
MEJORANDO LA ESCUELA RURAL:

tres décadas de experiencias educativas

en el Perú

Patricia Ames Ramello

DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 96

http://www.iep.org.pe



AMES RAMELLO, Pa tri cia

Me jo ran do la es cue la ru ral: tres dé ca das de ex pe rien cias edu ca ti vas

en el Perú.- - Lima: IEP, 1999. - - (Do cu men to de Tra ba jo, 96. Se rie

So cio lo gía y Po lí ti ca, 16)

/ESCUELAS RURALES/EDUCACIÓN RURAL/EDUCACIÓN BILINGÜE/

NIÑAS/PROYECTOS DE EDUCACIÓN/EDUCACIÓN/PERÚ/

WD/05.01.01/SP/16

Serie: Sociología y Política 16

Este do cu men to for ma par te de la in ves ti ga ción “La ex clu sión edu ca ti va de las ni -

ñas del cam po: di men sio nes, cau sas y po si bi li da des de aten ción”, que rea li za el

IEP con el aus pi cio de la Emba ja da Real de los Paí ses Ba jos.

© Insti tu to de Estu dios Pe rua nos, IEP

Ho ra cio Urtea ga 694, Lima 11

( 332-6194 / 424-4856

Fax (51 1) 332-6173

ISSN 1022-0356 (Do cu men to de Tra ba jo IEP)

ISSN 1022-0429 (Se rie So cio lo gía y Po lí ti ca)

Impre so en el Perú

Fe bre ro de 1999

250 ejem pla res

He cho el de pó si to le gal: 98-2707

http://www.iep.org.pe



RESUMEN

A pe sar de la ur gen te ne ce si dad de me jo rar la ca li dad de la es cue la ru ral, los 

es fuer zos des ple ga dos en este cam po en las úl ti mas dé ca das han sido por lo ge ne ral

de co ber tu ra li mi ta da, de ca rác ter ex pe ri men tal y pro pi cia dos por ins ti tu cio nes no 

es ta ta les. En este do cu men to se pre sen ta in for ma ción pro ce den te de 25 pro yec tos

edu ca ti vos que han bus ca do ade cuar la es cue la a las ca rac te rís ti cas del me dio ru -

ral, mos tran do el con tex to en el que sur gen, los ejes de in ter ven ción más fre cuen -

tes, el tipo de ac ti vi da des que rea li zan, las di fi cul ta des que en fren tan y los lo gros

ob te ni dos es pe cial men te en tor no a la es co la ri dad de los ni ños ru ra les y de las ni -

ñas en par ti cu lar, pues to que ellas mues tran un dé fi cit de es co la ri za ción más ele -

va do. Fi nal men te se pre sen tan las pers pec ti vas de los pro yec tos en ac tual eje cu ción

para la aten ción de este pro ble ma en par ti cu lar.
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INTRODUCCIÓN

Al tra tar so bre la es cue la ru ral en el Perú nos en con tra mos con una rea -
li dad pro ble má ti ca en una se rie de as pec tos: des de la in fraes truc tu ra edu ca -
ti va y sus ca ren cias1 o la pre ca ria con di ción del do cen te y su for ma ción, has -
ta la di ver si dad cul tu ral de la po bla ción que debe ser aten di da y la exis ten cia 
de un sis te ma edu ca ti vo (ca len da rio, cu rri cu lum ofi cial, ho ra rio, etc.) pen sa -
do des de y para una rea li dad so cial, eco nó mi ca y cul tu ral pre pon de ran te -
men te ur ba no-cos te ña, muy di fe ren te a la de los ni ños y ni ñas del cam po en 
las otras re gio nes del país. Ade más, las ex pec ta ti vas y los sig ni fi ca dos aso cia -
dos a la es cue la por los pa dres de fa mi lia, en mu chos ca sos se ha llan con tra -
pues tos y en cons tan te ten sión, lo que pro vo ca una se rie de si tua cio nes con -
flic ti vas res pec to a las de ci sio nes edu ca ti vas y a la re la ción con la es cue la. A
todo ello se suma la po bre za y ex tre ma po bre za en que vive la ma yor par te
de la po bla ción ru ral, si tua ción que in ci de en las de ci sio nes fa mi lia res y per -
so na les res pec to a la edu ca ción.

Sin em bar go des de hace más de trein ta años, se ha ve ni do rea li zan do
una se rie de pro yec tos que bus can me jo rar la ca li dad de la es cue la ru ral tra -
tan do de ade cuar la a las ca rac te rís ti cas cul tu ra les, lin güís ti cas, geo grá fi cas y
eco ló gi cas del me dio ru ral, así como ca pa ci tar al do cen te en nue vas me to -
do lo gías que pro pi cien un me jor apren di za je en sus alum nos.

El pro pó si to de este tra ba jo es in da gar por el im pac to que ta les pro yec -
tos han te ni do en la ca li dad y/o el au men to de la es co la ri dad en el cam po.
Para ello he mos con sul ta do la do cu men ta ción dis po ni ble so bre cada pro yec -
to, he mos en tre vis ta do a quie nes par ti ci pa ron de ta les ex pe rien cias y se ha
rea li za do un se mi na rio ta ller so bre “Los pro yec tos edu ca ti vos en es cue las
ru ra les y su im pac to en la es co la ri dad de ni ños y niñas”.

Estas ac ti vi da des, eje cu ta das en el mar co del pro yec to “La ex clu sión
edu ca ti va de las ni ñas del cam po: di men sio nes, cau sas y po si bi li da des de
aten ción”2, tie nen el pro pó si to de in da gar por la aten ción que ha re ci bi do la 

7

1. Los ma yo res ín di ces de po bre za edu ca ti va se en cuen tran efec ti va men te en la zona ru ral:
me nor nú me ro de maes tros ti tu la dos, ma yor can ti dad de es cue las uni do cen tes y po li do cen tes, ma yor
can ti dad de es cue las sin ser vi cios bá si cos, me nor co ber tu ra del sis te ma edu ca ti vo, ma yo res ín di ces de
re pi ten cia y de ser ción, las ta sas más al tas de anal fa be tis mo, etc. So bre el pro ble ma de la po bre za y la
edu ca ción en zo nas ru ra les in dí ge nas y sus in te rre la cio nes puede consultarse el artículo de Ló pez,
1996a.

2. Pro yec to que rea li za el Insti tu to de Estu dios Pe rua nos con el aus pi cio de la Emba ja da Real
de los Paí ses Bajos.
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ne ce si dad de in cor po rar a las ni ñas cam pe si nas en la es cue la en las ex pe rien -
cias de edu ca ción ru ral de sa rro lla das en el país.

La va rie dad de es tos pro yec tos, de ca rác ter ex pe ri men tal, cons ti tu ye un 
im por tan te re fe ren te para la im ple men ta ción de pro pues tas y po lí ti cas edu -
ca ti vas de más lar go al can ce. Sin em bar go, la in for ma ción so bre ellos apa re -
ce to da vía dis per sa y son muy po cos (o par cia les) los in ten tos de sis te ma ti -
za ción y re co pi la ción de es tas ex pe rien cias y de sus re sul ta dos.

En efec to, no se dis po ne de una re vi sión de las ex pe rien cias edu ca ti vas
en áreas ru ra les que nos per mi ta ver sus coin ci den cias, di fe ren cias, ejes de
in ter ven ción más fre cuen tes, lo gros co mu nes, li mi ta cio nes com par ti das y
me nos aún el im pac to que han lo gra do en re la ción a la es co la ri dad de la po -
bla ción ru ral en ge ne ral y de las ni ñas en par ti cu lar.

Di ver sos au to res (Ló pez, Poz zi-Escot, Zú ñi ga y otros) han abor da do
el pro ble ma de la edu ca ción ru ral in dí ge na y han rea li za do en ri que ce do res
ba lan ces en cuan to a lo avan za do y los nue vos re tos de la edu ca ción bi lin -
güe. Sin em bar go, una mi ra da si mi lar para el con jun to de la edu ca ción ru ral 
que da aún por ha cer se, te nien do en cuen ta que más allá de las di fe ren cias
cul tu ra les y lin güís ti cas de or den lo cal y re gio nal, la es cue la ru ral pa re ce en -
fren tar pro ble mas co mu nes muy si mi la res en todo el país.

Otro pun to cen tral y es ca sa men te re vi sa do es el im pac to de es tas ex pe -
rien cias en la es co la ri dad de los ni ños me nos fa vo re ci dos, es de cir, los más
po bres y las ni ñas en ge ne ral. Efec ti va men te en con tra mos una per sis ten te
bre cha en tre la es co la ri dad de ni ños y ni ñas en la zona ru ral: el dé fi cit de es -
co la ri za ción que re gis tra el Cen so Na cio nal de 1993 fue de 19% para los
va ro nes y 24% para las mu je res3. Por otro lado, más de dos ter cios de la po -
bla ción anal fa be ta es tán con for ma dos por mu je res, la ma yo ría de las cuá les
vi ven en el área ru ral.

Tra ta re mos de abor dar es tos pun tos4 en base a la pre sen ta ción de las 25 
ex pe rien cias más im por tan tes rea li za das en el país. Éstas di fie ren en cuan to
a los lu ga res don de se eje cu ta ron, las ins ti tu cio nes y or ga nis mos que se hi -
cie ron car go, las fe chas y pe río dos de du ra ción, la co ber tu ra que lo gra ron y
las ac ti vi da des que rea li za ron. Mu chas con clu ye ron ya sus ac ti vi da des y al -
gu nas se en cuen tran ac tual men te en eje cu ción.
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3. El mis mo in di ca dor en zo nas ur ba nas es de 8% para los va ro nes y 10% para las mu je res
(INEI, PMA, 1995). Si a esto uni mos la in for ma ción so bre el pro me dio de años de es tu dio, que en zo -
nas ur ba nas es de 9 años, mien tras que en zo nas ru ra les es de 4 años, es no to ria la bre cha exis ten te
en tre la edu ca ción rural y la urbana.

4. Sin duda exis ten mu chos otros pun tos en re la ción a es tas ex pe rien cias so bre los que es ne -
ce sa rio rea li zar ba lan ces más sis te má ti cos. Espe ra mos que la in for ma ción re co pi la da y pre sen ta da en
este do cu men to cons ti tu ya una base re fe ren cial para otros es tu dios de sis te ma ti za ción y balance.
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He mos tra ta do de ser ex haus ti vos en esta re co pi la ción, pero pese al es -
fuer zo, es po si ble que al gu nas ex pe rien cias que tu vie ron me nor di fu sión,
ha yan que da do in vo lun ta ria men te fue ra de este in ven ta rio.

Esto pue de ha ber ocu rri do pues exis ten po cos es pa cios de in ter cam bio, 
di fu sión y de ba te de las pro pues tas edu ca ti vas al ter na ti vas para la edu ca ción 
ru ral, mu chas de las cua les se rea li zan de modo ais la do per dién do se así lo -
gros y re fle xio nes que po drían ser com par ti dos en tre pro yec tos que tie nen
en co mún de ter mi na dos ob je ti vos y orien ta cio nes. Los ma yo res avan ces en
este sen ti do es tán sin duda en tre los pro yec tos de edu ca ción bi lin güe que
des de la dé ca da del 80 han pro pi cia do la crea ción de es pa cios de diá lo go e
in ter cam bio de ex pe rien cias, sin lo grar abar car no obs tan te a la to ta li dad de
pro yec tos de este tipo. Re cien te men te, en 1995, se ha for ma do la Red de
Edu ca ción Bi lin güe Inter cul tu ral a par tir de la ini cia ti va de ins ti tu cio nes re -
gio na les, con el fin de for ta le cer y con so li dar la Edu ca ción Inter cul tu ral Bi -
lin güe a ni vel na cio nal y me jo rar la ca li dad de la edu ca ción para po bla cio nes 
in dí ge nas en zo nas ru ra les y ur ba nas. Por otro lado, gran par te de la res pon -
sa bi li dad de pro pi ciar la crea ción y fun cio na mien to de es tos es pa cios po dría 
ser de com pe ten cia del Esta do a tra vés del Mi nis te rio de Edu ca ción, que sin 
em bar go se ha ocu pa do de ello en for ma muy limitada todavía.

En las pá gi nas que si guen el lec tor en con tra rá que, en vez de una des -
crip ción de ta lla da de cada pro yec to, he mos op ta do por agru par los de acuer -
do a sus se me jan zas y di fe ren cias en re la ción con los pun tos que son de nues -
tro in te rés. Pre via men te ex pon dre mos una bre ve re se ña del con tex to en el
que se en mar can. Al fi nal, pre sen ta re mos los re sul ta dos al can za dos por di -
chas ex pe rien cias en relación a la escolaridad de los niños y niñas rurales.

1. SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN EL CAMPO

La edu ca ción ru ral ha sido una preo cu pa ción de po lí ti cos y edu ca do res 
des de ini cios de si glo. Han exis ti do di ver sas pro pues tas de in no va ción edu -
ca ti va y una de las más di fun di das sin duda es la de José Anto nio Enci nas,
quien plan tea ra en tre otras co sas, la ur gen cia de in cor po rar la rea li dad cul -
tu ral y so cial del niño en el pro ce so edu ca ti vo; la ne ce si dad de es ta ble cer
una re la ción más es tre cha en tre es cue la y co mu ni dad y de trans for mar las
re la cio nes al in te rior de la es cue la es ta ble cien do prác ti cas más de mo crá ti cas
y des te rran do el au to ri ta ris mo pre do mi nan te. Enci nas en con tró se gui do res
en tre al gu nos maes tros ru ra les como Da niel Espe zúa Ve las co y Ma ría Asun -
ción Ga lin do en Puno, quie nes de sa rro lla ron in no va do ras y poco co no ci das
ex pe rien cias de al fa be ti za ción bi lin güe. Por otra par te, Ma nuel Z. Ca ma cho, 
tam bién pu ne ño, se ría de acuer do a Ló pez (1991, 1987) uno de los pre cur -
so res de la al fa be ti za ción bi lin güe con ni ños de ha bla vernácula.
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Des de el Esta do, los Nú cleos Esco la res Cam pe si nos crea dos por Luis
E. Val cár cel en los años 40 bus ca ron res pon der a las ne ce si da des par ti cu la res 
de la edu ca ción ru ral. La pro pues ta de Val cár cel re va lo ri za ba la di ver si dad
cul tu ral de la po bla ción cam pe si na y pos tu la ba una in ter ven ción in te gral en
las es cue las ru ra les. Incluía la ade cua da pre pa ra ción de maes tros; la aten ción 
a las ne ce si da des de in fraes truc tu ra, ser vi cios, ma te ria les; la in tro duc ción de 
ac ti vi da des y con te ni dos li ga dos a las ac ti vi da des pro duc ti vas de la zona; la
do ta ción de es pe cia lis tas en sa ni dad, agri cul tu ra y al fa be ti za ción para las es -
cue las; re co men da ba la en se ñan za bi lin güe en las zo nas de ha bla ver ná cu la y 
pro po nía un sis te ma de nú cleos de es cue las ru ra les con un cen tro de mos tra -
ti vo. La es ca sez de re cur sos sin em bar go no per mi tió que la pro pues ta pu -
die ra ex ten der se a toda la zona ru ral y en la prác ti ca ésta se fue de bi li tan do
pau la ti na men te. Los Nú cleos Edu ca ti vos Co mu na les ins ti tui dos por la Re -
for ma Edu ca ti va en los años 70, que si guie ron en cier ta for ma la mis ma lí -
nea que los an te rio res NEC, bus ca ron adap tar cu rrí cu la, mé to dos, tex tos,
ma te ria les, lo ca les es co la res, sis te mas or ga ni za ti vos y ca len da rios de ac ti vi -
dad a la rea li dad com ple ja y diversa del mundo rural.

Otras ex pe rien cias im por tan tes en el área ru ral son la del Insti tu to Lin -
güís ti co de Ve ra no (ILV) que ini ció en 1952 su tra ba jo en la Ama zo nía,
crean do es cue las bi lin gües en las co mu ni da des in dí ge nas y la del Plan de
Fo men to Lin güís ti co de la Uni ver si dad Na cio nal Ma yor de San Mar cos
(UNMSM) que en 1963 em pe zó tam bién un pro gra ma de edu ca ción bi lin -
güe en el pue blo de Qui nua, en Aya cu cho.

Sin em bar go, es a par tir de 1975 que los pro yec tos de in no va ción edu -
ca ti va para la zona ru ral pa re cen mul ti pli car se y di ver si fi car se5. En los años
pre vios una se rie de pro fun das re for mas eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas se
ha bían im ple men ta do des de el Esta do. De ma ne ra par ti cu lar, la Re for ma
Agra ria, la Re for ma Edu ca ti va y la Ley de Ofi cia li za ción del Que chua mar -
can un mo men to es pe cial men te pro pi cio para el sur gi mien to de pro pues tas
in no va do ras para la es cue la ru ral. Es así como, en tre 1975 y 1983, sur gen
al gu nos pro yec tos de edu ca ción bi lin güe con ca rác ter ex pe ri men tal, apo ya -
dos por or ga nis mos de coo pe ra ción in ter na cio nal e ins ti tu cio nes li ga das a la 
igle sia. El Esta do par ti ci pa como coe je cu tor en los pro yec tos de ma yor en -
ver ga du ra, en con ve nios bi la te ra les con agen cias de coo pe ra ción (AID,
GTZ). Sin em bar go, el cam bio de go bier no que se pro du ce jus ta men te en
esta eta pa y que lle va al des man te la mien to de una se rie de re for mas, man -
tie ne a las ex pe rien cias de edu ca ción bi lin güe en un con tex to ad ver so tan to
en re la ción a su de sa rro llo como a la po si bi li dad de pro yec tar se más allá de
su ca rác ter ex pe ri men tal y de su limitada cobertura.
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5.  Nues tra re co pi la ción re co ge las ex pe rien cias edu ca ti vas a par tir de esta fe cha. Incluíimos la 
ex pe rien cia del ILV, que se ha man te ni do a lo lar go del pe río do es co gi do, así como la de la UNMSM, 
es pe cialme nte en su úl ti ma eta pa (años 80).
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A par tir de 1984 co mien zan a de sa rro llar se más bien ex pe rien cias edu -
ca ti vas cen tra das en la for ma ción do cen te, orien ta das a la for ma ción de re -
cur sos hu ma nos con una pre pa ra ción ade cua da para la im ple men ta ción de
nue vas pro pues tas pe da gó gi cas en la zona ru ral. Es así como sur gen los pro -
gra mas de pro fe sio na li za ción, de es pe cia li za ción y de for ma ción ma gis te rial
en edu ca ción bi lin güe.

Pa ra le la men te, el tema de la eco lo gía y la con ser va ción del me dio am -
bien te co bra cre cien te im por tan cia para agen cias y or ga nis mos de coo pe ra -
ción in ter na cio nal. Entre 1985 y 1991 al gu nas con tra par tes lo ca les em pie -
zan a eje cu tar pro yec tos pro duc ti vos en las es cue las ru ra les de la zona an di -
na, bus can do en di ver so gra do in te grar los con una pro pues ta edu ca ti va que
pro pi cie un me jor apren di za je en los ni ños cam pe si nos. Casi to dos es tos
pro yec tos son con du ci dos por or ga nis mos no gu ber na men ta les y cen tros de 
de sa rro llo den tro de sus ám bi tos de ac ción, a ex cep ción del pro yec to im ple -
men ta do por la FAO en con ve nio con la Coo pe ra ción Téc ni ca Sui za (CO -
TESU), el Mi nis te rio de Edu ca ción y el Mi nis te rio de Agri cul tu ra, que tras
una pri me ra eta pa ex pe ri men tal, bus ca ex pan dir se a ni vel nacional y que fi -
nal men te es trans fe ri do di rec ta men te al Esta do para su ges tión y ma ne jo.

Sin em bar go, la ne ce si dad de aten der las ca rac te rís ti cas cul tu ra les y lin -
güís ti cas de la po bla ción es co lar in dí ge na si gue es tan do vi gen te, sin que el
Esta do de sa rro lle una po lí ti ca cla ra res pec to a ello y sin que las ex pe rien cias
de edu ca ción bi lin güe lo gren ex pan dir se más allá del pro yec to ini cial y la
co ber tu ra lo cal. Es así que des de prin ci pios de la dé ca da del 90 (y un poco
an tes en un caso) em pie zan a sur gir nue va men te los pro yec tos de edu ca ción 
bi lin güe, esta vez sin ma yor par ti ci pa ción del Esta do, eje cu ta dos en su ma -
yo ría por or ga nis mos no gu ber na men ta les, con fon dos de la coo pe ra ción
in ter na cio nal.

Algu nos de ellos in cor po ran la pro pues ta pro duc ti vo eco ló gi ca sur gi da
en años re cien tes como pro yec to edu ca ti vo com ple men ta rio (como el Pro -
yec to Escue la Ru ral Andi na —ERA— y el pro yec to de Fe y Ale gría con es -
cue las ru ra les en Cuz co), pero dan más peso a una pro pues ta edu ca ti va bi -
lin güe de ca rác ter in te gral, que abar ca as pec tos de pro duc ción de ma te ria -
les, di ver si fi ca ción cu rri cu lar, me to do lo gía par ti ci pa ti va, ca pa ci ta ción y pro -
fe sio na li za ción do cen te, al igual que los pro yec tos bi lin gües sur gi dos en tre
1975-1983. Algu nos to man ma te ria les edu ca ti vos ya di se ña dos y va li da dos
por es tos pro yec tos an te rio res, adap tán do los a las ca rac te rís ti cas pro pias de
la zona (por ej. el CADEP José Ma ría Argue das, con los ma te ria les del Pro -
yec to de Edu ca ción Bi lin güe de Puno -PEB Puno-) y pro du cien do otros
com ple men ta rios.

Encon tra mos una cla ra pe rio di ci dad en el sur gi mien to de los di ver sos
ti pos de pro yec tos (ver cua dro N°1), así como una cons tan te en cuan to a
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sus re cur sos, que pro vie nen prin ci pal men te de las agen cias de coo pe ra ción
in ter na cio nal. La par ti ci pa ción del Esta do es me nor, y sólo se da en aque llos 
pro yec tos de ma yor en ver ga du ra en cuan to a los re cur sos que uti li za, el
tiem po de eje cu ción y las agen cias coo pe ran tes que par ti ci pan.

En los pro yec tos en los que par ti ci pó el Esta do (PEB-Puno, Pro gra ma
de Edu ca ción Eco ló gi ca -PEE-) y en el caso de ERA, se trans fi rió su eje cu -
ción a los or ga nis mos pú bli cos del sec tor una vez con clui das las pri me ras
eta pas de im ple men ta ción. Sin em bar go la con ti nui dad de las pro pues tas en 
ma nos del Mi nis te rio de Edu ca ción y sus de pen den cias re gio na les de cae en
mu chos ca sos por fal ta de per so nal do cen te y ad mi nis tra ti vo ca li fi ca do. El
per so nal que fue ra ca pa ci ta do du ran te la eje cu ción del pro yec to rara vez
per ma ne ce con la con si guien te pér di da de con ti nui dad. Por otro lado, la es -
ca sez de per so nal y la fal ta de re cur sos ha brían im pe di do una ade cua da su -
per vi sión y ase so ría a los pro fe so res en el cam po, si tua ción que du ran te el
de sa rro llo del pro yec to era de al gún modo re suel ta por los miem bros de la
ins ti tu ción a car go. Este he cho, uni do a los me no res re cur sos ma ne ja dos
por el Esta do y a la fal ta de una vo lun tad po lí ti ca cla ra del mis mo fren te a la 
edu ca ción ru ral han li mi ta do la po si bi li dad de ré pli ca y ex pan sión de es tas
ex pe rien cias a un nivel mayor.

2. LOS PROYECTOS EDUCATIVOS EN ESCUELAS
RURALES

Exis ten di ver sos cri te rios de cla si fi ca ción, igual men te vá li dos, que pue -
den ser usa dos para dar cuen ta de los pro yec tos que nos ocu pan. En este
caso he mos ele gi do agru par los se gún el én fa sis prin ci pal de la in ter ven ción,
para fa ci li tar la des crip ción de las prin ci pa les ac ti vi da des y orien ta cio nes, así 
como los pro ble mas co mu nes que en fren tan. Esta grue sa agru pa ción nos
per mi te una pri me ra vi sión del tipo de ex pe rien cias que han te ni do y tie nen 
lu gar en la zona ru ral, sin de jar de lado que aún en cada una de es tas gran -
des lí neas exis ten pos tu ras y orien ta cio nes di ver sas y a ve ces opues tas en tre
sí, que se ña la re mos en cada caso. Tam po co se tra ta de cri te rios rí gi dos, pues 
los ti pos de in ter ven ción no son ex clu yen tes en tre sí y en la prác ti ca en con -
tra mos ex pe rien cias que pre sen tan to dos los ejes de in ter ven ción al mis mo
tiem po, pero en fa ti zan par ti cu lar men te uno.

La pri me ra lí nea de in ter ven ción se cen tra en la ca pa ci ta ción y pro fe -
sio na li za ción do cen te. Una se gun da en fa ti za una pro pues ta pro duc ti vo-eco -
ló gi ca en la edu ca ción del niño y la niña ru ra les, de acuer do al am bien te en
que vi ven. Fi nal men te una ter ce ra bus ca res pon der a las par ti cu la ri da des so -
cio cul tu ra les y lin güís ti cas de ni ños y ni ñas a tra vés de la edu ca ción bi lin -
güe.
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Cuadro 1

Experiencias educativas rurales en el Perú

Cronología según fecha de inicio

No. NOMBRE DEL PROYECTO INICIO TERMINO

1 Escuelas Bilingües del Instituto Lingüístico de Verano - ILV 1952 1988

2 Programa de Educación Bilingüe de la UNMSM 1963 1990

3 Programa de Educación Bilingüe del Alto Napo - PEBIAN 1975 1990

4 Proyecto de Educación Bilingüe Cusco (USAID - INIDE) 1975 1980

5 Programa de Educación Bilingüe de Puno (PEB - Puno) 1977 1991

6
Programa Experimental de Educación Bilingüe de la Dirección 

Departamental de Educación de Huancavelica-DDE
1980 1983?

7

Programas de Educación Bilingüe de la Dirección Departamental de 

Educación-DDE en Ancash, Arequipa, Lambayeque, Cajamarca, 

Huánuco, Junín y Moquegua

1983 ?

8
Nuevo Programa de Educación Bilingüe de Ayacucho de Visión 

Mundial
1983 ?

9
Proyecto de Educación Bilingüe Bicultural para los ashaninkas del 

río Tambo - CAAAP
1983 1988

10
Programa de Formación de Maestros Nativos en Educación Bilingüe 

del ILV - ISP Pucallpa
1984 continúa

11 Unidades de Producción Escolar Agropecuaria (UPEA) 1985 continúa

12
Maestría en Lingüística Andina y Educación - Segunda 

Especialización en Educación Bilingüe Intercultural (UNA)
1985 continúa

13 Programa de Educación Bilingüe del ISP Puno 1985 1991

14 Programa de Educación Ecológica (PEE) 1987 continúa

15
Programa de Capacitación de Maestros en Zonas Rurales Andinas 

(CRAM I)
1988 continúa

16
Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía 

Peruana - AIDESEP - ISP Loreto
1988 continúa

17 Escuela Rural Andina (ERA) 1988 1996

18
Proyecto de Educación  Bilingüe Intercultural Andahuaylas y 

Chincheros (PEBIACH)
1990 continúa

19 Escuelas Productivas del centro Ñari Walac - IPP 1991 1997

20
Educación para la Salud y el Desarrollo de las escuelas de la Región 

Inca
1991 1997

21 Programa de Educación Bilingüe Intercultural  (PEBI - CADEP) 1991 continúa

22 Propuesta de Escuela Rural Andina (CRAM II) 1995 continúa

23 Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural de Fe y Alegría 1996 continúa

24 Centro Piloto de Educación Experimental Pukllasunchis 1996 continúa

25
Programa de Profesionalización de docentes de la Universidad de la 

Amazonía
? ?

Tipo de intervención principal

1975/1983

Programas de Educación Bilingüe 1989/1990

Programas de Formación y Capacitación Docente 1984/1988

Programas de Educación Ecológica y/o Productiva 1985/1990
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Es ne ce sa rio acla rar pre via men te que los di ver sos pro yec tos se re fie ren
de ma ne ra ge né ri ca al “niño cam pe si no” o a los “ni ños ru ra les”, sin re fe rir se 
de ma ne ra di fe ren cia da a ni ños y ni ñas. Por ello, para la pre sen ta ción de los
di ver sos pro yec tos, usa re mos los mis mos tér mi nos que se em plean en los
do cu men tos re vi sa dos.

2.1. Proyectos de capacitación y formación docente

Este tipo de pro yec tos cen tra su ac ción en la ca pa ci ta ción y pro fe sio na -
li za ción do cen te, res pon dien do así al pro ble ma de la es ca sa o de fi cien te for -
ma ción de los maes tros de áreas ru ra les, cons ta ta da en una se rie de es tu dios
cua li ta ti vos y en los al tos ín di ces de pro fe so res sin tí tu lo que ejer cen en la
zona ru ral6.

Es el caso por ejem plo del Pro yec to de Ca pa ci ta ción de Maes tros en
Zo nas Ru ra les Andi nas del Perú - CRAM I. En este pro yec to se ha ela bo ra -
do un cu rri cu lum al ter na ti vo que to man do en cuen ta la rea li dad del do cen te 
y la es cue la ru ral, se orien ta a la for ma ción en in ves ti ga ción par ti ci pa ti va,
pro mo ción co mu nal y prác ti ca pe da gó gi ca. Los con te ni dos se or ga ni zan en
un sis te ma mo du lar, apor tan do co no ci mien tos teó ri cos y to man do como
eje bá si co de apren di za je la vida de la co mu ni dad. La mo da li dad del pro gra -
ma es de edu ca ción a dis tan cia, con eta pas pre sen cia les en los me ses de va -
ca cio nes, pues está des ti na do a pro fe so res en ejer ci cio, que de esta ma ne ra
pue den com ple tar su for ma ción y ob te ner el tí tu lo pe da gó gi co. Tam bién el
pro gra ma de la Uni ver si dad de la Ama zo nía va orien ta do ha cia maes tros en 
ejer ci cio que de sean pro fe sio na li zar se y ob te ner título pedagógico.

Exis ten otros pro gra mas de for ma ción ma gis te rial que em plean pla nes
de es tu dio al ter na ti vos, como los de edu ca ción bi lin güe7. Es el caso, por
ejem plo, del Insti tu to Su pe rior Pe da gó gi co (ISP) de Puno, a par tir del Pro -
yec to de Edu ca ción Bi lin güe de Puno y del ISP de Pu call pa, or ga ni za do por 
el ILV y trans fe ri do pos te rior men te al Esta do. En este gru po po dría con si -
de rar se el Pro gra ma de For ma ción de Maes tros Bi lin gües de la Ama zo nía
Pe rua na (FORMABIAP). Sin em bar go este úl ti mo tras cien de el as pec to de
la ca pa ci ta ción do cen te, pues apun ta a la crea ción y el de sa rro llo de ma te ria -
les y cu rri cu lum ade cua dos a la rea li dad cul tu ral y lin güís ti ca de cada uno de 
los gru pos ama zó ni cos con los que tra ba ja, por lo que es ta ría más pró xi mo
a los pro gra mas de edu ca ción bi lin güe en ge ne ral. Por úl ti mo, exis ten pro -
gra mas de pos gra do en edu ca ción bi lin güe, orien ta dos a la for ma ción de re -
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6.  Se gún el Diag nós ti co Ge ne ral de la Edu ca ción de 1993 “La mi tad de los pro fe so res no tie -
nen tí tu lo de maes tro... (y)  la ma yo ría de pro fe so res que no tie nen tí tu lo es tán si tua dos fun da men -
tal men te en áreas ru ra les”. Indi ca do res cuan ti ta ti vos del sis te ma edu ca ti vo. Ministerio de Edu ca ción.

7.  En los ca sos de la Ama zo nía, tam bién em plean la mo da li dad de edu ca ción a dis tan cia para
la pro fe sio na li za ción de maes tros en ejer ci cio, ade más del curso regular.
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cur sos hu ma nos para ta reas de pla ni fi ca ción y de in ves ti ga ción (Uni ver si -
dad del Altiplano).

Por otro lado, el com po nen te de ca pa ci ta ción do cen te está pre sen te en
ge ne ral en to das las ex pe rien cias re co gi das, como par te de las mis mas, aun -
que los én fa sis te má ti cos va rían es pe cial men te en tor no a dos ejes: el pro -
duc ti vo-eco ló gi co y el lin güís ti co-cul tu ral.

2.2. Proyectos de Educación Ecológica y Productiva

Los pro yec tos que en fa ti zan el com po nen te pro duc ti vo y la re la ción
equi li bra da con el me dio am bien te par ten de la cons ta ta ción del es tre cho
con tac to del niño cam pe si no con la na tu ra le za y bus can po ten ciar esta re la -
ción y con ver tir la en un es pa cio de apren di za je sig ni fi ca ti vo de los con te ni -
dos que la es cue la bus ca trans mi tir. Al mis mo tiem po, lo con si de ran como
una res pues ta a la crí ti ca si tua ción eco ló gi ca (de gra da ción de los re cur sos
na tu ra les) que afec ta so cial y eco nó mi ca men te a la po bla ción andina.

Asi mis mo, se tra ta de dar con te ni dos más prác ti cos y cer ca nos a la rea -
li dad del niño (in ser to en una so cie dad pre pon de ran te men te agrí co la y/o
ga na de ra) que ade más le sean de uti li dad en su de sem pe ño pos te rior, al per -
mi tir le in tro du cir o re cu pe rar ele men tos tec no ló gi cos que me jo ren la pro -
duc ti vi dad, así como nue vos pro duc tos (hor ta li zas por ejem plo) que com -
ple men ten su die ta. Tam bién a par tir del com po nen te pro duc ti vo se bus ca
es tre char la re la ción es cue la-co mu ni dad, tan to a tra vés de la par ti ci pa ción
ac ti va de los pa dres, como del nexo en tre las ac ti vi da des prin ci pa les de la
co mu ni dad y los pro yec tos pro duc ti vos de la es cue la. Como com ple men to
in ten tan ex ten der los co no ci mien tos ad qui ri dos por los ni ños a la prác ti ca
de sus familias.

Los di ver sos pro yec tos cen tra dos en esta lí nea otor gan dis tin ta im por -
tan cia a uno u otro de los com po nen tes se ña la dos, pero en ge ne ral los con -
si de ran a to dos. Las ac ti vi da des pro duc ti vas que de sa rro llan son vi ve ros,
plan ta cio nes fo res ta les, huer tos, crian za de ani ma les me no res, cul ti vo de
fru ta les, pro duc ción de hu mus de lom briz (lom bri cul tu ra). En base a ellas
adap tan, en dis tin to gra do, con te ni dos cu rri cu la res de una o más ma te rias
(como cien cias na tu ra les, edu ca ción para el tra ba jo, len gua je, ma te má ti cas,
cien cias so cia les, etc.), a fin de que la ac ti vi dad en sí mis ma cons ti tu ya un
es pa cio de apren di za je sig ni fi ca ti vo de los con te ni dos teó ri cos. Para ello,
pre pa ran ma te ria les edu ca ti vos de apo yo al do cen te, como ma nua les téc ni -
cos y guías me to do ló gi cas, su gi rien do di ver sas ac ti vi da des de apren di za je en 
re la ción a la ac ti vi dad pro duc ti va mis ma. El com po nen te de ca pa ci ta ción
do cen te es fun da men tal tam bién para que el maes tro ma ne je los co no ci -
mien tos tec no ló gi cos y teó ri cos bá si cos y pue da orien tar a sus alum nos, así
como para in te grar la ac ti vi dad y la pro pues ta pe da gó gi ca. La ma yo ría de
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es tos pro yec tos con si de ra ade más el se gui mien to y ase so ría téc ni ca en el
cam po, ge ne ral men te a car go de pro mo to res agrí co las de la mis ma ins ti tu -
ción (es pe cial men te en el caso de los pro yec tos de sa rro lla dos por ONGs).
Adi cio nal men te y de acuer do a las po si bi li da des, re cur sos y op cio nes de la
ins ti tu ción que rea li za el pro yec to, se do nan, pres tan o sub si dian semillas
y/o herramientas.

A esta lí nea per te ne cen pro yec tos como las Uni da des de Pro duc ción
Esco lar Agro pe cua ria (UPEA), las Escue las Pro duc ti vas del Cen tro Ñari
Wa lac, el Pro gra ma de Edu ca ción Eco ló gi ca (PEE) y su an te ce den te in me -
dia to, el Pro gra ma de Edu ca ción Fo res tal y el Pro yec to para la Sa lud y el
De sa rro llo de las es cue las de la Re gión Inca. Este úl ti mo in cor po ra ade más
el tema de sa lud en su pro pues ta, y am plía el tipo de ac ti vi da des pro duc ti -
vas de acuer do al tipo de co mu ni dad, te nien do así ac ti vi da des más di ver si fi -
ca das como api cul tu ra, ce rá mi ca, car pin te ría, etc.

Los pro ble mas co mu nes más fre cuen tes que en fren tan los pro yec tos de 
edu ca ción eco ló gi ca y pro duc ti va se aso cian a dos ti pos de si tua cio nes: por
un lado, a la des con fian za e in clu so re cha zo de al gu nos pa dres de fa mi lia al
he cho de que sus hi jos rea li cen ac ti vi da des agro pe cua rias en la es cue la y por 
otro lado, al én fa sis en la par te téc ni ca de la pro pues ta más que en el com -
po nen te pe da gó gi co.

Los pa dres con si de ran que los ni ños ya rea li zan ac ti vi da des agro pe cua -
rias en su casa, lo que ge ne ra pos tu ras del tipo “si va a tra ba jar la tie rra, me -
jor que me ayu de en la cha cra y no vaya a la es cue la” o re ce los so bre el des -
ti no fi nal de la pro duc ción, que pien san pue de ser ma yor men te para be ne fi -
cio del maes tro. Tam bién se re gis tran co men ta rios del tipo “para agri cul tor
bas to yo”, que ex pre san las ex pec ta ti vas de los pa dres en re la ción a que los
co no ci mien tos de la es cue la con duz can a otro tipo de ac ti vi da des y ocu pa -
cio nes y la ten sión no re suel ta (mu chas ve ces ni en los pa dres, ni en los
maes tros, ni en lo que el sis te ma edu ca ti vo bus ca ofre cer) en tre una es cue la
para “aden tro” y una es cue la para “afue ra”.

Esta ten sión tam bién está pre sen te en la preo cu pa ción de al gu nos de
los pa dres de que es tas ac ti vi da des dis trai gan el tiem po que los ni ños de di -
can para la ad qui si ción de los co no ci mien tos cen tra les que es pe ran que sus
hi jos ob ten gan de la es cue la: sa ber leer y es cri bir y sa car cuen tas (ma te má ti -
cas). Fren te a este pro ble ma al gu nas ins ti tu cio nes han in ten ta do res pon der
or ga ni zan do reu nio nes y ta lle res con los pa dres para ex pli car les no sólo el
be ne fi cio tec no ló gi co, pro duc ti vo o eco ló gi co del pro yec to, sino tam bién el
be ne fi cio edu ca ti vo que implica.
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Por otro lado, se cons ta ta que los pro fe so res po nen más én fa sis en la
par te prác ti ca de la pro pues ta que en los con te ni dos pe da gó gi cos que tie ne
por fin tras mi tir, de jan do de lado las pro pues tas cu rri cu la res y me to do ló gi -
cas que acom pa ñan a las ac ti vi da des pro duc ti vas mis mas, o de sa rro llán do las 
de modo muy li mi ta do. En esto caen tam bién los mis mos im pul so res del
pro yec to (ONGs), al gu nos de los cuá les re co no cen po ner un ma yor én fa sis
en la par te tec no ló gi ca y los as pec tos prác ti cos de la pro duc ción que en el
di se ño y de sa rro llo del com po nen te pe da gó gi co que debe in cluir, tan to en
la ca pa ci ta ción que brin dan como en el se gui mien to y eva lua ción que ha cen 
de sus pro yec tos.

2.3. Proyectos de Educación Bilingüe

Un ter cer gru po de pro yec tos, el más nu me ro so y com ple jo por cier -
to8, es aquel cuyo cen tro de in ter ven ción gira en tor no a la par ti cu la ri dad
lin güís ti co cul tu ral de la po bla ción ru ral. Este tipo de pro yec tos pre sen ta
mu cha ma yor va rie dad en tér mi nos de sus orien ta cio nes, es tra te gias y me -
to do lo gías de tra ba jo. En este caso ade más, el de ba te so bre las di ver sas mo -
da li da des que asu me la edu ca ción bi lin güe es mu cho más rico y com ple jo
que en el caso de los gru pos an te rio res.

La ma yo ría de los pro yec tos de edu ca ción bi lin güe in ter vie ne in te gral -
men te so bre el es pa cio edu ca ti vo. No bus can res pon der sólo a uno u otro
de los múl ti ples pro ble mas que aque jan a la edu ca ción ru ral e in dí ge na,
pues su im ple men ta ción re quie re de cam bios que es tán in te rre la cio na dos
con una se rie de as pec tos. Así, el in tro du cir una me to do lo gía de en se ñan za
bi lin güe (pre via men te di se ña da de acuer do a los ob je ti vos y fi nes que per si -
gue el pro yec to) re quie re de la ca pa ci ta ción do cen te e in clu so de la for ma -
ción de do cen tes bi lin gües des de un prin ci pio (es de cir en ins ti tu cio nes de

edu ca ción su pe rior) y re quie re tam bién de la pro duc ción de ma te ria les edu -
ca ti vos acor des con la pro pues ta pe da gó gi ca, así como de la adap ta ción y
di ver si fi ca ción del cu rri cu lum. Estas ac ti vi da des es tán pre sen tes en casi to -
dos los pro yec tos revisados.

Acti vi da des com ple men ta rias, como el me jo ra mien to de la in fraes truc -
tu ra edu ca ti va, la do ta ción de ma te rial di dác ti co o la im ple men ta ción de
pro yec tos pro duc ti vos del tipo se ña la do en el gru po an te rior, tam bién se en -
cuen tran en al gu nos de es tos pro yec tos, se gún los re cur sos que po sean.

El prin ci pal ele men to que uni fi ca a to das las ex pe rien cias agru pa das en
este ru bro es el uso de la len gua ma ter na como me dio de en se ñan za. Se par -
te del he cho de que el apren di za je en una len gua que el niño no ma ne ja, ni
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8.  En esta par te sólo ha re mos re fe ren cia a al gu nos de ellos, pero pue de con sul tar se el cua dro
n° 2 con in for ma ción de to dos los proyectos.
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co no ce en la ma yo ría de los ca sos, es más di fí cil y es ca sa men te exi to so.
Mien tras que la ad qui si ción de co no ci mien tos (en tre ellos el de una nue va
len gua) y el de sa rro llo de ha bi li da des (como las ne ce sa rias para la lec toes cri -
tu ra por ejem plo) a tra vés de la len gua ma ter na tie nen ma yo res po si bi li da -
des de éxi to (como lo de mues tran los re sul ta dos lo gra dos por al gu nos de
es tos pro yec tos).

Sin em bar go, las dis tin tas ex pe rien cias re vi sa das pre sen tan una se rie de
di fe ren cias que ex pon dre mos muy bre ve men te, te nien do en cuen ta que el
de ba te en tor no a las dis tin tas pos tu ras y elec cio nes me to do ló gi cas es mu -
cho más am plio y tras cien de el es pa cio me ra men te pe da gó gi co, re la cio na do
con las op cio nes po lí ti cas y so cia les en jue go.

Una pri me ra di fe ren cia se da en tor no al pa pel de la len gua in dí ge na en 
el pro ce so de en se ñan za. Exis ten dis tin tos mo de los, de los cua les los más
fre cuen te men te de ba ti dos en nues tro país son el de tran si ción y el de man -
te ni mien to. El mo de lo de tran si ción apun ta al uso de la len gua ma ter na
como vehícu lo para la in tro duc ción del cas te lla no, por lo ge ne ral sólo en los 
pri me ros gra dos de la edu ca ción pri ma ria, de ján do se de lado como me dio
de apren di za je en los gra dos su pe rio res y de sa rro llan do los con te ni dos ex -
clu si va men te en cas te lla no. El mo de lo de man te ni mien to apun ta más bien a 
man te ner y de sa rro llar la len gua ma ter na como par te del pro ce so edu ca ti vo, 
en el cual los di ver sos cur sos se dan en am bas len guas. Más allá del nú me ro
de años en los que se apli ca el pro gra ma (los pri me ros dos gra dos, o los pri -
me ros cua tro o toda la pri ma ria) el pa pel de la len gua ma ter na es sus tan cial -
men te di fe ren te al mo de lo an te rior, en el que la en se ñan za en len gua in dí ge -
na es sólo un paso en la ad qui si ción del cas te lla no, que ter mi na sien do la
len gua vá li da en la escuela.

Los pro yec tos de edu ca ción bi lin güe se dis tin guen ade más por los fi nes 
edu ca ti vos que per si guen. Algu nos orien tan toda su me to do lo gía ha cia la
cas te lla ni za ción y oc ci den ta li za ción de la po bla ción in dí ge na, usan do la len -
gua ver ná cu la sólo como un ins tru men to más efi caz para este pro pó si to,
como ha sido el caso en la ex pe rien cia del ILV9. En otros ca sos, la len gua
ver ná cu la es en ten di da como par te de la cul tu ra y la iden ti dad del niño y la
edu ca ción bi lin güe está orien ta da no sólo a la bús que da de apren di za jes exi -
to sos, sino fun da men tal men te a la va lo ra ción y el res pe to de las par ti cu la ri -
da des cul tu ra les de los alum nos. En esta úl ti ma orien ta ción se en mar can,
con di ver sos ma ti ces, la gran ma yo ría de los pro yec tos revisados.

La va lo ra ción de la iden ti dad de ni ños y ni ñas y sus de re chos cul tu ra les 
y so cia les ha lle va do tam bién a la dis cu sión so bre el pa pel de la cul tu ra en la 
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9.  Al res pec to se pue de con sul tar al gu nos es tu dios críti cos so bre la in ter ven ción del ILV,
como Cano Gi net y otros (1981); Mon to ya (1990) y Stoll (1985)
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en se ñan za, acu mu lán do se tér mi nos de pre ci sión y des lin de de pos tu ras y
op cio nes di ver sas como “edu ca ción bi lin güe bi cul tu ral”, “edu ca ción bi lin -
güe in ter cul tu ral” o “edu ca ción bi lin güe” úni ca men te. Sin áni mo de en trar
al ex ten so de ba te res pec to a la pre ci sión de la no men cla tu ra, qui sié ra mos re -
sal tar la pre gun ta de fon do que sub ya ce al mis mo ¿cuál es el tra ta mien to
que re ci be la cul tu ra de ni ños y ni ñas en la es cue la?

Las po si bi li da des va rían des de la mar gi na ción de la cul tu ra de los ni ños 
para edu car los con los va lo res, con cep cio nes y co no ci mien tos de la cul tu ra
do mi nan te, has ta in cor po rar los va lo res y co no ci mien tos pro pios de esta
cul tu ra tan to como aque llos ex ter nos que le per mi tan es ta ble cer un diá lo go
con la so cie dad na cio nal y una re la ción más equi li bra da con la mis ma. De
ahí que se gún su pos tu ra, al gu nos pro yec tos in ten ten adap tar el cu rri cu lum
ofi cial de acuer do a las ca rac te rís ti cas del me dio so cial, eco nó mi co, geo grá -
fi co y cul tu ral de los ni ños y las tie nen en cuen ta en la ela bo ra ción de los
ma te ria les edu ca ti vos que se usa rán con ellos, así como en la me to do lo gía
de en se ñan za y las ac ti vi da des com ple men ta rias.

Uno de los pro yec tos que más avan zó en este sen ti do fue el Pro yec to
de Edu ca ción Bi lin güe de Puno (PEB-Puno), que rea li zó in ves ti ga cio nes
pre vias a la im ple men ta ción de la pro pues ta y la ela bo ra ción de ma te ria les,
para las áreas de len gua je (in ves ti ga ción so bre el uni ver so vo ca bu lar de los
ni ños que chua y ay ma ra), ma te má ti cas, cien cias so cia les y cien cias na tu ra les 
(Ló pez y Jung, 1988; Va lien te, 1988; Dietschy-Schei ter le, 1989; Vi lla vi -
cen cio, 1990; Arias, 1990). El Pro gra ma de Edu ca ción Bi lin güe Inter cul tu -

ral del Alto Napo (PEBIAN) ela bo ró un tex to bi lin güe (No so tros los na pu ru -

na) que pre sen ta la cul tu ra na pu ru na, en ten di da como cen tro de toda la
pro pues ta edu ca ti va, y que cons ti tu ye el li bro de lec tu ra y es tu dio más im -
por tan te de los alum nos de to dos los gra dos (Mon to ya, 1990). El Pro gra -
ma de For ma ción de Maes tros Bi lin gües para la Ama zo nía Pe rua na
(FORMABIAP) asi mis mo in clu ye como par te de las ac ti vi da des de for ma -
ción la re co lec ción por par te de los fu tu ros pro fe so res de los co no ci mien tos, 
tra di cio nes, tec no lo gías, etc. de sus pro pios gru pos ét ni cos como in su mo
para el di se ño de ma te ria les y pro pues tas cu rri cu la res acor des con la cul tu ra
de es tos pue blos, bus can do pa ra le la men te for ta le cer la re la ción del maes tro
na ti vo con su pro pia cul tu ra (Trap nell, 1991). Otra mo da li dad es la em plea -
da por el pro yec to de edu ca ción bi lin güe CRAM II, que re cu rrió a ta lle res
de dis cu sión y ela bo ra ción del cu rri cu lum con la par ti ci pa ción de pro fe sio -
na les de dis tin tas áreas de di ca dos al es tu dio de la cul tu ra an di na.

Es ne ce sa rio ano tar que el pa pel que se le otor ga a la len gua en el pro -
ce so de en se ñan za está es tre cha men te vin cu la do con el tra ta mien to que re ci -
be la cul tu ra del niño y la po si ción que se asu ma res pec to a las cul tu ras in dí -
ge nas en ge ne ral. En nues tro país lo in dí ge na con ti núa ocu pan do el ex tre -
mo in fe rior en la es ca la de las va lo ra cio nes so cia les, tan to en re la ción a las
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len guas, con si de ra das in fe rio res so cial men te en re la ción al cas te lla no, como
a las ca rac te rís ti cas cul tu ra les pro pias de los gru pos ét ni cos, sus co no ci mien -
tos y las prác ti cas so cia les que man tie nen. De ahí que se gún se va lo ren o no 
las iden ti da des cul tu ra les de los pue blos in dí ge nas, los pro yec tos de edu ca -
ción bi lin güe bus ca rán man te ner la len gua y cul tu ra de los ni ños en un pro -
ce so edu ca ti vo que los vin cu le con la so cie dad na cio nal y el co no ci mien to
oc ci den tal sin des me dro de su pro pia iden ti dad (y más bien re for zán do la) o 
se orien ta rán ha cia un uso ins tru men tal de la len gua que con duz ca a la oc ci -
den ta li za ción, mos tran do el cam bio cul tu ral como la op ción de sea ble y des -
va lo ri zan do la pro pia cultura del niño.

La des va lo ri za ción de lo in dí ge na como ten den cia do mi nan te en la so -
cie dad pe rua na ex pli ca uno de los pro ble mas más ex ten di dos y fre cuen tes a
los que se en fren tan las pro pues tas de edu ca ción bi lin güe, ya de por sí de sa -
rro lla das en un con tex to ad ver so en tér mi nos del apo yo que re ci ben del
Esta do y su di fi cul tad para de jar su ca rác ter de “ex pe ri men ta les”. Se tra ta
del re cha zo y la des con fian za de los pa dres de fa mi lia res pec to a la edu ca -
ción bi lin güe (para el caso de la zona ru ral an di na es pe cial men te). Una de
las ex pec ta ti vas más im por tan tes de los pa dres en re la ción a la es cue la es la
ad qui si ción del cas te lla no, la len gua so cial men te va lo ra da. La en se ñan za en
len gua ma ter na es vis ta por ello con des con fian za, afir mán do se que los ni -
ños “ya sa ben” esa len gua, por ser la que se ha bla en la fa mi lia, que van a
per der el tiem po que de ben des ti nar para el apren di za je del cas te lla no, que
la pre sen cia de am bas len guas en la es cue la crea con fu sio nes en los ni ños
(Horn ber ger, 1989) y ar gu men tan do que si la edu ca ción bi lin güe es tan
bue na por qué no se da una edu ca ción bi lin güe a to dos (los pe rua nos) (De -
gre go ri, 1991).

Esta si tua ción ha tra ta do de re ver tir se a tra vés de reu nio nes con pa dres
de fa mi lia, don de se ex pli ca con de ta lle el pro yec to y las ven ta jas de esta
edu ca ción para sus hi jos, ac ti vi dad fre cuen te en las ex pe rien cias re vi sa das y
que ha te ni do re la ti vo éxi to, pues ha per mi ti do la con ti nui dad de las mis -
mas en un gran nú me ro de co mu ni da des, una vez que los pa dres em pie zan
a no tar los re sul ta dos10.

El PEB-Puno des ti nó un área es pe cial para la di fu sión de su pro pues ta
de edu ca ción bi lin güe, abar can do no sólo a pa dres de fa mi lia, sino tam bién
a di ri gen tes cam pe si nos, or ga nis mos no gu ber na men ta les que tra ba ja ban en 
la zona, ins ti tu cio nes pú bli cas y de edu ca ción su pe rior y di ver sos ac to res de
la so cie dad re gio nal, rea li zan do ta lle res y reu nio nes, par ti ci pan do en even tos 
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10.  Sin em bar go, se re quie re de cam bios más am plios en el con tex to so cial pe rua no que in -
cen ti ven el uso de los idio mas vernácu los en otros do mi nios para que la edu ca ción bi lin güe se cons ti -
tu ya en una op ción de sea ble in clu so para sus mis mos ha blan tes; un aná li sis de la com ple ji dad de fac -
to res en jue go en tor no a la acep ta ción y re cha zo pue de con sul tar se en el tra ba jo de Horn ber ger
(1989).
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pú bli cos, y pu bli can do sus in ves ti ga cio nes y los re sul ta dos de es tu dios eva -
lua ti vos. Aún así, Ló pez (1989) se ña la que es ne ce sa rio afi nar aún más el
tra ba jo en lo con cer nien te al rol que en el pro ce so de ben ju gar las or ga ni za -
cio nes in dí ge nas y cam pe si nas del país, bus can do su par ti ci pa ción en la for -
mu la ción e im ple men ta ción de los pro gra mas de edu ca ción bi lin güe, des de
el di se ño y con duc ción mis ma de la pro pues ta, rei te ran do en tex tos pos te -
rio res que es ne ce sa rio “ase gu rar la apro pia ción de los pro yec tos y pro gra -
mas de edu ca ción bi lin güe por par te de las co mu ni da des” (Ló pez, 1996a),

de modo que se pue da cons truir un pro yec to edu ca ti vo con ellos, y no sólo

para ellos.

Otro de los pro ble mas fre cuen tes en fren ta dos por es tos pro yec tos ha
sido el re la cio na do a los re cur sos hu ma nos, en va rios sen ti dos. Pri me ro, la
es ca sez de pro fe sio na les en edu ca ción bi lin güe, que sin em bar go tras es tos
años de tra ba jo em pie za a ser pau la ti na men te me nor11. Se gun do, la de fi -
cien te for ma ción do cen te y el re cha zo de al gu nos para im ple men tar nue vas
me to do lo gías, acos tum bra dos ya a una for ma de tra ba jo. Las ca pa ci ta cio nes 
a los pro fe so res en ejer ci cio por lo ge ne ral re sul tan en mu chos ca sos cor tas e 
in su fi cien tes para un ma ne jo ade cua do de la me to do lo gía y la pro pues ta pe -
da gó gi ca de los pro yec tos. Esto ha lle va do a al gu nos pro yec tos a im pul sar la 
for ma ción de maes tros bi lin gües en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior
(PEB-Puno, para el ISP de Puno y FORMABIAP, en el ISP Lo re to) que
sin em bar go son aún es ca sas te nien do en cuen ta la po bla ción que debe ser
aten di da. Ter ce ro, la ines ta bi li dad del per so nal do cen te y ad mi nis tra ti vo ca -
pa ci ta do en edu ca ción bi lin güe. Este es uno de los pro ble mas más fre cuen -
te men te re sal ta dos. Los maes tros cons tan te men te son cam bia dos de es cue -
la, mu chas ve ces a otra don de no se apli ca el pro yec to, per dién do se la ca pa -
ci ta ción in ver ti da en él. El ma yor pro ble ma es que esto su ce de en el trans -
cur so del año es co lar, por lo que el reem pla zan te, al ca re cer de la
pre pa ra ción pre via, no pue de man te ner la mis ma con ti nui dad en el de sa rro -
llo de la pro pues ta. Su ce de del mis mo modo con los fun cio na rios de las de -
pen den cias de edu ca ción, que cons tan te men te son cam bia dos, te nien do que 
pre sen tar ante ellos nue va men te el pro yec to y en el caso de las trans fe ren cias 
del pro yec to al Esta do, per dien do al per so nal ca pa ci ta do para el se gui mien -
to y la eva lua ción de la mar cha del pro yec to. La cues tión de la ines ta bi li dad
y el tras la do es un pro ble ma fre cuen te tam bién para el gru po an te rior de
pro yec tos que pre sen ta mos (eco ló gi co-pro duc ti vos), y no debe atri buir se
úni ca men te al apa ra to ad mi nis tra ti vo, pues en la ma yo ría de los ca sos los
pro fe so res son cam bia dos por pe di dos pro pios, pues casi to dos ellos de sean
una pla za cada vez más pró xi ma a la ciu dad más cer ca na, has ta po der lle gar
a la mis ma. Su po si ción no ca re ce de ló gi ca, las co mu ni da des más ale ja das
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11.  No obs tan te y a pe sar de la ne ce si dad de per so nal es pe cia li za do, el sis te ma edu ca ti vo pe -
rua no aún no ab sor be a la ma yor par te de es tos pro fe sio na les en car gos re la ti vos a la edu ca ció\n bi lin -
güe.
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son las más po bres y las con di cio nes de exis ten cia del do cen te son bas tan te
pre ca rias, por lo que “ba jar” res pon de al de seo de te ner ma yo res co mo di da -
des y estar más cerca de sus familias.

Para con tra rres tar esta “des ca pi ta li za ción” del re cur so hu ma no ca pa ci -
ta do, al gu nos pro yec tos han op ta do por ca pa ci tar y apo yar la pro fe sio na li -
za ción de un miem bro de la mis ma co mu ni dad, a fin de que man ten ga su
pre sen cia y com pro mi so con la edu ca ción de su pro pia co mu ni dad, como es 
el caso del CADEP. Esta es tra te gia es más plau si ble para pro yec tos pe que -
ños, pero ha bría que pen sar si es con ve nien te para ni ve les de co ber tu ra más
am plios. Por otro lado, no re sul ta una so lu ción tan sen ci lla, pues los pa dres
de fa mi lia re co no cen más la au to ri dad de los pro fe so res que vie nen de fue ra 
de la lo ca li dad.

En el caso de la Ama zo nía sin em bar go pa re ce ha ber dado me jo res re -
sul ta dos, pero aquí la per te nen cia a una de ter mi na da et nia es asu mi da con
me nos con flic tos y exis te un mo vi mien to de au toa fir ma ción ét ni ca mu cho
más ex ten di do que en la zona an di na, par ti ci pan do los mis mos di ri gen tes
de las aso cia cio nes in dí ge nas en la im ple men ta ción de la edu ca ción bi lin -
güe, ges tio na da a pe di do de es tas mis mas aso cia cio nes ade más, que la in clu -
yen como un pun to cen tral en su agen da de rei vin di ca cio nes co lec ti vas. En
tér mi nos ge ne ra les es no to ria la di fe ren cia con el caso an di no12, don de la
edu ca ción bi lin güe ha sido in tro du ci da des de fue ra y no por exi gen cia de la
po bla ción in dí ge na o sus gre mios más re pre sen ta ti vos y don de las ac ti tu des
de los pa dres, como ya ex pli ca mos, van des de la des con fian za has ta el re cha -
zo. Tan to las ac ti tu des co lec ti vas como las in di vi dua les en es tas dos re gio nes 
obe de cen a pro ce sos his tó ri cos muy dis tin tos, cuya dis cu sión y aná li sis es ca -
pan a los fi nes de este do cu men to, pero que es ne ce sa rio to mar en cuen ta al
com pa rar las experiencias.

La ma yo ría de los pro yec tos eva lúa que hay va rios as pec tos cen tra les
que no se han tra ba ja do con la de bi da aten ción. Uno de ellos es la ca pa ci ta -
ción, como he mos vis to, y otro el se gui mien to y ase so ría en el lu gar. Efec ti -
va men te el acom pa ña mien to es fun da men tal para ga ran ti zar la apli ca ción de 
la pro pues ta y apo yar al maes tro en la im ple men ta ción prác ti ca y co ti dia na
de la mis ma, que mu chas ve ces es ca pa a lo que se pue de tra ba jar en las ca -
pa ci ta cio nes cen tra li za das. En to dos los ca sos se tie ne es ca so per so nal para
cu brir to das las es cue las aten di das, bas tan te ale ja das unas de otras por la
dis per sión ca rac te rís ti ca en el me dio ru ral. Por otro lado el per so nal dis po -
ni ble tie ne al mis mo tiem po una mul ti pli ci dad de fun cio nes, de bien do en -
car gar se de otras ta reas que le de man dan gran par te de su tiempo.
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12. Sin em bar go, en al gu nas zo nas em pie zan a ma ni fes tar se si tua cio nes si mi la res a las ob ser va -
das en el área andina.
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Una de esas ta reas, en las que se han cen tra do al gu nos pro yec tos, es la
ela bo ra ción de ma te ria les edu ca ti vos. Es sin duda fun da men tal la pro duc -
ción de es tos ma te ria les, es pe cial men te en aque llos mo men tos en que no
exis tían tex tos para la edu ca ción bi lin güe. Los lo gros en este sen ti do son
muy im por tan tes, pues en la ac tua li dad se cuen ta con fi chas, lá mi nas, cua -
der nos de apres ta mien to, li bros de lec tu ra y tex tos bi lin gües para to das las
asig na tu ras y para to dos los gra dos de la edu ca ción pri ma ria en que chua y
ay ma ra (para el caso an di no).

Mu chos de los ma te ria les ela bo ra dos por uno u otro pro yec to han sido 
re to ma dos por otros, adap tán do los, va li dán do los o mo di fi cán do los de
acuer do a las ca rac te rís ti cas par ti cu la res de su zona de tra ba jo (como es el
caso del pro yec to de la UNMSM y el CADEP con al gu nos ma te ria les pro -
du ci dos por el PEB-Puno). Sin em bar go esta ten den cia es me nor y se in -
vier te gran can ti dad de tiem po en ela bo rar ma te ria les pro pios aún cuan do
va rios de los pro yec tos com par ten orien ta cio nes co mu nes. Esto res pon de
tam bién a la ne ce si dad de te ner una ma yor va rie dad de ma te ria les y tex tos
para la edu ca ción bi lin güe, te nien do en cuen ta que para la edu ca ción es co -
lar en ge ne ral hay una am plia ofer ta de tex tos di ver sos.

Por úl ti mo, qui sié ra mos se ña lar dos as pec tos sus tan cia les que mu chos
pro yec tos re co no cen ha ber de sa rro lla do poco: la sis te ma ti za ción de las ex -
pe rien cias y la eva lua ción de los re sul ta dos edu ca ti vos.

Así como al gu nos pro yec tos han ela bo ra do des de dis tin tos en fo ques
es tu dios, re fle xio nes y sis te ma ti za cio nes (como el de la UNMSM, el
PEB-Puno, el FORMABIAP, etc.) y han sido ob je to de una o va rias eva lua -
cio nes ex ter nas, otros han de di ca do poco tiem po a lo mis mo, y de ahí la di -
fi cul tad en ras trear la exis ten cia de al gu nas ex pe rien cias y en con trar do cu -
men tos que den cuen ta de las mis mas. En los po cos ca sos en los que he mos 
te ni do ac ce so a esta in for ma ción, se en cuen tran una se rie de re sul ta dos po -

si ti vos a fa vor de una edu ca ción bi lin güe in ter cul tu ral. 

3. EL IMPACTO EN LA ESCOLARIDAD RURAL

Tras esta mi ra da ge ne ral a lo que di ver sos pro yec tos han ve ni do im ple -
men tan do y pro po nien do para la es cue la ru ral, nos pre gun ta mos por los lo -
gros y re sul ta dos ob te ni dos en re la ción a dos as pec tos: la es co la ri dad de los
ni ños ru ra les en ge ne ral y la de las ni ñas en par ti cu lar. La bre cha en tre la es -
co la ri dad ur ba na y ru ral en tér mi nos de los ni ve les de co ber tu ra, asis ten cia y 
pro mo ción es alar man te y cues tio na do ra en cuan to a la efec ti va rea li za ción
de un ac ce so equi ta ti vo a la edu ca ción.
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Así lo se ña la el diag nós ti co que vie ne rea li zan do UNICEF: si bien los
pro me dios na cio na les de ma trí cu la en pri ma ria co rren en tre el 84 y 96%, en 
el área ru ral la ma trí cu la es to da vía baja y en cer ca de la mi tad de las co mu -
ni da des no su pe ra el 60%. Esto se ña la una ex clu sión muy alta, más aún si
con si de ra mos el pro ble ma de adul te ra ción de da tos para de fen der pla zas
do cen tes (au men to del nú me ro real de ni ños ma tri cu la dos)13.

Si aten de mos a la bre cha exis ten te en tre ni ños y ni ñas ru ra les, en con -
tra mos una per sis ten te des ven ta ja de es tas úl ti mas en cuan to al gra do de
edu ca ción que pue den lo grar: por lo ge ne ral las ni ñas ini cian tar día men te
su es co la ri dad, es pe cial men te en los asen ta mien tos ru ra les dis per sos. Adi -
cio nal men te, de ben asu mir una se rie de res pon sa bi li da des do més ti cas a par -
tir de los doce años, por lo que aban do nan tem pra no la es cue la. Así, los
años que pue den per ma ne cer en la es cue la se re du cen con si de ra ble men te.

Es so bre es tos dos as pec tos que nos con cen tra re mos al ana li zar el im -
pac to de las ex pe rien cias re se ña das. Nos re fe ri re mos bá si ca men te a los pro -
yec tos bi lin gües, pues to que los re sul ta dos en tér mi nos de im pac to en la es -
co la ri dad no han sido sis te ma ti za dos por los pro yec tos de otro tipo. Para los 
pro yec tos de ca pa ci ta ción y for ma ción do cen te, los re sul ta dos se mi den en
tor no a la can ti dad de maes tros be ne fi cia rios del pro gra ma, mas no en re la -
ción a su ac ti vi dad do cen te mis ma y al im pac to que ésta pue da te ner so bre
la es co la ri dad de sus alum nos. En el caso de los pro yec tos eco ló gi co-pro -
duc ti vos, el én fa sis en el com po nen te téc ni co de la pro pues ta ha dis traí do la 
aten ción res pec to a su in fluen cia so bre la es co la ri dad, dan do ma yor peso al
re co jo de in for ma ción en re la ción a la producción.

3.1. La escolaridad irregular en el campo: asistencia, deserción y repitencia

Una cons ta ta ción fre cuen te es que uno de los ma yo res pro ble mas para
la asis ten cia re gu lar de los ni ños y las ni ñas a la es cue la es la di so cia ción en -
tre el ci clo agrí co la y la de man da de mano de obra in fan til, y la pro gra ma -
ción ofi cial del año es co lar. 

Des gra cia da men te nin gu na de las ex pe rien cias re co gi das para este do -
cu men to ha po di do es ca par de los lí mi tes pau ta dos por el Mi nis te rio de
Edu ca ción para el ini cio y tér mi no ofi cial del año es co lar.

En un es tu dio rea li za do en co mu ni da des del de par ta men to del Cuz co
por el Pro yec to ERA (ERA, 1990), pa dres y di ri gen tes ma ni fes ta ban en su
ma yo ría su acuer do con el ca len da rio es co lar, bá si ca men te por un cri te rio
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13.  Fran cis co Ba si li, “Esta do de rea li za ción del de re cho a la edu ca ción de los ni ños y ni ñas
ru ra les”, po nen cia pre sen ta da al se mi na rio ta ller: “Los pro yec tos edu ca ti vos en áreas ru ra les y su im -
pac to so bre la es co la ri dad de ni ños y ni ñas”, IEP, 12 de setiembre 1997.
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for mal (“así lo man da el Mi nis te rio”), pero la prác ti ca de es tos mis mos pa -
dres era con tra dic to ria con su acep ta ción for mal, pues en es tas co mu ni da des
los ni ños de ja ban de asis tir a la es cue la en aque llas épo cas del año en que eran 
re que ri dos por sus fa mi lias. Sólo un 15% se opo nía cla ra men te al ca len da rio
porque estaba en contradicción con las necesidades de trabajo de los niños.

Por otro lado, los maes tros en mu chos ca sos han ter mi na do por asu mir 
como par te de la ru ti na la au sen cia de un gran nú me ro de ni ños en de ter mi -
na das épo cas del año.14 Inclu so en las en tre vis tas a res pon sa bles de los pro -
yec tos re vi sa dos se se ña ló esta baja de la asis ten cia coin ci den te con los pe -
río dos de ma yor tra ba jo agrí co la y de fies tas pa tro na les.15

Sin em bar go, a pe sar de no ha ber po di do ac tuar so bre un fac tor de
tan ta gra vi ta ción como es el ca len da rio es co lar, los pro yec tos de edu ca ción
bi lin güe han me jo ra do los ni ve les de asis ten cia de los ni ños por una se rie de 
fac to res in te rre la cio na dos, los cua les tam bién in flu yen en la dis mi nu ción de
la de ser ción y la re pi ten cia.

En la en tre vis ta a los res pon sa bles del pro yec to ERA por ejem plo, se -
ña la ron un no ta ble des cen so en el por cen ta je de de ser ción en los 8 años de
du ra ción del pro yec to des de un 43% has ta un 10% en su úl ti mo año. Coin -
ci den te men te, aun que no en pro por ción di rec ta, el por cen ta je de ni ños que
lo gran ter mi nar su pri ma ria se ele va des de un 50% has ta un 70% u 80%16.

El CADEP José Ma ría Argue das men cio na que la re pi ten cia es muy
baja y casi nula en los gra dos en los que tra ba ja, mien tras que en las es cue las 
don de no tra ba ja ésta pue de lle gar al 50% o 60%. Igual men te para el caso
de la de ser ción, sus por cen ta jes siem pre son me no res en re la ción con las au -
las en las que no tra ba ja el pro yec to17.

En el pro yec to del Alto Napo, an tes de la apli ca ción del pro gra ma la de -
ser ción era de un 99%; tras 9 años ésta se re du ce a 86%, con un con se cuen te
in cre men to del 13% de es tu dian tes na ti vos que con clu yen su pri ma ria (Fer -
nán dez, 1983a). En este mis mo caso, el aban do no en tre pri mer y se gun do
gra do era el más alto (60%), re du cién do se a un 36% en el mis mo lap so.18
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14.  Entre vis tas a do cen tes en Cus co y Ca ja mar ca.
15. Entre vis ta al di rec tor del pro yec to Uni da des de Pro duc ción Agro pe cua ria y al coor di na dor 

del pro yec to de edu ca ción bi lin güe in ter cul tu ral de Fe y Ale gría.
16. Infor ma ción pro por cio na da por los coor di na do res del pro yec to ERA.
17. Infor ma ción pro por cio na da en la en tre vis ta al di rec tor del Cen tro Andi no de Edu ca ción y 

Pro mo ción (CADEP) “José  Ma ría Argue das”. 
18. El diag nós ti co ini cial del PEB Puno tam bién iden ti fi ca un ma yor nú me ro de de ser to res

(11.61%) y de re pi ten tes (24.39%) en el pri mer año de edu ca ción pri ma ria, en am bos ca sos para el
pe río do 1970-1975. (Ló pez, 1989). En ge neral, en los de par ta men tos de la re gión sur an di na los más
al tos ín di ces de re pi ten cia y de ser ción se dan en los dos pri me ros gra dos: 19% re pi te y 20% aban do na 
la es cue la (Chi ro que 1990, cit. por Ló pez, 1996a).
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Entre los fac to res men cio na dos en re la ción a esta si tua ción hay al gu nos 
muy di ver sos. Una de las pri me ras co sas no ta das des de el prin ci pio de es tos 
pro yec tos, de tipo más prác ti co pero igual men te a con si de rar, es que el tra -
ba jo de ca pa ci ta ción y se gui mien to al maes tro, que im pli ca ade más vi si tas
de ase so ría y su per vi sión al cam po, ha re du ci do el au sen tis mo do cen te en
las es cue las don de fun cio na el pro yec to y esto se ha tra du ci do en una ma yor 
asis ten cia de los ni ños, que tie nen así ma yo res pro ba bi li da des de te ner cla -
se19.

Por otro lado, se atri bu ye es tos lo gros tam bién a la me to do lo gía bi lin -
güe, que le per mi te al niño apren der usan do su pro pio idio ma, re for zan do
su au toes ti ma y re va lo ri zan do su cul tu ra20, y a una ma yor par ti ci pa ción del
niño en el pro ce so edu ca ti vo, que le da la po si bi li dad de sen tir se más a gus -
to en la es cue la21.

Esto tam bién se re gis tra en los re sul ta dos de los es tu dios eva lua ti vos
del PEB-Puno, don de “se ob ser va un ma yor ni vel de par ti ci pa ción de los
ni ños en el de sa rro llo del pro ce so edu ca ti vo y un ma yor gra do de flui dez en 
la re la ción con el maes tro que en las es cue las no bi lin gües” (Ló pez, 1991)

Dis tin tos pro yec tos men cio nan ren di mien tos más al tos, me jor dis po si -
ción para el apren di za je, ma yor de sa rro llo de la ex pre si vi dad oral
(CADEP), así como de la crea ti vi dad y la ca pa ci dad co mu ni ca ti va (ERA).
En este mis mo sen ti do apun tan los ha llaz gos en el PEB Puno, pre sen ta dos
de for ma más sis te má ti ca, en tér mi nos de ma yo res ni ve les de com pren sión
de lec tu ra y ra zo na mien to ló gi co, ma ne jo oral y es cri to del cas te lla no y el
ma ne jo oral y es cri to de la len gua ma ter na.

Los di ver sos es tu dios rea li za dos en tor no al PEB (So be rón, 1988;

 Rocwell et al., 1989; Horn ber ger, 1989; Jung et al., 1990; Arias, 1990),
coin ci den en se ña lar que los ni ños de las es cue las bi lin gües del pro yec to lo -
gran un me jor ni vel de pro ce sa mien to de in for ma ción es cri ta, así como de
re so lu ción de pro ble mas ma te má ti cos; asi mis mo se cons ta ta la ma yor efi ca -
cia de la edu ca ción bi lin güe para la apro pia ción del cas te lla no y el lo gro de
un me jor ma ne jo del mis mo en sus for mas oral y es cri ta, así como una ma -
yor ca li dad en la pro nun cia ción (Vi lla vi cen cio, 1985) —tam bién se ña la da
para el caso del pro yec to de la UNMSM en Aya cu cho (Zu ñi ga, 1987)—; se 
lo gra asi mis mo un me jor ma ne jo de la len gua ma ter na, es pe cial men te en lo
re fe ri do a la ex pre sión es cri ta, y a la fa ci li dad, con fian za y sol ven cia con las
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19. Entre vis ta al Coor di na dor del Po yec to de Edu ca ción Bi lin güe de Fe y Ale gría y coor di na -
do res del Proyecto ERA.

20. Entre vis ta al di rec tor del Cen tro Andi no de Edu ca ción y Pro mo ción (CADEP) “José  Ma -
ría Argue das”.

21. Entre vis ta a coor dian do res del Pro yec to ERA.
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que ac túan los ni ños en even tos co mu ni ca ti vos di ver sos en su len gua ma ter -
na (Ló pez, 1991).

Ló pez se ña la que los lo gros re se ña dos son “pro duc to de un pro ce so
com ple jo de acu mu la ción de fac to res a par tir del he cho mis mo que el uso
de la len gua ma ter na de los ni ños en un am bien te ins ti tu cio nal for mal como 
la es cue la y la re fe ren cia cons tan te al sa ber pro pio ge ne ran en ellos au toes ti -
ma y de sa rro llan una au toi ma gen po si ti va que les per mi te abor dar el reto de 
apren der con con fian za y se gu ri dad en un con tex to for mal y por mo men tos 
en una len gua que no se ma ne ja del todo. Pa re ce ser que es a par tir de esta
nue va y más po si ti va re la ción afec ti va con la es cue la que el niño lo gra igua -
lar y aún ade lan tar a quie nes sólo es tu dian en cas te lla no” (1991:199), en
con cor dan cia con lo se ña la do por ERA y CADEP lí neas arri ba. El mis mo
au tor se ña la que es tos re sul ta dos igual men te coin ci den con in ves ti ga cio nes
lle va das a cabo en otros con tex tos en cuan to al efec to que el uso y en se ñan -
za en la len gua ma ter na tie nen so bre el ma ne jo que los es tu dian tes lo gran
so bre la se gun da lengua.

3.2. Las niñas: brechas internas en la escuela

Los lo gros re se ña dos y la dis mi nu ción de la re pi ten cia y de ser ción en la 
po bla ción es co lar be ne fi cia ria ¿se han dado en la mis ma me di da en ni ños y
ni ñas? Como men cio ná ba mos más arri ba, exis te una cla ra bre cha en tre la
es co la ri dad de ni ños y ni ñas ru ra les y es poca la aten ción que se ha pres ta do 
a este pun to es pe cí fi co. Nos pre gun tá ba mos en qué me di da las dis tin tas ex -
pe rien cias edu ca ti vas se han en con tra do con este pro ble ma, se han plan tea -
do es tra te gias de fi ni das para abor dar lo y han te ni do re sul ta dos fren te al
mismo.

Al res pec to hay dis tin tas per cep cio nes del pro ble ma y por ende dis tin -
tas po si cio nes y op cio nes para abor dar lo. En al gu nas ex pe rien cias nos en -
con tra mos con que el pro ble ma de la de si gual es co la ri dad de ni ños y ni ñas
no es per ci bi da como tal22, afir man do que la pro por ción de ni ños y ni ñas en 
el alum na do es si mi lar para to dos los gra dos y los lo gros en cuan to a de ser -
ción y re pi ten cia son apli ca bles a am bos gru pos. Sin em bar go, por otro lado 
pro yec tos como el de CADEP y el de Fe y Ale gría 44, si bien se ña lan que
en los dos pri me ros gra dos exis te una pro por ción si mi lar de ni ños y ni ñas,
en cuen tran que en los gra dos su pe rio res hay ma yor can ti dad de ni ños que
de ni ñas en la com po si ción del alum na do, ten den cia que se agu di za ha cia
los gra dos y ni ve les su pe rio res, lo que por otro lado es ob ser va ble tam bién
en las es ta dís ti cas dis po ni bles a ni vel na cio nal y regional. 
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22. Entre vis tas a ERA y UPEA
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En la en tre vis ta al CADEP se se ña la que aún en las es cue las del pro yec -
to, a pe sar de los lo gros glo ba les en cuan to a de ser ción y re pi ten cia, si guen
sien do las ni ñas quie nes más al tos por cen ta jes de de ser ción y re pi ten cia pre -
sen tan en com pa ra ción con los ni ños. Atri bu yen esta si tua ción al he cho de
que las ni ñas tie nen más car ga la bo ral en el ho gar y fre cuen te men te son de s -
es ti mu la das por sus fa mi lias para con ti nuar sus es tu dios. Ello se en con tra ría
en re la ción con la di vi sión de ro les asig na da al in te rior de la fa mi lia cam pe si -
na, don de la niña debe cum plir una se rie de ta reas do més ti cas co ti dia nas,
mien tras que el niño se de sem pe ña más bien en tra ba jos agrí co las y ga na de -
ros más pun tua les y en al gu nos ca sos es ta cio na les, que le per mi ten ma yor
tiem po li bre dis po ni ble. Se ña lan por otro lado que exis ti ría te mor de par te
de los pa dres fren te al ries go de violencia sexual contra las niñas, es pe c ial -
men te cuando deben desplazarse grandes distancias para asistir a la escuela.

En las co mu ni da des más po bres y ale ja das el ser vi cio edu ca ti vo sólo
abar ca has ta ter cer o cuar to gra do, por lo que asis tir a gra dos su pe rio res im -
pli ca el tras la do a otra co mu ni dad. La dis tan cia y el tiem po re que ri do au -
men tan, (al igual que los cos tos que su po ne la edu ca ción y el tras la do) jus -
ta men te en el mo men to en que la niña tie ne más ta reas en su ho gar, por
con si guien te me nos tiem po dis po ni ble y ma yo res ries gos23.

La preo cu pa ción de los pa dres por que sus hi jas sean vio len ta das se ex -
pre sa tam bién en un do cu men to de la Fe de ra ción de co mu ni da des na ti vas
del Alto Napo en el que tras cons ta tar los re sul ta dos del PEBIAN, se ra ti fi -
can en el de seo de man te ner la edu ca ción bi lin güe que el pro yec to vie ne
rea li zan do. Entre los re sul ta dos que men cio nan, ex pre san su pre fe ren cia por 
los maes tros na ti vos an tes que mes ti zos, ya que “los maes tros na pu ru na al
ser de nues tra raza, nos ga ran ti zan el res pe to a nues tras hi jas” (cit. por
Mon to ya, 1990: 168)

En una in ves ti ga ción en tor no al con tex to so cio cul tu ral de los ni ños
cam pe si nos en Puno (Va lien te, 1988) se cons ta ta una ma yor de ser ción en
las ni ñas y se se ña la que la ac ti tud fren te a los ro les de ni ños y ni ñas es re -
for za da en el queha cer dia rio de la es cue la. Se ob ser va por ejem plo que los
va ro nes son más mo ti va dos a par ti ci par por par te del pro fe sor, mien tras que 
las ni ñas man tie nen una ac ti tud más pa si va, a lo que con tri bu ye tam bién el
he cho de que sue len ser de ma yor edad que los ni ños. La de si gual aten ción
de los maes tros ha cia las ni ñas se ex pre sa en una si tua ción re gis tra da por

Jung et al. (1990) en una es cue la pu ne ña, en la que no exis tía mo bi lia rio su -
fi cien te para to dos los ni ños: las ni ñas en esta es cue la se sen ta ban en el piso, 
en un rin cón al lado de la pi za rra, mien tras los ni ños ocu pa ban las po cas
car pe tas, co lo ca das fren te a la pi za rra, por lo que el pro fe sor se ha lla ba de
es pal das a las ni ñas para po der ex pli car a los ni ños.
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En el caso del pro yec to del CADEP se cons ta ta tam bién que los li de -
raz gos en la es cue la son pro mo vi dos nor mal men te en tre los ni ños y no así
con las ni ñas, y que sue len pre sen tar se com por ta mien tos agre si vos de los ni -
ños ha cia las ni ñas “... es nor mal ver en los cen tros edu ca ti vos como los ni -
ños per si guen a las ni ñas y tra tan de pe gar les... las ni ñas hu yen, se re fu gian,
se de fien den como pue den... en ton ces se está es ta ble cien do siem pre, ya des -
de la es cue la, la su pre ma cía del va rón”24.

Fren te a esta si tua ción de si gual, ¿qué lo gros han ob te ni do y qué al ter -
na ti vas se han plan tea do es tas ex pe rien cias?

En el PEB Puno se ha cons ta ta do que en com pa ra ción con las es cue las
en las que no se hace edu ca ción bi lin güe, los ni ños me nos fa vo re ci dos (ni -
ños con me nos ac ce so al cas te lla no y ni ñas en ge ne ral) lo gran igua lar a sus
com pa ñe ros con me jo res opor tu ni da des de éxi to y que asi mis mo, en las me -
jo res es cue las bi lin gües se ha ge ne ra do un am bien te bi lin güe y edu ca ti vo
que per mi te una ma yor apro pia ción del cas te lla no por par te de los alum nos, 
fa vo re cien do so bre to do a las ni ñas y a los alum nos con me nor do mi nio del

cas te lla no (Roc well et al., 1989).

En el Pro gra ma de edu ca ción bi lin güe del Alto Napo igual men te se
ob ser va que en 1984, de 161 pro mo vi dos en tres co mu ni da des aten di das,
67 (41%) eran mu je res, y que lue go de 9 años de im ple men ta ción del pro -
yec to, una mu jer que chua ha bía lo gra do con cluir la pri ma ria, cuan do an tes
nin gu na lo ha bía he cho en esa zona. Se con cluía que como re sul ta do de la
apli ca ción del nue vo pro gra ma, se ob ser va ba aho ra “len ta pero in de fec ti ble -
men te una ma yor pre sen cia de la mu jer en la es cue la” (Fer nán dez 1983a).

Estos avan ces así como los re se ña dos en el apar ta do an te rior, que afec -
tan a las ni ñas, aun que en me nor pro por ción que a los ni ños, mues tran el
im pac to de es tos pro yec tos so bre una si tua ción de si gual en cuan to al ac ce so 
a la edu ca ción. Sin em bar go, que dan aún mu chos pro ble mas que re sol ver.

Fren te a ellos, no he mos en con tra do en tre las ex pe rien cias re vi sa das el
di se ño de una es tra te gia cla ra de aten ción a las ni ñas en par ti cu lar. El tema
em pie za a ser dis cu ti do y se plan tean una se rie de ac cio nes a to mar o se po -
ten cian al gu nas que ya se ve nían im ple men tan do, di ri gién do las con ma yor
es pe ci fi ci dad ha cia este pun to.

Se em pie za a re vi sar crí ti ca men te los ma te ria les de en se ñan za pro du ci -
dos ¿re pro du cen es te reo ti pos? ¿in tro du cen otros?. Son al gu nas de las pre -
gun tas que se plan tean al gu nos pro yec tos (CADEP, Fe y Ale gría) y que
mues tran una preo cu pa ción más es pe cí fi ca res pec to a este pun to.
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En el se mi na rio “Los pro yec tos edu ca ti vos en es cue las ru ra les y su im -
pac to en la es co la ri dad de ni ños y ni ñas”, miem bros de dis tin tos pro yec tos
ac tual men te en eje cu ción coin ci die ron en se ña lar la si tua ción di fe ren cia da
de los ni ños y las ni ñas de las zo nas ru ra les en cuan to a su ac ce so y per ma -
nen cia en la es cue la, tan to en la zona an di na como en la zona ama zó ni ca.
Ade más de los pun tos se ña la dos lí neas arri ba, se de ba tió en tor no a la pre -
sen cia re la ti va men te re cien te de la es cue la en el cam po y a las po si bi li da des
y li mi ta cio nes que ésta te nía para atraer y man te ner a las niñas.

Espe cial men te para el caso de las mu je res, asis tir a la es cue la es un he -
cho his tó ri ca men te re cien te. Las abue las de la ma yo ría de las ni ñas que hoy
asis ten a la es cue la ru ral nun ca ac ce die ron al ser vi cio edu ca ti vo. Sus ma dres
tu vie ron la opor tu ni dad de asis tir a la es cue la, pero la ma yor par te sólo
com ple tó los años ini cia les. En la me di da en que la im por tan cia de la edu ca -
ción em pie za a re co no cer se como vá li da tan to para las ni ñas como para los
ni ños, se apre cia un in cre men to de su pre sen cia en la es cue la.

Sin em bar go, las ta reas, obli ga cio nes y ro les de las ni ñas en el cam po, así 
como las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de su ci clo vi tal pa re cen en trar en com pe -
ten cia con su per ma nen cia en la es cue la (Mon te ro, 1995). Así lo hizo no tar
el P. José Ma ría Gar cía (Fe y Ale gría) en su in ter ven ción, al se ña lar que en el
área ru ral el apren di za je para la vida que ellas re quie ren está más li ga do a la
in te rre la ción cons tan te con la ma dre, como fuen te de co no ci mien tos esen cia -
les para cum plir con su rol en la fa mi lia. La es cue la tie ne por ello una fun ción 
se cun da ria, y al en trar en com pe ten cia con el tiem po que la niña re quie re
para apren der de su ma dre, es fre cuen te que se aban do ne tras unos po cos
años de ins truc ción. El pro yec to ac tual men te bus ca las for mas y es tra te gias
de in tro du cir con te ni dos re la cio na dos al apren di za je para la vida en la es cue -
la, a fin de con ver tir la en un es pa cio más sig ni fi ca ti vo y útil para la niña y re -
ver tir la ten den cia al tem pra no aban do no de su es co la ri dad.

4. LOS PROYECTOS EN MARCHA Y LAS NUEVAS
PERSPECTIVAS

Antes de ter mi nar este bre ve ba lan ce, con vie ne se ña lar que va rios de
los pro yec tos pre sen ta dos en este do cu men to se en cuen tran to da vía en eje -
cu ción (ver cua dro 2), la ma yo ría de ellos con du ci dos por ONGs. Des de el
Esta do, se vie nen de sa rro llan do nue vas pro pues tas para la edu ca ción pri ma -
ria, como es el Pro gra ma de Arti cu la ción ini cial-pri ma ria, que a tra vés del
Plan Na cio nal de Ca pa ci ta ción Do cen te (PLANCAD), vie ne in tro du cien do 
in no va cio nes me to do ló gi cas (orien ta das por un en fo que cons truc ti vis ta)
en tre los do cen tes en ejer ci cio en todo el país. Las es cue las ru ra les en las
que vie nen de sa rro llán do se pro yec tos de edu ca ción bi lin güe es tán con si de -
ra das en este pro gra ma, man te nien do el com po nen te bi lin güe de la pro -
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pues ta (PLANCAD-EBI). La ca pa ci ta ción do cen te está a car go de las mis -
mas ins ti tu cio nes que de sa rro llan el pro yec to bi lin güe y en va rios ca sos esta
mo da li dad ha per mi ti do el au men to del nú me ro de es cue las be ne fi cia rias
del pro yec to.

En al gu nas de las zo nas más po bres del país, UNICEF en con ve nio
con ins ti tu cio nes lo ca les y de pen den cias del Mi nis te rio de Edu ca ción, ha or -
ga ni za do cam pa ñas de uni ver sa li za ción de la ma trí cu la pro du cien do fo lle tos 
y pro pa gan da a fa vor de un ma yor ac ce so tan to de ni ñas como de ni ños a la 
es cue la. Re cien te men te (1997) tam bién UNICEF ha sus cri to un con ve nio
con el Mi nis te rio de Edu ca ción para in cen ti var la ma trí cu la opor tu na en la
zona ru ral. Esta me di da po dría be ne fi ciar es pe cial men te a las ni ñas, cuya in -
cor po ra ción tar día a la es cue la y re ti ro tem pra no al lle gar a de ter mi na da
edad (12-14 años) im pi de que com ple ten la edu ca ción primaria.

Por otro lado, el diag nós ti co que vie ne rea li zan do UNICEF ha lle va do
a iden ti fi car in ter ven cio nes que se ha cen ne ce sa rias en re la ción a la es cue la
ru ral: en pri mer lu gar la ne ce si dad de iden ti fi car y for ta le cer los lo gros bá si -
cos de apren di za je que de ben cu brir se; en se gun do lu gar, tra tar de for ta le -
cer el li de raz go do cen te, cen trar el rol del pro fe sor en la orien ta ción del
apren di za je más que en la en se ñan za de con te ni dos y de sa rro llar ha bi li da des 
co mu ni ca cio na les. Esto se está rea li zan do a tra vés de dos sis te mas de tra ba -
jo con los do cen tes: ta lle res y círcu los de in te ra pren di za je. Una ter ce ra cues -
tión bá si ca ha sido la de los su mi nis tros para el apren di za je, la ne ce si dad de
lá pi ces y pa pel para es cri bir, li bros para leer, y ma te ria les edu ca ti vos en ge -
ne ral, para lo que se ha pro pues to la do ta ción de una ca nas ta bá si ca de aula
para en tre gar en las escuelas.

Por úl ti mo F. Ba si li se ña ló que lo más no to rio con lo que se ha en con -
tra do UNICEF en este ejer ci cio de le van tar un diag nós ti co so bre el es ta do
de rea li za ción del de re cho a la edu ca ción en el cam po y de dis cer nir qué
me di das e in ter ven cio nes po dían te ner se, es la im po si bi li dad de una ade cua -
da ge ren cia sin la exis ten cia de me ca nis mos de con trol y res pon sa bles di rec -
tos de la edu ca ción en la zona ru ral. Pa re ce ría re que rir se por tan to una ge -
ren cia na cio nal de edu ca ción ru ral y de pen den cias de este tipo en las en ti da -
des lo ca les25. 

Para ello, ya se tie nen al gu nas pro pues tas ela bo ra das en base a la ex pe -
rien cia de re des de maes tros, como las re des de es cue las, el con cep to de cen -
tro pi lo to que asu ma fun cio nes ad mi nis tra ti vas, lo gís ti cas, etc., el con cep to
de per so nas re cur so de so por te a los maes tros y la idea de un cen tro de re -
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25.  Du ran te la re dac ción de este do cu men to, en mar zo de 1998, se creó  la Se cre ta ría Téc ni -
ca de Edu ca ción Ru ral como par te de la Ofi ci na de Pla ni fi ca ción Estra té gi ca y Me di ción de la Ca li -
dad Edu ca ti va del Mi nis te rio de Edu ca ción. En el mar co de esta nue va ins tan cia po drían con si de rar -
se las in ter ven cio nes es pe cí fi cas que la escuela rural requiere.
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cur sos para el apren di za je, la idea de la ges tión com par ti da en tre el Mi nis te -
rio, la au to ri dad lo cal no edu ca ti va y la or ga ni za ción de la co mu ni dad26.

Por úl ti mo, qui sié ra mos re se ñar la in ter ven ción de L.E. Ló pez en el se -
mi na rio men cio na do, quién pre sen tó un pa no ra ma ac tual de la edu ca ción
bi lin güe in ter cul tu ral en Amé ri ca La ti na, se ña lan do la exis ten cia de pro yec -
tos de este tipo en 17 paí ses, pese a la he te ro ge nei dad del con ti nen te en
cuan to al por cen ta je de po bla ción in dí ge na en cada país27. En la ma yo ría de
los ca sos se tra ta de pro gra mas y pro yec tos fo ca li za dos y de co ber tu ra li mi -
ta da, pero en 5 ca sos se es tán de sa rro llan do po lí ti cas edu ca ti vas bi lin gües de 
co ber tu ra na cio nal (en Mé xi co, Ecua dor, Bo li via, Co lom bia y Pa ra guay),
por lo que “se pue de de cir en ton ces que es ta mos fren te a un auge de la edu -
ca ción bi lin güe en la re gión que tie ne que ver con los pro ce sos ac tua les de
de mo cra ti za ción y des cen tra li za ción en nues tros paí ses, la emer gen cia de
nue vos ac to res so cia les y de los mo vi mien tos de rea fir ma ción ét ni ca” 28.

Tam bién se ña ló que los avan ces en tor no a la edu ca ción bi lin güe in ter -
cul tu ral han plan tea do una trans for ma ción ra di cal de los mo dos de en se ñar
y apren der y que este tipo de edu ca ción se plan tea cre cien te men te de modo
más am plio y no sólo para las po bla cio nes in dí ge nas, en la me di da en que
no se re fie re úni ca men te a las len guas ver ná cu las, sino que im pli ca la trans -
for ma ción de las re la cio nes en el aula29.

En este bre ve ba lan ce he mos po di do apre ciar los va ria dos in ten tos rea li -
za dos para ofre cer a los ni ños y ni ñas ru ra les una me jor edu ca ción. Cada pro -
yec to ha bus ca do res pon der a los múl ti ples pro ble mas de la es cue la ru ral des -
de dis tin tos en fo ques y lí neas de ac ción, ya sea aten dien do a la for ma ción y la 
ca pa ci ta ción de maes tros, in tro du cien do ac ti vi da des y ma te ria les que to men
en cuen ta su con tex to so cial y geo grá fi co, o in cor po ran do la len gua ma ter na
del niño en el pro ce so de apren di za je, di ver si fi can do el cu rri cu lum y
produciendo materiales para incorporar su cultura, su lengua y su identidad.

En el es fuer zo por ha cer de la es cue la ru ral un es pa cio más atrac ti vo,
más pro pio y más efi cien te, no han es ta do au sen tes las di fi cul ta des. Sin em -
bar go, cree mos que la am plia ex pe rien cia acu mu la da me re ce ser res ca ta da,
re vi sa da y dis cu ti da para avan zar en esta di rec ción, es pe cial men te en un
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26. Fran cis co Ba si li, op. cit.
27. La va ria ción va des de más de 40% de po bla ción in dí ge na en paí ses como Perú, Gua te ma la 

y Bo li via has ta paí ses en los que di cho por cen ta je va ría en tre un 5 y 20% como Chi le, Mé xi co y las
Guyanas.

28. Luis Enri que Ló pez, “La edu ca ción bi lin güe in ter cul tu ral en Amé ri ca La ti na”, po nen cia
pre sen ta da al se mi na rio ta ller “Los pro yec tos edu ca ti vos en áreas ru ra les y su im pac to en la es co la ri -
dad de ni ños y ni ñas”, IEP, 12 de setiembre de 1997.

29. Ibíd.
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con tex to en el que se es tán lle van do a cabo nue vas re for mas que bus can el
me jo ra mien to de la ca li dad edu ca ti va.

Los pro yec tos en mar cha, tan to des de el Esta do como des de las
ONGs, mues tran la vi gen cia y la im por tan cia de aten der los pro ble mas de
la edu ca ción en el cam po. Las nue vas in te rro gan tes plan tea das en tor no a la
es co la ri dad de las ni ñas ru ra les en par ti cu lar co bran cre cien te im por tan cia y
pre sen cia en es tos pro yec tos, vi si bi li zan do un pro ble ma que es ne ce sa rio
afron tar para lo grar un real y equi ta ti vo ac ce so a las opor tu ni da des edu ca ti -
vas para los ni ños y las ni ñas pe rua nos.
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