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221Introducción

¿A qué nos referimos cuando hablamos de Educación Intercultural Bilin-
güe (EIB)? Si bien se puede llegar a establecer un universo de referencia 
compartido respecto a lo que supone la EIB como modalidad (grupos in-
dígenas, lenguas en contacto, bilingüismo, diversidad cultural), considera-
mos que es necesario ahondar en los sentidos que los sujetos insertos en 
prácticas educativas consideradas interculturales se representan a la hora 
de pensar la EIB.

Con ese propósito, en este trabajo nos proponemos reflexionar acerca de la 
‘lectura’ que tres jóvenes pertenecientes a la etnia wichí� realizan acerca de 
su trayectoria escolar (nivel inicial, EGB y Polimodal) en una escuela rural 
y de población mayoritariamente aborigen del interior de la Provincia de 
Salta (Argentina)1. Es importante considerar que estos jóvenes han realiza-
do su recorrido educativo de una manera “exitosa”, dado que no sólo han 
terminado en tiempo y forma su escolaridad de nivel medio, sino que en la 
actualidad se encuentran cursando estudios de nivel superior en la Facul-
tad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

La reconstrucción de sus narrativas se desprende de la realización de en-
trevistas en profundidad realizadas durante los meses de septiembre y no-
viembre de 2009, en el marco de una investigación etnográfica mayor que 
intenta comprender los sentidos que la escolaridad guarda para los jóvenes 

1  Este grupo de jóvenes realizó sus estudios bajo la legislación de la Ley Federal de 
Educación Argentina N° 24.195 (sancionada en 1993). La misma estipulaba la obligatorie-
dad de los siguientes tramos educativos: el último año de Nivel Inicial (jardín de infantes 
para niños de cinco años) y la totalidad de los nueve años de Educación General Básica 
(EGB) Una vez finalizado este ciclo, la Ley establecía la realización del Nivel Polimodal, 
de tres años de duración y destinado a la formación en un área temática específica. La Ley 
Federal de Educación fue reemplazada por la Ley de Educación Nacional 26.106 (san-
cionada en 2006), la cual retorna al sistema de Primaria y Secundaria, agregando otras 
modificaciones. 
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aborígenes universitarios2.

Asimismo, se presentan algunas reflexiones en torno a la EIB surgidas du-
rante una entrevista realizada en mayo de 2010 a la Directora de la Escuela 
Primaria en la que los jóvenes realizaron sus estudios de nivel inicial y EGB. 

Consideramos que la reconstrucción de las narrativas, tanto de los jóve-
nes como de la directora, resulta valiosa a los fines de conocer, desde una 
perspectiva micro, cuáles son los sentidos que los agentes relacionados con 
la enseñanza en contextos rurales y de población aborigen articulan para 
referirse a la EIB.

Comunidad y escuela

Las relaciones entre comunidades indígenas y escolaridad constituyen un 
campo de debate en la actualidad latinoamericana. En este trabajo se acuer-
da con los análisis que indagan la realidad social de los contextos intercul-
turales desde una perspectiva que observa a los ámbitos familiares (en los 
que se lleva adelante la socialización primaria de los individuos) y a los 
espacios escolares (encargados de la socialización secundaria) como luga-
res en contacto y en permanente redefinición. Por ello, consideramos que 
en el estudio de los intersticios entre uno y otro se producen prácticas de 
apropiación a través de las cuales los sujetos seleccionan y reelaboran los 
recursos culturales (Rockwell, 19996 en Hecht, 2006) 

Realizaremos ahora una sucinta descripción de la trayectoria escolar de los 
jóvenes universitarios wichí con los cuales se trabaja. Pedro y Luis3 nacie-
ron en la comunidad wichí de La Puntana, ubicada en el Departamento de 
Rivadavia (Provincia de Salta). La Puntana dista 600 km. de la Capital de 
Salta. Allí, en la escuela N° 4216 “Olof Fabian Severin Jonsson” realizaron 
la totalidad de su escolarización, hasta finalizar el nivel medio. Según Abilés 

2  Me refiero al proyecto de beca doctoral de CONICET “Espacios educativos salteños. 
Aportes a la articulación de praxis, reflexión y acción” (Director: José M. Naharro) y al 
plan de investigación doctoral “Diversidad y alteridad en las propuestas educativas sal-
teñas. Un acercamiento etnográfico”. (FFyL – Universidad de Buenos Aires.). Directora: 
Gabriela Novaro. Co-directora: Carolina Hecht.
3  Todos los nombres son ficticios para resguardar la confidencialidad de los partici-
pantes.



223

R
et

os
 y

 o
lv

id
os

 e
n 

la
 E

d
uc

ac
ió

n 
In

te
rc

ul
tu

ra
l B

ili
ng

üe
: E

d
uc

ac
ió

n 
M

ed
ia

 y
 S

up
er

io
r 

In
d

íg
en

a

(2010), la escuela contaba en el año 2000 con 400 alumnos, el 90% de los 
mismos perteneciente a la etnia wichí.

Julio, por su parte, pertenece a la comunidad La Curvita, la cual dista 17 
km. de la Puntana y cuenta con población wichí, chorote, toba, tapiete, gua-
raní y chulupí4. Julio realizó sus estudios de nivel inicial y EGB 1 (primero 
a tercer grado) en la comunidad toba de Monte Carmelo debido a la inexis-
tencia de escuela, en esa época, en su propia comunidad. El segundo ciclo 
de EGB (cuarto a sexto grado) lo realizó en su propia comunidad, en tanto 
para cursar el último ciclo de EGB (séptimo a noveno grado) tuvo que re-
gresar a Monte Carmelo. 

Por último, los tres jóvenes realizaron el nivel de Polimodal en la escuela de 
La Puntana, recibiéndose con una orientación agro-técnica en el año 2007. 

“Como que las cosas están ahí”: El ingreso al jardín de infantes y el 
sexto grado como punto de inflexión

Son interesantes las reflexiones que los jóvenes realizan respecto a los re-
cuerdos que tienen de su acceso a la escuela para realizar el jardín de infan-
tes. Luis comenta:

“Y bueno… cuando entré al jardín no me gustaba casi”. 

Entrevistadora: ¿Por qué?

“Porque no. Me quería ir a la casa. Porque, no se… uno se siente 
extraño, ¿has visto? Aunque otras personas, tanto como por ejem-
plo, hubo un maestro… qué se yo, que te hable otro idioma. Y vos 
no lo entendés, vos estás ahí. (…) Y los chicos van, qué se yo, por-
que es una escuela comedor ¿viste? Y los chicos van por eso” (Luis, 

4  Esta diversidad de grupos étnicos conviviendo en la misma comuni-
dad le otorga una dinámica diferente a los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, sobre todo porque los niños desde pequeños aprenden a escuchar y 
“entender” diferentes idiomas. En la Puntana se da una situación inversa, ya 
que el aprendizaje de los niños en las esferas familiares se lleva adelante en 
la lengua vernácula (el wichí) y al ingresar a la escuela, a la edad de cinco 
años, se enfrentan por primera vez a una lengua desconocida: el español.
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11/10/09).

Por su parte, Julio manifiesta:

“(…) Pero, como que [cuando entrás al jardín] chocás barrera, por-
que (…), el contorno social, digamos tu familia lo que te enseña es 
el lenguaje, o sea, el wichí ¿has visto? Y hablás y (risas) creía yo que 
en la escuela también iba a seguir con wichí. Y no. Como que fue 
un parate, ¿has visto? Porque no era el wichí. Era el español. Me 
parecía raro y muy curioso”. (Julio, 13/11/09).

Como podemos ver para estos jóvenes la escuela implica, en una primera 
instancia, un corte con el modelo familiar de socialización en el que se en-
contraban inmersos5. Esta ruptura se expresa, principalmente, por el senti-
miento de extrañeza respecto al español. Llamativo es lo que comenta Luis 
respecto del primer grado:

“Ni el chico capaz que se interesa por estudiar ni el profesor se in-
teresa porque estos chicos aprendan. Como que las cosas están ahí, 
¿has visto? Y del primer año te enseñan el abecedario, los colores y 
todo eso. Y uno no habla absolutamente el castellano, pero sí más 
o menos uno ya entiende ¿has visto? Uno va escuchando y más o 
menos uno tiene idea de lo que están hablando. Pero de hablar, 
no. Como máximo, diez palabras o veinte palabras. Hasta que uno 
llega al sexto del sexto grado”.

Entrevistadora: ¿Y en sexto [grado] qué pasa?

“En sexto grado o sea, como que ya tenés que escribir bien, tenés 
que interpretar lo que dice la maestra, o interpretar lo que dice un 
cuento, que se yo. O qué dice la historia que nos han contado” (Luis, 
11/10/09).

Se desprende del relato de Luis que hasta el sexto grado los maestros se con-
forman con una actitud pasiva de los alumnos. Se busca mínimamente que 

5  De manera simultánea, los maestros de grado también se enfrentan al reto de tener 
que enseñar una lengua que no es la primera para sus alumnos. Esta labor “los llena de 
una enorme insatisfacción y frustración ya que ellos no están capacitados para enseñar el 
español como segunda lengua, ya que implica una metodología diferente de la que apren-
dieron en los magisterios”. (Hecht, 2006: 101) 
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los alumnos entiendan aunque no se apropien de los contenidos (justamen-
te porque no lograron apropiarse del idioma en que se dictan los mismos).

¿Comunicador, traductor o ayudante? Acerca de la figura del auxiliar 
bilingüe

Uno de los puntos más discutidos respecto a la implementación de la EIB 
en las escuelas con población indígena de la Argentina es el rol del auxi-
liar bilingüe6. El principal problema radica en la inexistencia de normativas 
estandarizadas que delimiten sus funciones. Por ello, cuestiones como la 
finalidad de su implementación, su rol en las situaciones de enseñanza y 
el tipo de relación que se espera que desarrolle con el maestro de grado, 
son aspectos que generan nuevas discusiones (Hecht, 2006; Serrudo, 2010;  
Zidarich, 2010)

En el caso concreto de la provincia de Salta el auxiliar bilingüe tiene una 
existencia real pero no formal (cf. Petz, 2010). Debido a ello, en términos 
reales “[…] se asiste a una indefinición del rol del auxiliar bilingüe, por 
lo que su trabajo cotidiano queda subordinado a los distintos habitus de 
los directivos, quienes son los que dirigen-permiten-omiten su rol”. (Petz, 
2010: 59. Cursivas en el original)

En la escuela de la Puntana, Inés, la actual directora del establecimiento, 
marca un quiebre entre el papel que el traductor tenía antes (de su gestión 
iniciada en el año 2000) y la función ‘protagónica’ que cumple ahora7.

“Y en ese entonces [década 1990] el auxiliar bilingüe era traductor 
únicamente, no existía el rol protagónico que cumple hoy. El auxi-
liar iba a prender el mate, a prender el fuego, a limpiar la mesa, a 
sacar las puntas a los lápices (…) El auxiliar bilingüe de hoy es un 

6  La denominación varía según las provincias. En Formosa, se lo conoce como MEMA 
(Maestro de Modalidad Aborigen) mientras que en Chaco se le llama Auxiliar Docente 
Aborigen (ADA). A grandes rasgos, se trata de miembros de la comunidad indígena que 
participan en los espacios áulicos a los fines de contribuir en las relaciones de enseñanza y 
aprendizaje que se producen entre los alumnos y los maestros. 
7  Inés sostiene que el rol protagónico del auxiliar bilingüe es exclusivo de la escuela de 
La Puntana. Esto, en sus palabras, marca una diferencia con las otras escuelas de la zona. 
El trabajo etnográfico realizado por Paola Abilés (2010) tiende a corroborar las afirmacio-
nes de la directora en este sentido.
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comunicador entre el docente, los chicos, la familia. Ellos saben pro-
yectar. Hoy saben hacer sus recursos, trabajan con área materna. 
O sea, el rol cambió completamente en Puntana” (Inés, 21/05/10).

Queda de manifiesto en el relato de la directora, que la institución busca en 
la actualidad construir un nuevo perfil para el auxiliar bilingüe. Dicho per-
fil se esboza a partir de una idea de ‘comunicador’ en un sentido amplio, ya 
que sus ‘recursos pedagógicos’ serían aplicados en los espacios educativos 
pero tendrían su origen en la capacitación docente, los requerimientos de 
los niños y las interpelaciones de la comunidad (familias wichí).

Frente a estas intenciones nos preguntamos: ¿qué rol plantean los jóvenes 
universitarios wichí para los auxiliares bilingües de su comunidad? Las pa-
labras de los chicos pueden resultar esclarecedoras en ciertos sentidos:

“Yo digo que un maestro [bilingüe]  la función de él sería, de que, 
como todo profesor y como todo maestro, de tener su propio hora-
rio, ¿no? Supongamos, su propia materia ¿no? Lo cual esas mate-
rias podrían referirse, digamos a lo nuestro, ¿no? A nuestra cultura. 
Pero no, eso no se ve” (Pedro, 24/09/09).

“O sea, tiene que haber sí o sí un intercambio cultural. No es que 
diga ‘no, no quiero matemáticas, ni sociales, ni Sarmiento, ¿no?’. 
Está bien, uno tiene que conocerlo. Pero también de nuestro lado 
también tiene que haber algunas cosas. Hay contenidos que valen 
la pena que estén” (Julio, 13/11/09).

Consideramos que cualquier interpretación ligera respecto a estas afirma-
ciones podría pecar de simplismo, tomando en cuenta la multiplicidad de 
factores que se entrecruzan para un análisis profundo (por ejemplo, expec-
tativas comunitarias, puesta en cuestión del rol docente en general, tipos 
de contenidos ‘culturales’ a enseñar, modos de articular estos contenidos 
con el formato escolar, etc.) Sin embargo, se puede entrever que los jóvenes 
depositan en el auxiliar bilingüe expectativas mayores respecto a las que la 
institución (encabezada por su directora) manifiesta. 

Así, para estos jóvenes indígenas universitarios, el auxiliar bilingüe debe 
convertirse en la figura que represente los intereses educativos comunita-
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rios en la escuela. Tomando en cuenta el contexto actual de reivindicacio-
nes de la población aborigen respecto a sus derechos, el auxiliar bilingüe 
proyectado por los universitarios wichí salteños forma parte de un plan 
mayor de demandas desde la cultura8.  

Reflexiones finales

Los desafíos que plantea la implementación de la EIB son múltiples y com-
plejos. Rescatamos al respecto, la importancia de generar conocimiento a 
partir del relevamiento del punto de vista de los agentes que suelen ser to-
mados como “objetos” de este tipo de políticas.

Realizando un estudio de caso de corte cualitativo hemos constatado que, 
lejos de ser sujetos pasivos frente a las políticas ‘bajadas’ a nivel nacional 
y provincial, los estudiantes, docentes y directivos de escuelas con pobla-
ción aborigen mayoritaria se encuentran cotidianamente resignificando y 
dando sentido a lo que, desde su perspectiva es/debiera ser una educación 
intercultural.

Resaltamos, en este sentido, la periodización que los jóvenes aborígenes 
universitarios elaboran a partir de su propia trayectoria escolar. Al respec-
to consideramos que no es un dato menor el corte que desde su visión se 
produce en el sexto grado. Este año marca en sus narrativas, el paso de un 
simple “estar” en la escuela a un “comenzar a comprender/interpretar” la 
lógica del sistema escolar.

Asimismo, resulta valioso considerar los modos en que la figura del auxi-
liar bilingüe es pensada, historizada, criticada y proyectada, tanto por los 
egresados de ese sistema educativo como por la actual directora de la ins-
titución. Así, mientras la directora delinea el rol del auxiliar bilingüe como 
un comunicador en ‘sentido amplio’, los wichí universitarios pretenden que 
quienes ejerzan ese cargo puedan ser portadores visibles y re-creadores de 
la cultura comunitaria en el espacio escolar.

8  Catalina Buliubasich y Héctor Rodríguez (1999) plantean que la lucha por el acceso 
de los indígenas a una ciudadanía plena se realiza a partir de la manifestación explícita 
de las demandas culturales, la cual tiene como trasfondo el respeto hacia la diversidad, la 
lucha por la tenencia de la tierra y la revalorización de las lenguas indígenas.
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Por lo anterior, podemos considerar a la escuela de la Puntana como un 
espacio social en constante redefinición. Esto puede expresarse a través de 
los cambios que los entrevistados observan y planifican en el rol del auxi-
liar bilingüe. Así, en un período de veinte años (1990-2010), encontramos 
tres de las cuatro etapas propuestas para pensar el recorrido de las políticas 
educativas destinadas a las poblaciones indígenas en Latinoamérica (Ya-
ñez Cossio 1988, en Serrudo y Hirsch, 2010)9. Así, primeramente se nos 
presenta la figura del auxiliar que realiza “los mandados” (correspondiente 
a la etapa transicional y visible en el relato del ‘pasado’ de la directora), 
luego está la imagen de un bilingüe que cuenta con capacitaciones esporá-
dicas y asume una identidad docente (modelo bilingüe bicultural, tal como 
lo planea Inés desde el inicio de su gestión). Por último, contamos con la 
proyección de un maestro indígena elaborada por los jóvenes, el cual se 
encargaría de poner en valor los conocimientos indígenas dentro y fuera 
del aula (etapa bilingüe intercultural).

Para cerrar este trabajo, nos interesa resaltar la importancia del relevamien-
to de las ‘significaciones nativas’ con relación a la EIB, entendiendo que las 
mismas nos ofrecen nuevas perspectivas para pensar los grandes dilemas 
de las ‘culturas en contacto’.
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