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RESUMEN  

En el presente seminario de grado se abordará la temática de la enseñanza de la lengua 

mapuche como segunda lengua en un contexto comunal, donde no se promueve la cultura 

y lengua mapuche en la comunidad educativa, principalmente en los niños y las niñas. Por 

ello, se presentarán tanto las causas, consecuencias, como los aspectos legales que 

viabilizan su inserción en la escuela, en el marco de un proceso de recuperación cultural y 

lingüística. 

Asimismo, este plan de potenciación intercultural de la etnia mapuche será orientado con 

el apoyo de una persona hablante del mapudungun en este marco de recuperación cultural 

y lingüística.  

Se optará por una metodología de potenciación en la enseñanza de la segunda lengua 

mapuche. Este, se originará de la recolección de aportes que, desde las teorías lingüísticas, 

se han hecho para las metodologías de enseñanza de segundas lenguas. 

Finalmente, se pone en evidencia la importancia de la dimensión cultural, en la enseñanza 

de lenguas indígenas, haciendo énfasis en la acción conjunta entre escuela y comunidad. 

Palabras clave: primera lengua, segunda lengua, aprendizajes, adquisición, 

enseñanza, competencias comunicativas, mapudungun. 

 

Abstract: 

In this undergraduate seminar, the subject of teaching the Mapuche language as a second 

language in a communal context will be addressed, where the Mapuche culture and 

language is not promoted in the educational community, mainly in boys and girls. For this 

reason, both the causes, consequences, and the legal aspects that make their insertion into 

school feasible will be presented, within the framework of a process of cultural and linguistic 

recovery. 

 

Likewise, this plan for the intercultural empowerment of the Mapuche ethnic group will be 

guided with the support of a person who speaks Mapudungun within this framework of 

cultural and linguistic recovery. 

 

A methodology of empowerment in the teaching of the second Mapuche language will be 

chosen. This will originate from the collection of contributions that, from linguistic theories, 

have been made for second language teaching methodologies. 
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Finally, the importance of the cultural dimension is highlighted in the teaching of indigenous 

languages, emphasizing joint action between the school and the community. 

 

Keywords: first language, second language, learning, acquisition, teaching, communication 

skills, mapudungun. 
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2 INTRODUCCIÓN 
 

El mapudungun, es el habla de la tierra, identidad de la cultura mapuche, está se conecta 

con nuestro pensamiento. Este nos permite volver a comunicarnos en todos los espacios 

del lenguaje y acceder al conocimiento.  

Enseñar lengua mapudungun es el tema central que convoca este seminario, cuyo objetivo 

es optar al grado académico de Licenciatura en Educación. Los aspectos que nos han 

motivado a realizar este estudio lo constituyen el compromiso social chileno que en la 

actualidad se desenvuelve con la lengua mapudungun, pues esta lengua debe continuar 

imperando y ocupar un lugar en la comunicación de la vida cotidiana, en los espacios de la 

tecnología, en la información hacia la construcción de conocimientos. El mapudungun es 

una lengua que cuenta con todas las potencialidades para alcanzar estos propósitos. Los 

significados de esta lengua van haciendo explícito la comprensión de su mundo y de su 

ideología, que, si dejara de existir, perderíamos una fuente de riqueza no sólo para el pueblo 

mapuche, sino para la humanidad, pues las lenguas articulan pensamientos y visiones de 

mundo, formando seres creativos, reflexivos, críticos y constructivos de saberes, para un 

mundo más armónico. 

Hoy la mayoría de las escuelas solo con presencia de niños mapuche se comienza a enseñar 

mapudungun y los maestros, los estudiantes y la sociedad en su conjunto, deben 

comprender debe conocer y aprender tanto de la cultura como el lenguaje y comunicación 

en mapudungun. Pero, todas las escuelas, deberían tener estos procesos del lenguaje y no solo 

deben ser vistos como fines en sí mismos, sino que se tiene que ser consciente de que a través de 

ellos alcanzamos los mundos de la comprensión y la facultad para crear y enseñar en la pluralidad, 

fundamentadas en nuestra identidad. Ese es el aporte que este seminario tiene. 

Así pues, y mediante estas reflexiones, situamos el objetivo central de este seminario, en contribuir 

a la enseñanza de la lengua mapuche como elemento de comunicación, de transmisión y de 

generación de conocimientos.  

Para lograr este objetivo, nuestro estudio se ha centrado en analizar las actuales prácticas de 

enseñanza del mapudungun bajo las fuentes del Ministerio de educación, y como están potenciando 

la recuperación y promoción de la cultura mapuche o si no lo están potenciando. A partir de estos 

análisis, reflexionamos sobre los cambios que el profesorado debería introducir en la didáctica de la 

de la cultura mapuche en la realidad multilingüe de la sociedad actual. De este modo, esperamos 

que estas aportaciones reflexivas y socio constructivistas ayuden a potenciar positivamente en la 

mejora del aprendizaje del mapudungun en los y las estudiantes. 

Así pues, en las diversas fases de este seminario nos hemos centrado en responder las preguntas 

que nos ayudan a precisar nuestros objetivos de base. De este modo, nos ocupamos en diagnosticar 



 

11 
 

si la escuela, práctica la enseñanza del mapudungun y si se están potenciando, o no, la recuperación 

y promoción de la cultura mapuche y cómo el profesorado vive las prácticas de enseñanza del 

mapudungun.  

Este seminario, se ajusta al estudio que busca conocer la realidad, para realizar nuestras propuestas 

y que estás generen aportes relevantes frente a una necesidad real y urgente como lo es la 

enseñanza y el aprendizaje del mapudungun.  

Cabe mencionar que nuestra propuesta de potenciación otorga un carácter integrador a la 

enseñanza de lenguas, donde los procesos atienden a la funcionalidad y significado del lenguaje 

para comunicarnos y acceder al conocimiento. 

Este trabajo contempla el aprendizaje de la lengua como un elemento propio de los y las estudiantes 

que los y las lleve a comunicar y crear en la vida cotidiana. Así pues, la propuesta da prioridad a 

resolver situaciones reales a través del uso de la lengua, donde tenga un papel central la interacción 

pedagógica, y en cuya realización se dé diversidad de materiales didácticos, creados a fin de 

aprender la lengua mapuche en el hacer y aprender haciendo. 

Este seminario se estructura en seis capítulos, donde los primeros dan cuenta de nuestros 

antecedentes y contextualización del entorno donde se enfocará nuestro plan de intervención, en 

este mismo sentido y se establecen los objetivos con los que se centra nuestro trabajo.  

Continuamos en el tercer capítulo con los fundamentos teóricos que sustentan este estudio. En el 

capítulo cuatro describimos la metodología que se ha seguido y el análisis de la información 

recogida. 

En el capítulo cinco presentamos nuestra propuesta en base a los objetivos y al enfoque 

comunicativo. En el capítulo seis da cuenta de nuestras fuentes consultadas. Finalmente, en los 

anexos se respalda los documentos verificados y utilizados. Adjunto, se presenta el cuadernillo de 

actividades. 

Este trabajo ha buscado dar respuestas a una necesidad real del pueblo mapuche, como lo es la 

pervivencia de su lengua, para regresar a la comunicación y al pensamiento de una cultura milenaria 

que busca trascender a nuevos espacios del saber y mantenerse viva en la sociedad contemporánea. 

Finalmente queremos hacer de este seminario sea un aporte al profesorado, a los estudiantes y la 

sociedad mapuche y chilena en su conjunto, en la valoración de una lengua de pertenencia cultural. 
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3 PLANTEAMIENTO DE LA POTENCIACIÓN 

3.1 Antecedentes y contextualización:  

 Los individuos o principales participantes del presente plan de potenciación, está orientado 

hacia los y las estudiantes del curso tercer año básico “B”, pertenecientes a la comuna de 

Nogales, región de Valparaíso. El establecimiento educacional se encuentra ubicado en la 

zona rural de la localidad de El Melón, en efecto es el único colegio confesional científico 

humanista. 

En referencia del contexto de la comunidad educativa; es una obra destinada a la formación 

y educación con capacidad para atender a 900 alumnos en jornada única y con dos cursos 

por nivel, impartiendo educación desde prebásica a cuarto año medio. El establecimiento 

educacional es orientado y dirigido por las Hermanas Carmelitas Teresas de San José, cuyo 

propósito es continuar la obra de la Congregación, quién marca la filosofía, los principios, la 

identidad y el hacer del colegio.  

Según la encuesta de caracterización socioeconómica SIMCE, se demuestra que las familias 

pertenecen a un nivel socioeconómico medio, definido por los padres de familia, quienes 

adhieren al Proyecto Educativo y optan por el colegio por sus valores y por su orientación 

Confesional católica. 

 En efecto, el siguiente plan de potenciación que se aborda, como un incidente crítico 

visualizado en el contexto educativo chileno, hace referencia al escaso uso de las lenguas 

indígenas nativas u originarias en el currículum nacional y su incidencia intercultural. Este 

se centra en promover la preservación y desarrollo del mapudungun como lengua nativa 

originaria en el curso a explorar e investigar. El enfoque que se plantea es fomentar a los 

niños y las niñas, incluyendo las prácticas docentes que estos desempeñan en el proceso de 

aprendizaje, con el fin de valorar el uso de la lengua como un derecho humano 

fundamental, el amor por el origen cultural y por los y las personas con idioma bilingüe.  

Desde el Ministerio de Educación de Chile, bajo el decreto Supremo N° 280 (2009), cuenta 

con programas de estudio basados en los contenidos curriculares orientados actualmente 

hacia cuatro pueblos originarios tales como: Aymara, Quechua, Rapa Nui y Mapuche. Sin 

embargo, enfatizan en los contenidos culturales en el grupo étnico de mapuches, más que 

en elementos propios de la enseñanza de la lengua originaria, por lo que, en efecto, los 

docentes aplican de manera autónoma a través de la disposición y reflexión propia al 

incorporar el sentido de pertenencia al pueblo mencionado. 

Desde el rol como educadoras diferenciales formadoras y mediadoras del proceso 

educativo dentro de una población pluricultural, se requiere exponer la necesidad que 



 

13 
 

existe de manera histórica hacia el reconocimiento, la visualización y el desarrollo de las 

escasas políticas lingüísticas que favorecen al medio de comunicación y expresión coloquial 

entre individuos, capaces de compartir uno o más idiomas nativos como el castellano y el 

habla mapudungun (lengua de la tierra). 

 

 

3.2 Objetivo General y específicos: 

● Objetivo General: 

 

Desarrollar estrategias metodológicas de enseñanza del mapudungun que apunten a 

generar mayores competencias comunicativas en los niños y las niñas de tercer año básico, 

con base en un diseño participativo en el colegio particular de la zona el Melón.  

 

● Objetivos Específicos: 

 

➢ Indagar el nivel de conocimientos y el uso de la lengua mapuche que poseen; la 

directora, docentes y estudiantes en la comunidad educativa, antes de dar inicio al 

plan de potenciación. 

 

➢ Generar espacios de participación comunicativa en la comunidad educativa, con 

hablantes de mapudungun para desarrollar la comunicación oral como segunda 

lengua originaria mapuche. 

 

➢ Elaborar junto con un hablante mapuche actividades pedagógicas enfocadas hacia 

la enseñanza del mapudungun y la cultura en el aula común, acogiendo la 

participación de docentes y el desarrollo de ellas. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 Historia y primeros conocimientos de la lengua mapuche 

 Iniciaremos contextualizando el desarrollo cultural del territorio mapuche y de sus 

tradiciones referidas a los medios naturales en donde se desarrollaron como gran población 

étnica presente. Estos habitaban en diversos espacios geográficos como la costa, cordillera, 

pampas orientales y grandes valles, en ellos subsisten y son capaces de adaptarse a cada 

medio, como una cultura potencial indígena en Chile. Antes del siglo XVI, el Mapudungun 

era hablado hasta los territorios semiáridos atravesados por el río Choapa. Aunque hasta 

hoy se discute sobre las familias lingüísticas y la procedencia de esta lengua, se cree que su 

extensión involucra la serie de valles fértiles que descendían desde los Andes hacia el sur: 

el Aconcagua, el Maipo, el Mapocho, el Cachapoal y el Maule, abarcando todo el centro sur 

de Chile hasta llegar a la isla grande de Chiloé. 

 Bajo la historia y las iniciaciones estandarizadas tras una línea de tiempo, se reflejan 

distintos acontecimientos históricos y culturales sobre la lengua mapuche, por lo que, es 

pertinente mencionar a distintos autores, dramáticos y especialistas lingüísticos de la época 

que fueron testigos de la reducción y del impacto persuasivo que ha vivido el habla 

mapuche. 

 Ennis (2017), sostiene que la lengua que hoy conocemos como mapudungun fue durante 

más de dos siglos “lengua general del reino de Chile” para los españoles. Es así como Luis 

de Valdivia (1606) tituló la primera gramática: “Arte de la lengua que corre por el reino de 

Chile”. Bernardo de Havestadt (1777) nombra la lengua en mapudungun Chilidugu, seguida 

del subtítulo latino: “sive res chilenses”, es decir, “Lengua de Chile, o de las cosas de Chile”, 

Andrés Febrés (1765) titula la suya “Lengua general del Reino de Chile” y Molina: “Lengua 

de Chile”; esto significa que, al menos para los cuatro jesuitas gramáticos del periodo 

colonial, la lengua mapuche es lengua que nombra todo el territorio. Posteriormente, 

cuando Chile se independiza y se hace república, al igual que casi todos los territorios 

coloniales, adopta el castellano como lengua. Por lo tanto, se imposibilita que el 

mapudungun sea la lengua general de Chile.  Otro autor como Félix de Augusta (1903) titula 

su gramática como “Gramática araucana”; y su diccionario “Diccionario español-araucano” 

(1916). 

Rodolfo Lenz (Filólogo Alemán) en el año 1891, marca e inicia el debate con un discurso 

sólido y de gran preparación, hacia el estudio de la lengua y el folklore araucano que 

fundamentó científicamente, tras su larga experiencia en Chile. Lenz en este trabajo llega a 

la conclusión de que ''el español vulgar de Chile es principalmente español con sonidos 
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araucanos''. Del mismo modo investigativo, Tomás Guevara habla de “lengua araucana”, o 

“lengua mapuche”. En consecuencia, la lengua será la soberana de Chile hasta el siglo XIX, 

y después quedará reducida a una sola región. 

El avance del castellano comienza a tomar mayor fuerza en su posicionamiento como 

lengua nacional, sino que también comienza la reducción gravada hacia el mapudungun y 

la limitación al espacio provincial y también étnico. Es tanto una constatación de lo que está 

sucediendo con la lengua como el anticipo de un hecho consumado: la lengua mapuche ya 

no podrá representar a la nación entera.  

 

4.2 Población indígena en Chile 

 En Chile, existe una variedad de pueblos originarios que actualmente residen en el 

territorio chileno, ellos son: Aymara, Rapa Nui, Quechua, Atacameño, Colla, Kawáscar, 

Yagán o Yamana, Diaguita y Mapuche. Según los antecedentes que proporciona el informe 

de CASEN (2017); la población indígena nacional que se autoidentifican perteneciente a un 

pueblo indígena en Chile es de 1.694.870 personas, correspondiente a un 9,5% de la 

población del país, siendo la mayor parte compuesta por la etnia mapuche con 1.437.308 

personas constituyendo un 84,8% del total de población indígena.  

 

 

4.3 Situación lingüística actual de los pueblos originarios en Chile 

Actualmente tenemos seis lenguas originarias que perviven en la actualidad; Aymara, rapa 

nui, quechua, kunza o likan-antai (atacameño), mapuzugun, kawashkar. Los collas hablan el 

aymara y entienden también el quechua, pero la mayoría hablan el castellano. Los Diaguitas 

hablan quechua, por otro lado, la lengua yagana se ha extinguido. 

Tabla 1 

PUEBLO HABITANTES PORCENTAJE 

LENGUA QUE 

HABLAN O 

HABLABAN 

AYMARA 120.621 7,7% 

Armará (la 

mayoría hablan 

en español) 



 

16 
 

QUECHUA 30.096 1,9% Quechua 

ATACAMEÑO O 

LIKAN ANTAI 
23.327 1,5% 

Kunza o likan-

antai (extinta) 

COLLA 12.579 0,8% 

Hablarían el 

aymara y 

entenderían y 

también el 

quechua, pero la 

mayoría hablan 

en español 

DIAGUITA 50.653 3,2% Quechua 

MAPUCHE 1.321.717 84,4% Mapuzungun 

KAWASHKAR O 

ALACALUFE 
3.498 0,2% 

Kawashkar (con 

muy pocos 

hablantes) 

YAGAN 871 0,1% Lengua extinta 

RAPA NUI 2.553 0,2% Rapa Nui 

TOTAL 1.565.919 100%  

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (CASEN, 2017) 

El pueblo mapuche al igual que los distintos pueblos originarios que viven tanto en Chile 

como en América latina, sufre un problema de pérdida lingüística que es preocupante. Un 

estudio sociolingüístico del año 2008 señala que el 61,7% de la población mapuche de 10 

años o más carece de competencia en su lengua. Mientras que la competencia alta alcanza 

el 24,7 % de los mapuches, concentrándose este atributo entre los adultos y adultos 

mayores (Gundermann, 2008). Por lo que, menos de la mitad de la población mapuche tiene 

un nivel de comprensión y capacidad discursiva suficientemente desarrollada como para 

calificarlo de hablantes activos en su lengua. 

El panorama del pueblo mapuche es desfavorable. El sistema de organización socio 

territorial, la actividad económica, la demografía, la realidad lingüística ha cambiado, el 

proceso de integración a la sociedad chilena ha producido un abandono progresivo de las 

prácticas culturales mapuches. Sin embargo, diferentes comunidades y organización 

mapuche conscientes de esta problemática comenzaron hace décadas a hacer presión a las 

estructuras de poder reivindicando sus tradiciones culturales, defendiendo su territorio, 
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resguardando su autoafirmación como sociedad, y exigiendo una educación pertinente para 

los niños y niñas mapuches (Espinoza, 2010). 

 

4.4 Marco legal chileno sobre el derecho lingüístico y educativo 

 

A partir del 2009 y con la aprobación de la Ley General de Educación, según Elisa Loncón 

(2010) esto, daría un nuevo paso a un escenario en el campo de protección a los derechos 

de la educación y de las lenguas indígenas, mismo que darían realce a la Educación 

Intercultural bilingüe (EIB). Pero lo cierto es que, por diversos factores; entre ellos, el avance 

legislativo se ha visto opacado por la falta de recursos económicos y la falta de recursos 

humanos capacitados para implementar EIB. En la práctica, la demanda supera el avance 

institucional, y los instrumentos excluyen una parte de la población indígena. Se suma a 

esto, la ausencia de un programa de implementación de la EIB, basado en la nueva 

normativa y en el avance legislativo.  

 

4.5 Una revisión a Ley General de Educación (2009) 

 

El año 2007, los pueblos indígenas reaccionaron ante la invisibilidad de sus derechos en el 

Proyecto de Ley General de Educación, que fuera presentado al país por la presidenta 

Bachelet. Este proyecto nació de la llamada “Revolución Pingüino”, nombre que se le dio a 

la movilización social de los estudiantes de enseñanza media que se opusieron al sistema 

educativo mercantilista imperante, exigiendo al Estado educación pública de calidad y con 

equidad.  

Una vez lanzado el Proyecto de LGE, los pueblos indígenas se movilizaron en torno a 

incorporar sus demandas, aunque no con la misma fuerza de los “pingüinos”. Aprobada la 

LGE en abril de 2008, las iniciativas de los pueblos fueron acogidas a un nivel básico, sin la 

profundidad solicitada; los avances se detallan a continuación: 

 - La LGE incorpora la interculturalidad como principio de la educación chilena, acotando 

solo para los pueblos indígenas (artículo 3, letra l). 

 - La LGE incorpora la Educación Intercultural Bilingüe para las niñas y los niños de los 

pueblos indígenas de la Educación Parvularia, Básica y Media, en aquellos establecimientos 
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en que la población indígena sea un “alto porcentaje” (artículo 23, artículo 28, artículo 29 y 

artículo 30).  

El documento no especifica cómo se determinará ese “alto porcentaje”. Por ejemplo, en la 

Región Metropolitana hay un alto porcentaje, en especial, en las comunas de Cerro Navia, 

Pudahuel y La Pintana, que en algunos casos alcanza al 15% (caso de La Pintana). La 

pregunta es ¿qué pasará con las comunas y regiones que tengan menor presencia indígena? 

 - La LGE también incorpora un inciso sobre la no discriminación (artículo 11). Entre las 

demandas indígenas que no fueron acogidas por la LGE se encuentran: 

a) Participación indígena en el Consejo Nacional de Educación.  

b) La interculturalidad para la educación de todos y de cada uno de los chilenos. 

c) El reconocimiento de los sistemas educativos tradicionales de los pueblos 

indígenas.  

d) La educación pública de calidad, demanda que afecta a todos los chilenos.  

Las razones del bajo nivel de reconocimiento de estas demandas son múltiples, pero hay 

una fundamental, la falta de participación de los propios indígenas en la toma de decisiones 

que conciernen a sus pueblos.  

 

4.6 El decreto N°0280, sobre la asignatura de lengua indígena  

 

En el mes de septiembre el Ministerio de Educación aprueba el Decreto N°0280 del 20 de 

julio de 2009. Este pone en vigencia los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios de la Asignatura de Lengua Indígena de manera gradual, comenzando con el 

Primer año básico el año 2010 y cerrando el ciclo básico con el Octavo año el año 2017. En 

el primer año la asignatura será obligatoria para aquellos cursos en los que la población 

indígena alcance un 20%; en los años posteriores aumenta el porcentaje de alumnos 

indígenas exigidos para aplicar el programa, alcanzando al 50% en el Octavo año básico.  

Más allá de sus límites, el decreto es importante porque además de la obligatoriedad de la 

enseñanza de las lenguas indígenas, las inserta en el marco curricular vigente, mejorando 

el estatus que han tenido en las escuelas como talleres electivos.  

El porcentaje del 20% no se ajusta con el porcentaje total de la población indígena en Chile, 

que oscila entre el 5 y 6% de la población total. Con esta exigencia quedan de lado todas las 

experiencias de EIB urbanas porque no alcanzan el porcentaje de alumnos exigidos por la 
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ley. Los beneficiados, más que nada, serán algunas escuelas rurales del pueblo mapuche de 

la zona de Alto Bío Bío (VIII Región) y cerca de 600 escuelas en la región de la Araucanía (IX 

Región). 

 

4.7 La Ley SEP (2008), como estrategia de implementación de la Educación Intercultural 

Bilingüe (EIB)  

 

La Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) forma parte de la implementación de la 

Reforma Educativa Chilena y está destinada a mejorar la calidad educativa de los sectores 

sociales vulnerables. Entre otros, permite el ingreso de recursos económicos para alumnos 

en situación de vulnerabilidad y riesgo social, por condiciones de pobreza y bajo 

rendimiento.  

Para el caso de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), la Ley SEP hubiera sido un gran 

aporte a favor del aumento de la cobertura de la Educación Intercultural Bilingüe y como 

estrategia de mejoramiento educativo, pero no es así, por las razones comentadas a 

continuación: 

a) La EIB no está incorporada en los términos de la Ley SEP, que tiene un amplio 

despliegue en el tema de la Educación Especial para atender discapacidad y 

trastorno de aprendizaje, pero no para atender situaciones de bilingüismo y de 

diversidad cultural en la escuela. 

b) La Ley SEP induce a los establecimientos a emplear como estrategia pedagógica de 

mejoramiento del lenguaje y la comunicación la lectura veloz, sin considerar el 

método significativo, ni las lenguas indígenas como estrategias de mejoramiento 

del lenguaje.  

c) Una ley de subvención, como su nombre lo indica, subvenciona a los sostenedores 

de las escuelas, es decir a los municipios, y son estos los que administran y deciden 

el uso de los recursos conforme al plan de mejora de las escuelas respectivas. Si las 

lenguas y culturas indígenas no están consideradas entre los indicadores de 

mejoramiento educativo, quedan automáticamente fuera de las estrategias de 

mejoramiento. 

 Más allá de los límites existentes, la Ley SEP puede ser transformada en un gran 

instrumento para el fortalecimiento de las lenguas indígenas a nivel de los municipios y, 

sobre todo, en aquellos dirigidos por indígenas, siempre y cuando estas sean consideradas 

como estrategia de mejoramiento educativo en el plan de mejoras que exige la misma Ley. 
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4.8 Marco institucional en la Educación Intercultural Bilingüe  

 

En cuanto a las leyes y decretos que sustentan la enseñanza lingüística de la lengua 

mapudungun en Chile, y conforme con el decreto 280 (MINEDUC, 2009), la enseñanza de la 

lengua es “obligatoria” en establecimientos con alta concentración indígena con una puesta 

en marcha progresiva. Proyectándose desde el año 2009 hasta el 2017, de primero a octavo 

básico (niños y niñas de entre 6-7 hasta los 13-15 años), por lo que, se inicia el primer ciclo 

de educación básica en establecimientos que tienen el 20% de matrícula indígena, para 

luego subir al 30% en el segundo ciclo, hasta exigir 50% de matrícula indígena por 

establecimiento para implementar la asignatura en séptimo y octavo básico (Loncón E., 

2002). 

En esta perspectiva, para los pueblos indígenas la obligatoriedad del decreto es 

cuestionable y dudosa, debido a las exigencias porcentuales de presencia indígena y a la 

falta de recursos para la implementación de la educación bilingüe. Los porcentajes antes 

señalados sólo pueden ser alcanzados en zonas rurales, puesto que, en las zonas urbanas la 

población indígena se dispersa, en consecuencia, las escuelas no alcanzan al 0,5%. Por otro 

lado, la falta de recursos humanos, técnicos y económicos retrasa la aplicación del decreto 

(DIPRES, 2013). 

 

4.9 Logros en la adquisición lingüística del mapudungun como segunda lengua  

 

Entre los logros específicos, figura la creación y puesta en marcha de la asignatura de lengua 

indígena, pese a las debilidades metodológicas presentes en la enseñanza. Los pueblos 

valoran la iniciativa, por lo que, según la Encuesta CEP aplicada el 2015, el 47% de los 

indígenas estaba de acuerdo con la asignatura (CEP 2016). La cobertura de la asignatura 

alcanza aproximadamente a 2000 establecimientos (Carvajal, 2013) 

Como en apartado anterior, la enseñanza de la lengua indígena se implementa conforme al 

marco curricular de la enseñanza de las lenguas indígenas (Decreto 280), que fija los 

Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios (OFCMO), los objetivos 

Transversales (OT) Y la creación de un programa de Enseñanza de la lengua mapudungun. 

La lengua indígena se enseña como segunda lengua, debido a que las y los niños son en su 

mayoría hablantes de castellano como primera lengua. 
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4.10 Revitalización de la lengua  

 

La demanda de la educación intercultural para todos es constante en las organizaciones 

indígenas. Estas valoran la interculturalidad como un modo de convivencia entre las 

culturas y pueblos diferentes, basada en el respeto de los derechos y en la dignidad de las 

personas. Se diferencia de la multiculturalidad (Schmelkes, 2002) porque ante la presencia 

de diversidad, cualquiera sea, establece nexos de comunicación, de aprendizaje y de 

valoración del otro como legítimo. Desde lo pedagógico, el paradigma intercultural (López 

L. E., 2005) propone educar en el diálogo con las diferencias y preparar a las nuevas 

generaciones para que puedan relacionarse con mundos distintos del propio. 

La pérdida de la lengua, los procesos de marginación y falta de flexibilización, nos ha llevado 

a expresar la importancia de ampliar posibilidades expresivas, incrementando recursos 

lingüísticos en la población, ya que, como lo manifiesta Elisa Loncón (1999) ninguna lengua 

sobrevive encerrada o auto referida, parcializada en segmentos de realidad. En este mismo 

sentido, permitiremos que el uso social de la lengua le dé esperanzas a nuestro pueblo 

mapuche. 

Del mismo modo, concebir la lengua mapuche como segunda lengua, dará aportes tangibles 

o no tangibles, como un recurso cultural, cognitivo, económico, político y social. Se debe 

planificar para que acceda a los todos espacios de la vida social y académica, logrando 

convertir la lengua indígena en lenguas modernas y multifuncionales (Loncón, 2002). 

 

4.11 La enseñanza del mapudungun como segunda lengua 

 

Hemos abordado las razones tanto lingüísticas como culturales para la enseñanza y 

recuperación del mapudungun en el aula y fuera de ella. Anteriormente hemos 

contextualizado sobre el desplazamiento lingüístico en que se encuentra el mapudungun, 

por el que, es cada vez más frecuente que los niños mapuches que llegan a la escuela tengan 

como primera lengua el castellano. Asimismo, niños y niñas no pertenecientes a la etnia, no 

reconozca tanto los pueblos como su lengua nativa mapuche. 

Por otra parte, hemos señalado que la lengua es, en sí, trasmisora de cultura. Por lo que, no 

podemos visualizar la enseñanza de una lengua, que esté desvinculada de su contexto 

cultural. Por ende, las metodologías y estrategias que adoptemos deben enmarcarse y 
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contextualizarse dentro de un componente cultural. Tal como lo señala C. López (2003), es 

importante hacer la distinción entre la enseñanza de una segunda lengua en el contexto 

global de recuperación cultural mayor de un pueblo, y la enseñanza de una segunda lengua 

ajena a la cultura, pero, necesaria para la comunicación intercultural o para fines de 

prácticos, como el castellano y el inglés. La misma autora señala que en estos contextos de 

desplazamiento lingüístico, como es el caso del mapudungun, “se trata de la revitalización 

de la lengua, entendida como la recuperación de las funciones comunicativas”. Para ello es 

importante “definir los ámbitos y funciones de uso que el mapudungun volverá a ocupar, 

probablemente priorizando espacios de prestigio, valor cultural, simbólico – ritual, familiar, 

etc., donde su uso y su puesta en práctica, sea relativamente inmediata”. 

 

4.12 La adquisición y enseñanza de una segunda lengua 

 

De modo general, se puede decir que los métodos de enseñanza de una segunda lengua 

están basados en las teorías de adquisición de una lengua, y ellas suelen estar asociadas, a 

su vez, al desarrollo de las teorías de aprendizaje, como un marco referencial mayor 

(Domínguez, 2004). Ello se evidencia, por ejemplo, en la relación del método audio lingual 

con la teoría conductista del aprendizaje, y del enfoque comunicativo (concretamente de la 

instrucción basada en contenidos) que la misma autora fundamenta en la teoría 

sociocultural de Vigotsky. Dado que los niños no están aprendiendo la lengua mapuche en 

su socialización primaria, al plantear su recuperación en un esfuerzo conjunto de escuela y 

comunidad, lo que se busca es un tipo de bilingüismo consecutivo y de mantenimiento (von 

Gleich, 1987). Decimos consecutivo, porque en estos casos el aprendizaje del mapudungun 

será un proceso posterior al del castellano, y decimos de mantenimiento (Lomas, 1999), 

porque no se pretende que el niño o niña pierda la lengua que ha aprendido primero. Por 

lo mismo, se podría decir que un enfoque de este tipo tiende a un bilingüismo aditivo, es 

decir, que trata de añadir una segunda lengua sin amenazar la primera (Romaine, 1994). 

Ello, apunta idealmente a un bilingüismo coordinado (Siguán y Mackey, 1989) en el tiempo, 

es decir, que el niño sea igualmente competente en ambas lenguas a futuro. 

Desde esta perspectiva, y en relación con la enseñanza bilingüe, hay tres factores, de los 

cuales discutiremos, la primera está relacionada con la edad en que se considera más 

apropiada para la enseñanza de una segunda lengua; el segundo tiene que ver con qué 

medida, una vez aprendida una lengua, interfiere en el aprendizaje de una segunda lengua; 

y el tercero nos interroga sobre cuáles son los efectos sobre las habilidades cognitivas del 

niño o niña. En respuesta a lo anterior, es necesario adentrarse a las teorías cognitivas que 
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explican el bilingüismo. Una de las creencias bastante difundidas sobre el bilingüismo, sobre 

todo de sus opositores, ha sido la existencia de una Proficiencia Subyacente Separada (PSS), 

(entendiendo proficiencia a capacidad que una persona demuestra en el uso de una lengua 

extranjera) según la cual se cree que “la proficiencia en L1 (primera lengua) y en L2 (segunda 

lengua) son separadas, entonces los contenidos y destrezas aprendidos mediante la L1 no 

se pueden transferir a la L2 y viceversa” (Cummins, 1981). Bajo esta lógica, el aprendizaje 

de una segunda lengua se ve entorpecido por la estructura de la primera, ya que al aprender 

la L2, también se podría plantear el generar un bilingüismo de doble vía, cuando no es sólo 

la sociedad indígena la que debe aprender la lengua dominante, sino cuando a su vez la 

misma sociedad dominante se plantea también conocer las lenguas minoritarias, por lo que, 

habría interferencias de la estructura de la primera sobre la segunda. De esta noción nacen 

la mayoría de los estudios contrastivos, y una forma de enseñanza que busca la pureza en 

el discurso del aprendiz como los métodos estructurales, entre ellos el audiovisual y el 

audiolingual (Baker, 1993). 

Por otro lado, tenemos el modelo de Proficiencia Subyacente Común (Cummins, 1981). Esta 

teoría propone que existe una capacidad para el aprendizaje de lenguas que es única, sobre 

la cual se desarrollaría el aprendizaje de cualquier lengua. Bajo esta lógica, la experiencia 

con cualquiera de las dos lenguas puede producir el desarrollo de la proficiencia que 

subyace a ambas lenguas, si se da motivación adecuada y exposición a ambas, ya sea en la 

escuela o en ambientes más amplios.  

Desde esta perspectiva, todas aquellas habilidades y destrezas desarrolladas en el 

aprendizaje de la primera lengua sirven de apoyo en el aprendizaje de la segunda, así como 

competencias trabajadas en la L2 pueden contribuir al desarrollo de la L1. Hay ciertos 

caminos que él o la estudiante que aprende una segunda lengua no tiene que volver a 

recorrer. En este sentido, la enseñanza del mapudungun puede ser vista también como una 

contribución a la mayor comprensión del castellano, ya que el aprendizaje de una segunda 

lengua contribuye a una mayor reflexión metalingüística sobre la L1. 

Por otro lado, debemos tener en claro que el bilingüismo no representa una dificultad 

cuando la enseñanza de la segunda lengua está hecha en base a un cierto grado de 

desarrollo en la L1. Según la Teoría del Umbral hay ciertos niveles o “umbrales de la 

proficiencia lingüística que los niños bilingües deben obtener, a fin de evitar déficits 

cognitivos y permitir que los aspectos potencialmente beneficiosos de convertirse en 

bilingües influencien el desarrollo cognitivo” (Cummins, 1981). Baker (1993) señala que una 

adecuada enseñanza de una L2 debe considerar: 

• Las exigencias cognitivas inherentes a la tarea (...) 
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• La forma de presentación al niño [la tarea curricular] (...) 

• Las competencias lingüísticas del niño 

• Las experiencias del niño, su estilo individual de aprendizaje y sus estrategias de 

aprendizaje. 

La elaboración de este modelo está asociada al desarrollo de las teorías nativistas de la 

adquisición de una lengua, particularmente la gramática transformacional de Chomsky 

(Larsen-Freeman & Long, 1994). En ella, se plantea que existe una habilidad innata para la 

adquisición de ciertas estructuras del lenguaje (en condiciones normales). Se trata de una 

competencia lingüística que involucra un “conocimiento subyacente en la mente que las 

personas tienen de su primera lengua”, por lo tanto, “el aprendizaje de una lengua supone 

generar estructuras” (Domínguez, 2004). Cassany (1997) sugiere actuar en base a un “input 

comprensivo, es decir, la comprensión del mensaje elaborado con el código que queremos 

dominar, fijándonos sobre todo en lo que dicen, en el contenido, y no tanto en cómo lo 

dicen, en la forma”. 

La hipótesis del input fue presentada por Krashen en 1985. En ella se define el input como 

“el conjunto de textos codificados en la lengua por adquirir que el individuo escucha o lee” 

(Cassany, 1997). Dichos textos, para que sean comprensibles por el educando deben 

contener “elementos lingüísticos que estén escasamente por encima de su competencia en 

dicho momento” (Richard, Platt, & Platt, 1997). De igual manera dichos textos, junto con 

ser significativos para el estudiante, tienen que estar fuertemente apoyados en el contexto; 

así, por ejemplo, el que enseña debería “encontrar temas de conversación que puedan ser 

entendidos mutuamente, hablar a un ritmo lento, repetir frases importantes, subrayar las 

palabras claves en una oración” (Baker, 1993) e incluso apoyarse en gestos o elementos 

físicos del contexto que lo ayuden a ser comprendido por sus estudiantes. Dentro de esta 

misma teoría, cobra importancia la idea del filtro afectivo del alumno, entendido éste como 

el “conjunto de circunstancias [emotivas] (angustia, falta de interés, de motivación, etc.) 

que, en determinados casos, bloquea la adquisición” (Cassany, 1997). Se habla de un filtro 

alto cuando estos factores son más determinantes en los alumnos, y de un filtro bajo, 

cuando ellos han sido superados, sobre todo a través de un adecuado input que sea 

comprensible para ellos. Desde allí la importancia, ya que, dentro de esta perspectiva, el o 

la estudiante debe internalizar la información o contenidos en su mente, este debe ser del 

gusto o la motivación del sujeto. 

En cuanto a la influencia de la edad, si bien los estudios no son categóricos en esta materia, 

sí se puede señalar que, según la teoría del umbral, la enseñanza de una segunda lengua 

resulta ser más efectiva mientras mayor sea el grado de competencias que se tenga en la 
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primera lengua. Si consideramos, a su vez, que un niño o niña llega a desarrollar los patrones 

básicos de competencia lingüística (conocimiento elemental de la gramática) de los 5 a 6 

años y que sólo logra desarrollar todos los niveles (fonológico, morfológico y sintáctico) 

entre los 11 y 13 años (von Geich 1987), tendremos ciertos criterios para afirmar que la 

escuela puede comenzar la enseñanza de una segunda lengua sólo si va afianzando el 

aprendizaje cabal de la primera y estructura la enseñanza de la segunda lengua, con inputs 

adecuados al desarrollo del niño o niña. (Cataño & Wilburn Dieste, 2014) 

Desde otra mirada la autora María Fletan Guillen, expone lo siguiente; “Cuando los niños 

entran en contacto estable y continuo con una segunda lengua desde el nacimiento hasta 

aproximadamente los tres años, la adquieren de manera simultánea y por lo general 

alcanzan un nivel de nativo, convirtiéndose en bilingües precoces o en monolingües en dos 

lenguas”. (Guillen). Por lo tanto, cuando se presentan casos de niños y niñas que desarrollan 

dos sistemas gramaticales paralelos y por separado, uno para cada lengua, y las etapas de 

desarrollo que se siguen para cada una son como si se tratase de dos lenguas maternas.  

Cuando la adquisición de una segunda lengua comienza posterior a los tres años la 

adquisición tiene lugar de manera sucesiva, porque la lengua materna ha alcanzado un 

determinado grado de desarrollo y ha evolucionado hasta un determinado nivel.  

Los factores que se detectan en el proceso lingüístico se basan en la edad de los aprendices, 

el desarrollo madurativo del individuo y el hecho de que el hablante ya posee un sistema 

lingüístico, estos contribuyen a que el estado inicial del que parte el aprendiz de una L2 no 

tenga el mismo origen que el estado inicial del que arranca el niño cuando se enfrenta a su 

lengua materna. Bajo este enfoque y los descubrimientos científicos, se direccionan a que 

la edad idónea para entrar en contacto con una L2 es precisamente antes de los seis años, 

puesto que, al parecer, después de este momento el cerebro sufre una inclinación 

inevitable en referencia a la capacidad lingüística. Así pues, se podría decir que mientras la 

maduración abre las puertas de la adquisición de una lengua materna, las cierra para una 

segunda lengua. 

Numerosos autores piensan que el bilingüismo es un factor que promueve la conciencia 

lingüística y, por ende, el desarrollo lingüístico y cognitivo del niño o niña de edad temprana. 

Por ejemplo, Cummins (1976), Peal y Lambert (1962), Tunmer y Myhill (1984), y Bain (1974), 

plantean que los bilingües poseen una flexibilidad cognitiva superior a la de los 

monolingües. Esta superioridad se puede medir y observar en pruebas de inteligencia, de 

formación conceptual, de razonamiento global, de resolución de problemas, y de 

conocimiento y reflexión acerca de sistemas abstractos y simbólicos como los sistemas 

lingüísticos y matemáticos. 
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Según un estudio que propuso la obligatoriedad de la enseñanza del bilingüismo en países 

europeos, entre los años 1996-1998, se evidenció el implemento de insertar, incluir y 

educar segundas lenguas dentro de los sistemas educativos públicos de diferentes países, 

como por ejemplo Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, 

Dinamarca, Francia, España, México, Reino Unido, Holanda, Irlandia, Estados Unidos, 

Portugal y entre otros varios países; demuestran que la adquisición de una L2 fluctúa desde 

el final de la edad primaria (6 años de edad). Gracias a esto, se reporta que la mayoría de 

los países citados introducen el bilingüismo al inicio de la escuela secundaria, o al final de la 

escuela primaria. Es relevante mencionar sin embargo que, desde los años 80, se han ideado 

programas experimentales con miras a empezar el bilingüismo con lenguas internacionales 

desde los inicios de la escuela primaria —desde los 6-7 años—, y que, por ejemplo, el 

bilingüismo en la escuela primaria será la norma futura en los países de Europa. 

(Doscarberro) 

Con relación a este punto, se sabe que los adultos están en mejores condiciones de 

aprender más rápidamente elementos de la gramática, mientras los niños y niñas son más 

hábiles en adquirir el dominio fonológico (Larsen-Freeman & Long, 1994). En todo caso, no 

deja de ser recomendable que la enseñanza de segundas lenguas se dé lo más temprano 

posible, pero sobre bases de un input comprensivo y un trabajo sostenido de la L1, y que el 

niño tenga suficiente contacto con la lengua que desea aprender, en un proceso progresivo, 

privilegiando la interacción oral. Al respecto Kasten (2001) señala que “con respecto al 

mantenimiento de la lengua, es importante que el niño sea expuesto a su lengua nativa 

tanto como sea posible en sus primeros años”.  

Finalmente, cabe recordar, como lo señala Baker (1993) que “cuando los niños se hacen 

bilingües equilibrados, las pruebas factuales sugieren que hay ventajas cognitivas más que 

desventajas para el bilingüe”. De igual forma señala que “cierto tipo de enseñanza bilingüe 

(por ejemplo, la inmersión total y la enseñanza en la lengua tradicional) parece lograr 

ventajas de rendimiento en las dos lenguas y en el plan de estudio en general en 

comparación con la enseñanza por sumersión o la monolingüe”. Estudios en esta misma 

línea han dado resultados parecidos en Latinoamérica (López L. E., 1995). 

El análisis que hemos presentado no sólo nos da las pautas para la enseñanza del 

mapudungun, además no da la posibilidad de potenciar la lengua mapuche en aquellos 

niños y niñas que no la hablan. Aun así, debemos considerar el sustrato cultural de la lengua 

en nuestro caso, ya que, la enseñanza del mapudungun debe estar integrada a la 

cosmovisión del mundo mapuche. Por otro lado, no es sólo un proceso de recuperación de 

una lengua en abstracto, sino de hablantes que recrean su lengua en los diversos espacios 

en que se desenvuelve la cultura. 
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4.13 El enfoque comunicativo 

 

En contraposición a las prácticas y sus sustratos teóricos descritos, desarrollaremos a 

continuación el enfoque comunicativo de segundas lenguas (Crawford & Cadenas, 1996) 

basado en las ideas de Krashen (1982), que se propone como un modelo alternativo. 

En primer lugar, esta teoría recomienda abordar la enseñanza de una lengua afianzando la 

oralidad de los estudiantes primero, y no partiendo desde la escritura, ya que “el código 

escrito presenta un conjunto de características contextuales y textuales propias que 

difieren de las del canal oral” (Cassany, 1997). Es por ello por lo que, es importante que la 

enseñanza en segunda lengua parta del desarrollo de las competencias comunicativas 

orales, antes que la escritura. Al respecto Galdames y Walqui (2005) señalan que “Una vez 

que los alumnos cuenten con una base de comprensión y producción oral de ciertas 

comunicaciones, es posible introducir el lenguaje escrito en la segunda lengua”. 

En segundo lugar, el enfoque comunicativo critica la enseñanza centrada en el aprendizaje 

consciente de la gramática ya que “parece ser que sólo un pequeño porcentaje del conjunto 

de las reglas de una lengua puede ser aprendido conscientemente y, por lo tanto, el 

aprendizaje es insuficiente para llegar a dominar la lengua” (Cassany, 1997). En cambio, 

plantea que, así como uno aprende a escribir leyendo, primero aprende a hablar 

escuchando, de ahí la importancia en no presionar al estudiante. “Krashen postuló que el 

periodo de silencio que el niño atraviesa durante los primeros meses de la adquisición de 

cualquier lengua indica que antes de empezar a producir escucha y entiende lo que se le 

dice” (Larsen-Freeman & Long, 1994). Específicamente, para Terrel (1981) existen tres 

etapas en el aprendizaje de una segunda lengua: primero está la etapa anterior a la 

producción (o de silencio como lo señalamos), la siguiente etapa la denomina de producción 

inicial, y una tercera en que surge el lenguaje propiamente tal. Otra característica de este 

método es que se basa en el orden natural, según el cual, en analogía al aprendizaje de la 

lengua materna, el niño adquiere lo que quiere o le interesa en el momento. Es decir, “el 

orden de la adquisición de la primera y segunda lengua es muy similar, pero no idéntico” 

(Crawford & Cadenas, 1996). Además, los mismos autores, plantean la necesidad de 

entregar insumos comprensibles, dado “que el aumento o incremento en el lenguaje ocurre 

cuando recibimos información a través del insumo comprensible o aquel que contiene una 

estructura de un nivel ligeramente superior al que ya se domina”, siguiendo los 

presupuestos de Vygotsky. Se suma a esto la idea del filtro afectivo, ya que incluye la 

motivación confianza en sí mismo, una autoestima positiva y un ambiente en el cual exista 

un mínimo de ansiedad. 
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Retomando las ideas de Vigotsky, podemos señalar que éste desarrolla la teoría 

sociocultural, en la que “plantea que el desarrollo cognitivo humano es intrínsicamente 

social más que individual” (Domínguez, 2004), por tanto, la misma autora Domínguez 

destaca que, “el desarrollo cognitivo humano es un resultado de experiencias sociales, 

históricas y culturales”. Asimismo, menciona que para Vigotsky “el diálogo reflexivo en que 

un adulto y un niño se involucran al realizar una actividad es decisivo en el desarrollo del 

discurso interno (inner speech) del niño y será lo que posteriormente lo ayude para llevar a 

cabo dicha actividad sin la ayuda del adulto (...) En resumen, la teoría sociocultural sostiene 

que el desarrollo cognitivo humano es el resultado de la interacción con otras personas en 

una actividad con un propósito determinado”. En su teoría desarrolla el término “zona de 

desarrollo próximo en referencia a la distancia, en términos cognitivos, que existe entre lo 

que una persona puede realizar sin ayuda y lo que puede hacer guiada por otra con más 

experiencia”. Esta teoría ha reforzado el enfoque comunicativo al desarrollar la importancia 

del contexto social en el aprendizaje, el objetivo práctico por el que aprendemos, y la 

necesidad de que los estímulos sean medidos en el aprendizaje, de acuerdo con, los 

conocimientos previos del estudiante.  

Por otro lado, el enfoque comunicativo está destinado a generar competencias 

comunicativas en los estudiantes. La competencia comunicativa es definida como “aquello 

que un hablante necesita saber para comunicarse de manera eficaz en contextos 

culturalmente significantes [...] La competencia comunicativa se refiere a las habilidades 

para actuar” (Gumperz y Hymes 1972). Por ende, uno de los primeros objetivos al aprender 

una lengua, es “saber cómo servirse de ella en funciones de contexto social” (Hymes 1984). 

Desde otra perspectiva, Canale y Swain (1980) definen la competencia comunicativa como 

la relación e interacción entre tres tipos de competencia: la competencia gramatical 

(conocimiento internalizado de reglas de buena formación de oraciones), la competencia 

sociolingüística (las reglas de uso socioculturales y discursivas de la lengua), y la 

competencia estratégica (las estrategias de comunicación, tanto verbales como no 

verbales). De manera similar, el Consejo de Europa (2002) reconoce tres componentes de 

la competencia comunicativa: el lingüístico (relacionado a la lengua en tanto sistema), el 

sociolingüístico (condiciones socioculturales del uso de la lengua) y el pragmático (uso de 

recursos lingüísticos según guiones interaccionales). De este modo, el enfoque 

comunicativo se liga a la Lingüística Funcional al basarse en una concepción del lenguaje 

como comportamiento, como acciones que se realizan con un fin y que tienen la capacidad 

de significar. En palabras de Halliday (2005), el “lenguaje es la codificación de un potencial 

de conducta en un potencial de significado”, es decir, un recurso en donde un hablante 

transforma lo que puede hacer en la interacción con otros individuos, en lo que puede 

significar al interior de su comunidad. 
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Es por ello, que hemos insistido en este trabajo en la necesidad de que la enseñanza del 

mapudungun esté enfocada a su utilización en los posibles contextos de la sociedad 

mapuche donde el alumno pueda usarla o en aquellos espacios donde se pretende 

recuperarla. De ahí también que el componente cultural en su diseño al interior del aula 

como fuera de ella tiene que considerar el componente cultural como su base de ejecución. 

A nuestro parecer, ésos son los patrones que deben regir una enseñanza de lengua. 

Agregaríamos que por las características de la lengua que se está aprendiendo, se hace 

necesario incorporar activamente la participación de la comunidad en este proceso ya que, 

a diferencia de la enseñanza de una lengua extranjera como segunda lengua, es 

fundamental para la cultura mapuche que, junto con la recuperación y aprendizaje del 

mapudungun, se dé esto en un marco de fortalecimiento identitario y cultural, como parte 

del proceso de empoderamiento del pueblo mapuche. 

A esto se une el hecho de que en la enseñanza del inglés como L2, por ejemplo, el contexto 

de la sociedad dominante a través de los medios de comunicación como la televisión, la 

radio u otros, generan un input, vale decir, un contexto de exposición a esta lengua. En 

cambio, para el caso de las lenguas indígenas, y del mapudungun en particular, si no hay 

hablantes en el contexto inmediato del alumno (familia y comunidad), es difícil que éste 

pueda tener espacios donde aplicar y reforzar el uso de la segunda lengua que se está 

aprendiendo desde la escuela. 

Es por ello, que la comunidad debe validar y reforzar desde sus hogares lo aprendido por 

los y las estudiantes en la escuela, complementando y reafirmando el input a los niños. Ello 

ayudará a mantener un filtro afectivo bajo para el aprendizaje del mapudungun, acercando 

aún más en los alumnos el proceso de adquisición y de enseñanza. 

El proceso de recuperación de la lengua mapuche no puede estar descontextualizado de la 

propia cultura. Tampoco se puede centrar sólo en la escuela, sino que debe formar parte 

de un proceso mayor de recuperación cultural y lingüística que dé a la lengua mapuche 

mayor funcionalidad en diversos espacios. Sin embargo, tal como lo veremos en este 

trabajo, dicha tarea no es fácil. A nuestro entender, ello requiere de un proceso de 

sensibilización de la comunidad con respecto al problema de la falta de conciencia y practica 

de la lengua mapuche y la implicancia que ello puede tener para las nuevas generaciones y 

para el pueblo mapuche como tal. Esto implica además generar compromiso en los actores 

para realizar acciones en su solución. Si podemos llegar a esos niveles de toma de conciencia 

será más fácil generar, en conjunto con los actores, las estrategias que sean más adecuadas 

para revertir el proceso. 
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Para ello pensamos que es necesaria una estrecha relación entre la acción de la escuela y la 

comunidad, de manera de generar un contexto lingüístico coherente, factibles de 

convertirse en recursos fácilmente captable por los niños, donde las temáticas sean 

reforzadas tanto desde la escuela como desde el hogar. Desde el plano de la educación 

formal, esto implica una escuela abierta a la comunidad y no sólo a las familias que tienen 

a sus niños en la escuela. 

Aún más importante resulta la acción que la propia comunidad organizada pueda hacer en 

este sentido, revitalizando los espacios de reproducción cultural y lingüística como el 

ngillatun (ceremonia religiosa), rukantu (construcción de casa), etc. En este sentido la acción 

y compromiso de los más ancianos y conocedores de la lengua y la cultura resultan 

importantes. 
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5 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE POTENCIACIÓN 
 

De acuerdo, a los referentes teóricos abordados, nos enfocaremos en el siguiente capítulo 

en el contexto y sujetos, describiendo y abordando las metodologías, basándonos en el área 

comprensiva del lenguaje, desarrollando los diferentes niveles del lenguaje, como lo es las 

habilidades fonéticas fonológicas, léxico semántico, morfosintáctico y pragmático. 

 

5.1 Revisión de antecedentes de sujetos y del contexto 

 Bajo los antecedentes del sujeto y al contexto en cuales se insertan para este plan de 

potenciación, es necesario nombrar que se sitúa en la comuna de Nogales, V Región, 

corresponde a dependencia administrativa particular subvencionado. Posee 25 cursos, 

desde educación parvularia a cuarto año medio (científico- humanista), dividido en dos 

cursos por nivel, por lo que cuenta con una matrícula de 900 estudiantes y realiza sus 

actividades escolares bajo la jornada escolar completa. 

 En cuanto a la descripción del entorno social y rural; la zona se caracteriza económicamente 

por poseer un rico yacimiento minero de cobre y por ser una zona eminentemente agrícola. 

La comuna presenta algunas dificultades de conectividad, escasez y contaminación del 

agua, contaminación del medio ambiente ocasionados por la minería, insecticidas, malos 

olores, entre otras. 

 Las familias de los sujetos de investigación pertenecen a un nivel socioeconómico medio, 

según la encuesta de caracterización socioeconómica SIMCE, definida por los padres de 

familia, quienes adhieren al Proyecto Educativo.   

 En esta exploración pedagógica se intenta investigar y conocer el curso de 3° año básico 

“B”, el cual se compone de 35 (treinta y cinco) estudiantes, 17 varones y 18 mujeres. Las 

edades fluctúan entre 08 a 09 años. En cuanto al contexto socioeconómico y familiar del 

curso; lo componen tipos de familias monoparentales, biparentales o nuclear y/o familias 

extensas, entre otras. Estas fluctúan en familias con niveles socioeconómicos de categoría 

clase media a clase vulnerable. 

Actualmente el curso no posee niños y niñas con habla mapuche, solo dominan el idioma 

castellano español. 
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5.2 Técnicas e Instrumentos de recogida de información 

 Los instrumentos de investigación aplicados son entrevistas dirigidas a estudiantes, 

docentes y hacia la directora del establecimiento educacional de la comuna de 

Nogales. Las entrevistas que se realizan poseen la intencionalidad de desarrollarse a 

través, de la modalidad presencial. Estas fueron validadas por tres docentes con 

distintos grados académicos. El fin de este instrumento que facilita la recogida de 

información es; indagar de manera sintetizada a través de dimensiones y 

subdimensiones específicas que obtendrán resultados de información global sobre la 

existencia de las prácticas pedagógicas, participación y conocimientos que entrega el 

establecimiento educacional y el cómo la incorporan en la comunidad educativa, 

enfatizando la diversidad cultural y el uso del habla mapudungun.  

Las dimensiones que se consideraron en estas entrevistas tienen relación a: 

➢ Conocer el abordaje en el aula de las lenguas indígenas. 

➢ Conocer las practicas pedagógicas de los y las docentes que se desarrollan 

dentro y fuera del aula, orientadas a las lenguas indígenas durante el proceso 

educativo. 

➢ Conocer el abordaje en la comunidad educativa sobre las lenguas indígenas y 

el mapudungun. 

5.3           Validación de entrevistas  

 Para la validación de entrevistas se estableció la entrega de una carta con objetivos de 

entrevista y conversación presencial para cada agente a investigar. Para ejecutar esta 

validación se requirió el apoyo de tres docentes del propio establecimiento con distintos 

grados académicos los cuales fueron:  

1.- Nombre docente: Lorena Contreras Trujillo. 

     Título profesional: Pedagogía General Básica, Universidad del Mar. 

     Grado académico: Magister en didáctica de la matemática, Pontifica Universidad Católica 

de Valparaíso. 

2.- Nombre docente: Camila Castro Aravena 

     Título profesional: Pedagogía en educación física y salud 

     Grado académico: Magister en orientación educacional 

3.-Nombre docente: Ana Leiva Rojas 
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    Título profesional: Pedagogía y licenciatura en biología, Universidad Católica de 

Valparaíso. 

    Grado académico: Magister en educación, mención gestión pedagógica y curricular 

5.4 Observaciones de validación entrevistas: 

Las observaciones que realizan las tres docentes en relación con la validación de las 

entrevistas realizadas son; en base a la coherencia y pertinencia de cada pregunta 

orientadas a las dimensiones y categorías específicas que se focalizan a las preguntas 

dirigidas a la directora, docentes y estudiantes de la comunidad educativa. 

En cuanto a la coherencia de las preguntas, se observan errores en la organización de las 

preguntas, las cuales deben seguir un orden lógico para otorgar sentido secuenciado a lo 

que se quiere indagar como información. A la vez se debe segmentar algunas preguntas que 

tendían a recabar demasiada información a través de solo una pregunta, por lo que se 

deben separar una de otras para mantener la coherencia de lo abordado y obtener una 

respuesta pertinente. 

Referente a la pertinencia de las preguntas, se realizan correcciones en la realización de 

juicios de valor cuando se generan interrogantes, como también algunos errores en la 

estructura gramatical de las preguntas. 

 

A) ENTREVISTA VALIDADA HACIA ESTUDIANTES  

Dimensión 1:  El abordaje que propone la comunidad educativa para desarrollar 

conocimientos de la cultura y la lengua mapudungun hacia los y las estudiantes. 

 

1-¿Sabes qué son los pueblos indígenas? 

 

2- ¿Has escuchado alguna vez hablar sobre pueblos indígenas? ¿Dónde? 

 

3- ¿Has escuchado alguna vez, como hablan las personas de algún pueblo indígena?,  

¿Dónde? ¿Cómo la conoces? 

 

4- ¿Conoces alguna lengua indígena? ¿Cuál? 

 

5- Dentro de tu colegio, ¿has participado de alguna actividad, donde se hable de los pueblos 

indígenas? Cuéntanos tu experiencia. 
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A) VALIDACIÓN DE ENTREVISTA HACIA DOCENTES: 

 

6- En alguna de las clases que asistes, ¿has escuchado hablar del pueblo mapuche?, ¿Sabes 

cuál es su lengua de origen?, ¿Cómo lo sabes? 

 

7- Tus profesores, ¿han utilizado palabras en mapudungun? ¿en qué momento? 

 

8- ¿Conoces alguna palabra en mapudungun?, ¿te gustaría aprender palabras en 

mapudungun? 

 

 

9- ¿Te gustaría participar en actividades, junto a personas hablantes del mapudungun?, ¿en 

qué tipo de actividad? 

 

Dimensión 2:  Conocer las prácticas pedagógicas de los y las docentes que se desarrollan 

dentro y fuera del aula, orientadas a las lenguas indígenas durante el proceso educativo 

1-¿Usted, como persona que domina el habla castellano, qué palabras conoce en 

mapudungun? 

 

2- ¿Usted acepta y promueve el uso de lenguas indígenas en el aula?, ¿Cómo?  

 

 

3- ¿De qué manera usted incluye la cultura mapuche durante sus clases? 

 

4- Dentro de la comunidad educativa, ¿han realizado actividades con personas externas que 

sean hablantes del mapudungun? 

 

5- ¿Alguno o alguna de sus estudiantes tiene relación directa con personas que presenten 

descendencia mapuche?, (si la respuesta es sí; describa brevemente). 

 

6- ¿Cómo promovería usted, dentro de su asignatura, competencias comunicativas de la 

lengua mapudungun? 
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B) VALIDACIÓN ENTREVISTA HACIA DIRECTORA: 

7- Según estudios lingüísticos y culturales sobre la lengua mapudungun, se detecta cada vez 

más la pérdida sobre el conocimiento de variadas palabras de uso castellano, pero que son 

originarias del mapudungun. ¿Cuál es su opinión al respecto de este incidente critico?  

 

8- ¿Por qué cree usted que a nivel país no desarrollamos el habla mapuche como una 

segunda lengua materna? 

 

Dimensión 3: Conocer el abordaje en la comunidad educativa sobre las lenguas indígenas 

y el mapudungun  

1-Dentro de la comunidad educativa, ¿poseen estudiantes descendientes de alguna etnia? 

¿De qué etnia? ¿Cuántos? 

 

2- En cuanto a los planes propios del establecimiento o de las planificaciones de diversas 

asignaturas que se emplean dentro de la comunidad educativa ¿se promueve la utilización 

de lenguas indígenas en la comunidad educativa?, ¿De qué manera? 

 

3- ¿Han realizado actividades para la comunidad educativa con personas externas que sean 

hablantes del mapudungun?   

 

4- ¿Existen actividades extracurriculares sobre conocimientos de las etnias indígenas? 

¿Cuáles? 

 

5- Según estudios lingüísticos y culturales sobre la lengua mapudungun, se detecta cada vez 

más la pérdida sobre el conocimiento de variadas palabras de uso castellano, pero que son 

originarias del mapudungun. ¿Cuál es su opinión al respecto de este incidente critico?  

 

6- ¿Usted cree que los y las estudiantes carecen de conocimientos sobre los pueblos 

originarios y su lengua de origen? 

 

7- ¿Cree usted que es pertinente enseñar la lengua mapudungun desde el curso o nivel de 

tercer año básico en adelante? ¿Por qué? 
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8- ¿Accedería a que se promueva un plan de potenciación en la comunidad educativa, que 

permita el uso de la lengua mapudungun en los y las estudiantes y a la participación de la 

comunidad a talleres extraprogramáticos? 
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5.5 Análisis de la información recogida  

 Para la organización e interpretación de la información recogida, es pertinente seguir 

algunos lineamientos de la teoría fundamentada que entregan Strauss y Corbin; los 

cuales ofrecen un conjunto de herramientas útiles para realizar análisis de datos 

cualitativos, a la vez permiten facilitar el abordaje de cualquier exploración que esté 

relacionada con los comportamientos, emociones y sentimientos, las experiencias vividas, así 

como al funcionamiento organizacional o los movimientos sociales.  

Es por este motivo que se levantaron de forma apriorística las siguientes categorías 

para realizar el análisis de la información: 

❖ Categoría 1: Conocimientos generales de la cultura mapuche y el 

mapudungun en la comunidad educativa 

❖ Categoría 2: Practicas pedagógicas asociadas a la promoción del 

mapudungun. 

❖ Categoría 3: Acciones activas o no efectuadas que desarrollan el interés por 

la lengua mapudungun. 

Las categorías emergentes surgen posterior a las entrevistas, estas se incorporarán al 

análisis de la información que se va a realizar. 

5.6 Descripción breve y acotada del área de potenciación 

A partir de la información recogida, centrada en mostrar el contexto histórico, la 

relación actual entre las leyes y la enseñanza del mapudungun. Permite abordar, no 

solo el origen de la situación del pueblo originario y el dominio de la lengua 

mapudungun, sino que, se han de tener en cuenta a la hora de enseñar, los factores 

cognitivos, comunicacionales y didácticos de enseñanza de lenguas. Si bien nuestro 

enfoque se centra en la concepción sociolingüística, también se han tenido en cuenta 

las aportaciones de la visión sociocultural de la enseñanza de esta lengua. 

Desde esta perspectiva, el área de potenciación se basa en la enseñanza-aprendizaje 

de la lengua mapuche, como segunda lengua (L2), orientado a niños y niñas de un 

tercer año básico, en un contexto donde no se promueve el mapudungun.  
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Este método comunicacional empleado, constata el privilegio de la comunicación 

efectiva y oral del mapudungun y el desarrollo de competencias comunicativas de 

diversa índole, ya que, el lenguaje, brinda significados compartidos por una cultura, 

en un medio o contexto en el que se manifiesta el potencial de acción de los 

hablantes; ellos significan a través de un hacer lingüístico. Es posible destacar, 

finalmente, que el método y por tanto los materiales en que este se plasma está 

orientado a apoyar procesos de enseñanza aprendizaje.  

Teniendo estos parámetros como base y fundamentación, pensamos que la 

metodología de enseñanza del mapudungun propuesta debe contener los siguientes 

elementos: 

✓ El cuadernillo debe orientarse a desarrollar competencias comunicativas en la 

lengua mapudungun dirigida a niños y niñas de habla castellano, focalizando 

las habilidades comunicativas de comprensión y expresión oral, mediante 

contenidos y conocimientos culturales pertinentes, con el fin de utilizar el 

discurso mapuche y español para que el/la educando se desenvuelva con 

libertad en el medio educativo y social. 

✓ El tipo de enseñanza deberá acercarse lo más posible a una situación natural, 

es decir, al proceso de adquisición de la lengua, más allá de un aprendizaje 

formal. Para ello, es fundamental incluir a la familia y a la comunidad 

educativa. 

✓ En el marco de la revitalización lingüística, la lengua mapuche debe 

posicionarse con mayor importancia para evitar de ser solo una lengua 

enseñada como código del lenguaje, sino que se debe fomentar la influencia 

cultural que posee esta lengua hacia la enseñanza de las generaciones de 

nuestro país. En este sentido, corresponde aprovechar el máximo de las 

capacidades lingüísticas, apoyado con nuestro plan de intervención, el cual 

estipula actividades de progresión en su complejidad y con un input 

comprensivo adecuado al desarrollo de los niños y las niñas en estudio. 

 

5.7 Fundamentación del área de potenciación definida 

Al efectuar la relación entre la situación sociolingüística que hemos descrito y el análisis de 

las metodologías de enseñanza del mapudungun, nos propusimos mejorar las prácticas 

pedagógicas, ya que, las generaciones con habla castellano desconocen el origen de 

palabras en mapudungun que utilizan como vocabulario activo. Asimismo, la falta de 

políticas lingüísticas que promuevan la preservación y desarrollo del mapudungun nos ha 
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permitido desarrollar y apoyar la revitalización del mapudungun desde las comunidades, 

planteando un cambio en la forma de enseñanza del mapudungun, a través de un enfoque 

comunicativo de trabajo en el aula y que a la vez se incluya de manera eficaz el desarrollo 

del lenguaje como una segunda lengua nativa. Para ello, optamos por un cuadernillo como 

plan de potenciación para la enseñanza y el aprendizaje. En visto de lo expuesto 

anteriormente, se proporcionan herramientas y estrategias para realizar el trabajo por 

medio de la propia reflexión de los agentes educativos y desde las practicas pedagógicas, 

como un proceso dialéctico, metodológico, analítico y de transformación. 

Por consiguiente, comprendemos que enseñar lenguas es un compromiso social enlazado 

con motivos étnicos, culturales o científicos, complementado de actitudes positivas o 

activas hacia la participación intercultural. 

 

6 ELABORACIÓN DEL PLAN DE POTENCIACIÓN 

 

6.1 Marco Lógico 

Construcción del marco lógico a partir del área de potenciación definida. 

          ÁRBOL DE PROBLEMAS    ÁRBOL DE OBJETIVOS 

E 

F 

E 

C 

T 

O 

S 

 

Al interior de la comunidad 

educativa, existe bajo porcentaje 

de estudiantes que utilizan la 

lengua mapudungun como segunda 

lengua. 

Las generaciones con habla 

castellano desconocen el origen de 

palabras en mapudungun que 

utilizan como vocabulario activo. 

Falta de políticas lingüísticas que 

promuevan la preservación y 

desarrollo del mapudungun en 

cursos superiores a tercero básico. 

 

Se espera que la comunidad 

educativa, incentive la participación 

y uso de lengua indígena 

(mapudungun). 

Los docentes incorporen actividades 

pedagógicas utilizando el 

mapudungun en las distintas 

asignaturas. 

Los estudiantes de tercer año básico 

y de otros cursos o niveles, 

desarrollen mayores habilidades 

comunicativas del mapudungun, 

asimismo, mayores conocimientos 

del origen de palabras. 

P 

R 

O 

D 

U 

C 

T 

O 

S 
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P 

R 

O 

B 

L 

E 

M 

A 

 

En la educación chilena, 

particularmente el establecimiento 

educacional, no se promueve la 

enseñanza de la lengua 

Mapudungun, como lengua nativa 

del país. Por lo que, en efecto niños 

y niñas, como en la sociedad, no 

poseen conciencia de palabras 

originarias del mapudungun que se 

utilizan en la cotidianeidad, del 

mismo modo, no comprenden ni se 

comunican con la lengua. 

 

 

Promover la conciencia y 

conocimiento de palabras originarias 

del mapudungun en la cotidianeidad 

de la región, a través de actividades 

pedagógicas que permitan 

confeccionar material adecuado, 

dentro del aula, para exhibir a la 

comunidad educativa. 

Implementar estrategias 

metodológicas, (con el método 

comunicativo) de enseñanza del 

mapudungun en el curso de tercer 

año básico.  

O 

B 

J 

E 

T 

I 

V 

O 

C 

A 

U 

S 

A 

Se fundamenta en bases tanto; 

históricas, económicas y políticas, 

que ha provocado la falta de 

promover, preservar y desarrollar 

la lengua mapudungun en el 

establecimiento educacional. 

Indagar a través de entrevistas a los 

estudiantes, docentes y directora, el 

nivel de conocimiento y uso de la 

lengua indígena en la comunidad 

educativa. 

Crear actividades enfocadas en la 

enseñanza de la lengua mapudungun 

para desarrollar la comunicación 

oral, ya sea en el aula como fuera de 

ella. 

A 

C 

C 

 I 

O 

N 

E 

S 

 

 



 

 

6.2 Etapas de la potenciación 

Tercer año básico 

Objetivos 
Indicadores 

Semana 

Identificar las características de la 

cultura mapuche, a través del 

reconocimiento de la composición 

familiar, vestimentas, accesorios, 

para adquirir el vocabulario básico 

de la lengua mapudungun, 

demostrando interés por la 

diversidad cultural. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reconocen auditiva y verbalmente 

la composición de la familia 

mapuche 

X            

Reconocen auditiva y verbalmente 

accesorios y vestimentas de la 

familia mapuche 

X          x x 

Distinguen palabras y expresiones 

en lengua castellana de la vida 

cotidiana, culturalmente 

significativos y originaria del 

mapudungun 

X            

Distinguir palabras y expresiones 

empleadas en un saludo y 

presentación personal, para 

integrar como segunda lengua el 

mapudungun, a través de la 

práctica independiente de la vía 

oral, valorando el conocimiento 

Emplean los términos que se 

utilizan para saludar a diferentes 

personas.  

 x x x x x x x x x x x 

Diferencian entre los saludos 

dependiendo de la persona que es 

saludada y el contexto. 

 x x x x   x    x 
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que se puede obtener a partir de 

ella. 

Saludan correctamente 

diferenciando el género de los 

participantes. 

 x x x x x x x x x x x 

Complementan el saludo con 

actitud de respeto hacia el otro. 

 x x x x x x x x x x x 

Reconocimiento de las formas de 

interacción social por medio de las 

canciones 

 x     x      

Reconocen, utilizan y pronuncian 

adecuadamente pronombres 

personales 

    x x  x    x 

Utilizan oraciones cortas de diálogo 

en mapudungun 

    x x  x    x 

Crear espacios comunicativos y de 

comprensión oral, para potenciar 

el diálogo espontáneo de la 

lengua mapudungun, mediante la 

visita de una persona originaria 

Apreciar su vida personal y familiar 

y acontecimientos significativos 

identificando costumbres, 

tradiciones y las formas de vida de 

otros. 

x      x x    x 
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del pueblo mapuche. 

Demostrando disposición e 

interés por expresarse de manera 

creativa por medio de la 

comunicación oral y escrita. 

Reconocen y valoran el acto de 

escuchar como práctica 

fundamental de la Tradición Oral 

del pueblo mapuche. 

x x     x x    x 

Audición comentada de relatos 

realizados por usuario competente 

de la lengua. 

    x  x x    x 

Crear experiencias significativas 

sobre la cultura y lengua mapuche 

en la comunidad educativa, para 

promover la diversidad cultural en 

el entorno. Demostrando respeto 

por las diversas culturas 

originarias, reconociendo el 

dialogo como una herramienta de 

enriquecimiento personal y social. 

Conocen prácticas culturales del 

saber mapuche a través de la 

expresión artística, creativa y del 

intercambio colaborativamente con 

otras personas. 

x       x  x x x 

Integran diversas actividades de la 

cultura mapuche de modo grupal y 

colectivos descubriendo el agrado 

de participar y colaborar con otras 

personas de la comunidad 

educativa.  

           x 

Comparten con los pares y la 

comunidad educativa, materiales y 

recursos confeccionados por ellos.  

        x x x x 



 

4 
 

Valoran las prácticas culturales y 

lingüísticas como elementos 

propios y relevantes de la herencia 

cultural y patrimonial de la Cultura 

Mapuche 

x x x x x x x x x x x x 

Expresan su opinión acerca de la 

importancia de estudiar 

mapudungun. 

x x x x x x x x x x x x 

 



 

 

 

6.3 Cuadernillo con actividades de potenciación 

La propuesta de potenciación de la enseñanza de la segunda lengua mapudungun, se 

adjunta de modo paralelo a este seminario.  
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8 ANEXOS  

 
  

                                            ENTREVISTAS VALIDADAS 
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