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"Didn't you say you were not goíng 

to díg us until we were ali fit?» 

El Reto de la Educación Intercultural en Nicaragua 

por Paolo Venezia 

Un día La conversación se tornó más clara y yo hablé: si el Myky quiere yo puedo 
enseñar a él. Así es bueno. Luego unas de las mujeres respondió: 

Así no. Tú hablas de enseñar al Myky. Eso no es nada bueno. El Myky te va a enseñar, 
vos va a enseñar al Myky, así está bien. Quedó clara la conciencia que ellos tenían 

un intercambio de igual a igual de conocimiento y habilidades. 

Myky, relatorio de 19821 

' C i t a d o :  en Bartolomeu Meliá, A conquista da escrita -Encontro de> Educao Indígena. OPAN, 1 9 8 9 .  
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e 
on este artículo queremos 

contribuir al debate sobre la 
Educación Intercultural Bilin 

güe (EIB) en Nicaragua, a partir de la 
experiencia del Proyecto «Fortaleci 
miento y Desarrollo de la Educación 
Bilingüe lntercultural en la Costa At 
lántica». Este Proyecto, que se empe 
zó a ejecutar en 1992 en el marco de 
un convenio entre el Ministerio de Edu 
cación, el Centro de Investigaciones y 
Documentación de la Costa Atlántica 
(CIDCA) y la ONG italiana Terra 
Nuova, está culminando sus activida 
des con la edición de los textos escola 
res en miskitu, mayangna, inglés2 y cas 
tellano como segunda lengua, para el 
cuarto grado de primaria. Entre marzo 
y abril se ejecutará en las tres zonas 
lingüísticas una investigación evaluativa 
dirigida por el profesor Héctor Muñoz 
Cruz3 de la Universidad Autónoma Me 
tropolitana de México, Unidad Izta 
palapa. 

La producción y difusión de textos es 
colares,junto con la capacitación de los 
metodólogos que integran los tres equi 
pos técnicos en el diseño y elaboración 
de estos materiales, ha representado la 
actividad central de este proyecto4• Es 
por esto que la investigación evaluativa 
se centrará en el impacto en la prácti 
ca pedagógica y en la comunidad de 
materiales didácticos producidos por el 
PEBI en 12 de las 120 escuelas bilin 
gües y comunidades atendidas hasta el 
momento. 

Los resultados preliminares de esta 
investigación han sido presentados en 
el «Simposio Internacional sobre 
Perspectivas de la EIB en la Costa 
Caribe Nicaragüense», que se reali 
zó en Bluefields del 25 al 27 de abril. 
Estamos seguros de que las experien- 

cías, inquietudes y expectativas de 
las comunidades donde en los últi 
mos años niños, padres de familia y 
maestros han vivido un concreto 
cambios en la práctica pedagógica 
J-como es la utilización de textos es 
colares en lengua vernácula y para la 
enseñanza del castellano como se 
gunda lengua- ayudará a todos los 
responsables de la planificación edu 
cativa en su nueva tarea. 

La realización de este simposio, orga 
nizado por el Gobierno de la Región 
Autónoma Atlántico Sur, F ADCANIC, 
URACCAN y Terra Nuova, fue solici 
tada por algunos sectores de la socie 
dad creole, con el fin de apoyar el pro 
ceso de consolidación de la EIB, ya que 
se ha comprobado cómo todavía existe 
patente en la región una cierta descon 
fianza en cuanto a su aplicación. Se 
analizaron las perspectivas futuras de 
la EIB en las dos regiones autóno 
mas aprovechando las experiencias 
de otros países, en particular aque 
llas que se llevan acabo en un con 
texto de autonomía administrativa. 
En este encuentro también se discu 
tió la propuesta de Declaración Uni 
versal de Derechos Lingüísticos que 
fue aprobada en la Conferencia Mun 
dial que se realizaró en Barcelona en 
junio de este año. 

La Educación Bilingüe tiene más de 
diez años de aplicación en la Costa 
Caribe de Nicaragua: es oportuno 
entonces que tanto las personas como 
las instituciones que tienen interés en 
valorar esta experiencia empiecen 
una reflexión en pos de su sistema 
tización y proyección futura. Tam 
bién es importante comenzar a hablar 
de la educación intercultural en Ni 
caragua, para que se establezca, en- 

tre las culturas que enriquecen el 
país, un verdadero diálogo: como 
decía la mujer myky, aprender el uno 
del otro, eso es bueno. 

Algo más 

sobre la situación actual 

En el país, la educación intercultural 
bilingüe, patrimonio de los pueblos in 
dígenas y criollos de la Costa Caribe, 
es casi totalmente ignorada fuera de 
este ámbito geográfico. Hasta la actua 
lidad, también importantes sectores de 
la sociedad costeña siguen teniendo de 
ella un conocimiento muy superficial 
y en algunos casos se difunden y ali 
mentan prejuicios. Por diferentes razo 
nes que trataremos de delinear, en nin 
guna de las dos regiones autónomas la 
EBI ha logrado un nivel de consenso 
que le permita un desarrollo armónico 
en cada uno de los ámbitos en los cua 
les interviene. 

A las dificultades originadas por los 
conflictos políticos que repercuten en 
las instituciones costeñas hay que aña 
dir, en el caso del PEBI, una serie de 
dificultades en la gestión y una cierta 
debilidad en su administración. En el 

estudio Empirismo y educación bilin 
güe (1993 ), realizado en 10 escuelas 
rurales de la RAAN, se evidenciaban 
algunos problemas: 

1. Hay un alto porcentaje de empirismo 
entre los maestros. 
2. No existe ningún programa de for 
mación de docentes bilingües. 
3. Existe un alto grado de inestabilidad 
y descontinuación del personal docente. 
4. El programa ha sido desarrollado 
y ejecutado por técnicos empíricos 
5. El programa ha sido poco divulgado 
en la región. 

Para superar estos problemas, el pro 
yecto realizó seis talleres de capacita 
ción interna cuyo objetivo específico 
fue mejorar el desempeño de los 

2 Los textos escolares para los niños creoles se publican en inglés. 
3 Héctor Muñoz ha dirigido las evaluaciones de diversos proyectos de EIB, el Proyecto 
Experimental de Educación de Puno - Perú y el Proyecto de Educación lntercultural 
Bilingüe de Bolivia entre otros. 

• Sobre este tema véase el trabajo de L. E. López «Learning by doing ... », 1996. 
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Niños y profesora en aula de clase en Rosita. 

metodólogos en las múltiples tareas a 
realizar. En octubre de 1995, seis de 
ellos tuvieron la oportunidad de visitar 
algunas experiencias de educación bi- 
1 ingüe en Guatemala. El coordinador 
del equipo mayagna y el funcionario 
ministerial responsable del PEBI inte 
graron la delegación oficial nicaragüen 
se en el Congreso de EIB América In 
dígena de Antigua, Guatemala. 

Pero recientemente,  tres de los 
metodólogos de l  equipo técnico 
miskito han sido reubicados. Se trata 
de los dos autores de los textos escola 
res en miskito, de primero a cuarto gra 
do, y de la responsable del texto de cas 
tellano como segunda lengua. De esta 
manera se hace más dificil la tarea de 

completar el paquete de materiales 
didácticos para la atención de los ni 
ños miskitos en su lengua y con un 
currículo intercultural por lo menos 
hasta el sexto grado de primaria. 

En la zona miskita, la consolidación de 
un modelo de educación bilingüe de 
mantenimiento y desarrollo parece se 
guir dependiendo de la coyuntura. La 
falta de un asesoramiento técnico a los 
centros educativos y las deficiencias en 
las acciones de capacitación han afec 
tado el desarrollo del programa en lo 
que se refiere a la enseñanza-aprendi 
zaje del castellano. Por otra parte se re 
gistra un constante deterioro en las re- 
1 ac ion es con los educadores no 
involucrados en la EIB, debido a que 

nunca se emprendieron aquellas acti 
vidades de información y promoción 
necesarias también para hacer frente a 
una situación tan poco favorable. Aho 
ra, mientras se vive un momento de 
incertidumbre, la EIB en la región co 
rre el riesgo de replegarse a un modelo 
de transición. 

¿Porqué está ocurriendo esto? Tal vez 
hay que considerar esta situación como 
una de las implicaciones de la discri 
minación lingüística en el Caribe ni 
caragüense. La persistencia de diglosia 
en la realidad cotidiana -sobre la cual 
muy poco han influido las leyes, 
ordenamientos y recomendaciones 
puede volver inútiles los esfuerzos de 
un proyecto. A nuestra manera de ver, 
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todavía no se está cumpliendo con la 
decisión necesaria, aquellos pasos 
que permitirían superar la separación 
funcional institucionalizada en don 
de el castellano monopoliza el ámbi 
to de prestigio de la sociedad costeña. 

El Programa ya había experimentado 
en otra oportunidad la desarticulación 
de un equipo técnico: en 1992, cuatro 
metodólogas creoles -entre ellas la 
coordinadora del equipo del MED en 
Bluefields- habían sido alejadas de sus 
responsabilidades. Por suerte, en 1994, 
el Coordinador del Consejo Regional 
tomó la decisión acertada de rescatar 
estas personas y crear un equipo de apo 
yo que actualmente trabaja en la RAAS 
cumpliendo diferentes actividades. Si 
en un primer momento factores exter 
nos obstaculizaron las relaciones entre 
los dos equipos, ahora se ha logrado una 
buena coordinación y el mismo taller 
de abril se organizó conjuntamente. 

En el Atlántico Sur, como en la RAAN, 
la situación socio lingüística también es 
bastante compleja, debido a la presen 
cia de minorías étnicas como los ramas 
y garífunas5• Algunos sectores hispa 
nohablantes parecen ver en la ense 
ñanza del inglés creole (además por 
ser el inglés la lengua de mayor pres 
tigio a nivel internacional), una ame 
naza al control que mantienen sobre 
la sociedad costeña, hasta el punto 
que la ampliación de la EIB es vivi 
da como un peligro por el status quo. 

Los «ataques» a las escuelas bilingües 
han causado un repliegue del Progra 
ma y actualmente en la ciudad de 
Bluefields sólo la Escuela Dinamarca 
atiende alumnos con esta modalidad. 

Una investigación comparativa sobre 
los resultados académicos en la secun 
daria de ex alumnos del PEBI y alum 
nos de otros colegios demostró que no 
existían problemas de rendimiento en 
tre los egresados de escuelas bilingües6• 

Sin embargo, en un importante cole 
gio de la ciudad de Bluefields, donde 
se sigue prohibiendo a los estudiantes 
que hablen en creole incluso fuera de 
las clases, los egresados del bilingüe 
son discriminados con el pretexto de 
que no hablarían suficientemente bien 
el castellano. 

Por otra parte, en la región se observan 
algunas importantes iniciativas de res 
cate cultural. En 1995, la Universidad 
de las Regiones Autónomas de la Cos 
ta Caribe de Nicaragua (URACCAN), 
inició el Programa Educativo Integral 
para la Cuenca de Laguna de Perlas. 
Uno de los componentes de este pro 
yecto prevé el rescate de la lengua y 
cultura garífuna y la puesta en marcha 
de un Programa de Educación Inter 
cultural Bilingüe Garífuna7• 

En la zona mayangna, el mayor pro 
blema, como veremos, es la falta de 
personal, infraestructura y recursos. 
El equipo de Rosita cuenta con un 
pequeño grupo de cuatro metodó 
logos encargados, además de la ela 
boración de los textos, de la capaci 
tación docente, la supervisión y el se- 

. guirniento del Programa. Sin embar 
go es aquí donde la educación bilin 
güe ha logrado un mayor nivel de 
aceptación en las comunidades, y la 
reciente reconstitución de la organiza 
ción indígena SUKA W ALN hace es 
perar que los mayangnas en breve es- 

tarán en condición de comenzar la 
ampliación de la cobertura, sin duda 
la tarea más urgente. 

La educación 

que no existe 

Cuando se analiza la situación especí 
fica de la EIB es oportuno notar cómo 
ésta ha intervenido en un contexto de 
por sí muy difícil. El alto grado de 
empirismo y, consecuentemente, el 
bajo nivel de formación de los maes 
tros, sobre todo en lo que atañe a su 
manejo del castellano, no ha permitido 
la implementación de una pedagogía 
intercultural bilingüe. A esto se añade 
la falta de coherencia entre el progra 
ma de formación docente en las escue 
las normales y los contextos socio 
lingüísticos y culturales en los cuales 
deberán trabajar los nuevos maestros. 

Un documento del «Foro Debate Au 
tonomía para el Desarrollo», de diciem 
bre de 1995, nos ofrece algunos datos 
referidos a la RAAN, que pueden cons 
tituir un importante elemento de re 
flexión: 124 comunidades no tienen 
escuela; sólo el 5 por ciento de los ni 
ños entre cuatro y seis años asiste a cla 
ses; en 97 centros de estudios rurales 
solamente se imparte hasta segundo 
grado y en 30 hasta cuarto grado. 

En el municipio de Siuna, sólo una 
cuarta parte de la población en edad 
escolar tiene acceso a la educación: el 
MED tiene capacidad para atender sólo 
50 de las 1 3 1  comunidades. En Rosita, 
el analfabetismo es del 25 por ciento 
y solamente el 29 por ciento de la 
población escolar asiste regularmente 
a clase. En el área rural de Bonanza 
hay 16 escuelas de primaria en loca 
les inadecuados: en el documento se 
afirma también que «la actual situa 
ción económica de las familias hace 
que los jóvenes abandonen sus estudios 
para trabajan>. 

'Véase el trabajo de Jane Freeland «I am Creole, so I speak english»: Cultural ambiguity 
and the «english»/spanish bilingual-bicultural Prograrnme ofNica�agua·s Atlantic Coast. 

'· En Corn Island, según el delegado, el PEBI obtuvo los primeros lugares y los alumnos 
salieron muy bien en la primaria y en la secundaria El mejor alumno de la isla que se está 
graduando en contaduría es un ex alumno del PEBI. 
7 Actualmente, los garífunas son atendidos por el PEBI creole, 

• La asamblea constitutiva de SUKA WALA se reunió los días 5-'6-7 de diciembre de 1995 
en Colombiano y eligió una nueva junta directiva. 
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En la zona mayangna, el mayor problema de la EIB es la falta de personal, infraestructura y recursos. Fruta de Pan, RAAN. 

En toda la zona de las Minas, donde se 
concentran las comunidades mayan 
gnas, la falta de escuelas, aulas y maes 
tros constituye el problema más grave. 
Ya en 1993 pudimos constatar cómo 
«en las pequeñas comunidades sólo 
pocos alumnos pueden acceder al ter 
cer grado y nadie va más allá del cuar 
to, así que la mayor parte de los niños 
tiene una vida escolar muy breve, du 
rante la cual es imposible afianzar las 
habilidades relativas a la lecto/escritu 
ra, al cálculo o la práctica de la segun 
da lengua». 

En el municipio de Waspam, donde la 
gran mayoría de la población es 
miskita, «el MEO atiende a 67 comu 
nidades, quedando 1 7  sin atención». 

Además, «la mayor parte de las comu 
nidades no cuentan con locales escola 
res, faltan pizarrones y pupitres» y «en 
el curso escolar 1994 se quedaron sin 
estudiar 1,632 jóvenes en todo el mu 
nicipio». Así como en las Minas, «en 
la mayoría de las comunidades sólo se 
atienden uno o dos grados; sólo en ocho 
comunidades la primaria es completa, 
y en una de ellas, tres maestros dirigen 
los seis grados con una matrícula de 500 
alumnos». 

En la parte que se refiere a Puerto Ca 
bezas, los autores del documento, des 
pués de indicar que en el área rural la 
deserción estudiantil es del 20 por cien 
to anotan: «La mayor parte de los maes 
tros son Miskitu y no todos hablan bien 

el español. Algunos padres de familia 
quieren que sus hijos reciban las cla 
ses en español y no en miskitu. Esto 
ha generado problemas con algunos 
educadores que imparten sus clases en 
Miskitu». 

Es interesante notar cómo el documen 
to logra ignorar por completo la exis 
tencia de la educación bilingüe no sólo 
en Puerto Cabezas sino en toda la 
RAAN: en este caso, la enseñanza en 
miskito parece ser solamente una con 
secuencia de la incapacidad de algunos 
maestros de hablar bien el español. 
Sabemos que han existido y siguen 
existiendo «problemas con algunos 
educadores que imparten sus clases en 
misk itu» ,  solo que estos problemas 
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generalmente nacen de un desconoci 
miento de los planes y programas e in 
cluso de los materiales del PEBI, y es 
triste notar cómo documentos como 
éste no hacen más que reforzar los pre 
juicios hacia el uso de las lenguas indí 
genas y criolla en las escuelas. 

Una de las principales tareas para los 
que quieran seguir trabajando en EIB 
será la difusión y promoción de los ob 
jetivos del Programa que, todavía, no 
obstante hayan transcurrido más de 1 O 
años desde su inicio, la gran mayoría 
de la población costeña desconoce. 

Los padres de familia observan con 
preocupación el uso limitado del cas 
tellano en el primer grado y conside 
ran como un atraso la introducción de 

la lecto-escritura en esta lengua sólo en 
el segundo grado. No podemos ignorar 
las deficiencias de los maestros 
miskitos en lo que se refiere al manejo 
del español, y que en algunos casos se 
ha comprobado cómo los mismos pro 
fesores desconocen los objetivos de la 
educación intercultural bilingüe. Sin 
embargo, estos maestros han sido for 
mados para una enseñanza monolingüe 
en castellano y su metodología de en 
señanza no tiene nada que ver con la 
educación bilingüe. Tenemos que re 
conocer también que el equipo miskito 
no ha estado presente con regularidad, 
ni en las comunidades ni en los barrios, 
para explicar a los padres de familia 
cómo se desarrolla el proceso de ense 
ñanza/aprendizaje de las lenguas en la 
escuela bilingüe. 

En 1993 pudimos comprobar cómo al 
gunos de ellos seguían identificando 
«educación bilingüe» con «educación 
en miskito», Esto se debe a las dificul 
tades que tienen los profesores, forma 
dos para una escuela monolingüe, para 
enseñar el castellano con una 
metodología de segunda lengua: los 
niños no los entienden, entonces los 
profesores vuelven al miskito. Sin em 
bargo, es el mismo PEBI el que ha rea 
lizado los mayores esfuerzos para su 
perar estas dificultades, capacitando a 
estos maestros y mejorando sensible 
mente su desempeño en la enseñanza 
del castellano. 

Sobre los resultados del aprendizaje del 
castellano es interesante volver a leer 
el producto de la investigación realiza 
da en diez escuelas rurales de la RAAN: 

En las comunidades de los mayangnas de la zona de las Minas, la mayor parte de los niños y niñas 
tiene una escolaridad muy breve. Fruta de Pan, RAAN. 
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En la comparación entre escuelas «pa 
rejas» (bilingües-monolingües) en las 
mismas zonas, los datos no nos indi 
can variantes significativas en el ma 
nejo del español de los alumnos. Entre 
los entrevistados, los alumnos de las 
escuelas bilingües muestran un mejor 
manejo del español (con excepción de 
Yulu) respecto a los alumnos que ofi 
cialmente reciben su educación sólo en 
español:" 

Es necesario mejorar el desempeño de 
los educadores costeños en la enseñan 
za del castellano como segunda lengua, 
y por esto se. deberán prever cursos 
presenciales y un apoyo técnico califi 
cado. Pero esto no significa empezar 
en los centros escolares bilingües aque 
lla «castellanización compulsiva» que, 
como anota Factor Muñoz, «tampoco 
logra los objetivos lingüísticos y 
formativos esperados», sino asegurar 
la aplicación de una metodología ade 
cuada. «A nadie -escribe Luis Enrique 
López-w se le ocurriría cerrar las es 
cuelas porque, como de echo lo sabe 
mos, la educación en general adolece 
de muchos defectos y no logra respon 
der a las necesidades de aprendizaje de 
los niños para quienes fueron pensa 
das. Para que la educación intercultural 
bilingüe avance es menester continuar 
con ella, reforzar sus prácticas y conso 
lidarla como alternativa educacional». 

Es importante que el esfuerzo para 
mejorar los resultados del aprendizaje 
del castellano no afecte o desincentive 
el uso de las lenguas indígenas y del 
creole, lenguas que todavía, fuera de la 
comunicación oral, tienen un espacio 
limitado en la sociedad costeña. Mar 
garita Antonio, en un estudio sobre co 
municación en las comunidades indí 
genas, recomienda fortalecer la expe 
riencia de comunicación oral prorno- 

viendo una mayor participación en los 
programas radiales. En el campo edi 
torial, donde hay que señalar el perió 
dico Autonomía, Margarita Antonio 
sugiere «hacer uso efectivo de los de 
rechos que permite el Estatuto de Au 
tonomía, promoviendo nuevos espacios 
y potenciando las pequeñas publicacio 
nes que circulan como un esfuerzo para 
documentar nuestra realidad». 

El futuro de la EIB 

en la Costa Caribe 

El futuro de la EIB en el Caribe nicara 
güense, hoy está en las manos de las 
autoridades regionales: depende funda 
mentalmente de ellas si este proceso 
podrá seguir su desarrollo o quedará es 
tancado. Esperamos que el Simposio de 
Bluefields contribuya a la formulación 
de un plan que garantice la asunción 
por parte de las Regiones Autónomas 
de las importantes responsabilidades 
que tienen en la Educación. 

Esto no quiere decir que el Ministerio 
no siga teniendo un rol clave, en parti 
cular en la difusión de la educación 
intercultural en el país. Es de esperar 
que las autoridades del MEO den pa 
sos concretos que favorezcan el desa 
rrollo de una nueva actitud hacia las 
diferentes culturas que conviven en 
Nicaragua, incluyendo naturalmente 
aquellas que actualmente no se expre 
san a través de un idioma diferente al 
castellano.De esta manera, los educan 
dos que están estudiando en programas 
bilingües evitarán el riesgo de ser dis 
criminados en su carrera escolar. Se 
trata de reconocer y valorizar la rnulti 
culturalidad existente en el país y de 
jar atrás definitivamente las tentacio 
nes homogeneizadoras. Con esto que 
remos decir que el futuro de la EIB en 

WANI 

la Costa Caribe está también ligado a 
la adopción de una perspectiva 
intercultural a nivel nacional: los que 
pretenden enseñar también tienen que 
aprender. 

El MEO ha destinado importantes re 
cursos financieros a la publicación y 
distribución de los textos escolares del 
Programa Bilingüe: sólo en 1995 se 
imprimieron 38,300 libros nuevos en 
total, sin contar las reimpresiones. 
También se han destinado fondos, aun 
que insuficientes, a la capacitación do 
cente y a la supervisión de los centros 
educativos del PEBI. Es necesario aho 
ra que la coordinación del Programa en 
Managua sea puesta en condición de 
realizar un trabajo más efectivo, tal vez 
a través de su transformación en una 
Dirección que le confiera un nivel ade 
cuado dentro de la estructura del MEO. 
Al mismo tiempo se deberían prever 
actividades de sensibilización de las 
autoridades a nivel nacional. 

La ley 162 indica en su artículo siete 
que la educación primaria deberá ga 
rantizar que los niños aprendan «a uti 
lizar de manera apropiada el idioma 
español y la lengua oficial propia de su 
comunidad» y establece la ampliación 
del «Programa Educativo Bilingüe 
Intercultural hasta completar la prima 
ria». Más adelante, el mismo artículo 
dispone la introducción de las lenguas 
indígenas y del creole como asignatu 
ra en la secundaria. También se espe 
cifica que «los estudiantes, en las es 
cuelas normales en las Regiones Au 
tónomas, recibirán una formación bi 
lingüe intercultural». Finalmente, el 
párrafo cinco indica que «los progra 
mas de educación bilingüe intercul 
tural se ampliarán hacia los programas 
de educación de adultos». 

9 Cit. de Empirismo y Educación Bilingue. Estas observaciones coinciden con los resultados de 
evaluaciones de otros programas de EIB donde generalmente en el aprendizaje del español se 
tienen mejores resultados en las escuelas bilingües respecto a escuelas monolingües. 

10 En «La diversidad étnica. ... », ( 1995). 

«Pero además del compromiso social 
y político-escribe Luis Enrique López 
está ante nosotros la responsabilidad 
que tenemos frente al avance del co 
nocimiento sobre la plura l idad 
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Niños sumos recibiendo clases en Mukuswás. 

lingüístico-cultural y el comportamien 
to humano en contextos de diversidad 
en general así como sobre las relaciones 
entre lengua,cultura y conocimiento.» 

Como se ha dicho anteriormente, la 
EIB en la Costa Caribe cuenta hoy con 
un paquete de materiales escolares de 
pre-escolar hasta cuarto grado y un pe 
queño grupo de metodólogos. 

Es nuestra intención formular en un 
próximo trabajo algunas recomenda 
ciones para el próximo período de 
implementación de la EIB en la Costa 
Caribe; en este momento, sólo quere 
mos recordar las actividades que se 
deberán prever: 

- El completamiento de los materiales 
didácticos hasta cubrir el sexto gra 
do de primaria. 

10 

- La formación de personal técnico. 
- Actividades de capacitación más in- 

cisivas. 
- Las condiciones que hagan posible 

una supervisión constante a los cen 
tros educativos. 

- La ampliación de la cobertura. 
- La formación de maestros para laEIB. 
- La producción de materiales de apoyo. 
- La difusión y promoción del Programa 
- La creación de instancias de partici- 

pación comunitaria. 
También se deberá garantizar el inter 
cambio de experiencias con otros paí 
ses y el mejoramiento de las condicio 
nes de trabajo de los equipos técnicos. 
Sobre estas propuestas esperamos el 
pronunciamiento de los planificadores, 
de los dirigentes indígenas y criollos, 
de los educadores costeños y de todas 
las personas interesadas en el mejora 
miento de la calidad de la educación. 

«The unfit casava» 

El título de este artículo ha sido toma 
do de una lectura que aparece en el li 
bro Collection of Regional Stories. Este 
libro recoge algunas historias tradicio 
nales recopiladas por maestros y 
metodólogos del PEBI, que original 
mente debían aparecer en los textos 
escolares. Sin embargo, en Managua, 
alguien consideró que estas historias 
eran «supersticiones» y «brujería» y las 
lecturas fueron descartadas 1 1 •  Sólo re 
cientemente, el libro ha podido ser edi 
tado por el equipo de apoyo a la EIB, 
gracias a la cooperación de algunas 
ONG. Creemos que este cuento, al 
igual que muchos datos, puede ser muy 
útil para reflexionar sobre la situación 
del Programa de Educación Intercul 
tural Bilingüe en la Costa Atlántica de 
Nicaragua. 



En esta historia, las plantas de yuca, 
frente a un acto desconsiderado de un 
campesino, hacen oír su voz para 
amonestarlo. Las plantas reclaman el 
respeto del orden natural: solamente de 
esta manera se garantiza el ciclo vital 
y todos, plantas, animales y hombres, 
pueden beneficiarse. 

La lectura tiene por título «The Unfit 
Casava» y cuenta la historia un cam 
pesino que tenía un campo de yuca. El 
campesino había prometido a las plan 
tas no cortarlas antes de que estas hu 
biesen logrado la medida adecuada. 
Pero un día, el campesino, que se en 
contraba en circunstancias difíciles, lle 
gó al campo con la intención de cortar 
las plantas no obstante éstas fueran to 
davía pequeñas, olvidando así su pro 
mesa. Al primer machetazo se oye una 
voz: «¿No habías prometido no cortar 
nos antes de que fuéramos suficiente 
mente grandes?» El campesino, asus 
tado, mira a su alrededor pero no ve a 
nadie. Entonces otra vez comienza a 
cortar la planta, y nuevamente la plan 
ta le habla: «Estoy hablando contigo, 
campesino. ¿No habías dicho que no 
nos ibas a cortar antes de que nosotros 
hubiéramos crecido lo suficiente?» 
Aterrorizado el campesino huye, dejan 
do el campo de yuca. Este es el relato 
como aparece en el libro: 

He looked around to see which was the 
biggest root even though not one was 
fit. When he saw the one he wanted to 
dig, he went and began to dig it. As he 
made the first dig he heard someone 
sc�vs «Didn 't you promise no to dig us 
until we werw ali fit? ». He looked 
around to see who was talking. When 
he didn '¡ see anybody he began to dig 
again. Jusi then the voice called again: 
« I am talking to you, Mr.farmer. Didn 't 
you say you were not going to dig us 
until we were ali fit?» The farmer 

11 Una de la lecturas que más suscitó 

escándalo fue «Wallagallo en Orinoco» 

donde se describe una ceremonia tradicional 

garífuna de curación. 

almost fainted. He dropped the pick 
and began to run. 

El final de la historia es muy diver 
tido: 

While running he met a man with a 
bundle of wood on his shoulder. The 
wood-man said to him: « What are you 

WANI 

running for? » The farmer answered 
saying « The casava talked to me!». The 
wood-man said:«Ah, and that is what 
you are running for? » and the wood 
said to the man: «And if was you, you 
wouldn 't run? ». The wood-man 
dropped the wood and both he and the 
farmer began running, passing their 
homes and went straight into town. 

1 1  
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