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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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