción de campos de aterrizaje, la organización 
de la comunidad, etc. (Mientras dura el entrenamiento, quizás se 
podrán "prestar" ayudantes de otras comunidades). 

3. El maestro y la comunidad deben aprender a depender 
de los dirigentes de la comunidad en los asuntos de disciplina y 
administración comunal, en vez de depender del maestro. 

4. Es de especial importancia promover la capacitación de 
otros dirigentes si la comunidad no los tiene. Compartir las res-
ponsabilidades es una protección más para la comunidad ya que 
evita cualquier tendencia que el maestro pudiera tener de con-
vertirse en patrón y de explotar a sus propios paisanos. 

4. Establecer las responsabilidades del maestro 
Considerando lo expuesto, se ve la urgente necesidad de que 

el maestro y la comunidad, desde el, principio, lleguen a un 
acuerdo sobre el papel del maestro ( cf. capítulo 11, sección 7). 
Si este concepto queda confuso, es muy fácil que más tarde las 
muchas demandas de la comunidad distraigan al maestro de su 
responsabilidad principal. Pero, si de antemano ha habido un 
acuerdo sobre las prioridades, se ha establecido una buena me-
dida preventiva. Aunque éstas variarán según la comunidad de 
que se trate, los acuerdos tomados podrían incluir lo siguiente: 
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que la responsabilidad principal del maestro será enseñar fiel-
mente y con la preparación adecuada; que el maestro pagará 
ciertos servicios (por ejemplo: la limpieza de su chacra) para 
disponer de suficiente tiempo para preparar lecciones y llenar 
registros, que ofrecerá consejo cuando se lo soliciten pero no se 
debe esperar que se encargue de otras obligaciones propias de 
un dirigente. 

También es necesario establecer el papel que tendrá el maestro 
en la disciplina dentro del salón de clase -cuándo podrá actuar 
independientemente y cuándo deberá consultar con los padres, 
qué métodos disciplinarios se aplicarán, etc. ( cf. capítulo 13, 
sección 4) . Sería también recomendable establecer una forma 
de mantener informados a los padres acerca de la escuela y el 
progreso de los alumnos. 

Una vez establecidas las responsabilidades, sería de ayuda para 
todos los interesados tener reuniones periódicas para reevaluar, 
tratar de mantener las prioridades en equilibrio y corregir posi-
bles desviaciones. Este proceso necesariamente tendría que ser 
continuo y a largo plazo. 

Nuestras conclusiones: J. Es muy importante que la comu-
nidad decida con anticipación las responsabilidades que espera 
que asuma el maestro. 

2. Asimismo es necesario reevaluar periódicamente las prio-
ridades del maestro para mantenerlas. 

Resumen 
En la Amazonía ha sido muy importante que los administra-

dores adquieran una idea clara de los factores singulares que 
intervienen en la selección del maestro y de las presiones que 
éste soporta durante su capacitación y el desempeño de su tra-
bajo. Luego de identificar esos factores se han podido estructurar 
procedimientos y establecer requisitos a fin de crear mejores 
condiciones de trabajo para el maestro selvícola. 

Pero, en vista de que las circunstancias están en constante 
cambio, existe la necesidad de desarrollar una sensibilidad al 
cambio, de mantener el diálogo con los maestros y, llegado el 
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momento, realizar acciones adecuadas para las necesidades que 
se produzcan. Una medida muy importante es ayudar a los maes-
tros y a las comunidades a disponer el tiempo necesario para 
preparar las lecciones, limitando el número de responsabilidades 
del maestro. Para esto, tienen que resistir la tentación siempre 
presente de pedir al maestro que tome nuevas responsabilidades 
-una tendencia normal y que se ve frecuentemente en todos 
aquellos que tratan al maestro como si fuera el máximo repre-
sentante de la comunidad. 

Otra medida importante es incentivar el establecimiento de 
prioridad para la escuela, por parte de la comunidad y el maes-
tro, y la reevaluación constante para poder mantenerlas en pers-
pectiva. Los administradores deben reconocer las prioridades 
establecidas por los miembros de la comunidad y colaborar con 
ellos para lograr los objetivos propuestos. 





CAPITULO 13 

EL PROGRAMA Y EL ALUMNO 

En el experimento pernano se ha dedicado mucho esfuerzo 
a la tarea de adaptar el programa escolar a la realidad del niño 
nativo. Lingüistas de campo, administradores y maestros han 
tratado de tener siempre en mente los factores culturales, am-
bientales y lingüísticos que afectan el aprendizaje de los alumnos. 

De las observaciones han surgido muchas ideas, algunas de 
las cuales se han incorporado al programa; otras, se han con-
cretado tardíamente o por diversas razones no se han aplicado. 
La relación que anotamos a continuación no es exhaustiva pero 
contiene puntos que tendríamos en mente si hubiera la oportu-
nidad de iniciar otro programa en circunstancias semejantes. 

l. Iniciar los programas con los adultos ( cf. capítulo 11, sec-
ción 1) 

El trabajo entre los grupos selvícolas índica que la educación 
bilingüe tiende a lograr un mayor éxito cuando se inicia con los 
adultos de la comunidad. Si se empieza con la población adulta 
se elimina un buen porcentaje de los problemas que se presentan 
si el programa escolar empieza primero con los niños. Pero, si 
ya existe un programa para niños o si la decisión de enseñar 
primero a los niños es irreversible, o si -después de haber ini-
ciado la instrucción para los adultos- llega el momento de em-
pezar un programa para niños, nos ha parecido importante tener 
en cuenta los asuntos que aparecen en la siguiente sección. 

2. Empezando con los niños 
Al empezar un programa escolar con los niños de una sociedad 
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prealfabeta, hemos considerado importante tratar de lograr lo 
siguiente: 

2.1 Flexibilidad en cuanto a la edad del niño 
La madurez de un niño, física y emocional, está condicionada 

por muchos factores, entre los que figuran características cultu-
rales y familiares, nutrición, infestación parasitaria y ambiente. 
En la selva, en parte debido a la falta de orientación básica en 
lo tocante al salón de clase ( véase la sección 3 de este capítulo), 
se ha comprobado, especialmente entre los grupos aislados, que 
pocos niños están suficientemente maduros para adaptarse bien 
a un programa formal de educación bilingüe antes de los ocho 
años de edad. Aunque hay excepciones notables, sobre todo en-
tre los hijos de los maestros bilingües y en comunidades que 
han tenido más contacto con el mundo exterior, en términos 
generales, esta observación es válida. 

2.1.1 Dificultades que se presentan con alumnos de 6 y 7 años 
Muchos niños de 6 y 7 años tienen interés por aprender pero 

por falta de coordinación y por no poder prestar atención du-
rante períodos más largos de tiempo, sólo les es posible trabajar 
bien en programas tipo jardín de infantes con maestros entrenados 
para este fin, que dispongan de los materiales necesarios para 
ayudar a los niños a pasar a la vida escolar. Sin embargo, en 
la mayoría de las escuelas bilingües no se puede contar con el 
maestro especializado ni con los materiales. 

Otro factor que afecta especialmente a los niños de 6 y 7 
años es que en una clase de 50 minutos, un maestro que tiene 
alumnos de tres a cinco niveles solamente dispondrá de 10 a 15 
minutos para enseñar la lección a cada sección. Los niños pe-
queños casi siempre pierden el interés en circunstancias seme-
jantes. Entre los resultados, por estar obligados a continuar en 
esa situación, se puede citar choques que inhabilitan al niño para 
el resto de su vida escolar, problemas de conducta que desorga-
nizan la escuela y verdadera angustia tanto para el maestro como 
para los estudiantes. 
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Si las presiones sociales, el entusiasmo de los padres y/ o la 
reglamentación del Gobierno exigen que los niños empiecen a 
asistir a la escuela a los 6 años, puede ser que el maestro bilingüe 
no tenga otra alternativa que recibir a un grupo de niños aun 
sabiendo que no puede enseñarles en forma adecuada. Debido 
al aislamiento, pocos administradores ven la frustración y el de-
sánimo que le sobrevienen mientras se esfuerza por cumplir con 
su labor. 

Nuestras conclusiones: J. El maestro deberá considerar su 
situación cuidadosamente antes de recibir una nueva clase de 
principiantes. ¿Podrá disponer el tiempo necesario para preparar 
lecciones y enseñar a un grupo de preescolares? Si no, se podrían 
considerar otras posibilidades. Quizás se podría capacitar a otro 
maestro o quizás los niños pequeños podrían esperar un año más. 

2. El maestro necesitará comprender que los niños deben 
ser considerablemente más maduros para trabajar bien en una 
clase con muchos niveles que en una clase con menos niveles. 

2.1.2 Características de los alumnos de ocho años y mayores 
Por el contrario, los niños de ocho años de edad y mayores, 

en general se adaptan más rápidamente a la vida escolar y son 
capaces de desempeñarse bastante bien aun en clases numerosas. 
El entusiasmo con que muchos de ellos estudian es notable, cuan-
do se contrasta con la apatía que se observa frecuentemente en 
los niños menores. Mucho tiempo y dinero se ha malgastado 
tratando de enseñar a niños que no tenían la madurez suficiente 
para poder asistir a la escuela. 

Nuestras conclusiones: J. Es importante permitir flexibilidad 
en cuanto a la edad que un niño debe tener para entrar a la 
escuela, especialmente en los grupos aislados. Que el criterio sea 
el de madurez más que el de edad cronológica. 

2. Es ncesario informar a los padres y a la comunidad acerca 
de los problemas originados por enviar a los niños a la escuela 
antes de que tengan la edad conveniente. 
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lemke - 1970 
Alumnas cashibo aprendiendo a escr ibir . 

lemke-1970 
Alumnos coshibo en la clase de cálculo. 
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3. Los maestros necesitarán capacitación para reconocer los 
signos de madurez física y emocional que indican que un niño 
está listo para entrar a la escuela. 

Por ejemplo: ¿Por cuánto tiempo puede prestar atención. 
¿Demuestra coordinación adecuada y habilidades motoras? 

4. Los períodos de prueba pueden ser muy útiles en los casos 
marginales. El niño puede ir a la escuela con la condición de 
que después de dos o cuatro semanas se decida si debe seguir 
asistiendo. Si está contento en la escuela y es capaz de hacer su 
trabajo, puede permanecer como alumno regular después del pe-
riodo de prueba. 

5. Es útil para los maestros recibir orientación acerca de 
cómo evitar los problemas aplicando medidas preventivas. 

-Variar actividades. 
-Programar actividades para mantener ocupados a los 

alumnos. 
-Adelantar los períodos de descanso si el trabajo se ha ter-

minado o los alumnos nuevos se muestran inquietos. 
-Separar a los que inician los alborotos. 
-Actuar (de manera aceptable dentro de la cultura) para 

establecer su autoridad en el salón de clase. 

2.1.3 Adolescentes 

Se ha observado que en muchos grupos étnicos, los alumnos, 
en su mayoría, no esperan continuar estudiando más allá de la 
primaria. En consecuencia, no tienen que empezar a estudiar a 
una edad tan temprana como los niños que van a seguir estudios 
secundarios y aun universitarios. En realidad, algunos niños que 
han terminado la educación primaria y no han alcanzado todavía 
la madurez suficiente para ser considerados como adultos, se 
encuentran un tanto desubicados. En estos casos, hubiera sido 
mejor que comenzaran la primaria un poco más tarde y que la 
hubieran terminado a los 15 ó 16 años -edad apropiada para 
empezar la vida adulta en muchos grupos nativos, especialmente 
para las muchachas. 
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3. Las diferencias culturales 
Como se mencionó en el capítulo 6, sección 2.4 y en el capí-

tulo 7, sección 1.1.1, los niños de lugares aislados no han estado 
en contacto con los conceptos básicos del salón de clase. Para 
ellos entrar a la escuela es entrar a un sistema nuevo, estructu-
rado de acuerdo a un grupo de premisas muy diferentes de las 
que les son familiares. Durante el período considerable de tiempo 
que puede costar a un niño reorientarse, no es posible avanzar 
con la enseñanza de los cursos académicos. 

Entre los puntos principales de orientación que los niños de 
un grupo nativo necesitan al entrar a la escuela, figuran los si-
guientes: 

3.1 La orientación preescolar 
El maestro tiene que presentar los conceptos básicos de lo que 

es leer, escribir, calcular, la finalidad de la escuela, el cuidado 
del local, y el hecho de que hay: 

-actividades aceptables y prohibidas en el salón de clase, 
-hora de trabajar, jugar, y de guardar silencio y esucchar, 
-hora de actividades colectivas y hora de actividad individual, 
-hora de controlarse y respetar el derecho de los demás, y 

muchas otras ideas semejantes. 

Nuestras conclusiones: Es necesario, 1. Preparar un progra-
ma de orientación de tipo jardín de la infancia apropiado para 
las necesidades de los estudiantes. 

2. Capacitar al maestro en lo siguiente: 
a) Reconocer las etapas físicas y emocionales del desarrollo 

de los niños en los niveles iniciales y cómo satisfacer sus necesi-
dades -por ejemplo, con lecciones cortas, alabanzas, etc. 

b) Emplear materiales preparados especialmente para este 
programa. 

3.2 La orientación en un nuevo método de aprendizaje 
En la mayoría de las culturas minoritarias que conocemos se 

aprende por medio de la observación. El niño observa a sus 
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padres y a otros, por tanto tiempo como le sea necesario para 
estar seguro de que ha aprendido bien las técnicas de la actividad 
en cuestión. No espera que le den explicaciones y se las dan 
muy raras veces; sin embargo, cuando hace su primer ensayo, 
casi siempre lo hace muy bien. Se estima muy vergonzoso eje-
cutar una obra pobremente; eso demuestra demasiada seguridad 
en sí mismo y apresuramiento. El hombre humilde espera hasta 
que pueda hacer bien el trabajo. 

Las escuelas, por el contrario, no esperan que el primer intento 
tenga resultado perfecto. Al contrario, se pide al alumno que 
practique hasta perfeccionar su habilidad. Los niños pueden ex-
perimentar conflictos internos graves si se les exige que hagan 
algo que ellos saben que todavía no pueden hacer bien. 

Nuestras conclusiones: En lo posible, el sistema educativo 
debe adaptarse a los patrones de aprendizaje de la cultura. Donde 
existan diferencias entre el patrón de aprendizaje de la cultura 
minoritaria y el de la cultura occidental, es importante perci-
birlas. Si es inevitable enseñar nuevos métodos de aprendizaje, 
las siguientes sugerencias podrían ser útiles: 

1) Tener en cuenta el lapso de tiempo que el niño necesita 
para reorientarse en el ambiente escolar. · 

2. Ayudar al maestro para que pueda reconocer las diferencias 
entre la cultura nativa y el ambiente escolar y ayudarle a ela-
borar explicaciones que hagan comprender dichas diferencias a 
los niños. Por ejemplo: En la escuela bilingüe, la primera clase 
de lectura está dedicada a explicar en qué consiste la lectura y 
por qué es útil para el estudiante. 

3. Orientar al maestro acerca de: 
a) Cómo procurar, en lo posible, dar práctica especial en los 

asuntos más difíciles para los niños. 
b) Cómo dirigir y motivar a los alumnos. 

3.3 La orientación hacia la generalización 
Parece que los niños de los grupos nativos casi siempre apren-

den de memoria -cómo pelar verduras con un cuchillo afilado 
(a una edad muy temprana), cómo pescar, cómo hilar, cómo 
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asar carne o cómo hacer una flecha. En su modo de vida, apa-
rentemente, muchos trabajos se clasifican como trabajos aislados 
que tienen poca relación con otros o no tienen una relación 
evidente. Van a la escuela y no esperan que un conocimiento 
dado tenga relación con otro. 

Sin embargo, las escuelas se basan en la generalización. Las 
categorías principales se subdividen, luego el conocimiento que 
se aprende acerca de un asunto se aplica a las demás subdivi-
siones. El conocimiento que se transfiere y se relaciona de este 
modo llega a ser útil para muchas cosas. 

Es frecuente que el niño de un grupo nativo pase por un 
período de perplejidad hasta ser capaz de comprender y adaptarse 
a este nuevo modo de utilizar el conocimiento. Todavía tiene 
que hacer un ajuste más para poder comprender el empleo de los 
símbolos abstractos. 

Nuestras conclusiones: 1. Es básico tener en cuenta el tiempo 
que requiere la reorientación mientras el niño aprende a gene-
ralizar o a reconocer abstracciones. 

2. El maestro necesita preparación para reconocer dónde ocu-
rren los problemas de generalización o abstracción en los cursos 
que enseña. 

3. Es probable que el maestro necesite ayuda para encontrar 
las explicaciones y los ejercicios de mayor utilidad para su propio 
ambiente cultural. Por ejemplo: Se preparó un libro de ejercicios 
de aritmética para los machiguenga con el objeto de ayudar a los 
estudiantes a comprender el concepto de la existencia de un sím-
bolo determinado para cada cantidad. . . un recurso necesario 
porque este grupo no tenía un sistema numérico superior a la 
unidad. 

4. El comportamiento dentro de la clase ( cf. capítulo 12, sec-
ción 4) 

En culturas en las que los niños crecen con normas de conduc-
ta y obligaciones familiares diferentes de las que se dan en la 
cultura occidental, puede ser problemático para el maestro man-
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tener el orden en la clase. Es imposible que el maestro enseñe 
o que los alumnos aprendan, a menos que exista un cierto grado 
de orden en el salón, y que los alumnos presten atención y cui-
den los materiales escolares. 

El maestro va a la clase con la presuposición de que podrá 
conseguir suficiente colaboración de los alumnos para poder co-
municarles los conocimientos nuevos. 

Los alumnos, por su lado, frecuentemente van a la clase con 
la misma presuposición sostenida en casa, es decir, creen que 
podrán hacer lo que les plazca, sin necesidad de controlarse, ni 
de mostrar respeto a los demás, ni de cuidar la propiedad ajena. 

Algunas culturas tienen patrones de autoridad bien estable-
cidos. En estos casos, el maestro generalmente puede resolver 
los problemas de disciplina actuando en estrecha relación con 
los padres de familia y los dirigentes de la comunidad. En la 
medida en que los padres adquieren confianza en su juicio, 
asisten a las clases para observar la situación ellos mismos, y 
conversan juntos sobre los problemas, pueden apoyar al maestro 
y ayudarle a dirigir y controlar a los niños. 

Pero en las culturas en que los adultos miran con malos ojos 
cualquier tipo de coerción, el maestro que trata de mantener el 
orden no recibe ni el aprecio ni el apoyo de los padres. Si corrige 
a los alumnos, corre el riesgo de provocar la ira de la comunidad. 
Si no lo hace, puede ser que logre muy poco en lo que se refiere 
a la enseñanza. 

Nuestras conclusiones: 1. El maestro y la comunidad se be-
neficiarán si llegan a un claro entendimiento en cuanto a la 
disciplina, antes de empezar las clases. El maestro debe exponer 
ante los padres sus ideas sobre c6mo mantener el orden y solicitar 
el consejo y la aprobación de éstos para todo lo que propone. 

2. Sugerencias como las siguientes, ayudarán al maestro a 
mantener un ambiente agradable en la clase: 

a) Mostrar su aprobación tanto como sea posible. 
b) Emplear determinada estrategia para evitar choques (cam-

biando de actividad, separando a los alborotadores, dando recreo 
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o cortos períodos de descanso, programando traba¡o interesante 
para mantener la atención de los alumnos, etc.). 

c) Dar sólo las órdenes necesarias. 
d) Ordenar (o pedir algo) una sola vez. 
e) Repetir una sola (es decir, tener en cuenta a los olvi-

dadizos, los remolones, etc.). 
f) Actuar para que se cumpla la orden-solicitud. 
Al aplicar estas acciones en forma coherente generalmente se 

resolverá la mayoría de los problemas disciplinarios en el salón 
de clase. 

3. El maestro debe recibir orientación para depender de los 
padres y de los dirigentes de la comunidad para la solución de 
los problemas excepto los menores. Aun en las comunidades do_n-
de esto ha sido una innovación, la buena comunicación y cola-
boración entre la comunidad y la escuela han resultado muy 
efectivas. El maestro no debe intentar ninguna medida rigurosa 
sin el consentimiento de los padres. 

4. El invitar a adultos a las clases (ya sea como alumnos 
regulares o como observadores) con frecuencia ayuda a controlar 
a los niños. 

Resumen 
Aunque parece que la educación logra mejores resultados cuan-

do se instruye primero a los adultos de una comunidad, los pro-
gramas para niños también pueden ser efectivos si se presta 
cuidadosa atención a los factores culturales y ambientales ( así 
como lingüísticos) que afectan a los alumnos. Esos factores hacen 
recomendable ser flexfüle en cuanto a la edad de ingreso a la 
escuela, dar tiempo al niño para adquirir conceptos básicos 
que normalmente se imparten en progarmas preescolares, adap-
tarse a nuevos métodos de aprendizaje y aprender el método de 
generalización. El asunto de la disciplina en clase varía mu-
cho de una cultura a otra y es conveniente para el maestro y 
la comunidad llegar a un claro entendimiento sobre la disciplina 
antes de empezar las clases. 



CAPITULO 14 

LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACION BILINGÜE 

La educación bilingüe de la Selva Peruana ha traído numerosos 
beneficios a los grupos idiomáticos minoritarios. Los nativos, ni-
ños y adultos, muchas veces afirman que asistiendo a la escuela 
han podido: 

-aprender a escribir cartas (la posibilidad de comunicarse 
con familiares y amigos que viven en lugares alejados es 
un aspecto muy significativo de la vida amazónica actual), 

-adquirir conocimientos importantes y variados por medio 
de los libros, 

-aprender el castellano ( que permite tratar a los foráneos sin 
temor y conversar con ellos), 

-aprender a sumar, restar y contar dinero para no ser enga-
ñados en las operaciones de compra y venta. 

-entender instrucciones escritas ( como las que se dan en 
etiquetas de frascos de medicina o en letreros y anuncios 
de escaparates y calles en las ciudades), 

-prepararse para mejores oportunidades de educación y tra-
ba jo que anteriormente no estaban abiertas para las pobla-
ciones nativas de la selva, 

-aprender sin las dificultades que afrontan aquellos que 
asisten a las escuelas donde se enseña solamente en cas-
tellano. 

Como todas estas afirmaciones han brotado espontáneamente, 
se puede asumir con cierta confianza que los grupos nativos dan 
un alto valor a la educación bilingüe. Las ventajas que general-
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mente se mencionan caben dentro de las categorías siguientes: 1 

1. Mayor efectividad en el aprendizaje 
Un maestro bilingüe machiguenga cuenta que envió a su hija 

mayor a una escuela con internado donde se enseñaba sólo en 
castellano. Recibió buen trato, quería mucho a su maestra y 
aprendió a hablar el castellano con más facilidad. Una hija menor 
asistió a la escuela bilingüe. Después de tres años de estudio en 
la escuela bilingüe, sorprendiendo al padre, la hija menor aven-
tajó a la hermana mayor en sus conocimientos de lectura, es-
critura y aritmética. Esta tendencia general de los alumnos 
de aprender con más facilidad en las escuelas bilingües ha sido 
mencionada repetidas veces por miembros de diversos grupos 
idiomáticos. 

En otros lugares también se han hecho estudios que confirman 
que el aprendizaje es mejor cuando se inicia en la lengua ma-
terna. La "National Indian Bilingual Education Conference" rea-
lizada en Albuquerque, New Mexico, en abril de 1973, declaró 
que: 2 

... el método educativo más efectivo es el que instruye en la 
lengua nativa y luego se dedica al desarrollo del alfabetis-
mo. . . los métodos monolingües tradicionales utilizados 
entre los alumnos de los grupos indígenas norteamericanos 
han dado resultados mediocres que más tarde han multipli-
cado las dificultades en la secundaria y la educación supe-
rior, han agravado los problemas de aculturación, han 
presentado barreras significativas para conseguir el empleo 
adecuado y han constituido un serio impedimento para go-
zar plenamente de la vida y sus beneficios. 

El informe de un seminario sobre planificación educativa en 
países multilingües en el que participaron representantes del Perú, 
Bolivia y Ecuador (Solá y Weber 1978: C-10) expresa el mismo 
principio en la siguiente forma: 

1. Porte del material que aparece en este capítulo pertenece a mi ex colega, 
Dr. Harry Boonstra, octual profesor del Hope College, Holland, Michigon, E.U.A. 

2. De un documento del U.S. Department of the Interior publicado por el 
lndian Education Resources Center, P.O. Box 1788, Albuquerque. NM 87103, E.U.A. 
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El lingüista ... prefiere que la alfabetización sea en la lengua 
materna porque así se logra la lectoescritura funcional con 
mucho más rapidez. . . sin mayores problemas el alfabeti-
zado generaliza a cualquier idioma que sepa hablar la 
destreza que ha adquirido para leer y escribir su lengua 
materna. 

1.1 Un choque cultural menos violento 
a. La escuela bilingüe comunal permite al niño permanecer 

en su casa o cerca de ella, evitando los traumas de un forzado 
abandono de la lengua y cuJtura nativas, pero al mismo tiempo 
lo familiariza con el idioma dominante. Estas son ventajas alta-
mente apreciadas por los padres. Muchos de ellos temen la bre-
cha que se produce al enviar a sus hijos a internados para alum-
nos hispano-hablantes y prefieren no enviarlos a la escuela antes 
que permitir esa separación. En algunas oportunidades, las es-
cuelas bilingües con internado para alumnos mayores establecidas 
en las comunidades nativas, han tenido una aceptación favorable. 
En otros casos, los alumnos mayores viajan diariamente a comu-
nidades vecinas para asistir a la escuela bilingüe aunque el viaje 
es difícil y a veces, peligroso. 

b. En el salón de clase, el alumno no se ve forzado a rechazar 
su lengua materna y su cultura propia -un proceso que frecuen-
temente produce daños emocionales. La adaptación de los ma-
teriales y de la metodología a la lengua y cultura vernáculas le 
permite participar en la vida escolar sin tensiones psicológicas 
innecesarias. Como Wipio señala en el capítulo 5, sección 6, es 
mucho más fácil para los niños adaptarse a un maestro y a un 
idioma que le son familiares y más tarde aprender el idioma 
dominante con metodología de segunda lengua. Investigaciones 
de Ortega en el Ecuador (1978: 39-43 y 53-55) comprueban 
este hecho. 

Estudios realizados por la UNESCO en 1951 (Fishman, 1972: 
691) confirman que es mejor que los alumnos empiecen la vida 
escolar en la lengua materna, no solamente porque la comprenden 
bien, sino porque al empezar la vida escolar en esa lengua la 
distancia entre el hogar y la escuela se reduce lo más posible. 
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Solá y Weber (1978: C-9) dicen también: 
... si se le presenta al niño una educación primaria que se 
basa en otra cultura material, que utiliza patrones de con-
ducta que le son extraños, y que se orienta por valores sim-
bólicos que no han aparecido antes en su experiencia, sufre 
un choque cultural masivo. Esto quizá nos explica por qué 
el niño de otra cultura no responde a la educación, por lo 
cual lo calificamos muchas veces como incapaz y hasta re-
trasado mentalmente. 
El antropólogo no rechaza la nueva cultura que se quiere 
dar al niño sino que nos sugiere que el contenido curricular 
y el método de enseñanza concuerde con las experiencias 
anteriores del niño y que los elementos nuevos sean entre-
tejidos en esta experiencia educativa. 

c. En la selva abundan las personas que, habiendo recibido 
educación en la segunda lengua -la lengua de la mayoría- han 
abandonado su lengua materna y se han separado de parientes 
y amigos, rehusando identificarse con ellos. Puede ser que al-
gunos de ellos hayan logrado así cierta satisfacción, pero los 
casos que he podido observar apenas podrían calificarse de 
exitosos. La separación se realiza a costa del cariño y el apoyo 
de la familia, y generalmente, la persona, a pesar de haberse 
alienado de su propia cultura, no es aceptada como esperaba en 
la sociedad a la que quiere pertenecer. Además, el sufrimiento 
de la familia rechazada puede ser grande. 

Por el contrario, casi todos los alumnos de las escuelas bilin-
gües que hemos observado adquieren un aprecio saludable por 
su lengua y cultura nativas y por las de la sociedad nacional. 
Se sienten satisfechos de pertenecer a ambas culturas. En grupos 
en los que la educación bilingüe ha tenido una fuerte influencia, 
como por ejemplo entre los shipibo y los aguaruna, se ha visto 
recientemente una revalorización de la vestimenta nativa y las 
costumbres y artes tradicionales, además de una mejor aptitud 
para comunicarse con el mundo exterior. 

d. Las presiones del contacto con el mundo externo se re-
ducen por la mejor aptitud de comprender la cultura y el idioma 
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de la sociedad nacional. Según su grado de dominio de la lengua 
nacional, el individuo puede superar las circunstancias y disminuir 
las posibilidades de ser víctima de ellas. 

1.2 El paso de lo conocido hacia lo desconocido 
El aprendizaje se basa en un principio educativo fundamental 

-partir de lo conocido para luego pasar a la experiencia nueva. 
(Véase el capítulo 17 que trata de la educación adaptada a la 
cultura que se imparte en las escuelas bilingües). 

Solá y Weber (1978: C-10) dicen al respecto: 
El psicólogo insiste entonces que los elementos que utilice-
mos en la enseñanza sean significativos para el niño. . . La 
implicancia directa para la enseñanza de la lectura es que 
debería hacerse en la lengua materna, . . . y que las lecciones 
iniciales deberían basarse en expresiones naturales que ya 
conoce el niño en la forma oral. 

1.3 Una mayor habilidad para aprender el segundo idioma 
El hecho de que la educación en la lengua vernácula facilita 

y desarrolla la habilidad innata de los niños para aprender un 
segundo idioma ha sido notablemente documentado por Marleen 
H. Ortega en su tesis "Evaluación de la educación bilingüe y 
monolingüe en Majipamba y Calhua". Valiéndose de pruebas 
cuidadosamente elaboradas y aplicadas comparó el grado de 
asimilación del castellano logrado por los alumnos de dos co-
munidades quichua-hablantes del Ecuador, una de las cuales te-
nía una escuela bilingüe y la otra una escuela monolingüe en 
castellano. Los alumnos de la escuela bilingüe no sólo obtuvieron 
mejores notas en los cursos académicos, sino que además, su 
dominio del castellano, después de tres años de haber recibido 
educación formal bilingüe, fue mejor que el de los alumnos que 
habían estudiado exclusivamente en castellano. 

Este hecho coincide con nuestras observaciones en las escuelas 
bilingües de la sel va, pero cobra particular interés a la luz de 
otra de las observaciones de Ortega (ibid.: 57) : 

muchos de los niños en Colta ya habían asistido a escuelas 
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monolingües, en donde fueron considerados "incapaces", 
sin embargo al asistir a la escuela bilingüe se comprobó que 
eran alumnos capaces, y que según los padres "ya estaban 
aprendiendo algo". 

También afirma lo siguiente refiriéndose a los mismos alumnos: 
es claro el hecho de que, en las dos poblaciones, los niños 
en edad pre-escolar son monolingües quichua-hablantes, sin 
embargo en el lapso de tres años, los alumnos de la escuela 
bilingüe demostraron poseer más conocimiento del caste-
11 ano,3 y las materias estudiadas en dicha lengua. 

Al mismo tiempo se comprobó que el hecho de capacitar al 
niño para el uso del castellano, no significa desterrar su primera 
lengua -un punto muy importante en lo que se refiere a respetar 
y valorar la cultura y el lenguaje de los educandos. 

Los cuadros de Ortega, que deben ser estudiados detenidamente 
para comprobar los complejos factores involucrados en la si-

Coita (escuela bilingüe) Calhua (escuela monolingüe) 

Sobre-

1 /'"'" 
Sobra- 1 ¡lnsufi-salientes Regulares • t salientes Regulares • t cien es cien es 

Matemáticos 80% 20% 40% 60% 

1 1 Rendimiento bajo 
Gramática paro mejor que Resultados similores 

el de Colhua 

1 Ciencias 1 
Sociales 90% 10% 50% 50% 

1 1 1 1 
Ciencias Resultados similares Rendimiento bajo Naturales 1 1 1 1 

3. El tipo de conocimiento del costellono al que se hace referencia, no es 
ton sólo un conocimiento teórico (de reglas gromaticales, por ejemplo), sino que 
los niños paulatinamente van internalizando y dominando el sistema del segundo 
idioma, hasta lograr su comprensión y producción en forma competente. 
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tuación mencionada, dan porcentajes que se podrían resumir en 
la siguiente forma. 4 

Los especialistas de la UNESCO (Fishman 1972: 692 y 699) 
apoyan las conclusiones de Ortega. Según ellos, la experiencia 
ha demostrado en muchos casos que "se ha logrado igual o mejor 
comando de la segunda lengua" cuando la escuela ha empleado 
al principio la lengua materna como medio de instrucción, y 
luego ha presentado la segunda lengua como una asignatura más. 

Gray (UNESCO, 1957: 99) mencionando los estudios de 
Hildreth y Horn justifica lo anteriormente dicho con las razones 
siguientes: 

... el conocimiento del idioma influye en la capacidad del 
niño para reconocer y pronunciar palabras, para captar el 
significado de las frases, seguir una sucesión de ideas o 
leer oralmente . 
. . . muchos fracasos en el aprendizaje de la lectura se deben 
a la incapacidad para interpretar con facilidad el idioma 
empleado. 

Si esto es cierto entre nativo-hablantes, se puede comprender 
por qué los problemas son más agudos cuando se trata de enseñar 
a leer en una segunda lengua. 

Baucom (1978: 127) al referirse a sus años de experiencia 
en el Africa dice también: 

A mi parecer, es mucho más efectivo alfabetizar primero a 
la gente en el idioma del hogar y más tarde enseñar en la 
segunda lengua. Es por eso que saber leer en algún idioma 
es frecuentemente un prerrequisito para iniciar el aprendi-
zaje de otro idioma. 

1.4 Una mejor capacidad de expresión y una habilidad analítica 
más desarrollada 

Algunos estudios indican que es probable que la educación 
bilingüe mejore la capacidad de expresión y la de resolver pro-
blemas. Al comparar dos grupos de niños de 10 años de edad, 

4. El cuadro de la pág. 278 e• el resumen de tres pruebas tomadas en castellano 
a tres grupos de edad diferentes. Para mayor referencia ver Ortega 1978: 119-152. 
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un grupo era monolingüe y el otro bilingüe, de seis escuelas de 
Montreal para niños de habla francesa, Lambert (1972: 154-
155) analizó sus actitudes hacia la población de habla inglesa 
y de habla francesa, y examinó su inteligencia verbal y no ver-
bal. Respecto a esto último dice: 

En oposición a descubrimientos anteriores este estudio de-
mostró que los bilingües se desempeñaron significativamente 
mejor en las pruebas de inteligencia verbal y no verbal ... 
Parece que los bilingües poseen un conjunto de habilidades 
mentales más diversificado que los monolingües. 

Cummins ( 1977: 83) comenta el contexto social en que se 
realizó el estudio de Lambert y señala que ese y otros estudios 
"positivos", 

generalmente se han realizado entre individuos de la clase 
media o alta cuya primera lengua es dominante o por lo 
menos de prestigio, y que no está en peligro de ser reem-
plazada por su segunda lengua. . . estos niños están aña-
diendo otro idioma a su repertorio de destrezas. 

Paralelamente, se ha observado que la educación bilingüe en 
la Amazonía ha logrado mejores resultados en los grupos étnicos 
cuya valorización de la cultura propia ha sido tan fuerte que el 
castellano se ha sumado al repertorio de destrezas tradicionales, 
en vez de servir como un escape para salir de una posición con-
siderada humillante. Esto no quiere decir que la educación bi-
lingüe sea aún más necesaria en esta última circunstancia. 

Los informes proporcionados por maestros bilingües y padres 
de alumnos de escuelas bilingües que han asistido a escuelas 
monolingües para hispano-hablantes, aunque no se han compi-
lado cuantitativamente, tienden a confirmar otra de las obser-
vaciones de Cummins (1978: 81), basada en una serie de estu-
dios recientes y que sostiene: 

... el bilingüismo puede acelerar el desarrollo de destrezas 
intelectuales generales. . . fomenta una orientación analítica 
hacia el lenguaje. . . y varios estudios indican que el apren-
dizaje de un segundo idioma aumenta la sensibilidad del 
niño para interpretar la reacción del oyente. 
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2. Fomento de la dignidad y la autoestimación 

2.1 La educación como elemento de prestigio individual y 
comunal 

La presencia de una escuela da a los miembros de la comu-
nidad un sentimiento de dignidad y respeto. Una afirmación que 
se escucha con frecuencia entre la gente de la selva, cuando se 
habla del valor de la educación, es la siguiente: "Anteriormente 
éramos analfabetos, pero yendo a la escuela hemos aprendido a 
leer, escribir, sumar y restar como los demás peruanos". La 
afirmación refleja un sentido de haber satisfecho una necesidad 
íntima. 

El orgullo de poseer educación en la propia comunidad es tan 
fuerte que aunque la gente esté descontenta con los problemas 
originados por algunos de los aspectos del programa escolar, no 
hemos visto el caso en que una comunidad haya solicitado que 
se cierre la escuela. 

2.2 Fomento del orgullo étnico 
A medida que la comunidad se da cuenta de que su idioma 

se emplea en forma escrita como medio de instrucción y de 
expresión, se desarrolla un orgullo auténtico por la lengua y la 
cultura nativas. El capítulo 22, sección II. C se ocupa de lo que 
ha ocurrido en la selva. 

La declaración de la N ational Indian Bilingual Education Con-
ference también menciona la importancia del reconocimiento 
lingüístico y cultural: 

El derecho de poseer lengua y cultura propias es inherente 
a los ideales de nuestra nación. . . muchos. . . creen que las 
escuelas tienen la obligación de educar sin desviar a los 
alumnos unilateralmente de una cultura a otra. Los alumnos 
indígenas norteamericanos representan culturas viables y va-
liosas. . . que tienen derecho de continuar existiendo corno 
culturas distintas. 

2.3 Fomento y desarrollo de la herencia cultural 
No solamente es posible preservar leyendas y otros aspectos 
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de la herencia cultural sino que también pueden ser apreciados 
cuando los miembros de un determinado grupo étnico pueden 
compilarlos ya sea para su mismo grupo o para otros. El capítulo 
22, sección IV. B. 1 habla de este importante aspecto y el capí-
tulo 19 muestra el aprecio de los amuesha por sus propios tra-
bajos escritos. Los amuesha tipifican a todos los grupos idio-
máticos de la selva entre los que la literatura folklórica es la 
más popular. 

A este respecto, la National Indian Bilingual Education Con-
ference, expresó: 

El establecimiento de un programa bilingüe para alumnos 
indígenas norteamericanos estimula la elaboración de ma-
terial educativo pertinente a la historia nativa, leyendas, 
folklore, expresión artística y estilo de vida característico por 
medio del conocimiento de que la cultura local es una 
fuente auténtica de estudio e interés. 

2.4 La elevación del sentido de autovalorización 
La capacitación de un maestro de la misma comunidad cons-

tituye para la sociedad nativa una prueba de que ellos son capa-
ces de aceptar responsabilidades inherentes al proceso de inte-
gración con la cultura nacional en términos de igualdad. 

Solá y Weber (1978: C-9) expresan el tipo de respeto que los 
nativos desean -y merecen- cuando dicen: 

docentes bilingües y biculturales serían los mejores instru-
mentos para implantar un currículum concebido en esta 
forma, y hasta para participar en su confección. 

En la actualidad se están dando cursos de capacitación en los 
que representantes de varios grupos idiomáticos de la selva se 
preparan para participar en la elaboración de curricula y de tex-
tos para los grupos respectivos. 

2.5 Un mayor grado de independencia 
La educación ayuda a la gente a independizarse, fomentando 

la dirigencia propia renonocida y la representación de la comu-
nidad ante autoridades y organizaciones gubernamentales. Asi-
mismo, permite adquirir destrezas y participar en actividades 
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comerciales que la sociedad necesita para liberarse de la depen-
dencia de foráneos. Esto se da, por ejemplo, entre los ticuna que 
tienen un técnico especializado en reparar radios y grabadoras. 
Entre los piro, chayahuita y aguaruna, y en mayor escala entre 
los ticuna y los machlguenga, tripulantes y mecánicos nativos 
entrenados posibilitan el traslado de los productos al mercado, 
sin tener que depender de intermediarios mestizos que por mucho 
tiempo habían controlado el comercio valiéndose del monopolio 
del transporte. La capacidad de tomar decisiones es un aspecto 
importante en este proceso. 

Según Solá y Weber (1978: C-8): 
... las lenguas y las culturas minoritarias, que llevan tanta 
carga simbólica para sus usuarios, podrían ser medios para 
fortalecer la dedicación del individuo a su comunidad, o sea 
su región. 
Podríamos anticipar quizá dos consecuencias de carácter 
socio-económico. Se protegería la región de la desintegración 
que puede resultar de intervenciones desde el nivel nacional, 
algunas veces intervenciones ciegas a consideraciones lingüís-
ticas y culturales. Y se frenaría en el caso de zonas bilingües 
rurales, la fuerte emigración hacia la urbe que, como sabe-
mos, está produciendo efectos socio-económicos devasta-
dores en las áreas metropolitanas. 

2.6 Defensa contra la explotación 

La educación bilingüe proporciona a los grupos étnicos una 
protección reconocida y necesaria contra la explotación ejercida 
por foráneos. Actualmente, los adultos analfabetos van a comprar 
y vender productos acompañados por sus hijos o por otros adul-
tos que saben leer y escribir. Cuando se trata de transacciones 
grandes, como la venta de troncos para aserrar o de la cosecha 
comunal, o la compra de ganado, los maestros acompañan a los 
representantes de la comunidad. Poder leer las balanzas, multi-
plicar, cubicar madera, contar dinero y comunicarse en el idioma 
comercial ha aumentado considerablemente la probabilidad de 
que los grupos nativos reciban trato justo. 
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Más aún, el conocimiento de los números ha producido con-
fianza. Los arabela y otros grupos han expresado la satisfacción 
que experimentan al no dudar de sí les han pagado -o cobrado--
precios justos. Empleando conocimientos elementales de aritmé-
tica, pueden calcular las sumas correctas y disipar sus sospechas 
-ventaja obvia para ellos mismos y para aquellos comerciantes 
y patrones que desean ser justos con ellos. 

Hombres que se han enterado, por medio de la escuela bilin-
güe, de las leyes del país, han podido solicitar títulos de tierras 
y servicios médicos, y también han podido valerse de otros ser-
vicios que estaban a su disposición. 

Existe otro aspecto -la protección que ese mismo conoci-
miento ofrece dentro de la propia cultura. Las mujeres machi-
guengas desean aprender a contar para saber con seguridad si 
todas sus gallinas están en el corral al caer la noche o si tienen 
que seguir buscando las que faltan. Se sienten mucho más tran-
quilas si saben con exactitud cuántos ovillos de hilo de algodón 
han guardado, en vez de tener que sospechar que les falta uno 
-que probablemente les fue robado. El intercambio también 
se realiza con más equidad si toda la población conoce el valor 
de los productos y artefactos. La educación resulta beneficiosa 
dentro del grupo en muchas otras formas semejantes. 

2. 7 Fomento de una identidad común 
Las escuelas, además, han fomentado el creciente reconoci-

miento de la identidad común de los grupos selvícolas. En 
muchas áreas las comunidades, aun dentro del mismo grupo ét-
nico, están tan aisladas unas de otras, que hasta tiempos recientes 
había muy poco conocimiento e interés por la existencia de las 
demás. Cuando los representantes de esas comunidades empezaron 
a asistir a los cursos de capacitación y a las conferencias -como 
se menciona en el capítulo 6, sección 1 y en el capítulo 9, 
sección 6- se establecieron relaciones amistosas con otros re-
presentantes del mismo grupo idiomático y con colegas de otros 
grupos. El nuevo sentido de hermandad que han llevado y tras-
mitido a sus paisanos ha solidarizado a los grupos étnicos. 
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Asimismo se puede notar el optimismo surgido de la posibilidad 
de enfrentar, como grupo, objetivos y problemas en vez de 
hacerlo individualmente. 

Las escuelas han enseñado en forma eficiente y saludable los 
conceptos de nacionalidad y patriotismo, de respeto hacia el país 
y de aprecio por su historia -todos ellos desconocidos para 
los grupos aislados de la selva. Ha sido muy satisfactorio ob-
servar la reacción positiva de los pueblos nativos al darse cuenta 
de que pertenecen a una sociedad mayor y en la que el idioma 
de ellos tiene tanta importancia que se han realizado esfuerzos 
especiales para dotarles de educación y de medios para poder 
establecer vínculos con la cultura mayoritaria. 

El sentido de identificación entre los miembros de un grupo, 
con miembros de otros grupos y con el mundo externo, se ha 
fortalecido por medio de la nueva habilidad de escribir cartas. 
En la actualidad, las comunidades aisladas y los familiares que 
viven en lugares distantes pueden mantenerse en contacto. Es 
posible enviar invitaciones (para actuaciones, torneos de fútbol, 
reuniones de negocios). Es posible solicitar ayuda (para contener 
epidemias, proveer consejo o asesoramiento técnico, etc.). Es 
posible enviar solicitudes a las autoridades. La correspondencia 
que circula entre las comunidades y entre ellas y el resto del 
país, transportada a pie, por canoa y por medio de los pilotos 
del ILV (a falta de otro servicio postal), proporciona gran 
satisfacción para todos y ha demostrado que cientos de personas 
que aprendieron a leer y escribir en tiempos comparativamente 
recientes, responden a la palabra escrita como responderían al 
mensaje oral. 

2.8 Mejores oportunidades de trabajo 

En la Amazonía, la educación bilingiie no solamente ha me-
jorado las posibilidades de los alumnos de obtener una profesión 
fuera del ámbito comunal, sino que también ha mejorado el futuro 
de aquellos que han permanecido en la comunidad proveyéndoles 
nuevas ocupaciones -carpintería, transporte de carga y pasaje-
ros, mecánica, educación, trabajo sanitario, crianza de animales-
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y ayudando a los que siguen dedicándose a la agricultura, a 
vender sus productos a precios justos. Numerosas comunidades 
en toda la selva han establecido aserraderos, cooperativas para la 
venta de productos agrícolas, postas sanitarias y tiendas. Los 
shipibo han organizado una cooperativa para producir y vender 
artefactos nativos y cerámica. 

Un número limitado pero cada vez mayor de alumnos de las 
escuelas bilingües ha salido de las comunidades nativas para pro-
seguir estudios secundarios, técnicos y universtarios. Una joven 
del grupo piro se graduará en una escuela de medicina dentro 
de dos años. Un porcentaje alentador de estos profesionales 
nativos han vuelto a sus comunidades y están utilizando sus 
conocimientos a favor de sus paisanos. 

Este no es un caso aislado. La National Indian Bilingual 
Education Conference también subrayó la oportunidad profesio-
nal que se abre a los alumnos de las escuelas bilingües para 
indígenas norteamericanos: 

La aplicación de programas bilingües tiende a poner fin al 
menosprecio de los elementos y valores de la cultura local 
por medio de las escuelas, estimula mejor comunicación en-
tre la comunidad y las escuelas para resolver los problemas 
educativos, produce en el alumno una imagen positiva de 
sí mismo, auspicia el empleo más efectivo del inglés y de 
las lenguas nativas, fomenta niveles más altos en el rendi-
miento académico, permite un mejor desempeño en estu-
dios secundarios y profesionales, facilita la obtención de 
trabajo, permite a los estudiantes indígenas norteamericanos 
opciones auténticas para escoger un modo de vida y pro-
picia relaciones más armoniosas entre las culturas indígenas 
norteamericanas y la sociedad mayoritaria. 

3. El contacto gradual con la cultura dominante 

La escuela ayuda a la comunidad a adaptarse al inevitable 
encuentro con el mundo exterior en una forma gradual y -lo 
que es más importante-- a un ritmo que los miembros de la 
comunidad pueden soportar con más facilidad. 
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1 ) El maestro, miembro de la comunidad, asume el rol 
importante de ayudar al grupo a adaptarse a la cultura nacional. 
Por ejemplo, al colaborar con el maestro la comunidad se adapta 
a una organización más amplia en torno a la dirigencia local -un 
paso necesario para participar con mayor eficacia en la vida 
nacional. 

2) Frecuentemente, al establecer y mantener una escuela, 
los pobladores aprenden a dialogar sobre asuntos de interés 
común y se familiarizan con los principios de colaboración. 

3) La cooperación de la comunidad con el sistema educativo 
nacional da un ejemplo concreto de participar en la vida nacional 
sin detrimento de la propia identidad cultural. 

4) Muchos conceptos impartidos en la escuela llegan al 
conocimiento de la comunidad: conceptos de higiene, conoci-
mientos de lectura y aritmética, acontecimientos del mundo 
exterior, para mencionar algunos. Como consecuencia, la comu-
nidad se entera y toma conciencia de su relación con la sociedad 
mayor. 

4. Conclusión 

4.1 Los jactores restrictivos 

A pesar de los beneficios de la educación bilingüe, existen, por 
supuesto, riesgos cuando se trata de introducir cambios de esta 
índole. El proceso de adaptación puede ser penoso. Es obvio 
que los administradores que inician programas de esta natu-
raleza deben hacerlo con cuidado y previsión. 

Asimismo, hemos descubierto que casi nunca se da una situa-
ción ideal. El educador llega a las etnías minoritarias muchos 
años después de que éstas han tomado contacto con el mundo 
exterior. Los pueblos mismos han formulado opiniones y han 
establecido medios de hacer frente al encuentro con la sociedad 
nacional, obteniendo, a su modo de ver, diversos grados de 
"éxito". Los gobiernos y organismos encargados de asuntos indí-
genas ya han fijado ciertos principios. El educador funciona 
dentro del marco de lo ocurrido previamente; los parámetros de 
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su influencia están determinados por ese contexto. Su meta es 
proveer el mayor beneficio a largo plazo a la comunidad nativa, 
ocasionándole el menor grado posible de malestar. 

Las leyes, las limitaciones presupuestales, el aislamiento, los 
factores sociales y culturales complican la tarea del educador. 
Aun cuando se guíe por sus ideales, constantemente tiene que 
limitarse a lo factible. Al mismo tiempo debe tener en mente el 
código de obligaciones morales aceptadas por los antropólogos: 

... el trabajo no debe tener efecto adverso. . . en las vidas, 
el bienestar, la dignidad y autoestimación de cualquier sec-
tor de la comunidad a menos que el efecto negativo sea 
mínimo y a la larga, positivo (Almy, 1977: 287). 

4.2 Otras posibilidades 
Aunque frecuentemente es difícil para el educador determinar 

con sabiduría el procedimiento a seguir, sobre todo cuando un 
gran número de factores están predeterminados, el asesor inte-
resado generalmente puede lograr soluciones que aunque im-
perfectas, son más ventajosas que las otras posibilidades. 

Consideremos las otras tres posibilidades importantes que po-
drían sustituir a la educación bilingüe: 

1) No intervenir. Donde no se ha realizado acción positiva 
para amortiguar el choque con el mundo exterior, o donde tal 
acción ha sido insuficiente, cientos de sociedades han sido diez-
madas o se han extinguido a causa de las enfermedades o la 
explotación. Aunque algunos grupos han sobrevivido, la historia 
abunda en casos como el de los grupos huitoto y el grupo cashibo 
del Perú que demuestran que la falta de ayuda positiva después 
de los primeros contactos violentos, es un factor desmoralizante 
y destructivo. Solamente en los últimos años los grupos mencio-
nados se están recuperando con la ayuda de programas de salud, 
educación bilingüe y otros proyectos gubernamentales. 

2) Aislar para proteger. En algunos casos se han asignado 
grandes reservaciones a grupos indígenas y se ha prohibido el 
contacto .con el exterior. Pero, ¿es ético imponer a otros seres 
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humanos una vida de zoológico, limitando arbitrariamente su li-
bertad de determinación? 

3) Educar en el idioma dominante. En la actualidad, los 
educadores consideran que esta no es una posibilidad productiva. 
Blanco ( 1977: 5), en un trabajo del Center for Applied Lin-
guistics menciona a Anderson y Boyer, 1970; a Seville y Troike, 
1971; von Maltitz, 1975, y dice: 

Autoridades como éstas señalan la importancia del idioma 
en la educación bilingüe y están convencidos juntamente 
con otros (UNESCO, 1955) de que ... la lengua materna 
. . . no solamente es la mejor para los fines educativos, sino 
que también su empleo mejora la imagen que el niño tiene 
de sí mismo y su aprecio por la propia cultura. 

Además, educar primero en un segundo idioma produce efec-
tos negativos graves, aparte de los impedimentos al aprendizaje 
y el desaliento que con frecuencia se observan. Un estudio de 
la UNESCO (1953: 67) afirma que: 

Educadores y psicólogos concuerdan en que un niño debe 
aprender a leer y escribir en la lengua que se habla en el 
hogar . . . Cuando se han sentado esas bases, el niño puede 
lograr un dominio total de su propio idioma y, si es ne-
cesario, de otros idiomas; sin ello, existe el peligro de que 
nunca pueda lograr el completo dominio de ningún idioma. 

Entre las mujeres del grupo cocama en el Perú, se ha dado 
un ejemplo de otro aspecto de este problema. Los padres de 
muchas de ellas les prohibieron hablar el cocarna aun cuando 
no entendían el castellano y llegaron a la adultez hablando una 
mezcla muy pobre de ambos idiomas que no posee la capacidad 
comunicativa del cocama ni del castellano. 

4.3 Sumario 
Así, frente a otras posibilidades, la educación bilingüe en la 

selva, a pesar de sus riesgos, ha producido positivos resultados, 
según la opinión de los mismos nativo-hablantes y los especia-
listas de campo que han trabajado con el programa. Dichos re-
sultados incluyen: el estímulo de sentimientos de autoestimación 
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y de confianza en sí mismas; el fomento de la participación en 
la vida nacional; la disminución del trauma socio-educativo; el 
mejoramiento de la situación económica y el nivel de salud; y 
la apertura hacia una mayor independencia y la libre determi-
nación. Tomándola como un todo, es posible que ninguna otra 
solución hubiera resultado tan efectiva; los resultados positivos 
sobrepasan a los negativos. 

Si se aborda la aculturación desde el punto de vista de los 
pueblos de habla vernácula, si se hacen todas las concesiones 
posibles a favor de la cultura nativa en vez de esperar que sea 
el grupo minoritario el que haga todos los cambios, si la plani-
ficación a largo plazo se encamina hacia la dirigencia nativa, 
es de esperar que se puedan desarrollar programas aún más 
efectivos y provechosos para todos sus usuarios. 
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Cuarta Parte 

PREPARACION DE MATERIALES EN IDIOMAS 
VERNACULOS 

Se han publicado muchas obras sobre la elaboración de libros 
de lectura.1 Aquí no se trata de cómo elaborarlos, sino que se 
han seleccionado varios artículos, cuyo origen está en el programa 
de educación bilingüe, para ilustrar las experiencias de los lin-
güistas de campo en la preparación de textos en idiomas 
vernáculos. 

El primero pertenece al Dr. Eugene E. Loos, y trata de la 
lectura como proceso que enseña a identificar un símbolo visual 
con una unidad lingüística psicológica. Habla de la necesidad de 
elaborar un alfabeto científico basado en las unidades psicológicas 
y del empleo de las formas naturales del idioma vernáculo en la 
preparación de libros de lectura. Esta presentación es solamente 
una de las diferentes maneras de ver los alfabetos y de relacio-
narlos con la lectura. El Dr. Loos ha hecho trabajo de campo 

1. Véanse, por ejemplo, las siguientes obras: 
FAUST, Norma; Furne RICH y Mary Ruth WISE. La preparaci6n de materialas de 

alfabetización en programas de educación bilingüe. lima, Perú: Centra de 
Investigación de lingülstica. Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos. 1975. 

GUDSCHINSKY, Sarah. "Recent trends in primer construction". Fundamental an.:1 
Adult Education. IV: 61-65. 1959. 

--- Manual de alfabetización pare, pueblos prealfabetos. México, D.F.: 
SEP/SETENTAS. 1974. 

WENDELL, Margaret. "An experimental project for production of reading material 
in a pre-literata society". Notes on Literacy. 18,5. Huntington Beach, 
CA: SIL. 1975. 
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en lingüística y ha preparado materiales de lectura en el idioma 
capanahua. También ha hecho trabajos de traducción a ese idio-
ma. Se ha desempeñado como Director de Estudios Técnicos, 
teniendo a su cargo la supervisión del trabajo académico, y ac-
tualmente es el Director General del IL V en el Perú. 

Patricia Davis habla de las dificultades que se presentaron en 
la elaboración de una serie de libros de lectura en machiguenga, 
a la vez que describe e ilustra las soluciones que se ensayaron. 
Entre los problemas está la presencia de verbos largos y la pe-
culiaridad de que en el machiguenga la repetición no es fre-
cuente sino para indicar que la acción continúa. El artículo trata 
también de la forma en que se solucionaron esos problemas. 

Martha J akway ha escrito dos de los capítulos de esta sección. 
En el primero se ocupa de la adaptación de la educación bilingüe 
a la cultura nativa. En el segundo, describe la preparación que 
los autores nativos reciben en talleres para escritores. Da deta-
lles referentes a talleres realizados en el Perú y los resultados en 
lo que se refiere al aumento de la literatura nativa. 

En el capítulo final de la sección se ve la contribución de los 
niños en los textos empleados en las escuelas bilingües. En las 
escuelas amueshas se distribuyeron cuadernos a los niños que 
habían aprendido a escribir en su idioma y se les pidió que 
cuando tuvieran tiempo disponible, escribieran composiciones en 
ellos. Esto resultó un excelente medio para enseñar composición; 
además, los escritos de los alumnos se emplearon para elaborar 
libros de lectura así como otras obras literarias. 

La autora de este capítulo, Martha Duff Tripp, ha trabajado 
muy de cerca con los maestros de las escuelas bilingües amueshas, 
preparando materiales en ese idioma y supervisando las escuelas 
bilingües. 



CAPITULO 15 

LA LINGOISTICA APLICADA A LA PREPARACION 
DE MATERIAL DIDACTIC01 

Eugene E. Loos 

El dominio de la página escrita es el medio principal de la 
educación escolar. El progreso del educando en los niveles avan-
zados presupone una alfabetización adecuada en los primeros 
niveles; y la habilidad de leer y escribir bien en los primeros 
niveles, presupone un dominio del idioma utilizado como medio 
de instrucción. 

Para poner en relieve la relación entre idioma y alfabetización, 
nos valemos del siguiente cuadro que representa en forma ele-
mental los componentes de la comunicación interpersonal. Yendo 
de izquierda a derecha en el cuadro, la comunicación empieza 
con el pensamiento, el cual no vamos a tratar de definir. Sólo 
diremos que podemos considerarlo como una estructura abs-
tracta que se manifiesta por medio de unidades sintácticas que 
también son abstractas, y que tienen valores fonológicos (fone-
mas), asignados a ellas. Las unidades fonológicas se ordenan oral-
mente por medio de la producción de vibraciones acústicas, 
empleando los nervios y músculos del sistema articulatorio, a 
veces con muchas variaciones en la pronunciación de la misma 
unidad abstracta. 

El escuchar comprende el proceso inverso: las vibraciones 

1. Versión revisada del articulo publicado en Primer Seminario de Educación 
Bilingüe, Algunos estudios y ponencias. pp. 56-66. Lima: Ministerio de Educación. 
Enero de 1972. 
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acústicas son percibidas por el oído e interpretadas como una 
secuencia de unidades fonológicas relacionada con una estructura 
sintáctica que puede ser comprendida semánticamente. El proceso 
de comunicación oral depende de la producción y percepción de 
los sonidos que representan las unidades fonológicas abstractas. 
Daremos a estas unidades (fonemas) el nombre de símbolos 
sicológicos porque se supone que existen en la subconciencia. 

Pansa• 
miento 

Hablar • 
Secuencia 
sintáctica 

Comunicación .... 

de símbolo• Realización Percep· 

Escuchar • 
lnterpre-

sicológicos fonética dón loción 

------ ----... 
Escribir 

51 m bol o visual ... 
Leer 

Compren-
sión 

La alfabetización es la adquisición de un nuevo proceso: el 
de identificar un símbolo visual con un símbolo sicológico. 
Cuando uno escribe, representa un símbolo sicológico con un 
símbolo gráfico, es decir, una letra. Cuando lee, identifica el 
símbolo gráfico con el correspondiente símbolo sicológico, y si 
lee en voz alta le asigna un valor fonético conforme a las va-
riaciones indicadas por el sistema fonológico del idioma. 

El hablante de un idioma sigue los patrones que usan los de-
más hablantes de ese idioma para producir fonéticamente los 
símbolos sicológicos, con pequeñas variaciones idiosincráticas. Al 
comparar símbolos sicológicos semejantes en diferentes idiomas, 
puede ser que difieran en sus variaciones fonéticas. Por ejemplo: 
la consonante nasal n del castellano se pronuncia como alveolar 
ante vocales, pero como velar cuando precede a una consonante 
velar o cuando ocurre al final de la palabra ( en algunos dialec-
tos). En ticuna, en cambio, la n alveolar es distinta de la n velar. 
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Las nasales alveolar y velar representan dos símbolos sicológicos 
diferentes. En capanahua la consonante nasal n es un solo sím-
bolo sicológico y requiere un solo símbolo gráfico, pero se pro-
nuncia como alveolar ante vocales, como velar ante una conso-
nante velar, como bilabial ante consonantes bilabiales, como na-
salización de las vocales que la preceden cuando ocurre al final 
de una palabra, y como nasalización de las vocales y semiconso-
nantes que la siguen cuando ocurre contigua a la semiconsonante. 

Parece que los que empiezan a leer y escribir, siguen el proceso 
de asignar mentalmente al símbolo todas sus cualidades fonéticas 
correspondientes aun cuando no producen el sonido oralmente. 
Considerando que la articulación fonética de cualquiera de los 
símbolos sicológicos del alfabeto de un idioma puede ser diferente 
de su contraparte similar en otro idioma, es evidente que no se 
puede exigir una exacta identidad de símbolos gráficos ( alfabetos 
otrográficos) entre idiomas diferentes. La adaptación de un al-
fabeto ortográfico presupone entonces, un análisis del sistema 
fonológico para poder escoger el símbolo gráfico más adecuado 
como representación del símbolo sicológico. Además, para faci-
litar al educando una transición de la lectura de su propio idioma 
a la de otro, es conveniente escoger los símbolos gráficos que 
ofrezcan la mejor correspondencia posible de los valores fonéti-
cos entre los dos idiomas. 

La preparación de materiales didácticos requiere también un 
conocimiento del sistema sintáctico para que las construcciones 
sintácticas empleadas en los materiales sean naturales y no atrai-
gan la atención del educando a la rareza de las expresiones sino 
más bien a la enseñanza que se le quiere impartir. La alfabeti-
zación debe tener como meta capacitar al educando para que lea 
con comprensión y fluidez, así'como por deleite y para adquirir 
conocimientos. 

En nuestra experiencia, los maestros nativos encuentran la vida 
en una comunidad aislada menos difícil y más productiva 
porque pertenecen al mismo grupo idiomático. Conocen y com-
prenden el idioma, la cultura y la ecología. Como miembro de 
su cultura, el nativo tiene enormes ventajas sobre el maestro no 
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nativo, aun cuando la educación de aquél sea limitada. En la 
Amazonía, los nativo-hablantes que pueden desempeñarse como 
maestros no han seguido estudios pedagógicos, y muchos de ellos 
ni siquiera han estudiado la secundaria. Aun la preparación pe-
dagógica no garantizaría que un maestro tenga la ingeniosidad 
necesaria para utilizar todos los principios pedagógicos básicos 
en su trabajo, especialmente si en su primer año de enseñanza 
tiene a alumnos de varios niveles. Es de esperar que un maestro 
con menos educación tenga dificultades aún mayores. 

Por eso es importante que los materiales se elaboren de tal 
manera que el maestro con solamente un mínimo de preparación 
pueda seguir en forma automática técnicas pedagógicas bien fun-
damentadas. Hablando específicamente, el que elabora materiales 
debe ayudar al maestro incorporando en los textos principios 
básicos de pedagogía como los siguientes: 

1 . Partir de lo conocido a lo desconocido, empleando con-
ceptos que interesen al educando. 

2 . Adaptar la instrucción a las limitaciones y peculiaridades 
culturales del educando. 

3 . Proveer la repetición necesaria. 
4. Proveer comparaciones sistemáticas. 
5 . Proveer contraste sistemático. 
6. Promover el progreso mediante la introducción controlada 

de conceptos nuevos. 
7 . Progresar de la primera etapa del aprendizaje ( el reco-

nocimiento) a la segunda etapa (la aplicación). 

Si estos principios pedagógicos se han incorporado al elaborar 
el libro, el maestro estará menos recargado y podrá dedicarse 
más a atender las necesidades individuales del educando. El 
principio de adaptar la instrucción a las peculiaridades culturales 
y lingüísticas incluye, por ejemplo, la necesidad de organizar los 
primeros libros de lectura en machiguenga empleando como base 
el verbo en vez del sustantivo y seguir el patrón sintáctico de 
ese idioma que limita la repetición de sustantivos. En machi-
guenga, los sustantivos que funcionan como sujeto rara vez se 
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repiten en oraciones sucesivas dentro del mismo párrafo. (Véase 
el capítulo 16). 

El número de conceptos nuevos y la proporción en que se 
presentan determinan la rapidez con la que el alumno avanzará 
en el estudio de un libro dado. 2 Así, un libro de lectura que 
presente las 31 letras del alfabeto amuesha en 20 páginas será 
más difícil que uno que presente solamente 16 letras en 48 
páginas, y el progreso de los alumnos será más lentro. El avance 
en utilizar el arte de asociar subjetivamente los símbolos gráficos 
con los símbolos sicológicos es importante para alentar al alumno. 
Para estimular el uso de la nueva destreza, se controla la pre-
sentación de conceptos nuevos en el libro y se aumenta el nú-
mero de ejercicios con cada concepto. Esto es posible mediante 
un estudio de las letras del alfabeto. Las letras que ocurren con 
mayor frecuencia y que por lo tanto pueden ser utilizadas para 
formar el mayor número de palabras, se escogen como las letras 
productivas. Con éstas es posible elaborar una serie de textos 
de lectura cuyo primer libro requiera el aprendizaje de sólo una 
parte del alfabeto, empleando muchos ejercicios y presentando 
desde las primeras páginas oraciones que tengan un sonido na-
tural para el alumno. El principiante tiene la sensación de haber 
logrado algo, porque ya puede leer oraciones que tienen signi-
ficado y cuya forma sintáctica es natural: oraciones que le 
"hablan". 

Para comenzar el primer libro, se escogen de entre las letras 
más productivas las que ofrecen el mayor contraste en tamaño 
y forma: redondas, rectas, altas, bajas. Usando un mínimo de 
letras contrastantes en diferentes combinaciones, se presentan las 
palabras nuevas. Gradualmente se introducen nuevas combinacio-
nes en oraciones naturales basadas en temas conocidos dentro 
de la cultura. Como el lector ya domina subjetivamente las nor-

2. Muchos de los principios descritos aquí se emplearon en las primeros años 
del experimento peruano para elaborar libros de lectura basados en el método 
sico-fonémico. En muchos casos se elaboraron libros adicionales con ejercicios de 
sílabas y afijos y combinaciones de afijos de uso frecuente. A partir del año 
1966, se emplearon también otros métodos. 
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mas de su idioma, pronunciará las letras correctamente una vez 
que aprenda a asociar el símbolo gráfico con el sicológico. 

En la preparación de libros de lectura, también hay que 
prestar atención a la orientación mecánica en el arte de leer: 

1. Aprestamiento para la lectura 
a. Leer la página de arriba hacia abajo. 
b. Leer la página de izquierda a derecha. 
c. Reconocer dibujos. 
d. Seguir el orden consecutivo de las páginas. 

2. Lectura 
a. Descomponer unidades (palabras) en sus partes 

(sílabas). 
b. Utilizar las partes (sílabas) para formar unidades 

(palabras). 
La fluidez en la lectura se desarrolla con el uso de textos que 

siguen los patrones lingüísticos del idioma. Es importante em-
plear palabras que se puedan ilustrar con dibujos que den más 
atractivo a las páginas. También se debe controlar el tamaño de 
las letras y el contenido de cada página. 

Los ejercicios de escritura que van paralelos a las lecciones 
de lectura ayudan al alumno a alcanzar pronto o simultánea-
mente la etapa de producción (composición) hasta poder escribir 
relatos propios de su cultura (leyendas hasta entonces trasmitidas 
oralmente) y producciones nuevas tales como relatos autobio-
gráficos. 

Un programa de educación bilingüe normalmente requiere un 
análisis lingüístico que sirva de base para la preparación de 
materiales. 

El análisis debe incluir: 
1. Análisis fonológico y elaboración de un alfabeto práctico. 
2 . Análisis gramatical, para distinguir las formas naturales 

de las artificiales. 
3. Un estudio para determinar las variaciones dialectales de 

idiomas aún no estudiados. 
Los materiales que se elaboren deberán incluir: 
1 . Una serie básica de libros pequeños de lectura ( de 4 a 
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8 según la complejidad del idioma). Terminar el estudio 
de una serie de libros tiene mejor efecto sicológico en el 
educando que terminar un solo tomo grueso. 

2 . Textos intermedios. 
3 . Libros de lectura avanzada. 
Gudschinsky3 y sus colaboradores proponen que la forma sin-

táctica de expresión y la relación del tema con la cultura y con 
la experiencia personal del lector o escritor, pueden servir como 
parámetros para determinar el grado de dificultad que pudieran 
tener los materiales. 

Los materiales más fáciles son los que tratan con conceptos 

Relación con 
Grado de Relación con la experiencia Forma 
dificultad la cultura personal sintáctica 

Interior Directa Natural 
2 Interior Indirecto Natural 
3 Exterior Directa Natural 
4 Exterior Indirecta Natural 
s Exterior Indirecta No natural 

(traducciones) 

conocidos para el lector y relacionados a su cultura, escritos en 
forma natural. Los más difíciles son los que .tratan con conceptos 
ajenos a la cultura y a la experiencia personal del alumno, es-
critos en forma sintáctica artificial4 como ocurre con las tra-
ducciones que se ciñen a la forma del texto original. 

El uso de textos en la educación bilingüe presupone la existen-
cia de personal entrenado: ( 1) maestros que hayan recibido 
orientación sobre la filosofía, los métodos y los materiales que 
se emplean, (2) supervisores entrenados, y (3) comunidades 
( dirigentes, padres de familia y público en general) preparadas 
para utilizarlos. Los materiales no pueden lograr su finalidad si 
no se los emplea de acuerdo al plan con que fueron diseñados. 

3. Gudschinsky, Sarah C., A Manual of Literacy for Preliterate Paoples, Uka• 
rumpa, Papua New Guinea: Summer lnstitute af Linguistics, 1973. 

4. No se recomienda el empleo de materiales de este tipo en programas de 
educación primaria, ya que por su estilo no natural son difíciles de comprender. 





CAPITULO 16 

ELABORANDO LIBROS DE LECTURA 1 

Patricia M. Davis 

Es nuestro propósito exponer en este capítulo algunos de los 
problemas que complicaron la confección de una serie de libros 
de lectura en el idioma machiguenga,2 y describir las soluciones 
que se ensayaron. El lector debe tomar en cuenta que la cosmo-
visión y el idioma machiguenga son totalmente distintos de los 
de las culturas indoeuropeas. Y, como la mayoría de los machi-
guenga viven muy aislados, hay muchos que no están familia-
rizados con los conceptos que nuestro mundo considera básicos. 
La lectura es uno de esos conceptos. 

El trabajo del educador es hacer comprensibles las ideas que 
son completamente ajenas al machiguenga, empleando como fun-
damento frases naturales de su idioma. Algunos de los problemas 
descritos aquí pueden limitarse al idioma machiguenga y a al-
gunas variedades del campa; otros pueden ser más comunes en 
otros lugares. Sin embargo, esta búsqueda de soluciones sirve 
como ejemplo de la importancia de adecuar los materiales de al-
fabetización a la lengua nativa para facilitar el aprendizaje. 

Después de muchos experimentos, llegamos a la conclusión de 
que los métodos utilizados con éxito para enseñar a leer en otros 

l. Una versión anterior apareción bajo el título "Confeccionando cartillas" en 
COMUNIDAOES Y CULTURAS PERUANAS, Vol. 1, N'? l. Pucallpa, Perú: ILV. 
Diciembre, 1973. 

2. El machiguenga pertenece a un grupo de idiomas y dialectos campas es-
trechamente relacionados. Hoy alrededor de 7,000 hablantes de este idioma, 
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idiomas daban resultados no satisfactorios, o en el mejor de los 
casos, mediocres, al ser aplicados entre los machiguenga. La 
razón del fracaso pareció ser que, de un modo u otro, los mé-
todos eran apropiados para idiomas con predominio de sustan-
tivos, o idiomas en los que la repetición de sustantivos podía 
ocurrir con frecuencia, pero no se adaptaban al predominio de 
verbos en el discurso machiguenga. Había que encontrar un 
método que diera énfasis a los verbos. 

El problema se complicó porque los verbos en el machiguenga 
son muy largos ( figura 1). Y, más difícil aún es que la distribu-
ción de las sílabas varía casi infinitamente. Fue muy difícil 
encontrar segmentos mayores que la sílaba suficientemente se-
mejantes para emplearlos en los ejercicios. Además, en machi-
guenga la repetición exacta no es frecuente excepto para indicar 
que la acción continúa. 

Dadas estas restricciones, ¿cómo sería posible comunicar los 
complicados conceptos inherentes a la lectura? ¿Cómo sería po-
sible preparar lectores que pudieran dominar las dificultades de 
un texto natural sin la repetición forzada? ¿Cómo podríamos 
despertar interés entre gente que encontraba el "papel demasiado 
difícil"? 

Por fin, elaboramos una serie de libros que incorpora varios 
métodos y que divide los conceptos de la lectura básica en dos 
fases. La primera fase es preliminar: los alumnos aprenden a 
reconocer dibujos,3 y simultáneamente trabajan en un libro de 
tareas que, por medio de dibujos, da práctica para reconocer 
semejanzas y diferencias (figura 2). Después de esto, hay otro 
libro que enseña 23 palabras, principalmente sustantivos, de mu-
cho contraste. En la forma más sencilla posible se establece el 
concepto de que los objetos de nuestro mundo pueden ser repre-
sentados por símbolos escritos ( figura 3). 

El maestro presenta I as palabras nuevas empleando los 
siguientes pasos : 

3. Es importante que los dibujos representen objetos conocidos e interesantes. 



MATERIALES EN IDIOMAS VERNÁCULOS 305 

1 . La clase conversa acerca del objeto representado en el 
dibujo. 

2. El maestro enseña cómo se escribe el nombre del objeto. 
3 . Los alumnos buscan las repeticiones de la palabra en 

todo el libro. 
5 . Los alumnos leen solos toda la página. 
Es importante mencionar aquí que, en nuestra experiencia, 

ha resultado mejor restringir los métodos a emplearse dentro de 
una serie. Si los libros van a ser utilizados por nativos con pre-
paración pedagógica limitada, es mejor emplear pocos métodos 
que se repitan en varias páginas. Los maestros nativos se han 
desempeñado muy bien cuando han podido determinar, por la 
estructura de la página, cuál de dos o tres métodos deben em-
plear ( uno para palabras nuevas, otro para sílabas nuevas, otro 
para repaso, etc.). Pero pueden quedar completamente desorien-
tados si se les pide emplear una amplia variedad de métodos 
y/ o ayudas visuales. 

La segunda fase del programa inicia la enseñanza de sílabas. 
Mi colega, Betty Snell, que habla correctamente el idioma ma-
chiguenga, sugirió, después de agotadora búsqueda, las ventajas 
de un cuento folklórico con vocabulario natural. Había un cuento 
simple que parecía apropiado y aunque era un poco largo, tenía 
cuatro divisiones naturales. Lo dividimos entre cuatro libros, 
empleando el vocabulario y los conocimientos enseñados en cada 
uno para acelerar el proceso de aprendizaje en el libro siguiente. 

El cuento tuvo que ser drásticamente abreviado en el primer 
libro, pero en la introducción se lo imprimió en forma completa, 
indicando al maestro que lo leyera a sus alumnos para que fueran 
familiarizándose con la materia de estudio. Se suscitó gran interés 
y motivación en los alumnos que deseaban ansiosos leer el cuento 
ellos mismos. 

La primera página comienza así: "Había un hombre" (figura 
4). Se enseñan dos palabras muy contrastantes en una oración 
natural. Cada palabra se practica cuatro veces más en la misma 
página. 

La segunda página repasa la frase y enseña las sílabas i y 
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ma (figura 5). Al principio, los machiguenga encuentran muy 
difícil el concepto de sílaba porque éstas en sí no tienen signi-
ficado y generalmente no se las pronuncia en forma aislada. En-
señar esta segunda página lleva por lo menos dos días aun con 
el empleo de ejercicios. 

A través de toda la serie de cartillas, se repite este patrón de 
oración clave, palabra clave, sílaba clave. Cada página contiene 
uno o, a lo más, dos conocimientos nuevos, con muchas repeti-
ciones en la misma página y en las páginas siguientes. Cuadros 
estadísticos elaborados simultáneamente con cada página de la 
cartilla, ayudaron a registrar los conocimientos nuevos, a con-
trolar las repeticiones y a asegurar que la práctica de cada cono-
cimiento sea adecuada. 

La primera mayúscula aparece en la página 5 (figura 6). A 
partir de esta página se usan oraciones completas con mayúscula 
y punto. Pero cada mayúscula nueva es considerada como cono-
cimiento nuevo y va acompañada de la debida práctica. Cada 
oración nueva contiene más datos del cuento. Se repiten estas 
oraciones con cambios de orden de las palabras, siempre que la 
gramática lo permita, para evitar que los alumnos las memoricen. 

Al llegar a la página 10 (figura 7), los alumnos han apren-
dido cuatro sílabas, y están listos para combinarlas en palabras 
nuevas. Se ha descubierto que es importante que los alumnos 
comprendan que cada sílaba es útil para construir muchas pa-
labras y que sabiéndolas, uno puede leer palabras que nunca 
había visto. El proceso sencillo que aparece en la página 1 O 
ayuda al alumno a saber cómo silabear una palabra nueva. Este 
tipo de práctica aparece en el resto del libro cada vez que se 
enseña una sílaba nueva. 

La página 25 (figura 8) plantea la idea de "famiilas" de 
sílabas. Sería muy difícil memorizar separadamente todas las 
sílabas de un idioma, pero una vez que el alumno ve las seme-
janzas entre grupos (a, ka, na, ma, etc.), le es fácil aprender 
conjuntos enteros y generalizar el conocimiento a otras series 
semjeantes. 

Las páginas 44 y 45 (figuras 9 y 10) presentan la palabra más 
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larga de la cartilla. Hemos descubierto que no es difícil para los 
alumnos aprender una o dos palabras largas ( a simple vista, o 
silabeándolas), si son conocidas y si contribuyen al sentido del 
cuento. 

Finalmente, en la página 57 (figura 11), los niños leen un 
resumen del cuento y terminan la primera etapa de las aven-
turas del personaje central sabiendo 34 palabras y 22 sílabas. 

¿Desean saber el argumento del cuento? 
Había un hombre que caminaba por la selva. Oyó a un ar-

madillo que había subido a un árbol a cortar bayas, dejando 
su caparazón al pie del árbol. Corno ese hombre era bromista, 
se le ocurrió que sería chistoso untar el caparazón con una sus-
tancia resbalosa. Cuando el armadillo bajó y quiso vestirse, se 
le resbaló soaa. Pero el hombre le tuvo compasión y le limpió 
su caparazón, y se hicieron amigos. 

El segundo libro continúa con la segunda etapa del viaje. 
Como en el primero, el maestro lee el cuento a los alumnos, y, 
siguiendo los métodos del primer libro, el relato se reconstruye 
poco a poco. Esta parte del cuenta requiere la enseñanza de 
una gran cantidad de sílabas, así que para la práctica adecuada 
se han agregado párrafos cortos que no forman parte del tema 
principal. Estos párrafos sirven para ejercitar las sílabas nuevas 
y la lectura de oraciones. El libro N'? 2 también enseña la divi-
sión de palabras al final de las líneas ( figura 12), la lectura de 
dos sílabas como una unidad (figura 13), la continuación de 
la lectura de una página a otra (figuras 14-15), y presta atención 
especial a las sílabas cerradas ( figura 16), que parecen ser espe-
cialmente difíciles para los alumnos machiguenga. 

Al terminar el libro, los alumnos conocen 30 sílabas más y 
pueden leer el resumen del cuento que abarca dos páginas (figu-
ras 17 y 18). El cuento trata de la conversación que el hombre 
sostiene con un tucán que conoció durante su viaje. 

El tercer libro continúa el cuento, pero en este caso el maestro 
no lo lee a los alumnos ( figura 19). Se enseñan partículas bi-
silábicas como una sola unidad (figura 20) -un recurso de 
aprendizaje que empieza en el segundo libro y que ayuda al 
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alumno a agrupar las sílabas y dividir una palabra larga para 
leerla en dos a cuatro golpes de vista en vez de luchar con cada 
sílaba en forma individual. En este libro se suprime la enseñanza 
y la práctica de cada palabra en forma separada, más bien, se 
subrayan las palabras construidas con sílabas conocidas, y se 
estimula a los alumnos a leerlas sin ayuda, puesto que ya conocen 
las sílabas que las componen {figura 21). También extiende la 
enseñanza de sílabas a miembros de la "familia" silábica que 
no aparecen en el cuento, aplicando patrones de enseñanza ya 
conocidos (figura 22). Se enseña el alfabeto completo (figuras 
23 y 24), y se practica la lectura de mayúsculas (figura 25). Al 
terminar el tercer libro, los alumnos saben 25 sílabas más, seis 
partículas nuevas mayores que la sílaba, y pueden leer el cuento, 
ligeramente simplificado, que abarca cuatro páginas. El tema es 
el encuentro del hombre con un oso hormiguero mágico que de 
noche se desarma. 

El cuarto libro continúa dando énfasis al usos de sílabas en 
palabras nuevas (figura 26). En muchos idiomas no es posible 
enseñar todas las sílabas, especialmente si hay muchas sílabas 
cerradas con consonante o combinación de consonantes. En estos 
casos se trata de enseñar bien cada tipo de sílabas (por ejemplo, 
rom, tom y pom) y luego, como la experiencia ha demostrado, 
los alumnos independientemente pueden pasar a variaciones del 
mismo tipo ( como mon, com, som, etc.). 

Otros ejercicios muestran la relación entre las palabras largas 
y sus formas más sencillas (figura 27). Hay ejercicios de lectura 
de mayúsculas (figura 28), preguntas acerca del cuento (figura 
29) -verificación de la comprensión- y se enseñan y practican 
todas las demás sílabas del idioma en "grupos familiares". Al 
terminar el libro, los alumnos pueden leer la versión completa 
del cuento que concluye cuando el hombre y su hermana van 
a vivir contentos en la casa del jaguar. En este punto del apren-
dizaje, los alumnos pueden leer libremente todo el vocabulario. 

Hay que mencionar que este programa no depende exclusiva-
mente del uso de libros sino que también se utilizan tarjetas de 
palabras y de sílabas para afianzar todos los conocimientos nue-
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vos. (El último libro utiliza tarjetas solamente para las sílabas). 
Las palabras y las sílabas también se practican en la pizarra. La 
lección de escritura que corresponde a la lección de lectura, 
ayuda con la práctica a afianzar los conocimientos nuevos. 

Por medio de experimentación se ha demostrado que siguiendo 
este método un alumno de inteligencia promedio puede terminar 
el programa en tres años escolares, muchas veces en menos tiem-
po, y puede leer con comprensión en su idioma -lo cual es un 
logro considerable en vista de la dificultad que ofrecen la pala-
bras largas del idioma machiguenga (figura 30, parte de una 
leyenda) . Pero para mantener esta destreza en forma permanente 
y adquirir velocidad y fluidez, se necesita mucha práctica leyendo 
diversos tipos de cuentos. 
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Figura 1 

Letras por palabra en los verbos machiguengas: 

Promedio:: 12 - 18 letras. 

Común: 

"Le hizo sentar". 

25 - 35 letras. 

1mpa4hiventaigavetanakempatyo. 

"iTendrán vergUenza (acerca de 
algo), pero no harán nada!" 

La más larga encontrada hasta la fecha: 

51 letras y digrafías. 

1napu4atinkaat4empokita4anoigavetapaakempanonokanityo. 

"Probablemente se voltearán en el agua cuando lle-
guen, pero no se quedarán así". 
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Figura 2 
En cada linea de cuatro dibujos hay dos que son iguales. 
Subraya esos dos dibujos. 

-" v¡ 

Ji 
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2 

Figura 3 
·vocABULA.iUO 

ll.1i'io h,y 
ntavo, g!lllillu 
igits• ki huevo 
ink1 ,wl 
kMeri Pll.Vll del • onte 
kitoniro nlacrlu:i 
ko111agi11aro mo110 choro 
m:1tsoritaori je.guar 
meg1ri ardilla 
01, .... 

gdlo de roca Ctunqui) 
csheto nono arada (1!1.aquiao.pa.) 
p'l.riantl pl6.tanoe 
pelllp9N mariposa 
pHiro grillo 

'"'' artapa 
eevantoti uvilh, (!1"11to comestible 

de UD lrbol) 
shima boi;iuicbico (t':speci<l de 

poz) 
tivi .. , 
tdrie.riti piñl\ ,., ospecie da honiga 
yogae;ani se cooe 
yoton1 tuc6n 

,Figura 5 

1tlm1 11BtetgenkB 

matstgenka 

ltlmt 

mats1genka 

1t1m1 

11Btetgenka 

ltlml 

1t1mt .... • 1 

ttlml m1te1genka 

Figura 4 

• 1 t11111 matsigenka 

lt1m1 mtstgenka 

matstgenka ltlml 

ma.tslgenka ttlml 

1t1ml matstgenka 

Figura 6 
lavagetake 

1t1ml rna.tslgenka lnken19hlku 

1avagetake saman1 

CJ 
It1m1 mats1genKa 1nkenl5h1ku. 
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Figura 7 

1 t1 llB k.e 

1t1me.k.e 

1 t1 me. 1 

1t1m1 

Itimke mte1genkB euanl 1nken1sh1ku.. 

tnkentiliñ~ltl.1. lkatako: --HCltak:111. 

Ikenapukerl lllltl!lpDka. 
0n1ana1 ttakt~ -Jooo~ 

. • 1 o 
lea ke I o 
na ni DO 

ti ... 
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t.sa 
ro 

Figura 10 

,~:~--
. " -C~ - '"'*·'·· - . . .: 

.. 
ke 

ltsarogake 

- • ttaaroP,ngaM.lat.rt •tslpnlal.. 

lt: 

toa taa 

ro 

ke 

Itearopnake mats1genka. 

tea ro ga ka ga na ka rl 
Itsaroga.Kaganakarl 

I • ltoaro:kap,akarl ¡ 
na 
ke 

rl 1 
"' toa 

t8" 8'l 1 t: 1 :j 

1avagetake B6DB1l1, Ikeapaaker1. atlnt 

kaemke: -aotakt11, 

Onlanal ttakt: -Jooo. 
Jttrlt1ro 1taK1 tlrl t!rt, 

lnel et1n1 tera ontae tneventa aav1 
tnia.kerl lkantt -Nosarl, viro._ 

ncanttrt llllts1genl<e.: -JeeJe. 
llcantanakert 1 tal<.1 soaa 

avtsanakert savt. 
Itearogaka.ga.nakart ma.tetgenka 

teetatntrl. 
Ipegakerl taart, 

Itsarogaka.pnakart ma.tstgenka.. 

Inl&ker1 11alnt1r1: --JeeJe. 

45 
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Figura 12 
GJ 

p1!_2nt eht~ 

ltogakero 

Itogakero 

p1~ts1 

maka~ 

pa N to 

paroto 

29 

Itogakero pa.roto. 

OOhlganaka 1rttetro matS1!!:enka 

opegake.. Ia.t::!ke 11<oga1rora. Oea'llaJlt-

vogetaneke yagavagetaookero sa.rrant 

tnee.r,aakero koncharo. Ikempaa1ter1 
p1Bh1t1 !!.!.!!!: 

- Koncha.ro, 11:oaa.a.e., 

lroror1 okaema.nake: -- Tstme-

tegere'to p1Bh1t1, nottionkB, 

60 Figura 14 
~I n-,-nk-o-goa-te_r_o_ra'I 

----:'-17ara plata? 

.....--.Nonk.ogeaterora 1~cho, opegaka.ra. 

.1.. ...... -.. ,.,,. .. ,_ 
trttetro opegakaN. Yagavagetanak.ero 

88mllll1 tkempe.akert ptshl ti kaeDRJce 1 

--F..on.charo, koeaaa. 

aeamnt ngetano.kera oka.onaoake 
troror1: 

-1'e1!Dl!!tegereto p1sh1t1, notaonka. 

Y&gaP!!,Skerora atflont 1kemvake-

rtra tpokapaakere mats1genka eaa 

Jlota, tl pr-8pcaitll d• e•ta1lah,au, o.n1alar 
qu• pod•ao• puu- dt ~- Pl«'l= • otra 
u, ••die d• ua.acrac16c. Lee 11luaAD11 
debe11 l••r todo ~l c11•11t-o s1o puar. 

Figura 13 
notasanovage~arotyo ke.ra 

• ea.no 1 

nota.ka.ro 

nota.~taJt:aro 

1kantake 

tkanta~take 

opegaka 1kamake 

!sano 
no ta sano vage t;u-o ~yo 

notasanovagetarotyo 

Jkanttrt ptal11t1: 

_¿Tyara ptate? 

Ikantt matstgenka: 

--Ncpoka.'<e nokogalrora 1ncno 

opegake.ra, notaeanovagetarotyo kara. 

[ tya I ty::s I ln I Cho ven 1 Ve.ge I sano 1 
1 Ho I po I to 1 1 .., ! te i re 1 

Figura 15 

1kant1rt: 

___¿Arto ptpokake? 

-Nopokake nokoga1rora ineho 

notaaanovagetarotyo kara., nopokak.e 

51 ,, 
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• e 

kan 

kem 

mn 
pom 

ven 

Figura 16 
1 

In 

~t1r1 

!!E:tani 

I!!pe.te 

o 

kon 

non 

i::G:::J 

Ikant1 :p1sh1t1: 

~p1t1 

yaventakart 

.!_rUcaare 

~~nkari 

n2...,nkantRlter1 

-P8.mp1a.tanrucaro oga avota1 

kemett plneaerontr1. Iketyo ptnea-

paake shtanl 1r1ro ka.mantarnkomptne 0 

Ye,ge.vagete.nakero semanl tkema.-
peakerl p1sh1t1 kaemake: 

-Koncharo, koa.eaa. 
osa.man! va~c t '3.ne.ker-a 

ollaema.na.ke 1 rororl: 
-Tsimetegereto ptsh1t1, 

noteonlre.. 

Yagapaakerorn e.tf'lonl 1ke-

ma.vakertn tpokapaakora 
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Figura 19 
· .... ..,.,..,,._ ...,-'-'t-· ,...,._,._,,_ t~i\~J;;~cr;'-
, )Vl/1," 
- ._,,, J-J 

ltlmt pa.ntro -.tslgenka 
Jatake 1nken1shtku. 

1 an kan 

Figura 21 

yovt ta.nJcave.kotakerlr& 
• tan 

1)811 ... 
yo vi tan ka vako taker1 n 

yovttank8vakota.k:ertra 

no pt tan ka kero 

nopt te.nl<akero 

Yovetalkake apa pa3h1nt pan-

kotsl ok;yar1ra 1!8gat1ro. 

Impog1n1 ogJeakerora 1na tsttst 
naktshttakero partantt oposatak.en 

nopttank.l!.lee:ro nosekatatgaica. 

1t&ntakotakero 

kan~nklcha 

O~kake 

no~ta 

l 10 Figura 20 
Atal noneapgnutert ta. 

none&llllnuter1 t& 

• panu 

no nea p&nu te rt ta 

noneapanutert ta 

noga pami tero 

noga.panutero 

-LTyara ptate? 

-lnke~Uhtlru. ¿reame? 

-Ts.ame. A.tal totata 

nagaJl!lnUteta nochakoptte. 

-Nant. 

1 i-nu 1 
nonkanta~tert noe.tapaaute 
trage.panutero tntapaaut1r1 

I vage I ven I oano rtka I pu 1 
Nota1 r.anenz,mdo en e•ta pl,gina 111l9ln&a Falahr•• 

11er!n divididas no • 012.-nte an • llah•• 
• ino IJ'lO t4JT1hill!ln en grupo• d• do• Q tr•• 
t1llah1u,. El all.lMO nece•ita aprender • 
lttar p,1!1111!.a• largo• pllt"a facilitar BU 
le'1tura de paltthraa lar,;i••• 

Figura 22 
Pe1orenkal!9take 1veao, 1teak1, 111to. 

tevenpmene 
ten ven • Nn •gen +men •nen 

[§] 
PO!:!l'!kl at•1e.._nlm 

onteitNnteka 1~tln.k1te 

merentst ºS!!!!teortte 

menkort !!!DkeU1k1 

!ll!llkots1 nongkekt 
nol'IBga!B!!lto o~etekaro 

1 ren gen men nen 1 

IatAke epa. l(tl.tonko op111&ntagantra 

posante. Ineegetekero kovt t1, 

mgamentontB1, ~. kotslro, 
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76 Figura 23 
Figura 24 

79 

• lfa1kart ma.tka tsame (a.}go1p:a.kero oka otsirln- Q!.yom1at1 Omrane Oval~ 

kantapntrt ra (a )ntane: 1 
.,. 

Otyomtatt Cmlrane OVa!!:!?. Osero o 

• • • •• 
che 

... en en 
J- • _ .. U)> .... 
Ettnt 

eh sn ..... g o p 
.,1 T ti 

~-. 
Terorl •• To t•• J Jote ... 1'y ty& 

k K •• u u 
Kanart ky Ky kyS 

V ve 
m lf eme 

y 1 lP'.1ega 
n N ene 

Mota; --------------

El 111aeatro debe en•efiu e,1t11 lecei~n con cu!d111do 
porque pre • enta la11 letra,1 del -,lfaheto en or('len 
y con llUS 1N1yd11c11l,\8. 
En el principio de la página las p.i,lahrae 
(alqotgaJi.aro y !alnHtne "º" eso:,rJ taA en ésta fonH 
para qu111 las per•ona~ que eir,ple.,n !JI ",i" inicial 
la tenq,in .i11cl11Cda c,,-¡n la pal<1br11. Lal'I r.>@re:on• a 
que no ... plean una "a" ln1eii1l podr~n omit:lrla, 

llatka pog,,takero 1111,gattro otatrtnk!ln-

t&gantrtra ntagantet (aJshttie;1 (a)ntane. 

Attyo 22. Ant&rt trtntaneku vtrakocha 

1111,ga.ttro olea oke.nt11gant airabeto¡ ogar1 

oan.ne okanta.g&nt mayúseula.s, ogar1 

otyomlatt okante.Kft,n1 mlnÚsculM. 

Figura 25 
PtqJ.na eo 

Los tftu\01 df' los lihroe son et1crito1 · 
con tt1a.yll11culaa, 

T11.111hiln, mientras eRtlla leyendo eneon-
trart• may11Reulaa en el texto y nhtl.111 que aon 
para eeñalar 11D1oe1ont-e fuertes !cOlflo al • 111to, 
la c1'lera. y la alP.4rf11.I, o que lo que eetll 
eacrito ea ll'IUy ill'lportante. 

P0r ejarnplo: 

Kabfa un n1ii1to que se fue 
correteando y al darRll' 
cuenta, au inamll le 9ritd: 

-¡ fflJO, V&N ! tCUIDAOO QUF. 
Tl VA A HORDF.R UNA. VIB(IAA: 

Con eeo re9reee y ella le 
recogió pare llevarle adentro. 

Pero t.unbi~n a VBC"BII se eacrihe todo con 
meyt1eculas. ¿Pued•• leer eat.o7 

lt>.llIA l'N ffOHIM QII! SIi! PIJE LEJOS. OY!"I 
A IJN ARMI\DILLO QllF. LLAMA.Mi 

-c;p.SCARA MrMA, 
CON'J'ESTA13A Sir CAS(".AAA1 
-OUF.EJ':. 
{f:L Ha1BRE) UNTO IA CASO.AA C01'1 UNA 

SUSTANCIA RESB.\U'JSA. EL ARKAOIL7.0 VIF.tmO íJ!fF. 
YA NO HARLAllA (S11 CASCARA! t!IRO ABAJn Y s.u.uno 
(AL HOMBRr.) DICIENDO: 

-NIF.'l"O, ¿ (!':RES) TU~ 
EL HOHBllE Lf. DIJO: .-SI. 
SE LP. RESBALO LA Cl'.Sf'.ARJ>/,· snAAs, 'i 

CAYO AHAJO. 
(EL HOMB'RF,) LF. TUVO COMPASlnJl (AL 

APWI.OlLW) Y Sf. J,A LI11PIO (.SO <:A.i;cARA), 
(F.L MNAOILl.01 LJ: TRATO COMO SU tJ!f:'!'O. 
(l;L Hot-lMF,) sr. or.SPif)IO nF.: r,¡, 

DICIF.NOO: 
~YA MF. VOY. 
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Figura 26 
Ot.11111 pantro taina.ne p&1ro oktsant1 

okteavtntsavagetakero osntnto. 

pi ti Shl V! gl kl 

pin t!n shtn V!TI • g1n • 1<.tn 

1 V!TI g!n k!n 1 

ne!!nt1 no!l!!ts.rote 

!!!lt1 ya.!1.Utakena 

yoga!!!!takert none!l!ltetakero 

!i!!!taro 
ara!U!!tst 
maneha~t51 

0t11111 ,aeh1n1 tatM.ne pairo 

ok1Rh1 ro oehl nto oktBav lntse-
vs.getakero. 

Figura 28 
CMPORGKUTAKERORA Ov!ARENA INJRO 

hnpogtn1 1atake te.rtr1 sanan! !nkena-

vagetera ompen1ta.ka.ro okantlro: 

--Ptate klva.atenaro novtarena. 
Qats.ke a,na,nakero oma.rapagertka.tyo 

ptar1ntatna kan. tesakona agavl'lero, 

Opoll;at ag3paakero omaranekU inchapM 

cttkakero tyampa Ollkenae ts1k;y,:ln1 

ogultakovetakerora otenataketart a-pakul-
tarotyo togn oga okenake pooro. Otsaro-

gevagetanaketyo kara oks.panuttro 

t,lartntstna oshlgana.ka tntatllcye. 

nlatenl optrtnita.ke. 

Figura 27 
\vage veta I v1 nr:~ 1 panu sano j 

Vln 

gin 

kln 

cn:1m1 pashlnt patro okisantl 

oktMVl!lteavagetakero osh1nto 

opa.sapasavagetakerotyo kara. 

o pasa pasa vage takero tyo 

ope.sapa::,avagetakerotyo 

opasatakero 

opasavagetaKero 

opas&vagetakorotyo 

opa sapas& vegetake roty:;, 

Otinit p&1rortn klsantt ok!savtntsa-

vagetakero oahlnto opa:'fapasa-

vagetakerotyo ka.a. 

oktsal(ero 

vtntse 
ok 1 ea vs.getake ro 
oktsav1 ntsavagatakP.ro 

30 Figura 29 
Otsarogavagetanaketyc• :maneki kara 

optnkakert 11Btsontsar1 tera.tyo onkeflfl.tsa-

ter1 teratyo agultae k&ntanklcha Jrtror1 

lntantata.kero yagaveakero agu1tanake, 

Yov1r1nttanakero tahlronteku yamanalcero. 
Y8.l!llvagetanakero sananl yaganakero 

ot11111:ra lnkaare orreraartkatyo tsuvaatlro 

eu!. 

lTyara 1kimtl ma.tsontsort? 

¿1'y8n1 okantl wie.nek1? 

lTyant gaveanklcha? 

¿Tyara yov1rtn1t.akero'i' 

¿Ty8ra yamnakero7 

Anta.rt yaganakero tnkaare .:.tyara 1kantlro'i' 

¡ •• .. so su] 
I•º ShO •hon) ,.,. ptm t!m tslm shlm 
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Figura 30 

18 

Yarnanakeri otishiku sarnani. Ikaernanake surari: 
-¡Eeee, tainakario narokya iragavagetake 

ivegaga! 
Okernisantumatirityo itsinanetsite teroogn, 

teroogn, ituakagagernatanakerityo inchato. Marneri 
tyanirnpa pugarnentanakerine. Okerni ariornpa, 
ariornpa, itsirepeenkatanake. Osarnanitanake asa 
ipegaka irnatanakeri yagaveakeri. Otsarogavage-
tanake oshiganaa aventaiganaarira pashini rnatsi-
genka. Otovaigavagetanai ikarnosoigavetari iporoa-
kagavagetakeri itirnponkitirenkakagavagetanakerityo 
inchato. Intimakeme pugarnentanakerinerira intime, 
iragaveakenkani kasonkaatini. Maika intagati. 



CAPITULO 17 

LA EDUCACION ADAPTADA A LA CULTURA1 

Martha A. J akway 

¿Por qué una escuela de la selva del Perú, que consta de una 
sola aula ( con techo de palmera, paredes de caña brava, piso 
de tierra y carpetas de fabricación casera), podría interesar a los 
educadores de todo el mundo? Porque esta escuela es la prueba 
práctica de una aventura educativa, a una escala relativamente 
grande, que se ha intentado en muy pocos países. 

La declaración oficial del Gobierno peruano sobre la política 
educativa bilingüe del país señala que los grupos minoritarios 
no tienen que rechazar su propia forma de vida para poder amol-
darse a la cultura nacional. La política de pluralismo cultural 
permite diferentes tradiciones e idiomas dentro del marco nacio-
nal. 2 Las escuelas del Perú reflejan dicho pluralismo; el sistema 
educativo no es monolítico, con los mismos objetivos y proce-
dimientos educativos para todos los alumnos, sino que es un 
sistema que permite diversidad y flexibilidad. Las metas y prác-
ticas educativas se adaptan a las necesidades de las comunidades 
locales. 

l. Una versi6n anterior de este artículo apareció en Educaci6n, N'? 13. Minis-
terio de Educación, Lima, 1975. pp. 7-12, 

2. Política Nacional de Educación Bilingüe. Ministerio de Educación, Lima: 
1972, p. 10, "Son objetivos de lo Educación Bilingüe .. , 2, Contribuir a la 
formación de un nuevo hambre en una saciedad justa y digna mediante la rein-
terpretación de la pluralidad cultural y lingüística del país, con miras a la 
creación de la cultura nacional. 3. Lograr el uso del castellano como lengua 
común de la población peruana afirmando, al mismo tiempo, el respeto a lo 
diversidad lingüística y la revalorizoci6n de las diversas lenguas vernáculas". 
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Las escuelas bilingües de la selva son una expresión de esta 
política, puesto que el programa educativo se adapta a la cultura 
de muchos grupos idiomáticos. 

¿Cuáles son algunas de las formas en las que la escuela 
bilingüe toma en cuenta la situación local? 

En primer lugar, el mismo salón de clase está adaptado a la 
cultura y el lugar. El bosque circundante proporciona caña brava 
o madera y hojas de palmera sin costo alguno, y la gente sabe 
utilizar esos materiales de construcción y cómo conservar y 
reparar el edificio. Los intentos para construir con cemento y 
calamina han tenido poco éxito. El empleo de estos materiales 
hace necesaria la ayuda externa, y tanto la compra inicial como 
la conservación resultan muy costosas. Además, las paredes de 
caña brava y los techos de hojas protegen del intenso calor 
mucho mejor que el cemento y el aluminio. 

Otro factor local que debe tenerse en consideración es el 
horario diario del hogar. A los niños se los necesita para que 
ayuden a sus madres en el trabajo de la chacra y el cuidado de 
los bebés. Para algunos niños, el viaje de ida y vuelta a la 
escuela dura una o dos horas. La mayoría de las familias sel-
váticas no comen a horas fijas, sino que lo hacen cuando la 
madre regresa de la chacra y cocina las yucas, quizás a eso de 
las dos o tres de la tarde. Por lo tanto, en algunas escuelas el 
horario de clases es continuo, de 7: 00 a 1 : 00, en vez de in-
terrumpirlo para el almuerzo y prolongarlo hasta bien entrada 
la tarde. 

El empleo de la lengua indígena en la enseñanza es un rasgo 
más importante. En vez de tratar de aprender la lectura, la 
escritura y la aritmética por medio de una lengua desconocida, 
que deja muchos vacíos en el aprendizaje y la comprensión del 
estudiante, el niño aprende en progresión lógica en su propia 
lengua. Aprende el castellano oral simultáneamente y, cuando 
ya lo domina, no necesita perder mucho tiempo aprendiendo la 
mecánica de la lectura y escritura en castellano. Solamente tiene 
que aprender algunas letras que difieren de las de su propia len-
gua, por lo que puede invertir casi todo el tiempo concentrándose 
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Hesse -1961 
Pastor Valencia, maestro ticuna, utilizando carpetas hechas de tablas aserradas 
en el aserradero de la comunidad. 

lemke-1965 
Padres de familia cashibo hacen muebles para la escuela. 
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en comprender las ideas presentadas en la nueva lengua. 
Además, el alumno tiene un maestro que pertenece a su propia 

cultura. ¿Qué valor tiene esto último? Toda persona tiende a 
pensar que su lengua y su cultura son las mejores. Si un maestro 
de otra cultura enseña a un niño nativo, a menudo, de modo 
subconsciente, transmite la idea de que su propia lengua y cul-
tura son superiores a las del alumno. El alumno entonces crece 
con la idea de que su lengua carece de valor, de que no puede 
escribirse y de que la debe olvidar para poder ganar prestigio 
como ciudadano. Aun una persona de otra cultura que hable 
bien la lengua vernácula puede tener una manera de pensar y un 
sistema de valores diferentes. 

Un ejemplo clásico de diferencias culturales de este tipo es 
el caso de los indios navajos a quienes se les pidió que espec-
taran una película preparada por una persona de otra cultura. 
La película enseñaba un procedimiento mediante imágenes, sin 
utilizar palabras. Cuando se les preguntó qué pensaban de la 
película, los navajos contestaron que no podían entenderla por-
que no estaba en navajo. Obviamente el conocimiento de una 
lengua no es el único elemento necesario para la comunicación. 
Existe una cierta forma de presentación, de enfoque al tema, que 
difiere de una cultura a otra. 

Un niño enseñado por una persona de su misma cultura, 
puede concentrarse libremente en la destreza que se le está 
enseñando, en vez de sufrir la tensión emocional del enfrenta-
miento con una persona de otra cultura que no lo comprende 
o que no comprende su modo de pensar. El maestro que posee 
el mismo trasfondo cultural generalmente respeta su propia cul-
tura y lengua, y puede comunicar a sus alumnos ese saludable 
respeto. 

Otra de las principales formas en las que la educación bilingüe 
toma en consideración la cultura autóctona es en el curriculum 
-los materiales y métodos de enseñanza. Vale la pena examinar 
más detalladamente este aspecto. 

Los materiales de lectura para el niño de la selva han sido 
preparados teniendo en mente su cultura. El niño indígena pro-
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medio no tiene libros, revistas o periódicos en su hogar; su 
primer contacto con la página impresa ocurre en la escuela. 
Mirar, Pensar y Hacer es un libro de aprestamiento para la lec-
tura preparado específicamente para el niño selvático, en el 
que se le enseña a recorrer la página de izquierda a derecha, a 
distinguir semejanzas y diferencias, y otras habilidades previas 
a la lectura. Todos los dibujos empleados en este libro son 
conocidos en el ambiente y por lo tanto no lo confunden pre-
sentando gran cantidad de objetos que el niño nunca ha visto. 
(Véanse las figuras 1, 2 y 3 que sirven para enseñar semejanzas, 
diferencias y lectura de izquierda a derecha). 

., ~~1----------4-------------------:~ 
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Figura 1 
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Los libros de iniciación para la lectura en la mayoría de las 
lenguas vernáculas, enseñan una sílaba o un grupo de sílabas en 
cada lección. La palabra clave utilizada para presentar estas 
sílabas así como los dibujos empleados para ilustrarlas corres-
ponden a la realidad de la selva ( véase la figura 4, página 328). 

Una vez que han dominado los libros de iniciación para la 
lectura, los alumnos leen cuentos simples. Los libros iniciales 
contienen cuentos sobre las aves, los animales, las casas, las 
leyendas y los medios de transporte de la selva -todos le son 
familiares al alumno. Los libros más avanzados amplían su hori-
zonte al presentarle la ciudad, los animales de otros países, la 
higiene y muchos otros temas. En lo posible, estos libros son 
elaborados por nativos y así se lleva al niño por primera vez a 
temas nuevos a través de los ojos de alguien de su propia cultura. 
Por ejemplo, un aguaruna que viajó a Lima escribió un libro 
sobre su viaje y dio a conocer la ciudad a sus paisanos desde el 
punto de vista aguaruna. Durante cierto tiempo, maestros y 
alumnos de muchos grupos han estado escribiendo libros de este 
tipo para que sus paisanos los lean. En la actualidad, los ha-
blantes de lenguas vernáculas que poseen una aptitud especial 
para el trabajo literario, asisten a talleres para aprender ele-
mentos de composición necesarios para escribir cuentos y pro-
ducir sus propios libros, a fin de generar un conjunto más amplio 
de literatura adaptada a su cultura. 

¿Cómo se ha adaptado a la cultura la presentación de los con-
ceptos matemáticos? Los niños de la selva tienen que familiari-
zarse con un sistema de números que les es desconocido. Muchas 
lenguas tienen sistemas numéricos que llegan hasta el 3, 4 ó 5 
que la gente cuenta con los dedos de las manos o de los pies; 
los números mayores simplemente son designados como "mu-
chos" o "mucho". Aprender el valor de los números y la com-
binación de números para sumar y restar hasta 20 no es un logro 
pequeño para los niños de estos grupos. 

Vamos a contar es un libro de aprestamiento para la aritmética; 
este libro incluye muchas páginas de actividades para formar 
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shushui knshi shushGgmawai. 
shushGgmawoi kí iwin yu6tatus. 
tujash ki iwi nugká atsowoi. 
núnitai shushui weme. 

shushui shu 1 shu sh i 1 sho 1 
shu shushu i 

sh i pi 
shu shu shi sha shino pishok 
sh( t su ts i tso shinawai 
sha chu ch i cha 

Figura 4 
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los conceptos y enseñar la escritura de números del 1 al 1 O, 
ordinales y cardinales. Además, el libro emplea dibujos conocidos 
para el niño selvático, puesto que las imágenes no identificables, 
como los números abstractos y las formas geométricas, carecen 
de significado para el niño que no tiene conocimientos previos 
de este sistema numérico. El libro pone énfasis en diversas ex-
periencias con ejemplos concretos y en la mucha repetición de 
los números para afianzar los conceptos nuevos. 

Pensar cuántas sachavacas hay aqui. Pintarlas. 

Figura 5 
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Penaar culntos remoe haJ'• Pintarloa. 
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Figura 6 
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Los libros subsiguientes de aritmética enseñan a sumar, restar, 
multiplicar, dividir y otras operaciones. Para cada nuevo pro-
cedimiento enseñado, el maestro presenta primero el concepto en 
una situación concreta, luego lo representa con un dibujo y des-
pués con un símbolo abstracto. Este es el método de presentación 
que se emplea hasta que el niño ha dominado el proceso. Si se 
pasara prematuramente a los símbolos abstractos, el niño no 
comprendería lo que está haciendo. Por ejemplo, si el maestro 
presenta 1 + 1 en forma concreta, gráfica y abstracta, y luego 
enseña 2 + 2 sin dar un ejemplo concreto el niño no entenderá 
lo que significa 2 +2 (véase figura 7, página 332). 

Los problemas en todos los libros de aritmética corresponden 
al ambiente de la selva. Por ejemplo: "Luisa tiene 3 gallinas. 
Cada gallina pone 4 huevos a la semana. ¿Cuántos huevos tendrá 
Luisa en una semana?" "Seis personas viajaron río arriba en 2 
canoas. En cada una de las canoas había el mismo número de 
personas, ¿cuántas personas había en cada canoa?". 

La enseñanza del castellano como segunda lengua también se 
adapta a las necesidades de la escuela nativa. El curso inicial 
audio-oral incluye el aprendizaje de canciones infantiles así co-
mo de órdenes simples que le serán necesarias al niño, tales 
como "ven aquí", "siéntate", "abre tu libro", "borra la pizarra". 
La parte principal de la lección contiene diálogos útiles que los 
niños también necesitan cuando se comunican con los hispano-
hablantes que visitan la comunidad. El curso consiste en una 
serie de ejercicios de preguntas y respuestas, las cuales han sido 
grabadas. El niño repasa la lección hasta poder responder auto-
máticamente. Puede aprender, por ejemplo, a sostener el si-
guiente diálogo con un visitante: 

Visitante: ¿Hablas castellano? 
Alumno: Sí, un poco. ¿En qué puedo servirle? 
Visitante: Llama a tu papá. Deseo hablar con él. 
Alumno: Mi papá se fue al monte ayer para mitayar. 
Visitante: ¿Dónde está tu mamá? 
Alumno: Se fue a la chacra. 
Visitante: ¿Sabes cuándo volverá? 
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Alumno: No sé. 
En el primer curso no se intenta hacer una presentación sis-

temática de la gramática. La enseñanza de la gramática se 
comienza en el segundo curso cuando ya el niño puede sostener 
cierto número de conversaciones simples y básicas. 

Se ha publicado un libro de lectura para principiantes que 
trata de hacer la transición de la lectura en lengua nativa a la 
lectura en castellano. Enseña las sílabas que se dan en el caste-
llano y son poco frecuentes en la lengua nativa. El libro también 
incluye actividades encaminadas a la comprensión y aprendizaje 
de la lengua. Un episodio de una historia interesante se expone 
en cada lección y se repite en diversas formas, además se incluyen 
preguntas sobre ese episodio y los anteriores. 

El cuento ha sido escrito desde el punto de vista de la selva. 
Después de terminar este libro los niños comienzan a usar los 
libros en castellano que se emplean en las escuelas para los 
hispano-hablantes. 

El programa de los cursos de arte y artes manuales también 
ha sido estructurado teniendo en cuenta al niño de la selva. 
Debido a la escasez de tiendas y poblados, el papel, la goma, 
los lápices de colores y otros útiles afines que a menudo son 
necesarios en grandes cantidades no están a la mano. Además, 
estos materiales generalmente son costosos, y no sería correcto 
sugerir que invirtieran dinero en útiles artísticos cuando la gente 
con frecuencia carece de suficiente dinero para vestir a sus hijos 
para ir a la escuela. Sin embargo, cada grupo nativo posee sus 
propias artes y artesanías para las que usan materiales que están 
al alcance de la mano y pueden ser recogidos sin costo alguno. 
Estas artes nativas, si no se enseñan en la escuela, pueden de-
saparecer. Muchos padres cuando sus hijos asisten a la escuela 
dejan de enseñarles las artes nativas por falta de tiempo. Por lo 
tanto, para conservar vivo. el arte nativo y mantener bajos los 
gastos del alumno, las clases de arte se han estructurado teniendo, 
en muchos casos, a los adultos de la comunidad como maestros. 
Se enseña a los niños a hacer artefactos nativos como canastas, 
peines, cerbatanas, lanzas, cerámica, cinturones tejidos y adornos, 
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según el grado y las aptitudes de los alumnos. Luego, los arte-
factos hechos por los alumnos se venden para que la escuela 
pueda disponer de fondos para la compra de útiles. Los niños, 
además, experimentan un creciente orgullo por su cultura al ver 
que sus trabajos están en demanda. 

Como parte de su aprendizaje, los niños trabajan algunas ho-
ras cada semana en la chacra de la escuela, y cuidan de los 
animales de la escuela tales como cuyes, conejos y pollos. Esta 
"experiencia agropecuaria" instruye a los niños con respecto a 
tipos de tierras y cultivos, y sobre el cuidado adecuado de los 
animales. Al mismo tiempo, las chacras proporcionan alimentos 
ya que algunas escuelas cuentan con internados. Si los produc-
tos no son necesarios en la escuela, pueden ser vendidos. 

Las ciencias sociales y las ciencias naturales se enseñan en el 
contexto de la selva. Por ejemplo, las lecciones de geografía 
comienzan con el estudio de los departamentos de Amazonas y 
Loreto donde vive la mayoría de los niños de la selva, y luego 
se amplían hasta incluir a todos los demás departamentos, avan-
zando así de lo conocido a lo desconocido. Estos cursos se en-
señan en ambos idiomas hasta el segundo grado, con el propósito 
de tener la seguridad de que los niños están asimilando la ma-
teria, y también aprendiendo la segunda lengua, el castellano. 

Los animales y plantas de los que se trata primero en las 
ciencias naturales son los oriundos de la selva. Los libros que 
se emplean en la enseñanza de estos cursos incluyen muchas 
actividades que relacionarán al niño con su ambiente. 

La higiene presentada en los cursos de ciencias naturales tiene 
en cuenta las necesidades del niño de la selva. Por ejemplo, 
como algunas familias no tienen acceso al jabón, el curso su-
giere utilizar huito, cocona y limón (frutos de la selva que 
cortan la grasa) como substitutos para el lavado del cabello. 
Como el 90% de los habitantes de la selva sufre de infestaciones 
de parásitos, debido a malos hábitos sanitarios, se dedica mucho 
tiempo a enseñar los beneficios de lavarse las manos, bañarse, 
lavar la ropa, limpiar la casa, construir letrinas, hacer corrales 
para los cerdos y otros animales, hervir el agua para beber, 
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cocinar bien los alimentos, esterilizar los alimentos que se con-
sumen crudos, lavar bien los platos, y de otros hábitos higiénicos. 

Todo ello se hace teniendo en mente el hogar de la selva. La 
sección que prescribe que la gente debe hervir el agua para pu-
rificarla, dice que "debemos hervir el agua en una olla con tapa 
o en una tetera. También se puede usar una olla de barro tapada 
con una hoja". Las instrucciones sobre la "preservación de los 
alimentos" dice: "Debemos comer en un lugar limpio sobre 
hojas de plátano o en una mesa limpia". También se enseña 
sobre la buena alimentación, empleando los productos de la selva. 

El rol del maestro en la escuela bilingüe es crucial y su tarea 
le exige mucho. El maestro que se inicia, a menudo necesita 
considerable dirección para planificar el trabajo de los diferentes 
niveles y para preparar lecciones para los alumnos que trabajan 
por su cuenta. Pero, conforme el maestro va adquiriendo expe-
riencia y complementando su propia educación, aprende a en-
frentarse con las exigencias de la enseñanza y puede proporcionar 
una educación "adecuada" a los niños de la comunidad. 

Todo esto ayuda a dotar al niño selvícola de una educación 
como la que reciben los niños de la cultura mayoritaria, tratando, 
al mismo tiempo de adaptarla a las necesidades de la situación 
local.3 

El edificio, los horarios, y especialmente el idioma de ins-
trucción y el curriculum, tienen en cuenta las potencialidades y 
necesidades de la comunidad indígena. La perspectiva que tiene 
en cuenta la situación local, a su vez, enseñarán a los niños a 
desempeñarse en su propio ambiente dentro del contexto de la 
cultura nacional. 

3. Para un estudio más amplio de este tema, véase: Powlison, Paul "Adaptación 
de grupos indígenos a su medio ambiente frente ol choque con lo civilización". 
XXXVII Congreso lnternocionol de Americonistos, Actos y Memorias, IV, 1968, 
pp. 261-276. 





CAPITULO 18 

TALLERES PARA ESCRITORES NATIVOS 

Martha A. J akway 

Necesidad 

Uno de los fines más importantes de la educación bilingüe es 
que los vernáculo-hablantes lleguen a leer con fluidez en su 
propia lengua. Para esto es necesario contar con un volumen 
considerable de literatura vernácula que sirva tanto para desa-
rrollar los pasos iniciales de la lectura como para mantener esa 
habilidad, evitando que más tarde se pierda. Además, este ma-
terial de lectura fomenta en el autor orgullo por su lengua y 
cultura, creando así una imagen positiva de sí mismo. Por último, 
pero no lo menos importante, la literatura vernácula es esencial 
para que la forma escrita de la lengua siga en uso. 

En el Perú, los lingüistas de campo se han esforzado en la 
producción de material básico de lectura en cada uno de los 
idiomas viables estudiados, 1 y han traducido manuales de salud 
y desarrollo de la comunidad, pasajes bíblicos, y otros libros 
informativos. Sin embargo, este limitado volumen de literatura es 
escasamente suficiente como para lograr las metas mencionadas. 
Lo que se necesitaba era una literatura auténtica producida por 
el mism.o vernáculo-hablante. 

1. Algunas lenguas, cama el resígaro, hablado hoy sólo por once personas, 
están obviamente en proceso de extinción y por lo tanto no se ha preparado 
ningún tipa de literatura vernácula en estas lenguas, 
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Los talleres para escritores nativos2 se crearon para capacitar 
a los vernáculo-hablantes en las técnicas necesarias para pro-
ducción de su propia literatura. En estos talleres se reunió a los 
futuros escritores para compartir experiencias, y aprender a poner 
en el papel sus ideas de una manera efectiva, al mismo tiempo 
que adquieren conocimientos de mecanografía, picado de estén-
ciles, duplicación y compaginación de libros. 

Objetivo 
Lo que se quería lograr con estos talleres era que sus partici-

pantes llegaran a colaborar con su sociedad produciendo lite-
ratura de varios tipos: narraciones de experiencias personales, 
descripciones, manuales de instrucción, relatos históricos del gru-
po, biografías, pequeños periódicos, leyendas, cuentos floklóricos, 
cuentos del origen de las cosas, libros de lectura inicial y avan-
zada, y otros textos escolares, y traducciones vertidas del 
castellano. 

Experiencias 
Hasta la fecha han tenido lugar ocho talleres para escritores 

de varios grupos vernáculos del Perú. El primero se realizó en 
la ciudad andina de Ayacucho, en el local del ILV; asistieron 
quince quechua-hablantes provenientes de seis diferentes dialectos 
y tuvo una duración de tres meses. Otros cuatro talleres de dos 
meses de duración se llevaron a cabo en las regiones respectivas: 
uno para el grupo aguaruna ( con quince participantes), otro 
para el grupo campa asháninca y dos para el quechua de San 
Martín. Asimismo, dos talleres de dos meses de duración para 
miembros de otros seis dialectos campas se realizaron en Y ari-
nacocha. El octavo taller que también se llevó a cabo en la 
sierra fue ofrecido a los escritores quechuas que habían asistido 

2. Estos talleres tuvieron su desarrollo inicial en México. Ver: Dorothy Hen:og, 
"A Literature Workshop: Part I". Notes on Literacy 17:2. Huntington Beach, CA: 
Summer lnstitute of Llnguistics, 1974, y Margare! Wendell, "Writer Training 
Workshops". Notes on Literacy 18: 19-22. Huntington Beach, CA: Summer lnstitute 
of Linguistics, 1975. 
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al taller de Ayacucho, con la finalidad de reforzar lo aprendido 
anteriormente. 

Casi todas las experiencias tratadas en este documento tienen 
que ver con el taller aguaruna y el primer taller quechua, debido 
a mi más directa participación en ambos. 

Personal docente 
Para el taller aguaruna, se capacitó específicamente como pro-

fesores a dos ex-docentes bilingües aguarunas, a los que la 
especialista del ILV también asesoró conforme avanzaba el taller. 
Las responsables del taller quechua en Ayacucho fueron espe-
cialistas en alfabetización. El taller quechua de San Martín fue 
dirigido por dos de los que participaron en el taller de Ayacucho, 
con el asesoramiento de la lingüista de campo. Los talleres res-
tantes estuvieron a cargo de personal especializado. 

Participantes 
La elección de los que iban a participar en los talleres era 

crucial para el éxito del programa. Se consideraron los siguientes 
requisitos: conocimiento de su propia cultura y lengua, aprecio 
que tenían por ellas, reconocimiento positivo del idioma caste-
llano y de la cultura peruana (mestiza), una amplia gama de 
experiencias útiles, cierta facilidad de palabras, y un deseo de 
llegar a expresarse por escrito. 

Para descubrir a los que reunían los requisitos, pedimos a los 
interesados que nos entregaran un relato que hubiesen escrito. 
Este relato, generalmente, fue lo que más nos ayudó en la 
selección. 

También procuramos que participasen individuos de muchas 
áreas diferentes para que de este modo la literatura representara 
a1 grupo vernáculo en su totalidad, y se estimulara una produi:-
ción de materiales más amplia. 

Etapas de la composición 
Hablando de la producción de literatura vernácula, Herzog 

(197 4) y Wendell (197 5) describen cuatro etapas de la co-
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municación por escrito, desde la más sencilla hasta la más 
complicada. 

En la primera etapa, el autor comunica temas que él ha ex-
perimentado, y que pertenecen al marco cultural del autor y 
el lector. 

En la segunda etapa, el autor también comunica temas de 
su experiencia, pero que son ajenos a su cultura. Esta etapa 
ofrece mayores dificultades para expresar las ideas con suficiente 
claridad a fin de que el lector las entienda bien. 

Escribir sobre temas alejados de la experiencia tanto del autor 
como del lector constituye la tercera etapa. La fuente de infor-
mación para este tipo de literatura es el material escrito y/ o 
entrevistas con las personas conocedoras del asunto. Luego el 
autor presenta la información en el estilo libre e idiomático de 
la lengua vernácula 

La traducción es la cuarta etapa y la más dificultosa por no 
estar dentro de la experiencia ni del autor ni del lector, y por las 
limitaciones de forma y estilo impuestas por el original. 

Ubicaci6n 
Para decidir el lugar donde se llevaría a cabo el taller, uno 

de los factores más importantes de considerar era en qué etapa 
de comunicación escrita iban a trabajar los participantes; si la 
mayoría iba a hacerlo en las dos primeras etapas, lo mejor era 
llevar a cabo el taller en la misma zona donde se hablaba la 
lengua vernácula ya que ofrecía los recursos naturales necesarios, 
y el autor podía comprobar la exactitud y aceptabilidad de su 
trabajo. 

En cambio, si la mayoría iba a trabajar en las etapas tercera 
y cuarta, en las que se depende de fuentes de información ajenas 
a la cultura, se prefería otro lugar que proveyese no sólo abun-
dancia de recursos materiales en la forma de libros de especialis-
tas en diversos campos, sino también toda una gama de expe-
riencias nuevas sobre las cuales escribir. 

Sin embargo, entre algunos grupos donde factores de fuerza 
mayor, como la falta de medios de transporte, o el costo ele-
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vado de los pasajes, han influenciado la decisión, se ha visto 
más conveniente llevar a cabo el taller en el territorio nativo 
correspondiente, sin tomar en cuenta la etapa en la que los 
participantes iban a trabajar. 

Autorización 
Habiendo decidido dónde se iba a desarrollar el taller, se pro-

cedía a gestionar su vinculación con el programa educativo 
vigente. En el caso del taller aguaruna, un grupo de docentes 
bilingües solicitó al Director Zonal de Educación del área que 
incluyera el taller en el plan anual de educación, que designara 
un local donde hacerlo, y que se consiguiera el asesoramiento 
de un especialista del ILV. 

El director accedió a la solicitud con agrado, y autorizó el 
plan tan pronto como el asesor lo presentó. El taller sería un 
curso de extensión bajo la administración de la escuela bilingüe 
donde se llevaría a cabo. 

Al término del taller, se presentó un informe completo al 
Director Zonal, quien juntamente con el asesor, firmó los certi-
ficados que se otorgaron a los que habían completado el curso 
con éxito ( figura 4) . 

Local 
Teniendo la autorización oficial, habiendo elegido el lugar y 

determinado la fecha de iniciación del taller, se escogía el local 
o se construía uno; y se obtenían o se hacían los muebles. 

Después de varios talleres, en los que se había tenido un espacio 
muy reducido para cada participante, se vio que para la elección 
de un local se debería considerar su amplitud, y optar por uno 
que tuviera espacio suficiente como para realizar más de una 
actividad simultáneamente, y donde las personas pudiesen des-
plazarse con libertad. Un edificio con estas características cons-
truyeron los aguaruna para su taller; lo hicieron usando mate-
riales de construcción propios de la zona. 

Al fondo del edificio se colocaron las repisas para guardar 
las máquinas de escribir y los estarcígrafos. Al centro se ubicaron 
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mesas amplias para las máquinas de escribir y demás útiles de 
escritorio. Se tuvo cuidado de construir mesas en las que se 
pudiera escribir a máquina y a mano con comodidad. Para la 
duplicación se construyeron unas mesas largas cuya altura lle-
gaba a la cintura de los alumnos; estas mesas fueron usadas 
para el secado de las páginas impresas frescas y para la com-
paginación de los libros, y se colocaron a un costado de la sala. 

Para protegerlos de la humedad, insectos y otros animales, 
los libros y papeles fueron almacenados en unos cilindros de 
cincuenta y cinco galones. Asimismo, se colocó una pizarra para 
las clases, y un tablero para los avisos y noticias de interés 
para los participantes. 

El siguiente esquema corresponde al local usado para el taller 
aguaruna: 

mesas altas para imprimir y poner a secar las 

repisas para 
las máquinas 
de escribir 
y otros útiles 

páginas reci€n impresas 

mesas y bancas 

almacenaje 

Pupitres para 
los maestros 
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Horario 

El horario de los talleres era flexible, según el deseo y las 
responsabilidades de los participantes, y también según la loca-
lidad donde se llevaban a cabo. 

En el caso de los talleres campa y del primer taller quechua 
en Ayacucho, las sesiones de los autores duraron hasta el medio-
día, y durante la tarde los participantes asesoraron a los lingüis-
tas en los talleres de lingüística que tuvieron lugar paralelamente. 

Entre los quechua de San Martín, el taller se realizó sólo en 
las horas matinales para permitir que los participantes se dedi-
caran a la cosecha y siembra de esa estación. 

El taller aguaruna fue planeado en jornadas diarias completas 
ya que los participantes habían venido desde lejos, y querían 
aprender lo más pronto posible para poder volver a sus hogares 
y asumir sus responsabilidades familiares. 

En el primer taller quechua, los días jueves los participantes 
hicieron excursiones con el objetivo de ampliar su experiencia 
y poder así escribir materiales de la segunda y tercera etapas. 

Los escritores aguarunas, por otro lado, deseaban preservar 
en su literatura sus costumbres y artesanía tradicionales. En vez 
de salir en excursiones, invitaron a los ancianos para que les 
hablaran de temas tales como la medicina y las curaciones, las 
costumbres matrimoniales, los consejos de los líderes de la co-
munidad para los jóvenes, de cómo hilar, hacer peines, cinturones, 
etc.; así pudieron escribir artículos e ilustrarlos a base de la 
información recogida. Se seleccionaron e imprimieron los mejores. 

El taller aguaruna funcionó de lunes a viernes durante todo 
el día y los sábados durante la mañana. Se dejó la tarde 
sabatina para que cazaran, pescaran, escribieran, lavaran ropa, 
etc. Los domingos también eran días libres. Sin embargo, los 
escritores dedicaron gran parte de su tiempo libre a practicar la 
mecanografía y la composición. A continuación se dan los ho-
rarios del taller aguaruna, como muestra de lo que puede hacerse 
en un taller: 
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Velie-1977 
Jóvenes campas aprenden a escribir a m6quina y elaborar libras en un taller 
para escritores. 

Velie -1977 
Carlos Mariano Ch ., escritor campa, revisa el esténcil que acaba de picar. 
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PRIMER MES 

8:00 Clase de mecanografía 
8:30 Práctica de mecanografía 

10:00 Recreo 
1 O: 15 Presentación de temas 
11 :00 Puntuación y gramática 

agua runas 
11 :45 Presentación de tareas de 

redacción y motivación para 
futuros trabajos 

12:30 Almuerza y descanso 
2:00 Proyectos literarios 
5:00 Recreo y descanso 

Instrucción 

Mecanografía 

SEGUNDO MES 

8:00 Clase de mecanografío y 
práctica 

9:00 Presentación de temas 
10:00 Recreo 
1 O: 15 Redacción de cuentos, trabajo 

en elaboración de libros 
11 :45 Puntuación y gramática 

agua runas 
12:30 Almuerzo y descanso 

2:00 Elaboración de libros 
5:00 Recreo y descanso 

En todos los talleres se usaron manuales de mecanografía en 
castellano; sin embargo, habría sido más apropiado un libro de 
ejercicios en el idioma vernáculo. 

Durante el período de instrucción de mecanografía, además 
de las partes de la máquina de escribir y el manejo del teclado, 
también se enseñaron los procedimientos necesarios para preparar 
patrones de libros y cómo cortar esténciles ( ver W endell, 
1975: 19-22). 

Los profesores instruyeron a los participantes sobre el cuidado 
especial que las máquinas de escribir requieren en la selva. Por 
ejemplo, para resguardarlas de miles de partículas (muertas o 
vivas) que caen del techo de palmera, había que mantenerlas 
siempre cubiertas con una tela. Para guardarlas, había que colo-
carlas en sus estuches y meterlas en una bolsa de plástico, para 
protegerlas de la humedad. Las cintas que se hubieran secado se 
las podía reactivar con kerosene. 

Durante la primera semana, la práctica de mecanografía se 
dedicaba a ejercicios sencillos. En la segunda semana, los parti-
cipantes comenzaron a mecanografiar el borrador de sus cuentos 
y, luego el patrón de su primer libro. Después de comprobar 
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que dominaban el manejo del teclado, se les dio ejercicios con 
tiempo controlado para que aumentaran la velocidad. Además, 
se les enseñó a escribir cartas y los sobres correspondientes. 

Puntuación 
El curso de puntuación incluyó lecciones sobre el uso de las 

letras mayúsculas, el punto, la coma, los dos puntos, el punto 
y coma, el guión, los signos de interrogación y exclamación, el 
acento y la división por párrafos. Dado que la conversación es 
un rasgo muy importante del discurso aguaruna, hubo que prestar 
especial atención a la puntuación de las citas. Se diferenció cui-
dadosamente entre la puntuación de las citas en las leyendas y 
la usada en trabajos sobre temas contemporáneos.3 

Temas a tratar 
La elección de los temas que debían ser tratados durante un 

taller dependía especialmente de la etapa de composición en la 
que los participantes iban a trabajar, de los estilos literarios 
empleados por el grupo idiomático, y de los intereses, necesi• 
dades y problemas tanto de los participantes como de los lectores. 
En algunos grupos se pasó mucho tiempo hablando acerca del 
valor de la lengua vernácula como vehículo de expresión de ideas. 

Se enumeran a continuación los temas tratados en el taller 
aguaruna. (Para otros detalles sobre la presentación de temas, 
ver Wendell, 1975: 12-15). 

¿Cuáles son los objetivos del taller? 
¿Qué es la literatura aguaruna? 
¿Por qué necesitan los aguaruna tener su literatura propia? 
La importancia de la lengua aguaruna como medio de co-

municación: 
¿Cuáles eran los medios de comunicación de las comuni-

dades aguarunas antes de la creación de las escuelas 
bilingües? 

3. Ver Mildred L. Larson, "Punctuating the Translation for Ease of Reading", 
Notes on Translation 60. Huntington Beach, CA: Summer lnstitute of Linguistics, 1976. 
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¿Cuáles son las ventajas del mensaje escrito sobre el oral? 
Comunicación escrita sobre comunicación oral. 
Literatura escrita sabre literatura oral. 

¿Cuáles son los tipos de composición en prosa y en verso en 
el aguaruna? 

¿Qué es lo que hace que un relato sea bueno? 
Teniendo en mente el público para el que se escribe -edad, 

antecedentes, experiencia, interés. 
¿Cuáles son las etapas de la expresión escrita? 

Escribiendo composiciones en la primera etapa. 
Escribiendo composiciones en la segunda etapa. 
Escribiendo composiciones en la tercera etapa. 

Cómo hacer una entrevista. 
Cómo tomar notas en una entrevista. 
Cómo organizar y reescribir las notas. 
Cómo reunir datos de las fuentes de información, cómo 

organizarlos y escribirlos. 
Escribiendo composiciones en la cuarta etapa. 

El patrón de un libro y cómo prepararlo. 
Cómo medir los márgenes. 
Cómo colocar las ilustraciones. 
Cómo numerar las páginas. 
Cómo juntar las páginas con cinta engomada. 

¿Cuáles son las partes del libro y cómo se prepara cada una 
para el patrón? 

Cómo diseñar la cubierta del libro (figura 1). 
Cómo hacer letra~ de imprenta mayúsculas y minúsculas 

a mano. 
Cómo hacer que la ilustración de la cubierta se relacione 

con el contenido del libro. 
Cómo presentar la contracarátula (figura 2). 
Cómo centrarla en la máquina de escribir. 
Cómo escribir el sumario del libro en castellano y cómo 

colocarlo en el patrón. 
Cómo hacer la página de información. 

Cómo hacer el boceto de diagramación (figura 3). 
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Cómo cortar un esténcil. 
Cómo medir los márgenes. 
Cómo cortar el esténcil y cómo usar el líquido corrector. 
Cómo cortar los dibujos. 

Cómo imprimir con el estarcígrafo. 
Cómo limpiar el estarcígrafo y el esténcil. 

Cómo compaginar y poner la carátula. 
Cómo enviar copias a la Biblioteca Nacional y cómo escribir 

la carta de presentación. 
El costo de producción del libro y el cálculo de los precios 

de venta. 
Ideas para promover la venta de los libros. 

Planificación de un periódico. 
Cómo escribir un periódico. 

Planificación de la ceremonia de clausura. 

Composición en la cuarta etapa 
Ninguno de los talleres realizados ha avanzado mucho en com-

posición de la cuarta etapa. En el taller aguaruna se efectuaron 
algunos ejercicios para enseñar la traducción. En los primeros 
ejercicios se leyó un relato en castellano. Los participantes ha-
blaron de los eventos importantes ocurridos en el relato y los 
anotaron sumariamente en la pizarra. Después se les pidió que 
escribieran el relato usando las anotaciones; por último, se com-
pararon las respectivas versiones con el relato original. 

Al término del segundo taller quechua, se dedicaron ocho días 
a la enseñanza de traducción, o comp9sición de la cuarta etapa. 
En clases de orientación, dictadas por un traductor, se enfatiza-
ron los principios básicos de la traducción y cómo aplicarlos. 
La traducción fue descrita como un proceso de 1) comprensión 
del significado en castellano y 2) expresión del significado en 
quechua idiomático. 

En las horas de la mañana se enseñaron algunas de las adap-
taciones básicas que es necesario hacer al traducir del castellano 
a la mayoría de los dialectos quechuas: 

1 . De voz pasiva a voz activa. 
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2. De información implícita a explícita ( explicando en pri-
mer lugar los asuntos ajenos a la cultura quechua). 

3 . De sustantivos abstractos a frases verbales ( esto involu-
cra, a menudo, la adición de información implícita). 

4. U so de citas directas ( en vez de discurso indirecto o para 
expresar actitudes o sentimientos). 

5. Modismos castellanos: la necesidad de entender su sig-
nificado y expresarlo en forma natural en el quechua. 

6. Uso de los pronombres. 
7. Fragmentación de oraciones largas y construcciones com-

plicadas. 
Para la enseñanza de cada adaptación se trabajó en conjunto 

durante las horas de clase, usando muchos ejemplos y ejercicios 
simples. Los participantes, entonces, estuvieron en condiciones 
de ver si habían cogido la idea de la lección del día ensayando 
en las tardes con la traducción de varias descripciones de ani-
males, las cuales consistían en un solo párrafo. 

Durante varias horas matinales se dio tiempo para leer en clase 
las asignaciones de traducción, y hablar de las adaptaciones que 
se habían efectuado durante el proceso de traducción. 

Pronto se pudo notar una marcada diferencia en la habilidad 
e interés de los alumnos. Los escritores que carecían de habilidad 
en el castellano tenían mucha dificultad para entender el material 
original que debían traducir, y era evidente que necesitarían es-
tudiar el castellano antes de que pudieran emprender la traduc-
ción. En cambio, algunos que sabían bien el castellano y tenían 
mucho interés, demostraron excelentes progresos, y con mayor 
capacitación podrían llegar a ser eficientes traductores. 

La obra Translator's Field Guide4 provee una serie de ejercicios 
simples que pueden usarse para desarrollar las habilidades en la 
cuarta etapa de comunicación escrita. 

4. Alan Healey, Translatar's Field Guide. Ukarumpa, Papua New Guinea: SIL, 
1971. Una versión revisada se publicó bajo el lítulo de Learner's Feld Guide. 
Ukarumpa, Papua New Guinea: SIL, 1975. 
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Materiales 
Las cosas que se necesitan para un determinado taller dependen 

del número de participantes, de los materiales disponibles en la 
localidad, de las etapas de comunicación escrita en las que se 
piensa trabajar y de los objetivos de cada taller. Al final de este 
capítulo, se proporciona una lista de los materiales pedidos para 
los quince participantes del taller aguaruna, y para su trabajo 
literario después de haber terminado el taller. 

Desafío al ingenio 
Hay mucho lugar para el ingenio creativo en un aislado taller 

selvático donde el transporte, el espacio y los fondos son limitados. 
Los profesores están siempre atentos a la mejor y más econó-

mica manera de llevar a efecto cada labor. En el taller aguaruna, 
el juego de instrumentos que se usó para picar las ilustraciones 
consistía en una lata aplanada que sirvió como apoyo y un bo-
lígrafo usado como punzón. También se han utilizado moldes de 
repostería, y tableros de masonite como soporte. Cepillos de 
dientes y agujas en desuso se emplearon para limpiar los tipos 
de las máquinas de escribir. 

La chambira, una fibra de palma usada en la confección de 
bolsas y hamacas, se usó para coser los libros. La chambira es 
más barata y más abundante que ilos hilos de fábrica o las 
grapas. 

Sucedió que cuando los participantes de uno de los taUeres 
campa ya estaban listos para hacer ilos patrones mecanografia-
dos de su primer libro, aún no se había establecido el arlfabeto 
que debían usar. Sin embargo, para aprovechar el tiempo, el 
profesor les enseñó a picar ilustraciones en esténcil, y así pudie-
ron hacer libros de ilustraciones para lectores principiantes. 

Resultados 
El resultado más importante de los talleres de escritores es 

la gran cantidad y variedad de libros vernáculos producidos; 
cada individuo ha producido por fo menos un libro, aunque 
generalmente dos. Asimismo, algunos libros han sido elaborados 
colectivamente por un grupo de autores. 
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Velie -1977 
Las copias se hacen utilizando un estarcígrafo simple , 

351 

Velie-1977 
El autor compagina sus propios libros. 
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En lengua quechua se elaboraron libros de canciones, adivi-
nanzas, chistes y poesías; también libros acerca de temas tales 
como los tipos de pasto para ganado, el cuidado prenatal y post-
natal, modelos de cartas en quechua (desarrollados por el autor), 
la escuela, experiencias personales, cuentos infantiles, Túpac 
Amaru, de cómo deberían vivir las personas casadas, viajes a 
Ayacucho y Lima; también de cómo un huérfano podría llegar 
a ser un maestro profesional, y algunas leyendas y cuentos 
tradicionales tales como "El ciervo y la tortuga", "El niño y 
el zorro" y "Los zorros y el burro". 

Los escritores aguarunas han escrito libros sobre sus instru-
mentos musicales, hierbas medicinales de la selva, descripciones 
de trampas para roedores y aves, sobre cómo confeccionar ban-
cos, cerbatanas, bolsas para cargar, peines, coronas; sobre la 
preparación de veneno para dardos para matar aves y animales, 
pintura para el rostro y los dientes; sobre creencias relativas 
a fenómenos de la naturaleza (rayos, arco iris, truenos); sobre 
descripciones de animales procedentes de lugares lejanos; cuen-
tos de aves y animales, leyendas y cuentos tradicionales tales 
como "Cómo obtuvo su nombre el río Marañón" y "El hombre 
que comió un huevo del pájaro mágico". 

Aparte de la producción de libros, ha habido también algunos 
resultados intangibles de los talleres de escritores. Cuando el 
taller quechua llegaba a su término, la actitud negativa de los 
participantes hacia la lengua y la cultura vernácula, se tornó 
positiva. 

Los aguaruna estaban orgullosos de terminar el ta1ller con 
un buen número de libros acerca de diversos aspectos de su 
cultura, que así se preservarían para la posteridad. 

Los libros producidos en uno de los talleres campa presenta-
ron un alfabeto nuevo a sus lectores. Algunos participantes se 
habían acostumbrado a leer en castellano y quizás también en el 
dialecto campa asháninca, pero no en su propio dialecto. 

Los escritores vernáculos han producido muchos libros más 
después de realizados los talleres. Se espera que, cuando hayan 
adquirido más experiencia en la producción del tipo más libre 
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de literatura, por lo menos algunos de ellos lleguen a dominar 
las técnicas de traducción, y de elaboración de textos escolares 
de manera que puedan producir sus propios textos y otros ma-
teriales traducidos, sin el apoyo de un asesor o con muy poca 
ayuda. 

Materiales para el taller aguaruna 
15 máquinas de escribir ( de una marca que haga buenos 

esténciles). 
15 bolsas grandes de plástico para guardar las máquinas 

de escribir. 
11 estarcígrafos, uno para cada zona representada. 
20 paquetes de 48 esténciles. 

250 hojas de cartulina para las carátulas de los libros ( 4 
veces el tamaño oficio) . Puede emplearse papel perió-
dico para reducir los costos. 

20,000 hojas de papel periódico de tamaño oficio para meca-
nografiar los patrones e imprimir los libros. 

15 cuadernos de 100 páginas para escribir relatos. 
15 botellas de líquido corrector para esténciles. 
15 latas ( cortadas y aplanadas) que sirvan de apoyo en 

el picado de dibujos en los esténciles. 
15 bolígrafos usados para picar los esténcHes. 
15 tajadores de lápices. 
15 manuales de mecanografía. Lo ideal sería confeccionar 

un libro de ejercicios en la lengua vernácula. Conside-
ramos que su elaboración no sería muy difícil. 

15 cepillos de dientes en desuso para limpiar las máquinas 
de escribir. 

15 botellas de alcohol de 4 onzas y algodón para limpiar 
los tipos. 

15 reglas. 
15 hojas de afeitar. 
15 cajas de sujeta-papeles (clips). 
15 cintas para máquinas de escribir. 
2 galones de gasolina para limpiar los estarcígrafos. 
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1 paquete de papel carbón. 
15 rollos de cinta engomada (scotch) para pegar esténci-

les y patrones de libros. 
40 tubos de tinta para imprenta. 
15 agujas y fibra de chambira para coser los libros. 
6 roltlos de cinta engomada ( masking) . 

15 lápices. 
15 borradores. 

1 paquete de tizas. 
15 carpetas de cartulina ( fólderes), para que cada escri-

tor guarde sus materiales. 
15 certificados ( ver ejemplo en figura 4). 

1 diccionario castellano. 
1 diccionario birlingüe castellano-aguaruna. 

Libros diversos en castellano como fuente de infor-
mación para la tercera y cuarta etapas de la comuni-
cación escrita. 
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FIGURA 1 
CARATULA DE UN LIBRO 

k'AYUK \J[NUMATJ 

i'GUARUNA 

111s 
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FIGURA 2 
CONTRACARATULA 

BAKIN PACHISA AUGMATBAU 

Arturo Paati Dusiya 

Aguaruna 

Seminario de Literatura Aguaruna 

Wawairn-Perú Julio 1975 
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FIGURA 3 
MUESTRA DE PAGINA 

nunik jegamtai shushui nuwan tau:--Yuwaju jui 

pujuata, tusa tima dui pujau timayi. Nunui 

pujuttaman shushui tau nuwan:--Yuwaju wika kaim 

kegken yujai, uchijum chichatkata kaim kegken 

chuchuken yuwawai tau, tutai dulrujishkam uchijin 

tau:--Uchuchi yuwawaipa auk kiiwiyai tau, tama 

uchishkam yabaikik ayu tau timayi. 

357 

Shushuiahkam nuna tii idaiyak, nuna nuwan 

tau:--Yuwaju, iish inak juka yuwami, ame yuwaju 

katsujam juwatmin wii chuyaimasuchin jumaktajai 

tau, wika yuwaju katsumainak yuchaujai tau. Tusa 

we.wenakua jegantaju inak wajamunum. 

-12-
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CAPITULO 19 

LA ESCRITURA CREATIVA EN LAS ESCUELAS 
BILINGÜES DE LOS AMUESHA1 

Martha Duff Tripp 

En los pocos años transcurridos desde que se elaboró el al-
fabeto amuesha, 2 los nativos se han vuelto ardientes admirado-
res del lápiz y el papel. Para 1los alumnos de las escuelas bi-
lingües escribir es el más fascinante de los juegos. Cada niño 
tiene un cuaderno especial para sus redacciones creativas. En 
los momentos libres, como también en las clases regulares de 
composición, escriben con entusiasmo aquello que han experi-
mentado en su mundo propio. 

Puede ser que estén relatando una reciente expedición de 
pesca, un viaje al pueblo de ios mestizos, una volcadura en los 
rápidos del río, o la aventura de lograr un nido de pájaros desde 
la copa de un árbol. Pueden estar describiendo su mundo fa-
miiiar -pájaros y animales selváticos, árboles y plantas, sus 
usos domésticos y medicinales. También pueden estar relatando 
una leyenda que les contaron reiteradamente sus mayores, his-
torias que se trasmitieron oralmente de una generación a otra; 
pero a medida que ias escriben en sus cuadernos, las palabras 

1. Versión revisada del artículo "El grabado en papel" que apareció en Perú 
Indígena, Vol. X, N9 24-25, Lima, Perú, 1963, pp. 79-81. 

2. El grupo amuesho, con una población de cuatro o cinco mil personas, se 
encuentro en la Ce¡a de Selva en los departamentos de Poseo y Junín. El idioma 
omuesha pertenece o la familia arahuaco. Existen trece Centros Educativos Bi-
lingües con veintiún maestros bilingües nativos. La escuela más antigua se fundó 
hace veinticinco años. 
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conocidas de la leyenda cobran una nueva forma -aparecen 
escritas por primera vez! 

Puede tratarse también de un simple ensayo como el que 
escribió un niño pequeño sobre el ,uso del fuego: "El fuego nos 
es muy útil. En él hervimos nuestros plátanos, nuestra yuca, 
nuestro pescado, nuestros pájaros. También sirve para quemar 
nuestras chacras. El fuego es muy útil para toda la gente. No 
hay nadie en ninguna parte que pueda decir que el fuego no 
le sirve". También les gusta expresar sus pensamientos y senti-
mientos, como el niño que escribió con gran amor sobre la 
nueva escuela: "Ahora yo entro allí. Allí mi maestro me enseña. 
Las palabras que aprendo en esta escuela son muy buenas. Si 
no hubiera escuela, hasta ahora no sabría nada. . . Pero ya he 
aprendido lo que nuestro maestro nos enseña. Por eso pido a 
Dios por nuestro maestro. Ahora estoy triste porque ha llegado 
el momento de separarme de mis compañeros [las vacaciones]. 
Cuando pienso en mi esouela, después de que las clases han 
terminado, me siento muy triste por haberme separado de mis 
compañeros. Me voy llorando". 

Las lingüistas que trabajan con los amuesha tienen muchos 
cuadernos llenos con redacciones3 y dibujos que los niños les 
entregaron orgullosamente. Esos temas son tan variados e inte-
resantes como los individualistas niños indígenas que los escri-
bieron. Muchas de esas composiciones se utilizaron, con muy 
poca corrección, para elaborar textos de afianzamiento y material 
adicional de lectura. El nombre del autor se consigna con la 
historia. Desde entonces, todas las historias que los niños han 
entregado a las lingüistas han llevado muy prominentemente 
anotado: "escrita por ... ", con la esperanza de que algún día 
sirvan también para elaborar otro libro que se lea en todas las 
escuelas amueshas. (Véase las figuras 1 y 2). 

Aprovechando de la vocación literaria de los amuesha, se 
inició una serie especia:! de libros denominada Biblioteca Amuesha 

3. Estos han sido microfi'lmados y se encuentran en el Instituto Nacional de 
lnvesti3ación y Desarrollo de la Educación, lima, Perú. 
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para fomentar el desarrollo de la literatura creativa indígena, 
conservando, al mismo tiempo, en forma escrita, muchos aspectos 
de la riqueza cultural de este grupo indígena de la selva 
peruana.4 

En una de las escuelas bilingües de los amuesha donde los 
niños comenzaban a escribir palabras que nunca habían cono-
cido, se desarrolló un concurso para saber quién podía escribir 
el mayor número de nombres de pájaros. El concurso tuvo la 
finalidad de estimular la composición creativa. Los niños se 
deleitaron apuntando los nombres de los pájaros que conocían, 
escribiéndolos con facilidad aunque nunca los habían visto 
escritos. La enumeración de cada niño alcanzó a más de un 
centenar, ,pero el que hizo la lista más larga logró reunir 336 
nombres diferentes. La lingüista compiló las listas de todos los 
niños con un total de 4 70 nombres de pájaros. Con todo ello 
se elaboró el libro, Un diccionario de pájaros, con dibujos de 
muchos especímenes hechos por uno de los alumnos. Cuando 
el diccionario estuvo en uso de la escuela, los niños, como ex-
pertos en la materia, presentaron a la lingüista una lista de más 
de 30 nombres nuevos, informándole que esos no estaban in-
cluidos en el libro. 

Hubo tal interés en el concurso de nombres de pájaros, que 
los mismos niños sugirieron otro concurso sobre árboles y plan-
tas. Aunque las lingüistas todavía no han hecho una lista 
compilada, un solo niño escribió 661 nombres de árboles y 
plantas. Los concursos no sólo constituyeron una diversión sino 
que permitieron que los niños comprendieran que podían escribir 
lo que quisieran. Así se interesaron fácilmente en la composición 
creativa. 

A continuación una muestra de la descripción de un pájaro, 
que parece ser uno de los temas favoritos: 

"Yo soy el pájaro morraco'quer. Vivo en el monte. Me ali-
mento allí, en el monte. Busco toda clase de insectos pequeños 

4. Cuando otros grupos nativos empezaron a producir moteriales para series 
similares se les dio el título general de Colecci6n Literaria de los Grupos 
Idiomáticos de la Selva. 
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Sonduront - 1962 
los olumnos de Valerio Pishagua escribieron vorios cu•ntos en amuesha paro 
los libros de lecturo . 

Smotherman - 1973 
Niños campas hacen sus toreos con la ayuda del maestro bilingüe. 
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para comer. Su sabor me parece muy agradable. Termino mi 
comida, escarbo un lugar para sentarme. Al mediodía me apo-
sento con mis compañeros ( de la misma especie). También por 
la tarde me siento con mis compañeros. Cuando ya es tarde 
me subo a la rama de un árbol donde duermo. Cuando ya me 
he posado en la rama alta, canto. Canto así: Po'cro, po'cro, 
po'cro. En las mañanas me bajo. Esto es lo que hago". (Véase 
la figura 3) . 

Los maestros bilingües también gustan de escribir cosas que 
consideran interesantes para sus alumnos. Un maestro escribió 
sus experiencias al perderse durante dos días en la selva. El 
mismo maestro viajó posteriormente a Lima para sufrir la ope-
ración de un ojo. Mientras esperaba ser operado, sus amigos 
le mostraron lugares interesantes de Lima. Ellos informaron a 
fas lingüistas por radio que Pedro apenas veía las cosas porque 
estaba tan ansioso de escribir sus reacciones. Al hablar por 
radio, Pedro dijo a la lingüista: "Estoy escribiendo todo lo que 
veo y hago. Pienso que podríamos hacer un libro para nuestros 
estudiantes y titularlo algo así como Aventuras en Lima". Otro 
maestro escribió un extenso cuento folklórico. 

La lectura y la escritura han abierto una nueva modalidad 
de expresión para los amuesha, "desde que", como escribió un 
muchacho en un ensayo sobre la utilidad de la tinta, "aprendimos 
que la tinta era para escribir". Los amuesha han hecho un buen 
uso de ella. 
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FIGURA 1 
PAGINA DEL CUADERNO DE UNA ALUMNA 
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FIGURA 2 
EL MISMO CUENTO EN EL LIBRO DE LECTURA 

21 

E. L. 

Yoi:)ag_uell 

Añ yopaquell ñeñt tomaten 
a.pa. Añpa' pocollpa 1 motta 0 1 ch 
yatomachº O'ch yeña pats o'ch 
yatomach quellpach. Yatoma'tua 

, Nuestra Casa • 
Mi papa hizo esta casa. Comenzo plantando los 

postes. Se cava la tierra para plantar los postes, 
Después de plantar los postes se cortan l~s hojas, 
para hacer la casa. 
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FIGURA 2 (CONTINUACION) 

22 
quellpachpa' o'ch yetsorra 
aspan o'ch yeyechcach yopaquell 
O' ch ya' tap en opa' o' ch yoc};i. 
yetapor, "papuen aspan." 0' ch 
yeyechcat yopaquellpa' allcha' 
yeycha, apa epuet mama to' . 
Nanac torrapo' añ pocoll. 

Emilia L6pez 
. ~ tomatenan ~ yatomach 
yatoma• tua 

El hombre sube al techo .,-, desde alll, le dice a s• 
esposa, "Alcánzame las hojas". Despues de termina 
la casa, vamos a vivir allí con nuestros pap~s y 
nuestros abuelos. Es muy di.t'Íoil hacer v.na casa. 

está plantando 
la plantamos 
ya hemos plantado 
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FIGURA 3 
DESCRIPCION DE UN PAJARO 

J1011crL 

Morra 1i atet ñerra•m buepo. 

Morra•lpa 1 añeloll, buepopa' atarr, 

pa 1 Chnoppa• atetñaeoo•. 

Potsaloña ye~hena morra 1t. 
Yamo 1 tsesha' ayateñet pochoyor. 

Atarr cohuen pochoyor morra 1t 
atet ñerra•m iopep. 

Arrpa• yenteñ all rromuena. 
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10 UNA PÁGINA DEL DICCIONARIO DE PÁJAROS 

Chaeh 

Oha' rr 

ehepe'~hep 

eheresh 

Chet 

~hetotall 

ehetseta'll 

Cho'marrom 

~horechor 



Quinta Parte 

LA INFLUENCIA DE LA EDUCACION BILINGÜE 
EN EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS 

En esta parte, el programa de educación bilingüe de la Selva 
Peruana aparece en un contexto más amplio, es decir, en el 
desarrollo de las comunidades nativas donde el programa se 
realiza. 

El primer capítulo describe la elaboración de un programa 
y la preparación de materiales destinados a ayudar a los adultos 
que se esforzaban para hacer frente a problemas surgidos del 
contacto con la sociedad nacional. También se incluyen detalles 
del plan de estudio para demostrar la relación existente entre 
la materia de estudio y las necesidades de la gente. 

En el segundo capítulo se estudia la relación de la educación 
bilingüe con otros aspectos como la importancia de estudios 
lingüísticos y etnográficos, la salud, el desarrollo económico y 
la traducción. El estudio trata de mostrar que todos estos as-
pectos deben mantenerse en equilibrio mientras el lingüista de 
campo trabaja en la comunidad nativa. Asimismo, se propugna 
que la capacitación de nativo-hablantes para responsabilizarse 
de los distintos aspectos del trabajo, es el medio para que este 
complicado programa funcione y progrese hasta que los mismos 
miembros de la comunidad nativa sean los que capaciten a otros 
para que ellos, a su vez, capaciten a otros. 

El capítulo final se ocupa, en primer lugar, de aspectos ge-
nerales como las necesidades universales del hombre -físicas, 
sicológicas, socio-culturales- del cambio cultural, de las ca-
racterísticas positivas de una cultura y las que contribuyen al 
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detrimento de la misma, y finalmente, de la situación real de 
la Selva Peruana. En segundo lugar, presenta el trabajo del ILV 
en su relación con los puntos mencionados por medio de estu-
dios lingüísticos y etnográficos, programas de salud y de desa-
rrollo comunal, y trabajos de traducción. 



CAPITULO 20 

EDUCACION PARA ADULTOS: 
EDUCACION PARA LA VIDA DIARIA1 

Martha A. Jakway 

El trabajo del hombre aguaruna ha estado bastante bien 
definido a lo largo de los años. Despejar el terreno para las 
chacras; cazar y pescar para proporcionar alimentos a la familia; 
hacer cerbatanas para cazar; construir las casas y el mobiliario; 
hacer la cestería utilizada en la pesca, caza y recolección; talar 
troncos para leña, tejer la ropa (o coserla), hacer adornos, 
cuidar a la familia y ser responsable de la disciplina del grupo. 

La mujer aguaruna cuida a los niños y a los animales do-
mésticos ( cerdos, pollos, perros). También se encarga de la 
siembra, de la cosecha y del traslado de los productos de chacra 
al hogar; hace la cerámica, cocina, acarrea el agua, lava la 
ropa y limpia la casa. Con esta división del trabajo, la sociedad 
del pasado era autosuficiente. 

En cuanto a la estructura social, hasta hace poco, el hombre 
aguaruna de más edad era una persona de prestigio y respeto 
dentro de la sociedad. Pero cuando los foráneos descubrieron 
los recursos naturales del territorio aguaruna (incluyendo las 
tierras) y se dieron cuenta de que allí había un futuro mercado, 
muchos de ellos penetraron en la zona. Los aguaruna comen-
zaron a sentir la necesidad de comunicación con el mundo ex-
terior, y por lo tanto de educación. Pero como fueron los 

1. Una versión anterior de este trabajo apareció en Comunidades y Culturas 
Peruanas, Vol. 1, N'? I, 1973, pp. 7-18. 
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jóvenes los que asistieron a la escuela, los hombres de más edad 
antes respetados empezaron a perder, por lo menos en parte, 
su prestigio en favor de los hombres más jóvenes que podían 
comunicarse en castellano. Conforme la sociedad comenzó a 
darse cuenta de la necesidad y conveniencia de depender mutua-
mente con la sociedad nacional, y deseó muchos de los produc-
tos que ésta ofrecía, los hombres mayores y respetados perdieron 
aun más prestigio al no poder desempeñarse eficazmente en el 
proceso de cambio. 

En algunas partes de la región, los comerciantes vienen a 
cambiar mercancías por arroz, plátanos, huevos, pollos y otros 
productos. En otras áreas, los aguarunas llevan sus productos 
al mercado para venderlos. Los adultos mayores no saben medir, 
y tampoco conocen el valor exacto del dinero, ni de los pro-
ductos. Muchas veces se les explota en esas transacciones. Los 
madereros llegan a la zona y les pagan un precio exiguo para 
talar sus propios árboles y arrastrar los troncos hasta la orilla 
del río. 

Si los adultos quieren ir al pueblo a comprar ropa u otros 
artículos de primera necesidad, pasan por la humillación de pe-
dir a uno de los hombres más jóvenes que los acompañen, o 
tienen que ir solos y estar a la merced de los vendedores. 

Si un forastero llega a una comunidad aguaruna, el hombre 
de más edad no puede encargarse de las relaciones públicas, 
responsabilidad que hubiera sido suya años atrás. En cambio, 
con gestos y señales de sordomudo, tiene que dirigir al forastero 
hacia un hombre más joven e instruido que puede comunicarse 
con él en castellano. Todo ello disminuye y humilla al hombre 
mayor y más sabio, que anteriormente gozó del respeto del grupo. 

Esto también tiene cierto efecto perjudicial para el joven, 
que se siente superior a sus mayores y tiene la tendencia de 
extender su superioridad a todas las esferas de la vida, no bus-
cando ya el consejo usual de sus mayores en problemas del bogar, 
la familia, el matrimonio, etc. 

El adulto de más edad necesita recibir una educación espe-
cializada a su alcance para poder recuperar su posición dentro 



EDUCACIÓN BI LINGÜE EN LAS COMUNIDADES 373 

lemke -1970 
Promotores de alfabetización y maestras bilingües han conducido clases paro 
adultas entre muchos de los g rupos étnicos de la selva. 

lemke -1965 
Hombre cashibo practicando su lección de lectura en un momento libre. 
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de su sociedad y convertirse en un ciudadano responsable del 
país en que vive. 

Necesita saber cómo contar el dinero y los objetos, y cómo 
utilizar pesos y medidas para poder comprar, vender y comerciar 
con el mundo exterior. Para poder hacerlo debe adquirir los 
conocimientos básicos del castellano de conversación. 

También necesita o~ientación acerca del Perú y de los docu-
mentos personales, y de cómo puede obtenerlos para él mismo 
y para su familia. 

Como los niños aprenden en la escuela los principios de una 
buena higiene personal, saneamiento y prevención de enferme-
dades, el hecho de que estas prácticas no se puedan seguir en 
el hogar plantea la necesidad de proporcionar orientación sa-
nitaria a los adultos. Puesto que la mayoría de los servicios 
médicos en el país utilizan el castellano, los adultos también 
tienen que poder hablarlo para comunicar sus necesidades así 
como para leer las instrucciones y etiquetas de las medicinas. 

Además, conforme los hijos abandonan la comunidad en busca 
de mayor instrucción, el adulto necesita saber leer y escribir 
para poder comunicarse con ellos. 

Para hacer frente a las necesidades mencionadas anterior-
mente, en 1969 se inició un programa especial de educación 
para adultos, que se desarrolló gradualmente durante varios años. 

Antes de iniciarse el programa, los maestros de las escuelas 
bilingües ya habían enseñado a leer a algunos adultos, pero esta 
nueva empresa se programó para tres años de estudio. Su ob-
jetivo fue proporcionar al adulto conocimientos suficientes de 
lectura, escritura, aritmética, higiene y castellano para que se 
desenvolviera independientemente en situaciones de la vida dia-
ria. La mayoría de los alumnos deberían llegar al punto de 
poder relacionarse en alguna forma con gente ajena al ámbito 
de su propia cultura y comunidad. 

Originalmente las clases para adultos se programaron para 
tres o cuatro horas al día durante seis meses, pero posterior-
mente el período se amplió a siete meses. El horario de clases 
era el siguiente: 
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Clase, par 
Asignatura Primer aña Segunda aña Tercer aña semana 

Lectura 45 minutos 45 minutos 45 minutos Todos los días 
Escritura 30 minutos 30 minutos 30 minutos 4 por semana 
c. Sociales 30 minutos 30 minutos 1 por semana 
Castellano oral 45 minutos 45 minutos 45 minutos 4 por semana 
Higiene 45 minutos 45 minutos 45 minutos 1 por semana 
Religión 15 minutos 15 minutos 15 minutos Todos los días 

El curso de lectura para los tres años incluía un libro de 
palabras ( aprestamiento), tres silabarios, tres libros de cuentos, 
un manual sobre ganado vacuno y otro sobre la crianza de 
pollos; todos escritos en la lengua vernácula. 

Se preparó un curso especial de castellano oral, elaborado 
a base de diálogos útiles para saludar y recibir visitantes, com-
prar, vender, y cambiar. En 1970, se empezó a utilizar cintas 
grabadas y grabadoras como auxiliares de enseñanza en el curso 
de castellano oral. 

Después de comparar a los que habían aprendido los diálogos 
con las cintas grabadas con aquellos que los habían aprendido 
sólo del maestro, se halló que la participación de los adultos 
había sido mejor con las grabaciones. Desarrollaron una mayor 
confianza en sí mismos practicando con la cinta inanimada. Su 
empleo fue particularmente útil en el caso de las mujeres, que 
hallaban difícil, debido a normas culturales, conversar con un 
maestro varón en voz audible. La pronunciación también mejoró 
con las grabaciones. 

En el curso de higiene para el primer año, se utilizó como 
texto el libro Educación sanitaria. Las lecciones impartieron 
conocimientos sobre la nutrición, y el origen de las enfermeda-
des; la necesidad de hervir el agua, de construir letrinas y de 
quemar la basura; y el aseo personal. En los años segundo y 
tercero, la clase de higiene incluyó el estudio de enfermedades 
comunes, su prevención, causas y tratamiento. Aun cuando no 
estaba específicamente programado, el maestro verificó con sus 
alumnos la salud de la gente y las condiciones sanitarias de la 
comunidad e ins-tituyó reformas. En una comunidad los estu-
diantes del curso de higiene sanearon una fuente contaminada 
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de agua e implantaron reglas para que no se volviera a con-
taminar. 

En el curso de escritura del primer año aprendieron todas las 
letras de imprenta -mayúsculas y minúsculas- utilizándolas 
en sílabas y palabras. Las lecciones de escritura eran paralelas 
a las de lectura. Apenas los alumnos podían escribir una palabra 
con bastante facilidad, se daba mucha importancia al dictado, a 
fin de que los alumnos adultos pudieran expresarse por sí 
mismos en forma creativa tan pronto como les fuera posible. 
La escritura cursiva se enseñó en el segundo año, y en el tercer 
año los alumnos aprendieron a escribir palabras en aguaruna 
con su equivalente en castellano. 

En la aritmética del primer año, los maestros tenían a su 
disposición lecciones adicionales para acompañar al libro V amos 
a contar y a los otros libros de aritmética utilizados en las es-
cuelas bilingües. Se trató de enseñar las operaciones por medio 
de situaciones significativas (por ejemplo, compra y venta, y 
preparación de productos para el mercado) . Cada lección fue 
presentada en forma concreta, gráfica y abstracta. Se enseñó a 
leer, escribir y comprender los números al mismo tiempo que 
a contar. Se enseñaron todos los pasos de la suma y la resta 
por medio de problemas concretos y no aisladamente. 

La aritmética para el segundo y tercer año incluía todos los 
conocimientos que se enseñaban en las escuelas bilingües. Ade-
más, los alumnos aprendían a contar y leer números hasta 100, 
utilizando los números de las páginas de los libros; a emplear 
la resta para dar vuelto; y a emplear todos los pesos y medidas 
de uso vigente en el área ( arroba, fanega, quintal, kilo, ½ kilo, 
litro, libra, galón, botella, metro, etc.). Siempre se dirigía a la 
situación diaria. La dramatización se empleaba en el salón de 
clase para poder representar situaciones de la vida real. 

Aun cuando no pudo programarse específicamente, el maestro 
de adultos ayudó a sus alumnos a pesar los productos para el 
mercado y fue con ellos para venderlos. 

En 1971 se agregó un curso de ciencias sociales. Este incluía 
las siguientes lecciones: 
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1. La ubicación del Perú en América del Sur. 
2. Las tres regiones del Perú y sus características. 
3. Los departamentos del Perú. 
4. La provincia de Bagua y su capital. 
5. El distrito, la comunidad y la familia. 
6. Los símbolos del Perú ( el escudo, la bandera y el himno 

nacional). 
7. Por qué celebramos el 28 de julio. (Día de la Indepen-

dencia). 
8. El presidente y los ministros de la nación. 
9. Lima, la capital. 

10. Los documentos personales de los ciudadanos. Cómo, 
dónde y cuándo pueden obtenerse los siguientes: 

La partida de nacimiento. 
La partida de matrimonio. 
La partida de defunción. 
La libreta militar. 
La libreta electoral. 

El primer curso de capacitación para maestros de adultos se 
llevó a cabo en la comunidad aguaruna de Temashnum en ju-
nio de 1969. Cuatro candidatos asistieron al curso. Dos de ellos 
habían terminado el 59 año de instrucción primaria; uno, el 3er. 
año de instrucción primaria; y uno, el ler. año de instrucción 
secundaria. Todos, salvo uno, de los futuros maestros eran hom-
bres casados. 

Las clases se dictaron durante un mes: ocho horas al día, 
cinco días por semana. Las mañanas se empleaban en enseñar 
los métodos y la administración necesaria para el primer año 
de clases en la escuela para adultos. Se insistía en la participa-
ción del candidato. 

Las tardes se empleaban en practicar la enseñanza de una 
clase de adultos. Cada candidato enseñaba una asignatura du-
rante una semana y otra asignatura diferente la semana siguiente. 
Los otros candidatos debían observar y evaluar al que enseñaba. 

Las noches se empleaban para estudiar lo que habían apren-
dido en las mañanas durante las clases de metodología, así 
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como para preparar los materiales didácticos necesarios y las 
clases que debían enseñar la tarde siguiente. 

Parte de la mañana se empleó para evaluar las clases dictadas 
por los candidatos la tarde anterior y para dar sugerencias para 
su mejoramiento, así como para elogiar sus aciertos. 

Entre 1969 y 197 J se realizaron cuatro cursos de capacitación 
para maestros de adultos a nivel del primer año. Trece hombres 
recibieron esta capacitación en localidades situadas dentro y 
fuera del territorio aguaruna. 

En 1970, se dio un segundo curso para adiestrar a los que 
habían terminado el primer curso en la enseñanza del segundo 
y tercer año. Este curso se dictó en dos semanas, ocho horas al 
día, cinco días por semana. El método básico de enseñanza 
-teoría y evaluación en la mañana, práctica docente en - la 
tarde y estudio y preparación en la noche- fue el mismo del 
primer año. 

En 1973, funcionaban siete clases para adultos. (Seis habían 
funcionado durante los tres años designados y ya no eran ne-
cesarias). Los siguientes resultados se recogieron en tres de l;;.s 
clases para adultos que estaban funcionando. Para esto se evaluó 
a los alumnos en lectura, aritmética y castellano, y se observó 
su conducta en la vida comunal. Los alumnos de todas las co-
munidades mencionadas podían mantener una conversación en 
castellano empleando el vocabulario aprendido en clase. 

En la comunidad de Shushug después de dos años de clases: 
83% podían leer por sí solos aunque en forma lenta, 
17% no podían leer solos, 
69 % sabían contar, sumar y restar bien, 
31 % solamente sabían contar bien. 

En la comunidad de Temashnum: 
60% podían leer por sí solos aunque en forma lenta, 
40% no podían leer solos, 
80% sabían contar, sumar y restar bien, 
20% solamente sabían contar bien. 

Un alumno de Temashnum había comprado su propia balan-
za, averiguaba los precios con los compradores, pesaba sus 
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productos y ayudaba a sus paisanos a pesar los suyos. Podía 
calcular cuánto debía recibir por el producto vendido y había 
ganado suficiente confianza en sí mismo para comunicar el precio 
al comprador. En esa comunidad el vendedor fijaba el precio. 

En la comunidad de Yutupis después de 1 O meses de clases: 
44% podían leer por sí solos aunque en forma lenta, 
56% conocían las sílabas abiertas, pero no dominaban 

las sílabas cerradas, 
44% sabían contar, sumar y restar bien, 
56% solamente sabían contar bien. 

El programa para adultos funcionó durante cuatro años. El 
Gobierno contrató a los maestros y pagó sus haberes durante 
parte del tiempo. Los libros de texto y útiles escolares eran 
proporcionados también por el Gobierno. El resto del tiempo, 
una institución privada contrató a los maestros y pagó sus ha-
beres, y además proporcionó útiles adicionales para la escuela. 

Debido a un cambio en el sistema educativo nacional, se 
descontinuó el programa para adultos en 1974.2 Sin embargo, 
ya se había realizado una evaluación suficiente para comprobar 
la efectividad del programa como medio para ayudar al agua-
runa adulto a participar en forma independiente y creativa en 
la vida de la nación, manteniendo al mismo tiempo la dignidad 
que su propia lengua y cultura le habían proporcionado a través 
de los siglos. 

2. De continuarse el programo de educación para aguarunos adultos, se 
proponen los siguientes libros como materioles adicionales: 

l.) Un segundo curso de castellano en el que se planifique el vocabulario y 
las conversaciones necesarias para las siguientes situaciones: una visita al mé-
dico; un viaje al pueblo mestizo para vender productos agrícolas, comprar 
herramientas, medicinas, atomizadores e insecticidas, así como también mate-
riales agropecuorios (verbigrocia, cercos para los animales); procurar diversos 
documentos personales; comprar animales -cerdos, vacas, cuyes y conejos-; 
conversar sobre el cuidado de las herramientas; averiguar sobre las enfer-
medades de las plantos y los animales. 
2.) Un li!::ro de lenguaje que incluya instrucciones sobre có1110 redactar recibo~, 
focturas, listos de compras, cartas, oficios, etc. 
3.) Dos libros de aritmética para adultos, que combinen los conocimientos de 
los libros que se emplean en los escuelas bilingües con los conocimientos adi-
cionales mencionados en este informe. 





CAPITULO 21 

CAPACITANDO PARA CAPACITAR: 
LA CLAVE PARA UN PROGRAMA EN MARCHA 

Mildred L. Larson 

El rol del ILV dentro del programa peruano de educación 
bilingüe ha sido mencionado en diversos puntos de este libro. 
El principio básico seguido por el ILV es que un programa de 
capacitación debe capacitar a los individuos para realizar una 
tarea determinada, y al mismo tiempo capacitarlos para que, a 
su vez, capaciten a otros. Por ejemplo, los hablantes de lenguas 
vernáculas son capacitados para enseñar en escuelas bilingües 
pero, más que eso, al menos algunos de ellos, son entrenados 
para que capaciten a otros. Sólo agregando este paso se torna 
reproductivo el programa. En el aspecto agropecuario, por ejem-
plo, la gente no sólo aprende a criar pollos, sino que también 
aprende a enseñar a los demás miembros de la comunidad la 
manera de criarlos. La instrucción puede ser directa o por medio 
del ejemplo, pero la clave está en que el proceso sea dinámico 
y conduzca a un programa que funcione y se desarrolle. (El 
capítulo 8 describe con cierto detalle, la aplicación del proceso 
mencionado en la supervisión). 

Es probable que uno de los problemas más difíciles de afron-
tar para el que trabaja en programas como el que nos ocupa, 
sea mantener el equilibrio entre los muchos aspectos del tra-
bajo, a medida que se acerca al punto de entregar cada parte 
del programa a ellos quienes son parte permanente de la situación. 
Pero sólo manteniendo ese equilibrio le será posible desarrollar 
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todos los aspectos del programa para completarlos en forma 
simultánea. 

Al describir el modelo del cambio social de Vicos, o más 
particularmente la relación entre instrucción y destreza, el autor, 
Dobyns1 afirma que existe un "fuerte vínculo funcional entre el 
cambio en 1 ) la economía y la tecnología, 2) la educación, 3) 
la nutrición y la salud y, especialmente 4) la organización so-
cial". Destaca la interrelación entre estos diversos aspectos. Su 
enumeración es semejante a la dada en el capítulo 18 de este 
volumen en el que se exponen los estudios etno-lingüísticos, 
además de otras actividades y preocupaciones del ILV. Como se 
menciona allí, el ILV está interesado en 1) los objetivos del 
grupo étnico, 2) la salud, 3) el desarrollo comunal, 4) la 
educación y el contacto con las autoridades del Estado y, 5) 
los valores espirituales. 2 

Gran parte de este libro trata del aspecto educativo, aunque 
otros aspectos del programa total están estrechamente relacio-
nados con la educación. El Gobierno peruano ha solicitado la 
colaboración del ILV no sólo en la investigación lingüística y 
la educación bilingüe, sino también en asuntos de salud y de-
sarrollo comunal. El entrenamiento de hablantes de lenguas 
vernáculas para capacitar a otros, es igualmente válido en estos 
aspectos. 

Un programa tan diverso, y a la vez integrado, puede consu-
mir gran parte del tiempo del lingüista de campo. En realidad, 
cualquiera de los aspectos puede tomarle todo su tiempo. Por 
tanto, ha sido importante desarrollar gradualmente cada uno 
de los aspectos para que todos marchen simultáneamente y se 
complementen entre sí. Aun cuando a menudo son dos los lin-

l. Dobyn,, Henry F., Paul L. Doughty, Harold D. Lasswell, 1964. Peasants, 
power and applied social changes: Vicos as a model, p. 163. Sage Publication: 
Beverly Hills. 

2. Reconocemos que la salud, lo educación y el desarrollo económico forman 
porte del "desarrollo comunal". Sin embargo, por conveniencia tratamos la salud 
y la educación separadamente y damos el nombre de "desarrollo comunal" a 
lo que debería llamarse con mós propiedad "desarrollo económico". 
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guüistas asignados para realizar el trabajo dentro de un grupo, 
en algunos de los grupos más numerosos se ha necesitado más 
personal. Pero, aun contando con más personal y desarrollando 
en forma gradual cada aspecto del trabajo, existe otro modo 
de reducir el volumen de la tarea hasta un punto prudencial 
-capacitando a hablantes de lenguas vernáculas para asumir 
ciertas responsabilidades. Por ejemplo, en la educación bilingüe, 
como ya se ha señalado, el programa capacita a maestros nativos 
que con el tiempo también se encargan de la supervisión de 
las escuelas y la preparación de materiales educativos. Una vez 
alcanzados estos objetivos, el trabajo del IL V en la educación 
bilingüe se considera cumplido. 

Se incluye aquí una síntesis histórica del trabajo del IL V 
entre los aguaruna, como un ejemplo del modo en que las 
diversas responsabilidades se desarrollan año tras año, en ese 
grupo idiomático. No dudamos de que existen otras maneras en 
que pudo haberse realizado el trabajo. Los detalles pueden ser 
diferentes para otros grupos, pero el plan general de mantener el 
equilibrio entre la investigación lingüística, la investigación etno-
gráfica, el programa educativo, la preparación de materiales de 
enseñanza, el programa de salud, el programa de desarrollo 
comunal y la traducción de pasajes bíblicos, se muestra en esta 
síntesis. 

El cuadro muestra también que la capacitación comenzó 
con unos pocos y fue aumentando hasta que los mismos nativos 
se encargaron de la capacitación y la supervisión. El signo + 
precede a trabajos en los que un nativo y un miembro del ILV 
trabajaron más o menos a la par. El asterisco indica que el 
nativo tomó la mayor parte o toda la responsabilidad para lle-
var a cabo el trabajo. Así, + Cartilla 6, indicaría que un agua-
runa y una lingüista contribuyeron en forma equitativa en la 
preparación de ese libro. *Cartilla 10, indicaría que un aguaruna 
capacitado por la lingüista preparó el libro indicado. La super-
visión sin asterisco, indica que un miembro del IL V la realizó, 
precedida de un asterisco indica que la hizo un aguaruna. Estos 
símbolos muestran la manera en que el trabajo fue puesto gra-
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dualmente en manos de los aguaruna. Ellos a su vez capacitaron 
a otros, y ya ha llegado el día en que el asesoramiento del ILV 
no es necesario, pero los programas continúan. Los maestros 
bilingües, los promotores de salud y los promotores de desa-
rrollo comunal no llevan asterisco, pero se da el número que 
ha trabajado en cada año. En estos casos los maestros o los 
promotores realizan el trabajo habiéndose preparado en sus 
respectivos campos de interés. 

Debido a que el grupo aguaruna es uno de los más numerosos 
de la selva peruana, ha sido necesario asignarle más personal 
del ILV que el empleado en grupos más pequeños. En conse-
cuencia, ha sido posible cierto grado de especialización en el 
trabajo. 

En el extremo izquierdo, el cuadro está dividido según el año. 
Luego aparece el personal disponible para cada año. Incluye 
a las personas que tuvieron participación directa en el área tribal 
durante parte del año.3 (El trabajo no se habría realizado sin 
la ayuda de todo el equipo del IL V -pilotos, mecánicos, radio-
técnicos, secretarias, mecanógrafas, impresores, etc.) . A con-
tinuación, se anota la investigación lingüística y etnográfica 
llevada a cabo en el año indicado, y luego los textos preparados 
y la información relacionada con la educación bilingüe. Des-
pués se consignan los programas de salud y de desarrollo eco-
nómico. Finalmente, en la última columna, se precisa el avance 
de las traducciones bíblicas. 

El cuadro está diseñado para mostrar la historia real del 
trabajo aguaruna. Indica los logros alcanzados en cada año. 
Para ver el trabajo realizado en un año, el lector debe leer 
el cuadro horizontalmente. Para apreciar el trabajo realizado en 
los treinta años de asesoramientq del IL V en una fase deter-
minada del trabajo, el lector debe seguir la columna indicada 

3. Entre los oños 1947 y 1949, dos lingüistas empezaron el trabajo, Entre 
1951 y 1953 otros dos lingüistas reemplazaron a los anteriores y trabajaron 
hasta los principios de 1954. La lingüista y la enfermera que empezaran el trabajo 
en 1954 lo continuaron hasta 1977, 



EDUCACIÓN BILINGÜE EN LAS COMUNIDADES 391 

hasta el fin del cuadro. Los títulos de artículos aparecen en 
comillas, los de libros, en itálicas. 

Cada situación lingüística tiene muchos factores que singu-
larizan el desarrollo del trabajo para ese grupo determinado. 
Los detalles dependen de los intereses específicos y de las ha-
bilidades del personal del IL V que participa, así como también 
del número de hablantes de la lengua dispuestos a participar 
en el programa. Aun cuando la información dada tiene que 
ver con el trabajo realizado por un miembro del ILV, debe 
indicarse que en todas las responsabilidades, la ayuda de los 
nativo-hablantes de la lengua constituye un componente vital. 
Por ejemplo, no se puede llevar a cabo investigación lingüística 
alguna sin la cooperación de alguien que desee enseñar su idio-
ma, ni es posible preparar textos sin el asesoramiento de un 
nativo-hablante en el desarrollo del material, y así sucesiva-
mente. 

Asimismo, el desarrollo de la educación bilingüe varía según 
los bilingües educados estén dispuestos a ejercer la docencia. 
Por ejemplo, el programa aguaruna se desarrolló rápidamente 
por dos razones principales. Primero, había varios hombres bi-
lingües que sabían leer y escribir y que estaban ansiosos de 
enseñar a su propia gente. Segundo, existía una elevada moti-
vación para la educación bilingüe en todo el grupo porque se 
había visto que el conocimiento de la aritmética y del castellano 
era la mejor defensa contra la explotación de los patrones. Los 
padres querían que sus hijos fueran a la escllela (véase el ca-
pítulo 5). El grupo era casi totalmente monolingüe, pero con 
estas dos ventajas el programa avanzó rápidamente. 

Aun cuando los diversos aspectos del asesoramiento del IL V 
se enumeran en el cuadro en columnas separadas, existe una 
interrelación entre los diversos aspectos que debe destacarse. 
El trabajo lingüístico es mencionado primero en el cuadro. El 
estudio de la lengua vernácula es el fundamento del resto del 
trabajo ... Es necesario un buen análisis fonológico corno punto 
de partida para determinar el alfabeto que se usará en la pre-
paración de materiales para los otros campos. Un análisis de-
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ficiente del sistema fonético dará como resultado problemas en 
la lectura y en la escritura. Los estudios de la gramática y de 
la semántica son necesarios para la elaboración de buenos libros 
de lectura en el idioma vernáculo y la traducción eficaz de 
textos escritos en castellano. 

La lingüística sirve de base a los estudios etnográficos, puesto 
que éstos son más exactos cuando se realizan en la lengua vernácu-
la; ésta misma es una parte importante de la cultura. La compren-
sión de la estructura social y política, de los patrones de caudillaje, 
del sistema educativo autóctono y de otros aspectos culturales, 
es básica para la selección apropiada de candidatos para maes-
tros. Los programas de salud están íntimamente relacionados con 
creencias sobre las enfermedades y la etno-medicina. El desa-
rrollo comunal es efectivo solamente si se ciñe a los patrones 
nativos de caudillaje y trabajo. Por lo tanto, el trabajador de 
campo trata de comprender la cultura tanto como le sea posible. 

Hemos establecido la relación entre el programa de educa-
ción, la lingüística y la etnografía. La salud y otros aspectos del 
desarrollo comunal están también íntimamente relacionados con 
la educación. El maestro bilingüe es a menudo el único que 
puede enseñar principios higiénicos y administrar medicinas. 
La falta de enseñanza apropiada y ayuda médica suficiente, podría 
dificultar el funcionamiento de la escuela a causa de las en-
fermedades. Asimismo, la eficiencia de los promotores de salud 
depende de su progreso educativo para poder leer instrucciones 
y llevar registros. Lee4 afirma que los programas de salud son 
aceptados con más rapidez en las comunidades que cuentan 
con educación bilingüe. 

El programa de educación, por otro lado, depende del pro-
grama total de desarrollo comunal. Para tener una escuela efi-
ciente, la comunidad debe asumir la responsabilidad de la cons-
trucción del local escolar, de la selección del maestro, de los 

4. lee, Wilma, y Joy Congdon. "Estudio comparativo del índice de salud de 
dos comunidades chayahuitas: una de las cuales cuenta con las servicias de un 
promotor de salud". Ministerio de Salud, Areo Hospitalaria N9 6. 
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alimentos para los estudiantes, de la compra de materiales de 
enseñanza y del mejoramiento de la salud por medio de buena 
alimentación y condiciones sanitarias higiénicas. Pero a su vez, 
el programa de desarrollo comunal depende de un dominio 
básico de la lectura, la escritura y la aritmética, y de la buena 
salud de los que realizan el trabajo. 

La traducción de materiales en castellano será exacta y eficaz 
únicamente si se basa en el análisis lingüístico y en el conoci-
miento de la cultura, incluyendo el sistema de creencias, y si 
se verifica su exactitud con hablantes de la lengua vernácula 
que pueden leer bien en su propia lengua. La traducción está 
involucrada en la preparación de materiales avanzados de en-
señanza, de educación sanitaria, y en los manuales de desarrollo 
comunal. La traducción de pasajes bíblicos también se relaciona 
con el desarrollo comunal puesto que las enseñanzas traducidas 
constituyen modelos de conducta encaminados a la cooperación 
y al trabajo en conjunto, reemplazando las enemistades del 
pasado. 

Así vemos que todos los aspectos del programa deben desa-
rrollarse armónicamente para satisfacer las necesidades del hom-
bre, de la comunidad y del grupo ideomático en general. 

La realización de un programa de este tipo está mucho más 
allá de las posibilidades de dos, cuatro o seis asesores del IL V 
asignados a un determinado grupo. La solución se halla en con-
servar un ritmo equilibrado, como se dijo anteriormente, pero 
es aún más importante capacitar a los nativos para realizar el 
trabajo y para entrenar a otros, que a su vez puedan capacitar 
a otros. El programa debe ser dinámico y productivo ya que el 
asesor considera que su apoyo es temporal. En el ejemplo del 
proyecto aguaruna que se utiliza aquí, casi todas las fases del 
trabajo están en manos aguarunas y en actualidad ya no es ne-
cesario el apoyo de un asesor a tiempo completo. 

En cuanto a la investigación lingüística, en los primeros años 
los nativo-hablantes participaban proporcionando la informa-
ción que se les solicitaba y grabando leyendas y experiencias. 
En cuanto fue posible varios de ellos aprendieron a transcribir 
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las grabaciones y luego a escribir a máquina el material trans-
crito. Gran parte de los textos archivados en computadoras 
IBM, proyecto finalizado en 1965 y publicado en 1967,6 fue 
transcrito y mecanografiado por aguarunas. Todos los textos 
que aparecen en el material lingüístico producido en 1970, fue-
ron escritos, editados y copiados a máquina por aguaruna-ha-
blantes. En el proyecto fonológico los nativos colaboraron 
eficientemente en la clasificación de datos. 

En 1978 cinco aguarunas asistieron a un curso de Introducción 
a la Lingüística, dictado durante el curso de capacitación. En 
dicho curso se impartieron conocimientos preliminares de foné-
tica y fonología, y de la relación de éstas con la elaboración 
de alfabetos. Es de esperar que se de dicten más cursos de este 
tipo y que se amplíen hasta que los aguarunas y otros nativos 
de la selva peruana tengan preparación lingüística suficiente para 
escribir trabajos semitécnicos sobre sus respectivas lenguas. 

En etnografía, el trabajo también se inició con la recolección 
de datos proporcionados por los aguaruna-hablantes y las ob-
servaciones del lingüista. Durante la década del 70, los aguaruna 
realizaron gran parte del trabajo. Escribieron las leyendas del 
grupo, éonsultando a menudo con los ancianos para que la na-
rración fuera exacta; también las tradujeron, en su mayoría, al 
castellano. Los dos primeros volúmenes de leyendas ya han sido 
publicados y otros más están en la imprenta. Asimismo, en los 
talleres para escritores, los autores aguarunas han producido 
libros que tratan de las costumbres aguarunas, del modo de 
hacer .diversos artefactos propios de la cultura, y de cuentos y 
leyendas narrados por los padres. El camino está abierto para 
que continúen produciendo trabajos etnográficos, puesto que 
algunos de ellos han aprendido ciertos conocimientos esenciales 
para la recolección y clasificación de datos ( véase el capítulo 18). 

En la producción de textos escolares, se necesita la colaba-

5. Textos y concordancias de palabras en el icfioma aguaruna, publicodo en 
1967 como parle de un proyecto realizado por el Instituto Lingülstico de Verano 
y la Universidad de Oklohoma. Publicación financiada por la subvención GS-270 
de la Fundación Nacional de Ciencia• (NSF). 
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ración del nativo-hablante para preparar todos los materiales, 
pero la responsabilidad recayó primordialmente sobre el lin-
güista en los primeros años de funcionamiento de las escuelas. 
Más tarde, varios maestros bilingües tuvieron gran parte de la 
responsabilidad en la producción de diversos libros de lectura 
avanzada. En 1976, un supervisor aguaruna solicitó capacitación 
en la elaboración de cartillas, y comenzó a ocuparse de este 
aspecto del trabajo. En 1977, no sólo había preparado los tex-
tos, sino que los presentó y defendió personalmente ante los 
encargados de la pedagogía de los materiales educativos en la 
oficina zonal y también en Lima. Los textos ya han sido im-
presos y se emplean en el primer grado en las escuelas agua-
runas. El mencionado supervisor ha recibido mayor instrucción 
y continúa elaborando textos escolares. 

El capítulo de este libro muestra el desarrollo del programa 
educativo desde la época en que el lingüista de campo realizaba 
gran parte de la capacitación de maestros y la supervisión de 
escuelas, hasta el presente, cuando tanto la capacitación como la 
supervisión están en manos de aguarunas y de las oficinas edu-
cativas locales. Varios maestros aguarunas ocupan puestos cla-
ves en los centros educativos del territorio aguaruna. 

En lo que concierne a los cursos de capacitación y las 
conferencias, los maestros aguarunas han asumido gradualmente 
la responsabilidad. Algunos de estos cursos son auspiciados por 
el Gobierno, como el Curso de Capacitación para Maestros Bi-
lingües de la Selva que se realiza todos los años en Yarinacocha. 
En este curso la lingüista enseñaba las clases de pedagogía para 
los· aguaruna, pero esta responsabilidad también ha pasado gra-
dual mente a los supervisores bilingües aguarunas desde 1970 
( véase el capítulo 8). 

El capítulo 9 se ocupa de las conferencias de maestros. 
En los primeros años, las conferencias fueron coordinadas por 
el lingüista de campo, siendo los maestros mismos los encar-
gados de planificar y ejecutar los detalles. Desde el comienzo 
.la conferencia estuvo presidida por un director y un secretario 
aguarunas, y el asesor del IL V tenía únicamente la opción de 



396 EDUCACIÓN BILINGÜE EN LA AMAZONÍA PERUANA 

hacer sugerencias, como todos los demás asistentes. Las confe-
rencias dieron oportunidad para una mejor comunicación. En 
la década del 70, los supervisores se encargaron de coordinar 
las conferencias. Otras conferencias corno las de promotores de 
salud y desarrollo comunal, siguieron los mismos patrones. En 
la actualidad no se realizan conferencias, pero el patrón existe 
y los dirigentes pueden organizarlas o reestablecerlas cuando lo 
juzguen necesario. 

En los primeros años de trabajo entre los aguaruna, el per-
sonal del IL V pasó mucho tiempo atendiendo a los enfermos, 
cuidando a la gente en las epidemias de sarampión y otras en-
fermedades. Primero se enseñó a los maestros a colaborar en 
el programa de salud, luego se capacitó a promotores de salud6 

que asistieron en pequeños grupos, a cursos especiales dictados 
en Yarinacocha. Más tarde, se dictaron cursos en diferentes co-
munidades aguarunas. Finalmente, se capacitaron supervisores 
para trabajar con los promotores de salud y eximir el asesor 
del ILV de esa responsabilidad. Entonces, el personal del ILV 
ayudó a lograr que el programa fuera incorporado al sistema 
nacional de salud para que pudiera seguir funcionando sin el 
apoyo del IL V. Actualmente, un aguaruna con algunos estudios 
universitarios ha promovido la organización de los promotores 
de salud, y está haciendo los preparativos para instalar una 
clínica o centro médico dentro del territorio aguaruna. Tam-
bién ha procurado conseguir medicinas para las postas médicas 
y ha llegado a un acuerdo con el hospital de la ciudad de Tru-
jillo para capacitar a otros promotores. 

Al principio, el personal del IL V promovió el desarrollo 

6. EICHENBERGER, Ralph W. 1952. "La ciencia médica al servicio del hombre 
selvático". Perú lndígeno 111, pp. 221-227. 
(1964): "How medicine, dentistry, and líguistícs work together". Christian 
Medica! Society Journal. 
(1966): "Una filosofía de salud público para las tribus indígenas ama-
zónicas". América Indígena, Vol. 26, pp. 119-141. 

LEE, Wilma y Joy C0NGDON (1971): "Programa de servicio de sanidad para las 
comunidades nativas de la selva". Limo: Ministerio de Educación. 
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comunal proporcionando mejores variedades de pollos e intro-
duciendo plantas nuevas. También se prestó asistencia para 
solicitar títulos de propiedad de las tierras. Se organizó una 
cooperativa para ayudar a las comunidades a vender y comer-
cializar sus productos. 

Durante la década del 60, se recalcó la capacitación de pro-
motores de desarrollo comunal en los cursos ocupacionales 
dictados por el Gobierno en Yarinacocha. Numerosos dirigentes 
de comunidades estudiaron agricultura, mecánica, carpintería 
y otros cursos, y luego iniciaron proyectos en sus respectivas 
comunidades. Se ofreció asistencia en proyectos de ganadería y 
en el cultivo de arroz que eran empresas nuevas para las co-
munidades. 

En 1971, se dictó un curso de capacitación ocupacional en el 
territorio aguaruna. En la década del 70 los objetivos para ca-
pacitar aguarunas continuaron pero de un modo más amplio, 
llegando a ser de alcance intercomunitario. Entre los objetivos 
estaban los siguientes: encontrar soluciones a los problemas de 
transporte y crear un fondo rotativo considerable para proyectos 
comunales administrados por aguarunas. El sistema de transporte 
ahora posee varias embarcaciones y un camión que va a la costa 
con productos agrícolas y vuelve con otras provisiones. Es una 
empresa creada por los nativos que sigue funcionando con éxito. 

En 1977, se organizó el Consejo Aguaruna bajo la dirección 
de Evaristo Nuncuan. El consejo consta de cuatro delegados 
de cada una de las cinco regiones geográficas más importantes 
y tiene la finalidad de estudiar los problemas del grupo así como 
de buscar las soluciones. Hasta el momento, se ha ocupado de 
los aspectos de salud, organización, orientación y producción. 

Gracias a la intervención del consejo, más promotores han 
recibido capacitación, y se ha organizado la Asamblea General 
Aguaruna. Además, se ha abierto un centro de salud y se ha 
establecido el aprovechamiento de medicinas para los promoto-
res de salud. 

En lo que se relaciona con la organización y la orientación, 
están realizando asambleas generales que estudian los problemas 
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Loos -1963 
Un promotor de desarrollo comuna l inspecciona la cosecha en Napuruk, comun idad 
aguarun ci. 

Lance -1969 
Hombres !rebajan en el a,erradero de una comunidad ticuna preparando tablas 
para la escuefg , 
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y los planes. Muchos de los asistentes han sido entrenados, por 
lo menos en un aspecto del desarrollo comunal. 

En la traducción, siempre han participado un lingüista y un 
hablante del idioma vernáculo. El lingüista tiene la responsabi-
lidad de comunicar el sentido y el aguaruna-hablante la de 
expresar· el mismo sentido en correcto aguaruna. Al traducir, 
los nativo-hablantes aprendieron los principios de la traducción 
y los han puesto en práctica haciendo traducciones por su cuenta. 
Un nativo así capacitado tradujo en forma independiente se-
senta y cinco pasajes del Antiguo Testamento. Las traducciones 
fueron buenas y bien recibidas por los aguaruna. El asistente 
de traducción del Nuevo Testamento está ahora traduciendo el 
Antiguo Testamento. 

Gran parte de la satisfacción del asesor del ILV, proviene de 
ver a los nativo-hablantes encargándose con confianza de los 
diversos aspectos del trabajo que una vez estuvieron en sus 
manos, y de saber que ellos capacitarán a otros. El programa 
está en marcha y la dirección que tome depende de los deseos 
de los nativos y de los recursos disponibles para alcanzarlos. 





CAPITULO 22 

EL CAMBIO CULTURAL Y EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA PERSONA: 

EXPOSICION DE LA FILOSOFIA Y LOS METODOS DEL 
INSTITUTO LINGüISTICO DE VERANO EN EL PERU1 

Eugene E. Loos, Patricia M. Davis, y Mary Ruth Wise 

Introducción 

Intentamos describir, en este capítulo, la filosofía y metodo-
logía antropológica que sirven de base a la labor que realiza el 
ILV, especialmente en lo que se refiere a las relaciones humanas 
y al cambio cultural.2 

Como el contexto de la mayor parte de esa labor es la selva, 
se expone en la primera sección algo de la realidad de dicha 
región con su larga historia de contactos entre los grupos etno-
lingüísticos y los españoles y mestizos, lo que, a través de los 
años, ha dado como resultado muchos cambios culturales. Luego 
se consideran las necesidades universales de los seres humanos 
y otros conceptos básicos. En la tercera sección se encuentra una 
relación general del origen del ILV, sus principios básicos y 

1. Una versión anterior de este artículo fue publicada en Actas du XLII• Con• 
grés lnternational des Américanistes, París, 29 Setiembre de 1976. Saci.lté das 
Américanistes, Vol. 2, 1978, pp. 499-525. 

2. los autores quisieran expresar su gratitud a Fernando Fuenzalida, Alberto 
Escobar, Alejandro Ortiz, Aída Vodillo, Darcy Ribeiro, Sergio Tapia, Rubén Pa-
redes, Allen Johnson, David Coombs y Donald lindholm quienes leyeron los 
primeros borradores de este trabajo e hicieron valiosas sugerencias. 
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métodos de operación. El informe concluye con ejemplos es-
pecíficos de las actividades del Instituto Lingüístico en la selva 
peruana y algunos resultados de los mismos. 

I. La realidad de la selva y el cambio cultural 
Los nativos de la selva peruana han estado por largo tiempo 

( desde la llegada de los primeros exploradores y misioneros en 
el siglo XVII en muchos casos) en contacto con la sociedad 
occidental. Según Varese (1972: 82): 

Más del 70% de estas minorías mantienen relaciones per-
manentes de interacción con miembros del resto del país. 
Un 35% (que incluye algunos grupos locales de los ya 
mencionados) mantiene relaciones esporádicas, pero direc-
ta o indirectamente, en mayor o menor grado, todas las 
sociedades nativas están vinculadas al sistema económico 
nacional ( el subrayado es nuestro) . 

Esta larga historia de contactos no solamente ha afectado la 
economía nativa, sino que también ha cambiado muchos aspec-
tos culturales. Por ejemplo, la religión de los amuesha, al igual 
que la de muchos grupos selváticos, tiene una base animista. 
Creen que los chamanes pueden transformarse en jaguares, y 
tienen miedo a la boa, que es la madre de todos los demonios 
acuáticos. Pero también, se encuentra la idea incaica de que 
el Sol es un dios y las fiestas forman parte integral de su culto 
al Sol. Sintetizados con las creencias aborígenes y las que 
resultan de la influencia del imperio incaico, se encuentran varios 
temas sobre la cruz, la madre virgen de "nuestro padre", etc. 
Estos últimos, evidentemente, han sido tomados de la enseñanza 
de los primeros misioneros que se establecieron en la zona en 
el año 1635, e incorporados como parte integral de la religión 
amuesha. 

Considerando esta realidad, decir que no se debe introdu-
cir ninguna posibilidad de cambio cultural, especialmente en 
cuanto a la religión nativa, sino que se debe dejar a los nativos 
en su estado primordial, sería nada más que el reflejo de una 
actitud romántica. El concepto que tienen muchas personas de 
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los "nativos puros" y los "happy savages" es un mito. Los au-
tores del presente trabajo concuerdan con la siguiente afirmación 
de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Nativas: 

Quienes consideran a las Comunidades Nativas totalmente 
aisladas de la estructura social y económica que afecta al 
resto del país, están pues en un error, el mismo que se 
puede deber simplemente a la ignorancia o también al 
hecho que la manipulación de esta concepción traiga be-
neficios a quienes la sustentan. De cualquier modo, un 
análisis de las sociedades nativas que no considere dichas 
relaciones estará partiendo de premisas falsas (Chirif, Yá-
ñez y Mora, 1975: 258). 

Hoy día los grupos nativos están haciendo frente a oleadas 
de gente de culturas diferentes, en una escala de intensidad 
continuamente ascendente: buscadores de petróleo, madereros, 
cazadores, colonos, misioneros, comerciantes, viajeros, turistas, 
estudiosos y otros, que se hallan por doquier, y con quienes 
entran en contacto. 

Los contactos y los cambios que resultan son intensos y pueden 
ser destructivos; además, tienden a perturbar el equilibrio y a 
debilitar las sanciones de la cultura nativa. Por ejemplo, los 
amuesha abandonaron sus ceremonias tradicionales de matrimo-
nio cuando los mestizos se burlaban de ellos, diciendo "esto no 
es un matrimonio legítimo". Esto parece ser uno de los factores 
que contribuyen a la inestabilidad actual del matrimonio amuesha. 

Además, la base física del grupo es ahora muy precaria. Los 
animales silvestres están más lejos (y casi extintos en algunas 
áreas), de manera que la obtención de las subsistencias requiere 
más trabajo, pero cada vez disponen de menos tiempo porque 
están obligados a prestar mano de obra a los patrones para 
pagar sus deudas. 

Otro problema serio es que los colonos se han apoderado del 
territorio que perteneció a los nativos por muchas generaciones. 
Desprovistos de acceso al poder político, el único recurso de los 
amuesha y algunas otras poblaciones marginadas ha sido emigrar 
a lugares menos deseables, donde pudieran preservar su inte-
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gridad cultural, aunque éstos presenten menos posibilidades de 
subsistencia. El precio que por ello han tenido que pagar ha 
sido una mayor penalidad física y el detrimento psicológico de 
los miembros del grupo y, a menos que el nuevo territorio carezca 
completamente de valor para la sociedad dominante, con el 
tiempo la "civilización" de todas maneras los circundará.3 Así 
es que, en muchos casos, el nativo debe contender no sólo con 
tensiones dentro de su propia cultura, sino también debe luchar 
con los trastornos causados por el contacto con el exterior. 

Algunos rasgos culturales favorecen la sobrevivencia frente al 
contacto dominante de una cultura mayoritaria y otros no lo 
hacen. Por ejemplo, Ribeiro (1973: 27), basándose en su 
estudio de la historia del contacto entre los grupos nativos del 
Brasil, propone que los grupos estructurados en unidades uni-
lineales, como los clanes exogámicos, parecen más resistentes 
a los factores externos y destructivos que los estructurados en 
familias extensas. Para un grupo aislado, la organización en 
grupos pequeños, es decir familias extensas, es una buena adap-
tación al medio ambiente de la selva; sin embargo, cuando este 
rasgo se suma a una predisposición al cambio, puede conducir 
a la desintegración de la sociedad nativa frente a una expansión 
explota ti va. 

Otra consideración es que dentro de los límites de una so-
ciedad se toleran diferencias en el comportamiento, y en algunos 
casos éstas son alentadas. El grado de libertad para escoger 
alternativas varía, tanto dentro de una cultura como entre una 
cultura y otra. De igual modo, la tolerancia de cambio varía 
de una institución a otra dentro de una cultura y de una cultura 
a otra. Si las presiones ejercidas para el cambio de instituciones 
claves, exceden la tolerancia del sistema cultural, darán como 
resultado la desorientación individual y la desintegración cul-

3. Los autores reconocen que en los últimos años la situación de los grupos 
étnicos ha mejorado mediante la implementación de la Ley de Comunidades Na-
tivas, la Reforma Educativa y otros programas gubernamentales que brindan las 
condiciones externas favorables para el desarrollo comunal y persoool de 
los nativos. 
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tural. En el prefacio de "Textos culina" Mendizábal (1962: 92) 
observa: 

Una de las interrogantes que se plantean tras la lectura de 
los textos que siguen, es si la cultura culina condiciona, en 
quienes participan de ella, una personalidad capaz de afron-
tar, por su adaptabilidad, los cambios sociales y culturales 
provocados por la transculturación: interrogante que la et-
nología peruana debe formularse frente a cada grupo 
cultural. . . ( subrayado nuestro). 

Un aspecto adicional de la realidad es que, una vez estable-
cido el contacto con el mundo exterior, muchos de los nativos 
desean el cambio. En la cuenca de los ríos Yurúa y Purús, se 
encuentran varias comunidades culinas y cashinahuas. Estos 
grupos fueron sometidos a contactos intensos y abusivos durante 
la fiebre del caucho, y huyeron a las cabeceras donde quedaron 
sin contacto hasta la década de 1930 en el caso de los culina 
y hasta más o menos 1945 en el caso de los cashinahua. Sin 
embargo, cuando se les gastaron las hachas y los machetes, hubo 
un consenso para buscar nuevamente el contacto con los blancos 
que les pidieron caucho a cambio de mercancías. 

Podemos considerar también el caso de los candoshi. Frente 
al consejo de no abandonar sus propias costumbres, respondie-
ron: "¿Quieren ustedes que continuemos cortando la cabeza el 
uno al otro en las matanzas de venganza? No, gracias, no que-
remos vivir así". 

También hay que reconocer que los pueblos marginados tienen 
avidez por conocer el mundo exterior, necesidad que es legíti-
mamente satisfecha mediante literatura impresa ( siendo que las 
radios son todavía escasas en las comunidades nativas y que no 
existen programas en los idiomas vernáculos). Por ejemplo, un 
aguaruna que había viajado a Lima reconoció este deseo en su 
comunidad y escribió un libro, en su propia lengua, sobre lo 
que había visto y experimentado durante su visita. Cuando se 
le preguntó acerca del asunto, replicó: "Queremos aprender co-
sas nuevas tanto como cosas de nuestra propia cultura y es por 
eso que yo escribí este libro". 
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La reafü:lad es, entonces, que los grupos étnicos han tenido 
contactos con el mundo occidental por largo tiempo -desde la 
llegada de los españoles en muchos casos- y que desde aquel 
entonces están en proceso de cambio. El cambio es normal e 
inevitable por ser éste el mecanismo básico de la adaptación 
cultural. Toda cultura es dinámica y está en un estado cons-
tante de cambio y desarrollo; y, cuando los cambios surgen 
de la libre determinación de la sociedad frente a diferentes al-
ternativas, pueden ser fructíferos. 

Por lo tanto, usar la fuerza para impedir un cambio puede 
ser simplemente una forma de represión. Por otro lado, no de-
seando forzar a los miembros de un grupo marginado a ajustarse 
a otros moldes, ni obligarlos a mantener su status quo (si esto 
fuera posible), es necesario ayudarlos a encontrar alternativas 
a fin de que retengan su identildad dentro de una cultura 
viable, fuerte, unida, y justa, cuyos valores puedan sobrevivir 
ante el contacto cultural. 

11. Conceptos básicos 
Se reconoce que cada cultura está compuesta de valores, 

agrupaciones y actividades interrelacionados (Pike, 1967) y que 
no es posible cambiar una parte sin variar el todo. Se reconoce 
también que la presencia de cualquier investigador de campo 
en un grupo nativo, inevitablemente, produce cambios. Por 
estas razones, y muchas más, es importante que el investigador 
tenga bases antropológicas generales. Los principios de que se 
trata en esta sección están basados en las siguientes considera-
ciones psico-culturales: 

-que el hombre tiene necesidades de diversa índole que deben 
ser satisfechas para su desarrollo integral como persona; 

-que la cultura es dinámica y no estática (véase la sección I); 
-que las culturas tienen aspectos que conducen al bienestar 

del grupo y de sus miembros, mientras otros llevan a su 
detrimento; 

-que la lengua materna es un rasgo clave para mantener 
la identidad cultural y valern~ de nueva información. 
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A. Necesidades universales 
Se considera que en el corazón de cada ser humano hay ca-

racterísticas y necesidades físicas y psicológicas compartidas 
universalmente por todos los demás. Estas son inherentes a la 
personalidad humana y están entrelazadas con las necesidades 
socio-culturales. Algunas de las más importantes son las si-
guientes: 4 

1. Necesidades físicas 
El hombre necesita una base física para v1v1r: necesita un 

área geográfica designada como su esfera de vida -aun los 
pueblos nómadas tienen una extensión de territorio dentro del 
cual tienden a desplazarse. El hombre también necesita alimento, 
medidas sanitarias (medicinas e higiene adecuadas) y protec-
ción de los elementos hostiles del ambiente. 

2. Necesidades psicológicas 
El individuo necesita un sentido de seguridad dentro de un 

contexto social ( esto varía en diferentes culturas) y un sentido 
de su propia identidad. Hay varios factores que contribuyen a 
un concepto sano de identidad propia, entre ellos: saberse esti-
mado y aceptado; poseer un sentido propio de dignidad y estima; 
reconocer el valor de su herencia cultural; saber que ama y es 
amado; experimentar la satisfacción de poder expresarse por 
medios creativos del lenguaje, arte, artesanía, trabajo, música, 
canto, etc.; tener la satisfacción de haber realizado algo; sentir 
esperanza y coraje; adherirse a una ética moral. 

3. Necesidades socio-culturales 
Entre las necesidades universales socio-culturales entran las 

siguientes: diferenciación de los roles sociales y criterios para 

4. Ya que los antropólogos del ILV tienen varias orientaciones teóricas, no 
se trata de delinear aquí uno listo completa de necesidades ni de seguir 
uno lista específica, como por ejemplo las que se encuentran en los obras de 
Bronislaw, Molinowski, A Scientific Theory of Culture y David Aberle et al, "The 
Functional Prerequisites of Society", Ethics, Vol. 60, 1950, pp. 100-111. 
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señalar los roles de los miembros de la comunidad, vehículos 
de comunicación ( el lenguaje) compartidos por los miembros, 
objetivos y valores comunes, normas para regular la expresión 
de las emociones, socialización de los miembros y sanciones ne-
gativas y positivas para el control de la conducta, que se hagan 
efectivas para el bienestar de todos. 

Aunque se puede enumerar estas necesidades entre las uni-
versales culturales, las respuestas a las mismas varían de una 
sociedad a otra. 

B. Rasgos que conducen al bienestar o al detrimento de la 
sociedad 

Todas las sociedades, como los hombres que las componen, 
poseen tendencias y rasgos que conducen al bienestar o que las 
tornan viables frente a contactos con el mundo exterior mientras 
otros llevan a su detrimento o extinción. Según los valores de 
los autores del presente trabajo, rasgos del primer tipo se pue-
den considerar como positivos y del segundo, como negativos. 
En cuanto a rasgos negativos, no se trata de que la cultura mar-
ginada o los grupos sociales minoritarios sean inferiores o "ma-
los" en comparación con una "buena" mayoría o con una cultura 
occidental predominante, sino que se trata de rasgos que llevan 
a la auto-destrucción de la cultura y/o al detrimento físico o 
psico-social de su pueblo, o que conducen a injusticias contra 
individuos dentro o fuera de esa cultura. Las injusticias son 
definidas, en general, por valores comúnmente reconocidos, tales 
como los que se estipulan en la "Declaración Universal de los 
Derechos Humanos" de las Naciones Unidas. Pueden clasificarse 
como positivos, es decir que conducen al bienestar, todos los 
rasgos no negativos. Estos cubren toda la gama de la realidad 
social, material y espiritual de un pueblo: patrones matrimonia-
les, estructura familiar, sistema de parentesco, estructura social 
de la comunidad, controles sociales, cosmovisión, lenguaje, tra-
diciones orales (leyendas) e historia, distribución del trabajo, 
arte, música, vestido, tipos de viviendas y otros aspectos. 



EDUCACIÓN BILINGÜE EN LAS COMUNIDADES 409 

1. Ejemplos de rasgos que conducen al bienestar 
El patrón de residencia matrilocal dentro de un sistema de 

matrimonio entre primos cruzados en una sociedad de la selva, 
por ejemplo, es una respuesta adaptada al ambiente y puede 
incluir los siguientes factores beneficiosos: 

1) Seguridad para el esposo: Cuando tiene que ausentarse 
de su hogar por diversos motivos, tales como la caza, o trabajos 
específicos para los patrones (por ejemplo, extracción del cau-
cho, madera), puede salir sabiendo que su esposa queda en 
buenas manos (las de sus padres) . 

2) Seguridad para la esposa: Sus padres no permiten que 
sea maltratada por parte del esposo, aspecto particularmente 
importante dentro de una cultura donde la mujer ocupa un lugar 
inferior al del hombre. 

3) Seguridad en la vejez para los padres de la mujer: Los 
hijos políticos continúan manteniéndolos. 

4) Seguridad social: Cada miembro de una familia tiene, 
por lo menos, una rama de parientes (familia extensa) a la cual 
siente que pertenece. 

5) Las actividades del grupo están estructuradas automáti-
camente de acuerdo a un patrón establecido de categorías, con 
una relación de sus funciones concomitantes. Es decir, cada 
miembro de la familia extensa tiene tareas determinadas que 
realizar. 

6) Este patrón a menudo provee la redistribución recíproca 
del exceso de provisiones adquiridas mediante esfuerzos indi-
viduales. 

Existen innumerables ejemplos de estos rasgos positivos en 
cada uno de los grupos étnicos del Perú. En efecto, muchos 
estudiosos creen que la vida tribal es frecuentemente mucho más 
significativa y satisfactoria para los miembros de un grupo, que 
la "civilización" es para aquellos hombres que trabajan muchas 
horas al día en ocupaciones en las que no encuentran ni satis-
facción, ni el cumplimiento de sus ambiciones (Sapir, 1964). 

La gente de los grupos nativos de la selva peruana demuestra 
tener un conocimiento formidable de su medio ambiente. Dis-
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tinguen entre las plantas, las que son comestibles, las que son 
medicinales y las que sirven para otros usos -en la construcción 
por ejemplo. Su adaptación a los recursos naturales de la selva 
es compleja y tiende a mantener el balance ecológico. Su sistema 
de "tala y quema" es eminentemente conveniente al ambiente 
tropical y las áreas en barbecho (purma) no son tierras que 
se desperdician, sino tierras que lentamente recobran la fertili-
dad para siembras futuras (Mcggers, 1971). Los dos ejemplos 
siguientes servirán para ilustrar estas adaptaciones al medio 
ambiente: 

Los mayoruna habitan tierras colinosas cercanas a las vertien-
tes de los riachuelos. Allí, " ... en cuanto se cortan los árboles 
la erosión empieza. Se ha visto por conveniente cortar los 
árboles paralelamente a la colina usando los troncos a manera 
de terrazas para capturar el suelo de superficie que es llevado 
colina abajo por la lluvia" (Vivar, 1975: 345). 

Un terreno satisfactoriamente desbrozado por los aguaruna 
no impresiona al observador foráneo porque tiene bordes desi-
guales y porque se han dejado algunos árboles esparcidos aquí 
y allá. Sin embargo, los árboles a menudo son especies cuyos 
frutos atraen ciertas variedades de pájaros que pueden ser ca-
zados con la cerbatana y servirán para aumentar la provisión 
de carne para la familia ( Gro ver, 1971 : 1 ) . 

Otras costumbres que podrían parecer perjudiciales a primera 
vista muestran una buena adaptación al medio ambiente y son, 
relativamente, medios humanos para salvaguardar los derechos 
de todos los miembros de una sociedad. Por ejemplo, el muy 
popular uso de la ortiga5 para disciplinar a los niños puede pa-
recer muy severo, pero, entre los amuesha y algunos otros 
grupos, un solo castigo con ella normalmente sirve para que el 
niño aprenda a conducirse conforme a los mandatos de sus pa-
dres. Después, la mera amenaza de un castigo semejante es su-
ficiente para evitar un mal comportamiento. No existe el peligro 

5. Se refiere a las variedades de artiga que causan picazón por mós o 
menos media hora; hay otras que sí pueden causar inflamación y otros dañas. 
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de un daño permanente al niño y no hay necesidad de recurrir 
a otras formas de castigo potencialmente dañinas. Los padres 
foráneos que golpean a sus hijos son severamente criticados, pero 
la ortiga es siempre utilizable. 

2. Ejemplos de rasgos que llevan al detrimento del individuo 
o de la sociedad 

En una de las comunidades nativas, una joven pareja padeció 
la angustia de ver cómo su pequeño hijo de cuatro meses de 
edad enfermó gravemente con una infección respiratoria. La 
gente, que atribuía la enfermedad a causas sobrenaturales, acon-
sejó a los padres bañar al niño en orina, alimentarlo con ésta 
y meter en sus fosas nasales tabaco en polvo. El inmenso dolor 
que causó la muerte del niño fue sentido por sus padres con no 
menor intensidad que el dolor que experimentarían padres de 
otras culturas. Es evidente que en tales casos necesitan otras 
medidas sanitarias así como también esperanza y consuelo 
espiritual. 

Como ejemplo de un rasgo que no favorece la sobrevivencia 
del grupo, ver el caso de matanzas por venganza entre los 
candoshi (citado en la sección IV. B. 5). 

3. Ejemplos de rasgos que podrían conducir al bienestar o al 
detrimento 

Algunas características contienen ambos valores, pos1t1vos y 
negativos, según la definición de lo que consideramos positivo 
y negativo; es decir, podrían resultar beneficiosas o perjudiciales 
para la sociedad o para los individuos. Si se efectúa un cómputo 
del infanticidio de niñas entre los mayoruna, costumbre que va 
relacionada a la de llevar a cabo saqueos entre los mestizos y 
otros grupos para proveerse de mujeres y sirvientes, éste incluiría 
por lo menos lo siguiente: 

Beneficiosos 
1.-Suministra una fuente genética más variada para una co-

munidad reducida, beneficiándola genéticamente. 
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2.-Permite la expresión de la agresividad propia de todo ser 
humano dentro de los patrones normativos de la cultura. 

3.-Libra a la mujer de la responsabilidad de hijas que no 
quiere y evita las tragedias de las deformidades. 

4.-Algunos de sus vecinos aterrorizados, se cuidan de no 
realizar incursiones dentro del territorio de los mayoruna, cosa 
que retarda el ritmo de aculturación, abriendo así mayores pers-
pectivas de supervivencia. 

5.-0btienen implementos para la cala y la agricultura. 
6.-Refuerza el control cultural sobre los miembros de la 

sociedad nativa. 
7.-El cumplimiento de sus objetivos da base a un sentido 

de identidad propia y de autoseguridad. 
8.-Da como resultado una adaptación apropiada al ambiente 

ecológico. 

Perjudiciales 

1.-Las mujeres son trasladadas por la fuerza, subyugadas e 
intimidadas. A menudo nunca logran una adaptación lingüística 
o social, y son por lo tanto condenadas a vivir en aislamiento 
cultural y en un plano de inferioridad. 

2.-Los niños raptados son criados como esclavos y a veces 
no llegan al nivel de los mayoruna auténticos. 

3 .-Niños indefensos son exterminados por sus propios pa-
dres (infanticidio). 

4.-Los esposos, hijos y hermanos inocentes de las mujeres 
raptadas son asesinados para poderse apoder de sus posesiones y 
familiares. 

5.-Tanto los mayoruna como los grupos vecinos viven en un 
estado de miedo, aprehensión y pena, sabiéndose incapaces de 
mantenerse constantemente en estado belicoso y de alerta para 
poderse defender. 

6.-Los pueblos de las víctimas organizan expediciones de 
venganza. 

7.-Una porción considerable de la población mayoruna se 
orienta hacia el exterior; los cautivos, los hijos de éstos y otros 
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se unen en el deseo de escapar del constante temor a repre-
salias y violencia interna; y, en la fuga, algunos emigran lleván-
dose a otros consigo. 

Ya que en uno u otro momento todas las culturas poseen 
características que obran en oposición al bienestar de sus miem-
bros, se necesitan soluciones tanto colectivas como individuales. 
A menudo las soluciones toman la forma de restricciones cul-
turales para aquellas injurias e injusticias perpetradas en bene-
ficio de un individuo a costa de sus compañeros. Pero no todas 
esas sanciones tienen éxito. Cuando esto ocurre, puede causar 
frustración o desintegración social. 

En otros casos el asunto no es el éxito o falta de éxito de 
una solución sino las diferentes interpretaciones de los antro-
pólogos. Por ejemplo, Mendizábal (1962: 91) observa cómo 
los culina recurren a la magia para satisfacer sus necesidades: 
"Al evidente estado de angustia sufrido por los culina, su cul-
tura les ofrece un alivio mediante las prácticas mágicas, prác-
ticas a las que se hacen constantes referencias en los textos, 
como, por ejemplo, en La Rana 'Dsaphua' (texto 25), en el 
que el informante dice: 'como nosotros hacemos en nuestras 
ceremonias para conseguir alimentos' ". Por otro lado, Siskind 
(1970) analizó posteriormente la característica culina de re-
currir a la magia y demostró que es precisamente esta caracte-
rística la que les impide lograr una feliz adaptación a su propio 
medio ya que restringe sus movimientos porque sospechan los 
motivos tras cada acción. 

Las manifestaciones extremas de la murmuración, del egoís-
mo, del odio, de los celos, de la hostilidad, etc., son caracterís-
ticas que, si no son controladas pueden destruir personalidades 
y culturas. El amor, el júbilo, la armonía, la unión, los objetivos 
comunes y la ayuda mutua edifican y fortalecen tanto a los 
individuos como a las culturas. Pero estas cualidades no surgen 
por la imposición; tienen que originarse interiormente, como 
resultado de una opción personal del grupo. 

Lo que todo ser humano necesita es una oportunidad para 
realizarse, ejerciendo consciente y libremente el derecho de de-
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cisión personal frente a distintas alternativas. En cuanto a la 
sociedad entera, lo ideal es una cultura que proporcione a sus 
miembros condiciones óptimas para su bienestar, pero ninguna 
cultura es completamente adecuada para llenar esta función. 
Factores internos o externos ejercen a veces presiones con las 
que los mecanismos culturales existentes no pueden contender. 

4. La actitud de un investigador de campo 
Como ya se ha mencionado, el ser humano necesita adherirse 

a un ética moral. Todas las culturas poseen una ética moral 
aunque ésta varíe mucho de una cultura a otra y dentro de la 
misma cultura. Como dijo Herskovits (1948: 76): "la morali-
dad es una, universal". El antropólogo no es una excepción: 
necesita y tiene su ética profesional y una parte de su sistema 
de creencias muy bien puede ser la doctrina del relativismo 
cultural. Si se sigue este relativismo a su conclusión lógica, se 
ve que es un sistema que favorece el status quo. Al evaluar 
relativamente una estructura cultural que resulte en una si-
tuación de explotación o que lleve a la extinción de un grupo 
en favor de otro, se concluye que no es mejor ni peor que otra 
estructura. 

Aunque trate de no evaluar las culturas que estudia, de no 
juzgar entre lo "bueno" y lo "malo", como ser humano, el 
antropólogo, el lingüista u otro tipo de investigador de campo 
tiene que reconocer en todas las culturas la presencia de in-
justicias y sufrimiento tanto para los individuos como para el 
grupo a que pertenecen. Además, aunque no lo admite, piensa 
que sus propios derechos deben ser respetados. Es decir, aunque 
su dogma es el relativismo no todas sus acciones y aspiraciones 
concuerdan con esa doctrina. 

Durante los siglos XVII y XVIII epidemias de viruela y otras 
enfermedades de origen foráneo diezmaron la población de mu-
chos grupos y resultaron en la extinción de otros. Los que so-
brevivieron fueron víctimas del tratamiento muy despiadado 
durante el auge del caucho y después explotados por los pa-
trones y comerciantes que no pagaban precios justos por la 
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madera y los productos pero que cobraban precios muy altos 
por sus mercancías. Frente a casos de sufrimiento de individuos 
y a la situación precaria de los grupos etno-lingüísticos que 
sobreviven, es justo que el investigador de campo intervenga 
para mejorar la situación en la medida de sus posibilidades y 
conforme a los deseos de la comunidad nativa -llevando me-
dicinas y semillas, ayudando en la organización de cooperativas, 
cooperando en programas de educación bilingüe, etc. Se reco-
noce que tal ayuda puede resultar en una dependencia tempo-
ránea pero hay que tratar de que no sea permanente. Esto fue 
expresado por un líder del grupo piro: "Nosotros necesitábamos 
la ayuda del IL V al principio [ de las Escuelas Bilingües, pro-
yectos de desarrollo comunal y otros programas] pero ahora 
podemos seguir en forma independiente". Para lograr esta ac-
titud de confianza e independencia, la intervención no debe 
consistir en destruir el sistema tradicional de organización social, 
creencias, etc., sino que más bien deberá obrarse dentro de éste 
en forma sensata, y por medio de sus propios miembros. 

C. La importancia de la lengua materna 

Una de las consecuencias del contacto entre una cultura 
mayoritaria, que ha tenido acceso a la alfabetización y demás 
beneficios de la educación, y una cultura minoritaria que aún 
no lo ha tenido, es que el ciudadano de la cultura minoritaria 
tiende a sentirse inferior y desalentado, en parte porque no 
reconoce los elementos positivos de su propia cultura, y en 
parte porque sabe que otros no los reconocen como positivos. 

El lenguaje es una de las partes sumamente importantes y po-
sitivas de una cultura, ya que constituye tanto un vehículo como 
una parte substancial de ésta. Es un rasgo clave para la pre-
servación de la unidad e identidad de los individuos de una 
cultura. Por lo tanto, el que su lengua sea considerada digna 
de ser empleada como medio educativo y el que su herencia 
cultural oral sea merecedora de ser preservada y difundida me-
diante la escritura son una contribución a sus expectativas y a 
su dignidad y respeto propio. Cuando los nuevos alfabetizados 
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pueden expresarse por escrito, no sólo poseen medios para su 
autorrealización y autoidentificación sino que además tienen la 
satisfacción de contribuir a la preservación de sus valores cul-
turales escribiendo sus historias y tradiciones. 

El individuo alfabetizado, hablante de una lengua vernácula, 
tiene también la ventaja de poder obtener la información ne-
cesaria para conservar su salud mediante folletos sobre higiene 
y prevención de enfermedades, impreso en su lengua; para in-
fundirse ánimo y valor, tiene a su disposición entre otras obras, 
las leyes sobre sus derechos, recopilaciones de su propio folklore 
y las Sagradas Escrituras para adaptarse a cambios en su am-
biente y liberarse de los patrones -si lo desea- cuenta con 
manuales sobre actividades como la agricultura, la ganadería, 
la avicultura. Signo de la estima en que se le tiene -una vez 
alfabetizado- es que se le considera capaz, como cualquier otro 
ser humano, de valerse de la información existente en su lengua, 
empleándola con utilidad para su propio desarrollo y defensa. 

Por otro lado, necesita también los beneficios del bilingüismo. 
{Jna de las conclusiones de una reunión de trabajo que tuvo lugar 
en enero de 1978 dice lo siguiente: 

La población hablante de idiomas nativos se encuentra ubi-
cada casi en su totalidad en la escala más baja de la 
sociedad y generalmente está al margen de la economía 
nacional. Los grupos de habla vernácula no cuentan con 
los canales para participar en la vida nacional al igual que 
los grupos hispano-hablantes (Solá y Weber, 1978: 9). 

Cuando un nativo vive en relación con la cultura mayoritaria 
pero no habla el idioma nacional se siente marginado y ais1ado, 
pero si posee la habilidad de comunicarse con los hispano-
hablantes, su ámbito social y cultural resulta más amplio, y no 
tiene que sentirse dominado. El bilingüismo no es necesaria-
mente una manifestación de alienación sino que puede contribuir 
también al sentido propio de dignidad y estima. Un hombre 
aguaruna lo expresó muy bien cuando dijo: "Nosotros, los 
aguarunas, somos inteligentes; podemos aprender dos idiomas". 

El empleo del idioma materno en la vida cotidiana contribuye 
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a la unidad de un grupo y refuerza las unidades sociales locales, 
evitando el dominio de los hispano-hablantes. De otro lado, el 
bilingüismo abre nuevas puertas de comunicación e intercambio 
entre los que hablan diferentes lenguas. Tomando en cuenta 
este último y los otros conceptos básicos considerados en esta 
sección, pasamos ahora a una exposición de la filosofía y los 
métodos del ILV. 

111. ¿Qué es el Instituto Lingü1stico de Verano y quiénes son 
sus miembros? 

A. Origen 
El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) fue fundado en 

1934 por Guillermo Cameron Townsend con el anhelo de pres-
tar una ayuda práctica a las minorías étnicas del mundo que 
todavía se encontraban marginadas. Catorce años entre los 
grupos nativos de Guatemala, especialmente los cakchiquel, lo 
habían convencido de varios puntos importantes que se presen-
tan a continuación. 

1. Principios básicos del fundador 
1) Que las Sagradas Escrituras ofrecen al hombre que las 

acepta una base moral y una esperanza capaces de transformar 
su vida, dándole la motivación y la fuerza espiritual necesarias 
para la realización de sus anhelos y los de la sociedad a la que 
pertenece. 

2) Que al mismo tiempo que se guarda respeto por las cul-
turas nativas y su derecho a la autorrealización y se rechazan 
la dominación y la imposición forzosas de valores ajenos, es 
necesario hacer posible que esas sociedades tengan conocimiento 
del mensaje bíblico para que puedan aprovecharlo si desean. 

3) Que, totalmente aparte de la motivación espiritual, los 
afortunados de este mundo tienen el deber de auxiliar en lo 
que pueden a los necesitados y oprimidos, estimando que ellos 
también tienen el derecho de desarrollarse como personas libres 
y de escoger su futuro, comprendiendo lo que sus decisiones 
significan. 
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4) Que, dados los pocos recursos disponibles y la imposi-
bilidad de proveer todas las necesidades de las sociedades nati-
vas, sería necesario limitarse a lo principal: 

-Traducir pasajes bíblicos para que los grupos étnicos pue-
dan valerse de sus enseñanzas si desean; 

-Promover el estudio y revalorización de las lenguas ver-
náculas; 

-Abrir canales de comunicación e intercambio cultural, 
principalmente por medio de la educación bilingüe, siempre 
respetando al máximo la dignidad del hombre autóctono y su 
cultura; 

-Servir, sin discriminaciones, con obras humanitarias y prác-
ticas al alcance de los recursos con que cuenta; y 

-Cooperar en forma no-sectaria y sin participación en mo-
vimientos políticos, con todas las entidades académicas, guber-
namentales, y otros organismos que soliciten colaboración. 

5) Que para realizar tal obra en forma seria, sería imperativo 
basarse en métodos científicos (la Lingüística Descriptiva apo-
yada por otras disciplinas como la Antropología y ta Educación) 
para asegurar que el trabajador de campo se desempeñe con 
sabiduría y eficacia. 

2. Fundación de las organizaciones gemelas: ILV-WBT 
Fue, pues, con esta visión de preparar jóvenes para una tarea 

sumamente difícil, que un curso de Lingüística Descriptiva fue 
organizado en el verano de 1934. Después de asistir al segundo 
curso en el verano de 1935 y de haber sido aprobados, tras un 
riguroso proceso de selección, los primeros investigadores fueron 
destacados a México. 

En 1942, ocho años después del inicio de labores, el IL V 
fue legalizado en el Estado de California de los EE.UU. para 
facilitar los trámites de acuerdos y convenios con agencias aca-
démicas y gubernamentales. Al mismo tiempo se formó la 
organización gemela Wycliffe Bible Translators (WBT). Es de 
notar que el IL V no fue establecido como un intento de enmas-
carar las actividades del WBT sino que el WBT fue fundado 
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para dar solución a un problema que se iba notando a través 
del tiempo: personas que se entusiasmaban por la obra del IL V 
y querían apoyarlo experimentaban dificultades en comprender 
cómo era posible que representantes de una organización cien-
tífica también tuvieran interés en traducir la Biblia. A la vez, 
otras personas y entidades entusiasmadas y deseosas de apoyar 
la obra de traducción tenían igual dificultad en comprender la 
necesidad de profundizarse en lo científico. La solución fue 
establecer dos organizaciones. Las dos juntas reflejan la doble 
motivación de sus miembros y desde el principio, el público 
ha sido cuidadosamente informado de las funciones de ambas.6 

3. Normas financieras 
Las normas financieras que se establecieron y evolucionaron 

a través de estos primeros años, son las siguientes: 
-La gran mayoría del sustento de las actividades del ILV 

y WBT, al igual que las de sus miembros, es provisto por dona-
ciones particulares. Cada individuo se responsabiliza de sus pro-
pios gastos. Es ayudado por sus parientes y amigos y por iglesias 
u otros grupos particulares que se interesen en la obra. No hay 
presupuesto fijo ni salarios garantizados. 

-Aparte de las donaciones privadas, está la generosa cola-
boración recibida del sector público; por ejemplo, subvenciones 
de gasolina y de materiales de imprenta. Es de notar que estas 
contribuciones llegan en forma discontinua y son destinadas a 
proyectos específicos a nivel local. Son la excepción más bien 
que la regla. 

Además de todo esto, los miembros del IL V comparten, los 
unos con los otros, sus bienes materiales e intelectuales en una 
actitud de hermandad que fue comentada por un antropólogo 
visitante: "Me admira que siendo ustedes de países capitalistas, 
sean verdaderos comunistas en su estilo de vida". 

6. Véase, par ,ejemplo, Who Brought the Word, 1963 y Language and Faith, 
1972, Wycliffe ilible Translators, lnc., en colaboraci6n con el Summer lnstitute 
of Linguistics. 
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B. Métodos de operación 

l. Filosofía 

Se parte de la conv1cc10n de que todo ser humano tiene la 
necesidad y el derecho de desarrollarse hacia su realización como 
persona, y de que necesita aquello que le ayude a mantener 
con dignidad su identidad cultural y características propias. Por 
otro lado, debe ser libre para adaptarse positivamente al flujo 
continuo de los nuevos factores que encuentra, a fin de retener 
o recuperar su seguridad y respeto propio como integrante de 
una cultura que tiene valor en sí misma y que es reconocida 
por los demás. Como el contacto con sociedades occidentales 
es una realidad ineludible para la gran mayoría de los grupos 
aborígenes, la función del trabajador de campo, en la presente 
época, es forzosamente la de ayudar a aliviar los choques cul-
turales en la forma más sabia y apropiada posible, dadas las 
circunstancias extremadamente variadas y complejas. 

El miembro del ILV no trabaja con actitud paternalista, que 
podría crear dependencia o dominación. Su objetivo es comple-
tar su tarea a la brevedad posible, dejando atrás "herramientas" 
con las que los grupos nativos puedan acomodarse a nuevas 
realidades sociológicas en la forma que les parezca mejor. El 
lingüista también debe esforzarse para evitar los errores de su 
sociedad de origen -el materialismo en sus diversas formas, el 
etnocentrismo y los males del sistema capitalista, entre otros. 
Es ·decir, debe tomar en cuenta que hay una clara distinción 
entre dominación cultural y un fructífero intercambio cultural. 

Además, el IL V se adhiere a la convicción de que todo idioma 
tiene valor inherente, que aun los que parecen estar destinados 
a la extinción deben ser conservados, y que, como organización 
científica, tiene el urgente deber de esforzarse por la preserva-
ción de los mismos. Se puede documentar este interés con el 
hecho de que se ha dedicado tiempo y personal no solamente 
para grupos étnicos numerosos sino también para grupos re-
ducidos a unos pocos hablantes. En el Brasil, la Dra. Sarah 
Gudschinsky trabajó varios meses con el último sobreviviente 
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del grupo ofaié-xavante, quien padecía de tuberculosis. En el 
Perú, hay estudios publicados sobre el andoa, el taushiro y el 
resígaro, tres idiomas que están por extinguirse. 

2. Base científica 

Los miembros del IL V forman un equipo organizado y entre-
nado de la siguiente manera: jóvenes con estudios superiores 
son preparados en los conocimientos básicos de Lingüística, An-
tropología y Alfabetización en diez cursos de verano realizados 
cada año en seis países. Su asistencia al curso también sirve 
como tiempo de prueba para el nuevo postulante, aunque el 
entrenamiento, de acuerdo a los reglamentos del ILV, está a 
la disposición de todos los que deseen aprovecharlo. 

Antes de ser aceptado como miembro del IL V, se requiere 
que el postulante asista a otros cursos de adaptación ambiental 
y de orientación y que en toda ocasión demuestre poseer un 
carácter altruista. 

Al ser entrenado y destacado a un grupo étnico, el nuevo in-
vestigador es aconsejado y supervisado por un equipo de espe-
cialistas experimentados -con el grado de Ph. D.- que asesoran 
los trabajos lingüísticos, antropológicos y educativos. Este sis-
tema de asesoramiento, q~e abarca a todos los lingüistas de la 
organización, acelera la obra, controla la calidad de las inves-
tigaciones y fomenta aliento y comprensión entre los integrantes 
del equipo. Seminarios sobre una variedad de temas específicos 
informan a los lingüistas acerca de nuevas teorías y metodologías, 
y muchos miembros aprovechan su tiempo de licencia para pro-
seguir estudios avanzados en su especialidad. 

Como resultado de este programa, el ILV ofrece en su Bi-
bliografía de 1935-1972 y sus suplementos para 1973-1975 títulos 
de investigaciones sobre 570 idiomas en 30 países que han sido 
publicadas en unas 190 monografías y revistas lingüísticas y 
antropológicas. El ILV tiene el propósito de continuar poniendo 
los datos recogidos al alcance del mundo académico y del pú-
blico en general tan pronto como los asesores experimentados 
puedan supervisar su preparación. 
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La mayoría de los trabajos publicados por .el IL V tratan de 
materiales descriptivos sobre fonología, sistemas morfológicos, 
estructura de la oración simple, diccionario, descripciones etno-
gráficas, recopilaciones folklóricas y, en los años más recientes, 
descripciones de la oración compuesta, párrafo y discurso -casi 
todos sobre grupos etno-lingüísticos que no habían tenido alfa-
betos en uso común hasta el comienzo de los estudios. Puesto 
que la mayoría de las revist~s científicas no están dispuestas a 
publicar datos y estudios descriptivos sin conclusiones teóricas, 
aunque tales publicaciones forman una parte de los objetivos 
del IL V, se está empezando a utilizar reproducciones en micro-
fichas para hacer llegar los materiales en forma económica a los 
estudiosos que los necesiten. 

Como ejemplo de la producción científica que se realiza, in-
cluyendo la Lingüística Aplicada -es decir traducciones y parte 
de su contribución al Programa de Educación Bilingüe- se 
cita la relación detallada entregada por el ILV al señor Ministro 
de Educación del Perú en un Informe General correspondiente 
al año 1975: 

Estadísticas de obras publicadas sobre 41 idiomas vernáculos 
peruanos 

Junio 1946 - Diciembre 1975 

Número de 
Trabajos Tipo de Trabajo 

38 Fonología: estudios del sistema de sonidos de cada 
idioma, una de las bases principales para crear un 
alfabeto. 

90 Gramática: estudios de la estructura de palabras 
(significado y orden de cada afijo) y de la sintaxis 
de cada idioma. Los estudios se fundamentan en 
varias teorías lingüísticas: lingüística descriptiva, 
tagmémica, semántica generativa, etc., y se incluyen 
varios trabajos teóricos. 

7 Gramática para el aprendizaje del idioma. 
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Número de 
Trabajos Tipo de Trabajo 

18 Vocabularios y Diccionarios: una publicación inclu-
ye listas breves de palabras de 20 idiomas y otra 
incluye frases útiles de 25. 

27 Lingüística Comparativa: estudios comparando ras-
gos fonológicos, gramaticales y léxicos de varios 
idiomas, con la finalidad de contribuir a la clasifi-
cación de cada idoma dentro de una familia y al 
conocimiento de movimientos demográficos prehis-
tóricos de las comunidades nativas. 

37 

29 

673 

314 

31 
33 

1,297 

Antropología: estudios etnológicos de la organiza-
ción social, cultural, material, cosmovisión y otros 
aspectos. 
Leyendas y Otros Temas Folklóricos. (Hay otros 
24 que se incluyen en materiales didácticos). 
Material Didáctico: preparado en 30 idiomas para 
Centros Educativos Bilingües del Ministerio de 
Educación. 
443 Lenguaje: Lectura, Escritura y Gramática. 

81 Matemáticas. 
48 Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
21 Educación Religiosa. 
41 Colección Literaria de los Grupos Idiomáticos. 
39 Manuales Prácticos y Guías de Enseñanza. 

Traducción: Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; libros del Nuevo Testamento; compendios 
de algunas historias del Antiguo Testamento; temas 
sobre higiene, ganadería, avicultura, etc. 
Temas sobre Educación y Desarrollo Comunal. 
Informes y Temas Generales. 

Total General de Trabajos. 
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3. Medio ambiente para las investigaciones 
Se debe aclarar que el lingüista necesariamente tiene que 

aprender el idioma en el contexto de la vida nativa, y que para 
hacerlo está obligado a desplazarse a una comunidad nativa que, 
en la mayoría de los casos, está aislada y alejada de los centros 
urbanos, sin vías de comunicación, sin comercios cercanos, y 
donde las comodidades son escasas. Necesita un período más o 
menos largo de adaptación al ambiente y a la realidad socio-
cultural que lo acoge. El lingüista que domina el idioma disfruta 
de un canal de comunicación por el que el nativo se siente libre 
de expresarse y se ve obligado a dedicar mucho tiempo a las 
relaciones interpersonales, a atender a enfermos y a prestar sus 
servicios en emergencias como desbordes de los ríos y epidemias. 

Cabe destacar que la manera en que se realiza el plan básico 
del lingüista varía considerablemente debido a una gran diver-
sidad de factores culturales, geográfico-sociales, políticos, etc. 
En la Amazonía de América del Sur, por ejemplo, especialmente 
durante los primeros años dei tr,abajo, el aislamiento y la difi-
cultad de transporte han requerido el establecimiento de varios 
centros que brindan facilidades entre las que podemos mencio-
nar: movilidad y abastecimiento a los investigadores de campo, 
cuidado médico, educación para sus hijos, casa permanente, 
asesoramiento de estudios, publicación de los datos recopilados. 
Se agradece a los gobiernos que han autorizado el uso de dichas 
facilidades, sin las cuales hubiera sido casi imposible alcanzar a 
la mayoría de los grupos selváticos. En otros países como Mé-
xico, los lingüistas son destacados de una oficina central ubicada 
en la capital y dependen de las provisiones locales. En algunos 
casos se coopera con las entidades estatales en proyectos de al-
fabetización, educación bilingüe y desarrollo comunal; en otros 
países el trabajo se orienta exclusivamente a estudios etno-lin-
güísticos y a traducciones. 

El tiempo que un lingfüsta puede pasar trabajando hasta com-
pletar su obra varía mucho de acuerdo a diversos factores -entre 
otros, la dificultad del idioma, el tiempo disponible por nativo-
hablantes aptos y deseosos de ayudar con los estudios, el grado 
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de confianza que se logra establecer con el grupo étnico, salud, 
facilidades, interrupciones. De modo que la inversión de tiempo 
puede ser hasta de unos 20 años. Sin embargo, este tiempo puede 
ser menor, si las condiciones son óptimas o si se recortan los 
objetivos. 

En todo caso, el lingüista tiene el deber de cubrir sus gastos, 
pagando un sueldo adecuado a los nativo-hablantes que le ayu-
dan en sus estudios, o le prestan otros servicios. Además, debe 
ajustar su manera de vivir, en lo posible, para evitar contrastes 
socio-económicos desfavorables. 

La identificación con el grupo étnico en que se trabaja, an-
helo de todo investigador de campo, fue comprobada un día en 
que dos señoritas lingüistas entraban a una comunidad amucsha. 
Los perros se lanzaron hacia ellas, como de costumbre, pero 
los amuesha les aseguraron que no había que tener temor, pues 
los perros solamente solían morder a "blancos". 

4. Servicios 
El IL V desea servir, sin discriminación, en la medida de sus 

posibilidades. A pedido de muchas entidades distintas ha tenido 
el privilegio de colaborar en diferentes actividades como el en-
trenamiento de lingüistas y autores autóctonos, en proyectos 
educativos ( entre ellos: preparación de materiales didácticos, 
proyectos de alfabetización, entrenamiento de maestros bilingües), 
vuelos de emergencia y vacunación, proyectos comunales, entre-
namiento de técnicos nacionales, entrenamiento de promotores 
de salud. En todo esto se trata de seguir el ejemplo de Jesús 
quien dijo: "El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos" (San 
Marcos 10: 45). 

IV. Actitudes y actividades del ILV en el Perú 
A. Actitudes de los miembros 

Cada miembro del IL V tiene conciencia de que su propia he-
rencia cultural contiene características negativas, las que no aprue-
ba y no desea transmitir a otros. La actitud básica es: 
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Somos humanos falibles, que estamos siendo renovados 
intelectualmente por una saludable, positiva, alentadora y 
refrescante fuente espiritual, y que queremos ponerla al al-
cance de aquellos que puedan hacer uso de ella, pero que 
aún no la poseen. 
También somos conscientes de que fa ética demanda que 
hagamos todo lo posible para contribuir a la realización in-
tegral del hombre. Los recursos humanos y económicos con 
que trabajamos son sólo un grano de arena comparados con 
la cantidad de exigencias; por eso, contribuimos, en lo po: 
sible, a la implementación de los programas nacionales, 
tratando de ayudar a las comunidades nativas para que se 
valgan de la asistencia proporcionada por los organismos 
oficiales. 

Frente a los aspectos de una cultura que conducen al bienes-
tar, la práctica del ILV es la de reforzarlo en lo posible, por 
ejemplo, llevando la ropa típica en ocasiones apropiadas y esti-
mulando el uso del idioma materno por parte de los niños. En 
cuanto a los aspectos que llevan al detrimento del grupo o a 
injusticias contra individuos la actitud básica es que no se debe 
tomar acción sino que la gente debe tomar sus propias decisiones 
después de considerar varias alternativas como, por ejemplo, 
las que se hallan en manuales de salud, en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, y en las enseñanzas del Evan-
gelio. Sin embargo, en raras instancias, cuando la vida de un 
ser humano está en juego, la compasión humana demanda que 
se intervenga para salvarla. 

Como servidores del Perú, los miembros del IL V se sienten 
comprometidos a trabajar estrechamente con los programas cien-
tíficos y educativos del Gobierno -poniendo al alcance del 
público los datos lingüísticos y culturales obtenidos- y estiman 
esta contribución éticamente apropiada. 

Los miembros extranjeros, como huéspedes de este gran país, 
por cortesía y por ética, no intervienen en las actividades polí-
ticas internas. Consideran sagrado el derecho que tiene cada país 
de elegir su propia organización y proceso social sin intervención 
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ni comentario extranjero. No son sectarios y tratan de mantener 
imparcialidad en cuanto a doctrinas religiosas. Además, no pres-
tan apoyo a ningún sistema político-económico. 

Rehusan siempre la violencia como instrumento de progreso 
social. Por otro lado, creen que la no-violencia no es lo mismo 
que la pasividad, debilidad y sumisión frente a la explotación. 
Tienen la certeza de que las culturas nativas no necesitan que se 
propicie más violencia, pero sí que se estimule el coraje, la 
visión y el amor, para construir una sociedad sin explotadores 
ni explotados, que sirva al hombre y a todos los hombres. 

B. Actividades 

l. Identificación con los objetivos de los grupos étnicos 
El ILV opina que en todo caso la ayuda prestada a un grupo 

étnico debe ser en respuesta a necesidades sentidas y expresadas 
por el grupo mismo. Así, en vez de imponer proyectos, se presta 
colaboración para que puedan alcanzar sus aspiraciones. Cada 
lingüista debe cultivar la habilidad de reconocer las inquietudes 
que le son presentadas y saber ofrecer ayuda y alternativas dentro 
de este contexto. Por otro lado, algunos de los problemas de los 
grupos indígenas ya han sido públicamente expuestos, por ejem-
plo en el XXV Congreso Anual Latinoamericano "Los Autóc-
tonos Americanos Opinan", Universidad de Florida, Gainesville, 
17-23 de febrero de 1975. A continuación se detallan algunos 
de los problemas y las soluciones recomendadas; a la vez, se 
indican algunas de las actividades y métodos del IL V que se 
pueden considerar como respuestas positivas a estas inquietudes 
y recomendaciones. 
Conclusiones del Congreso 

1.-Que los Indios de América no reciben una educación 
adecuada a su realidad socio-cultural y como consecuencia su-
fren marginaciones. 

*P,-Programas de alfabetización y de educación bilingüe, en 

* Todos los números signados con la letra 9 corresponden a los actividades 
y métodos del ILV. 
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colaboración con el Ministerio de Educación. 
2.-Que las lenguas aborígenes por ser en su mayoría sólo 

habladas . . . son consideradas inferiores. 
2~-Elaboración de alfabetos, preparación de libros, recopi-

lación de cuentos folklóricos, etc., en los idiomas vernáculos; 
énfasis en el valor de cada cultura y lengua; entrenamiento de 
autores autóctonos. 

3.-Que es injusto que el actual sistema socio-político de los 
Indios Americanos sea básicamente de subsistencia. 

3~-Programas de desarrollo comunal, entrenamiento de lí-
deres y técnicos autóctonos; ayuda en la búsqueda de mercados, 
comercialización de productos, y otras actividades (siempre te-
niendo en mente el objetivo de capacitarlos para tomar la res-
ponsabilidad y la iniciativa, no creando dependencia). 

4.--Que los indígenas no participan conscientemente en la 
política del sistema social que los engloba. 

4•.t-Por medio de la educación bilingüe y los viajes se abre 
la puerta a contactos, fructíferos con el mundo de "afuera". 
Además, se trata de ayudar en la adquisición de documentos 
personales necesarios para participar en la vida cívica del país. 

5.-Que falta unidad ínter-étnica. 
5~-Cursos de capacitación proveen oportunidades para co-

nocer a otros grupos; frecuentemente hay reconciliación entre 
enemigos que llegan a conocerse. 

6.-Que existen organismos de diversos tipos que operan ... 
en los grupos indígenas, que antes que elevar el nivel humano 
sirven más bien como elementos de alienación. 

6~-El fomento de literatura autóctona en los idiomas ver-
náculos ha dado como resultado un creciente sentido de identi-
dad cultural y ha ayudado a evitar la alienación. 

El Congreso hizo, entre otras, las siguientes recomendaciones: 

1.-La enseñanza en lengua materna, como medio de educa-
ción de acuerdo a las características culturales de cada grupo 
étnico. 

l ~-Principio fundamental en que se basa la labor del IL V. 
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2.-Crear Institutos Lingüísticos Indígenas de carácter au-
tónomo, dirigidos por profesionales nativos competentes en 
el ramo. 

21!,-Se elaboró un plan de trabajo para un curso intensivo de 
Introducción a la Lingüística Descriptiva, Psicolingüística y So-
ciolingüística para nativo-hablantes de idiomas vernáculos del 
Peru.7 En 1978 se ofreció un curso breve de Introducción a la 
Lingüística Descriptiva para varios profesores bilingües. 

3.-En los programas de Educación Bilingüe, el personal do-
cente debe ser indígena bilingüe. 

31!,-Principio fundamental del IL V y del Programa de Edu-
cación Bilingüe en el que viene colaborando con el Ministerio 
de Educación desde 1953. 

4.-En las Sedes de los Organismos del Ramo Educativo, en 
cuyas jurisdicciones existan poblaciones monolingües o con bi-
lingüismo incipiente, debe haber personal especializado en Edu-
cación Bilingüe. 

4i:t-Coopera en entrenar especialistas en educación bilingüe, 
siempre que es invitado por los organismos respectivos. 

5.-Restituir las tierras usurpadas a las comunidades indígenas 
y dotar paralelamente de implementos de trabajo, créditos ne-
cesarios y asistencia técnica. 

5¡_i_Antes del establecimiento de la Unidad de Apoyo a las 
Comunidades Nativas, que se encargó de estos asuntos, el ILV 
apoyó a muchas comunidades para hacer los trámites, para trans-
portar a los peritos y llevar a cabo otros pasos necesarios para 
adquirir títulos de propiedad de sus terrenos. Además, ayudó 
a conseguir préstamos e implementos de trabajo. Varios de los 
ingenieros agrónomos del IL V proporcionaron asistencia técnica, 
a solicitud de los nativos. 

6.-Buscar promoción y mercadeo de los productos indígenas 
que deben ser comercializados por ellos mismos. 

6ª-Se consiguió una donación para implementar un proyecto 

7. El ILV (Sil) colabora con lo Universidad de Nuevo México en un curso de 
esta índole para nativo-hoblantes de idiomas vernáculos de los Estados Unidos. 
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de transporte que facilita a varios grupos la comercialización 
independiente de productos. 

Este proyecto incluye a los machiguenga, piro, conibo, ticuna, 
aguaruna, y chayahuita. 8 

7 .-Capacitar a elementos indígenas para que participen en la 
planificación y realización de los Programas de Desarrollo inte-
gral de las Comunidades indígenas. 

7ll--Durante varios años ha colaborado en los Cursos de 
Capacitación Ocupacional y Taller Artesanal y ha ayudado a 
algunos nativos para que asistan a otros cursos. Varios de los 
estudiantes y líderes nativos han participado en la planificación 
y realización del desarrollo integral de las comunidades. Por 
ejemplo, durante un curso realizado en una comunidad amuesha, 
los líderes nativos tomaron decisiones e hicieron planes para 
el futuro. 

8.-Preservación de los valores culturales autóctonos. 
81!--Se han publicado cuentos folklóricos, y otras manifesta-

ciones de aspectos culturales con el fin de contribuir tanto a la 
preservación de los valores autóctonos como al entendimiento 
de éstos por parte de científicos y funcionarios públicos. El uso 
de los idiomas vernáculos como medio de instrucción y comu-
nicación escrita ha reforzado el valor de los mismos y, en el 
caso de los piro ha evitado que el idioma caiga en desuso entre 
los mismos nativos. En el caso de los amuesha el idioma escrito 
parece ser uno de los factores que han contribuido al fortaleci-
miento de la identidad étnica del grupo. 

El resto de los recomendaciones no caben aquí, ya que son 
de índole política y fueron dirigidas a las autoridades guber-
namentales de las naciones donde existen poblaciones de grupos 
etno-lingüísticos. 

B. Para mayares detalles véanse las páginas 27-31 del Informe general sobre 
las actividades desarrolladas por el Instituto Lingüístico de Verano en el año 
1975 en cumplimiento del Convenio suscrito con el Ministerio de Educación. 
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2. Auxilios médicos 

Es muy conocido que, a través de la historia, los grupos in-
dígenas aislados han sido diezmados o han llegado a la extinción 
como resultado de haber tenido contacto con las enfermedades 
occidentales, contra las que no tenían resistencia. El IL V ha 
dado énfasis a la preservación de la salud de los pueblos donde 
llega. Como resultado, no hay grupo que se haya extinguido 
desde la entrada de los miembros del IL V; al contrario ahora 
están recuperándose varios grupos que de haber sido dejados 
solos hubieran desaparecido. Citamos como ejemplo los arabela, 
de la familia lingüística záparo. En 1954, año en que llegaron, 
por primera vez, los investigadores del ILV, la población del 
grupo fue de 40 personas. En 1975 había 150 personas. El 
aumento se debe a una mejor salud y a la integración de 33 
personas pertenecientes a otros grupos idiomáticos mayormente 
quechua-hablantes. Desde la llegada de los lingüistas hasta el año 
1976 solamente fallecieron cuatro adultos y unos siete niños 
( algunos de los cuales fueron anormales al nacer). Ahora la 
supervivencia es una posibilidad para los arabela aunque toda-
vía la población nos parece muy baja para un grupo viable.9 

Los mayoruna, grupo en el que el trabajo del ILV es reciente, 
son semi-nómadas y desde la época del caucho se mantenían 
totalmente aislados de la "civilización"; el único contacto con-
sistía en ataques esporádicos realizados con el fin de robar mu-
jeres, escopetas y herramientas. 

Las estadísticas llevadas para los primeros seis años desde la 
llegada de las lingüistas son las siguientes: 

9. Al proponer una población mínima paro un grupo viable nas basamos en 
una comparación del estado de los grupos étnicos en los años 1900 y 1975. 
Para mayores detalles véase Darcy Ribeiro y Mary Ruth Wise, "Los grupos étnicos 
de la Amazonía Peruana: 1900 y 1975" por publicarse en Comunidades y Culturas 
Peruanas, N'? 13. 
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Año 1969 1970 1971 1972 1973 1974 Total 

Nacimientos 2 13 21 30 34 18 118 
Muertes o 8 13 5 2 4 32 

Causa de muerte: 
Accidentes 1 3 
Infanticidio 2 4 
Suicidio 2 2 
Mordedura de víbora 2 3 
Mordedura de jaguar 2 3 
Homicidio 2 
Neumonía 4* 5 
Otras enfermedades 3 4* 8 
Nacidos muertos 2 2 

* Lingüista ausente, 

En 1971 y 1973 hubo fuertes epidemias de gripe y neumonía; 
el número reducido de muertes se debe a la atención médica 
prestada por miembros del ILV. En 1971 también fueron salvados 
por medio del aralén inyectable varios pacientes que estaban 
inconscientes con malaria cerebral. Además, las lingüistas, a gran 
costo de tiempo y de dinero, han atendido dos casos de morde-
dura de jaguar y varios casos de mordedura de víbora. 

En cooperación con el Ministerio de Salud, se han llevado a 
cabo campañas de vacunación aplicando vacuna triple (DPT), 
antipolio, antituberculosis y antisarampión. 

El comentario de los mayoruna, que recuerdan los terrores 
de otras epidemias es: "Antes moríamos en grupos (por causa 
de enfermedades traídas por las mujeres raptadas y enfermeda-
des endémicas), pero ahora solamente morimos uno por uno" .10 

10. Muchos de los grupos viven esparcidos en varias comunidades de manera 
que es imposible proporcionar datos demogr6ficos exactos sobre el aumento de 
la población desde el comienzo del trabajo del ILV en coda grupo. Los ejemplos 
citados representan la tendencia general ol aumento de población y se puede 
comprobar que, en los grupos donde trabaja el ILV, no se ha registrado ninguna 
disminución de población desde el tiempo en que los investigadores de campo 
iniciaron sus labores. 
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lemke-1968 
Julio Poukoi, Promotor de Salud oguoruno, do diarios en lo escuelo y muesro 
un cultivo. 

lemke-1972 
Esteban Kani, Promotor de Salud condashi, aprende a aplicar tuberculina . 
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De los múltiples ejemplos que se podrían añadir, se han es-
cogido los siguientes: 

Socorro individual 

En 1975, un promotor bilingüe de salud recibió meses de 
tratamiento en Lima, después de haber sido gravemente herido 
en un accidente. El cirujano prestó sus servicios en forma gra-
tuita pero los otros gastos, que ascendieron a más de S/. 225,000 
fueron cubiertos mayormente por donaciones de los miembros 
particulares del IL V y de personas que ellos interesaron en el 
caso. Este tipo de socorro ha sido ofrecido en un sinnúmero 
de casos. 

Campañas de vacunación entre los campa 

En 1975 se aplicaron entre varias comunidades nativas un 
total de 5,818 inmunizaciones. En los primeros meses de 1976, 
se realizaron 3 vuelos de inmunización entre los campa que 
sufrían una epidemia de tos ferina. El tiempo dedicado por el 
personal del ILV ascendió a 38 días (jornadas de 8 horas); 
sus donaciones al costo de los vuelos, a más de S/. 16,000. 

Tal ayuda individual es necesaria, pero el problema de la 
salud de los grupos indígenas no puede ser solucionado sin el 
establecimiento de un sistema que provea prevención y trata-
miento a largo plazo. En los lugares donde no existen facilidades, 
el IL V coopera con el Ministerio de Salud en el entrenamiento 
de promotores de salud autóctonos (sanitarios bilingües), con 
cuya ayuda se ha logrado mejorar notablemente la situación de 
salud de las comunidades nativas. Así, no se crea dependencia 
en fuentes foráneas ni se levantan esperanzas que no pueden ser 
realizadas a largo plazo. 

Un estudio sobre dos comunidades chayahuitas, publicado en 
julio de 1976, ejemplifica los resultados de este programa. Los 
gráficos de dicho trabajo presentan los siguientes datos que fueron 
recopilados por la investigadora en un visita realizada en marzo 
de 1976 (Lee, 1978): 
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Personas enfermas 
Incidencia de enfermedades: 

Infecciones de la piel 
Malaria 
Parasitosis inteslinal 
Infecciones gastrointestinales 
Infecciones respiratorias 

Personas enfermas que reconocieron 
su estado 

Pacientes que recibieron tratamiento 
durante el año anterior 

Muertes atribuidas a la brujería 
Población que tiene letrina 

Porcentaje de 
la población de 

San Miguel 
(sin Promotor 

de Salud) 

48 % 

3 o/o 
4 % 

28 % 
6 % 
3.5% 

20 % 

o 
90 % 
o 

Porcentaje de 
la poblaci.ón de. 

Palmiche 
(con Promotor 

ele Salud) 
20 % 

3.5% 
1. % 
9 % 
1 % 
0.5% 

98 % 

98.8% 
20 % 
18 % 

De estos y otros datos se puede estar de acuerdo con la au-
tora en las siguientes conclusiones: 

Al revisar las comparaciones que se han hecho entre San 
Miguel y Palmiche, se encuentra suficiente evidencia de 
que el Promotor de Salud ha contribuido a levantar el nivel 
de salud de la comunidad. Los habitantes de Palmiche go-
zan de mejor salud en comparación con los de San Miguel, 
a pesar de vivir en un ambiente mucho menos saludable. 
Si se tuviera la oportunidad de visitar las otras 45 postas 
de los Promotores de Salud dispersas en la Selva Peruana, 
se podría constatar resultados semejantes. El grado de estos 
resultados puede ser mayor o menor al de los alcanzados 
por Juan Tamiche, debido a los factores ya mencionados 
y a la dedicación personal de cada Sanitario (Lee, 1978: 34). 

3. Desarrollo comunal 
No sólo es un privilegio sino una obligación de cada hombre 

el proveer sustento para sí mismo y su familia y ayudar a su 
comunidad. Dejar de hacer esto lo degradaría a parásito social, 
viviendo de otros sin aportar una contribución dentro del con-
junto. Por esta razón, el Instituto ayuda a los grupos etnolingüís-
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Congdon - 1972 
César Jaamanch, Promotor de Salud aguaruna, ap lica una inyección en la posta 
de su comunidad. 

Congdon - 197:t. 
Lucas Cándido, Promotor de Salud ticuna, aplicando vacuna contra lo polio. 
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ticos minoritarios en la adquisición de títulos de propiedad de 
sus tierras. De igual modo, ha colaborado con el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Salud en los programas de entre-
namiento de nativos para servir como profesores bilingües y 
promotores de salud entre sus propios grupos etnolingüísticos; 
así como en el desarrollo económico de la comunidad mediante 
programas de artesanía, transporte, ganadería y agricultura, fo-
mentando un espíritu general de cooperativismo dentro de las 
comunidades indígenas. 

Se ha colaborado en todos estos programas que abarcan varias 
necesidades universales del ser humano con el fin de promover 
el desarrollo integral de las comunidades. Por ejemplo, la caza 
y la pesca tradicionalmente han sido una fuente adecuada para 
la provisión de proteínas. Con la llegada de carreteras y, en 
consecuencia, de miles de colonos, y con el crecimiento normal 
de la población nativa los animales de caza y los peces están 
cada vez más escasos y varias comunidades sufren por falta de 
proteínas. Para suplir esta necesidad física, se están buscando 
maneras de proveer otras fuentes de proteínas apropiadas para 
la ecología de la selva. 

4. Educación y contacto con las autoridades del estado 
Ha sido muy provechoso para los grupos minoritarios que la 

Reforma Educativa defina la educación en forma global, inclu-
yendo aquella que el educando recibe fuera de la escuela y 
particularmente la que recibe en el hogar y en la comunidad. 
Su identificación como miembro de un grupo poseedor de una 
valiosa herencia cultural, es fortalecida cuando parte de dicha 
herencia constituye la temática de los libros de lectura. Más aún, 
los propios nativos participan en la elaboración de libros, brin-
dándoseles la satisfacción y el prestigio de convertirse en autores 
y al mismo tiempo de expresarse en forma positiva para deleite 
de otros y para la preservación de los valores de la comunidad. 

Los miembros del IL V consideran un privilegio brindar su 
colaboración al programa de Educación Bilingüe del Ministerio 
de Educación. Hasta los últimos años los lingüistas han dedicado 
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gran parte de su tiempo a la elaboración de los textos básicos 
en los idiomas autóctonos y, a la enseñanza de pedagogía bi-
lingüe en los cursos para la capacitación de profesores bilin-
gües, a solicitud de dicho Ministerio. 

Entre los textos en lenguas vernáculas, figuran más de cin-
cuenta volúmenes que ponen en forma escrita parte del patri-
monio cultural de estos grupos. Además se estimula a los autores 
nativos que ya han producido unos 130 documentos sobre 
diversos temas de interés, aparte de los cincuenta volúmenes 
mencionados. Estas publicaciones son una contribución al pres-
tigio de la cultura nativa, y constituyen una fuente de infor-
mación etnográfica al alcance de los estudiosos peruanos. 

Dado que las comunidades nativas están en contacto con la 
cultura mayoritaria, sus miembros sienten la necesidad de poder 
hablar el idioma nacional. Necesitan también conocimientos 
básicos de las matemáticas para poder conducir negocios en for-
ma justa, evitando así la explotación y deudas perpetuas. Una 
vez establecido el primer Centro Educativo Bilingüe en una 
comunidad candoshi, otras comunidades de este grupo mono-
lingüe reconocieron los beneficios y demandaron la educación 
bilingüe para sus habitantes. 

Además necesitan conocer sus derechos para defenderlos en 
forma legal y efectiva, salvaguardando los intereses de la co-
munidad contra la explotación y evitando así entrar en una 
relación de dependencia respecto del "civilizado" o de los cen-
tros poblados más cercanos. Aquí un ejemplo de cómo se puede 
ayudarlos en este aspecto: 

En 1973, algunos miembros del Instituto organizaron un viaje 
a Quillabamba, Machu Picchu y Cuzco, para los profesores de 
las Escuelas Bilingües de los machiguenga y de los piro. Qui-
llabamba es la zona educacional a la que pertenecen las escuelas 
de los machiguenga, pero estando geográficamente separadas de 
Quillabamba y Cuzco, no había habido contacto entre las au-
toridades y los maestros, con la excepción de los de una escuela. 

El Supervisor de Educación en Quillabamba recibió gentil-
mente a la delegación y puso a los profesores en contacto con 
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SINAMOS, el Ministerio de Agricultura y muchas otras auto-
ridades civiles, además de brindarles un paseo por la ciudad, 
levantando considerablemente su moral mediante el interés de-
mostrado en ellos por el Supervisor. En Cuzco, los profesores 
fueron cortésmente recibidos por el Presidente de la Corte Su-
prema de ese Departamento, quien aceptó sus peticiones de par-
tidas de nacimiento. 

Como resultado de este viaje, dos comunidades obtuvieron 
registros civiles y ahora muchos de los machiguenga pueden 
recibir sus documentos legales en su propia comunidad. Más aún, 
habiendo aprendido a quién deben dirigirse y dónde están si-
tuadas las oficinas, los maestros superaron su miedo instintivo 
a la ciudad desconocida y varios de ellos han regresado para 
ocuparse de asuntos oficiales. Esto sucederá con mayor fre-
cuencia una vez que dispongan del transporte por carretera, 
pues el miedo, que era el mayor obstáculo, ha sido vencido. 11 

5. Valores espirituales 
En la mayoría de las culturas indígenas la vida depende del 

clima y de varios otros fenómenos que están fuera del control 
humano. Por lo tanto, los nativos reconocen una dependencia 
de lo sobrenatural mayor que la reconocida por las culturas 
mecanizadas donde el hombre se ve en control de su existencia. 
Las culturas autóctonas, entonces, suelen ser menos comparti-
mentalizadas que las occidentales; lo espiritual penetra todos los 
aspectos de la vida diaria, pero los valores espirituales tradicio-
nales no son siempre adecuados para cubrir todas las necesi-
dades nuevas de una sociedad en contacto con el mundo 
exterior. 12 

En este contexto, sería erróneo no reconocer la necesidad 
que los grupos indígenas sienten de tener el auxilio de lo espi-
ritual al encarar la dificultosa vida del siglo XX. Las enseñanzas 
de Evangelio pueden reemplazar la base de miedo, común en sus 

11. Para moyores dotolles sobre la filosofía y metodología del Programo de 
Educación Bilingüe de la Selva Peruana véanse los otras capítulas del presente 
volumen, 

12. Este es ampliamente documentado en Godfrey y Monica Wilson, 
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religiones, con la seguridad del amor de Dios, que da esperanza 
al hombre y lo motiva a sentir y demostrar ese mismo amor 
hacia su prójimo. Estas se presentan a los nativos como una 
opción y no como una imposición. 

El siguiente ejemplo muestra la necesidad de una nueva ética 
moral como base para revitalizar una cultura. Como resultado 
de su prolongado contacto con la "civilización", la cultura 
capanahua se estaba desintegrando: 

-Al propagarse el alcoholismo se originaron peleas, odios y 
resentimientos. Los momentos de embriaguez eran también 
oportunidad paar vengarse. Las víctimas del alcoholismo 
se sentían oprimidas por su incapacidad para rechazar -de-
bido a la embriaguez- las mercancías que los comerciantes 
les ofrecían en venta, lo que los llevaba a quedar atrapados 
en deudas cada vez mayores. 

-Se introdujo la prostitución y con ella, las enfermedades 
venéreas. 

-Perdieron su estructura socio-comunal. 
-Perdieron su cultura material ( estilo de vivienda, cerámica 

y otras artes manuales, etc.). 
-La solidaridad social quedó arruinada: reinaban el latro-

cinio, la rivalidad y la hostilidad. 
-Se llegó hasta un 90% de reacciones positivas en pruebas 

de tuberculina. 
-Se consideraban inferiores a otros: ellos eran la clase social 

más baja. 
Pero muchos capanahua han mostrado un notable cambio 

abandonando esas tendencias, aunque no han recobrado su an-
tigua cultura material. Mediante una campaña contra la tuber-
culosis se han recuperado muchos que estaban a punto de morir. 
El impacto de tener libros escritos en capanahua ha producido 
u~ mejoramiento notable en su autoevaluación, que tanto ha 
sufrido tras más de tres generaciones de contacto directo con 
patrones y explotadores del caucho. 

Han adoptado una nueva vida que incluye una ética moral 
basada en el amor fraternal que enseña el Evangelio, ahora tra-
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ducido a la lengua capanahua, lo que produce júbilo, diligencia, 
amor mutuo, perdón y hermandad. Ha sido un proceso de ma-
durez y desarrollo gradual. El amor de Dios por el hombre, 
cuando éste lo acepta, genera amor hacia otros. Cuando el 
hombre, llevado por el amor, hace esfuerzos para ayudar a 
otros y para perdonar las enemistades que entre ellos existen, 
surgen la mutua aceptación y la amistad. La enseñanza que 
dan las Sagradas Escrituras sobre el amor de Dios, su cuidado 
por el hombre en el presente y la esperanza que le da para el 
futuro, brinda estabilidad frente a los problemas y presiones 
del cambio cultural. Proporciona una estabilidad interior que 
de otro modo les faltaría, dándoles una visión optimista del 
futuro. 

Amor no significa derrota. Al contrario, muchos capanahua 
ya son libres de la explotación que sufrieron cuando se dejaron 
intimidar por los vecinos cocama. Los cocama tienen entre los 
capanahua la reputación de ser brujos muy poderosos, y antes los 
capanahua por miedo a la brujería vendían sus productos al 
precio fijado por el patrón cocama. Ya libres del miedo, re-
quieren un precio justo por sus bienes. 

Otros grupos, como los candoshi, no sufrieron la devastación 
cultural al grado de los capanahua. Tuvieron contactos con los 
misioneros en el siglo XVII, pero defendieron su territorio y 
preservaron su sistema social casi intacto. Sin embargo, en las 
primeras décadas del siglo XX, empezaron a tener contactos 
esporádicos con patrones, regatones y trabajadores de caucho 
en los ríos principales. No permitieron que muchos lleguen a la 
comunidad, pero tenían buenas relaciones con algunos de ellos. 
Evidentemente a consecuencia de estos contactos, hubo una gran 
epidemia alrededor del año 1940 durante la cual murieron cen-
tenares de candoshi quedando una población de tal vez mil 
personas. 

Pero había otro factor que también reducía la población: la 
costumbre de matar por venganza. En ésta estaba enredada toda 
la población masculina, con las resultantes tensiones y tristezas. 
Totalmente aparte de las fuerzas exteriores, el grupo estaba en 
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camino a la auto-destrucción. Por fin, cuando uno de los pre-
sentes curacas era joven, los jefes de los candoshi, los huambisa 
y los achual se reunieron para discutir la seriedad de la situa-
ción. Convinieron en dejar de matar para evitar la extermina-
ción de su gente. El acuerdo duró corto tiempo. 

Empero, en los últimos 20 años la población ha ido aumen-
tando, y ahora asciende a unas 2,000 personas. Hay dos razones 
principales para este aumento: las nuevas normas y nuevas es-
peranzas de la ética cristiana han eliminado casi totalmente las 
matanzas por venganza; los hombres han vivido para tener 
hijos y sus hijos también han vivido para tener los suyos. En 
segundo lugar, han aceptado el uso de medicinas y han adop-
tado mejores medidas higiénicas, de tal manera que la mortali-
dad infantil se ha reducido notablemente, y se han podido con-
trolar las otras enfermedades. 

Es un caso interesante, pues la influencia del mundo de 
afuera han sido reducidas y la delineación de los factores es 
más clara que en algunas otras situaciones. En grupos como el 
de los candoshi el IL V contribuyó al mantenimiento de la vita-
lidad social por medio de traducciones bíblicas, al mismo tiempo 
que ayudó a tender puentes de comunicación e intercambio con 
la vida nacional por medio de participación y asesoramiento 
en el desarrollo de Centros Educativos Bilingües y otros pro-
yectos comunales. 

La nueva ética moral puede superar otros rasgos perjudiciales 
de la cultura nativa. Por ejemplo, una característica que predo-
mina en la vida diaria de los machiguenga es el temor, siempre 
presente, a la muerte, que influye en la mayoría de sus acciones 
y actitudes. Esto queda típicamente expresado en la respuesta 
que sorprendió a los visitantes que se despedían: 

-Adiós. Nos veremos el próximo año. 
-No estaré aquí el próximo año. Estaré muerto. 
Si alguien cree que morirá dentro de un año (y aunque es 

triste decirlo, gran parte de la historia machiguenga justifica tal 
pesimismo), no hay mucha razón para hacer planes a largo 
plazo, como por ejemplo: plantar café o cacao, comenzar a 
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criar ganado, o aun construir una escuela para los niños. Fue 
la esperanza de poder morar siempre en la presencia de Jesu-
cristo, prometida en el capítulo 1 4 del Evangelio según San 
Juan -una vez descubierta por los machiguenga- que despertó 
consuelo y seguridad en muchos de ellos. 

Ahora saben que aunque ocurra lo peor, siempre hay quién 
los ama y cuida. En la actualidad, los machíguenga están cons-
truyendo escuelas, cultivando café y cacao, criando ganado y 
cooperando en los esfuerzos para desarrollar una red de pro-
ducción agrícola y de transporte hacia los mercados. Y ahora 
cuando un viajero dice: 

-Adiós, nos veremos el próximo año. 
La respuesta, que a veces se escucha gracias a la nueva acti-

tud de confianza, es: 
-Sí, probablemente te veré el año que viene, porque Dios 

cuidará de nosotros. 
Sin esta confianza el nativo no puede participar activamente 

en el desarrollo integral de su grupo. Consideremos por ejem-
plo, la vida de Martín, un campa que seguía la costumbre de 
huir del espíritu del muerto cada vez que alguien moría en la 
familia, abandonando así tanto su chacra como su casa. En una 
época tuvo que hacerlo cada seis meses durante varios años de-
bido a las muertes que ocurrían en el caserío; teniendo que 
abandonar cada vez sus campos sin poder aprovecharlos debida-
mente. Pero Martín encontró en los pasajes bíblicos traducidos 
a su lengua la liberación de su miedo a los muertos. Ese cambio 
le permitió estabilizarse económicamente frente a las presiones 
de la cultura mayoritaria que rodea a su pueblo y hacer producir 
la tierra en la cual se asentó en forma estable, y sobre la que 
el Gobierno ha otorgado título de propiedad a su comunidad. 

Estos casos sirven para ilustrar que un fructífero intercambio 
cultural, en que participe una comunidad nativa por voluntad 
propia, puede resultar en el fortalecimiento de la sociedad na-
tiva, dándole mejores perspectivas para mejorar la calidad de 
la vida comunitaria. Es así cómo el mensaje bíblico puede dar 
al hombre nativo un nuevo sentido de los valores humanos. 
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Deseando cooperar con los grupos étnicos para que el nativo 
pueda reconocer y valorar su rica herencia cultural, y tenga la 
fÚerza moral de una nueva dinámica espiritual y la voluntad de 
trabajar para el bien común de sus compatriotas, se trata de 
que mantenga con dignidad su propia identidad cultural y que 
sea capaz de responder a la pregunta: 

-¿Es Ud. un aguaruna? 
-Sí, soy un aguaruna, orgulloso de ser peruano. 

Resumen 
En resumen, los principios fundamentales del IL V llevan a 

servir a los grupos marginados, respetando plenamente sus cos-
tumbres y su derecho a la autodeterminación. El IL V cree que 
la Lingüística y la Antropología deben contribuir al bienestar 
de los grupos estudiados ("bienestar" que no es determinado 
e impuesto por foráneos, sino que es significante para la so-
ciedad nativa). Donde existen la explotación y la dominación 
su compasión y su energía están a favor del oprimido. Reconoce 
que el cambio cultural es un problema inmensamente complejo 
y que la mera presencia de investigadores científicos puede 
tener efectos deletéreos en una comunidad nativa. Considera, 
siguiendo el criterio de Tax (1975: 515), que los investigadores 
de campo no sólo deben aplicar la teoría antropológica dispo-
nible a una situación de cambio, sino que también deben reco-
nocer "que la proporción del nuevo conocimiento que debe 
desarrollarse en la situación ( de campo) es muy grande en 
comparación con los conocimientos antiguos que se pueden 
aplicar". Por esta razón, cuenta con especialistas en Antropolo-
gía. También acepta con gusto el consejo y cualquier otra ayuda 
que especialistas ajenos al grupo deseen dar, especialmente los 
de aquellos que tienen experiencia en trabajo de campo entre 
los grupos con los que el ILV trabaja. Finalmente, procura 
servir a los estudiosos peruanos y extranjeros por medio de la 
cooperación en el trabajo de campo y de la publicación de 
materiales científicos. 

Reconocemos que durante tres siglos los grupos étnicos de la 
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Amazonía Peruana han sufrido contactos con el mundo exterior 
que han resultado en una gran mortandad de sus poblaciones 
y una situación de explotación. Es obvio que muchos rasgos 
culturales se han adaptado en forma efectiva a cambios del 
medio ambiente, pero que queda por delante muchos choques 
psico-culturales debido a contactos cada vez más intensos. Por 
lo tanto hemos llegado al convencimiento de que hay que obrar 
de manera que se reduzcan los efectos deletéreos y se fortalezcan 
la unidad y autoestima de cada grupo. Con este criterio, los 
miembros del IL V afirman una vez más lo siguiente: 

No creemos que una religión foránea debe ser impuesta a 
la población de una comunidad, pero sí creemos que todo 
hombre debe tener acceso a obras maestras, en su propia 
lengua, incluyendo las enseñanzas de Cristo Jesús tal como 
son presentadas en el Nuevo Testamento. En ellas hemos 
encontrado ayuda, y sinceramente esperamos y deseamos 
que otros también la encuentren. Será por decisión propia 
que el individuo escoja buscar en sus páginas una vía para 
realizar sus aspiraciones y las de la sociedad a la que 
pertenece. 
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ANEXO A 

Resolución que autorizó el programa de educación bilingüe 
para la Selva Peruana1 

RESOLUCION SUPREMA N9 909 

Lima, 28 de noviembre de 1952. 

CONSIDERANDO: 
Que es propósito del Gobierno extender los beneficios de la 

Campaña Rural a la Selva, cuyas tribus se hallan dispersas 
debido a las especiales condiciones geográficas de su suelo y a 
las variadas características idiomáticas de cada uno de esos nú-
cleos humanos; 

Que -para realizar este objetivo es necesario preparar maes-
tros utilizando a los propios nativos alfabetizados y estableciendo 
un tipo especial de escuela en la que, al mismo tiempo de im-
partir a los educandos los elementos esenciales de una cultura 
inicial, se les capacite para el trabajo productivo, se les enseñe 
normas básicas de vida civilizada, concepto de nacionalidad y 
prácticas higiénico-sanitarias; y 

Que es conveniente aprovechar las experiencias adquiridas en 
los últimos años por los profesores del Instituto Lingüístico de 
la Universidad de Oklahoma, en las tribus de la selva; 

SE RESUELVE: 
19-Organizar un Curso de Capacitación para nativos alfa-

betizados de la Selva Peruana, que funcionará en Yarinacocha 
(Distrito de Pucallpa). 

1. T ranscripci6n no afiela l. 
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29-A este Curso asistirán 20 nativos alfabetizados de las 
tribus Piro, Amuesha, Cashibo, Aguaruna, Huitoto y Bora. 

39-El Curso se realizará con la colaboración del Instituto 
Lingüístico de la Universidad de Oklahoma y tendrá una dura-
ción de tres meses. 

49-El Plan de Estudios del Curso en referencia comprenderá: 
a) Fonética. 
b) Cursos básicos (Lectura, Escritura y Cálculo). 
e) Práctica Pedagógica. 
d) Nociones de Higiene y Sanidad. 
e) Nociones de Administración Escolar. 
59-El Ministerio de Educación Pú~lica queda encargado del 

cumplimiento de la presente Resolución, debiendo cubrirse los 
gastos que demande con la Partida que para tal efecto se ha 
consignado en el Presupuesto General de la República para 1953. 

Regístrese y comuníquese. 

Rúbrica del señor Presidente de la República. 

General Juan Mendoza, 
Ministro de Educación. 



ANEXO B 

Reglamento de Educación Bilingüe1 

Capítulos seleccionados del 

DECRETO SUPREMO N'? 003-ED/73 

Lima, 8 de febrero de 1973 

Capítulo 1: La Educación en Poblaciones de Lengua Vernácula 

Artículo 19: Las acciones educativas en todos los niveles 
y modalidades deben tener en cuenta necesariamente la situación 
pluricultural y plurilingüe de la nación peruana. 

Artículo 29: En las jurisdicciones de los Núcleos Educativos 
Comunales (NEC) donde exista población monolingüe de len-
gua aborigen o con bilingüismo incipiente, deben funcionar cen-
tros educativos bilingües de nivel básico, programas especiales 
o programas no escolarizados. 

Artículo 31?: En los Centros educativos bilingües de nivel 
básico y en los programas bilingües correspondientes se deben 
emplear las lenguas vernáculas como vehículo de comunicación 
siempre que sea necesario. El castellano y la lengua vernácula 
serán las lenguas instrumentales para la educación en el primer 
ciclo del Nivel Básico. La alfabetización y castellanización se 
harán siguiendo las normas metodológicas que establezca el 
Ministerio de Educación. 

Artículo 41?: En las jurisdicciones de los NEC donde exista 
población monolingüe de lengua aborigen o con bilingüismo in-

1. Transcripción na oficial. 
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cipiente, podrán funcionar también centros educativos o progra-
mas especiales o programas no escolarizados bilingües de nivel 
inicial. 

Artículo 59: En los NEC donde existan centros o progra-
mas educativos bilingües se aplicarán currícula especiales para 
la educación bilingüe, que tomarán en cuenta las características 
culturales de lengua vernácula. 

Artículo 69: Los textos y materiales didácticos que se usen 
en los centros y programas de educación bilingüe serán elabo-
rados específicamente para cada grupo lingüístico por el Minis-
terio de Educación o bajo la supervisión de éste. 

Artículo 79: En los centros y programas de Educación bi-
lingüe el personal magisterial será preferentemente bilingüe, 
cuidando que haya bilingües cuya lengua materna sea la lengua 
vernácula y bilingües cuya lengua materna sea el castellano. En 
caso de no contar con este último tipo de bilingüe, se podrá 
incluir a un monolingüe hispano-hablante con adiestramiento en 
enseñanza de una segunda lengua y/ o en educación bilingüe. 

Artículo 89: En las sedes de las Direcciones Regionales, 
Zonales y del NEC en cuyas jurisdicciones exista población mo-
nolingüe de lengua aborigen o con bilingüismo incipiente habrá 
personal especializado en educación bilingüe, cuando el volu-
men de dicha población lo justifique. 

Artículo 99: Los programas de extensión educativa y los 
centros y programas de calificación profesional extraordinaria u 
otros dedicados a la población adulta que funcionen en áreas 
con población monolingüe en lengua aborigen o con bilingüismo 
incipiente, adecuarán sus currícula, contenidos, materiales di-
dácticos y acciones educativas en general a la cultura y lengua 
propias de dichas áreas, sin desatender la información necesaria 
sobre otras culturas y lenguas del país. 

Se fomentará el aprendizaje de las lenguas vernáculas. Los 
centros educativos darán facilidades para el conocimiento de 
dichos idiomas y de su influencia en la lengua y la cultura 
nacionales. 
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En los centros educativos de todos los niveles se programarán 
actividades para el fomento y revaloración de las culturas y 
lenguas vernáculas, de acuerdo a la política nacional de educa-
ción bilingüe y a las directivas del Ministerio de Educación. 

Capítulo 2: Conservación y Fomento de las Culturas y 
Lenguas Vernáculas 

Artículo 1 O<?: En los programas educativos trasmitidos por 
medios de comunicación colectiva debe haber un mínimo de 30 
por ciento de contenido dedicado a la revalorización de las 
culturas y lenguas vernáculas incluyendo sus dialectos regionales. 

Artículo 11 <?: El Ministerio de Educación promoverá in-
vestigaciones sobre las culturas y lenguas vernáculas coordinan-
do su acción con las universidades del Sistema y otras instituciones 
especializadas. 

Artículo 12<?: Las personas o instituciones nacionales y 
extranjeras que realicen investigaciones en el país sobre las 
culturas y lenguas vernáculas, están obligadas a presentar se-
mestralmente informes técnicos al Instituto Nacional de Investi-
gación y Desarrollo de la Educación. 

Artículo 13<?: Las publicaciones en lenguas vernáculas deben 
hacerse usando el alfabeto aprobado por el Ministerio de Edu-
cación para cada lengua. 

Capítulo 3: Enseñanzas de Lenguas Vernáculas 

Artículo 14<?: En los Centros de educación básica regular 
para hispano-hablantes se deben programar cursos electivos, con 
valor académico, de una o más lenguas vernáculas, usando me-
todología de segunda lengua. 

Artículo 15<?: La enseñanza de lenguas vernáculas como 
segunda lengua debe estar a cargo de docentes bilingües (lengua 
vernácula-castellano) entrenados en la metodología corres-
pondiente. 

Artículo 169: Los programas de formación magisterial in-
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cluirán obligatoriamente en sus currícula la enseñanza de una o 
más lenguas vernáculas con metodología de segunda lengua. 

Artículo 179: El Ministerio de Educación autorizará perió-
dicamente a instituciones privadas para la enseñanza de lenguas 
vernáculas, previa evaluación del personal, currícula, materiales 
didácticos y equipos correspondientes. 

Artículo 189: El personal docente especializado en la en-
señanza de lengua vernácula sólo podrá ser formado en los 
centros y programas educativos de nivel superior. 

Capítulo 4: Enseñanza del Castellano como Segunda Lengua 

Artículo 199; La castellanización de los hablantes de lengua 
vernácula se hará aplicando la metodología de segunda lengua. 

Artículo 209: Los currícula, contenidos, textos y materiales 
didácticos básicos que se empleen para la enseñanza del caste-
llano en la educación bilingüe deben ser autorizados por el 
Ministerio de Educación. 

Artículo 219: En los centros educativos y programas bilin-
gües la enseñanza del castellano debe estar a cargo del personal 
bilingüe ( castellano-lengua vernácula) y/ o hispano-hablante en-
trenado en metodología de segunda lengua. 

General de Division EP 
Juan Velasco Alvarado, 

Presidente de la República 

General de División EP 
Alfredo Carpio Becerra, 
Ministro de Educación 
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Aberle, David 407n. 
Aborigen 

mundo 87; cultura 84, 92; grupo 94, 142, 420; creencia 402; 
lengua 428. 

Académico (a) ( s) 
el estudiante en el Curso de Capacitación recibe preparación 
68-9, 118, 119, 123, 131, 248, 255; véase Preparación; el 
estudiante en el Curso de Capacitación tiene ciertas habilidades 
129, 243; el currículum oficial propone el contenido 146; 
los candidatos a supervisor cumplen con criterios 185-186; 
ILV coopera con todas las entidades 418, 421. 

Actitud (es) 
de un investigador de campo 414-415; del ILV 419-420, 425-
426. 

Actividades del ILV 417-445. 
Aculturación 

el empleo del idioma vernáculo facilita la 48-49; métodos 
monolingües tradicionales de la 274; el punto de vista de los 
pueblos de habla vernácula a la 290; entre los mayoruna 412. 

Achual, grupo indígena del Perú, auto-destrucción de 441-442. 
Adaptación 

de la cultura nativa al ambiente de la selva 404, 410; del 
lingüista de campo al ambiente 424-425. 

Administración (es) 
colonialistas 3 7; de las escuelas bilingües 71, 134, 163-165, 
245; de los materiales 186; del dinero 186; de la educación 
descentralizada 220; comunal 259; del taller de escritores 341. 

Administración escolar 
estudios de la 111, 3 77; preparación limitada de la 113; en 
curriculum no académico 131-133; y el supervisor 182, 183, 
189; discusión en la conferencia de maestros de la 218; lin-
güistas como asesores de la 227; se puede disminuir la tensión 
del maestro por medio de la 255. 

Administradores 
del programa de educación bilingüe 126, 164, 241, 244, 265, 
387; nombramiento de 226; capacitación de 226; haberes de 
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227; la comunidad y los 261; los factores del aprendizaje y 
los 263. 

Administrativo(a) (s) 
apoyo 144, 165; asuntos 130, 139; preparación 134; organi-
zación 163; responsabilidades 165; personal 191; estructura 
221, 226; respaldo 225-226, 230. 

Adultos 
de las comunidades aguarunas 114, 379; educación de los 120, 
218, 232-233, 263, 272, 371-379; la enseñanza de artes ma-
nuales por los 162, 333; de la comunidad mayoruna 232; rela-
ciones escolares de los 244, 253, 271, 272; analfabetos 283. 

Africa 
producción literaria en 38; empleo del vernáculo en 41, 279. 

Agricultura 
los maestros bilingües estudian la 55, 125; los alumnos en 
las escuelas bilingües estudian la 55, 334; los del curso ocu-
pacional estudian la 73, 397; los alumnos bilingües buscan 
como profesión la 286; los dirigentes de comunidades estudian 
la 397; los mayoruna y la 412; manuales sobre la 416; cola-
boración del ILV en el programa de 437. 

Agrícola(s) 
productos 162, 214, 237, 285; actividades 233, 334, 443. 

Agropecuaria, promoción 104, 334, 381. 
Aguaruna ( s) 

maestros bilingües 29, 102-11 l, 114, 181-192, 212, 221; 
aprendizaje del castellano entre los 53-54, 416; típico salón de 
clase entre los 70; niño 72, 119; educación en la cultura an-
tigua 97-98; educación en el pueblo 97-111, 395, 405; sistema 
económico 99; sistema de gobierno 99; explotación de los 99; 
destrucción de la cultura 99-101; educación de adultos 114, 
371-379; capacitación de supervisores 181-192, 395; conferen-
cias de maestros 213-221; mecánicos nativos entre los 283; 
taller de escritores entre los 338-3~8, 394; educación para 
adultos 371-379; historia del trabajo del ILV entre los 381-
399; orgullo de ser 444. 

Aguaruna (idioma) 
estudios lingüísticos sobre el 29, 383-394; elaboración de libros 
en el 31, 391-393; traducción en el 390, 399. 

Aguaruna (territorio) 31, l92, 378, 395, 396, 410. 
Aislamiento 232, 257, 264, 265, 288, 385, 404, 412, 424. 
Alberti, Giorgio 87. 
Alemán, escuelas bilingües en 35. 
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Alfabetismo 50-51, 166, 274. 
Alfabetización 

459 

en el siglo XIX 35; en la Unión Soviética 50-51, 233; multi-
lingüismo y la 63, 66; en la sierra central sureña del Perú 86; 
cómo emprender un nuevo esfuerzo de 91; métodos de 125; 
cambios fundamentales ocasionados por la 231; en la lengua 
materna 275, 279, 295-297; definición de la 296; responsables 
del taller quechua son los especialistas en 339; en lengua ma-
yoritaria 415; estudiado por miembros del ILV 421, 425; 
colaboración del IL V en la 424, 427. 

Alfabetizados, nuevos 73, 150, 233, 416. 
Alfabeto ( s) 

fonémico de la lengua vernácula 46-47, 350, 391-392; cientí-
fico 47, 293, 295-301; la educación bilingüe prerrequisita un 
66; elaboración de los 66, 166, 296-299, 391-392, 394, 422, 
428; aguaruna 110, 391-392; ortográficos 295-301, 391-392; 
amuesha 299, 359; enseñanza de los 308; campa 352. 

Alimentación 
en el Curso de Capacitación 68, 115, 127, 247, 249; en la 
conferencia de maestros 216; en las escuelas bilingües 246, 
251, 393; a los visitantes a la comunidad 256; enseñanza 
sobre la 335; la salud y la 393; ceremonias para conseguir la 
413; necesidad universal de la 407. 

Almacén 
de libros y útiles escolares 127, 130, 227, 229; central cons-
truido por el Ministerio 227, 229; para útiles del taller de 
escritores 342. 

Almy, Susan W. 288, 290. 
Alojamiento 

en el Curso de Capacitación 115, 116, 227, 246; en la con-
ferencia de maestros 216; en las escuelas bilingües 251; para 
los visitantes a la comunidad 256. 

Altiplano del Perú, el desplazamiento de grupos a 85. 
Alumnos 

aguarunas 108, 374; hispano-hablantes 164, 275; shipibos 253; 
ticunas 254; indígenas norteamericanos 274, 281-282; machi-
guenga 307-308; del taller para escritores 349; amueshas 359-
367; adultos 371-379. 

Alumnos ( del Curso de Capacitación para Maestros Bilingües) 
estudios dirigidos de los 68; aprendizaje del castellano por los 
68; orientación sanitaria de los 69; candidatos a maestros son 
115-118; graduados de las escuelas bilingües llegan a ser 119; 
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número de 125; esposas de los 134. 
Alumnos ( de las escuelas bilingües) 

aprendizaje del castellano de P.arte de los 52, 65, 91, 93, 161, 
162, 276, 374; aprendizaje de la lectura de parte de los 53, 
58, 65, 66, 119, 143, 183, 263, 274, 305; número de los 64; 
maestros que pudieran adaptarse a la cultura de los 66; el 
supervisor examina a los 187; para el funcionamiento de una 
escuela el Gobierno exige un mínimo de 234; no pueden ir a 
la escuela algunos 237, 276; en la casa del maestro viven los 
246, 252; los padres y los 260; el programa educativo bilingüe 
y el aprendizaje de los 263-272; mantener la atención de los 
272; factores culturales y ambientales que afectan a los 272, 
324; beneficios para los 274-276; la educación bilingüe ha 
mejorado el futuro de los 285; su imagen positiva de los 286. 

Alumnos vernáculos hablantes 255, 371-379. 
Alumnos estudiantes en la lengua de prestigio 

abandonan la escuela los 50; sus necesidades como individuos 
de los 57; idioma de 57; renuncian a su lengua y a su cultura 
los 91, 276; empobrecimiento de los 92; de los mismos ante-
cedentes culturales con el maestro son los 129; programa 
escolar para los 141; hispano-hablantes 164, 275. 

Amazonas, departamento de 334. 
Amazonía Peruana 

educación bilingüe en la 29, 64, 223, 241, 280; los grupos 
nativos de la 55, 164 445; mundo de la 86; niños de la 156, 
163; relación entre la escuela y la comunidad en la 231; 
maestros de la 242; culturas cerradas de la 252; la selección 
de maestros en la 260, 298; oportunidades de trabajar en la 
285; ambiente de la 424. 

Ambiente 
cultural 129, 263, 270, 272, 335; escolar 142, 264, 269; 
ecológico 160, 251, 407; para las investigaciones lingüísticas 
424-425. 

Ambito 
comunal 285; social y cultural 416. 

Amuesha 
lengua 30; grupo 65, 294; maestros 138, 294; supervisores 
187; escritura creativa de los 282, 359-367; religión de los 
402; ceremonias de matrimonio de los 403; disciplina del 
niño entre los 410; lingüistas en una comunidad 425; uso del 
idioma escrito entre los 430; la participación en la planifica-
ción por los 430. 
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Analfabetismo 
en el Perú 90; entre los aguaruna 102. 

Analfabetos 
entre los aguaruna 100; hijos ayudan en el comercio a sus 
padres 283. 

Análisis 
fonológico 66, 228, 300, 391-392; gramatical 300, 391-392; 
lingüístico 300, 391-393. 

Ancianos 
consejos al maestro de los 243; asuntos comunales sometidos 
a los 244; en el taller de escritores ayudan los 343; para las 
narraciones de leyendas son consultados los 394. 

Andes 
las estribaciones orientales de 1os 64; relaciones inter-étnicas 
en los 83. 

Andoa, lengua indígena del Perú 421. 
Angloparlantes, en el Canadá 79. 
Animista, religión de muchos grupos selváticos 402. 
Antiguo Testamento, traducción de historias del 110, 399, 423. 
Antropología 

y las escuelas bilingües 30, 89-95; y el trabajo del ILV 401-
417, 418, 421, 423, 444. 

Antropólogos 
visitas en las comunidades por los 236, 444; la educación y 
los 276; obligaciones morales de los 288; del ILV 407n; ética 
moral de los 413-414. 

Aplicación, segunda etapa del aprendizaje 298. 
Apoyo 

administrativo 114, 165; al maestro 241, 244-245; de la co-
munidad en seleccionar al maestro 242; altruista del maestro 
252; económico 255; que disminuye la tensión 255; de la 
familia 276; del ILV entre los aguaruna 381-399; temporal 
del asesor 393; al ILV por medio de WBT 419. 

Aprendizaje 
la relación del niño con el proceso de 41; la lengua materna 
como instrumento de 42; empleo en el bilingüismo del orden 
en el 42; ángulos psicosociales, pedagógicos y sociolingüísticos 
de 83; nivel de 183; las escuelas bilingües y el 223, 274-275, 
277; factores que afectan el 263; nuevos métodos de 268, 
272; impedimentos al 289; etapas del 298; del alfabeto 299; 
materiales en la lengua nativa facilitan el 303; por medio de 
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una lengua desconocida 322; de canciones 331; de la forma 
de trabajar la chacra de la escuela 334. 

Aprendizaje de aritmética 45, 145. 
Aprendizaje del castellano como segunda lengua 

factores psicológicos en el 52-54; forma gradual y sistemática 
del 57, 143, 146-148; la enseñanza en lengua aborigen no es 
un obstáculo al 93; los aguaruna desean el 101-102, 106-108, 
213; en transición 121; en el curso preparatorio 125-126; en 
las escuelas bilingües 143, 146-148. 

Aprendizaje de escritura 90, 101, 110, 144. 
Aprendizaje de idiomas 

en general 46; de un nuevo sistema fonémico 47; con ortogra-
fía sencilla 48; de un segundo idioma 51, 57, 90, 107-110, 
143, 146-148, 280; del quechua 94; en las escuelas aguarunas 
106-107, 110; del alfabeto 299. 

Aprendizaje de lectura 
primer paso del 44; en el idioma vernáculo 45; influencia de 
la interferencia lingüística en el 46; los aguaruna y el 101-102, 
110; objetivos del 144; fracasos en el 279. 

Aptitud 
para el trabajo literario 327; para hacer artefactos nativos 333. 

Arabela, grupo indígena del Perú 284, 431. 
Arahuaca 

grupo indígena del Perú 30; familia lingüística 359n. 
Aritmética 

uso del idioma vernáculo en el aprendizaje de 45, 53, 327-
328; el procedimiento de 57; conocimientos aprendidos en 58, 
117, 374; conceptos básicos de 67, 327-328, 393; estudio de 
71, 117, 374; dominio de 119, 393; nivel elemental de 120, 
284; lecciones de 120, 376; formación pedagógica de 134; 
empleo de franelógrafo y tarjetas en el aprestamiento de 160; 
uso de una lengua desconocida en el aprendizaje de 322; libros 
de 327, 329, 376; relación del desarrollo comunal con la 393. 

Arroyo Porree, Gamaniel, Coordinador de Educación Bilingüe 
74, 184. 

Arte(s) 
manuales de 146, 162, 163, 440; nativo 146, 163, 333, 407, 
408; occidentales 248; tradicionales 276. 

Artefactos 
valor de 284; nativos 286, 333-334; enseñanza a los niños 
a hacer 333-334; libros que tratan del modo de hacer 394. 

Artesanal, talleres de 430, 437. 
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Artesanía 333, 343, 407. 
Asesor(es) 

463 

de alfabetización 114; de pedagogía y de administración 227; 
y la comunidad 233, 237; del sistema educativo 241; y la 
educación 288; y el taller de escritores 341. 

Asesoramiento 
de un comité en preparar libros 230; decisiones comunales 
sin 245; técnicos 285; de un nativo-hablante en preparar 
textos 391. 

Asesoramiento del IL V 
lingüístico y educativo 66; en el taller de escritores 341; entre 
los aguaruna 381-399; uno al otro 421; con auxilios médicos 
431-435; en el desarrollo comunal 435-444. 

Asignaturas 
en el Curso de Capacitación de Maestros 125, 130, 132; de 
transición 133; del curso para esposas de los maestros 134; 
en las escuelas bilingües, objetivos de las 143-145; currículum 
para las 156; textos para las 228; instrucción especial en las 
250; enseñadas por los candidatos a maestro de adultos 377. 

Asistencia 
de los nativos en la elaboración de libros 121-122; dental y 
médica a los maestros estudiantes 136; véase también ayuda 
y apoyo. 

Aspecto(s) 
administrativos 139, 163-165; técnico 139; económico 238; 
académico 243; culturales 392, 402. 

Asuntos 
financieros 164, 246; pedagógicos 164; administrativos 164, 
escolares 214; disciplinarios 216; comunales 244. 

Atención 
médica 257-258; hospitalaria 258. 

Aula(s) 
estilo regional del 116; construcción de 117, 124; del Curso 
de Capacitación 130; muchos niveles en una sola 218, 321. 

Autodeterminación de los grupos marginados 444. 
Autodestrucción, de la cultura 408, de la población 441-442. 
Autoestimación 281-286, 288-289, 416, 445. 
Autoevaluación, del grupo capanahua 441. 
Autores 

seminarios para 114; nativos autóctonos como 294, 343, 425, 
428; entrenamiento por ILV de 337-354, 428; el taller de 
escritores para 340, 350; aguaruna 343-358, 394; alumnos 
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amuesha como 360; elaboración de libros de lectura por 
437-438. 

Autoridad (es) 
educativa 186, 219, 438-439; gubernamentales 219, 256, 282-
283, 285, 430, 437-438; sistemas tribales de 232; sistema 
nacional de 234; en el salón de clase 267; patrones de 271. 

Autorrealización, de las culturas nativas 417. 
Autoseguridad 412. 
Autovalorización 282. 
Avicultura, manuales sobre 416, 423. 
Auxilios médicos, del IL V 431-435, véase también medicinas, 

médicos y enfermedades. 
Ayacucho 

departamento de 94; taller de escritores en la ciudad de 338-
339; ciudad de 352. 

Aymara 
lengua aborigen del Perú 84, 85; grupo indígena del país, su 
rol 86; despojamiento y humillación 92. 

Ayuda 
lingüística para elaborar ortografía 40, 391-392; externa a las 
comunidades 238; económica para sus paisanos 246; tradicio-
nal de los familiares 251; de la comunidad al maestro 255; 
médica del maestro a su comunidad 257-258, 288, 392; de 
proyectos gubernamentales 288; práctica a las minorías étnicas 
417; en la búsqueda de mercados 428. 

Ayudas visuales 148, 154, 305. 

Bagua, provincia de 377. 
Bandera Nacional Peruana 56, 102, 118, 135, 227, 248, 377. 
Barrantes, Emilio 74. 
Basadre, Jorge 83. 
Base 

psicológica 93; espiritual 111 ; moral 111, 417; física 403; 
científica del IL V 421-422. 

Baucom, Kenneth L. 279, 290. 
Bélgica, trastornos estudiantiles en 78. 
Bendor-Samuel, David, 23 ln. 
Beneficios 

de la educación bilingüe 163, 223, 230, 232, 238, 273-290, 
438; del bilingüismo 416. 

Bengala, programa de educación bilingüe en 50, 57. 
Biblia, traducción de la 419. 
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Bibliografía del ILV 421-423. 
Biblioteca Amuesha 360-361. 
Bienestar, de las sociedades 408-414, 444. 
Bikut, filósofo aguaruna 97. 
Bilingüismo 
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en las escuelas del siglo XVI 35; escolar 39; el orden de apren-
dizaje en 42; la educación en la lengua de prestigio conduciría 
al 42; en México 48-49; definición de 81, 82; en la sierra 
central sureña del Perú 86; la enseñanza del segundo idioma 
y el 146, 161; descentralización educativa y el 164-165; las 
escuelas bilingües afectan el 166; el desarrollo de destrezas 
intelectuales y el 280; beneficios del 416; el sentido de digni-
dad y el 416-417. 

Biografías 338. 
Blanco, George 289, 290. 
"Blancos" (Comerciantes) 

explotación de los aguaruna por 99-102; explotación de los 
culina y cashinahua por los 405; explotación de los amuesha 
por los 425. 

Bolivia 
Congreso Indigenista Interamericano en 56; frontera con 64; 
representante de 274. 

Boonstra, Harry 274n. 
Botánicos, visitando las comunidades 236. 
Boyer 289. 
Bram, Joseph 40, 59. 
Brasil 

frontera con 64; grupos nativos 404, 420. 
Bull, William E. 59. 
Burns, Donald H. 74. 

Cakchiqueles, grupo indígena de Guatemala 417. 
Cálculo, véase aritmética y matemática. 
Calendario escolar 125, 215. 
Calhua, pueblo en Ecuador donde han experimentado en educa-

ción bilingüe 277, 278. 
Calvino, la descripción de un buen alumno según el maestro 

de 35. 
Camacho, Augustín, profesor en el Curso de Capacitación 128. 
Cambio(s) 

culturales 48, 401-417, 441, 444; de idioma 48; sociales 48, 
83, 382; tecnológicos 48, 382; de la personalidad 91, 404; en 
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la estructura económica 95, 382; en conocimiento y creatividad 
113; en el sistema educativo 161-162, 382; ocasionados por 
la alfabetización 231; de estilo de vida 231, 234, 237; por el 
encuentro de la cultura nativa y la mayoritaria 245, 287, 290; 
de las circunstancias del maestro 260; de mercancías 372, 
405; en nutrición y salud 382; de instituciones claves 404; en 
ambiente 416. 

Camerún, experiencia en alfabetización en 45. 
Campa asháninca 303, 338, 343-344, 352, 434-435, 443. 
Campa nomatsiguenga 30. 
Campo de aterrizaje 

construcción de 218, 236, 238, 257, 259; mantenimiento 
de 246. 

Canadá, relación entre los angloparlantes y los francoparlantes 79. 
Canciones 

en castellano 331; libros de 352; véase canto y folklore. 
Candidatos a maestro 

capacitación de los 67-71, 115-139, 392; el gobierno paga 
gastos de los 68-69; nivel académico de los 68, 166; curso 
preparatorio para los 125-126; las escuelas bilingües producen 
127, 131, 166; el salario atrae los 243; selección de los 392. 

Candidatos a supervisor 185-186. 
Candidatos a maestro de adultos 377. 
Cándido, Lucas, promotor de salud ticuna 436. 
Candoshi, grupo indígena del Perú 405, 438, 441-442. 
Canto(s), en las escuelas bilingües 94, 117, 407. 
Capacidad 

de leer 67; del maestro 243; de expresión 279-280; de tomar 
decisiones 283. 

Capacitación 
de maestros bilingües 29, 31, 67-69, 113, 115-139, 165, 225, 
238, 282, 395, 425; véase también Curso da Capacitación 
para Maestros Bilingües; de supervisores 114, 136, 137, 181-
192; académica 115-131; de promotores de desarrollo comunal 
259, 397, véase también Curso de Capacitación Ocupacional; 
de traductores 348-349, 399; de maestros a adultos 377-378; 
para capacitar a otros 381-399; en la elaboración de carti-
llas 395. 

Capanahua, grupo indígena de la selva peruana 294, 297, 
440-441. 

Características 
del programa del Curso de Capacitación 127-130; de la ma-
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durez de un niño 264; 265. 
Carpintería 

en el curso ocupacional 73, 397; en el curso de capacitación 
para maestros bilingües 117, 125; como una nueva ocupa-
ción 285. 

Cartas, nueva manera de comunicarse 273, 285, 346, 348, 352. 
Cartillas 

especiales en el dialecto para principiantes 4 7; en idiomas 
nativos 66, 154, 225, 306-307; preparación de 66, 225, 228, 
293-363, 395; véase también libros y textos. 

Cashibo, grupo indígena del Perú 
investigador lingüístico del idioma 30; maestros 30, 184; 
alumnos 266, 373; enfermedades diezmaron la sociedad 288. 

Cashinahua, grupo indígena del Perú 405. 
Castellano 

las escuelas para niños mexicanos en los EUA emplean el 43; 
las escuelas de la selva peruana y el 51-58, 65, 119, 147, 
164-165, 273, 331, 334, 372; lectura en 53-54, 107, 116, 
143-144, 146-148, 161-162; falta de comprensión del 67-68, 
91, 289; el rol de lengua general del 87-88, 225; la política 
escolar y el 91, 225; como segunda lengua 94, 119, 248, 277-
278, 331, 374; como idioma común del Curso de Capacitación 
116, 118, 130-132; objetivos para la enseñanza del 143, 147; 
escuelas donde se enseña solamente en 256, 273, 274; tra-
ducción del 348-349, 392; conversación en 378; 

Castellano oral, curso en las escuelas bilingües 117, 121, 146-
148, 161, 322, 375. 

Castro de la Fuente, Angélica 59. 
Catalán, lengua regional de España 79. 
Cauqui, lengua aborigen del Perú 84. 
Centro médico, dentro del territorio aguaruna 396, 397. 
Centros Educativos Bilingües 359n, 395, 423, 438, 442. 
Ceremonia de clausura del Curso de Capacitación de Maestros 

Bilingües 138, 348. 
Ceremonias tradicionales 403, 413. 
Ciencias sociales y naturales. 

en las escuelas bilingües 53, 58, 119, 122, 334; en el Curso 
de Capacitación 67, 117, 130, elaboración de libros de 
122, 423. 

Ciudadano 56, 213, 248, 324, 374, 377, 415. 
Civilización 

alto desarrollo de la 83; occidental 90; la carretera lleva la 
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220; presiones de la 249, 404; la vida tribal comparada con 
la 409; aislado de la 431. 

Clanes exogámicos 404. 
Clases 

inicio de las 71; para principiantes 117, 132, 265; del Curso 
de Capacitación 118; unidocentes 121; de métodos de alfa-
betización 125; de fonética castellana 125; de agricultura 125; 
de salubridad 125; de orientación para profesores 129; de 
práctica docente 133; de pedagogía 134, 395; de desarrollo 
comunal 136; de instrucción pre-militar 136; de artes ma-
nuales 163, 333; de huerto escolar 163; de demostración para 
taller de supervisión 189; de pocos alumnos 23 3; de orienta-
ción sobre valores nacionales 249; de costura 251; hora de 
empezar las 253; mantener orden de las 270-271; para adultos 
371-379. 

Cocama, grupo indígena del Perú 64, 289, 441. 
Colonizador(es), dominación de los indígenas 37, 83, 85, 92, 

257, 403, 437. 
Comas, Juan 59. 
Comercialización 

intercambio comercial en la 283-284; de productos 428; ILV 
ayuda en la 428. 

Comerciantes 
injusticia de 54, 236, 257; visitantes a las comunidades 372, 
440; y el cambio cultural 403, 414-415. 

Comercio 
estudios de 55, 111; controlando valiéndose del monopolio 
del transporte 283. 

Composición 
en el curriculum 147; creativa 294, 359-367; de libros en 
idiomas vernáculos 300, 359-367; talleres para aprender ele-
mentos de la 327, 337-354; etapas en la 339. 

Comprensión, en la escuela 66, 68, 162, 296-297, 322. 
Comunicación 

lenguas vernáculas como medios de 73, 104, 137, 346, 430; 
en el Occidente usan más la escritura para la 89-90; formas 
orales o escritas de 89-90, 296, 34 7; entre la sociedad peruana 
y la indígena hay 110, 137, 276, 424; facilitación de la 219, 
408; por medio de las conferencias hay 219, 396; componen-
tes de la 295, 324; entre la comunidad y la escuela hay 272, 
286; con el mundo exterior se necesita la 371-372; el bilin-
güismo abre puertas a la 417-418. 
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Comunidad (es) 
aislada(s) 33, 67, 73, 113, 117, 131, 221, 239, 284, 285, 
297, '403; natal 67; pluriculturales 87; multilingües 87; indí-
genas 104, 131, 321, 335, 429; visitantes a las 235-236, 252, 
256-257, 442-443, 444; monolingüe 239, 438; de habla ver-
nácula 239, 335; nuevas 241, 245; valores de las 437; véase 
desarrollo de la. 

Comunidad (es), desarrollo de 
establecimiento de las 233, 241, 245; organizac1on del 237; 
necesidades de las 246, 407-408, 435, 437; capacitación de 
dirigentes de las 259; los derechos territoriales son defendidos 
por las 256; interés del ILV en las 435-437; registros civiles 
importantes en las 439; título de propiedad recibido por la 
443; intercambio cultural y las 443; la religión y las 443-445. 

Comunidades nativas, relación al programa educativo 
escuelas bilingües empezadas en las 33; el proceso total de la 
educación primaria y las 58; supervisión en las 71, 188; la 
escuela y la ayuda de las 117, 133, 301; la solicitación de 
escuelas por las 188, 216; la conferencia de maestros y las 
215; orientación a las 230, 231-239; un programa de educa-
ción bilingüe y las responsabilidades de las 231-23 9, 2 72; 
beneficios de educación bilingüe a las 273-290, 281, 288; 
alumnos internados ayudados por las 275. 

Comunidades nativas, relación al programa de salud 69, 392, 
431-435. 

Comunidad( es) nativa( s), y los maestros 
problemas para maestros hispano-hablantes con las 65; maes-
tros nativos en sus propias 67, 69; los maestros son seleccio-
nados por las 116, 129, 242, 243; la interacción con los 
maestros de las 183; la conferencia de maestros y las 214-
221; los maestros hacen viajes en nombre de las 250; la es-
posa del maestro es desconocida por la 251; el maestro como 
fundador de la 253; ayuda al maestro de la 255; el maestro 
como consejero de la 259; los maestros acompañan a los re-
presentantes de las 283. 

Comunidades nativas, y el mundo exterior 
contacto con el mundo exterior de las 67, 257, 264; personas 
de afuera de las 71, 252, 282-284, 415, 424-425; ley de las 
104; profesionales nativos que vuelven a sus 286; roles socia-
les de las 287, 407-408. 

Conceptos 
el aprendizaje de nuevos 91, 141-142, 248, 259, 298-299; 
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matemáticos 120-121, 327, 329; del salón de clase 268; de 
higiene 287; ajenos a la cultura 301, 303; de lectura 304; de 
sílabas 306; básicos de la cultura 406-417. 

Conducta 
la socialización para controlar la 408; aberrante 244; normas 
generales de 249. 

Conferencia 
de maestros 114, 182, 187, 188, 190-191, 213-221, 284, 395-
396; de promotores de desarrollo comunal 396; de promotores 
de salud 396. 

Congdon, Joy, enfermera del ILV 39211, 39611, 446. 
Congrés Internacional des Américanistes 40111. 
Congreso Indigenista Interamericano 56. 
Congreso Anual Latinoamericano 427. 
Conocimiento ( s) 

de la ciencia 40, 119, 122; de la tecnología 40; de la lectura 
47, 52, 287, 306; del castellano 56, 117, 125, 129, 278-279, 
374, 391; de la lengua nativa 66, 67, 324; del maestro bi-
lingüe 113, 249, 253, 286; de números 120, 121, 283-284, 
391; se debe impartir 141-142, 271; de la aritmética 287, 
393, 438; de estudios para adultos 374; de la cultura 393; 
para recolección de datos etnográficos 394; de fonética y fo-
nología 394; básicos de Lingüística, Antropología y Alfabeti-
zación 421; del mensaje bíblico 417. 

Conse_io(s) 
de los ancianos al maestro 243; del maestro a la comunidad 
259, 260; técnicos 285; de los líderes a los jóvenes 343, 372; 
El Consejo Aguaruna 397. 

Consideraciones antropológicas, sobre la educación bilingüe 
89-95. 

Construcción 
de la escuela 133, 236, 238, 392; de letrinas 162; del campo 
de aterrizaje 218, 236, 238, 257, 259; de la casa del maes-
tro 246. 

Contacto 
con la sociedad nacional 241; entre familiares 285; con la 
cultura dominante 286, 401-406, 415; con el exterior prohi-
bido 288; con patrones 440, 441. 

Contexto ( s) 
culturales de los estudiantes 129; social del individuo 407. 

Contrastes socio-económicos 
evitados por el lingüista 425; con explotadores 440. 
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Coombs, David, antropólogo del ILV 401n. 
Cooperativa ( s) 
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organizadas por los maestros bilingües 54, 214, 286, 397, 
415; de los aguaruna 103, 214, 397; de los shipibo 286. 

Coordinador de Educación Bilingüe en la Selva 
nombramiento del 71, 126, 127; la supervisión de las escuelas 
y el 73, 103, 163, 183, 213; Curso de Capacitación para 
Maestros Bilingües y el 129, 134, 139; las conferencias son 
asistidas por el 191; la asistencia de maestros en la conferencia 
es obligada por el 215. 

Coordinador de Educación Bilingüe del Núcleo 191. 
Cosmoaudición 90. 
Cosmovisión 237, 408, 423. 
Costumbres 

tradicionales 55, 64, 276, 343, 444; aguarunas 97-101, 394; 
matrimoniales 237; nuevas 259; de los candoshi 405, 441; 
de matar por venganza 441-442; de huir del espíritu del 
muerto 443. 

Costura, clases de J 34, 251. 
Cotla, pueblo en Ecuador, educación bilingüe en 278. 
Creatividad, de los maestros bilingües 113, 166. 
Creencias 

aborígenes 237, 402; religiosas 237; nuevas 259; sobre las 
enfermedades y la etno-medicina 392; forman un sistema para 
el antropólogo 414. 

Crianza de animales 256, 285. 
Cuadernos 

financiados por el maestro 69; financiados por el Gobierno 
227, 239; para el taller de escritores 353; para composicio-
nes 359-367. 

Cuento(s) 
folklóricos 305, 338, 352, 363, 430; de diversos tipos 309; 
composición de 327, 338; en los talleres de escritores redactan 
345-353, 394; infantiks 352; tradicionales 352; creativos de 
los amuesha 359-367; libro de 375, 394; el ILV publica 430. 

Cuerpo docente, del Curso de Capacitación 127, 226. 
Cuerpo estudiantil, del Curso de Capacitación 116, 123, 125, 129. 
Cuidado del bebé (infante), curso de 134, 251. 
Cuidado médico 424. 
Culina, grupo indígena del Perú 

textos en 405; cultura de los 405; recursos mágicos de los 413. 



4 72 EDUCACIÓN BILINGÜE EN LA AMAZONÍA PERUANA 

Cultivo 
de plantas nuevas 256; enseñado en la escuela 334; de 
arroz 397. 

Cultura material 
la educación es basada en la 276; estudios de 423; pérdida 
de 440. 

Cultura mayoritaria 
occidental 30, 269, 270, 408, 439; hispana, integración a 54; 
en general 55, 163, 223, 237-238, 244, 245, 285, 335, 404, 
415-416, 438, 443; mestiza peruana 64, 339, 401; oficial del 
país 93; nacional 276-277, 282, 287, 321; dominante 286-
287; indoeuropea 303; véase grupos mayoritarios. 

Cultura(s) minoritaria(s) 
aguaruna tradicional 31, 97-110; indígena 58; vernácula 58, 
163, 275, 281, 352; local 66, 83, 282, 286; regional es reva-
lorizada 83; el ánima tradicional de la 86, 92; aborigen 92, 
94; el Perú tiene diversas 95; aguaruna antigua 97-102; tra-
dicional 251; cerradas de la Amazonía 252; en general 268, 
269, 283, 415; indígenas norteamericanas 286; autóctonas 
321-335, 439; marginada 408; indígena 439; véase grupos 
minoritarios. 

Cultura(s) nativa(s) 
mantenimiento de las 58, 275; respeto para las 73, 417; di-
versidad de las 88, 226; libros, cuentos, y relatos son basados 
en las 156, 300-301; los supervisores conocen las 164; del 
maestro y supervisor pertenecen a 185; tensiones en las 244-
245; el ambiente es comparado a la 269; patrones de aprendi-
zaje de las 269; orgullo por las 281; educación adaptada a 
las 321-336; trabajador de campo trata de comprender a las 
392; cambio cultural en las 401-406; destrucción de las 405, 
408; una nueva ética moral y las 440, 442. 

Cultura propia 
alienación de la 39, 50, 91, 276; aprecio por la 53, 280, 281, 
289, 417; recursos de la 56, 371; deserción de la 91, 94, 276; 
el salón de clase y la 275; el sistema numérico dentro de 
la 284; el maestro tiene su 324; conocimientos de la 339; 
tensiones dentro de la 404; los elementos positivos de la 415. 

Cultural (es) 
diferencias 53, 268; barreras 63; patrimonio 63; choque 65, 
129, 223, 275-276, 288, 420; contexto 80, 129; historia 85, 
129, 416; herencia 86-87, 129, 281-282, 407, 415, 437, 425-
426, 444, véase herencia; estructura 85; textura amazónica 



ÍNDICE ANALÍTICO 473 

86; integración 94; imposición 110; antecedentes 129; factores 
142, 233, 263, 272, 424; el bilingüismo y el contacto 146; 
pluralismo 321; aspectos 392, 402; cambio 401-417; valo-
res 406-408. 

Cummins, James 280, 290. 
Cuñachi, Silas maestro bilingüe aguaruna 101. 
Curriculum 

de las escuelas bilingües 114, 119, 142, 148-163, 226, 324, 
335; del Curso de Capacitación para Maestros Bilingües 117, 
131; oficial 146-147; de la Reforma Educativa 156. 

Curso(s) 
ocupacionales 73, 126, 166, 397, 430; de entrenamiento 114, 
188, 219, 247-248, 250, 425, 428; vacacionales de educación 
secundaria 13 7; de formación laboral l 63; de orientación para 
supervisores 185-186, 190; de capacitación en la elaboración 
de currícula y de textos 282, 284; de capacitación para maes-
tros de adultos 371-379. 

Curso de Capacitación para Maestros Bilingües de la Selva 
el primer 30, 115-118; el Gobierno financia el 55, 395; 
personal docente para el 68, 226; preparación de maestros 
en el 69; Director nombrado para el 71; jóvenes de las es-
cuelas bilingües asisten al 73; historia del 115-139; caracte-
rísticas del 127-130; requisitos para ingresar al 166; métodos 
de enseñanza para el 182; organización del 226; presupuesto 
adecuado para el 227; gastos del maestro durante el 246-247; 
presiones al maestro durante el 247-248; responsabilidades 
de los maestros aguarunas en el 395. 

Cursos, enseñados en el Curso de Capacitación para Maestros 
Bilingües 
de agricultura 55; de primaria 67, 137; de pedagogía 68, 
134, 185, 438; preparatorios 125-126, 131; de higiene 134, 
375; académicos 134, 185, 268, 277; de economía domés-
tica 134; de educación física 163; métodos didácticos en los 
188, 189; de introducción a la lingüística 394-395. 

Cursos, enseñados en las escuelas bilingües 
de curriculum 117: de castellano 161,331,333; de arte y 
artes manuales 333, véase asignaturas. 

Cuzco 
el centro del Imperio Incaico fue 85; maestros nativos de la 
Selva visitan el 438-439. 

Chamán 257, 402. 
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Chayahuitas, grupo indígena del Perú 283, 392n, 434-435. 
Chikáis, comunidad aguaruna 102, 213. 
Chirif Tirado, Alberto 403, 445. 
Choque cultural 

del maestro hispano-hablante 65; del maestro estudiante 129; 
es amortiguado 223, 288, 420; es menos violento por educa-
ción bilingüe 275-276. 

Choque psico-cultural, por contacto con el mundo exterior 445. 

Dánducho, Daniel, maestro bilingüe aguaruna 102, 103, 213. 
Datos 

lingüísticos clasificados por nativos 394, publicados por el 
ILV 422-423, 426; etnográficos 394, 422-423; culturales 426; 
demográficos 432. 

Davis, Patricia M., educadora del ILV 114, 141, 223, 294, 
303, 401. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 408, 423, 426. 
Decreto Supremo, promulgando la educación bilingüe 58, 104. 
Derecho(s) 

humanos 408, 413, 417; de desarrollarse como personas libres 
417, 420; de la comunidad nativa 438. 

Desarrollo 
de la nación que no alcanza a ciertos grupos minoritarios 63; 
del alfabetismo 274; mental 279-280; de la herencia cultural 
281-282; del trabajo para los aguaruna 381-399; integral de 
la persona 401-417; integral de la comunidad 437-443. 

Desarrollo comunal 
jóvenes nativos participan en el 55; el maestro ayuda en el 
118, 214; el Curso de Capacitación para Maestros Bilingües 
tiene clases de 136; tema de la conferencia de maestros fue 
el 218; problemas involucrados en el 220; patrones nativos en 
el 234, 392; los trámites al 249; interés del ILV en el 382, 
390, 423, 428, 435-437; relación con educación del 392-393; 
relación a la traducción del 393; materiales para el 393; his-
toria entre los aguaruna del 396-399. 

Desarrollo de la educación bilingüe 
por educadores peruanos 71; en el programa total 115, 391-
399; por supervisión 181-192; por conferencias 213-221; por 
asesoramiento de un nativo-hablante 391. 

Desarrollo económico 
el maestro ayuda al 69; el país multilingüe y el 84; ayuda del 
ILV en el 437. 
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Descentralización del sistema educativo 
cambios efectuados por la 73, 164; problemas relacionados 
con la 165-166; la zona aguaruna y la 191; la administración 
de la educación y la 220; aprovisionamiento de las escuelas 
antes de la 229. 

Descripciones 
como literatura vernácula 338, 349, 352, 361; etnográficas 
422-423; lingüísticas 422-423. 

Desintegración 
cultural es evitada con la educación bilingüe 31; social 283; 
cultural por cambios en instituciones claves 404; de las cul-
turas nativas 404. 

Destrezas 
educativas 182, 275; propias de los adultos 244; vitales 251; 
del niño 280; tradicionales 280; comerciales 282-283. 

Dialectos 
locales 40; causan problemas en la elaboración de cartillas 
47; de la selva peruana 64; del quechua de Ayacucho 338; 
del campa 338; del quechua 348. 

Diálogos útiles del castellano 161, 331, 375. 
Dibujos 122, 156, 300, 304-305, 325, 327, 329, 331, 348, 

360-361. 
Diccionario 354, 361, 422-423. 
Didáctico, véase materiales didácticos. 
Diebold, A. Richard, Jr. 59. 
Dignidad 

humana 223, 281-286, 288,415; del lenguaje 279, 415, de cul-
tura propia 379, 407, 420; por ser bilingüe 416, 418. 

Dinero 
experiencia en manejar el 246-247; los que no saben contar 
el 257, 283; pacientes que carecen de 258; aprender a contar 
el 273, 374; para el curso de arte se necesita el 333. 

Dios 360, 402, 440-441, 443. 
Diplomas 138, 253. 
Director 

del Curso de Capacitación para Maestros Bilingües 68, 71, 
115, 117, 124-127, 132, 134, 139; de Educación Rural 119, 
163; de estudios 127; de Educación Básica Regular 163; de 
distritos 164; de núcleos 164; Zonal de Educación 191, 341; 
de Estudios Técnicos del ILV 294; General del ILV en el 
Perú 294. 
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Dirigencia nativa 
patrones de 234; planificación hacia la 290. 

Dirigente(s) de la comunidad 
acuerdo acerca de la escuela con los 230; la educación empieza 
con los 232; los límites propuestos de los 234; visitantes y los 
236; la responsabilidad rehusada por los 242; el maestro como 
248, 255-257; asuntos de disciplina y los 259, 371; capacita-
ción de los 259, 397; el maestro depende de los 272; son 
fomentados por la educación 282-283; véase también líder(es). 

Disciplina 
como papel del maestro 160; a los maestros 216; como res-
ponsabilidad de la comunidad 238, 259, 371; métodos de 260, 
410; resolución de los problemas de 271-272. 

Distritos educativos 
creación de 164; sistema de aprovisionamiento en 229. 

Dobyns, Henry F., 382, 382n. 
Docencia 

los aspirantes a la 113; preparación para ejercitar la 119, 130. 
Docentes 

nivel de educación 148; vernáculo-hablantes 148; experiencia 
docente del supervisor nativo 185-186; biculturales 282; bilin-
gües 282. 

Documentación 
personal 56, 104, 126, 374, 377, 428, 438-439; histórica de 
las lenguas del Perú 84; escolar 164-L65, 182, 187, 188, 213-
214, 218, 248, 249, 253, 255, 266; legal 439. 

Dominio 
social por la lengua de prestigio 36, 38, 83; político 36; de la 
lengua de prestigio 38; del castellano 118, 119, 130, 132, 
186, 218, 277; de la lectura, escritura, aritmética y del cas-
tellano 119, 393; del propio idioma 289; de la página escrita 
295; del idioma utilizado como medio de instrucción 295; 
cultural 420. 

Dormitorios, en el Curso de Capacitación 68, 124, 130. 
Doughty, Paul L. 382n. 
Douglas, Wilfrid H., 59. 

Ecología 
maestros nativos conocen la 297; adaptación a la 410,412,437. 

Economía 
enseñada en el Curso Ocupacional 73; nativa 402; nacional 416. 
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Económico(a) (s) 
la educación en la lengua de prestigio da ventajas 37, 54; la 
educación tiene función 38; los estudiantes tienen ventajas 
48, 54; la educación da deseo de justicia 54; las escuelas 
bilingües como instrumento de reforma 55; el maestro man-
titme con los demás una desigualdad 23 7; las escuelas en la 
comunidad tienen parte en aspectos 238-239; el maestro presta 
a su paisanos ayuda 246, 255; el mejoramiento de la situa-
ción 290. 

Ecuador, educación bilingüe en 274, 275, 277. 
Edad, de los alumnos 

escolar 120, 188; del niño 154, 264-267; de ingreso a la 
escuela 272; pre-escolar 278. 

Ediciones bilingües, de textos para las escuelas bilingües 122-
123, 130. 

Edificios 335, 341, véase escuela. 
Educación 

el idioma usado en la 33-58; lingüística tradicional en la 34-35, 
51; secundaria 35, 38, 137, 274; corno proceso político 36, 
37, 49-50, 56; en la lengua de prestigio 36-41, 49, 276; en la 
lengua vernácula 41-58, 277; en la Amazonía Peruana 51-58, 
137; en general 53, 82-83; monolingüe 58, 274, 280; básica 
por las escuelas bilingües 73; y la oficialización del quechua 
87-88; en la cultura aguaruna 97-111; moral y religiosa 124, 
423; de adultos 218, 323, 371-379; de las niñas 218; básica 
para problemas que afrontan en la lucha por la 220; superior 
274; como elemento de prestigio 281; adaptada a la cultura 
nativa 321-335, 371-379; sanitaria 334-335, 393; relación al 
desarrollo comunal de la 382-393; actividad básica del ILV 
en la 418. 

Educación Bilingüe 
el comienzo en la Selva Peruana de la 29, 33, 51, 64, 115; 
justificación antropológica para la 30, 89-96; programas en 
otros países de la 34, 35, 90; interés del Gobierno peruano en 
la 34, 51, 55, 63-64, 66, 68, 104, 110, 137, 139, 321, 381; 
colaboración del ILV en la 51, 66, 139, 227, 228, 382, 424, 
427; factores psicológicos de la 51-52; factores educativos de 
la 52-53; factores lingüísticos de la 53-54, 391-392; factores 
socio-económicos de la 54-55, 237-239, 246; factores finan-
cieros de la 55, 226-227, 246; factores políticos de la 55-57, 
104, 321; estudio panorámico en la Selva Peruana del pro-
grama de la 63-73; es una defensa contra la explotación 99-
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102, 283-284, 391, 438, 444; en el pueblo aguaruna 105-111, 
114, 213-221, 381-399, véase también aguaruna; objetivos de 
114, 129, 141-180, 32111, 337; entre los machiguenga 114, 
135, 235; entrenamiento de maestros en la 115-139, véase 
Curso de Capacitación para Maestros Bilingües; ejecución del 
programa de la 148-165; los beneficios de la 163, 223, 230, 
232, 238, 273-290, 428, 438; conferencia de maestros pro-
mueven la 213-221; la comunidad y la 231-239, véase comu-
nidades nativas, relación al programa educativo; para adultos 
232, 271-279; factores restrictivos de la 287-288; adaptación 
a la cultura nativa de la 294, 321-336, 371-379; entre los 
amuesha 294. 

Educación Primaria 
empleo de la lengua de prestigio en la 29, 33-40, 51-58, 142; 
transcurso del vernáculo al castellano en la 29, 39-40, 51-58; el 
empleo de las lenguas vernáculas en la 33-34, 41-51, 58, 69, 
105, 279, 286, 289; el Curso de Capacitación para Maestros 
Bilingües y la 13 J , 13 7; niños que terminan la 26 7; véase 
escuelas primarias. 

Educadores 
la lengua educativa y los 41, 57, 289; la realidad de la selva 
y los 141; la supervisión y los 181; la relación con la co-
munidad de los 232, 236; etnias minoritarias y los 287-288. 

Educando(s) 278, 295, 297-298, véase también alumnos y es-
tudiantes. 

Educativo(a) (s) 
la investigación lingüística tiene sus fines 31, 295-301; en 
nuestras escuelas actuales hay dificultades 34; el empleo de 
la lengua de prestigio tiene razones 39; el empleo de la lengua 
vernácula tiene razones 44-45; proceso 45; la educación bi-
lingüe tiene factores 52, 56; los grados primarios tienen fines 
57; ILV da asesoramiento 66; charlas 109; cambios en el 
sistema 161-162; el éxito de un proyecto 23 3. 

Eichenberger, Ralph V., médico del ILV 396n. 
Ejercicio(s) 

en aritmética 121,123, 154; para la lectura 150,299,304, 
306; de escritura 161, 162, 300, 349; de sílabas 299n, 304, 
306; para enseñar castellano 331; para aprender a manejar 
la máquina de escribir 345-346; para enseñar la traducción 
348; para desarrollar la comunicación escrita 34.9. 
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Elaboración 
de material pertinente a la historia nativa 282; de currícula 
y de textos 282, 295-301, 303-309; de un alfabeto práctico 
295-301; de los textos básicos por lingüistas del ILV 437-438. 

Elaboración de libros 
diferencias dialectalés y la 47; por los lingüistas de campo 
120, 437-438; especialista en 228; presupuesto para la 230; 
una ayuda externa a la comunidad es la 238; la lingüística 
aplicada a la 295-301; en machiguenga 303-309; en talleres 
para escritores 337-358; en las escuelas amueshas 359-367; 
los nativos participan en la 437; véase también textos y pre-
paración de libros. 

Elson, Benjamín, lingüista del ILV 75. 
Emocional (es) 

ajustes 41, 51, 324; desarrollo 42; apego 42; desórdenes 48; 
ambiente 52; criterios 186; daños 275; normas para regular 
la expresión 408. 

Enfermedad (es) 
orientación en el tratamiento de 69, 111, 162, 374, 431-435; 
los maestros bilingües tratan a las 73, 136, 250, 258; en la 
comunidad 235, 374, 392, 411, 434-435; psicosomáticas del 
maestro 244; diezmaban a los grupos indígenas aislados 288, 
414, 431; miembros del ILV tratan a las 396, 424, 431-435; 
atribuida a causas sobrenaturales 411; prevención de 416; 
promotor de salud atiende a 431-435, véase promotores de 
salud; véase también epidemia y programas de salud. 

Enseñanza 
bilingüe 51-58, 164; en el vernáculo 66, 68, 92-93, 322, 428; 
del segundo idioma 93, 110, 114, 134, 142-143, 146-148, 164-
165, 275, 331, véase segunda lengua; de pedagogía, por lin-
güistas del ILV 116-118, 125, 227, 438; de higiene preventiva 
235; de sílabas 305. 

Enseñanza de lectura 
en un idioma extraño 45-46, 146-148; en castellano y los 
grupos nativos 65; en la lengua de prestigio 146-148; con 
propósito de comprensión 122, 296-297, 303-305; en la len-
gua materna 277; véase lectura; de oraciones 299-300, 306-
309; básica 304, 374, 393. 

Enseñanza del castellano 
prog!ama en país multilingüe 63; entre los aguaruna 107-110; 
en el Curso de Capacitación para Maestros Bilingües 125, 
131-132; en las escuelas bilingües 142, 143, 146-148, 164-
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165; adaptado a la cultura 331-333, 371-379. 
Entrenamiento 

de maestros bilingües 115-139, véase Curso de Capacitación 
para Maestros Bilingües; de supervisores 181-192; individual 
en el salón de clase 182; de maestros de adultos 337, 371-379; 
de autores autóctonos 337-354, 428; d"e hablantes de lenguas 
vernáculas para capacitar a otros 381-399; de promotores de 
salud 382, 434-435; de líderes y técnicos autcótonos por ILV 
425, 428, 434, 437; véase también capacitación y cursos. 

Epidemias, en comunidades nativas 235, 258, 285, 396, 414, 
432-434, 441, 424. 

Escobar, Alberto, lingüista peruano 30, 75, 79, 87, 401n. 
Escritores nativos, talleres para 337-354, 394. 
Escritura 

en lengua vernácula 35, 117, 143-144, 147, 391-392; el pro-
cedimiento de la 57; un prerrequisito para la educación bilin-
güe es la 66, 82, 225, 391-392; un sistema esencial del 
Occidente es la 89-92; la invención de la 89; en castellano 
107, 116, 147, 322; dominio de la 119, 374, 393; corno 
concepto nuevo para los niños de grupos minoritarios 141-142; 
cursiva 144, 161, 376; de números 145, 329; el libro de 
lectura incluye la 150, 160; ejercicios de 161, 162, 300, 349; 
técnica de 233; creativa 359-367; relación al desarrollo co-
munal de la 392-393. 

Escuela(s) 
herencia lingüística de la 35; para hispano-hablantes 52, 67, 
116, 122, 124, 143, 211-212, 239; monolingües en castellano 
53, 55, 277-278, 280; unidocente 65, 121, 133, 142; en po-
blaciones que conocen poco el castellano 91, 93, 144; cons-
trucción de la 133, 236, 238, 392; el concepto nuevo de la 
141-142; multiseccionales 146; nativa 275, 331, véase también 
escuelas bilingües; para adultos 371-379. 

Escuelas bilingües 
aguaruna 31, 102-111, 160, 181-192, 213,215, 371-379, 
381-399; castellano en las 53, 142, 143, 146-148, 164-165, 
véase también aprendizaje de castellano; como instrumento de 
reforma económica y social 55, 286-287; administración de 
las 71, 114, 134, 163-165, 245, véase administrativa; super-
visión de las 71-73, 111, 114, 164, 181-192, 226, 283; ha-
blante-vernáculos capacitados para enseñar en las 115-139, 
381; candidatos a maestros educados en las 125, 127, 131, 



ÍNDICE ANALÍTICO 481 

166; los objetivos y su ejecución en las 141-180; machiguen-
ga 149; nuevas 186, 214, 216, 219, 231; beneficios de las 
230, 273-290; la comunidad y las 231-239, 286-287; factores 
para el éxito de las 241; los alumnos de las 263-272, véase 
también alumnos de las escuelas bilingües; en Ecuador 274, 
275, 277; en Canadá 279; como fomento de una identidad co-
mún 284-285; elaboración de materiales para las 295-363, 
véase también elaboración de libros, y preparación de libros; 
expresión de la política peruana en las 322; escritura creativa 
en las 359-367; amuesha 359-367. 

Escuelas primarias 
y el problema de dualidad lingüística 57; para hispano-ha-
blantes 67, 116, 124, 143, 211-212; de las ciudades 129; 
programa de salud en las 134; un programa bilingüe fue más 
que el de las 141; enseñanza de los números en las 142. 

España 79, 80. 
Español 

en España 79, en hispanoamérica 80; el hombre 85; llegada 
al Perú del 85, 401, 406; contactos entre los grupos etno-
lingüísticos y el 401-406. 

Espiritual (es) 
realidad 408; motivación 417; valores 439-444. 

Esposa del maestro 135, 250-253, 409, 412. 
Estado 49, 100, 382. 
Estados Unidos 43, 44, 80, 418, 429n. 
Estarcígrafo simple 341, 348, 353. 
Esténcil 344-346, 348, 350, 353. 
Estilo de vida 

del nativo 233-236; en algunas sociedades 250; y material 
educativo 282; de miembros del ILV 419. 

Estructura 
económica 37, 95, 403; política 37, 92, 392; de lenguas 94, 
120, 422; de los libros de lectura 133, 305; administrativa 
226; de la comunicación 295-296; sintáctica 296, 422; social 
371-372, 392, 403-406, 408; familiar 408; cultural 414; so-
cio-comunal 440. 

Estudiantes de las escuelas bilingües 
ventajas sociales y económicas para los 48; conocimientos 
compartidos en casa de los 52; aprendizaje en su propia len-
gua de los 66; alimentos para los 393; véase alumnos de las 
escuelas bilingües. 
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Estudiantes del Curso de Capacitación 
alojamiento de los 115, 116; amplificación de la perspectiva 
de los 118; estadística de los (1953-1962) 123; niveles de los 
125, 131-133; documentos personales de los 126; de contex-
tos culturales opuestos a los profesores 129-130; educación 
secundaria y los 137. 

Estudios 
de filología 30; folklóricos 30; antropológicos 30, 226, 401-
417, 418, 421, 423, 444; de castellano 52, véase aprendizaje 
del castellano; dirigidos durante el Curso de Capacitación 68, 
125, 127; primarios 101-102, 267, véase Educación primaria; 
de capacitación durante los meses de vacaciones 115, 125, 
137, véase Curso de Capacitación; académicos 134; secunda-
rios 137, 166, 218, 267, 286; de las diferencias culturales 
226, 282; universitarios 267, 286; del aprendizaje en escuelas 
bilingües 274, 275; de capacidad de los niños 279-280; téc-
nicos 286; profesionales 286; pedagógicos 298, véase pedago-
gía; de gramática y semántica para la elaboración de libros 
392-393; etnográficos 394, 423, véase investigaciones etno-
gráficas. 

Estudios etno-Iingüísticos 
del ILV 30, 382, 383, 390, 393, 422-423, 424; de la 
UNESCO 275. 

Estudios Lingüísticos 
de lenguas nativas del Perú 29, 30; de lenguas en desuso 35; 
de variaciones dialectales 300; del ILV 421-423; véase inves-
tigaciones lingüísticas. 

Etica 
de la sociedad nacional 251; moral 407, 414, 440, 442; profe-
sional del antropólogo 414; cristiana fortalece la eliminación 
de matanzas por venganza 442. 

Etnías minoritarias 287, véase grupos étnicos. 
Etnografía 392, 394, 405, 422-423, véase investigaciones etno-

gráficas. 
Etnográficos (trabajos) 383, 390, 394, 422-423. 
Etno-medicina 392. 
Europa 

escuelas bilingües en 35; es dividida según el idioma 37. 
Evaluación 

dirigida por el supervisor 189; como método de enseñanza 378. 
Evangelio 426, 439-440. 
Evangelio según San Juan 443. 
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Evangelismo 248. 
Evolución de las sociedades 80. 
Excursiones 

483 

en el Curso de Capacitación para Maestros Bilingües 136; en 
el taller de escritores 343. 

Experiencia educativa 276-277. 
Experiencia personal 

relación de un libro de lectura con la 301; escribiendo sobre la 
338-339, 340, 352, 359; grabaciones de la 393-394. 

Explotación 
de la sociedad aguaruna 31, 99-105, 3 91; defensa contra la 
283-284, 391, 438, 444; sociedades diezmadas por la 288, 
445; la evaluación es relativa en una situación de 414. 

Explotadores 402, 414, 427, 440. 
Expresión (es) 

naturales 277; artística 282; en lengua propia 281; capacidad 
de 279; escrita 347; de las emociones 408. 

Factor(es) 
históricos 31, 79, 83, 84-85, 117, 122, 130, 288, 401-406, 
408; lingüísticos 31, 34-35, 53-54, 142, 263, 391-392; psico-
lógicos 38-39, 41, 43, 83, 146, 407-408, 446; educativos 52, 
56, véase también educación y educación bilingüe; socio-eco-
nómicos 54-56, véase también social, economía, y económica; 
financieros 55, 164, 246, véase también financiero(a); políticos 
55-51, véase también político; religiosos 124, 423, 440, 442; 
culturales 142, 233, 263, 272, 288, 392, 402, véase también 
cultural; ecológicos 233, 297, 410, 412, 437; sociológicos 
233, 288, véase también social; ambientales 263, 272, véase 
también ambiente. 

Familia 
del maestro 242, 245; extensa 233, 404, 409; tradicional 253; 
selvática 322; problemas de la 372; estudios de la 377. 

Familia lingüística 
del Imperio Incaico 84; jíbaro 97, 190. 

Familiares 
lenguaje es adquirido en grupos 81; ayuda tradicional de los 
251; comunicarse con los 273; el alumno rechaza a sus 276; 
que viven en lugares distantes 285. 

Fatiga del maestro 130, 245, 248. 
Faust, Norma, lingüista de campo del ILV 293n. 
Ferguson, Charles A., 59. 
Filipinas, enseñanza en lengua materna en 93. 
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Filología del ILV 420. 
Filosofía de la educación bilingüe 29, 63, 129, 301. 
Finalidades 

educativas 57, 289, véase objetivos de la educación bilingüe; 
del programa de supervisión 181; de la conferencia de maes-
tros 214; de la escuela 268. 

Financiero (a) ( s) 
el empleo de la lengua de prestigio y razones 38; el empleo 
de la lengua vernácula y razones 49-51; la educación bilingüe 
de la selva peruana y razones 55; de libros de texto y mate-
riales de enseñanza 226, 227; de los cursos de capacitación 
227; el ILV tiene normas 419; los maestros y sus asuntos 246. 

Fishman, Joshua 275, 279, 290. 
Flores, José, maestro bilingüe campa 70. 
Folklórico(a) (s) 

literatura 282, 338; cuento 305; recopilaciones 416, 422-423; 
publicaciones del ILV de temas 423; publicación de cuen-
tos 430. 

Fondos 
para comprar útiles escolares 255, 334; son proporcionados 
por la comunidad a la escuela 255; para atención médica 
258; para el taller de escritores 350; para el desarrollo co-
munal 397. 

Fonema(s) 
diferenciación de 46; pronunciación de 53; aguaruna 53; va-
lores fonológicos del 295-296. 

Fonética 
la realización de un fonema es 46; castellano, clases de 125; 
sistema 296, 392. 

Fonología 
sistema de 46; análisis de la 66, 228; conocimientos en el 
Curso de Capacitación de la 394; el ILV publica materiales 
descriptivos de 422. 

Forma(s) 
sintáctica 299-301; geométrica 329; concreta de números 331; 
gráfica de números 331. 

Formularios 
escolares 130, 190; estadísticas 182; de supervisión 183, 186, 
187, 191; para inventarios 226. 

Francia, escuelas bilingües en 35, 80. 
Fuenzalida, Fernando, antropólogo peruano 401n. 
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Gallego-portugués, lengua regional de España 79. 
Ganadería 
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proyectos de 397; manuales sobre 416; traducción de libros 
sobre 423; ILV y el programa de 437. 

Gastos 
del maestro 68, 127, 246-247, 258, 434, 446-447; de los 
candidatos a maestro 127; de supervisión 185; del alumno 
en la escuela 333; del lingüista de campo 425. 

Geografía 
barreras de 63-64; la lengua materna en el contexto de la 80; 
del Perú 117, 122, 128, 130; el lingüista realiza sus planes 
considerando ciertos factores sociales y de la 424. 

Gobierno(s) 
y el empleo de la lengua nacional 37; de los países americanos 
56; aguaruna 99; común 118. 

Gobierno Peruano 
creación del programa de Educación Bilingüe y el 34, 51, 
63-64, 66; el Curso de Capacitación y el 55, 126-127, 139; ayu-
da con gastos de los candidatos por el 68; actitud hacia los 
grupos idiomáticos de la selva por el 73-74, 104; las escuelas 
bilingües aguarunas y el 104, 110; libros de texto costeados 
por el 133; programas educativos del 137, 321, 379, 397, 
426; la colaboración del ILV es solicitada por el 228, 382; 
un mínimo de alumnos exigidos por el 234; útiles escolares 
distribuidos por el 239: reglamentación del 265; facilidades 
en el traba_jo en la selva es autorizado por el 424; título de 
propiedad otorgado por el 443. 

Grabaciones 
para dar la pronunciación correcta en el curso de castellano 
oral 161, 375; de textos para análisis lingüístico 394. 

Gramática(s) 
de lenguas vernáculas 93-94, 345, 422; castellana 134, 333; de 
un libro de lectura 306; científica 421-423; el ILV y estudios 
de 422; para el aprendizaje del idioma 422. 

Grant, Sydney R. 166. 
Gray, Wliliam S. 45, 59, 279. 
Grover, Jeanne 410, 445. 
Grupo(s) étnico(s) 

cambio de los 48, 55, 280, 382, 406; maestros de los 127, 
243; moral de los 219; adolescentes de los 267; la herencia 
cultural es apreciada por los 281-282; contactos con el mundo 
exterior de los 283-284, 444-445; clases para adultos entre 
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los 373; objetivos del 382; trabajo del ILV entre los 420, 
425, 427, 444; enseñanza en lengua materna del 428. 

Grupo ( s) ctno-lingüístico ( s) 
y su contacto con los españoles y mestizos 401-406, 415; 
rasgos positivos en los 409; trabajo del ILV con los 422, 
435-437; las autoridades gubernamentales y los 430; desa-
rrollo comunal y los 435. 

Grupo ( s) idiomático ( s) 
plan de alfabetizar los 51; enseñanza de castellano a los 65; 
el Curso de Capacitación y los 67, 125, 166, 282; maestro 
bilingües proceden de los 68, 116, 124, 125, 297; esfuerzo 
del Gobierno para ayudar los 74, 382; el programa educativo 
y los 157, 165, 321, 322; supervisión de las escuelas de los 
181-192; la salud y los 235; beneficios a los 273-274; sentido 
de hermandad entre el 284; estilos literarios empleados por 
los 346. 

Grupo(s) indígena(s) 
el lingüista de campo ayuda a los 13 J ; reservaciones asignadas 
a los 288; riqueza cultural de los 361; problemas de los 
427; elementos de alienación entre los 428; contacto con las 
enfermedades diezmó a los 431; occidentales 431; necesidad de 
lo espiritual entre los 439-440. 

Grupo ( s) lingüístico ( s) 
costo de la educación para los 38; la necesidad de comuni-
cación entre los 40; aprendizaje del castellano entre los 53; 
el Curso de Capacitación y los 64, 66, 118, 126, 13 7; super-
visores de los maestros de los respectivos 73. 

Grupos minoritarios 
y una relación justa con las cu1turas occidentales 30; en Africa 
38; el desarrollo de la nación y los 63; autoestima de los 73; 
castellanización de los 104; la educación y los 141-142, 231; 
estilo de vida de los 234; visitantes a las comunidades de los 
235-236; rasgos negativos de los 408; desarrollo comunal y 
los 437. 

Grupo(s) nativo(s) 
intercambio entre los 55, 117-118; la educación y los 65, 
268, 269, 273; tensión para los 236'; recelen de las visitas 
los 256; el reconocimiento del valor de la medicina "occi-
dental" por los 257; la vida adulta en los 267; artes propias 
y artesanías de los 333-334; cambio cultural de los 401-406; 
nuevas realidades sociológicas y los 420. 

Grupo(s) selvático(s) 



ÍNDICE ANALÍTICO 487 

programas educativos entre los 233, 238, 263; la identidad 
común de los 284; religión del 402, 424. 

Guatemala, grupos nativos de 417. 
Gubernamentales 

comisiones 236; recursos 239; proyectos 257; entidades 418. 
Gudschinsky, Sarah 47, 59, 156, 293n, 301, 420. 
Guía 

para el maestro 143, 150; sencilla para música y arte 163; 
de enseñanza 191, 423; véase también manuales. 

Gurrey, P. 59. 

Haber(es) 
para los maestros bilingües 55, 227; para administradores, 
supervisores y maestros 227; presupuesto adecuado para el 
22 7; distribución del 24 7, 25 5. 

Habilidad (es) 
natural para ser maestro 66, 67; académicas del maestro es-
tudiante 129, 130, 243, 248; para leer 148, 295, 325, 337; 
para aprender una segunda lengua 277-279; analítica 279-280; 
desarrollo de 280; mental 280; de escribir 285, 295, 349; de 
comunicarse con los hispano-hablantes 416-417. 

Hablantes 
de idioma vernáculo 43, 80, 327, 381, 393, 416, véase nativo-
hablantes; de diferentes lenguas 82; jerarquías de lenguas 
igual a la del 83; en el Perú, destino de los 85; patrones fono-
lógicos que usan los 296. 

Healey, Alen 349. 
Herencia(s) cultural(es) 

los estudiantes poseen sus 129; desarrollo de la 281-282; valor 
de la 407, 437, 444; importancia del lenguaje como parte de 
la 415; el miembro del IL V posee su 425-426. 

Herencia multilingiie del Perú 86-87. 
Herskovits, M. J. 414, 445. 
Herzog, Dorothy 338n, 339. 
Higiene 

conocimientos de 117, 374; libros de 162, 327, 416, 423; 
prácticas de 235, 237, 374, 393; adaptadas a la cultura 334, 
442; principios de 393; adecuada es una necesidad universal 
del hombre 407. 

Hildreth, Gertrude 279, 291. 
Himno Nacional 56, 102, 118, 216, 377. 
Hispano-hablante( s) 
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textos utilizados por los 52-53, 333; maestros 65; comunida-
des sin contacto con los 67, 161; en la sierra central sureña 
del Perú 86; escuelas para los 119, 143, 164, 239, 280; alum-
nos 164, 275; el supervisor nativo conversa con los 186; 
en las oficinas administrativas 191; invitados a la conferencia 
de maestros 216; niños nativos comunican con los 331; na-
tivos participan igual que los 416. 

Historia 
de las lenguas y culturas 79, 83-84; del Perú 85, 117, 122, 
130, 285; de la capacitación de los maestros bilingües 115-
139; cultural de los estudiantes 129; del trabajo del ILV entre 
los aguaruna 381-399. 

Historia nativa 
material educativo pertinente a la 282, 416; de contactos con 
los españoles y mestizos 288, 401-406, 408; de los machiguen-
ga 442-443; escrito por los nuevos alfabetizados 359, 416. 

Hogar 
lengua usado en el 41, 122, 134, 245, 275, 279, 289; aislado 
256; horario diario del 322; del niño selvático 325, 335; 
problemas del 372; tratamiento de enfermedades en el 374; 
esposo ausente del 409. 

Holcomb, Beverly, subdirectora del Curso de Capacitación 72. 
Holguín, González, traductor oficial del Virrey Toledo 85. 
Hombre 

aguaruna 97-101, 371-379; respeto a la dignidad del 418. 
Horario 

escolar de las escuelas bilingües 156, 157, 253, 322, 335; del 
hogar 322; en el taller de escritores 343, 349; de las clases 
para adultos 374-375. 

Horn, Ernest 279, 291. 
Hospital, de TrujiUo, que capacita promotores de salud agua-

runa 396. 
Huambisa, grupo indígena del Perú 187, 190, 191, 442. 
Huanca, lengua aborigen del Perú 92. 
Huave, lengua de México 48. 
Huérfanos, y la escuela 106, 246, 252, 352. 
Huerto escolar 65, 162-163. 
Huitoto, grupo indígena del Perú 288. 
Húngaro, escuelas bilingües en 35. 

Identidad 
étnica 57, 64, 430; personal 93, 250, 412, 415; común 284; 



ÍNDICE ANALÍTICO 489 

cultural 285, 287, 406, 420, 428, 444. 
Idioma(s) 

extraño 42, 90; del Perú 64, 66, 85; escrito 49, 295-301, 430; 
nativos ágrafos 66, 225; castellano 71, 116, 119, 231, 339; 
de URSS y China 80; común 80, 118; del educando 90; agua-
runa 109, véase aguaruna; de la mayoría 248; dominante 275, 
289; del hogar 279; rnachiguenga 294, 303-320; amuesha 294, 
357-363, 430; capanahua 294, 297; campa 303, véase campa; 
nacional 416, 438; autóctonos 438; véase también lenguas. 

Idioma(s) (en la educación) 
y el idioma nacional 30, 80, 321; utilizado como medio de 
instrucción 36, 44-46, 120, 141, 295. 334-335, 430; libros 
(textos) en un solo 38; sistema fonológico del 40, 296-297; 
y fines educativos 57; del educando 90; un canal de comuni-
cación es la dominación del 424; elaboración de textos en 
438; véase también elaboración y preparación. 

Idioma ( s) materno ( s), véase lenguas maternas. 
Idioma(s) nativo (s), véase lengua( s) nativa(s). 
Idioma propio, véase lengua propia. 
Idioma de Prestigio, véase lengua de Prestigio. 
Idioma, segundo, véase segundo idioma. 
Idioma ( s) vernáculo ( s) 

el problema educativo con el 39-40, 223; razones para el em-
pleo del 41-50; alfabeto para el 48, 391-392, véase alfabeto; 
el empleo en la educación bilingüe en la selva peruana del 
51-58; traducciones al 124. 337, 339, 340, 348-349, 399, 
423; lectura en el 143-148, 392; el maestro usa el 157; el 
supervisor es hablante del J 81-192; materiales preparados en 
el 295-379, 399, véase también elaboración de libros, prepa-
ración de libros y textos; literatura autóctona y el 337-354, 
428; obras publicadas sobre el 422-423; como medio de ins-
trucción se usa el 430. véase instrucción; véase también lengua 
vernácula. 

Ilustraciones 
en las cartillas 156; de la cubierta del libro 347; picadas en 
esténcil 350. 

ILV, véase Instituto Lingüístico de Verano. 
Imperio Incaico 

en el Perú antiguo 84-85; la influencia del 402. 
Indian Education Resources Center 274n. 
Indígena(s) 

norteamericanos 44, 281-282, 286; lenguas indígenas 50, 125, 
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véase lenguas indígenas; selvícolas en los países americanos 
56; peruanos 90; y la política del sistema social 428; véase 
también cultura indígena, sociedad indígena, lengua indígena; 
y nativo. 

Individuo 
la dedicación a su comunidad del 283; la desorientación del 
404; el sentido de seguridad del 407; injusticia contra el 408, 
426; la religión y el 445. 

Infanticidio 411, 412, 432. 
Informes 

de los maestros en la conferencia 214, 218; por visitas 216; 
de estadísticas escolares 132, 226. 

Ingenieros agrónomos del ILV 429. 
Inglés, como segunda lengua 43, 44, 280, 286. 
Injusticia 

de los comerciantes 54, contra individuos de una cultura 408, 
426; en la cultura 414. 

Inmunización 235, 236, 256, 258, 434-435. 
Instalaciones 

para el Curso de Capacitación 123-12 7, 130-131 ; supervisión 
de 127; sanitarias en las comunidades 133. 

Instituto Lingüístico de Verano (ILV) 
con el Gobierno peruano colabora el 51, 139; el asesoramiento 
de las escuelas bilingües por el 66, 227; convenio del Minis-
terio de Educación con el 90; las escuelas bilingües aguarunas 
y el 102-111 ; bibliografía del 15011, 422-423; la supervisión 
de las escuelas y el 181-185; la preparación de materiales 
escolares se solicitó del 228; el asesor del taller de escritores 
fue especialista del 339, 341; el rol dentro del programa de 
educación bilingüe del 381-399; métodos del 417-445; prin-
cipios básicos del fundador del 417-418; origen del 417, 418-
419; normas financieras del 419; colaboración de la Univer-
sidad de Nuevo México con el 429n; actividades del 446. 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de Educa-
ción 361n. 

Instrucción (es) 
primaria 119, 377; en una segunda lengua 130; pre-militar 
136; secundaria 249, 377; para los adultos 263; escritas de 
las medicinas 273, 374, 392; de mecanografía 345-346; en 
los idiomas vernáculos 430; véase medio de instrucción. 

Integración 57, 94, 282. 
Intercambio 
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comercial o político 89; de productos y artefactos 284; por 
medio de la educación bilingüe 418; y el trabajo del ILV 
420, 443. 

Interferencia lingüística, y educación en la lengua materna 46-
47, 53. 

Inventario ( s) 
de materiales escolares 226; personal que lleva el maestro 227; 
del almacén central 229. 

Investigaciones 
lingüísticas con fines educativos 31, 67, 295-301; colaboración 
del ILV en las 382, 383, 390, 391, 393, 421; etnográficas 
383, 390, 391, 392, 421; científicas, y el cambio cultural 444; 
véase estudio ( s). 

Investigador (es) de campo 414-415, 425, 444, véase lingüísti-
ca(s) de campo. 

Investigadores científicos 
y medio ambiente 424-425; pueden tener efecto, deletéreos 
en una comunidad nativa 444. 

Jaamanch, César, promotor de Salud, aguaruna 436. 
Jácaro, lengua aborigen del Perú 84. 
Jakway, Marta A., educadora del ILV 114, 144, 181, 294, 321, 

337, 371. 
Jardín de infantes (infancia) 264, 268. 
Jardín escolar 162. 
Jesucristo (Cristo Jesús) 443, 445. 
Jíbaro, familia lingüística 97, 190. 
Johnson, Allen, antropólogo norteamericano 252n, 401n. 
Johnson, Orana R., antropólogo norteamericana 252n, 401n. 
Junín, departamento de 359n. 

Kaikat, Francisco, líder aguaruna 101. 
Kennedy, Raymond 37, 60. 
Kitchen, Lew Clayton 50, 57, 60. 
Koni, Esteban. Promotor de Salud, candoshi 433. 

Lambert Wallace E., 280, 291. 
Larson Mildred L., lingüista de campo del ILV 29, 33, 63, 72, 

114, 213, 346, 381. 
Lasswell, Harold D. 382n. 
Latín, en las escuelas del siglo XVI 35. 
Lección (es) 
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de lectura 150, 161, 300, 376; de aritmética 120-121, 376; de 
castellano oral 121-122, 331; de Naturaleza y Vida Social 
122, 376-377; diaria en lengua nativa 122; preparación de 150, 
246, 253, 260, 261, 335; taller de supervisores 189; tiempo 
para preparar las 264-265; para jardín de infantes 268; ini-
ciales 277, 331; de escritura 309, 346, 376; de geografía 334. 

Lectores 304, 340, 350, 352. 
Lectura 

la lengua vernácula y la 35, 54, 117, 143-144, 147, 392; 
cuatro etapas de la 45; un idioma extraño empleado en la 
enseñanza de la 45-46, 146-148, 322; símbolos usados en la 
47, 295-300, véase alfabeto; en castellano 53-54, 107, 116, 
143-144, 146-147, 161-162, 322, 331-333; como medio de 
comunicación 54, 363; el procedimiento de la 57; el concepto 
de la 66, 141-142, 303, 304, 325; preparación básica en la 
116, 374; dominio de la 119, 393; en el curso para esposas 
de los maestros 134; en lengua de prestigio 146-148, 333; 
programas de iniciación de la 157, 160, 327, 337; técnicas 
de 162, 275, 308-309, 325, 333; aprestamiento para la 300; 
el desarrollo comunal y la 392-393. 

Lee, Wilma, enfermera del ILV 393, 396, 434, 435, 446. 
Lengua(s) 

como símbolo del estado soberano 35-36, 40, 47, 276; re-
gionales, oficial 36, 91; de Africa 38; internacional 38-39; 
consideradas inferiores 43, 81, 93, 428; en Rusia 50, 79, 83, 
86; diversas 63-64, 79, 81, 84, 88; orgullo por la 64; ágrafas 
transformadas en lenguas escritas 66; respetadas por el Go-
bierno 73; en Bélgica y España 79; primera 80-81, véase 
lengua materna; aprendida 81, véase segunda lengua; en ge-
neral 82-83, 88; incaica 85-86; coexistencia de 87; primitivas 
93; indoeuropeas 148; aguaruna 105, 109, 346; ajena 105; 
minoritarias 283; común de la población peruana 321n; que-
chua 350; capanahua 441; véase también idioma(s). 

Lengua(s) aborígen(es) 
del Perú 84-85, 92, 228; como vehículo de cultura 92; lite-
ratura oral de las 94; el interés del Gobierno en las 139; 
consideradas inferiores 428. 

Lengua(s) (en la educación) 
en el salón de clase 39, 275; extraña como medio educativo 
41, 44-46; el aprendizaje de las 91, véase aprendizaje; renun-
ciada por el alumno 91; la capacidad de expresar pensamientos 
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abstractos en cualquiera 93; el maestro y el supervisor utilizan 
la misma 185. 

Lengua(s) indígena(s) 
importancia para los rusos de la 50; lingüistas de campo hablan 
las 125; empleo en la enseñanza de la 322, véase enseñanza. 

Lengua ( s) materna ( s) 
como medio para la enseñanza 33, 41-44, 93, 274-275, 277, 
279, 289, véase enseñanza; definición de la 36, 80-81; los 
profesores hablan la 64-65; la política escolar y la 91-93; los 
primeros grados y la 105; la del maestro es la misma 129; 
habilidad para leer en la 148; técnicas de la lectura y la es-
critura en la 162, 275; maestro deja la 164; en el salón de 
clase usan la 275; el alumno abandona la 276; un rasgo 
clave para mantener la identidad cultural es la 406; 415-417; 
estimulación del uso de la 426. 

Lengua (s) nacional (es) 
la educación en la 34, 37; unidad política y la 37, 40, 93; 
aprendizaje de la 49, 51, 276-277, véase también castellano y 
segundo idioma; actitud positiva hacia la 52; papel en las 
escuelas bilingües de la 65. 

Lengua(s) nativa(s) 
enseñanza en la 38-39, 226; ortografía para las 40, 48, 66; 
en la Unión Soviética 50-51; el maestro habla la 52, 66, 67; 
hablantes en el curso de entrenamiento 53; empleo de las 
63, 286; perduración de las 86, 91, 275-276; materiales en 
las 117-123, 226, 303, 333; en el aprendizaje del castellano 
162, 333; orgullo por la 281. 

Lengua de Prestigio 
la educación primaria y la 29, 33-40, 51-58; actitud hacia 
el empleo de la 33-36, 142, 146-148; razones para el empleo 
de la 36-40; razones socio-económicas para el empleo de la 
37-38; razones financieras para el empleo de la 38; razones 
psicológicas para el empleo de la 38-39; razones educativas 
para el empleo de la 39-40; razones lingüísticas para el em-
pleo de la 40; ortografía vernácula elaborada siguiendo la 
48; rol en las escuelas de la Selva Peruana 51-58; sistema 
educativa en la 142; enseñanza de lectura en la 146-148. 

Lengua propia 
dominio total del niño de su 41; enseñanza primero en la 43; 
aprecio por la 53, 281; enseñanza a leer en la 56, 67, 105; 
del maestro no nativo 324. 

Lengua, segunda, véase Segunda lengua. 



494 EDUCACfÓN BILINGÜE EN LA AMAZONÍA PERUANA 

Lengua(s) vernácula(s) 
la educación primaria y la 29, 33-58; objeciones al empleo 
de la 30-31, 34; la actitud hacia el empleo de la 33-36, 352; 
definición de la 36; falta de vocabulario técnico y cientüico 
en la 39-40, 93; razones para el empleo de la 40-51; razones 
psicológicas para el empleo de la 41-44; hablantes de la 43, 
327, 381, 393, 416; razones educativas para el empleo de la 
44-46; razones lingüísticas para el empleo de la 46-48; ra-
zones socio-económicas para el empleo de la 48-49; razones 
políticas para el empleo de la 49, 321; razones financieras 
para el empleo de la 49-5 J ; rol en las escuelas de la Selva 
Peruana de la 51-58, 32111, 381; textos en la 52, 120-123, 
375; paralelamente con el castellano se habla la 91; literatura 
oral en la 94, véase folklórico y cuentos; elaboración de ma-
teriales en la 111, 295-379; candidatos que supieran leer en 
la 116; metodología de textos en la 127; enseñanza en la 
143, 147, 277, 327; lingüística complicada en las 148; re-
valorización de las 321; estilo idiomático de la 340, 346; 
estudio de las 391, véase estudios etno-lingüísticos e investi-
gaciones lingüísticas. 

Lenguaje 
con variación de entonación 80; adquirido en grupo familiar 
81; de los educandos 278; medio creativo 407; parte sumamente 
importante de la cultura 415; publicación de}ibros de 423. 

LePage, R. B. 38, 43, 60. 
Letra(s) 

mayúsculas 144, 306, 308, 346, 347, 376; minúsculas 144, 
347, 376; cursiva 144, 161, 376; tamaño de 150, 154; símbolo 
gráfico 296-300, 322. 

Lewis, M. M. 35, 60. 
Ley de Comunidades Nativas y de Producción Agropecuaria 

de las Regiones de Selva y Ceja de Selva 104, 404n. 
Ley General de Educación 87. 
Ley(es) 

oficialización del quechua por la 87; aguaruna 97; nuevas de 
reforma agraria 220; respaldo administrativo de las escuelas 
bilingües y la 226; no conocidas antes 236; la escuela bilingüe 
enseña la 284; que complican la tarea del educador 288; sobre 
los derechos del vernáculo-hablante 416. 

Leyenda(s) 
material educativo y las 282, 327; nativo-hablantes escriben 
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las 300, 327, 338, 346, 352, 359, 394; grabación de las 393; 
tradiciones orales y las 408; el ILV publica las 423. 

Libros 
financiados por el maestro mismo 68-69; de escritura 120; 
pedidos de 126-127; financiados por el Gobierno 127; como 
un concepto nuevo 141-142; número estudiado de 157; de 
recortes 157, 160; de higiene 162,327,416, 423; el supervisor 
cuida los 187; en lengua vernácula 229, 350, véase litera-
tura vernácula; aprovisionamiento de 229; elaboración de 298, 
véase preparación de libros y textos; conocimientos por medio 
de 273; de tareas 304; escritos por nativos 327, 337-354, 359-
363; de castellano 333, 337 de ilustraciones 350; que tratan 
de las costumbres 394; véase también textos. 

Libros de aritmética 
para las escuelas bilingües 120-121, 151; de ejercicios 270; 
de aprestamiento 327; que corresponden al ambiente de la 
selva 331. 

Libros de lectura 
en lengua nativa 31, 66, 117, 293-301, 303-309, 392; que 
incluyen escritura 150; muestra de páginas de los 152-153; 
experimentales en castellano 162; para transición 211; elabo-
ración de los 295-301, 303-309, 337-341, 392; en machiguen-
ga 298, 303-309; de iniciación para la lectura 327; para la 
transición de la lengua nativa a castellano 333; en amuesha 
362; la herencia cultural constituye la temática de los 437. 

Libros de texto 
prerrequisito del programa educativo son los 66; proporcio-
nados sin costo son los 69; planificación de los 124; como 
propiedad escolar 133; de la Reforma Educativa 156; pre-
paración de los 226, 383, véase preparación de libros; pre-
supuesto para la preparación e impresión de los 227; de clases 
para adultos 379. 

Líderes 
de la comunidad 129, 186, 213-214; naturales entre los maes-
tros 213; visitan conferencia los 217; el maestro como 220; 
entrenamiento por ILV de los 428; participación en la pla-
nificación de desarrollo por los 430, véase también dirigentes. 

Lima 115, 116, 136, 191, 327, 352, 363, 377, 395, 405, 434. 
Lindholm, Donald, administrador del ILV 401n. 
Lingüista(s) de campo 

hace el análisis fonológico 66, 228; enseña al candidato a 
maestro a leer 67, 131; colabora en el Curso de Capacitación 



496 EDUCACIÓN BILINGÜE EN LA AMAZONÍA PERUANA 

68, 116-118, 125, 127, 133, 227; supervisa local 71-73, 
181-192; elabora libros en la lengua vernácula 116, 120-123, 
228, 293; en las comunidades 236, 406, 414, 424-425; y el 
programa escolar 263, 275; es asesor en el taller de escritores 
339, 343; que trabajan con los amuesha 360-361; siguen un 
programa diverso 382-399; recoge datos etnográficos 394; 
evita los errores de su sociedad de origen 420. 

Lingüística 
la aplicación a la preparación de material didáctico de la 
295-301; la relación con el programa de educación de la 
391-392; curso en la 394; descriptiva 418, 422, 429; miem-
bros del IL V estudian la 421; traducciones y la 422-423; 
comparativa 426; contribución al bienestar de los grupos es-
tudiados por la 444. 

Lingüístico( a) (s) 
el Perú y su diversidad 31, 79-88; tradición 34-35; unidad 
37, 40; determinación de los sistemas fonológicos con ayuda 
40; el empleo de la lengua de prestigio por razones 40, 45; 
el empleo de la lengua vernácula por razones 45-48; interfe-
rencia 46; la educación bilingüe y factores 53; diferencias 53; 
las escuelas primarias y la dualidad 57; barreras 63; patrimonio 
63; el ILV y su asesoramiento 66, 339, 341; fronteras 80; 
planeamiento 82-83; el Perú y su historia 84-86; el Perú y 
su realidad 94; trabajo 102, 131; reconocimiento 281; la de-
sintegración y consideraciones 283; análisis 300, 391-392; 
patrones 300; los nativos de la selva y su preparación 394. 

Literario(a) (s) 
pequeños grupos lingüísticos y 38, 423; lenguas en que falta 
tradición 82; proyectos 346-353; estilos 346; los amuesha y 
la producción 360-361. 

Literatura 
vernácula 38, 50, 93, 327, 337, 353; nativa 58, 294; oral 
94; griega 94; propia 282, 346; folklórica 282, véase cuentos 
y folklórica; adaptada 327; autóctona 337-385, 428; aguaruna 
346; creativa indígena 361. 

Local escolar 
construcción del 118, 238, 255, 392; conservación del 182, 
188, 268. 

Locke, Alain 60. 
Loos, Eugene E., lingüista de campo del ILV 293, 295, 401. 
López Galarreta, Luis Alberto, educador peruano 60, 75. 
Loreto, departamento de 334. 
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Machiguenga, grupo indígena 
educación bilingüe entre los 114; maestro bilingüe 114, 135, 
274; deseo para atención médica entre los 235; comunidad 
de 252n; tripulantes y mecánicos nativos entre los 283; libros 
de lectura en el idioma 294, 298, 303-320; visita a las au-
toridades educativas por los 438-439; vida diaria de los 
442-443. 

Madurez 
del maestro 244; de un niño 264-267; emocional 264, 267; 
física 264, 267. 

Maestra, éxito de la 242, 243. 
Maestro(s) 

aguarunas 29, 102-111, 114, 181-192, 212-221, 374; cashibos 
30, 184; empleo de las lenguas vernáculas por el 38, 41, 52, 
324; es substituto de la madre 43; nativos en el programa edu-
cativo de la Unión Soviética 50; hispano-hablantes 65; antiguos 
68; machiguenga 114, 135, 274, 438; estudiantes 115-131; 
amueshas 138, 294, 359-367; nativos entrenados para capa-
citar 181-192, 383, 390-399; supervisores 181-192; huarnbisas 
190; selvícola 260; especializado 264; de adultos 376-379; 
piro 438. 

Maestro ( s) Bilingüe ( s) 
capacitación de los 28, 31, 67-69, 113, 115-139, 165, 225, 
238, 247-248, 260, 282, 395, 425; cooperativas organizadas 
por los 54, 214, 286, 397, 415; haberes de los 55, 227; 
la comunidad y los 55, 238, 255, 286, véase comunidades na-
tivas en relación al maestro; documentos personales y legales de 
los 56, 126, 438-439; primeros 64; para lugares aislados 65, 
126, véase comunidades aisladas; como encargado de la salud 
38, 73, 236, 257, 258, 374, 392-393; nivel académico del 68, 
-113, 129, 218, 243; como supervisores de las escuelas 71-73, 
181-192, véase supervisores; papeles del 118, 253-260, 287; 
desarrollo de la lección diaria por el 122; cualidades que debe 
tener el 126; parte del cuerpo docente del Curso de Capaci-
tación son los 127; útiles escolares costeados por los 133, 
227, 229; clases "modelo" desarrolladas por los 134; educa-
ción secundaria de los 137, 166; contacto con sus colegas 
alienta al 214; responsabilidades del 230, 238, 241-261; se-
lección del 241-244, 260, 392; presión sobre la comunidad 
del 236; presiones al 241-245, 247-248, 260, véase presión; 
el programa de educación y el 241-261, véase educación bi-
lingüe; apoyo para el 241, 244-245, 255, 287, 297, 374; por 
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lo general un hombre es el 242; orientación del 249-250; 
necesidades familiares del 250-251; relación con los alumnos 
mayores del 255; ayuda a la comunidad por el 255, 287, 297, 
374; promoción de la construcción de campo de aterrizaje 
por el 257, véase campo de aterrizaje; administración de la 
tienda por el 258; como consejero 259; orientación al uso de 
los textos dado a los 301, 305. 

Malherbe, E. G. 35, 39, 42, 60. 
Malinowski, Bronislaw 410n, 446. 
Manual(es) 

de consulta para Segundo y Tercer Año 130; de salud 136, 
162, 337, 426; para maestros 154; para supervisores 186, 187, 
189; de desarrollo comunal 337, 375, 393, 416; de instrucción 
338, 423; de mecanografía 345. 

Máquinas de escribir, entrenamiento a los autores nativos en el 
uso de las 341-346, 353, 394. 

Mariano Ch., Carlos, escritor campa 344. 
Matemática(s) 

aprendizaje de los conceptos de 45, 438; moderna 156, 160; 
publicación de libros de 423; véase aritmética. 

Material 
de enseñanza 29, 40, 43, 114, 118, 130, 148-156, 182, 189; 
didáctico 58, 111, 114, 282, 295-301, 303-309, 378, 423, 425; 
escolar 94, 110, 182, 183, 218-219, 246, 271; el uso de 113, 
129, 132; educativo para adultos 114; de alfabetización 116, 
303; de aritmética elemental 116; de construcción 117, 235, 
332; académico 117, 334; preparación de 120, 226, 268, 295-
363, 383, 391-393; adaptado a la cultura 132, 166, 275, 321-
335; distribución de 183, 214, 219, 239, 246; de lectura 
191, 294, 324, 337-341, 360, véase lectura; educativo perti-
nente a la historia nativa 282; traducido 301, 348-349, 353, 
399, véase traducción; para talleres de escritores 349-354; 
transcritos de las grabaciones 393-394; lingüísticos, véa-
se datos. 

Matos Mar, José, antropólogo peruano 87. 
Matricular 132, 255. 
Matrimonio 98, 126, 237, 256, 372, 377, 403, 409. 
Mayoruna, grupo indígena del Perú 232, 410-413, 431-432. 
Mazour, Anatole G., 50, 60. 
McConnell, H. Ormonde, 60. 
Mead, Margaret 44. 
Mecánica, estudios de 55, 73, 285, 397. 
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Mecánico, entrenamiento del 256, 283. 
Mecanografía 338, 343-346, 394. 
Médica, ayuda 235, 257-258, 374, 392, 442. 
Medicina(s) 
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llevadas por el maestro a su comunidad 68, 69, 136, 246-247, 
258; preventivas 162, 235; "occidentales" 236, 257; instruc-
ciones escritas para dar 273, 374; escuela de 286, hierbas 
usadas como 352; administración de 392; las postas médicas 
consiguen 396; necesidad universal de 407; grupos nativos 
aceptan uso de 442. 

Médico, del ILV 69, 244, 379. 
Megger, Betty, 410, 446. 
Mendizábal Losack, Emilio 405, 413, 446. 
Mercancías 372, 405, 414-415. 
Mestizo ( s), contacto entre los grupos etno-lingüísticos 283, 

401, 411. 
Metas 

educativas 141, 182, 183, 321; gubernamentales 287. 
Método(s) 

de la educación bilingüe 52-53, 164, véase educación bilingüe; 
de enseñanza 117, 125, 133, 156, 164, 182-183, 243, 268, 
275, 278; pedagógicos 120, véase pedagogía; de lectura 120, 
157, 160, 304; véase lectura; de la práctica del castellano 131-
132, véase enseñanza de castellano; educativo de la Reforma 
137, véase Reforma Educativa; didácticos 143, 188, 192; de 
matemática moderna 160; adaptados a la selva 166, 321-335, 
371-379; disciplinarios 260; de aprendizaje 269, 272; mono-
lingües tradicionales 274; variedad de 305; de operación del 
ILV 402, 417-445. 

Metodología 
de textos en la lengua vernácula 127; de la educación bilingüe 
129, 188, 275, véase educación bilingüe; en el Curso de 
Capacitación 377-378; de la segunda lengua 275; del trabajo 
del ILV 401-417, 421. 

México 
bilingüismo en 49; trabajo del ILV en 418, 424. 

Ministerio de Agricultura, maestros bilingües tienen contacto 
con el 438-439. 

Ministerio de Educación 
el Curso de Capacitación establecido por el 67-68, 115; des-
centralización del sistema educativo nacional por el 73; la 
colaboración del ILV y el 90, 422-423, 427, 437; apoyo de 
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la educación bilingüe por el 102, 110, 146, 165, 227-229; 
currícula del 119; supervisión de las escuelas y el 163, 181, 
188, 191. 

Ministerio de Salud 
entrenamiento de Promotores de Salud y el 111, 437; cam-
paña de vacunación y el 432; ILV colabora con el 434, 437. 

Minoría étnica 114, 402, véase grupos étnicos. 
Minoritarias, véase grupos minoritarios. 
Misioneros 

las comunidades nativas y 236, 403; en el siglo XVII 402, 441. 
Mobiliario escolar, construcción y mantenimiento del 118, 239. 
Modiano, Nancy 75. 
Monolingüe(s) 

en lengua vernácula 50, 79, 87, 146, 161, 239, 277-278, 391; 
en lenguas de prestigio 58, 274, 280. 

Montreal, educación bilingüe en 280. 
Mora Bernasconi, Carlos 403, 445. 
Mora Gago, Tulio 403, 445. 
Moral(es) 

base 111,219,407; criterios 186; obligaciones 288; fuerza 444. 
Morfológicos, sistemas 422. 
Morote Best, Efraín, folklorista peruano 56, 60, 75, 103, 213. 
Mujer(es) 

y la educación bilingüe 232; del maestro 251-253; violadas 
por visitantes 257; machiguenga 284; cocama que no posee la 
capacidad de comunicar 289; aguaruna 371; y el uso de las 
cintas grabadas para aprender castellano 375; considerada 
inferior al hombre 409; trasladadas a la fuerza 411. 

Multilingüismo 
el empleo de la lengua de prestigio y el 46; el Perú y el 53, 
58, 79-88; definición del 81-82; planificación educativa en un 
país de 274. 

Mundo 
moderno 34; incaico 85; amazónico 86; europeo 86; aborigen 
87; hispánico 87; familiar 359, occidental 401, 406. 

Mundo exterior 
del grupo amuesha 65, 403; opiniones acerca del 237; comu-
nicación con el 245, 253, 276, 371-372, 374; las ofertas que 
hace el 257; comunidades con más contacto con el 264, 439; 
contacto con el 285-287, 401-417, 428, 442; acontecimientos 
del 287; amortiguar el choque con el 288. 

Música, y las comunidades nativas 146, 163, 352, 407, 408. 
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Nación(es) 
la educación y la 49-51; peruana 51, 56, 87-88, 377; el idioma 
y la 83-84, 92, 281; multilingüismo en una sola 87-88, 430. 

Nacionalismo y la educación 35, 92, 104, 248. 
Naciones Unidas 408, véase UNESCO. 
Nantip, joven aguaruna 101. 
Napuruk, comunidad aguaruna 398. 
Narraciones, como literatura vernácula 338, 394. 
National Indian Bilingual Education Conference 274, 281, 

282, 286. 
Natívo(a) (s) 

analfabetos 44, 100, 283; selváticos, y la educación 51, 73-74, 
394; y los comerciantes 54, 236, 257, 372, 440; y su ca-
pacidad para participar en la vida de la nación 63, véase 
desarrollo comunal; capacitados como maestros 66, 115-139, 
véase capacitación; de la sierra central sureña del Perú 86; 
supervisión en manos de 181-192; que trabajan fuera de la 
comunidad 257; y sus opiniones acerca de la educación bi-
lingüe 273; y el deseo de respeto 282; la educación adaptada 
a la cultura 294, 297-298; libros elaborados por 327, 337-354; 
entrenados de capacitar 381-399; y cambio cultural 402-417; 
confianza en Dios de los 443; reconocen y valoran su herencia 
cultural 444. 

Nativo(a) (s) 
maestras 127, 298, véase también maestros bilingües; vesti-
menta 276; literatura 294, 337-341, 347-349, 359-363; auto-
res 294, 337-341; religión 402-403; véase también comuni-
dades, cultura, y lengua. 

Nativo-hablantes 
entrenamiento para enseñar a los 38, véase también entrena-
miento; de la lengua de prestigio 141; como supervisores 
181-192; en el comité de textos 228; y el aprendizaje 279, 
véase aprendizaje; que pueden desempeñarse como maestros 
298, véase maestros bilingües; un componente vital del de-
sarrollo son los 391; grabaciones trabajadas por los 393-394; 
colaboración en preparación de los materiales con los 394-
395; colaboración en la traducción con los 399; ayuda al 
lingüista de los 424; de idiomas vernáculos 429, véase ver-
náculo-hablantes; de los Estados Unidos 429n; véase hablan-
tes del idioma vernáculo y nativos. 

Navajo, grupo indígena de norteamérica 324. 
Nazaret, comunidad aguaruna 102, 108. 
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NEC, véase Núcleo Educativo Comunal. 
Necesidad(es) 

de la escuela 162, 213; de la comunidad 246, 439; personales 
del maestro 249, 250; familiares del maestro 250; universales 
de los seres humanos 401, 406-417, 437; físicas 407-408, 
437; psicológicas 407-408, 439; socio-culturales 407; de una 
ética moral 439-440. 

Neijs, Karel 60. 
Nida, Eugene A. 43, 51, 61. 
Niña(s), educación de 218. 
Niño(s) 

enseñanza del 33, 34, 52, 269, 298, 331, 324; lengua del 
33, 42-49, 81, 93; la educación y el 39, 41, 46-47, 232, 
263-264, 275, 324; hispano-hablante 43, 65, 119; mexicanos 
en las escuelas norteamericanas 43; norteamericano 43; santal 
de Bengala 50; amuesha 65, 359-367; indígenas 65, 119, 268, 
360; aguarunas 72, 97, 102-111, 149; shipibo 72; edad es-
colar del 88, 120, 264-267; aymara 93; huérfano 106, 246, 
252, 352; nativos, no acostumbrados al sistema numérico de-
cimal 120, 142; una educación adaptada al 122, 263, 321-
336; de grupos minoritarios, luchan con muchos conceptos 
nuevos 141-142, 324; de habla vernácula y su nivel de habi-
lidad 142, 277; textos para 148, 157, 160; amazónico 156; 
experiencias anteriores del 276; selvático 327, 329, 335; cam-
pas 362, véase alumnos. 

Nivel(es) 
de los maestros estudiantes del Curso de Capacitación 68, 
118-119, 125, 129, 131-132, 166; en clases unidocentes 121, 
142-143, 261; académicos de los alumnos nativos compa-
rados con los alumnos hispano-hablantes 124; de habilidad 
142, 295; de los docentes en el Curso de Capacitación 148; 
metas y destrezas en los diferentes 182; de aprendizaje de los 
alumnos 183, 298; avanzados 218, 295; de clases y la pre-
paración de lecciones 253, 335; de salud 290. 

Niveles de alumnos 
avanzados 119, 121; de transición 121; clases unidocentes con 
muchos 121; mayores 242, 255, 265, 275; menores 255; 
secundarios 286; escuelas de varios 298. 

Normas 
para sistemas educativos 32; de conducta 249, 270; para re-
gular la expresión de emociones 408; financieras del ILV 419. 

Norteamérica, grupos indígenas de 44, 274, 281-282, 286. 
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Núcleo(s) 
en las zonas educativas 73; descentralizados 164-165, 191-192. 

Núcleos Educativos Comunales (NEC) 109, 192, 220. 
Nueva Zelandia, enseñanza en lengua materna en 93. 
Nuevo Testamento, traducción a la lengua indígena del 110, 

399, 423, 445. 
Número(s) 

concepto de 120-121, 141-142, 283-284, 327; transición en 
el aprendizaje de 145; escritura de 329; abstractos 329. 

Nuncuan, Evaristo, líder aguaruna 397. 
Nutrición 

madurez del niño y la 264; y la salud 382. 

Objetivos 
del programa de educación bilingüe 114, 129, 141-180, 321, 
337; del Curso de Capacitación para Maestros Bilingües 118-
119, 129; del curso de castellano oral 121; de la enseñanza 
de lectura y escritura 143-144; de la enseñanza de aritmética 
143, 145, 160; de la enseñanza del castellano como segunda 
lengua 143, 146-148; de la supervisión 182-183, 189; de la 
conferencia de maestros 214; de la colaboración entre el 
maestro y la comunidad 242; del taller de escritores 338; de 
capacitar promotores de desarrollo comunal 397; de la co-
munidad 408; del ILV 417-445; de los grupos étnicos 427. 

Occidente 87-90. 
Ofaié-xavante, grupo indígena del Brasil 421. 
Oficina(s) 

central de educación bilingüe 68, 130, 165; educativas 73, 
246, 395; de núcleo 73, 191; nativas 162. 

O'Kelley, Elizabeth, su experiencia en Camerún 45, 60. 
Oración (es) 

clave 160, 298-299, 306; naturales 299, 305, 349; nuevas 
306, lectura de 308. 

Organización 
escolar 117, 129; de los cursos de capacitación 115-139, 226; 
de la comunidad 237, 259, 397; gubernamentales 282; en 
familias extensas 404; científica del ILV 418-420; social 423. 

Orgullo 
cultural 223, 334; de poseer educación 281; del autor por su 
lengua y cultura 337. 

Orientación 
en principios sanitarios 68, 69, 116-117, 256, 374; del pro-
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fesorado del Curso de Capacitación 127, 129, 226, 249, 250; 
preescolar 141, 268; vocacional 146, 163; para la enseñanza 
del castellano 146; de administración 164, 226; para candi-
datos a supervisor 186; a la comunidad nativa 230; sobre la 
vida comunal 234; de los niños nativos 268; a un nuevo 
método de aprendizaje 268-269; analítica hacia el lengua-
je 280. 

Ortega H., Marleen 275, 277, 291. 
Ortiz Rescaniere, Alejandro, antropólogo peruano 30, 89, 401n. 
Ortografía(s) 40, 46, 48, véase también alfabetos. 

Padre(s) de familia 
la lengua del 39, 41; relación con mnos estudiantes del 42, 
52; actitud del 43, 91, 94, 165, 188, 265, 333, 391; el super-
visor se reúne con el 186; se consulta en programación esco-
lar al 234; hijos enseñados por el 250, véase padres aguaru-
nas; asiste a la escuela 255, 260, 271, 333; edad de los niños 
y el 265; el niño observa al 268; el choque cultural de los 
hijos y el 275-276; informes proporcionados por el 280; 
muebles para la escuela hechos por el 323; niños castigados 
por el 410. 

Padres de familia aguarunas 
en la cultura antigua 97, y la educación bilingüe 101-102, 
391; y la enseñanza de sus niños 105-106. 

Páginas 
del libro de lectura 150, 300, 305-306; primer contacto del 
niño con 325. 

País ( es) 
sistema educativo del 34, 55, 57, 90, 119, 122, 137; la lengua 
nacional en la educación y el 35, 39, 65, 93; multilingües 40, 
50, 58, 274; lenguas vernáculas (minorías) en la educación 
y el 58, 73-74, 93, 402; coincidencia entre idiomas y 80; 
profundo 83, legal 83; desarrollo del 84, 104; occidentales 
92, 402; realidad lingüística del 94, 401-406; natal 118; leal-
tad al 248, 285; leyes del 284; libros que cuentan de otros 327; 
ciudadanos del 374; tiene el derecho de elegir su propia po-
lítica 426. 

Paisano(s) 
el maestro se siente responsable por los 233, 245; ayuda eco-
nómica para los 246; explicar las leyes a los 256; el maestro 
que explota a los 259; conocimientos usados a favor de los 
286; ayuda a pesar los productos del 378-379. 
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Palabra(s) 
lectura de la 66, 71, 144, 160, 279, 296-297; en libros de 
escritura 120, 376; tarjetas de 154, 308; clave 299, 306, 327; 
en libros de lectura 299-300, 304-306; nuevas 305-309, 361; 
largas 307. 

Palmiche, comunidad chayahuita, y su programa de salud 435. 
Pano, familia lingüística 30. 
Papeles 

del castellano como lengua general 86; de las lenguas aborí-
genes 86; del maestro 118, 243, 253-260, 287; de la educación 
bilingüe 230; de seleccionar maestros 241; véase también 
rol(es). 

Paredes, Rubén, antropólogo peruano 401n. 
Parinacochas, pueblo de Ayacucho 94. 
Partida de nacimiento 126, 377, 439. 
Partida de matrimonio 377. 
Partida de defunción 377. 
Pasajes bíblicos, traducidos a la lengua vernácula 337, 383, 

418, 443. 
Paseo, departamento de 35911. 
Patio de recreo 133, 238. 
Patria 

independencia de la 102; jóvenes sirviéndola 110. 
Patrones 

de entonación 54; para los Cursos de Capacitación 126; de 
un libro 162, 345-347, 350; de autoridad 232, 242, 271, 
tradicionales 234; de aprendizaje de la cultura 269; de con-
ducta 276; lingüísticos 226, 296, 300; de caudillaje 292; eco-
lógicos 333; mecanografiados 350; matrimoniales 408; de re-
sidencia matrilocal 409. 

Patrón (es) (comerciantes) 
la sociedad aguaruna y los 99-102; 213, 214, 216; el maestro 
está librando a la comunidad de los 246; que desean ser justos 
284; el maestro que se convierte en un 259; el cambio cultural 
nativo y los 403; liberarse de los 416; contacto con 
los 440, 441. 

Paukai, Julio, promotor de salud aguaruna 433. 
Paulston, Christina Bratt 75. 
Pedagogía 

en los cursos de entrenamiento 29, 114, 117, 125, 137; prác-
tica de 131, 132-133; de los materiales educativos 395. 

Pedagógico(a) (s) 
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la formación de conceptos y los ángulos de 83; la política es-
colar y el punto de vista 91; acción anti 105-106, 110; del 
Curso de Capacitación 119; los maestros tienen una prepara-
ción 123, 134, 190, 298, 305. 

Pedidos 
de materiales 130-131, 226; de libros 131, 187; útiles 227. 

Pensamiento (s) 
infantiles 42; símbolos de 42; la lectura del castellano y el 54; 
creativo 92, 360; abstractos 93; escritura como expresión del 
144; comunicación empieza con el 295-296. 

Periódicos 325, 338, 348. 
Persona, desarrollo integral de la 401-417. 
Personal 

del Curso de Capacitación 67-68, 123, 127-130, 250; admi-
nistrativo, de sectores descentralizados 191, véase administra-
dores; movilización de 219; nombramiento de 226; de servicio 
227; docente de los talleres de escritores vernáculos 339; del 
JLV, su trabajo dentro de un grupo vernáculo 383-399. 

Personalidad 
cambio de 91, 405, 413; cultural nacional 92; cultural abo-
rigen 95, 104; jurídica 104; humana 407-408. 

Perú 
lenguas del 31, 53, 63, 79-88; resultados conseguidos en la 
educación bilingüe en el 50, 56-58, 90, 225, 273-290; antiguo 
86; áreas geográficas del analfabetismo en el 90; política es-
colar en el 91, 104, 321; variedad cultural del 92-94; geogra-
fía e historia del 122; orientación acerca del 374, 377; ILV 
trabajando en el 401, 426. 

Pike, Kenneth L., presidente del IL V internacional 406, 446. 
Piro, grupo indígena del Perú 283, 286, 430, 438-439. 
Piroch, Goldie, 46, 61. 
Pishagua, Valerio, maestro bilingüe amuesha 362. 
Plan(es) 

nacional de estudios 119, oficiales de las escuelas primarias 
124; anuales, 133; diarios 133, 183; mensuales 133, 183; de 
estudio 187. 

Planificación 
lingüístico 82, 83, 87, 290; para el Curso de Capacitación 119, 
123; de libros de texto 120-124, 148-156; de las clases 134; 
educativa 225-239; 274; de las actividades de la comuni-
dad 234. 

Población(es) 
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nativa (indígena) 81-82, 86-87, 91, 110, 146, 273, 416, 437, 
441 ; que conoce poco el castellano 81-82, 91 ; marginados 
403; mayoruna 412, véase mayoruna; monolingües 429, véase 
monolingüe; candoshi diezmada por epidemia 441, véase 
epidemias. 

Política educativa del Perú 91, 94, 321-322. 
Política Nacional de Educación Bilingüe 104, 321. 
Político(a) (s) 

tradiciones lingüísticas en conflicto con la 35; integración 37; 
la educación y los factores 49, 55-57, 257; no coinciden con 
las fronteras lingüísticas, las fronteras 80; IL V y los factores 
392, 418, 424, 426; poder de los colonos contra los amuesha 
es 403. 

Postas sanitarias 286, 396. 
Powlison, Paul, lingüista de campo del ILV 335n. 
Práctica( s) 

del castellano 122, 131-132; docente 127, 132-134, 190, 378; 
higiénicas 237; tradicionales 259. 

Prealfabetos 223, 231-232, 263-264. 
Preescolares 265, 268, 272. 
Preparación 

de currícula para el Curso de Capacitación 117-123; acadé-
mica del maestro bilingüe 119, 122, 125-126, 255; pedagógica 
del maestro bilingüe 123, 134, 190, 298, 305; de materiales 
de enseñanza 148-156, 393; de las lecciones 150, 246, 253, 
260-261; lingüística de los nativos 394. 

Preparación académica 
del maestro estudiante 68, 118-119, 255; en el Curso de Ca-
pacitación 69, 118-119, 226,249, 331; de los alumnos nativos 
119, 123, 277; de los maestros bilingües 123, 248. 

Preparación de los libros 
y el Curso de Capacitación 119-123; y el tamaño de letras 
154; e ilustraciones y dibujos 156; bajo el director de la 
región educativa 164; leyes que respaldan la 226; apoyo del 
ILV en la 228, 428; la lingüística aplicada a la 295-301; de 
lectura en machiguenga 303-309; adaptada a la cultura 321-
335; en talleres para escritores nativos 337-363; necesita 
asesoramiento de un nativo-hablante 391, véase también pre-
paración de textos y preparación de material. 

Preparación del material 
un problema económico y educativo es la 39-40; en las len-
guas vernáculas 55, 292-293, 295-363; para las escuelas bilin-
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gües 119-123, 226, 383; por el director de la región educativa 
164; por el supervisor 182; nativos capacitados para hacer la 
383; de educación sanitaria 393; en los manuales de desa-
rrollo comunal 393. 

Prerrequisitos para un programa de educación bilingüe 66-67, 
225-239. 

Presión( es) 
durante el Curso de Capacitación 130, 24 7; de la comunidad 
al maestro 219; del maestro sobre la comunidad 236; econó-
micas del maestro 239, 246-247, 258; personales del maestro 
241-245, 251-253; familiares a la maestra 243; de tiempo 246, 
260-261; del mundo externo 249, 276,441,443; sociales 258, 
265; culturales 414, 441, 443. 

Préstamos, del maestro bilingüe 246, 247, 257. 
Presupuesto 

adecuado para el programa de educación bilingüe 226-227, 
230; limitaciones del 288; véase también financiero. 

Primer grado 
uso del vernáculo en el 105; uso del castellano en el 110; 
ciencias comienzan en el 122; de la escuela 142, 161; del sis-
tema norteamericano 142; del aprendizaje del castellano 146. 

Principios 
sanitarios 69, 136; pedagógicos 298; de la traducción 399; 
básicos del fundador del IL V 41 7; fundamentales del IL V 444. 

Producción 
de textos 123, 352; véase preparación de libros; de sonidos 
295-296; agrícola entre los machiguenga 443; científica del 
ILV 433-423. 

Productos 
de los aguaruna 100, 372, 397; para la venta 162, 214, 286, 
334, 376, 397, 428, 430, 441; agrícolas 237, 286, 334-335, 
397; cambio de mercancías por 283, 372, 397, 430; valor de 
los 284; pesados por los alumnos adultos 378-379. 

Profesor (es) 
nativo 52, 107; y el uso de la lengua vernácula 64, 90, 109-
110; peruanos, enseñan castellano a los candidatos 67-68; 
hispano-hablantes 106-109; aguarunas 107-110; universitario 
132; de los talleres de escritores aguarunas 339, 350. 

Profesor (es) bilingüe ( s) 
colaboración del IL V en el entrenamiento de los 94, 437; 
en clases unidocentes 121; en clases multiseccionales 146; ideas 
pedagógicas concebidas por el 150; el curso lingüístico y los 
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429; véase también maestros bilingües. 
Profesores del Curso de Capacitación para Maestros Bilingües 

calidad y orientación de los 127-130; niveles que enseñan los 
133; maestro bilingüe desempeña el cargo de los 190; haberes 
de los 227. 

Programa ( s) 
de alfabetización 66, 371-379; educativo nacional 114, 165, 
225, 230, 426; de capacitación 115-139, 226, 377-378, véase 
también capacitación; culturales 118, 125; oficial de las es-
cuelas primarias 122, 143; secundaria 137; escolar 141, 146, 
162, 214, 215, 231, 234, 263; de clases 156; de lectura en 
castellano 161-162, véase también lectura en castellano; no 
adaptados al bilingüismo 164; de supervisión 181-192, véase 
también supervisión; educativo de los aguaruna 214, 371-379, 
381-399; de recreación 219; preescolar 272; bilingüe para 
alumnos indígenas norteamericanos 282; para adultos 371-
379; de desarrollo comunal 383, 390, 392-393, 428, 430; 
científicos, y el ILV 426; de entrenamiento con la colaboración 
del ILV 437. 

Programa de Educación Bilingüe en el Perú 
panorama del 63-77; supervisión en el 71-73, 181-192; capaci-
tación de maestros en el 115-139; beneficios del 163, 273-290; 
programa nacional diferente del 165, 225; la comunidad na-
tiva y el 230, 231-232, 415; el maestro y el 241-261, 429; el 
alumno y el 263-272; valores de la cultura y el local 286, 
322; el rol del ILV y el 381-399, véase escuelas bilingües. 

Programa de Salud 
maestros bilingües entrenados en el 136, 249; cambio de estilo 
de vida y el 235; el programa del ILV y et 383, 390; relación 
con creencias tradicionales del 392; colaboración de los maes-
tros bilingües en el 396. 

Promotor (es) 
de salud 111, 390-397, 425, 431-437; de desarrollo comunal 
390, 396-398. 

Pronunciación 
aprendizaje de nueva 47, del castellano 53, 122, 161; varia-
ciones en la 295; mejorada por grabaciones 375. 

Propiedad, véase títulos de propiedad de tierra. 
Proto-aru (Aymara), familia lingüística del Perú 84. 
Proto-quechua, familia lingüística del Perú 84, 85. 
Proto-Puquina, familia lingüística del Perú 84. 
Pruebas 
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para agrupar los estudiantes en el Curso de Capacitación 125, 
131, 132; usadas por el supervisor 182; de inteligencia 280. 

Psicológico (a) ( s) 
el empleo de la lengua de prestigio por razones 38-39; el 
empleo de la lengua vernácula por razones 41-44; factores 
del programa de educación bilingüe que son 51 ; la formación 
de conceptos y ángulos 83; traumas 146; consideraciones cul-
turales y 406; necesidades 407-498; choque psico-culturales 
y 445. 

Psicólogos, sus opiniones sobre el empleo de la lengua materna 
41, 277, 289. 

Publicación 
de libros de textos y materiales de enseñanza 226; por autores 
nativos 438; por el ILV 421-423, 438. 

Pueblo(s) 
subyugado 35; instalación de la escuela en 71; de la sierra 
90; de tradición ágrafa 90; de la Selva Peruana 90, 116, 372; 
aguaruna 97-111; indígenas 104, 290; nativos 285; marginados 
405; nómades 407; detrimento físico o psico-social de 408; 
realidad social, material y espiritual de 408. 

Quechua 
y el multilingi.iismo en el Perú 84-88; en Ecuador 277-278; 
de Ayacucho y de San Martín 338-339, 343; hablantes 338, 
431, idiomático 348. 

Rasgos 
culturales 118, 404, 444; del carácter 243-244; claves para 
mantener la identidad cultural - lengua materna 406; que 
conducen al bienestar 408-414; que llevan al detrimento del 
individuo o de la sociedad 408, 411-414. 

Realidad 
de la Selva Peruana 401-417; sociológica 420; socio-cultu-
ral 427. 

Recreo 219, 238, 271, 345. 
Reconocimiento 

de los números 121; cultural 281; lingüístico 281; de la pri-
mera etapa de aprendizaje 298; positiva del idioma caste-
llano 339. 

Recursos 
económicos 234, 24 7, 426; gubernamentales 239; de apren-
dizaje 307; para el taller de escritores 340; naturales de la 
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selva 371, 410, 418; humanos y económicos del ILV 426. 
Reforma Educativa, y la educación bilingüe 95, 137, 156, 161-

162, 437. 
Registros 

de asistencia 117, 132, 182, 187, 226; de evaluación 182, 
187, 226; de matrícula 1 82, 187, 226; llevados por el maestro 
243, 260; escolares 249, 392; civiles 439. 

Relación (es) 
inter-étnicas 83; idiomáticas 87; culturales y sociales 87; pú-
blicas como obligación del maestro 256-257; de la educación, 
la salud y el desarrollo comunal 292-293; públicas en la co-
munidad aguaruna 372; entre la educación, la lingüística y la 
etnografía 391-392; humanas 401. 

Religión (es) 
es parte del programa educativo en el Perú 157; es tema de 
la conferencia 218; diferentes 257; nativas 402, 439-440; 
foránea 445. 

Resígaro, grupo indígena del Perú 421. 
Responsabilidad 

de la comunidad 230, 231-239; del maestro bilingüe 230, 
238, 241-261, 395; del ILV 381-399; del nativo en el de-
sarrollo 383-399; capacitar para tomar la 428. 

Resultados 
de la educación bilingüe 73-74, véase beneficios de la edu-
cación bilingüe; del taller para escritores 350-353. 

Ribeiro, Darcy 64, 76, 401n, 404, 431n, 446. 
Rich, Fume 293n. 
Rol(es) 

de la educación bilingüe 31, 225; de la legnua materna 51-58, 
82, 84; de la lengua de prestigio 51-58, 87; de las lenguas 
en el Imperio Incaico 85-86; del ILV dentro del programa de 
educación bilingüe 381-399; sociales 407-408, véase papel(es). 

Rumano, escuelas bilingües en 35. 
Rusia, el empleo de las lenguas regionales 50-51, 80. 

Sagradas Escrituras, en la lengua vernácula 416, 417, 441. 
Salario 

del maestro bilingüe 127, 243, 255, véase sueldo, de los miem-
bros del ILV, no garantizado 419. 

Salón de clase 
lengua empleada en el 39, 141, 164, 165, 275; trabajo en el 
44; del Curso de Capacitación 68, 116-117; tipo aguaruna 70; 
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número de niveles en el 142; vocabulario del 147; supervisión 
a los maestros en el 182; tarea del profesor rebasó los límites 
del 214; disciplina dentro del 260, 268, 271-272; es adaptado 
a la cultura 322. 

Salubridad 
clases de 125; conferencia de 218; problemas de 220; equipos 
de 236; reglas de 256. 

Salud 
un encargo del maestro bilingüe es la 73, 236, 257, 392-393; 
el Curso de Capacitación y la 136; parte del programa aca-
démico de las escuelas es la 136; el tema de la conferencia 
es la 218; la comunidad y la 235, 393; el programa de la 
288, 392-393, 397, 431-435; mejoramiento del nivel de la 
290, 382, 393; sistema nacional de la 396; preservación de 
la 416,431; el lingüista y su 425. 

San Miguel, comunidad chayahuita, salud en 435. 
Sanciones 

de la cultura nativa 403; negativas y positivas para el control 
de la conducta 408; culturales que no siempre tienen éxito 413. 

Santa!, lengua de Bengala, programa de educación bilingüe en 50. 
Sanitario(a) (s) 

entrenamiento y trabajo del 256, 285, 435, véase Promotores 
de Salud; postas 286; hábitos 335; necesidad universal de 
medidas 407. 

Sapir, Edward 35, 61, 409, 446. 
Saville, Muriel R. 76. 
Scotford, John B. 43, 61. 
Segunda lengua 

la falta del apego emocional en la 42; el aprendizaje de la 
43, 52, 81, 90, 105-107, 277-280, 331, 334, véase aprendizaje 
del castellano; el aprendizaje de lectura en la 47, 54, 107-109, 
143-148, véase aprendizaje de lectura; la lengua de prestigio 
como una 58; el dominio de la 81, 275, 279; afirmación de 
UNESCO acerca de la 93, 289; instrucción en la 130, 279-
280; enseñanza de la 142-143, 146-148, 164-165, 275, véase 
enseñanza del castellano; conceptos nuevos en la 248. 

Segundo idioma 
enseñanza del 52, 114, 331; educar en el 289, véase segunda 
lengua. 

Selección 
de supervisores 181; de los maestros bilingües 241-244, 260, 
392; de los miembros del ILV 418. 
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Selva Peruana 
comunidades aisladas de la 33, 232, 235, véase grupos aisla-
dos; el experimento en la 36, 225, 321; escuelas bilingües 
en la 37, 51-58, 143, 273-290; nativos de la 115, 281, 361; 
la realidad de la 141, 401-417. 

Servicio ( s) 
médico 258, 284, 374, véase médico; postal y su falta 285; 
pagados por el maestro 260; del ILV 425. 

Shell, Oliva A., lingüista de campo del ILV 29, 63, 76, 86, 114, 
115, 141, 142, 143, 184. 

Shipibo, grupo indígena del Perú 72, 187, 254, 2 76, 286. 
Sierra del Perú 

lenguas de la 63, 86, 92, véase quechua; talleres de escritores 
se realizaron en la 338-339. 

Sílaba(s) 
castellanas 65-66, 162, 333; reconocimiento y lectura de 144, 
160, 327; tarjetas de 154, 308-309; ejercicios de 299, 300, 
303-309; distribución de 304; nuevas 305-309; clave 306-307, 
327; usadas en el curso de escritura 376; abiertas y cerra-
das 379. 

Silabario 375. 
Silvester, Robert 244n. 
Símbolo(s) 

de unidad política 36, 37; de comunicación 42; nuevos en la 
lengua mayoritaria 47; aritmético 270, 331; visual 293, 296-
297; fonéticos 295-297; gráfico 296-300; psicológicos 296-
300; escrito 304; del Perú 377. 

Sinacay, Raúl, maestro bilingüe amuesha 138. 
Siskind, Janet 413, 446. 
Sistema(s) 

colonial, y la educación de los nativos 37, véase colonizador; 
escolar bilingüe 51, 119, 131, 214, 255; nacional 55, 234, 
396; económico 98, 402, 424, véase economía; numérico 120, 
142, 160, 270, 327, 329; monetario 145; de aprovisionamiento 
en los distritos educativos 229; tribales de autoridad 232; de 
trueque 239; legal 256; de valores 324, 406-417; de creencias 
393, 414; cultural 404; de parentesco 408, véase cultural: 
capitalista 420; político-económico 427; socio-político, de los 
indios americanos 428; social 441. 

Sistema de Educación Bilingüe 
factores del 51-58; panorama del 63-77; capacitación en el 
115-139; objetivos y currícula del 141-180; descentralización 
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del 163-164, véase educación bilingüe. 
Sistema educativo 

lengua del 35, 37, 91, 142, 321; nacional 127, 143, 146, 189, 
192, 287, 379; peruano 142, 226, 321; cambio en el 161-162, 
163-164; planificación previa del 230; administradores del 
241; adaptación a los patrones de aprendizaje de la cultura 
por el 269; autóctono 392. 

Sistema fonémico 46-47, 53, 295-297, 392. 
Sistema morfológico 422. 
Snell, Betty, lingüista de campo del ILV 305. 
Social( es) 

necesidades, tradiciones lingüísticas y el conflicto 35; la falta 
del empleo de la lengua materna y ajustes 41; cambios 48, 55, 
401-417; el empleo de la lengua de prestigio crea ventajas 48; 
difusión 82; los roles de las lenguas y la coyuntura 85; los 
candidatos a supervisor cumplen criterios 186; la maestra su-
fre resentimientos 243; el maestro sufre presiones 258, 265; 
estructura 371-372, 392; realidad 408; controles 408; arrui-
namiento de la solidaridad 440. 

Sociedad(es) 
civilizada 34; europeas 35; mayor 37, 39, 276, 285, 287; 
sistema tradicional de valores de la 48; evaluación de la 80; 
con lenguas diversas 81-83, multilingüe 82-83, 87; colonial 85; 
peruana desde el siglo XVI 86; libre 104; mayoritaria 286; 
occidental 402-406, 420; dominante 404. 

Sociedad( es) nacional( es) 
educación bilingüe como puente a la 58, 104; identificación 
con la 83-84, 248; contacto con la 241, 287; ética de 251; 
lengua y cultura de la 276-277; dependencia mutua con la 372. 

Sociedad (es) nativa ( s) 
aguaruna 31, 97, 99-102, 371; prealfabeta 231, 232, 263; 
pequeñas 231; seleccionan a los maestros 241, 244, 282; 
cerradas 242; distribución de la riqueza en las 237; selváticas 
244; estilo de vida en las 250, 371; serniaisladas 253; destrezas 
comerciales que necesita la 283; las enfermedades diezmaron 
a las 288; producción de la literatura vernácula con la cola-
boración de las 338; autosuficiente 371; el sistema nacional 
y las 402; necesidades nuevas de las 439; el intercambio cul-
tural y las 443; bienestar de la 444; la religión y las 445. 

Socio-culturales, necesidades 407-408. 
Socio-económico (a) ( s) 
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el uso de la lengua de prestigio en la educación por razones 
37-38; el uso de la lengua vernácula en educación por razones 
48-49; la educación bilingüe y los factores 54-55; la emigra-
ción hacia la urbe y factores 283. 

Socio-educativo, la disminución del trauma 290. 
Socio-lingüística, la formación de conceptos y la 83. 
Solá, Donald F., 274, 276, 277, 283, 291, 416, 447. 
Solicitudes 

para escuelas nuevas 216, 219, 285; de tierra 429, véase título 
de propiedad. 

Solnit, Albert J., 76. 
Soria, Angel, maestro bilingüe shipibo 254. 
Stern, Bernard J., 60. 
Sueldo del maestro bilingüe 118, 243, 246. 
Suicidio 244, 432. 
Suiza, unidad política sin unidad lingüística 37. 
Summer Institute of Linguistics 419n. 
Supervisión 

de las escuelas 71-73, 111, 114, 164, 181-192, 383; local, 
por lingüistas de campo 71-73, 181-185, 381-399; de las ins-
talaciones para el Curso de Capacitación 12 7; responsabilidad 
de la oficina central para la 165, 255; formularios de la 183, 
186,187,191; gastos de la 184. 

Supervisor (es) 
a tiempo completo 71, 186; nativos 73, 114, 185; a tiempo 
parcial 73, 181, 183; capacitación de 136, 137, 181-192, 301, 
395; del Ministerio de Educación 163; selección de 181; ver-
náculo-hablantes 181-192; criterios para candidatos a 185-186; 
jurisdicción del 188; evaluación dirigida por los 189; confe-
rencias dirigidas por los 190-191; nombramiento de 226; 
haberes de los 227; presión para satisfacer al 249. 

Taan, Jeremías, maestro bilingüe aguaruna 108. 
Tahuantinsuyo, el Imperio Incaico 85. 
Talleres 

regionales de supervisión 188-189; para escritores 294, 327, 
337-354, 394; para escritores aguaruna 337-354; para escri-
tores quechua 343, 348, 352; para escritores campa 343, 350, 
352; de lingüística 343; artesanales 430. 

Tamiche, Juan, promotor de salud, chayahuita 435. 
Tapia, Sergio 401n. 
Tareas 
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educacionales 94; presiones de 130, 249; para los alumnos 
desocupados 133; para lectura 150; del profesor 214; libro 
de 304. 

Tarjetas 
de sílabas 154, 308-309; de palabras 154, 308; de aritmé-
tica 160. 

Taushiro, grupo indígena del Perú 420. 
Tax, Sol 44 7. 
Técnica(s) 

metodológicas de educación bilingüe, enseñadas a los aguaruna 
111; de lectura y su transferencia al segundo idioma 148, 
162, 233; pedagógicas 298; de traducción 348-349, 353. 

Técnico(s) 
de UNESCO 93; de reparar radios 283; entrenamiento por 
ILV de 425, 428. 

Temas 
de conversación 150; de la conferencia de maestros 218-219; 
de un libro de lectura 301; de composiciones escritas en el 
taller de escritores 339-340, 345-349; de las composiciones 
creativas 361; folklóricos 423. 

Tensión (es) 
de la gente en una comunidad 234; aliviada por tomarla en 
conciencia 239; propias del maestro 245-261; psicológicas de 
los alumnos 275; emocionales de los alumnos 324; por con-
tacto con el exterior 404. 

Teorías lingüísticas 421-422. 
Terminología técnica y científica, véase vocabulario. 
Terrenos, véase tierras. 
Territoriales, la comunidad y sus derechos 256, 403, 404. 
Territorio 

nacional 74; aguaruna 192, 378, 395, 396, 410; nativo 218, 
242, 341; los colonos se apoderaron del 403-404; extensión 
de los pueblos nómades 407; defensa del 441. 

Texto(s) 
en lenguas vernáculas 52, 125, 133, 188, 353, 392; bilingües 
57, 122, 123, 164; de aritmética 120, 124, 160; cuidado de los 
133; para la enseñanza de una segunda lengua 148, 150; de 
lectura 160, 299-301, 392, véase libros de lectura; de escritura 
161; comprados con productos del huerto escolar 162; en 
castellano 164, 392. 

Textos escolares 
las diversas lenguas de los 66; inventario de los 133; libertad 
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para adaptar los 164; autores nativos escriben los 338 ela-
boración de los 353, 394, véase también elaboración de libros. 

Textos, preparación de 
por el lingüista de campo 122, 391-393, 394, 437-438; para 
el Curso de Capacitación 130, 143; de guía para el maestro 
143, 150; por el supervisor 165, 192; leyes educativas que 
respaldan a la 226; lingüística aplicada a la 295-301; en ma-
chiguenga 303-309; en talleres de escritores 337-354; en 
amuesha 359-363; necesita asesoramiento de un nativo-ha-
blante 391. 

Thurnwald, Richard 61. 
Ticuna, grupo indígena del Perú 

maestros 187, 323; alumnos 254; técnico en reparar radios y 
grabadoras 283; fonética de 296; aserradero en una comuni-
dad 398. 

Tierras 
de los aguaruna 100, 371, 397; el título de propiedad de las 
126, 246, 256, 284, 397, 437, 443; solicitud de las 218, 256; 
de la selva 410; restringidas a las comunidades nativas 429. 

Townsend, Guillermo Cameron, fundador del ILV 76, 417. 
Trabajador de campo 392, 418, 420, véase lingüista de campo. 
Trabajo(s) 

en las clases 129; lingüísticos 131, 391, 421; de supervisión 
181-192; académicos del cuerpo docente 226; el programa 
escolar y las épocas del 234; del maestro 243, 253, 259, 288; 
literarios 327, 337-354, 350; del aguaruna 371; de los miem-
bros del ILV 381-399, 421, 423; etnográfico 394; distribu-
ción del 408; antropológicos 401-417, 418, 421, 423, 444; 
publicados por el ILV 421-423. 

Tradición (es) 
de la educación como el aprendizaje de un idioma 36; que se 
tratan como inferiores 43; escrita 47, 415-416; ágrafa 90; de 
origen hispánico 92-99; aborigen 92; oral 94, 408, 415; na-
tivas dentro del marco nacional 321 ; culturales escritas por 
los nuevos alfabetizadores 415-416. 

Traducción (es) 
teoría de la 29; de materiales didácticos 122-123, 301, 393, 
422-423; de pasajes bíblicos 124, 337, 383, 390, 393, 399, 
418-419, 422-423, 442; de manuales de salud y desarrollo de 
la comunidad 337, 393, 397, 423; en el taller de escritores 
340, 348-349; bíblicas para el mantenimiento de la vitalidad 
social 442. 
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Trámites 
de la documentación escolar 249; para solicitar títulos de pro-
piedad de los terrenos 256. 

Transición 
el sistema escolar del país y la 119; libros para el curso de 
120-123; enseñanza del sistema numérico en la 142; objetivos 
de la 143-145; lectura en castellano en la 161-162. 

Transporte 
de útiles escolares 69, 225, 227, 229; de los alumnos del Curso 
de Capacitación 115-116; de materiales 218, 229, 255; a la 
conferencia 220; facilitación del 229, 250, 297, 424, 430; 
aéreo 247, 257; de productos al mercado 258, 283, 443; de 
participantes en talleres de escritores 340-341; el ILV y 
programas de 437. 

Tratado de Versalles, dividir Europa según el idioma 37. 
Tripp, Martha Duff, lingüista de campo del ILV 294, 359. 
Troike, Rodolph C., 289. 
Trujillo, hospital del entrenamiento de los promotores de 

salud 396. 
Túpac Amaru 352. 
Turner, Glen D., 76. 

Ubicación 
de los talleres de escritores 340-341, del Perú en América 377. 

UNESCO 32-34, 36, 38, 41, 44, 49, 93, 279, 289, 291. 
Unión Soviética (URSS), educación en lengua nativa 50, 80, 93. 
Utiles escolares 

responsabilidad del maestro para los 69, 246, 255, 257; a los 
maestros candidatos se les da los 118; cuidado de los 133; 
presupuesto adecuado para los 227; aprovisionamiento de los 
229; distribución de los 183, 239; de escritorio 342. 

Uwarai, joven aguaruna 101. 
Uzcátegui, Emilio 61. 

Vacación (es) 
escolares anuales, empleadas para capacitar a los maestros 
bilingües 68, 115, 127, 247; de medio año es el tiempo de la 
conferencia de maestros 213, 215; tomada por el maestro 
fatigado 245. 

Vacunación 256-257, 425, 434-435. 
Vadillo, Aída 401n. 
Valencia, Pastor, maestro bilingüe ticuna 254, 323. 
Valor(es) 
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de la lengua 82, 233, 324, 420, 428, 430; culturales 87, 238, 
286, 324, 406-417, 428, 430, 437; de literatura oral 94; 
múltiples del Perú 95; nacionales 104, 249; morales 160, 439-
444; sociales 160, 411-412; nuevos 248, 259; de la medicina 
257; de la educación 273, 281; simbólicos 276; de artefactos 
284; espirituales 382, 439-444; humanos 406-417, 443-444; 
ajenos cuya imposición se rechaza 417; propios 420. 

Varese, Stefano 44 7. 
Vasco, lengua regional de España 79. 
Venganza 411, 412, 441. 
Venta 

de productos 283, 286, 373, 376; de libros 348. 
Ventajas de la educación bilingüe 273-290. 
Vernáculo(a) 

habla 142, 239; proporción del tiempo para el ttso 146-147; 
grupo de habla 165, 339; literatura 337-341, 347-349, véase 
lengua vernácula e idioma vernáculo. 

Vernáculo-hablantes 
capacitación de maestros 31; integración en la sociedad na-
cional de los 49; educación en beneficio de los 51; aprendizaje 
de lectura por los 148, 337; como supervisores 181-192; 
producción de literatura auténtica por los 337-341, véase ha-
blantes del idioma vernáculo. 

Vicos 382. 
Vida 

nacional 38, 63, 118, 143, 287, 290, 321, 379, 416, 442; 
escolar 41, 57, 264-265, 275; diaria 66, 106, 145, 161, 371-
379, 417, 439, 442; del niño nativo 122, 270; nativa 232, 
407, 409, 417, 424-425; transformada 232, 417; aislada 233; 
comunal 234, 236, 245, 378, 443; adulta 267; amazónica 
actual 273; tribal 409; cívica 428. 

Visitante (es) 
en la conferencia de maestros 216, 217; a la comunidad 235-
236, 252, 256-257, 442-444. 

Vivar A., Judith E., 410, 447. 
Vocabulario 

científico 39-40, 46, 52, 94; técnico 46, 52; castellano 52, 
121-122, 124; para el curso de castellano oral 121-122, 161, 
378; desconocido(nuevo) 130, 148, 308, 378; del salón de 
clase 147; del niño de cinco años 191; sencillo 250, natural 
305; publicado por el ILV 423. 



520 EDUCACIÓN BILINGÜE EN LA AMAZONÍA PERUANA 

Weber, Rose-Marie 274, 276, 277, 282, 283, 416, 447. 
Weinreich, Uriel 35, 42, 46, 61. 
Wendell, Margaret 293n, 338n, 339, 346. 
Wilson, Godfrey y Monica 439, 447. 
Wipio Deicat, Gerardo, supervisor bilingüe aguaruna 31, 97, 

189, 191-192. 
Wise, Mary Ruth, editora de los estudios etno-lingüísticos del 

ILV 29, 30, 63, 64, 76, 293n, 401, 431n, 445, 446. 
Wistrand, Lila, lingüista de campo 76. 
Wycliffe Bible Translators (WBT) 418-419, 447. 

Yáñez Boluarte, Carlos 403, 445. 
Yarinacocha 

Centro del ILV 67; lugar de cursos de entrenamiento 68, 
102, 115, 117, 187, 395, 397; centro administrativo del Curso 
de Capacitación 126; lugar de almacén central de educación 
bilingüe 229; talleres de escritores vernáculos se desarrollaron 
en 338. 

Yauyos, las serranías de 85. 

Záparo, familia lingüística del Perú 431. 
Zengel, Marjorie S., 61. 
Zona(s) educativas 73, 163, 164, 191, 218, 219, 283. 
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