
Re su men

Es te ar tí cu lo pre sen ta 
una bre ve re se ña his tó ri ca 
so bre los asun tos so cia les 
y po lí ti cos que han con-
du ci do a la co mu ni dad 
es tu dian til crio lla de Blue-
fields, Ni ca ra gua, a acep-
tar el uso de la len gua 
ver na cu lar en el cu rrí cu lo 
es co lar.

0. IN TRO DUC CIÓN

0.1  An te ce den tes his tó-
ri cos

La pre sen cia de los in gle-
ses y los es ta dou ni den-
ses en la cos ta ca ri be de 
Ni ca ra gua ha mol dea do 
la iden ti dad lin güís ti ca de 
la co mu ni dad afro-ni ca ra-
güen se de di cha re gión.

Du ran te los si glos XVI, 
XVII y XVIII los in gle ses 
te nían co mo ob je ti vo re du-
cir el po de río  del im pe-
ria lis mo es pa ñol me dian te 
ac cio nes de pi ra te ría con-
tra asen ta mien tos es pa ño-
les, ha cien do sus pri me ras 
in cur sio nes en las ba hías y 
la gu nas cos te ras del Ca ri-
be.

El Ca ri be fue un Pro tec to-
ra do Bri tá ni co has ta 1894, 
cuan do Jo sé San tos Ze la ya, 
pre si den te de Ni ca ra gua, 
or ga ni zó un ejér ci to pa ra 
re co brar la re gión.  El ejér-
ci to bri tá ni co fue de rro ta-
do en Blue fields y ex pul sa-do en Blue fields y ex pul sa-
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do de la re gión ca ri be ña con la ayu da 
del go bier no de Es ta dos Uni dos.

La pre sen cia nor tea me ri ca na y de 
las com pa ñías de ese ori gen sig ni fi có 
el es ta ble ci mien to de una je rar quía 
ét ni ca de tra ba jo en la cos ta, en la 
que los in dí ge nas y los afro-ni ca ra-
güen ses ocu pa ban las po si cio nes más 
ba jas y peor re mu ne ra das en la es ca la 
so cial.  La fuer te pre sen cia de los 
nor tea me ri ca nos fue ero sio nan do la 
iden ti dad lin güís ti ca y cul tu ral de los 
pue blos in dí ge nas y afro-ca ri be ños.

En 1987 la Cons ti tu ción Po lí ti-
ca re co no ce que Ni ca ra gua es una 
na ción mul tiét ni ca, plu ri cul tu ral y 
mul ti lin güe.  En ese mis mo año se 
aprue ba el Es ta tu to de Au to no mía de 
la Cos ta Ca ri be de Ni ca ra gua, que 
es ta ble ce dos re gio nes au tó no mas y 
re co no ce de re chos eco nó mi cos, so cia-
les, po lí ti cos y cul tu ra les pa ra los 
pue blos in dí ge nas, pue blos de an ces-
tría afri ca na y mes ti zos.  La Re gión 
Au tó no ma Atlán ti ca Nor te (RAAN) 
y la Re gión Au tó no ma Atlán ti ca Sur 
(RAAS) eli gie ron sus pri me ros Go bier-
nos Re gio na les en 1990, y la Edu ca-
ción In ter cul tu ral Bi lin güe (EIB) es 
uno de los re sul ta dos más so bre sa lien-
tes del re co no ci mien to de au to no mía 
de la re gión ca ri be ña, que tie ne co mo 
uno de sus pi la res el for ta le ci mien to 
de la iden ti dad y la leal tad ét ni ca y 
lin güís ti ca.

1.1.  LOS RE TOS DE LA 
EN SE ÑAN ZA EN UNA LEN GUA 

CRIO LLA

El tér mi no “crio llo” pro vie ne de 
la pa la bra por tu gue sa criou lo que se 
re fe ría a una es cla vo na ci do y cria do 
en la ca sa del amo, y lue go sig ni fi có 
“hi jo de pa dres eu ro peos na ci do en 
una co lo nia”.  Más tar de el tér mi no 
se apli có a al gu nas len guas ha bla das 
en el Ca ri be, en Áfri ca Oc ci den tal, el 
Océa no Ín di co y el Le ja no Orien te.  Océa no Ín di co y el Le ja no Orien te.  

Las len guas crio llas me jor co no ci das 
son las que ha blan los des cen dien tes 
de los es cla vos ne gros que fue ron 
traí dos al Ca ri be pa ra tra ba jar en las 
plan ta cio nes de azú car.

Es tas len guas han vi vi do una lar ga 
his to ria de es tig ma ti za ción y de au sen-
cia de re co no ci mien to ofi cial.  Sin 
em bar go, sa be mos que sí han exis ti-
do es fuer zos de li gi ti ma ción, al gu nos 
más exi to sos que otros.  Por ejem plo, 
el tok pi sin de Pa púa-Nue va Gui nea 
es re co no ci do co mo len gua ofi cial, 
aun que el in glés es el ins tru men to 
ca nó ni co de la edu ca ción es co lar.  
Otros ca sos de éxi to son: el Kriol aus-
tra lia no, que ha si do usa do en pro gra-
mas de edu ca ción bi lin güe apli ca dos 
a cier tas zo nas de Aus tra lia;  el crio llo 
hai tia no, que ha re ci bi do aten ción 
se ria por par te de los en car ga dos de 
la pla ni fi ca ción gu ber na men tal y el 
pa pia men to de Aru ba y Cu ra çao que 
es tá ad qui rien do rá pi da men te una 
po si ción más im por tan te en el sis te ma 
edu ca ti vo, y se es tá es tan da ri zan do.

Las lu chas por re di mir es tas len-
guas, de mo do que pue dan ser uti li-
za das con fi nes edu ca ti vos, han si do 
in can sa bles por par te de los lin güis tas 
y de di fe ren tes co mu ni da des crio llas; 
sin em bar go, la po lí ti ca de los go bier-
nos ha si do la de ha cer ca so omi so a 
es tas pro pues tas.

Cuan do se to ma la de ci sión de que 
una len gua crio lla se va a em plear 
co mo me dio de ins truc ción, es ne ce-
sa rio de ter mi nar el ti po de crio llo con 
que se es tá tra tan do .¿Se rá un crio llo 
muy “pu ro” o se rá un crio llo “adap-
ta do”?. En otras pa la bras, se es co ge rá 
una va rie dad del ba si lec to, del me so-
lec to o del acro lec to.  Las im pli ca cio-
nes de to do es to con du cen a una gran 
di fi cul tad pa ra es ta ble cer una ade cua-
da pla ni fi ca ción lin güís ti ca y pa ra 
di se ñar pro gra mas edu ca ti vos.

La ma yo ría de las len guas crio llas 
ca re cen de es cri tu ra; por lo tan to, no ca re cen de es cri tu ra; por lo tan to, no 

han si do so me ti das a al gún ti po de 
nor ma li za ción.  De es ta ma ne ra, el 
crio llo de Ni ca ra gua no cuen ta con 
or to gra fía o con una va rie dad es tán-
dar ofi cial.  No obs tan te, al gu nos 
es cri to res han in ten ta do usar es te crio-
llo pa ra re pre sen tar el fol clor  de la 
re gión por me dio de poe sía, cuen tos 
cor tos, can cio nes y obras dra má ti cas.

1.2.  Si tua ción  de la po bla ción 
crio lla de Ni ca ra gua

El in glés ha ocu pa do du ran te ca si 
100 años una po si ción in ter me dia.  
La po lí ti ca lin güís ti ca de la “rein cor-
po ra ción” pre ten día  re le gar al in glés 
al mis mo ni vel de len gua do mi na da, 
su bor di na da y mi no ri za da de las len-
guas in dí ge nas, qui tán do le su ca te go-
ría de len gua ofi cial y pros cri bien do 
su uso co mo me dio de en se ñan za 
en las es cue las.  Sin em bar go, es te 
pro yec to no pue de rea li zar se por com-
ple to, da do el pres ti gio del in glés 
co mo “len gua mun dial” y su va lor 
eco nó mi co en la re gión, co mo ca li-
fi ca ción pa ra pues tos co di cia dos en 
las em pre sas nor tea me ri ca nas o in gle-
sas, o en los Es ta dos Uni dos mis mos.  
Aun  así, es tas me di das, re pe ti das 
por go bier nos sub si guien tes, lo gra ron 
mi nar la ba se del in glés, so bre to do 
en su for ma es tan da ri za da.  Aho ra la 
po bla ción crio lla que ha bla el in glés 
es tán dar cons ti tu ye una mi no ría den-
tro de su et nia, la ma yo ría ha blan 
el in glés crio llo que, aun que si gue 
sien do la len gua de iden ti fi ca ción 
ét ni ca del gru po, que da su bor di na da 
no so lo al es pa ñol si no tam bién al 
in glés es tán dar.  (Cun ning ham, Myr na 
et al.  Uni ver si dad de las Re gio nes 
Au tó no mas de la Cos ta Ca ri be Ni ca ra-
güen se, 1996).

1.3  La si tua ción lin güís ti ca de 
la po bla ción crio lla:  len gua y fra ca-
so es co lar

Con fre cuen cia se con si de ra que 
la len gua es la cau sa fun da men tal de 
los ma yo res ín di ces de fra ca so es co lar los ma yo res ín di ces de fra ca so es co lar 
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que se de tec tan en los gru pos so cia-
les mi no ri ta rios (Berns tein, 1973).  El 
po bre ren di mien to de cier tos es co la-
res pue de de ber se a la es ca sa ex po si-
ción a la len gua ofi cial de la en se ñan-
za y al de sa jus te lin güís ti co y cul tu ral 
en tre la ca sa y la es cue la; y, por di cha 
ra zón, el Pro gra ma de Edu ca ción Bi lin-
güe In ter cul tu ral (PE BI), en Ni ca ra gua, 
tie ne co mo ob je ti vo fun da men tal la 
rein vin di ca ción po lí ti ca de los pue-
blos in dí ge nas y crio llos me dian te 
una edu ca ción bi lin güe (en al gu nos 
ca sos, tri lin güe) y plu ri cul tu ral.

Aun que la Ley de Edu ca ción Bi lin-
güe pro por cio na a las es cue las la 
opor tu ni dad de apli car es te ti po de 
pro gra ma, no les im po ne la obli ga-
ción le gal de ha cer lo.  La ma yo ría de 
las es cue las de la co mu ni dad crio lla 
ni ca ra güen se ale ga que no exis ten 
pro gra mas en di cha len gua y que, por 
di cha ra zón, no se be ne fi cia rán con-
ve nien te men te de la ins truc ción en la 
len gua ver na cu lar.

Co mo nos se ña lan Cun nig ham et 
al., el in glés es tán dar ha si do con si-
de ra do la for ma lin güís ti ca óp ti ma.  
Sin em bar go, a raíz de la Re vo lu ción, 
al gu nos sec to res de la co mu ni dad 
crio lla han to ma do su des ti no lin güís-
ti co en sus ma nos;  son más po si ti vos 
en cuan to a su he ren cia lin güís ti co-
cul tu ral y han des car ta do la creen cia 
de que una va rie dad lin güís ti ca evi ta 
el apren di za je  de otra.

Se en fa ti za en el pro ce so de en se-
ñan za-apren di za je (con la len gua ver-
ná cu la co mo fa ci li ta dor)  co mo al go 
sa lu da ble, fun cio nal y cul tu ral men te 
po si ti vo, sin te ner que ha cer un uso 
ex clu si vo del in glés es tán dar o del 
es pa ñol, a ex pen sas de otras al ter na ti-
vas lin güís ti cas.

1.4  Con cep cio nes bá si cas y 
li mi ta cio nes bi lin güe de la 
Edu ca ción In ter cul tu ral

La Edu ca ción  In ter cul tu ral Bi lin güe La Edu ca ción  In ter cul tu ral Bi lin güe 

usual men te se re fie re a es cue las de o 
pa ra in dí ge nas, po bla ción ha blan te 
de len guas crio llas o, en ge ne ral, de 
po bla cio nes mi no ri ta rias, des ti na das 
a la edu ca ción for mal de los alum nos.  
Se tra ta de es cue las con par ti cu la ri-
da des, so bre to do, cu rri cu la res, pe ro 
que con ser van, en su gran ma yo ría, la 
for ma con ven cio nal del sis te ma edu-
ca ti vo es co lar.

En re la ción con el em pleo de la len-
gua crio lla co mo me dio de en se ñan za 
no hay opo si ción por ra zo nes ob vias:  
el alum no apren de más y me jor si se 
le en se ña en una len gua que co no ce.  
En cuan to a su in clu sión co mo ob je to 
de en se ñan za, se con si de ra una pér di-
da de tiem po; con el agra van te que, 
en la ma yo ría de los ca sos, no sa be 
es cri bir di chas len guas.

A lo an te rior se aña de que los edu-
ca do res no sa ben  có mo en se ñar la 
len gua ver na cu lar, tan to por fal ta de 
for ma ción bá si ca ade cua da co mo por-
que no se han de sa rro lla do aún las 
me to do lo gías ne ce sa rias.

2.  EDU CA CIÓN BI LIN GÜE 
IN TER CUL TU RAL

Par te de mi tra ba jo de cam po me 
con du jo a ob ser var la in te rac ción 
co mu ni ca ti va, en tre alum nos y pro-
fe so res en el au la.  Por ejem plo, el 
cen tro edu ca ti vo Ho ra tio Hudg son 
tie ne un pro gra ma bi lin gue de man te-
ni mien to (man te ni mien to de la len gua 
ver ná cu la).  

2.1  Edu ca ción Pri ma ria

En la eta pa pre-es co lar no se uti li-
za el es pa ñol; to do se da en crio llo: 
ins truc cio nes, cuen tos, can cio nes, jue-
gos, etc.

En pri mer gra do, to do el pri mer 
se mes tre se uti li za úni ca men te la len-
gua ma ter na (el crio llo); en el se gun do 
se mes tre, se in tro du ce el es pa ñol en se mes tre, se in tro du ce el es pa ñol en 

for ma oral ex clu si va men te, en fa ti zan-
do en al gu nas ru ti nas co mo: sa lu dos, 
des pe di das, pre gun tas per so na les, 
ri tua les de cor te sía, etc.

En se gun do gra do se con ti núa con 
la len gua ma ter na co mo me dio de 
ins truc ción, y se ex pan de el uso oral 
del es pa ñol.

En ter cer gra do, se in tro du cen los 
gru pos si lá bi cos del es pa ñol. Por pri-
me ra vez, se em pie za a es cri bir en 
es pa ñol; y en cuar to gra do los alum-
nos son in tro du ci dos a gru pos si lá-
bi cos más com ple jos. En quin to y 
sex to gra do en tran los alum nos a un 
pro gra ma bi lin güe de man te ni mien to. 
La ma yo ría de los edu ca do res son 
ha blan tes na ti vos del crio llo, y son 
más com pe ten tes en crio llo que en 
es pa ñol o in glés.

2.2 Edu ca ción se cun da rio

La re gión de Blue fields cuen ta con 
6 co le gios de se cun da ria:

- Ins ti tu to Cris tó bal Co lón (es ta tal)
- Co le gio Mo ra va (se mi pri va do)
- Ver bo  (se mi pri va do)
- Ho ra tio Hudg son (se mi pri va do)
- 30 de Oc tu bre (se mi pri va do)
- Di vi no Pas tor (pri va do)

Pa ra es te es tu dio, hi ce mis ob ser va-
cio nes en el Co le gio Ho ra tio Hudg-
son, por dos ra zo nes:1) es el úni co 
cen tro edu ca ti vo que tie ne una po lí-
ti ca lin güís ti ca “ex plí ci ta” en cuan to 
al uso de la len gua ver na cu lar co mo 
me dio de en se ñan za. 2) La gran ma yo-
ría de los alum nos son de la po bla-
ción crio lla.

La com pe ten cia lin güís ti ca de los 
alum nos de di cho co le gio se pue de 
dis tri buir de la si guien te ma ne ra:

100% crio llo co mo len gua ma ter-
na

60% flui dos en es pa ñol
40% con pro ble mas pa ra ex pre sar-

se en es pa ñol.se en es pa ñol.
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La Di rec to ra se ña la, ade más, que 
hay que to mar en cuen ta a los alum-
nos que lle gan sin nin gún co no ci-
mien to del es pa ñol, es pe cial men te 
los que pro ce den de los lu ga res más 
re mo tos.

El Co le gio se de no mi na "cons truc ti-
vis ta-hu ma nis ta" y su fin es ayu dar en 
la re so lu ción de las ba rre ras lin güís ti-
cas que im pi den el de sa rro llo aca dé-
mi co de los alum nos. Por ejem plo, 
el pro fe sor de Ma te má ti cas se ña ló 
que el ren di mien to, en di cha ma te ria, 
su be cuan do se uti li za el crio llo, ya 
que, en mu chas opor tu ni da des, los 
con cep tos no que dan cla ros por la 
fal ta de com pe ten cia lin güís ti ca en 
es pa ñol. Co mo re sul ta do, se per mi te 
a los alum nos uti li zar su len gua ma ter-
na pa ra ex po ner en cla se, pa ra acla rar 
du das y en ge ne ral, pa ra in te rac tuar 
con sus pro fe so res.

Pe ro no to dos los pro fe so res per-
te ne cen a la co mu ni dad crio lla. La 
pro fe so ra de Quí mi ca pro vie ne de 
Ma na gua. Ella me di jo que, en ge ne-
ral, el es tu dian te es más flui do en 
crio llo; con el tiem po, va au men tan do 
su vo ca bu la rio en es pa ñol pe ro no así 
su sin ta xis. En la cla se de Quí mi ca 
ob ser vé que los alum nos em pie zan 
sus ex po si cio nes en es pa ñol y, cuan-
do se tra ban, ha blan en crio llo. Hay 
una cons tan te al ter nan cia de có di gos, 
de pen dien do de las ne ce si da des lin-
güís ti cas que emer gen.

Por su par te, la pro fe so ra bus ca 
có mo en ten der al alum no que es tá 
ex po nien do, pre gun tán do les a los 
alum nos que son más com pe ten tes en 
es pa ñol. A ve ces, el ex po si tor le pi de 
a un com pa ñe ro que ha ga la tra duc-
ción. Los alum nos tien den a for mu lar 
sus pre gun tas en crio llo y la pro fe so ra 
res pon de en es pa ñol.

Al fi na li zar la ob ser va ción de di cha 
cla se, pre gun té por qué no se obli ga-
ba a los alum nos a ha blar ex clu si va-
men te en es pa ñol. La res pues ta fue men te en es pa ñol. La res pues ta fue 

con tun den te: “Se ría una vio la ción a 
sus de re chos lin güís ti cos”.

La di fe ren cia lin güís ti ca no es ba rre-
ra pa ra su pe rar se aca dé mi ca men te: 
una alum na de La gu na de Per las que 
no ha bla ba es pa ñol cuan do in gre só 
al co le gio os ten ta hoy el me jor pro-
me dio.

La otra par te de es ta in ves ti ga ción 
con sis te en el aná li sis de las ac ti tu des 
lin güís ti cas de los edu can dos ha cia 
el uso de la len gua ver na cu lar en el 
ám bi to edu ca ti vo.

3. ME TO DO LO GÍA 

Las "ac ti tu des ha cia la len gua" son 
cual quier ín di ce afec ti vo, cog nos ci ti-
vo o con duc tual de reac cio nes ha cia 
di fe ren tes va rie da des de la len gua o 
ha cia sus ha blan tes.

En los es tu dios, en ge ne ral, no se 
de fi nen las ac ti tu des si no que se des-
cri be y se ana li za di rec ta men te. La 
ma yo ría de las in ves ti ga cio nes tie nen 
que ver con el sig ni fi ca do so cial,   la 
se lec ción  y el uso de las va rie da des 
lin güís ti cas len gua. El cues tio na rio es 
el mé to do más usa do.

La in for ma ción em pí ri ca acer ca de 
es te te ma ha si do ob te ni da me dian te 

la apli ca ción de un cues tio na rio que 
con tie ne va rias cla ses de pre gun tas 
so bre los va lo res lin güís ti cos de los 
es tu dian tes afro-ni ca ra güen ses de la 
re gión de Blue fields en cuan to al uso 
de la len gua ver na cu lar en el au la. 
La gran ma yo ría de las pre gun tas son 
ce rra das, acom pa ña das por al gu nas 
abier tas.

Di cho cues tio na rio fue ela bo ra do 
so bre la ba se de mi ex pe rien cia si mi-
lar con las ac ti tu des lin güís ti cas del 
ha blan te del crio llo li mo nen se. Ne ce-
sa ria men te se ha pues to es pe cial cui-
da do en la me su ra da ex ten sión y sim-
pli ci dad de su for mu la ción pa ra que 
pu die ra ser en ten di do y res pon di do 
sin ma yor di fi cul tad por des ti na ta rios 
es co la res.

El cues tio na rio se apli có sis te má ti-
ca men te a 60 alum nos de se cun da ria. 
To dos  son ha blan tes na ti vos del crio-
llo ni ca ra güen se.

Las va ria bles so cia les de gé ne ro y 
edad no re sul ta ron ser sig ni fi ca ti vas 
una vez trans for ma da la pun tua ción 
bru ta a la es ca la T.

4. ANÁ LI SIS

Co mo era de es pe rar se, tan to los 
edu can dos co mo los edu ca do res uti-
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Len gua ha bla da por los alum nos den tro del au la



li zan con ma yor fre cuen cia la len gua 
crio lla en el au la. Es tos re sul ta dos 
con cuer dan cla ra men te con las ob ser-
va cio nes rea li za das.

Los es tu dian tes ex pre san opi nio nes 
muy fa vo re ce do ras ha cia el uso de la 
len gua crio lla por sus pro fe so res. Es ta 
ac ti tud po si ti va en es te ru bro es pre de-
ci ble ya que, co mo se ha co men ta do 
an te rior men te, mu chos alum nos lle-
gan al co le gio con una com pe ten cia 
lin güís ti ca en in glés muy ba ja. Es ta 
res pues ta re sal ta el efec to fa ci li ta dor 
del crio llo en el au la.

Hay que re cal car que en es te ru bro 
es ta mos ha blan do del cu rrí cu lo for-
mal y ex plí ci to, y     no del cu rrí cu lo 
ocul to (la in te rac ción en tre alum nos 
y pro fe so res). La gran ma yo ría de los 
alum nos ex pre san la ne ce si dad de 
man te ner las tres len guas co mo par te 
del cu rrí cu lo es co lar.

Es evi den te que los es tu dian tes re co-
no cen la im por tan cia del apren di za je 
del in glés por ra zo nes uti li ta rias y 
prag má ti cas, ta les co mo la ne ce si dad 
de en con trar tra ba jo, ob te ner una edu-
ca ción su pe rior, de sen vol ver se fue ra 
de la cos ta, etc., pues re co no cen que 
el in glés y el es pa ñol son idio mas 
in ter na cio na les. Pe ro la len gua ver ná-
cu la es tá pre sen te co mo un ins tru men-
to in te gra dor de la cul tu ra crio lla.

Los alum nos apo yan proac ti va men-
te la uti li za ción de la li te ra tu ra na rra-
da en crio llo. Sin em bar go, hay que 
re sal tar que, por ser una for ma in ci-
pien te de ha cer li te ra tu ra, la gran 
ma yo ría es tá dis po ni ble en es pa ñol 
o in glés.

5. CON CLU SIO NES

Los es tu dian tes ex hi ben ac ti tu des 
muy po si ti vas ha cia el bi lin güis mo en 
el au la. Re co no cen las opor tu ni da des 
so cio-eco nó mi cas y po lí ti cas que les 
brin dan el in glés y el es pa ñol. Pe ro 
en tien den que la len gua crio lla jue ga en tien den que la len gua crio lla jue ga 
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Cua dro 3. 
¿Cuál eli mi na rías del cu rrí cu lo es co lar?

Cua dro 4. 
Va lor uti li ta rio de las di fe ren tes len guas pa ra la for ma ción aca dé mi ca



un pa pel muy im por tan te pa ra fa ci li tar 
el pro ce so de en se ñan za-apren di za je. 
Ade más, la iden ti dad et no-lin güís ti ca 
del crio llo es muy fuer te.

Hay que re co no cer que ele gir  una 
len gua crio lla co mo len gua es co lar 
no es ta rea fá cil. En el con ti nuo de las 
len guas crio llas coe xis ten va rie da des 
de la len gua: en un ex tre mo es tá un 
crio llo muy “pu ro”, y en el otro ex tre-
mo es tá el crio llo más “de pu ra do,” 
que se ase me ja a la va rie dad es tán dar; 

en es te ca so, el in glés. Al pla ni fi car la 
for ma lin güís ti ca que se usa rá co mo 
có di go edu ca ti vo, ha brá que es co ger 
en tre una de las for mas del crio llo.

Un re sul ta do de la pre sen cia pro lon-
ga da de los in gle ses y los es ta dou ni-
den ses en la cos ta mis ki ta fue el man-
te ni mien to del in glés co mo idio ma de 
pres ti gio en la re gión y, des de lue go, 
una con ti nua da pre sión pa ra im po ner 
el in glés es tán dar por en ci ma de la len-
gua crio lla. Es te di le ma con ti núa.
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Cua dro 5. 
Va lor uti li ta rio de las di fe ren tes len guas pa ra la for ma ción per so nal

Cua dro 6. 
Li te ra tu ra afro-ca ri be ña na rra da en crio llo (en el au la)


