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NUEVA ESCUELA UNITARIA, NEU, SE HIZO GUATEMALTECA 

Mejorar la calidad de la educación en el area rural de Guatemala pareciera ser una tarea imposible. 
Súmense los obstáculos generalmente encontrados: Entre cuarenta y sesenta niños o niñas por maestro, 
treinta por ciento entrando a la escuela por primera vez (aprestamiento o primer año de primaria), veinte 
por ciento en segundo grado, quince por ciento en tercero, y treinticinco por ciento repartido entre cuarto, 
quinto y sexto grados. Un sólo maestro atendiendo todos los grados al mismo tiempo, habiendo sido 
formado en metodologías de enseñanza-aprendizaje tradicionales y contenidos curriculares provenientes 
de experiencias urbanas, y con textos inexistentes o escasos y en español. Los edificios escolares o no 
existen o son inadecuados. Para complicar aun más la situación, los escolares provienen de hogares en 
los que Únicamente se habla alguno de los idiomas de origen maya, xinca o chortí. 

No es de extrañar que cerca de una tercera parte de los niños y niñas que habitan en el area rural 
hayan carecido de escuelas y que quienes las tienen incurren en repitencia o deserción. Establecer 
cobertura universal con escuelas primarias de un maestro por grado tendría costos superiores a las 
posibilidades presupuestales existentes. 

¿Es imposible entonces, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación rural?. Ha 
quedado probado que no. Nueva Escuela Unitaria demostró durante estos últimos cinco años que es 
posible y medible lograrlo. 

NEU paso de ser un proyecto experimental en cien escuelas de Alta Verapaz, Baja Verapaz, 
Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, a convertirse en un movimiento que se expande como una respuesta 
directa y efectiva a los males de las escuelas rurales públicas. En forma programada se extendió a otras 
cien escuelas experimentales, como un movimiento espontáneo fue adoptada por organizaciones de la 
sociedad civil, y la titular del Ministerio de Educación declaró recientemente que sería incorporada como 
metodología en las escuelas normales del país. 

NEU, en su etapa actual en Guatemala, ha sido parte del Proyecto Best que, con apoyo de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional, AID, ha llevado a cabo el Ministerio de Educación. El alma de 
este proyecto fue Oscar Mogollón, colombiano ilustre, que habiéndose iniciado como maestro rural, a lo 
largo de su carrera contribuyó como el que más a sistematizar y a universalizar la Escuela Nueva Unitaria 
en su patria. La consistencia la proveyeron los más de cien maestros guatemaltecos que hicieron suya la 
metodología y la aplican con la dedicación que caracteriza al magisterio guatemalteco en sus dimensiones 
de apostolado y profesionalismo. 

Se le llama "unitaria" porque en una sola aula, un sólo maestro, o a lo sumo dos, pueden atender 
con excelentes resultados a 50-60 estudiantes de los seis grados de primaria. Se le llama "nueva" por el 
proceso activo y democrático que se practica en la enseñanza-aprendizaje. 

Los principios de NEU se fundamentan en la pedagogía de la democracia que sustentaron en 
psicología social John Dewey y Jorge H. Meed. Es la misma escuela que abrazó con entusiasmo el 
México revolucionario de los años 30 y que el presidente pedagogo Juan José Arévalo impulsó en la 
época en que gobernar era educar. 
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Para NEU, disciplina no es lo mismo que obediencia. El aprendizaje es resultado de un proyecto 
común a todos los que están dentro del aula, en el cual los resultados obedecen al interés y gusto por el 
trabajo, al esfuerzo cooperativo y compartido, y al respeto mutuo que genera el autogobierno de los 
propios estudiantes. Ellos se organizan y eligen a sus directivos, entre sus iguales, para servir, y no para 
mandar. El maestro es solamente un facilitador y no la autoridad y el castigo. La democracia se aprende 
conviviéndola, no conceptualizándola solamente. Vieja lección: El movimiento se demuestra andando. 

Los contenidos del aprendizaje son tanto conceptuales como instrumentales y pragmáticos 
solamente que el concepto sigue a la experiencia y no al revés. Por eso el niño aprende jugando con las 
manos, pies y cabeza. Así es su naturaleza, y no la inmovilización en un pupitre y la prohibición de hablar. 
El pensamiento es producto de la búsqueda y la experimentación, y la retención resulta de la utilización 
de los conocimientos en el contexto cultural propio del niño. 

La comunidad educativa, estudiantes, maestros y familias, con todo y su propia lengua y cultura 
materna hace uso de los recursos a la mano: piedras para contar, mariposas para zoología, arena para 
escribir y dibujar, patria Guatemala para estudios sociales, tierra para cultivar, y canciones y rondas para 
introyectar. 

Si hay textos, pero se llaman "guías" porque no son dogmáticos y han sido construidos por mae- 
stros y alumnos para que lo usen los estudiantes, agrupados en mesitas de seis asientos, ayudados ...p or 
ellos mismos y la posibilidad de consultar con el amigo maestro. 

Los resultados de NEU dentro del proyecto Best fueron objeto de evaluación cuantitativa y 
cualitativa. Al hacer la introducción a la presente Génesis de una Nueva Escuela Unitaria en Guate- 
mala, Memoria Técnica de la Actividad, que contiene los pormenores del proyecto llevado a cabo en 
Guatemala por BEST en el Ministerio de Educación, dejo constancia de mi respeto académico al proyecto, 
mi afecto de maestro para quienes lo hicieron posible y mi reconocimiento al experimento como legado 
para la población rural y la nación guatemalteca que se transforma en democracia. 

Dr. E José Monsanto D. 
Maestro Colaborador. 
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CAP~TULO I 
El Proyecto Fortalecimiento de la Educación Básica -BEST- 

Antecedentes: 

Guatemala esta ubicada en América Cen- 
tral, por su extensión territorial ocupa el tercer lugar. 
"Tiene una población de 8.331,874 de habitantes, 
de los cuales 3.476,684 son indígenas y 4.637,381 
no indígenasu.('). Existen cuatro grupos culturales: 
los garífunas, los xincas, los mayas y los ladinos, 
estos dos últimos son los mayoritarios. Por su 
diversidad cultural en la población se hablan 
veintitrés idiomas siendo los mas importantes: los 
veintiun idiomas mayas, el garífuna y el español. 

"Su economía aún se basa en la agricultura 
de consumo doméstico y la de exportación de 
productos tradicionales como el café en grano y 
cultivos no tradicionales como las hortalizas, frutas 
y flores".(2) 

"Guatemala, ha manifestado experimentar 
significativos progresos políticos y económicos en 
los recientes años. Aún así, existen grupos de la 
población en desventaja con relación al desarrollo 
humano, tal es el caso; de algunos grupos de 
indígenas y no indígenas, de personas en situación 
de pobreza que viven en las áreas rurales y 
marginales-urbanas, las mujeres y los niños, 
quienes en su mayoría, no han logrado participar o 
beneficiarse en alguna forma de estos progresos."(3) 

Los niños y niñas principalmente han sido 
desatendidos en sus problemas y necesidades 
básicas como lo son la educación, salud, vivienda 
y recreación. La desatención infantil en edad es- 
colar ha generado problemas de analfabetismo, 
insalubridad y subdesarrollo económico, social, 
político y humano. Esta situación le ha hecho 
permanecer siempre en la lista de los países 
tercermundistas. 

"Los problemas del Sistema Educativo son 
altamente significativos, estudios han demostrado 
que en Guatemala un niño o niña para cursar su 
educación primaria invierte 15 años, mientras que 
en Costa Rica la inversión es de 7.6, en Honduras 
9.4 y en Panamá 7.5. Esta situación demuestra 
que la repitencia es considerable y que la cobertura 

del sistema aún sigue siendo baja. Asimismo, que 
el mismo Sistema no ha logrado resolver la falta 
de presencia del niño y niña en la escuela, ya que 
las inscripciones siguen siendo las más bajas de 
América Latina, para el área rural el 53% y para el 
área urbana el 73%, acentuándose este problema 
más en la población indígena en un 35% y en la no 
indígena en un 82%"." 

"Esta situación representa un costo elevado 
en el presupuesto de la administración de la 
educación primaria rural, la repitencia 
especialmenfe tiene un costo adicional que hace 
que se reinvierta el 20% del presupuesto del 
ministerio de educación en la atención de esta 
población ". (5) 

La principal causa de estos problemas es la 
falta de calidad educativa en las escuelas. Los 
profesores y las profesoras en las escuelas carecen 
de una capacitación especifica para poder resolver 
los problemas de aprendizaje que cotidianamente 
se les presentan con sus alumnos y alumnas, la 
falta de motivación y de apoyo técnico y de 
materiales para la enseñanza agudizan la situación. 
El Sistema pocas veces provee capacitación en 
servicio, en técnicas de aprendizaje, dotación de 
libros, de guías de aprendizaje para niños y niñas, 
de materiales para la enseñanza del profesor o 
profesora. Asimismo, no cuentan con apoyo en la 
administración ya que los procesos que se dan 
están orientados más al apoyo de la educación 
urbana que a la rural. 

Por otro lado, en el área rural la mayoría de 
los niños y niñas que acuden a las escuelas son 
indigenas y su segundo idioma lo constituye el 
español, por lo que se hace necesario que el trabajo 
docente y el aprendizaje se motive con un proceso 
de educación bilingüe e intercultural. La falta de 
materiales, textos, libros y otros auxiliares del 
currículo son escasos para este tipo de educación. 
Muchas veces el niño y la niña tienen que 
someterse a un segundo idioma (el español) sin 
dominar primero el materno (maya). 

(1) Instituto Nacional de Estadística -1NE-, X Censo Poblacional, 1994. 
(2),(3) USAIDIG, Project Pape: Basic Education Strengthening Porject. 1989. 
(4) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, Documento Diagnostico de Educación, 1994. 
(5) USAIDIG, Project Paper: Basic Education Strengthening Project, 1989. 
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Asimismo, existen aproximadamente 3500 
maestros y maestras trabajando con seis grados 
simultáneamente, en la mayoría de los casos sin 
ninguna capacitación especial. Las escuelas 
atendidas por estos maestros, están ubicadas en 
las áreas rurales del país. 

También se ha detectado que la puesta en 
marcha de las decisiones dentro del Ministerio de 
Educación no se apoyan de un Sistema de 
Información actualizado. Por otro lado, la falta de 
implementación de la regionalización y 
descentralización de acciones hace que las Oficinas 
Centrales del Ministerio de Educación tengan que 
tomar decisiones y proponer acciones que muchas 
veces carecen de fundamentos prácticos para su 
aplicabilidad funcional en el país, situación por la 
cual es de suma urgencia el apoyo a la 
Regionalización y descentralización del Sistema. 

Se hace necesario invertir en educación, en 
vista que uno de los últimos estudios realizados 
por varias organizaciones internacionales, entre 
ellas el Banco Mundial, se evidencia que el 
desarrollo económico y social de los países en vías 
de desarrollo, está fuertemente influenciado por los 
mejoramientos cuantitativos y cualitativos de la 
educación básica rural. 

¿ Qué se propone para resolver en parte 
este problema educativo ? 

"En 1989, la Agencia para el Desarrollo 
Internacional -AID- y el Gobierno de Guatemala, 
firman el Convenio de Donación para el Proyecto 
-520-0374- para el Fortalecimiento de la Educación 
Básica -BEST-, como un esfuerzo para mejorar la 
calidad, eficiencia, alcance y administración de los 
servicios de educación primaria en Guatemala".(6) 

"El Ministerio de Educación con apoyo 
técnico y financiero de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional -AID- y la Academia para el Desarrollo 
Educativo -AED-, realiza una investigación de base 
en 1985 con el propósito de concretar un listado 
de necesidades y soluciones y otro listado sobre 
experiencias piloto en el campo de la educación 
básica rural a nivel mundial".(7) 

En 1988 se realiza una segunda investigación 
que permite concretar decisiones sobre los 
problemas prioritarios del Sistema Educativo, lo 
que permite que el proyecto identifique los 
componentes y actividades que fortalecen el 
Sistema Educativo en diferentes áreas y Regiones 
del país. 

"El proyecto centra su atención en los 
siguientes aspectos: 

Seguir apoyando la estabilidad política del 
proceso democrático en Guatemala, 

Mejorar las oportunidades de empleo por las 
desventajas tradicionales, 

lncrementar y conceder al Gobierno recursos 
significativos para educación básica, 

lncrementar la proporción del presupuesto de 
educación, proyectándolo a la educación 
primaria, 

Continuar orientaciones favorables de las 
Políticas de Gobierno, alrededor de la 
educación bilingüe, mejorar la educación 
primaria y descentralizar la administración 
educativa, 

lncentivar a nivel local a los padres de familia 
para que los niños y las niñas logren finalizar 
la educación primaria, 

Proponerse aumentar el compromiso por los 
profesores para mejorar la enseñanza y 
adaptar innovaciones apropiadas, 

Proponerse hacer un compromiso más fuerte 
por parte de los administradores del 
Ministerio de Educación, con métodos más 
eficientes para la toma de decisiones, y 

Mejorar la buena voluntad y deseo del per- 
sonal del Ministerio de Educación para 
cooperar con los grupos que no son del 
Ministerio en la investigación educacional; 
para planificar, implementar y evaluar 
acciones".(8) 

( 6  ( 7  (8) Agencia para el Desarrollo lnterncional en Guatemala, USAIDIG Project Paper Basic Education Strengthening 
Project, 1989 



"Planeamiento del Proyecto: (1988-1989) 

Con base al diagnóstico educativo realizado 
en 1985 y 1988 el equipo de técnicos del Ministerio 
de Educación y la Agencia para el Desarrollo 
lnternacional -AID- definen los componentes, 
propósitos, objetivos, metas, unidades ejecutoras, 
regiones donde se aplicarían las acciones y el 
proceso de monitoreo, control y evaluación del 
mismo. Durante este proceso se visualiza también 
la posibilidad de la contratación de empresas 
guatemaltecas y extranjeras con experiencia en 
proyectos educativos que podían llegar a cooperar 
a través de consultorias, en su ejecución, así como 
personas que en lo individual quisieran hacerlo, con 
el propósito de transferir experiencias al sector 
oficial. 

En 1989, surge el proyecto BEST, como 
apoyo a la ejecución de las políticas educativas 
del Ministerio de Educación y se visualiza como el 
esfuerzo de seis años, durante los cuales se 
suministra 30 millones de dólares al Ministerio de 
Educación de Guatemala -MINEDUC- y éste 
respalda con 31 millones adicionales en fondos de 
contrapartida. El proyecto inicia sus acciones con 
dieciseis (16) actividades, ubicadas en cuatro (4) 
componentes, destinados a contemplar las 
restricciones institucionales, financieras y técnicas 
para producir una educación básica eficiente en 
Guatemala. 

El Proyecto se encuentra enmarcado dentro 
de las grandes Políticas de Gobierno, impulsado a 
través del Ministerio de Educación. Sus acciones 
van dirigidas a apoyar: a) la Regionalisación 
Educativa, b) el Diseño Curricular, c) Ampliar la 
Cobertura en la educación primaria rural y d) a la 
adopción de Nuevas Tecnologías que ayuden en 
la búsqueda de soluciones adecuadas a la actual 
problemática de déficit cualitativos y cuantitativos 
que presenta la educación guatemalteca. 

Objetivos Globales del Proyecto 

* Perfeccionar el Modelo Educativo de 
PRONEBI y utilizarlo en la ampliación y 
cobertura de la Educación Bilingüe Intercul- 
tural. 

* Mejorar las capacidades y desempeño de los 
maestros en las aulas. 

* Experimentar en proyectos piloto el uso de 
tecnologías innovadoras que permitan 
ampliar la cobertura y mejorar la calidad y 
eficiencia de la educación primaria rural. 

* Mejorar la capacidad administrativa y técnica 
del Sistema Educativo Nacional. 

* Apoyar la regionalización educativa, mejorar 
el diseño curricular, ampliar la cobertura, 
impulsar nuevas metodologías y dotar de 
bienes, en la búsqueda de soluciones 
adecuadas a la actual problemática del déficit 
cualitativo y cuantitativo que presenta la 
educación guatemalteca. 

El Proyecto tiene como propósito fundamen- 
tal cooperar en la solución de tres problemas 
críticos en el área de la educación primaria, 
específicamente: 

Baja eficiencia y calidad de la educación 
primaria, 

Alto déficit de cobertura de la población en 
edad escolar y, 

Deficiente administración de los servicios 
educativos. 

Los propósitos son: 

Aumentar la eficiencia del Sistema 
Educativo. 

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad 
educativa. 

Mejorar el proceso administrativo en 
prestación de los servicios  educativo^".(^) 

(9) Agencia para el Desarrollo Internacional en Guatemala, USAlDlG Project Paper Basic Education Strengthening Project, 
1989 



Nueva Escuela Unitaria 

Los componentes y actividades del 
Proyecto BEST, en 1989 

Componente l. 
Educación Bilingüe lntercultural 

Actividades: 

Mapeo de variaciones socio-lingüísticas. 

Revisión de Textos y Guías de Trabajo para 
maestros. 

Expansión del Modelo de Educación Bilingüe. 

Componente II. 
Servicio para Maestros 

Actividades: 

Capacitación en servicio. 

Fortalecimiento del Sistema de Supervisión 
Cualitativa. 

Dotación de Material Didáctico para alumnos 
y maestros. 

Componente III. 
Metadologías Alternativas de la Enseñanza. 

Actividades: 

Radio lnteractiva (Español como segunda 
lengua y matemática por radio). 

Nueva Escuela Unitaria. 

La Niña y Ia'Mujer en el Desarrollo. 

Componente IV. 
Mejoramiento de la Administración 
Educativa. 

Actividades: 

Desarrollar un Sistema Computarizado para 
el Control de Información. 

2. Centro Nacional de Pruebas. 

3. Administración de Personal. 

Componente V. 
Oficina de Administración del Proyecto. 

Actividades: 

Coordinar la ejecución técnica y financiera 
de los cuatro componentes del proyecto de 
"Fortalecimiento de la Educación Básica". 

Apoyar permanentemente las acciones 
técnicas de cada actividad y en particular las 
que por cualquier causa se ven 
obstaculizadas o retrasadas en el tiempo nor- 
mal de ejecución. 

Asesorar administrativa y financieramente en 
la gestión, registro y traslado de los fondos y 
bienes a las Unidades Ejecutoras. 

Verificar el cumplimiento en la entrega de 
mobiliario escolar y materiales educativos a 
los alumnos, alumnas, maestros, maestras 
y supervisores y supervisoras. 

Velar porque la asistencia técnica de cada 
actividad produzca transferencia de 
tecnología".(lO) 

La administración y organización del 
proyecto. 

El proyecto define su estrategia de 
administración con base a lo acoradado en el 
Convenio de Donación y con relación a ello se 
establece una Unidad Coordinadora más que 
Ejecutora, así surge el Comité de Ejecución 
integrado por los Directores de las distintas 
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Educación, 
bajo su responsabilidad la toma de decisiones y de 
conducción de las actividades que se implementan 
o en aquellas en las que intervienen más de una 
Unidad Ejecutora. 

Asimismo, la organización del Comité de 
Seguimiento y Monitoreo de los Componentes y 

(1 0) Agencia para el Desarrollo Internacional en Guatemala, USAIDIG Project Paper Basic Education Strengthening Project, 1989 



Ministerio de Educación 

Actividades del Proyecto. En cada Unidad 
Ejecutora se cuenta con la participación de los 
Directores, Personal Nacional y de Asistencia 
Técnica, Jefe de Equipo de Asistencia técnica, los 
Oficiales del Proyecto de AID y la Coordinadora 
del Proyecto. 

Uno de los aspectos administrativos que da 
sostenibilidad y autogestión al Proyecto es la de 
comprometer en todo sentido a las Unidades 
Ejecutoras del Ministerio con las actividades que 
les corresponde desarrollar. Se concibe en este 
caso al Equipo de Asistencia Técnica como un 
apoyo en la transferencia de tecnología horizontal 
dando como resultado Técnicos Nacionales 
capacitados y formados para mantener el proyecto 
dentro de las acciones del Ministerio de Educación, 
de esta forma el proyecto no se ve ajeno al 
funcionamiento del Ministerio, pues constituye el 
apoyo a las políticas de Estado en el Sistema 
Educativo, así como el medio para lograr los 
objetivos que el mismo Ministerio se propuso en 
su plan de acción. 

El proyecto con sus componentes y 
actividades incide directamente en el mejoramiento 
de los niveles preprimario y primario y en la 
administración descentralizada del Ministerio a 
través de la capacitación de la Supervisión y los 
Directores Departamentales y Regionales. 
Indirectamente en el nivel medio a través del 
Sistema de Información Educativa y la 
Capacitación de los Agentes Educativos. Por otro 
lado, el proyecto fortalece la función de los maes- 
tros y maestras en servicio a través de una 
capacitación idónea que responde a las 
necesidades que ellos manifiestan tener en sus 
escuelas. 

"La evaluación de Medio Término del 
Proyecto (1992) 

La evaluación realizada a mediados del 
proyecto en 1992, evaluó los primeros tres años 
de ejecución del mismo. La evaluación recomendó 
cambios de gran importancia tanto en el diseño 
como en la ejecución, con el fin de asegurar que 
las inversiones del proyecto alcancen su meta y 
propósito. 

La evaluación focalizó las actividades con 
mas probabilidades de éxito, modificó los 
componentes y actividades, redujo el monto de la 
donación, redujo las reuniones de monitoreo y 
seguimiento, suprimió actividades y recomendó la 
incorporación de otras actividades".(ll) 

Aspectos en los cuales los evaluadores 
prestaron su atención: 

Objetivo y propósito del proyecto; 

Objetivos del programa; 

Efectividad en la ejecución; 

Impacto del proyecto; 

Innovaciones del proyecto; y 

Principios de Organización del contrato de 
Asistencia Técnica. 

La evaluación, recomendó: 

Mayor énfasis en las estrategias para 
asegurar la institucionalización del Proyecto 
BEST, 

Mayor énfasis sobre el diálogo de políticas y 
un compromiso presupuestario por parte del 
Ministerio de Educación, 

Enfoque en el fortalecimiento de capacidad 
administrativa del Ministerio de Educación, 
la simplificación de la administración del 
Proyecto y, 

La integración de las estrategias de diseño, 
estrategias financieras y de ejecución del 
proyecto".(12) 

"La meta modificada del proyecto hace 
énfasis en; mejorar la calidad, eficiencia y 
equidad de los servicios de educación primaria 
en Guatemala. 

( I I ) ,  (12) Agencia para el Desarrollo Internacional en Guatemala, USAlDlG Project Paper Basic Education Strengthening 
Projectllnforme de la Evaluación de MedioTermino, 1994. 
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El nuevo propósito del proyecto es: 
instítucionalizar las normas para mejorar el 
ambiente en e l  aula, la  eficiencia en la 
asignación y uso de los recursos e incrementar 
la equidad de las políticas y prácticas 
educativas.(13) 

Y a  evaluación sugiere que el proyecto siga 
siendo ejecutado por el Ministerio de Educación en 
colaboración con grupos del sector privado. Las 
Unidades Ejecutoras dentro del MINEDUC 
(PRONEBI, Centro Superior de Capacitación de 
Recursos Humanos, Dirección General de 
Educación, Centro de Cómputo) y las Unidades 
Ejecutoras de los grupos del sector privado. 

Asimismo, que el proyecto continúe utilizando 
un contratista institucional y subcontratistas para 
proporcionar asistencia técnica, para ejecutar 
subcontratos con instituciones guatemaltecas y 
para realizar casi todas las compras financiadas 
con fondos de donación. 

También la evaluación recomienda que el 
proyecto continúe proporcionando un Jefe de 
Equipo a tiempo completo y oficinas para ofrecer 
apoyo Iogístico, técnico y administrativo al equipo 
de asistencia técnica. Asimismo, el Ministerio de 
Educación continuará con la Oficina Administrativa 
del Proyecto BEST (OAP),así como la OAP y la 
Oficina de Salud y Educación (OH&E) de la Misión 
AID serán las responsables de dirigir y supervisar 
las actividades del Proyecto. 

La evaluación sugirió incorporar un proceso 
de evaluación y monitoreo, que tomara en cuenta 
al MINEDUC, la asistencia técnica ypersonal de la 
Misión AID en Guatemala, con el propósito de 
realizar evaluaciones sumativas de impacto y 
formativa de los objetivos de ejecución del proyecto. 

En 1995, se realizaría un análisis de costo- 
efectividad para todas las innovaciones del 
proyecto, para que ésto se logre, el proyecto 
financiará una evaluación externa. 

La evaluación realizada al Proyecto, 
determinó que las actividades que proyectaran un 
servicio directo en el aula eran las que tenían que 

foríalecerce. Estas actividades además, tendrían 
que demostrar mayor acercamiento a las 
necesidades pedagógicas en el salón de clases. 

En el momento que se desarrolló la 
Evaluación de la primera parte del Proyecto BEST, 
la Actividad Nueva Escuela Unitaria, recien iniciaba 
sus acciones (1992) .  Sin embargo, se 
proporcionaron sugerencias que es importante dar 
a conocer. 

* La evaluación aseguró que las mefodologías 
pedagógicas incluidas en la actividad Nueva 
Escuela Unitaria, ofrecían un potencial con- 
siderable para mejorar el sistema educativo 
en Guatemala. 

La evaluación de Medio Término enfatiza 
que los desafíos críticos de NEU son: 

Probar y adaptar adecuadamente la 
metodología, 

Asegurar el apoyo administrativo y financiero 
adecuado para la expansión y evitar la 
dependencia excesiva en los donantes 
externos, 

Evitar expandir el programa demasiado 
rápido y, 

Encontrar las formas de aplicar estas 
metodologías a una proporción más grande de 
los niños y niñas de las escuelas primarias':(14) 

"Recomendaciones específicas de la evaluación, 
a la actividad: Nueva Escuela Unitaria. 

a. Mantener la actividad piloto NEU para 
escuelas unitarias, en las 700 escuelas 
originalmente planeadas. La evaluación 
formativa y la estructura de la investigación, 
deben ser cuidadosamente diseñadas para 
identificar problemas claves y contribuir a la 
adaptación de la metodología, según las 
necesidades de Guatemala. No hay 
necesidad de hacer que la etapa piloto 
sobrepase las 100 escuelas. 

(13) Agencia para el Desarrollo Internacional en Guatemala, USAlDlG Basic Education Strengthening Project/lnforme de la 
Evaluación de Medio Término, 1994. 

(14) Idem. 
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b. Consolidar cada una de las etapas antes de 
la expansión. Cualquier expansión de la 
actividad de la NEU, más allá de un esfuerzo 
piloto, debe ser cuidadosamente planeada 
para evitar extender demasiado la capacidad 
del sistema, con el fin de establecer una 
capacidad pedagógica de alta calidad en cada 
una de las escuelas. Las etapas deben ser 
separadas claramente en etapas piloto, de 
consolidación y de expansión. Esto requiere 
una expansión más lenta que la que está 
planeada. 

c. Designar al Gobierno la responsabilidad pri- 
mordial para los costos de expansión de NEU 
más allá de la etapa piloto. La expansión de 
la actividad de NEU a una escala operacional 
de un nivel departamental, regional o 
nacional, debe depender del financiamiento 
de los gastos recurrentes y operacionales del 
Gobierno. 

El compromiso del Gobierno con esta 
actividad, debe manifestarse en nuevos 
recursos comprometidos con el proyecto, en 
vez de estar apoyado en costos de servicio. 
En tanto la AID y otras organizaciones 
internacionales interesadas puedan pagar 
cierta porción de las inversiones requeridas 
para la expansión, la mayorparte, sino todos 
los gastos recurrentes, deben ser absorbidos 
por el Gobierno en cada etapa. La expansión 
del programa no debe ser excesivamente 
dependiente de la AID o del financiamiento 
de otro donante. 

d. Considerar una segunda actividad piloto para 
probar la metodología en escuelas no 
unitarias. Las escuelas unitarias contienen 
solamente un pequeño procentaje de los 
niños y niñas en escuelas primarias en Gua- 
temala. A no ser que las metodologías de 
NEU puedan ser aplicadas a más 
estudiantes, el impacto sobre el nivel de logro 
nacional será pequeño. Por lo tanto, una 
segunda actividad pilofo debe ser 
considerada para explorar la aplicabilidad de 
las metodologías en escuelas no unitarias, 

incluso en aulas de grados múltiples, en 
escuelas regulares y en las aulas seriamente 
atestadas del lero. al 3er. grado. Esto no 
sería una actividad de la actual actividad 
piloto, sino un esfuerzo para adaptar las 
metodologías a otras circunstancias. 

e. La colección de pruebas alternativas para 
identificar el acceso de mayor eficacia en 
función de los costos. Esto debería ser 
realizado por las fases de investigación de la 
actividad piloto. La investigación debe 
analizar la necesidad de la compra de nuevos 
escritorios y muebles y la validez de 
establecer un pafrón de enfrenamiento de alto 
costo con un espacio alquilado en un hotel, 
en vez de realizar el entrenamiento en las 
escuelas locales. La meta de la actividad 
piloto debe ser la identificación de un 
programa accesible, de bajo costo, que el 
Gobierno pueda continuar sin una excesiva 
dependencia de los recursos externos. 

f. Mediante una decisión política dentro del 
MINEDUC, establecer la metodología de 
NEU como el método oficial. Antes de 
expansión, debe ser requerida una clara 
política institucional, que establezca esta 
metodología, como la pedagogía aceptada 
en el MINEDUC. La institucionalización 
requerirá un acercamiento pedagógico 
consistente a la educación primaria y 
provisiones para un adecuado apoyo 
administrativo y financiero, con el fin de 
continuar el entrenamiento de maestros, 
administradores, supervisores e 
instr~ctores.' '(~~) 

"La ejecución del proyecto BEST de 1993 
a 1996 

La reestructuración del Proyecto toma como 
base las sugerencias de la evaluación, hace que 
surja una nueva propuesta de planificación y 
programación de actividades definidas en tres (3 )  
componente. Las actividades que se reprograman 
en el Proyecto son las que afectan directamente el 
logro de la meta modificada: mejorar la calidad, 

(15), Agencia para el Desarrollo Internacional en Guatemala, USAIDIG Basic Education Strengthenin ProjectlDocumento de la 
Reprogramación del Proyecto, 1994. 



Nueva Escuela Unitaria 

eficiencia y equidad de l o s  servicios de 
educación primaria en Guatemala.f16) 

El nuevo propósito del proyecto es el de: 
"insfitucionalizar las normas para mejorar e l  
ambiente en e l  aula, l a  eficiencia en  l a  
asignación y uso de los recursos, e incrementar 
la  equidad de las  polí t icas y práct icas 
educativas ".(17) 

"El 2 de septiembre de 1993, se firma la 
Enmienda No. 5, al Convenio de Donación, que 
contempla las modificaciones hechas al Proyecto. 

Componentes y actividades del Proyecto 
después de la evaluación. 

Componente I 

Polít ica Educativa e Iniciativas 
Administrativas 

* Planificación, investigación y análisis de 
política: Esta actividad está diseñada para 
crear una capacidad de planificación y 
análisis estratégico dentro del Ministerio de 
Educación para la entrega de servicios de 
educación primaria. 

* Informática: El propósito de esta actividad 
es mejorar la capacidad del Ministerio de 
Educación para recabar, administrar y utilizar 
sistemáticamente los datos educativos, la 
información de personal, financiera y de 
infraestructura con el fin de proveer 
información a nivel decisorio. 

* 
Pruebas de Rendimiento: El propósito de 
esta actividad piloto es proveer al Ministerio 
de Educación con un método efectivo y 
confiable para medir lo que los estudiantes 
están aprendiendo en las escuelas públicas. 
La retroalimentación en el aprendizaje de los 
estudiantes ayudará a tomar acciones 
correctivas con prontitud, lo que conducirá a 
un incremento en el rendimiento académico 
de los estudiantes. 

Componente II 

Innovaciones en el Aula y Servicios de 
APOYO 

Nueva Escuela Unitaria: Esta actividad 
tiene como propósito mejorar el currículo, la 
enseñanza y los materiales en las escuelas 
unitarias de Guatemala. 

Componente III 

Prácticas y Programas Equitativos de 
Educación. 

Educación de la Niña: El propósito de esta 
actividad es promover la retención, 
promoción hasta sexto grado y rendimiento 
de las niñas en la escuela primaria, 
particularmente en las áreas rurales y entre 
las poblaciones Maya-hablantes. 

Servicios de Educación Bilingüe: El 
objetivo de esta actividad es trabajar 
estrechamente con los esfuerzos actuales del 
Programa Nacional de Educación Bilingüe 
lntercultural -PRONEBI- para mejorar 
cualitativamente sus métodos de enseñanza, 
consolidar sus programas y recursos en las 
cuatro áreas principales del idioma maya y 
expandir los servicios a 600 escuela 
adicionales. 

El proyecto en 1995, ejecuta acciones en 
conjunto 'para lograr sus metas y objetivos. Las 
actividades de mayor influencia en la educación 
primaria rural, directamente en el aula son: 
PRONEBI-Niña- Nueva Escuela Unitaria. 

La meta y propósito del proyecto en este 
momento sigue siendo la de; mejorar la calidad, 
eficiencia y equidad de l o s  servicios de 
educación primaria en Guatemala, así como 
asegurar su  insfitucionalización. "v8) 

( 1 6  ( 1 7  (18) Agencia para el Desarrollo Internacional en Guatemala, USAlDlG Basic Education Strengthening ProjecV 
Documento de la Reprogramación del Proyecto, 1994. 
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El impacto del Proyecto Best, u n  
requerimiento del Ministerio de Educación. 

La diversidad de Actividades del Proyecto, 
hace que su impacto sea visto en diferentes niveles 
del Sistema Educativo, no puede ser visto en la 
misma medida en todos sus componentes, es decir, 
las actividades que atienden el aspecto 
administrativo tienden a agilizar ese componente 
del sistema y las que están dirigidas para mejorar 
la calidad educativa en las escuelas lo logran a 
ese nivel. 

Medir el impacto a nivel nacional de un 
proyecto como el BEST, es un error, cada actividad 
tiene su propio impacto al nivel de su ejecución, el 
impacto es cualitativo y no Únicamente cuantitativo. 
En el caso del proyecto BEST, se comprueba que 
el mayor impacto que ha tenido ha sido a nivel 
Regional, donde se han experimentado procesos 
de acción directamente en las escuelas rurales de 
educación primaria y en el sector administrativo 
del sistema, tal es el caso de la supervisión 
educativa y la dotación de vehículos a las veintidós 
direcciones departamentales y ocho centros de 
cómputo a nivel regional, as¡ como la capacitacion 
del personal administrativo. 

Las Actividades del Proyecto de carácter 
cualitativo son a nivel Regional, las Actividades 
administrativas se ubican a nivel Nacional y son: 
El Sistema de Información, la Capacitación de los 
Agentes Educativos; Supervisores, Directores 
Regionales y Departamentales y la Coordinación 
del Proyecto. 

Asimismo, se puede medir el impacto de la 
Supervisión Educativa, la cual con todo el apoyo 
del Proyecto se reubicó nuevamente en el Sistema 
Educativo, la capacitacion, la implementación de 
las oficinas, los encuentros en forma de taller y el 
apoyo técnico son elementos capaces de medirse 
en función de la proyección e impacto que la 
actividad tiene. 

Otro aspecto que es importante tomar en 
cuenta; es el impacto que ha tenido la actividad La 
Niña a nivel Nacional, en el sentido que ha logrado 
que el Ministerio de Educación fije un fondo 
permanente para bolsas de estudios en el área ru- 
ral, con el propósito de que las niñas puedan 
finalizar su primaria. Por otro lado, al igual que NEU 
ha involucrado a otras Empresas y Organismos 
Nacionales e lnternacionales en el proceso de la 
educación de la niña guatemalteca, este aspecto 
se ve como impacto y proyección, la que puede 
incrementarse con el tiempo. 

El aporte que el Centro de Información y 
Documentación a traves del Centro de Cómputo 
proporciona al Ministerio de Educación tiene su 
impacto a nivel de Gerencia, especialmente porque 
facilita cualquier tipo de información para tomar 
decisiones y agilizar acciones que competen al 
Ministerio de Educación resolver en corto tiempo y 
con mayores probabilidades de éxito. 

Otro aspecto que es importante tomar en 
cuenta en la proyección y el impacto, es la atención 
técnica y financiera que ha recibido por parte del 
Proyecto la educación bilingüe en Guatemala, 
especialmente para los grupos de niños y niñas 

Las actividades que tienen acción directa en que provienen de los grupos mayoritarios mayas. 
las escuelas rurales de educación primaria. miden Este impacto se mide en la aplicación de nuevas 
su a ese por NEU es una formas de trabajo docente en la escuela, el uso de 
actividad que su impacto se manifiesta a nivel de textos y materiales educativos en el idioma materno 

es por ello que ha demostrado la y Ia capacitación constante y en servicio que se 
permanencia de los niños y niñas en la escuela, el proporciona a los maestros y maestras mayas. 
desarrollo de procesos mas que de contenidos en 
el currículo, la~participación de los niños y niñas en 
el gobierno escolar y otros elementos que son 
importantes dentro de la educación primaria rural. 
Por otro lado, la capacidad que la Actividad ha 
tenido, ha permitido que otras Empresas 
Educativas y otros Organismos lnternacionales vean 
la posibilidad de inversión en una actividad de esta 
naturaleza, a ello el BEST llama impacto y proyeccion. 

La proyeccion del proyecto y su impacto se 
mide en función de los servicios educativos que 
fortalecieron al Sistema Educativo guatemalteco. 
Este aspecto es importante en vista que el Proyecto 
BEST, impulsó y ejecutó actividades que 
flexibilizaron el sistema, ampliaron la cobertura de 
la educación primaria rural, redujeron los índices 
de abandono escolar, desarrollaron alternativas 
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pedagógicas de servicio para la educación primaria 
rural, fortaleció el proceso de la regionalización y 
se cooperó en mejorar la toma de decisiones de 
los agentes educativos y las autoridades del 
Ministerio, a través de la instalación de los centros 
de cómputo a nivel nacional, la dotación de 
vehículos a las oficinas departamentales y a la 
supervisión motos y equipo básico de oficina. 

Un p ropós i to  de l  p royec to  es la  
institucionalización al interior del Ministerio de 
Educación 

El Proyecto BEST nace dentro del Ministerio 
de Educación, lo que podría tomarse como una 
institucionalización de "entrada". Sin embargo, la 
evaluación de Medio Término del proyecto define 
Términos de Referencia que propician fundamentos 
que permiten la institucionalización de cada 
actividad de acuerdo a su proyección y durabilidad 
dentro del Sistema, aunque no así, dentro del 
Ministerio de Educación. 

¿Qué significa este término de 
lnstitucionalizar dentro de un Sistema y no dentro 
de una Instancia Gubernamental?. El Sistema 
Educativo es una instancia estatal formal que pocas 
veces varía sus acciones de "base", el Ministerio 
de Educación es una instancia Gubernamental que 
fija su actuar con base a la política de Gobierno. 
Este aspecto, afecta positiva o negativamente un 
proyecto, viendo al proyecto como una alternativa 
que da vida al Sistema Educativo a través del 
Ministerio. 

Desde esta perspectiva el Proyecto BEST, 
ve la institucionalización como la acción directa 
con los usuarios del proyecto, en este caso los 
niños, niñas, agentes educativos, maestros, 
maestras, autoridades, equipos de técnicos 
gubernamentales, unidades ejecutoras y otros 
elementos administrativos del propio Sistema 
Educativo. 

Asimismo, la institucionalización se ve como 
la participación de los sectores privados dentro del 
sistema, así como otros proyectos y otros 
organismos internacionales y nacionales dispuestos 
a apoyar técnica y financieramente actividades que 
han tenido mayor impacto dentro del sistema. Es 
por ello que desde el inicio, el Proyecto BEST, 

prevee la existencia del Tercer Proyecto de 
Educación Básica, con proyecciones para el año 
2000, con el propósito de cooperar en el 
fortalecimiento de aquellos productos y procesos 
pedagógicos y administrativos que tuvieran 
posibilidades de expandirse para generar beneficio 
a otras poblaciones estudiantiles, otras escuelas, 
otras comunidades, otros docentes y 
administradores del Sistema. 

La institucionalización es un proceso más del 
proyecto y no una actividad improvisada que se 
hace necesaria para que el Ministerio provea 
asistencia técnica y financiera y pueda seguir 
sosteniendo sus actividades. 

Tomando en cuenta las sugerencias de la 
Evaluación de Medio Término con relación a la 
institucionalización del proyecto, también ésta se 
ve como un proceso natural de trabajo entre 
equipos técnicos contratados por el proyecto y los 
equipos de técnicos de las Unidades Ejecutoras 
del Ministerio de Educación, desde esta perspectiva, 
la transferencia de tecnología horizontal también 
se visualiza como una acción de institucionalización 
dentro del Sistema, del Ministerio de Educación. 

La institucionalización el Proyecto la ve 
además, como la "descentralización y 
descongestionamiento" de acciones, de esta forma 
el proyecto ejecuta las acciones educativas que 
tiene contempladas dentro de su plan, con el 
propósito de fortalecer la estructura Regional y 
Local del Ministerio. 

lnstitucionalizar desde este punto de vista es 
además, asegurar que el Sistema Educativo crece 
y se fortalece y que las acciones iniciadas pueden 
ser permanentes mas que esporádicas y pasajeras. 

Es importante que para institucionalizar 
desde esta perspectiva, las empresas contratantes 
para desarrollar el Proyecto tomen en cuenta lo 
que se espera alcanzar en cada una de las 
actividades del proyecto. Para ello las empresas y 
los consultores reciben sus Términos de Referencia 
y con base a ello se programan y ejecutan acciones 
a Nivel Central, Regional y Local. De esta manera 
los contratos y convenios que se hacen a título 
empresarial o personal llenan los requisitos en función 
del propósito y metas del Proyecto. 
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¿ Cómo se concibió Escuela Unitaria, en 
el Sistema Educativo Nacional guatemalteco ... ? 
(1 9 67) 

La escuela unitaria en Guatemala, se sitúa 
en la historia educativa a partir de 1961, cuando la 
UNESCO patrocinó una Conferencia Internacional 
de Ministros de Educación en Ginebra, Suiza. El 
tema sobresaliente era la preparación de la 
Recomendación número cincuenta y dos (52) que 
trata de los problemas de la educación primaria 
rural en áreas de baja densidad de población. La 
recomendación promovía creación de escuelas 
unitarias (o de un maestro) para ofrecer la primaria 
completa y motivar a los Ministros de Educación a 
crear programas de Escuela Unitaria en sus 
respectivos países. Asimismo, sugería que los 
países con poca experiencia en este campo de la 
educación, invitaran a expertos de la UNESCO para 
recibir la asistencia técnica necesaria en la 
preparación y capacitación de maestros para 
escuelas monodocentes. 

Guatemala al igual que otros países 
Latinoamericanos implementa el Programa de 
Escuela Unitaria, bajo el concepto impulsado por 
el Experto de la UNESCO Santiago Hernández 
Ruiz y otros educadores. 

Desde esa perspectiva, la escuela unitaria, 
se implementa como un proceso de enseñanza- 
aprendizaje, desarrollado por un maestro y un grupo 
de alumnos de diferentes grados de escolaridad, 
ubicados en una sóla aula. 

"En Guatemala se originó a través de un Plan 
Piloto, ubicado en los departamentos de El 
Progreso, Zacapa y Chiquimula en 1967. Creada 
oficialmente por medio del Acuerdo Ministerial No. 
262 de fecha 16 de febrero de 1971".~19) 

La escuela unitaria dentro del Sistema 
Educativo, se considera como una respuesta a la 
creciente demanda educativa, en núcleos de 
población rural generalmente dispersos y que tienen 
baja escolaridad e índices significativos de 
analfabetismo y pobreza. 

Sin embargo, "a nivel mundial la escuela 
unitaria sigue siendo acreditada y vista como una 
de las alternativas que pueden ser utilizadas en 
educación rural. Esta experiencia no es excluyente 
de los países desarrollados, as¡ vemos por ejemplo: 
en Finlandia e l  70% de todos los alumnos de 
educación primaria asisten a escuelas con menos 
de tres maestros. En Estados Unidos y Canadá 
sigue siendo tan importante la escuela de una aula 
como las graduadas, en Francia existen 71,000 
escuelas  unitaria^".(^'^ 

"Las escuelas multigrado y con un mae- 
stro son aún más prevalentes en muchos países 
en desarrollo. China tiene aproximadamenfe 
420,000 escuelas multigrado, mientras lndonesia 
y Malasia tiene 20,000 y 1,540 respectivamente 
(Thomas y Shaw, 1992). En América Latina, el 
22% de escuelas primarias Mexicanas son 
"unitarias", y el 50% de escuelas son escuelas 
multigrado en Belice y 88% de las escuelas en 
Honduras. En Guatemala, 5,000 de las 7,544 
escuelas primarias están clasificadas como 
unitaria~".(~~J 

Desde esta perspectiva la alternativa de 
escuelas unitarias o multigrado se ven como una 
experiencia pedagógica que puede ser 
aprovechada para los países desarrollados como 
para los que están en vías de desarrollo, o por lo 
menos de atender las necesidades imperantes de 
sus habitantes, entre ellas la educación básica rural. 

"Actualmente, las escuelas unitarias (de un 
maestro) se encuentran ubicadas en todo el país, "Quizás, el éxito de las escuelas mutigrado 

son aproximadamente 3,295, lo que representa el mejor documentado ha sido el de la Escuela Nueva 

33% de las escuelas primarias oficiales rurales, a de Colombia. Los resultados de la evaluación 

ellas acuden el 20% total de los alumnos del área demuestran que los estudiantes que participaron 

rural, correspondiendo la mitad de éstos al primer en este programa rindieron signficativamente mejor 

grado". que los niños en aulas de grado único (Rojas y 

(19), (20) Tomado del Documento: Ministerio de Educación, Historia de Socioeducativo Rural, 1992, y Anuario Estadístico de 
1993. MINEDUC. 

(21), (22) De Baessa, Yetilú, Proyecto de Mejoramiento de la Calidad Educativa en Guatemalal Juarez and Associates, Inc./The 
University of PittsburghlUSAIDIG. 1995. 
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Castillo, 1988). Un reanálisis del estudio de Rojas 
y Castil lo encontró resultados similares 
(Psacharpoulos, et. al. 1993). A pesar de estos 
resultados positivos y sugerencias que el programa 
de la Escuela Nueva puede ser una esperanza para 
la educación de América Latina (Schiefelbein, 
1991), los autores de ambos estudios así como 
Schiefelbein enfatizan la importancia de una buena 
implementación del programa si se esperan 
resultados positivos".(23) 

Los problemas de la escuela unitaria 
tradicional guatemalteca 

Han transcurrido veinticinco (25) años desde 
que se establecieron las escuelas unitarias en 
Guatemala, como una respuesta para atender la 
población estudiantil del área rural. Su propósito 
de proporcionar la educación primaria completa se 
cumplió en mínima parte y su actualización 
pedagógica y didáctica como calidad educativa, 
merece un análisis y estudio minucioso. 

Desde ese tiempo, la estrategia no fue 
modificada, los alumnos y alumnas continuaron 
estudiando con el sistema de monitoreo y utilizando 
para su aprendizaje las fichas de: resumen, 
contenido, investigación y de recuperación, 
Asimismo, la organización de los niños y niñas en 
comités de estudio, limpieza, salud, orden, etc, no 
promovieron desarrollo socio-afectivo. 

Con la ejecución de este sistema de trabajo 
no se resolvió la problemática del niño y niña 
trabajador en el área rural, por lo que el ausentismo, 
la repitencia y el abandono escolar continuaron 
siendo los principales problemas educativos, éstos 
generados en parte por la rigidez de los horarios, 
la inflexibilidad del currículo y la falta de un sistema 
de evaluación diferente que favoreciera la vida 
productiva del niño y niña que acuden a estas 
escuelas. 

Podemos concluir que hasta la fecha la 
escuela rural, con modalidad educativa de Escuela 
Unitaria (19671, manifiesta los siguientes 
problemas: 

Los maestros y maestras aprendieron a hacer 
fichas que les facilitó en parte la carga de 
manejar varios grados a la vez. 
Desaforfunadamente por falta de tiempo y 
de conocimiento de los contenidos básicos, 
lo mismo que de la psicología del aprendizaje, 
casi nunca realizaron conjuntos completos y 
coordinados de fichas, por lo que se quedaron 
más en muestras, que en fichas de auto- 
aprendizaje. 

La mayoría de estas fichas estaban llenas 
de contenidos de un currículo tradicional, 
similar al que conocieron los docentes, 
cuando ellos cursaron la escuela primaria. 

Afectó también, el no contar con paquetes 
completos de estas fichas y otros materiales 
para ser impresos y distribuirlos en las 
escuelas, por lo que cada maestro o maestra 
se vió en la necesidad de sufragarlos suyos, 
aspecto que afectó el presupuesto del 
docente y la falta de recursos y materiales 
.para el aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

Los maestros y maestras en las escuelas 
unitarias organizan a los niños y niñas en 
comités de limpieza, salud, orden, etc. Estos 
comités tienen más connotación de disciplina 
que de desarrollo socio-afectivo de los niños 
y niñas. Además los comités funcionan más 
para los recreos y para el desarrollo de 
algunas actividades extra-escolares, con el 
único propósito de aliviarle la "carga" al 
profesor o profesora. 

Podemos afirmar que la escuela rural con las 
fichas y los comités siguieron siendo: 

* Muypocas, pero muypocas las escuelas 
que permiten que los niños y niñas 
realicen la primaria completa en su aldea, 
propiciando desde la escuela que los 
niños se vayan a los pueblos vecinos y 
luego a otros países con grandes 
tecnologías. 

* Escuelas sin bibliotecas. 

(23) De Baessa, Yetilú, Proyecto de Mejoramiento de la Calidad Educativa en GuatemalaIJuarez and Associates, Inc.1The Uni- 
versity of PittsburghlAgencia para el Desarrollo Internacional en Guatemala USAIDIG. 1995. 
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* Escuelas tristes, porque los procesos 
están definidos en un concepto de 
educación tradicional, donde el maestro 
tiene la primera y última palabra. 

* Escuelas en medio de cuatro paredes. 

* Escuelas con muchas "planas y deberes". 

* Escuelas donde se aprenden las tablas 
de multiplicar de memoria. 

Las fichas y los comités no lograron 
afectar en nada la vida de las escuelas. 

* Los niños pasivos y los maestros 
"enseñándoles" contenidos extensos del 
currículo tradicional. 

* Los padres de familia participando en las 
reuniones donde se entregan las "notasJ' 
de sus hijos e hijas. 

* Los niños y las niñas consultando libros 
tradicionales, con enfoque memorísfico. 

* Escuelas con niños y niñas repitiendo 
años por tener gran cantidad de faltas de 
asistencia, por tener que ausentarse a 
colaborar con sus padres en las labores 
y oficios que desempeñan. 

* Gran cantidad de niños y niñas de extra 
edad que la escuela no les permite 
estudiar, porque no es flexible. 

El Ministerio de Educación, consideró que el 
problema se resolvía en parte si se capacitaba a 
los maestros y maestras de estas escuelas, pero 
lo que resultó fue que la capacitación no cubrió a 
la totalidad de docentes, y en los casos que fueron 
cubiertos, la capacitación no se dirigió en función 
de evitar y erradicar estos problemas. 

La capacitación no se orient6 con el propósito 
de favorecer la metodología del trabajo de escuela 
unitaria, ni con el objetivo de crear una reforma 
que permitiera por lo menos la atención de los seis 
grados simultáneamente con calidad educativa, 
especialmente en las comunidades con baja 
densidad poblacional. 

Sin embargo, Guatemala no era el único país 
que afrontaba esta situación, en otros países se 
estaba probando metodologías alternas que 
propusieran acciones didácticas, que permitieran 
corregir especialmente el problema d'e flexibilizar 
los currículos y hacerlos más accesible a los niños 
y niñas de la poblaciones rurales. 

Tal es el caso de Colombia, que desde 1976, 
elimina el proceso de aprendizaje por "fichas" de 
instrucción, ejercitación, ampliación y recuperación, 
y diseña las guías de auto-formación, así como 
otros elementos curriculares (bibliotecas, centros 
de aprendizaje, gobierno escolar) que cooperan en 
el logro de los objetivos cognocitivos y socio- 
afectivos en los niños y niñas de la escuela unitaria. 

"La Escuela Unitaria, dentro del Proyecto 
BESi; definida en los Términos de Referencia 
iniciales. 

En 1989 se aprobó, a través del Acuerdo Bi- 
lateral entre el Gobierno de los Estados Unidos y 
el Gobierno de Guatemala, el Proyecto de 
'Fortalecimiento de Educación Básica" -6EST-, el 
cual incluye el Componente 111 Metodologías 
Alternativas, el que contempla la acfividad No 9. 
denominada "Escuela Unitaria". 

El Componente 111, Metodologías Alternativas 
define tres actividades que permiten apoyar al 
Ministerio de Educación a experimentar 
metodologías que incidan en la eficiencia de la 
Educación Primaria Rural del Sistema. 
Especialmente estas alternativas tienden a 
proporcionar servicios de educación a las 
poblaciones dispersas del área rural con la intención 
de prevenir el analfabetismo. Tres actividades 
integran este Componente, Radio Interactiva, 
Escuela Unitaria y Niña y Mujer en Desarrollo. 

La Actividad Escuela Unitaria, consiste en el 
aprovechamiento y la experimentación de una 
metodología innovadora utilizando la experiencia 
de "Escuela Nueva" de Colombia y muchas otras 
experiencias como las desarrolladas en España, 
Francia, Italia y los Estados Unidos, como programa 
de referencia para elaborar el modelo apropiado y 
acorde con la realidad guatemalteca1:(24) 

(24) Tomado del Project Paper, "Basic Education Strengthening", USAIDIG, 1989 y los Terminos de Referencia de la Actividad elaborados 
por la Academia para el Desarrollo Educativo -AED-, 1990. 
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"Tomando en cuenta que por más de quince 
años, el esfuerzo de "Escuela Nueva" de Colombia, 
resulfó en la elaboración de un sinnúmero de 
recursos para el maestro y para el niño, así como 
la dofación de mobiliario y equipo que responde a 
las necesidades identificadas en la escuela unitaria, 
le conviene al proyecto conocer las lecciones 
aprendidas, la metodología que actualmente está 
siendo utilizada para la expansión del programa 
(going to scale), y otras experiencias que 
contribuyan al éxito del programa en Guatemala. 

La Actividad de Escuela Unitaria 
aprovecharía inclusive las siete (7) características 
de Escuela Nueva de Colombia; (i) flexibilidad en 
el proceso de aprendizaje, (ii) participación activa 
de los esfudiantes, (iii) técnicas especificas de 
aprendizaje, (iv) estudiantes trabajando 
independientemente descubriendo lecciones, (v) 
evaluación formativa para los estudiantes, (vi) 
promoción flexible en las guías de aufoaprendizaje 
y (vii) la participación de los padres de familia en la 
escuela. 

Esta actividad se desarrollaría y evaluaría 
como un proyecto piloto y su costo total sería 
financiado por la Agencia para el Desarrollo 
Internacional. Los primeros dos años se 
monitorearía y los otros tres años se tomarían para 
aplicar la metodología y expandirlas a otras 
escuelas con la misma modalidad educativa. 

Asimismo, la metodología de la escuela 
unitaria se estaría aplicando en cien (100) escuelas 
de optimas condiciones. 

Se implementaría un sistema de evaluación 
formativa que midiera los procesos de entrada 
cognoscitivos y afectivos que afectara la 
metodología en los estudiantes, escuelas, maestros 
y comunidades para determinar el costo beneficio 
de la innovación ".(25) 

"Con el estudio de costo beneficio de los 
materiales y su utilización y la aplicación de la 
metodología se prevería una expansión a otras 
quinientas (500) escuelas. Las escuelas que se 

Desde que se inició el Proyecto BEST, las autoridades del nivel central han acompañado a los maestros en la Construcción de 
la Nueva Escuela Unitaria. 

(25) Tomado: Academia para el Desarrollo Educativo, AED, Teerminos de Referencia Nueva Escuela Unitaria, 1990. 
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Desde que se inició el Projvcto BES7: las autoridades del nivel central han 
crcotnpatiado a los tnnestros en la construcción de Nueva Escuela Unitaria. 
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seleccionaran tendrían que formar parte de 
diferentes comunidades, representantivas de varias 
condiciones y circunstancias. 

Una evaluación especial proporcionaría la 
designación del desarrollo de tareas, documentos, 
sistema y evaluación de apectos importantes para 
la experimentación de Escuela Nueva. Los maes- 
tros y escuelas con quienes se trabajara tendrían 
que llenar a satisfacción la evaluación a la que se 
sometieran. 

El costo de los factores con relación a l  
experimento debería ser calculado para la 
retención, promoción y otras variables relativas a 
los estudiantes. 

E l  Ministerio de Educación proporcionaría las 
cien (100) escuelas, maestros y el requerimiento 
de supervisores y otros costos de desarrollo, 
implementación y evaluación del proyecto piloto. 
Estos experimentos incluyeron la adaptación de 
materiales, impresión y reproducción, un vehículo 
y tres motos, equipamiento de escuelas, 
capacitación a maestros y supervisores y costos 
de la asistencia técnica. Todo ésto se estima para 
un tiempo de dos (2) años a corto plazo, haciendo 
frenfe con la  asistencia técnica para suplir 
necesidades en administración, supervisión y 
currículo y evaluación durante los siguientes dos 
(2) años del proyecto. Cuatro meses de Asistencia 
Técnica se previeron para anticiparse a los 
siguientes años de duración. La Asistencia Técnica 
local con los empleados trabajaría la 
implementación de las siguientes actividades".(2" 

"Indicadores definidos como resultados 
en el Proyecto Piloto: 

a) Preparar y completar la información con 
respecto del costo/efectividad de la 
metodologia utilizada en las escuelas de "un 
sólo maestro". 

b) Dieciocho juegos de guias de autoaprendizaje 
para uso de los grados de primero a sexto. 

c) Guías detalladas para los maestros. 

d) Tarjetas de autoaprendizaje relacionadas con 
las guias de autoaprendizaje de los 
estudiantes. 

e) Una biblioteca básica para el uso de la 
comunidad de la escuela. 

f) Un prototipo para el diseño de la capacitación 
de los maestros de las escuelas unitarias del 
sistema y su posible expansión a través del 
Ministerio de Educación".(27) 

Con lo  anterior y varias modificaciones, 
se construye NEU 

El Proyecto de "Fortalecimiento de 
Educación Básica", fue diseñado para aprovechar 
la experiencia de "Escuela Nueva" de Colombia 
como programa de referencia, para elaborar el 
modelo apropiado acorde con la realidad 
guatemalteca, a través de un proyecto piloto. 

El propósito fundamental del proyecto 
piloto, fue el de mejorar la calidad educativa de 
las escuelas unitarias, a través de la puesta en 
marcha de una estrategia pedagógica con 
carácter experimental en las Regiones II y IV de 
la República. 

La estrategia pedagógica de Nueva Escuela 
Unitaria -NEU-, estuvo dirigida a crear 
conjuntamente con los maestros un currículo que 
se adaptara a las necesidades de aprendizaje del 
niño y niña del área rural y proporcionárselo a través 
de un conjunto de elementos como lo son: el 
gobierno escolar, los centros de aprendizaje, la 
promoción flexible y las guías de autoaprendizaje 
para el Ciclo de Educación Fundamental y 
Complementaria. Asi también, a definir un sistema 
de evaluación y promoción flexible, que 
favorecieran a los niños y niñas trabajadores en el 
campo rural en Guatemala. 

Dentro del Proyecto Best, esta actividad se 
ve hoy día como una alternativa de educación ru- 
ral primaria con calidad a bajo costo, donde se 
experimentan procedimientos de aprendizaje 
centrados en principios activos para los niños y 
niñas de educación primaria rural, donde se 
desarrollan habilidades comunicativas, hábitos de 

(26), (27) Tomado: USAIDIG-AED, Project Paper, "Basic Education Strengthening", 1989 y Teerrninos de Referencia "Nueva 
Escuela Unitaria", 1990. 



convivencia democrática, aptitudes, actitudes y 
destrezas académicas que les permite aprender 
para la vida y procesos de formación permanente 
para los usuarios del proyecto (maestros, maestras, 
niños, niñas, padres, madres de familia y agentes 
educativos). 

El proyecto piloto, también espera que las 
experiencias, procesos y productos de Nueva 
Escuela Unitaria, sirvan de base para una 
expansión a otros Proyectos de Educación 
financiados y apoyados por otras Agencias y 
Organismos Internacionales. 

El Proyecto piloto, espera que lo aportado 
por la metodología de Nueva Escuela Unitaria, sirva 
como Modelo Educativo de otras escuelas con las 
mismas o similares características, especialmente 
aquellas que se distinguen por ser rurales. 

Se espera que el costo/beneficio sea 
significativo para que sirva de motivación a otras 
empresas nacionales o internacionales que quieran 
invertir en proyectos de educación primaria con 
calidad. 

Asimismo, se espera que el proyecto piloto 
de Nueva Escuela Unitaria, demuestre 
sostenibilidad en su funcionamiento técnico y 
administrativo, en vista que es uno de los pocos 
proyectos que en Guatemala ha demostrado 
"sustentar" sus bases filosóficas y pedagógicas en 
los usuarios del proyecto (maestros, maestras, 
niños, niñas, agentes educativos y padres y madres 
de familia). 

El Proyecto y el Ministerio de Educación de 
Guatemala, esperan de Nueva Escuela Unitaria la 
respuesta a una alternativa a bajo costo que 
demuestre proporcionar una educación primaria 
rural con calidad, donde el idioma materno es 
respetado, propiciándose asi la interculturalidad, 
donde la niña y el niño tienen las mismas 
oportunidades y donde el niño y la niña pueden 
permanecer en la escuela sin desatender su vida 
productiva a nivel de aldea y caserío. 

De la experiencia piloto, también se espera 
un sin número de experiencias pedagógicas y 
didácticas, como: 

guías de autoaprendizaje para niños y niñas 
del Primero (CEF) y del Segundo (CEC) 
Ciclos de educación primaria del currículo 
vigente, 

módulos de Capacitación para maestros y 
maestras en serivico y para agentes 
educativos como material de apoyo, 

un prototipo de bibliotecas escolares básicas 
para las escuelas rurales guatemaltecas, 

un procedimiento de evaluación flexible que 
permita a l  niño y niña ser promovidos 
justamente, 

una forma pedagógica de transferir procesos 
activos en e l  idioma de los niños y niñas, 

involucrar dentro de la vida de la escuela la 
cultura como herramienta pedagógica que 
permita conocer y transmitir los valores y 
tradiciones de sus antepasados, 

género 

extra edad 

la puesta en marcha de una estrategia 
pedagógica para desarrollar procesos 
menores denominados básicos que permitan 
e l  desarrollo de procesos mayores, 

tomar en cuenta la participación activa de los 
padres y madres de familia dentro del proceso 
de aprendizaje, 

definir el rol de los agentes educativos, en 
función de administrar un proyecto de calidad 
educativa a nivel local. 

... NEU una estrategia pedagógica dentro 
del Ministerio de Educación. 

Nueva Escuela Unitaria, es una estrategia 
pedagógica y cultural, de carácter piloto, 
incorporada dentro de la organización humana del 
Ministerio de Educación; dirigida a mejorar la 
calidad de la educación primaria en el sector rural. 

Bajo la estrategia de acción multigrado, es 
atendida por uno, dos o tres maestros o maestras, 
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que permiten que los niños y niñas desarrollen la 
escuela primaria completa desde su aldea, a través 
de un currículo que se articula a la cultura materna 
del niño y la niña, que propicia el bilingüismo y 
desarrolla habilidades sociales, culturales y 
académicas por medio de principios pedagógicos 
activos. 

NEU, aplica un proceso de promoción flex- 
ible que favorece al niño y a la niña trabajadores, 
desarrollar habilidades y conocimientos para la 
convivencia democrática por medio del gobierno 
escolar. Asimismo, dinamiza la comunidad 
educativa, promoviendo la participación de padres 
y madres de familia, maestros y maestras y 
agentes educativos. 

NEU, se desarrolla prioritariamente en 
escuelas ubicadas en zonas de baja densidad de 
población: aldeas, caseríos, cantones, lotificaciones 
y fincas. 

Por qué se llama Nueva Escuela Unitaria 
-NEU- ? 

En el año de 1992, cuando se presenta la 
estrategia pedagógica a los maestros y maestras 
elegidos para llevar a cabo esta experiencia, en 
una asamblea general los maestros y maestras 
comentan que en Guatemala ya existen las 
Escuelas Unitarias y que lo que se necesita es 
transformarlas y hacerlas permanentemente 
nuevas y permanentemente renovadas. Surgió 
entonces, la necesidad de cambiar el nombre de 
Escuela Unitaria (E.U.) por Nueva Escuela Unitaria 
(N.E.U.). Con esta propuesta, los maestros y 
maestras se estaban compromentiendo a realizar 
en conjunto una serie de vivencias y experiencias 
que verdaderamente tendría dentro de sus 
elementos, aspectos sobresalientes que 
hicieran de estas escuelas u n  "modelo" 
innovador para l a  educación rura l  
guatemalteca, que atendiera la realidad de la 
escuela multigrado. Asimismo, que tuviera las 
características necesarias, que posee un "modelo" 
de educación, para poder ser replicable a nivel 
nacional y que al mismo tiempo pudiera innovarse 
constantemente. 

Es así como a principios de 1992, la actividad 
numero 9, del Componente III, del Proyecto Best, 
toma este nuevo nombre e inicia sus actividades 
con cien (1 00) escuelas, cincuenta (50) en la Región 
II Norte y cincuenta (50) en la Región IV Suroriente. 
Las escuelas que fueron elegidas se caracterizaban 
entre otras, por estar siendo atendidas por "uno y 
dos", maestros. Esta era una realidad del sistema 
educativo que se tenía que atender a través de un 
proceso de trabajo que demostrara calidad 
educativa y al mismo tiempo el incremento de la 
tasa estudiantil así como, la permanencia de los 
niños y niñas en la escuela. 

El concepto de Escuela Unitaria que se 
manejaba en el Ministerio de Educación, era: 
"aquella escuela en la que se atendía la 
población escolar, con un solo maestro". 

"Sin embargo, el Proyecto, al realizar el 
estudio y análisis conjuntamente con los maes- 
tros, observó que muchas escuelas eran de 
"dos" maestros y que seguían aplicando la 
metodología de trabajo unitario, por lo que fue 
necesario implementar y adecuar un proceso 
de "acción multigrado". Actualmente existen 
3,265 escuelas atendidas por un maestro, 2,096 
escuelas atendidas por dos maestros y 1,191 
escuelas atendidas por tres maestros". W) 

Esta situación hizo pensar que las escuelas 
unitarias para ser realmente innovadas, se tenían 
que atender de una forma prioritaria; en primer 
lugar: 

* Las necesidades de los niños y niñas que 
acuden a ellas, así como la labor 
pedagógica de los  maestros y las 
maestras. 

Hoy en día Nueva Escuela Unitaria, es más 
que el nombre que se le buscó en aquella 
oportunidad. A esta experiencia pedagógica se le 
llama Nueva, porque: 

a) La innovación implica ya no trabajar con el 
mismo principio de "Escuela Unitaria", vertido 
desde su iniciación, porque las necesidades 
educativas que el proyecto detectó en este 
momento son otras. 

(28) Tomado: Ministerio de Educación, Nueva Escuela Unitaria, Documento de Estadísticas, 1994. 
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b) Se cuenta con una esfrafegia pedagógica 
fundamentada en principios activos de 
"acción multigrado", donde uno, dos o tres 
maestros realizan su trabajo en conjunto y 
atienden simultáneamente los seis grados de 
educación primaria. 

* Otro problema que fue necesario atender 
es el referido a la calidad educativa. Desde 
esta perspectiva, l a  experiencia con las 
escuelas unitarias tenían que asegurar por lo 
menos las siguientes acciones: 

a) la permanencia de los niños y niñas en la 
escuela, 

b) completar las escuelas que únicamente 
desarrollan el Primer Ciclo de Educación 
(primero, segundo y tercer grados) y 
extenderlas hasta el sexto grado, 

d) crear un proceso de formación permanente 
para los usuarios del proyecto (maestros y 
maestras, padres y madres de familia, niños 
y niñas y agentes educativos), 

e) resolver el problema de aprendizaje en los 
niños y niñas, especialmente para que éste 
contribuya al desarrollo de las desfrezas y 
habilidades en ellos, con énfasis en el primer 
grado Y, 

f) desarrollar acciones pedagógicas con los 
niños y las niñas, de tal manera que ello 
influya en el desarrollo de su potencial. 

Si esta estrategia pedagógica era capaz de 
resolver todos estos problemas y otros que aún no 
se habian visualizado, era realmente el proceso 
de trabajo "innovador" que la Escuela Unitaria de 
Guatemala buscaba. 

c) diseñary elaborar un currículo vinculado con Hoy en día, se puede decir que la estrategia 
/a  cultura que dinamice un proceso de pedagógica de "acción multigrado", resultó ser una 
aprendizaje para la vida, de las respuestas que modificó e innovó el proceso 

de trabaio de las escuelas unitarias en Guatemala. 

En Nueva Escuela Unitaria, las niñas y los niños mayas y no mayas, tienen el mismo derecho a recibir la Educación 
Primaria Completa. 
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La estrategia pedagógica, puesta en marcha 
como proyecto piloto, ha demostrado ser una de 
las varias soluciones a los problemas visualizados 
por el Proyecto Best. 

.... Entonces se llama Nueva porque: 

Se denomina Nueva Escuela Unitaria en 
Guatemala, a las escuelas de uno, dos o tres maes- 
tros que aplican un conjunto de estrategias 
pedagógicas que definen un proceso de aprendizaje 
con acción multigrado. Es por ello que se le llama 
NEU, a continuación algunos elementos que la 
caracterizan de las otras escuelas: 

se llama NEU, porque con su sistema de 
trabajo demuestra ser una respuesta a la 
problemática detectada dentro de la escuela, 

porque su proceso metodológico de trabajo 
se centra en los niños y niñas y se basa en 
su contexto sociocultural, 

nueva porque deja de ser una Escuela Unitaria 
tradicional atendida por un solo maestro ypasa 
a ser atendida por "uno, dos y tres" maestros 
o maestras dependiendo de la población 
estudiantil, (un maestro 50 alumnos, dos 
maestros 70 alumnos y tres maestros hasta 
120 alumnos), 

nueva, porque fortalece la educación primaria 
rural con calidad, 

nueva, porque pasa a ser completa en forma 
gradual, para prestar un servicio de 
educación primaria rural al niño y la niña sin 
que tengan que movilizarse de su comunidad, 

nueva, porque aplica e l  proceso de atención 
pedagógica multigrado para propiciar una 
escuela completa en la comunidad donde vive 
y permanece el niño y la niña, 

nueva, porque atiende al niño y niña trabajador; 

nueva, porque atiende a niños y niñas, mayas 
y no mayas y les propicia la autoestima desde 
su cultura y con su cultura, 

nueva, porque apoya a los maestros en su 
trabajo docente, a los padres y madres de 
familia en su participación dentro de la 

escuela y a los agentes educativos dentro 
de su quehacer administrativo. 

En conclusión .... es 

ueva, porque nace de las necesidades 
reales y sentidas de los usuarios del 
proyecto y para satisfacerlas, 

utiliza y se apoya en los recursos humanos 
y en la organización administrativa a nivel 
local, departamental y regional, logrando 
así; 

xperiencias valiosas creadas con la 
participación de los usuarios del 
proyecto, la asistencia técnica y las 
agencias internacionales que cooperan 
para hacer realidad esta estrategia 
pedagógica que toma en cuenta, 

alora el trabajo del docente rural 
guatemalteco, de los padres de familia, 
de los agentes educativos y que; 

través de su organización se pone en 
marcha este modelo "innovador", que 
favorece a la niñez rural guatemalteca. 

Esta experiencia hasta la fecha, ha 
demostrado ser una alternativa de educación 
primaria rural, que puede ser aplicada y 
desarrollada en otras regiones, por otros docentes 
de escuelas rurales. 

La experiencia se ha promovido y expandido 
en otras escuelas de las mismas regiones y en otras 
regiones que lo han solicitado. Los capacitadores 
de los nuevos maestros y maestras son los mismos 
maestros y maestras que trabajan en las escuelas 
NEU, ellos transmiten su saber docente y su saber 
pedagógico. 

Dentro del movimiento pedagógico que NEU 
ha promovido con e l  magisterio guatemalteco, se 
respesta la idea de la innovación en cualquier 
proyecto educativo, se basa y fundamenta 
especialmente porque se visualiza como: "la 
aportación de los saberes de los docentes, 
padres de familia y demás agentes educativos, 
que inician una construcción permanente y 
actualizada para convertirla en una experiencia 
del siglo XXI". 
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"Departamentos donde se inició la experiencia piloto de Nueva Escuela Unitaria". 

MAPA DE GUATEMALA 
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CAPíTULO II 

LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESCUELA UNITARIA EN GUATEMALA 
Etapa 1 

Fase de Organización 

Cómo inicia su trabajo el consultor? 

Una de las primeras acciones que realiza el 
consultor es analizar sus términos de referencia y 
sugerir las modificaciones necesarias para asegurar 
que el trabajo que se realice, logre minimizar la 
problemática detectada y alcanzar los objetivos y 
metas indicadas. 

El Alcance de trabajo del especialista de 
Escuela Unitaria.. . Una descripción del 
qué hacer. -. 

Las actividades programadas para la 
actividad de Escuela Unitaria, se definen en los 
Términos de Referencia y el Alcance de trabajo 
del especialista en Escuela Unitaria que tiene a su 
cargo el desarrollo de la actividad, este alcance de 
trabajo es diseñado por la Academia para el 
Desarrollo Educativo -AED- empresa contratante 
y aprobado por la Agencia para el Desarrollo 
Internacional -AID- . A continuación se da a 
conocer. 

Términos de Referencia del Especialista 
en Escuela Unitaria 

Los siguientes Términos de Referencia son 
una descripción del trabajo que el especialista en 
Escuela Nueva que llegó de Colombia realizaría, 
para construir conjuntamente con los maestros y 
maestras "el" modelo apropiado de trabajo para las 
escuelas unitarias de Guatemala y lograr con ello 
la transferencia de tecnología. 

"Antecedentes: 

El Proyecto "Fortalecimiento de Educación 
Básica -6est- contempla la planificación, ejecución 
y evaluación de un programa piloto que responda 
a las necesidades relacionadas con el mejoramiento 
y eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje de 
escuelas unitarias. Asimismo, se contempla la 
expansión del programa, por fases, a partir de 1993 
para eventualmente incorporar todas las escuelas 
Unitarias de Guatemala. 

Tomando en cuenta esta proyección para una 
cobertura nacional, es imprescindible contar con la 
asistencia técnica, el Plan Anual 1992, el apoyo 
logística y otros recursos indispensables para dar 
principio al programa piloto al iniciarse el año lectivo 
1992, aproximadamente a mediados de enero de 
1992. Considerando que del 15 al 31 de diciembre 
es época de vacaciones navideñas, sólo se cuenta 
con 60 dias productivos entre el 15 de octubre de 
1991 hasta el 15 de enero de 1992. Por tanto, el 
reclutamiento, selección y contratación del especialista 
en Escuela Unitaria es una acción urgente. 

Es también importante tomar en cuenta que 
el Ministerio de Educación (MINEDUC) y la Agencia 
para el Desarrollo lnternacional con sede en Gua- 
temala (USAID/G) han determinado que el 
experimento riguroso a ser ejecutado en 7992 debe 
restringirse a dos regiones, la norte y suroriente. 
Esta decisión se basa en el hecho de que estas 
dos regiones contienen las características ideales 
para el ensayo y la población estudiantil es 
representativa de la ciudadanía guatemalteca. 

La Región Norte incluirá Alta Verapaz y Baja 
Verapaz y la Región Suroriente incluirá Santa Rosa, 
Jalapa y Jutiapa. La Región Norte siendo el área 
con una población indígena y la Región Suroriente 
siendo el área con mayoría de población no 
indígena. 

El programa piloto contempla la inclusión de 
100 escuelas, cincuenta de cada región antes 
mencionadas, de las cuales cinco escuelas de cada 
región serán denominadas escuelas laboratorio".('J 

"El contrato de Asistencia Técnica requiere 
que se programe y se ejecute un análisis de 
necesidades, que se seleccionen las 100 escuelas 
unitarias, que se adapte el currículo de Escuela 
Nueva para responder a la realidad guatemalteca; 
que se preparen 18 guías de autoaprendizaje para 
ser utilizadas en los primeros seis grados, que se 
elaboren guías para maestros; que se elaboren 
tarjetas de autoaprendizaje, así como sus 
respectivas guías; que se elabore una metodología 
instruccional activa para utilización en el aula, que 

(1) Tomado: Academia para el Desarrollo Educativo, AED, Términos de Referencia "Nueva Escuela Unitaria", 1992. 
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Lu NUPIYI  E S C U ~ ~ L I  Uuifuri~r e ~ n p e í ó  eri esclrelas mrales que solo ofrecían el servicio educativo, a niños y niñas de los 
prilricros glYrfios. 
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se planifique y se ejecute capacitación en servicio 
para maestros y supervisores; que se impriman 
materiales y guías de aprendizaje; que se 
establezcan bibliotecas con recursos básicos en 
cada escuela; que se elabore el diseiío para la 
expansión paulatina del programa hacia una 
cobertura nacional y la institucionalización del nuevo 
modelo de escuela unitaria; que se proporcione 
asitencia técnica para la creación y organización 
de los comités estudiantiles en cada escuela, que 
se establezcan mecanismos a los maestros; que 
se @menten y se establezcan programas y 
actividades para involucramiento de los padres de 
familia y la comunidad en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

La meta primordial de asistencia técnica será 
la transferencia de 'tecnología y capacitación. Por 
tanto, el especialista en Escuela Unitaria y su 
contraparte nacional tendrá sus sedes en las 
regiones antes mencionadas. La Consultoría 
Participativa se logrará a través de un sistema de 
trabajo práctico de campo y en el lugar de ejecución 
de tareas del equipo contraparte. O sea, las 
escuelas unitarias, los maestros de las 100 
escuelas, y los supervisores de las 100 escuelas 
formarán la contraparte del MINEDUC. 

Para fomentar la ejecución de un modelo de 
asistencia técnica participativo, el contratista 
establecerá dos oficinas, una en cada región. El 
especialista en Escuela Unitaria tendrá su sede en 
Cobán y su contraparte guatemalteca la tendrá en 
Jutiapa o Jalapa. 

Actualmente, se cuenta con un vehículo de 
doble tracción para el equipo técnico del contratista, 
así como ocho motocicletas para otros técnicos. 
El MINEDUC tiene la responsabilidad de 
proporcionar el espacio en las oficinas regionales 
para los técnicos del contratista, así como el apoyo 
Iogístico (servicios secretariales, aseo de oficina, 
teléfono, y otro apoyo básico para ejecutar 
actividades). 

Para mayor aclaración con respecto a la 
estructura de la asistencia técnica es útil saber que 
el contratista es la Academia para el Desarrollo 
Educativo (AED) y el sub-contratista es Juárez and 
Associates. El personal técnico a largo plazo será 

contratado por A ED y el personal técnico a corto 
plazo por Juárez and Associates. El especialista 
en Escuela Unitaria será el profesional delegado a 
las funciones administrativas y técnicas para la 
planificación, ejecución y evaluación de la Actividad. 

El Jefe de Equipo de Asistencia Técnica es 
el profesional que administra el contrato de 
Asistencia Técnica, por consiguiente será el 
supervisor de los técnicos a largo plazo y 
proporcionará orientación administrativa y técnica 
a los asesores a corto plazo de acuerdo al contrato 
de Asistencia Técnica. 

Considerando que el programa piloto es un 
experMento riguroso, se tomarán las medidas 
necesarias para ejecutar un programa 
científicamente diseñado para documentar, dar 
seguimiento, monitorear, mensurar y evaluar todos 
los aspectos importantes incluyendo los efectos 
cognitivos y afectivos que tiene la metodología en 
los estudiantes, los maestros y la comunidad. 

Asimismo, el contratista y sub-contratista 
determinarán todos los factores relacionados con 
costos del experimento. Estos costos se 
compararán con el rendimiento académico de los 
estudiantes; tasas de retención, promoción y otras 
variables relacionadas con el experimento. 

Es responsabilidad del contratista y sub- 
contratista asegurar que se evalúen 
sistemáticamente, los datos cognoscitivos 
estudiantiles, utilizando pruebas de rendimiento y 
sus contrapartes. También se utilizarán otros 
instrumentos de medición preparados 
específicamente para el experimento, tal como una 
prueba para determinar la capacidad de los 
estudiantes para resolver problemas. El dominio 
afectivo de los estudiantes también será mensurado 
(por ejemplo: autoimagen, satisfacción, etc.), as; 
como el nivel de satisfacción de los maestros y la 
comunidad. 

El contratista y subcontratista asegurarán que 
todos los costos relacionados con la capacitación 
de maestros y supervisores, así como costos 
operacionales del experimento sean contemplados 
y proporcionados adec~adamente".(~) 

(2) Tomado: Academia para el Desarrollo Educativo, AED, Términos de Referencia "Nueva Escuela Unitaria", 1992. 
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"El subcontratista proporcionará pasantías a 
Colombia para agentes educativos, para recibir 
orientación y capacitación práctica sobre la 
metodología de Escuela Nueva. Se llevarán a cabo 
durante los años de 1992 y 1993. 

El contratista también seleccionará mobiliario 
y equipo, para la ejecución del programa piloto. Los 
materiales adaptados y elaborados para los 
beneficiarios también serán reproducidos para la 
expansión del programa. 

Objetivo: 

Planificar, ejecutar y evaluar un programa 
piloto de Escuela Nueva en 700 escuelas de la 
región norte y suroriente de Guatemala durante 
1992 y en 1993 iniciarla expansión por fases hasta 
lograr una cobertura nacional y un programa 
innovador de Escuela Unitaria institucionalizado. 

Alcance de Trabajo: 

Las tareas del especialista en Escuela Nueva 
incluirán pero no serán limitadas a las siguientes: 

l. Revisar documentos relacionados con la 
actividad No. 9 y actualizar el Plan Global 
1991-1995 y el Plan Anual 1991 para reflejar 
los deseos programáticos actuales del 
MINEDUC y USAID/G; 

2. Regirse estrictamente a los requerimientos 
para Actividad No. 9, los cuales se describen 
en detalle en las páginas 37-40 del contrato 
de Asistencia Técnica de AED; 

3. Regirse a otros requerimientos del Contrato 
de Asistencia Técnica de AED, los cuales 
afectan directamente e indirectamente la 
ejecución de tareas administrativas y 
técnicas; 

4. Establecer y ejecutar sistemas de 
comunicación, coordinación, colaboración y 
consultoría participativa con personal 
admhistrativo y técnico del MINEDUC, 
USAID/G, AED, y Juárez and Associates; 

5. Programar y ejecutar otras actividades que 
fomenten el desarrollo del experimento y la 
expansión paulatina a nivel nacional; 

Programar todas las actividades con el fin 
de transferir tecnologia y capacitación, de tal 
manera que para abril de 1994, el equipo 
técnico contraparte asume 100% de la 
responsabilidad de ejecución de la actividad; 

Regirse a los reglamentos de AED, los cuales 
aplican a empleados; 

Desarrollar y ejecutar un plan de seguimiento 
de actividades para asegurar el monitoreo y 
seguimiento de acciones de tal manera que 
se logre realizar los indicadores 
objetivamente verificables de acuerdo al 
cronograma establecido; 

Asegurar la entrega oportuna de productos; 

Regirse estrictamente a los reglamentos 
relacionados con utilización de vehículos 
oficiales y asegurar que el personal bajo su 
supervisión también se rija a los mismos. 

Participar en reuniones periódicas y 
proporcionar informes verbales y escritos de 
acuerdo a las necesidades del proyecto; 

Si se determina factible y aprobado coordinar 
esfuerzos con otras instituciones nacionales 
e internacionales, proporcionar asistencia 
técnica acorde a los acuerdos mutuos 
establecidos; 

Colaborar en la diseminación de información 
sobre la actividad, tal como publicidad a 
través de medios masivos de comunicación, 
campañas de mercadeo social, y el video 
anual sobre el proyecto. 

Programar y ejecutar otras tareas de acuerdo 
a las necesidades de la Actividad. 

Productos: 

Selección de 100 escuelas, 50 en cada una 
de las dos regiones; 

Plan para identificación y análisis de 
necesidades; 

Selección y compra de m~bi l iar io;"(~~ 

(3) Tomado: Academia para el Desarrollo Educativo, AED, Términos de Referencia "Nueva Escuela Unitaria", 1992. 
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Plan de distribución de mobiliario; 

Plan de capacitación de maestros y 
supervisores; 

Plan de implementación para el desarrollo de 
currículo; prueba del mismo; su reproducción 
y distribución de materiales y guías; 

Plan para el diseño, desarrollo y ejecución 
de minibibliotecas: 

Plan para monitoreo, seguimiento, 
mensuración y evaluación del programa 
piloto; 

18 guías de autoaprendizaje para utilización 
en los primeros seis grados; 

Guías para maestros; 

Diseno para expansión del programa; 

Plan para la evaluación formativa de la 
actividad; 

Informes: 

Informes periódicos (verbales y escritos) de 
acuerdo a las necesidades de USAID/G, el 
MINEDUC, AED, y Juárez and Associates; 

lnforme mensual: versión español original y 
25 copias; 

lnforme trimestral: versión inglés y español, 
original y 25 copias; 

lnforme de evaluación anual: versión español 
original y cuatro copias. 

lnforme de evaluación final sobre la Actividad 
No. 9, versión español, original y cuatro 
copias; 

lnforme final sobre asistencia técnica 
proporcionada por el Especialista de Escuela 
Unitaria: 30 días después de finalizar la 
asistencia técnica en Guatemala, versión 
español, original y cuatro copias". f4) 

Una primera modificación, los Términos 
de Referencia. 

Los Términos de Referencia son una 
descripción del trabajo que se realiza en un 
determinado tiempo, donde el logro de metas y 
objetivos es primordial, así como la realización de 
las actividades descritas en él. 

Los Términos de Referencia (T.R.), no 
proponen una metodología de trabajo a seguir pero 
sí definen un producto a lograr, por lo que se hace 
necesario que estén definidos de una forma clara, 
concreta y objetiva. 

Estudiar, analizar y modificar los Términos 
de Referencia, fue una de las primeras acciones 
que el consultor realizó con la intención de mejorar 
la proyección del proyecto, pero sobre todo, con el 
propósito fundamental de transferir tecnología y 
crear conjuntamente con los maestros y maestras, 
un "modelo" de innovación que lograra satisfacer 
las necesidades pedagógicas y administrativas de 
las escuelas unitarias ubicadas en las regiones II y 
IV del proyecto piloto. 

Es importante considerar entonces, que los 
Términos de Referencia deben presentarse de una 
forma clara y definirse con base a la realidad del 
problema que se espera resolver. Explicar 
concretamente lo que se pretende "alcanzar", ya 
que ello define los "indicadores" de calidad y las 
variables que guiarán más adelante las estrategias 
y metodologias de trabajo. Así como los aspectos 
que se tomarán en cuenta al momento de realizar 
una evaluación, sea ésta de proceso o de producto. 

Los términos de referencia son una 
descripción de los indicadores de calidad, 
estrategias de trabajo, productos y la descripción 
de objetivos y metas a lograr. Es necesario que 
éstos se definan con el propósito de ser una guía 
que oriente el trabajo del consultor o especialista. 

En el caso de la Actividad de Nueva Escuela 
Unitaria, el primer aspecto que se analizó fue el 
referido a la transferencia de tecnología y el trabajo 
participativo, por lo que en su inciso: Alcance de 
trabajo; se sugirió el cambio con relación a detallar 

(4) Tomado: Academia para el Desarrollo Educativo, AED, Términos de Referencia "Nueva Escuela Unitaria", 1992. 
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productos con indicadores de calidad y cantidad, 
así como, definir su utilidad especialmente para los 
usuarios del proyecto. Asimismo, tomar en cuenta 
estas características como "indicadores de calidad 
en el momento que se lleve a cabo una evaluación. 

Por otro lado, es conveniente incluir de una 
forma general una descripción del enfoque de 
trabajo y el producto que se espera alcanzar para 
"modificar el problema educativo" detectado 
con anterioridad en u n  diagnost ico de 
necesidades, ello permite orientar las actividades 
que se realicen a lo real y objetivo. No se pueden 
realizar actividades para mejorar un aspecto 
que el mismo alcance de trabajo no contempló. 
Si el alcance de trabajo se ha realizado sin el 
conocimiento previo de una "necesidad real" de la 
educación, éste no "apuntará" especificamente al 
desarrollo de actividades que mejoren la calidad 
educativa del Sistema, en el nivel para el cual 
está definido, en este caso concreto: educación 
primaria rural. 

En conclusión, los alcances de trabajo 
tienden a ser la respuesta al problema detectado 
en un diagnóstico previo, sea cual sea la tarea y la 
especialización del trabajo. 

Los Términos de Referencia constituyen 
una guía para el trabajo que el especialista 
desarrolla. En la medida que los alcances de 
trabajo son más específicos, más específicos 
son los logros en calidad educativa. 

Es importante entonces, para iniciar el 
trabajo, revisar primero los alcances de trabajo y 
sugerir modificaciones antes de iniciar actividades. 
Este aspecto da solidez al trabajo y a los sub- 
contratos que se tengan que establecer en adelante 
con otras empresas. De este documento 
dependen las decisiones, los acuerdos que se 
definirán con las contrapartes del Ministerio de 
Educación, las acciones que se ejercitarán a 
nivel  de pilotaje, las inversiones que se 
realizarán, la elección de los procesos 
metodológicos que se aplicarán y muchas 
actitudes humanas que se asumirán. Si estos 
aspectos no están definidos en los alcances de 
trabajo la "actividad" se demora y los usuarios son 
los que sufren las consecuencias. 

Asimismo, es conveniente que los alcances 
de trabajo para los Proyectos Educativos sean 
elaborados, analizados, revisados y aprobados por 
pedagogos o personas conocedoras de lo que 
implica trabajar una "estrategia educativa", donde 
esté inmersa la comunidad educativa, es decir; 
niños, niñas, maestros, maestras, padres, madres 
de familia, agentes y autoridades educativas, 
especialmente, si una de las metas es cambiar 
actitudes en los usuarios. 

Un aspecto que es muy importante, es la 
definición del tiempo en el alcance de trabajo. Esto 
ayuda a identificar los recursos (físicos, materiales 
y humanos). Asimismo, a programar las 
actividades en un Plan de Acción, que permite 
concretizar acciones y contar con las personas 
necesarias para la ejecución de cada fase. 

Criterios tomados en cuenta para definir 
el alcance de trabajo de Nueva Escuela Unitaria. 

En un proyecto de calidad educativa; 
donde los usuarios son los protagonistas de 
las innovaciones, los procesos que se aplican 
para trabajar son participativos y los productos 
que se esperamson más de "calidad que de 
cantidad", es importante definir claramente sus 
componentes y e l  por  qué, cómo, cuándo, qué 
y para qué de las acciones. 

Se hace necesario, que en los Términos de 
Referencia, se describan los antecedentes de una 
forma general pero clara, de ser posible 
acompañados de datos estadísticos actualizados 
y de descripciones concretas que aproximen al 
consultor a una realidad educativa. 

Por ejemplo, en el caso concreto de este 
proyecto: Explicar cómo define el sistema a la 
escuela unitaria, en cual de sus fases de desarrollo 
se encuentra, cuál es su realidad en materia 
pedagógica, es decir, que poseen y de que carecen 
para realizar su tarea docente los maestros, los 
niños y los agentes educativos. 

Con relación al sistema educativo, es 
necesario definir o describir su estado actual, 
especialmente en la parte referente a su nivel de 
descentralización, si hay descongestionamiento, 
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cómo es el servicio educativo, si existen escuelas 
con relación a la demanda educativa y en qué 
estado se encuentran. Asimismo, es importante 
proporcionar datos con relación al apoyo que existe 
por parte de otras entidades como: ONG's, 
municipalidades, patronatos, clubes, comités, 
iglesias y otras agencias internacionales que esten 
apoyando procesos similares. 

Otro aspecto que es conveniente incluir es 
una descripción de las comunidades rurales en las 
que se encuentran las escuelas unitarias con las 
que hay que modificar la realidad. Así como, si 
éstas tienen otro concepto de "escuela", diferente 
al que se deja vivir dentro del sistema educativo. 

Por otro lado, se hace necesario presentar 
el nivel de "calidad de vida" que poseen las 
comunidades en las cuales están ubicadas las 
escuelas, ya que ese es el contexto que se tiene 
que modificar. Si es que se espera que la escuela 
contribuya de alguna manera al desarrollo 
comunitario. 

Las actividades que se definan en el alcance 
de trabajo, tenderán más a ser la respuesta de la 
solución a la problemática y realidad encontrada y 
canalizar de esa manera el servicio educativo. 
Hacia dónde se quiere llegar, qué elementos se 
necesitan incorporar, qué aspectos se modificarán 
y cómo modificarán las actitudes los usuarios del 
proyecto, esto vale la pena describirlo en las 
actividades del alcance de trabajo. 

Aspectos que pueden ser incluidos en los 
Términos de Referencia ... como un marco 
situacional para definir los logros en los 
usuarios del proyecto. 

"El proyecto piloto espera que el consultor 
"transfiera" una tecnología educativa y no los 
productos "pedagógicos" de Escuela Nueva de 
Colombia. Desde esta perspectiva interesa la 
experiencia que el experto ha desarrollado durante 
más de 25 años como maestro y pedagogo".(5) Este 
punto de vista es importante considerarlo y fue por 
ello que el Alcance de Trabajo mereció su atención 
y su modificación. Veamos un ejemplo: 

"Con los niños y las niñas: Se trabajará 
con niñas y niños ubicados en escuelas de 
comunidades cercanas, intermedias y lejanas, 
todas del área rural. Estos usuarios son de escasos 
recursos económicos, dependen económicamente 
de las actividades productivas de los padres y en 
la mayoría de los casos de ellos mismos, ya que a 
temprana edad se ven en la necesidad de trabajar. 
Oscilan entre las edades de siete (7) a quince (1 5) 
y hasta diecisiete (1 7) años en algunas ocasiones, 
sus creencias y tradiciones son sustentadas con 
base al grupo cultural al que pertenecen (indígena 
y no indígena), la cultura materna debe ser 
considerada en un proceso educativo formal".(6) 

"De cada 700 niños y niñas en edad escolar, 
están inscritas en la escuela 25 niños y 29 niñas, 
para un total de 54%. La asistencia regular es del 
55% de los inscritos. "í7) 

"Las niñas son sustraidas de las escuelas en 
el tercer grado de primaria, las razones son porque 
los padres y madres de familia considera-n que está 
en una edad que "debe" prepararse para ser madre 
de familia, además otro aspecto que los padres 
consideran es su desarrollo biológico y el peligro 
de que se manifieste un enamoramiento con los 
compañeros de estudio".(*) 

"La participación de los niños y las niñas en 
las escuelas es escasa, en la mayoría de los casos 
es el maestro o maestra quien asume el papel de 
dirigir las actividades escolares y extra es cola re^".(^) 

Los niños y niñas carecen de material 
apropiado para estudiar y trabajar en grupo con 
otros niños. Su autoestima es baja debido a la 
poca participación que tienen dentro del proceso 
administrativo y educativo de la escuela. 

¿Qué cambios se esperan con los niños 
y las niñas? Se espera que el proyecto piloto 
genere desarrollo de actitudes y aptitudes en los 
niños y las niñas para que se manejen los procesos 
de aprendizaje definidos en las guías de 
autoaprendizaje de una forma dinámica, que 
utilicen su contexto cultural y comunitario para 

(5), (6), (7) Tomado: Programas y Poryectos de Desarrollo Integral -PRODI/Academia para el Desarrollo Educativo -AED-, Descripción 
General del Area Inicial de Nueva Escuela Unitaria en las Regiones II y IV, julio, 1992. 

(8), (9) Idern. 
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aprender, que la organización del gobierno escolar 
les permita participar, cooperar, convivir en 
democracia, pensar en los demás compañeros y 
organizar sus espacios de aprendizaje en las aulas 
para que se logren los objetivos. Que a través de 
la comunicación de niño a niña y con los maestros 
y maestras mejoren sus niveles de autoestima. 
Que reciban un proceso de aprendizaje "abierto", 
acompañado de un proceso de evaluación flexible 
que le permita al niño y a la niña trabajadores poder 
continuar estudiando en la escuela. 

Que los niños y las niñas mejoren sus 
habilidades, destrezas y conocimientos básicos y 
fundamentales para incrementar su nivel de vida 
en la comunidad y puedan incorporarse a otro nivel 
educativo si tienen la oportunidad. Que el currículo 
educativo despierte el interés y motivación de tal 
manera, que los niños y las niñas permanezcan en 
las escuelas para finalizar su educación primaria. 

Especialmente las niñas, que se encuentre 
una estrategia apropiada para que ellas puedan 
finalizar su educación primaria, mejoren sus niveles 
de participación con el grupo de compañeros, que 
se integren en el gobierno escolar y en las 
comisiones de trabajo. Que los niños aprecien el 
trabajo que dentro de la escuela y en la comunidad 
realiza la niña. 

"Con los maestros y maestras: Se hace 
necesario contar con la descripción general del 
grupo de maestros y maestras con quienes se 
trabajará, por ejemplo: La edad promedio de los 
maestros y maestras de las regiones IV y 11, es de 
34 años, y así se agrupan en rangos, la mayoría 
está entre los 26 y los 35 años. 

Los niveles de escolaridad formal de los 
maestros y maestras en las dos regiones es: el 
69% son maestros de Educación Primaria Urbana, 
un 18% son de Educación Primaria Rural, un 3% 
son Maestros de Educación Primaria Bilingüe y un 
10% no reportaron información. De los 146 maes- 
tros investigados en la región 11, sólo el 53% se 
comunican con sus alumnos en idioma maya. Con 
relación a las capacitaciones que los maestros han 
realizado durante su tiempo de servicio el 81% no 
ha recibido ninguna capacitación, el 19% sí la ha 

recibido y el 92% mafiesta su deseo y necesidad 
de actualizarse y capacitarse. Las técnicas de 
enseñanza-aprendizaje que utilizan en el aula se 
pueden clasificar de la siguiente manera: el 83% 
utilizan en sus clases la explicación oral y el 53% 
usa comprobación de lectura. Con relación a la 
organización de los alumnos para recibir clases, el 
0.2% está organizado por niveles, el 37% por grados 
y el 8.8% no reportan tipo de organización. Con 
relación a la permanencia de los maestros y 
maestras en sus comunidades, se observa que de 
los 440 maestros que se encuestaron el 37% vive 
en la comunidad y de éstos en la Región 11 el 
porcentaje de los que vive en la comunidad es del 
42% y en la Región IV sólo el 8% viven en la 
comunidad". 

"El 53% de los maestros y maestras tienen 
de 1 a 5 años de servico en las escuelas unitarias 
y el 27% tienen de 6 a 10 años. Por otro lado, el 
64% de los maestros y maestras tienen 1 a 5 años 
de servicio en la comunidad y el 24% tiene de 6 a 
10 arios. De los 440 maestros encuestados se 
encontró que el 68.7% cree en la escuela unitaria 
como una alternativa válida de educación primaria, 
Únicamente el 32% no cree en la escuela unitaria".(7f) 

El nivel de identidad cultural y comunitario 
varía por diversas razones. No todos los maestros 
son bilingües algunos pertenecen a la cultura maya, 
por lo que hablan el idioma materno de sus alumnos 
y otros, aunque no pertenezcan a esa cultura, 
hablan y escriben mas de alguno de los idiomas 
mayas. 

Muchos de ellos han recibido cursos de 
capacitación de diferente temática, pero ninguno 
se ha incorporado a un proceso de formación 
permanente que facilite la tarea docente y 
contemple seguimiento, control y evaluación. 

Se espera que la asistencia técnica del 
proyecto defina: un proceso de formación 
permanente para los maestros y maestras que les 
permita involucrarse de todos los elementos del 
currículo y que los modifiquen tomando en cuenta 
las características y necesidades de los niños y las 
niñas que se beneficierán de ello. Los maestros y 

(10) Tomado: Programas y Proyectos de Desarrollo Integral -PRODI/Academia para el Desarrollo Educativo -AED-, Descripción Gen- 
eral del Area Inicial de Nueva Escuela Unitaria en las Regiones II y IV, julio, 1992. 

(11) ldem 
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maestras organizarán sus escuelas de tal manera 
que los rincones didácticos, la biblioteca, los 
materiales de constante observación, los procesos 
metodológicos de aprendizaje se modificarán e 
innovarán con la intención de elevar la 
permanencia de los niños y niñas en la escuela, de 
evitar la repitencia y el abandono escolar. 

La asistencia técnica disminuirá en la medida 
que se vayan logrando las tres fases del proyecto, y 
se involucrarán más maestros y maestras, padres y 
madres de familia y agentes educativos que a nivel 
local desarrollarán estrategias de trabajo que 
permitan no depender en su totalidad de la 
asistencia técnica. 

Se espera que los maestros y maestras se 
organicen en círculos de docentes para generar 
constantemente acciones de autoformación. 
Asimismo, se espera que en el futuro sean los 
maestros y maestras quienes propicien la 
"expansión" natural a través de la atención directa 
a otros docentes, con quienes compartirán 
experiencias de trabajo. Los círculos de docentes 
crecerán y desarrollarán actividades que permitan 
en el futuro encontrar otras estrategias pedagógicas 
que generen mayor atención a 'las escuelas. 

Los maestros se involucrarán en un proceso 
de formación permanente que les permitirá conocer 
sobre cultura, comunidad, desarrollo, organización 
de gobierno escolar, manejo de rincones didácticos, 
manejo de la enseñanza de las habilidades 
comunicativas, manejo de bibliotecas, habilidad 
para trabajar con las guías de autoaprendizaje de 
los niños y niñas, habilidad para compartir con sus 
colegas conocimientos y experiencias. 

Los maestros y maestras manifestarán 
conocimiento, habilidad y destreza para mantener 
motivados a los niños y las niñas en el proceso de 
aprendizaje. Asimismo, se prepararán para aplicar 
el proceso metodológico de Nueva Escuela 
Unitaria. Trabajarán para incorporar a la niña en 
la organización, participación y coordinación del 
gobierno escolar, la tomarán en cuenta y motivarán 
a los niños para que valore su trabajo y proyeccion. 

La comunicación será más fluída entre los 
maestros y los agentes educativos, se mejorará la 

proyección del trabajo docente a través de las 
visitas escolares, se apreciará y respetará el trabajo 
que los docentes realizan y se expondrá a otros 
agentes educativos quienes serán receptivos, con 
la intención de apoyar el proceso del docente. 

"Con las escuelas y las comunidades: Es 
conveniente describir también las características 
generales de las comunidades donde se encuentran 
ubicadas las escuelas, es decir: definir si son 
comunidades dispersas, cercanas, intermedias y 
distantes a las cabeceras municipales de los 
Departamentos de Baja Verapaz y Alta Verapaz, 
Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa. Asimismo, los 
niveles de ruralidad, si éstos se definen bajo los 
indicadores económicos y de desarrollo 
tecnológico. De ahí, lo que la escuela es, en parte 
depende de la comunidad donde esté ubicada y el 
"concepto" que se tiene de la escuela está 
influenciado por lo que los padres y madres de 
familia esperan que sea. Si la comunidad está 
cerca a una cabecera municipal o departamental, 
lo que se observa como desarrollo, es lo que se 
desea tener".(12) 

Por otro lado, las viviencias que los niños y 
las niñas poseen son distintas, dependiendo del 
contexto de su comunidad y del lugar donde está 
ubicada. Es decir, las experiencias de los niños y 
niñas que viven lejos, son diferentes con relación 
a las experiencias de los niños y niñas que viven a 
unos cuantos kilómetros de distancia a una 
cabecera municipal o departamental. Los niños y 
niñas que viven en  comunidades donde la 
tecnología moderna se está aplicando, donde la 
mayoría de habitantes son bilingües y donde existe 
servicio de energía eléctrica, viven otras 
experiencias diferentes a los que están ubicados 
en comunidades rurales con características 
diferentes. 

"El 50% de las escuelas de ambas regiones 
funcionan en edificios adecuados y en edificios 
inadecuados e l  otro 50%. En edificios propios el  
80%, en edificios cedidos el  5%, edificios alquilados 
un 2%, edificios de municipalidades un 2%, en 
edificios comunales un 8% y con otra clase de 
tenencia un 3%. Con relación a l  mobiliario el  66% 
tienen pupitres y el 34% no tienen pupitres".rf3J 

(12), (13) Tomado: Programas y Proyectos de Desarrollo Integral -PRODI-/Academia para el Desarrollo Eductivo -AED-, Descripción 
del Area Inicial de Nueva Escuela Unitaria en las Regiones II y IV, julio. 1992. 
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La expansión de las comunidades donde 
están ubicadas las escuelas de radio de acción del 
proyecto, está determinada por el número de 
familias que las habifan, así tenemos que el 13% 
de las comunidades están compuestas entre 1 a 
20 familias, el 38% entre 21 a 50 familias, el 33% 
de 51 a 100 familias, el 13% del 101 a 200 familias 
y el 3% entre 201 y más familias".(14) 

"El intercambio entre los padres de familia y 
la escuela se manifiesta con relación a la 
periodicidad con el que realizan las reuniones de 
padres de familia, es decir, el 43% se reune cada 
mes, el 31% cada tres meses, el 5% cada seis 
meses, el 20% esporádicamente y sólo un 1% 
nunca, sin embargo, los padres de familia llegan a 
la escuela a recibir información sobre la disciplina 
y conducta de los niños y sobre las calificaciones 
obtenidas para luego llamarles la atención a sus 
hijos. El 61 % de los padres de familia tienen 
comités de padres y el 39% no están 
organizados':(15) 

"La tenencia de la tierra de las comunidades 
piloto es un 68.75% en propiedad, 6.25% en 
arrendamiento y en un 25% en usufructo. El uso 
de la tierra varía: en un 100% para cultivos anuales 
y permanentes, en un 37% para potreros, en un 
6.25% para bosques, en un 93.75% para aves de 
corral y en un 37.50% para mantener ganado, 
especialmente en la región IV.(I6J 

"El destino de los cultivos es para 
autoconsumo o comercialización. Para 
autoconsumo los principales productos son: maíz, 
frijol, café, arroz, frutales, aves de corral. Para 
comercialización: maíz, fryoi, hortalizas, café, arroz, 
flores, cardamomo y arroz. Ganado, en la Región /V. 

Entre las industrias caseras y artesanías, las 
principales son los tejidos, jarcia, cerámica y 
orfebrerja. En el 37.5% de las comunidades no se 
reporfo acfividad arfesanal o ind~s t r ia l . (~~~ 

Por otro lado, el padre y madre de familia 
tienen muy claro el concepto de "vida" que quieren 
para sus hijos y aunque saben que hoy en día se 
debaten en "medio" de dos ideales, la mayoría 
apunta por los humanos. Muchas veces el padre y 

madre de familia saben que sus hijos e hijas al 
completar la educación primaria, lo primero que 
quieren hacer es "irse" de la comunidad. 

Los padres consideran que los niños y niñas 
tienen que formarse para quedarse en la 
comunidad, así como para seguir "viviendo" bajo 
la perspectiva de vida que la "misma aldea ha 
mantenido". Desde esta perspectiva, el concepto 
que se tiene de desarrollo es muy diverso, por lo 
que no puede "entrar" en un modelo preestablecido, 
especialmente cuando éste se sustenta en bases 
económicas. La escuela en este caso juega un 
papel importante, porque ella "modificará" patrones 
culturales y formas de vida establecidas. 

El proyecto piloto contemplará entonces "la 
forma de vida" de las comunidades donde se 
encuentra "interactuando" la escuela, para que la 
tarea de ésta sea significativa, tomará en cuenta 
además la participación de los padres y madres de 
familia en el proceso innovador. Los maestros se 
capacitarán para respetar los elementos culturales 
y los introducirán al currículo no como contenido 
sino como proceso. 

El idioma, la forma de ser y las actitudes 
culturales que los. niños y niñas manifiestan serán 
tomadas en cuenta para partir de ahi los procesos 
"formales" de aprendizaje, "porque la cultura se vive". 

El proyecto contemplará la articulación de la 
cultura y la pedagogía como un proceso para 
generar "desarrollo" desde la comunidad y no para 
la comunidad. Las monografías, las historias, 
leyendas, visitas domiciliarias, el calendario esco- 
lar elaborado conjuntamente con los padres de 
familia, las tradiciones, costumbres, el vestuario, 
la comida, la vivienda y la forma como se ve a la 
naturaleza y a Dios son elementos culturales que 
el currículo incluirá como elemento y propiciara a 
través de la organización de los niños y niñas su 
respeto y valoración. 

Los padres de familia verán en este tipo de 
escuela que la cultura está inmersa dentro de su 
quehacer, observará que se toma en cuenta el 
conocimiento natural de los niños y niñas y que lo 
que se "vive" dentro de la comunidad es respetado. 

(14) Tomado: Programas y Proyectos de Desarrollo Integral -PRODI-/Academia para el Desarrollo Educativo -AED-, Descripción del 
Area Inicial de Nueva Escuela Unitaria en las Regiones II y IV, julio, 1992. 

(15) Idem. 
(16) Idem. 
(17) Idem. 
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Los procesos de "aprendizaje" que la escuela 
propicie estarán sustentados en "esa forma" de 
vida. Asimismo, promoverá la incorporación de 
otros elementos culturales, sociales, políticos, 
económicos y pedagógicos que sustenten técnica 
y científicamente el currículo escolar. 

Dentro de esta perspectiva comunitaria se 
trabajará conjuntamente con las autoridades y 
agentes educativos, quienes respetarán y 
aceptarán los convenios educativos establecidos 
entre la escuela y la comunidad. A ellos les 
corresponderá apoyar el proceso innovador. 

Conocer acerca de lo que acontece en las 
comunidades donde se encuentra la escuela, es 
conocer en parte los procesos y contenidos que se 
incorporan en el  currículo para generar el 
aprendizaje en los niños y niñas que acuden a ellas. 

Con las autoridades y agentes educativos 
a nivel regional: Los agentes educativos 
especialmente los "supervisores" fueron elegidos 
recientemente a través de una de las actividades 
del Proyecto Best, destinada a trabajar con el 
componente de Supervisión Educativa del 
Ministerio. Durante esa oportunidad se les 
convocó, seleccionó, capacitó y nombró como 
supervisores del sistema educativo. El Proyecto 
Best, los dotó de una moto, escritorios, máquina 
de escribir, archivos y enseres y útiles de oficina. 

Sin embargo, la superivisión tiene muchas 
limitantes y carece de implementación técnica y 
logística para lograr las metas propuestas. Existen 
335 supervisores en todo el país para supervisar a 
más de 50,000 maestros y maestras que 
pertenecen al sistema educativo. El escaso apoyo 
que reciben algunas veces los supervisores y 
supervisoras les afecta para realizar 
adecuadamente su tarea administrativa y 
pedagógica. 

La proyección de los agentes educativos 
(supervisores) en e l  planteamiento de una 
innovación educativa es básica y es necesario que 
se tomen en cuenta con la intención de encontrar 
el apoyo para el maestro, los padres de familia y 
los niños y niñas que forman parte de la innovación. 

Es conveniente tomar en cuenta que a partir de 
1995 se contó con una red a nivel nacional de 
capacitadores técnico pedagógicos que tienen 
como sede las mismas oficinas de los supervisores 
y realizan un trabajo de acompañamiento para 
enlazar lo técnico con lo administrativo. 

"Con los Agentes Educativos el proyecto 
espera; que los supervisores y capacitadores 
técnico pedagógicos asuman un papel diferente, 
que los caracterice como un agente educativo 
moderno, es decir; "La persona que ayuda, apoya 
y comparte la actividad educativa", "como el que 
estimula a los miembros del sistema educativo para 
mejorar su trabajo", "quien promueve la liberación 
del potencial humano para lograr mayor eficiencia 
y eficacia en la acción educativa".(18) 

"Dentro de un proceso activo de educación 
como el que NEU promueve, el papel del supervi- 
sor se modifica y se difine como: "asesor y 
dinamnizador" de los procesos administrativos y 
pedagógicos que se generan a su interior".(Ig) 

"Los supervisores educativos y capacitadores 
técnico pedagógicos como autoridades del nivel 
local tienen en consecuencia, un papel protagónico, 
principalmente en la fase de seguimiento y 
acompañamiento de los maestros y maestras de 
las escuelas vinculadas, la cual en suma, es una 
tarea técnica más que administrativa; es entonces 
una supervisión y asesoría para el cambio".(20) 

"Si el supervisor y los capacitadores técnicos 
pedagógicos están satisfechos con la misión que 
cumple en la escuela rural, si cree en sí mismo y 
en los demás, si reconoce el potencial humano y 
creativo de su gente, puede participar en la 
construcción de una nueva escuela, acorde con los 
avances de la ciencia y la tecnología".(21) 

Los supervisores y capacitadores técnico 
pedagógicos de Nueva Escuela Unitaria deberán 
reconocer los cambios que estas escuelas han 
sufrido, y ver que su función, con estas escuelas 
es diferente, es decir apreciarán el trabajo de los 
niños y niñas, reconocerán la razón de ser de los 
centros de aprendizaje, las bibliotecas escolares, 

(1 8) Tomado: Esquivel, Fausto1 Mogollón, Oscar; Guías de Capacitación para supervisores, Proyecto Nueva Escuela Unitaria, 1996. 
(19) Idem. 
(20) Idem. 
(21) Idem. 
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el gobierno escolar y la utilización de las guías de 
autoaprendizaje como elementos fundamentales 
del modelo de aprendizaje de NEU.  

Con relación a los procesos de evaluación 
aplicados en el aula, se espera que sea receptivo 
al cambio y que apoye el nuevo enfoque de la 
evaluación en el área rural, especialmente porque 
éste favorece al niño y a la niña que paralelamente 
trabaja cooperando con la tarea doméstica y 
productiva de su comunidad. 

Para el Proyecto, qué ventajas t iene 
definir una línea de acción diferente en los 
Términos de Referencia. 

El estudio y análisis de los Terminos de 
Referencia permitió, ante todo aclarar; qué elementos 
trabajar, cómo trabajarlos y en que tiempo y momento. 
A continuación algunas ventajas: 

a. Se contó con una definición clara para 
identificar estrategias de acción y productos 
concretos en determinado tiempo. 

b. Se planificó la aplicación de una metodología 
participativa para trabajar con los niños, 
niñas, maestros, padres de familia y agentes 
educativos en la "construcción del modelo de 
Nueva Escuela Unitaria". Asimismo, generar 
un proceso de formación permanente que se 
replicara en la pedagogía del aula. 

c. Se modificó la realización de una expansión 
a escala (going to scale), se optó por transferir 
experiencias de trabajo y los productos 
pedagógicos por fases y en forma simultánea 
en cada región. 

d. No se desarrollaron guías pre-fabricadas para 
los maestros y maestras. Se planificó 
desarrollar guías de autoaprendizaje que 
sirvieran para apoyary acompañar el trabajo 
de los niños y las niñas en la escuela. 

e. Las fichas de autoaprendizaje, fueron 
sustituídas por las guías de autoaprendizaje, 
porque éstas son más enriquecedoras para 
los niños y las niñas y además les permite 
generar procesos de autoaprendizaje, 
centrados en el modelo 'XPA'. Aprendo, 
Practico y Aplico. 

Se programó la elaboración, validación, 
evaluación y reproducción de doscientas 
veinte (220) guías de autoaprendizaje, en 
lugar de los dieciocho (18) juegos que los 
términos de referencia sugerían. 

No se definió un "prototipo" para un modelo 
de capacitación para maestros, más bien se 
"ideóJ'la forma de realizar talleres yprocesos 
de encuentros para "hacer pedagogía", donde 
los maestros con su trabajo aportarían sus 
ideas y con base a ello se desarrollarían los 
talleres de trabajo, los que se programaban 
hasta para quince horas diarias. 

Se planificaron nueve (9) módulos para la 
capacitación permanente a maestros, 
maestras, supervisores, agentes educativos, 
administradores de la educación, personal de 
escuelas normales, padres y madres de 
familia. 

Se visualizó la necesidad de instalar las 
oficinas del proyecto dentro de la 
infraestructura del Ministerio de Educación, 
o sea las Oficinas Regionales de Educación, 
identificándolas como las "Unidades de 
ApoyoJ' a los maestros y maestras. 

Se definieron estrategias y principios 
pedagógicos que modificaron el enfoque para 
el aprendizaje de la lectura y escritura 
correspondiente al primer grado de educación 
primaria rural, de las escuelas multigrado. 

Se buscó una estrategia que permitió 
involucrar a la supervisión y a los 
capacitadores técnico pedagógicos en el 
proceso con un enfoque de "apoyo y 
acompañamiento" al docente, más que 
fiscalización de la tarea docente. 

Se definió trabajar con los padres y madres 
de familia en conjunto, para que ellos 
organizados fueran un apoyo a la labor docente 
y al desarrollo de sus propios hijos e hijas. 

Se planificó la puesta en marcha de una 
nueva forma de descentralizar acciones, 
como una acfividad clave para poder trabajar 
conjuntamente con los maestros y maestras 
de una forma participativa. 
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n. Se identificaron los equipos técnicos de 
trabajo y su tiempo de duración, con e l  
propósito de involucrar personas del estado. 
Cuando el equipo es autosuficiente no deja 
penetrar personal del Ministerio. 

ñ. Se logró un acompañamiento permanente de 
los funcionarios de la Agencia donante 
(USAID/G), permitiendo de esta manera un 
entendimiento permanente de aprobar 
recursos para necesidades sentidas, en la 
medida que se iba construyendo el modelo 
de NEU. 

Luego de modificados los Términos de 
Referencia .... 

¿Cuáles fueron los siguientes pasos que 
se dieron? 

La idea de crear un modelo de educación 
primaria rural con calidad nace con la intención de 
mejorar significativamente la  cobertura y 
permanencia de los niños y niñas en ese nivel 
educativo del sistema. 

Desde esta perspectiva, es importante 
definir una estrategia de trabajo que permita 
generar metodologías acordes a las 
necesidades identificadas y precisadas en un 
diagnóstico previo. La presencia de un equipo 
de trabajo mínimo permite encaminar el proceso 
al desarrollo de la estrategia con procesos 
participativos, en el cual los usuarios del proyecto 
piloto contribuyen con sus saberes y experiencias 
a "diseñar" una forma nueva de hacer educación 
rural con calidad. 

Las ideas principales que dieron forma a la 
Actividad de Nueva Escuela Unitaria del Proyecto 
Best fueron presentadas a cuatro instancias: 

a) A las autoridades de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional en Guatemala 
USAIDIG, quien define los Términos de 
Referencia, para cada una de las actividades 
del Proyecto Best, dentro de ésta definir los 
alcances y limitantes de la actividad 
correspondiente, en este caso "Escuela 
Unitaria". Era importante que se incluyera 
el nuevo enfoque de trabajo y la forma como 
se llegarían a alcanzar los productos. 
Asimismo, definir una estrategia diferente 

para la asignación de recursos, de acuerdo 
a las necesidades que se fueran presentando 
en el desarrollo participativo de la actividad. 

b) Al Jefe de Equipo de Asistencia Técnica de 
la Academia para el Desarrollo Educativo 
-AED- con sede en Guatemala, la intención 
es definir el Alcance de Trabajo de las 
actividades que se desarrollarán y el 
compromiso laboral del especialista con la 
empresa empleadora. Por otro lado, la 
descripción de los aspectos que se 
desarrollarán durante la duración de la 
experiencia piloto. 

Una vez definido por ambos, la USAlDlG y 
la AED-G, los Términos de Referencia y los 
Alcances de Trabajo, se definen las 
estrategias y políticas globales que ante el 
Ministerio de Educación se presentarán, se 
cuida que la congruencia con las estrategias 
y políticas del Ministerio de Educación sean 
altamente significativas en vista que de ello 
dependerá que la actividad se vea como un 
"apoyo" dentro del proceso de planificación 
estratégico del Ministerio de Educación. 

Las reuniones con la USAlDlG y AED 
permiten concretar la forma de trabajo que 
se utilizará para el proyecto piloto, así como 
la forma idónea para la asignación de 
recursos financieros. Los acuerdos que se 
han establecido forman parte de los Términos 
de Referencia de la actividad. Fue necesario 
considerar en este acuerdo lo sugerido por 
la evaluación de medio término realizada al 
Proyecto Best a mediados del año 1992, en 
la cual se sugieren cambios en la actividad 
"Escuela Unitaria" y las estrategias de trabajo 
prioritarias del Proyecto Best en coordinación 
con el Ministerio de Educación. 

Durante estos acuerdos estuvo presente la 
Coordinadora General del Proyecto dentro del 
Ministerio de Educación. 

c) Se presenta la idea original también: a) a las 
autoridades centrales del Ministerio de 
Educación o sea; Viceministerio Técnico, 
Dirección General de Educación, Direcciones 
de Nivel, b) a las autoridades regionales o 
sea a los Directores Regionales y 
Departamentales de Educación de las dos 
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regiones donde se ubica la experiencia piloto 
y c) a los profesionales Técnicos 
Pedagógicos de las Direcciones Regionales. 

d) Se presentan las ideas del proyecto a los 
maestros y maestras que participarán en él. 
Mas adelante se detalla la comunicación con 
esta instancia. 

El producto fundamental de esta actividad 
es tener y mantener informadas a las autoridades 
y usuarios que tendrán una participación directa 
con el proyecto. Esto facilita la toma de decisiones 
con relación a lo que acontece hacer dentro de la 
actividad del Proyecto Piloto. Las personas 
conocen los antecedentes y justificación del plan 
de trabajo y los lineamientos globales de acción 
están ya definidos y aprobados por las personas 
que de alguna forma tienen que ver con la 
realización de la experiencia piloto. 

Con relación a estas primeras acciones que 
se realizan se definen claramente tres aspectos que 
en la administración es importante tomarlas en 
cuenta: 

Queda claro en qué se invertirá, para qué 
cantidad de usuarios, para lograr qué metas 
concretamente, qué fases se desarrollarán 
durante la experiencia piloto y en cuál de ellas 
se tiene que hacer la mayor inversión de 
recursos humanos y financieros, 

Queda claro cuales serán los flujos de 
coordinación a nivel central y de autoridades 
a alto nivel, quién toma las decisiones, cuáles 
son los canales de comunicación a nivel 
departamental y regional y qué aspectos se 
estudiarán y analizarán antes de iniciar las 
actividades en el campo, y 

Queda definida la forma de trabajo que se 
empleará para desarrollar la experiencia, 
especialmente si ésta es de índole 
participativa, se hace necesario demostrar 
técnicamente por qué este proceso 
metodológico y no otro, especialmente 
cuando se espera lograr un producto de 
calidad educativa en el sector rural y nivel 
primario. 

Una vez definidos estos aspectos las 
actividades que se realicen a cualquier nivel, fluirán 
adecuadamente logrando así con facilidad su 
aplicación. 

Presentando las líneas globales del 
Proyecto a los Maestros y Maestras: 

Luego de haber definido las estrategias y 
políticas de la Actividad de Nueva Escuela Unitaria 
del Proyecto Best, de haber involucrado a las 
autoridades centrales representadas en el Comité 
de Ejecución del Proyecto Best y de haber 
identificado una forma de trabajo previo, es 
necesario presentar estas líneas globales del 
proyecto a los maestros y maestras. 

La presentación del proyecto a los maestros 
de las Regiones Norte II ( Alta y Baja Verapaz) y 
Región IV (Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa), se hace 
con la única intención de involucrarlos desde el 
inicio y no cuando el proyecto ya está planificado y 
programado. 

La presentación de las ideas globales a los 
maestros y maestras de estas dos regiones, 
conlleva la convocatoria y realización de una 
reunión para desarrollar la agenda donde 
colectivamente los maestros llegan a concluir que 
el proyecto que se construya será un proyecto que 
a través de los servicios, apoya el proceso de 
trabajo en la escuela y que se hace necesario 
construir el proyecto con la participación de todos 
Además, se define la forma de trabajo, en este caso 
participativa, por lo que se hace necesario indicar 
a los maestros y maestras que al ser seleccionados 
se requiere de una actitud voluntaria, para 
convertirse en pioneros de la experiencia. 

Seleccionando a los maestros y maestras 
de 100 escuelas, para iniciar la experiencia 
piloto: 

"Durante la reunión de presentación del 
proyecto a los maestros y maestras, se aplicó un 
cuestionario. El instrumento recabó información 
sobre tres aspectos: perfil de la comunidad del 
área piloto, perfil de las escuelas del área piloto 
y perfil de los maestros del área piloto. El 
informante principal era el maestro o maestra. 
Durante la convocatoria se invitó a 865 maestros y 
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maestras que era la totalidad de los maestros 
ubicados en escuelas unitarias de las Regiones II 
y IV, a la reunión acudieron 440. La convocatoria 
se realizó con anuencia de las autoridades 
educativas a nivel regional y 

Al momento de convocar a los maestros y 
maestras, se invitó primero a los ubicados en 
comunidades lejanas y al final los ubicados en 
comunidades más cercanas, esto con la intención 
de que la información no fuera transmitida de maes- 
tro a maestro. Con esta estrategia se evitó el 
"contagio" de la información a nivel de municipios 
y aldeas. 

El centro de reflexión durante la reunión fue 
alrededor de los métodos tradicionales de enseñanza 
y los efectos que hasta el momento tienen con relación 
al desarrollo de la inteligencia de los niños y niñas 
que acuden a la escuela rural unitaria. 

Asimismo, se reflexionó sobre los niños y 
niñas que estudian y paralelamente trabajan en la 
cosecha y en las tareas domésticas, para lo cual 
no existen horarios, currículos y evaluación flexible 
que atienda esta problemática pedagógica. 

Se centró también la reflexión con relación 
a como uno, dos o tres maestros con acción 
multigrado, que apoyados de ciertos servicios 
pedagógicos, logren que los niño y niñas de sus 
escuelas culminen la primaria en su aldea. 

"Ficha técn ica que  se ut i l izó,  para 
se lecc ionar  a l o s  maestros,  escuelas y 
comunidades: 

a) Investigación documental: 

Identificación de fuentes y consulta de 
documentos relevantes a la situación de la 
educación rural en Guatemnala y, en particular, de 
la escuela unitaria. 

Identificación y consulta de fuentes de 
información secundaria sobre la situación 
socioeconómica de las Regiones 11 y IVy, en particu- 
lar sobre las comunidades seleccionadas como piloto 
de Nueva Escuela Unitaria, dentro de dichas 
regiones. 

b) Información primaria: 

Encuesta presencial en grupos, mediante 
cuestionario autoadministrado, entre los maestros 
y maestras de las escuelas unitarias de las regiones 
11 y /V. El diseño de la encuesta fue universal, trans- 
versal, con preguntas abiettas y cerradas, sobre 
variables seleccionadas de la situación actual de 
la comunidad educativa de la escuela unitaria en 
dichas regiones. La población del estudio, estimada 
en 865 maestros y convocada en su totalidad, 
estuvo representada en la encuesta por  440 
docentes (51%) que atienderon la invitación. 

Sondeo de la  situación general de las 
comunidades seleccionadas como piloto de Nueva 
Escuela Unitaria, con base en un instrumento guía 
de recopilación de los dafos sobre variables 
socioeconómicas seleccionadas, uniforme para las 
comunidades investigadas. 

El diseño del sondeo fue a base de una 
muestra cualitativa, sin representatividad 
estadística. El universo se define como las 170 
comunidades seleccionadas, 100 como piloto y 10 
como laboratorio, para la etapa inicial de Nueva 
Escuela Unitaria. Se siguió un proceso de 
homogeneización de los elementos del universo, 
sobre los dominios de estudio de número de 
habitantes, distancia a la cabecera municipal y 
niveles de interacción comunidad - escuela; 
habiéndose logrado definir 8 grupos para cada 
región. Se visitó una comunidad perfeneciente a 
cada uno de dichos  estrato^"."^) 

Buscando el apoyo de las autoridades 
educativas a nivel local. 

De una forma simultánea mientras se estaba 
trabajando en la selección de los maestros y 
maestras que iniciarían la innovación en las 
escuelas unitarias, se requería del apoyo técnico y 
administrativo de las autoridades educativas. 

Tres aspectos se tomaron en cuenta, con 
relación a las autoridades educativas, antes de 
iniciar la innovación educativa: 

a) Involucrar desde el inicio a las autoridades 
para que conocieran los aspectos que se 

(22) Tomado: Programas y Proyectos de Desarrollo Integral -PRODI-/Academia para el Desarrollo Educativo -AED-, Descripción del 
Area Inicial de Nueva Escuela Unitaria en las Regiones II y IV, julio, 1992. 

(23) Idem. 
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desarrollarían conjuntamente con los maes- d) Observar el funcionamiento de las escuelas 
tros y maestras que formarían parte de la nuevas de Colombia y la forma como 
experiencia. interactúan los agentes educativos en ellas. 

b) Motivar e insentivar constamente a las e) Identificar 10s elementos de 10s componentes 
autoridades educativas para que autorizaran del Modelo que hacen funcionar las escuelas 
a los maestros y maestras a participar de la nuevas y como los agentes educativos 

experiencia. juegan un papel de apoyo y seguimiento en 
ello. 

c) Mostrar el producto de una innovación 
educativa similar a la que se quería f) Identificar los elementos que hacen posible 

desarrollar, para que pudieran ubicarse en en las escuelas nuevas de Colombia, la 
articulación de los componentes curriculares 

todo el contexto pedagógico que se esperaba como: comunidad, cultura, convivencia 
lograr. Esto en otras palabras era presentar democrática y las formas de aprendizaje 
la síntesis de la "experiencia pedagógica" a abierto en los estudiantes. así como los 
las autoridades. 

Se hacía necesario contar con el apoyo de 
los agentes educativos, para que los maestros y 
maestras pudieran trabajar con un respaldo legal. 

Con el objetivo de presentar la experiencia 
de "Escuela Nueva" de Colombia, fue programada 
una visita de "observación" como una de las 
primeras acciones de motivación y transferencia 
de "un proceso" a los agentes educativos de Gua- 
temala, especialmente los de las Regiones II y IV, 
sedes del Proyecto Piloto, a quienes les 
correspondería, apoyar, coordinar y cooperar en la 
realizacion de la tarea docente de los maestros y 
maestras que iniciarían el proceso de cambio en 
sus escuelas. 

procesos de evaluación. 

Desarrollo de la visita: 

La visita fue programada por la Academia 
para el Desarrollo Educativo, el especialista en 
Escuela Nueva y financiada por la USAIDIG. Las 
autoridades que fueron elegidas para realizar la 
gira fueron los Directores Departamentales, 
Directores Regionales, Técnicos Pedagógicos de 
las Regiones II y IV del Proyecto Piloto. 

La decisión de enviar a Colombia a las 
autoridades de ambas .Regiones resultó ser fa- 
vorable, los aspectos identificados y reconocidos 
como parte del modelo de educación para las 
escuelas unitarias de Colombia proporcionó 
parámetros e indicadores que ellos como 

Es importante que las autoridades educativas autoridades evaluaron de ventajosas para la 
educación primaria rural guatemalteca, por 

una pedagógica de esta ejemplo: la permanencia de los en 
naturaleza para ''dejar hacer" a los y las escuelas, las nuevas formas de aprendizaje, 
maestras guatemaltecos su propia experiencia. los distintos procesos para evaluar e l  rendimiento 

escolar en l o s  alumnos, la forma en que los 
Los objetivos de la visita: alumnos y alumnas se desenvuelven en e l  

gobierno escolar y otros aspectos, hicieron sentir 
a) Conocer la forma COt-t?o 10s niños Y niñas en los agentes educativos la  necesidad de 

interactúan para lograr sus procesos de promover un proceso educativo similar a l  de 
aprendizaje y desarrollo de la inteligencia. Escuela Nueva de Colombia en Guatemala. 

b) Conocer como se involucran los padres de Por otro lado, fue bastante novedoso 
familia en los procesos de aprendizaje observar y verificar la participación de la comunidad 
apoyando a sus hijos e hijas. educativa (maestros, alumnos, autoridades 

educativas y padres de familia). Constatar la 
c) Conocer los elementos administrativos, interacci0t-1 entre el componente pedagógico Y 

curriculares, comunitarios y de capacitación administrativo en Colombia, despertó interés y 
que las ~~~~~l~~ N~~~~~ de Colombia motivó a las autoridades guatemaltecas, 

contemplan en su modelo de ejecución. especialmente porque se observó como las 



autoridades educativas en Colombia apoyan y se 
constituyen en facilitadores de los maestros y 
maestras. 

La visita directa a los centros de apoyo al 
docente, los microcentros rurales de maestros y 
las escuelas nuevas que aplican esta metodología 
motivó la pedagogía dentro de ellos. Les hizo tomar 
consciencia que el cambio debía apoyarse a través 
del apoyo al maestro. 

Asimismo, fue novedoso ver como otros 
organismos autónomos como las Municipalidades 
y No gubernamentales como las Fundaciones y 
Asociaciones cooperan en el desarrollo educativo 
de las escuelas. La visita incluyó el área cafetalera 
de Colombia con la intención de que los 
representantes de Santa Rosa y Alta Verapaz 
conocieran la incorporación de las entidades 
cafetaleras en el desarrollo de la educación local. 
Por ejemplo: muchas asociaciones de cafetaleros 
cooperan con el sostenimiento de estas escuelas, 
algunos contribuyen con el mejoramiento físico de 
los edificios escolares, otros con dotar equipo o 
mobiliario y otros con el sostenimiento de becas 
para estudiantes de pocos recursos. 

Dentro de esta perspectiva, se perfila la 
"función" del nuevo agente educativo para el 
proyecto de Nueva Escuela Unitaria de Guatemala, 
con la intención de "promover" espacios de 
participación a los usuarios, especialmente a los 
maestros, maestras, estudiantes y padres de 
familia, con la finalidad de que fueran ellos quienes 
a través de la interacción y cooperación generaran 
el Modelo de una escuela rural que permitiera a 
los niños y niñas permanecer en ellas y lograr 
egresar con éxito. 

La sensibilización que se logró con la visita 
a Colombia fue bastante significativa, es por ello 
que se recomienda al inicio de cualquier actividad 
de esta naturaleza, llevar a los agentes educativos 
a visitar experiencias pedagógicas que muestren 
productos significativos, es decir: donde se pueda 
observar la interacción de los niños y las niñas en 
su organización administrativa dentro de la escuela 
y en el manejo de procesos de aprendizaje, donde 
se observe la forma de trabajo del docente y su 
articulación al currículo, así como su comunicación 
fuera del aula con otros docentes. La presencia 

de los agentes educativos frente a experiencias 
pedagógicas despierta interés para "dejar hacer" a 
los maestros y maestras que tienen bajo su 
responsabilidad acciones similares. 

Una estrategia para la descentralización 
de la administración del plan. 

Una vez identificadas las directrices del plan 
del proyecto piloto y presentado a las autoridades 
educativas y a los maestros y maestras, se toma 
la decisión de que éste se realice con la 
participación de ellos, el propósito fundamental es; 
involucrar desde e l  inicio a los autores de la 
innovación educativa para las escuelas unitarias 
guatemaltecas. 

L o s  maes t ros  y maestras detectan 
necesidades. 

En el mes de junio de 1992, se convoca a 
los maestras y maestros seleccionados de las 100 
escuelas unitarias de las Regiones II y IV para 
elaborar conjuntamente con el especialista de 
Escuela Nueva, el diagnóstico de necesidades así 
como algunas acciones tendentes a mejorar la 
situación detectada por los mismos docentes 
durante el primer taller sobre: "Identificación de 
Necesidades, problemas y  solucione^".^^^) 

"Conformados los grupos de trabajo, se 
realizó un diagnóstico de necesidades en cada 
componente: a) capacitación, b) currículo, c) 
comunidad y d) administración, especialmente para 
identificar los problemas pedagógicos que tenían 
relación directa con el aprendizaje de los niños y 
niñas. Este diagnóstico permite ubicar los rubros 
de la inversión y el costo del proyecto. 

La metodología de trabajo empleada en esta 
fase fue el método ZOOP; proceso de planificación 
utilizado para identificar problemas y soluciones. 
A cada problema se le identificó una causa y un 
efecto o sea las variables independientes y 
dependientes. La identificación de soluciones se 
desarrolló en la segunda fase y al finalizar se 
elaboró una matriz de planificación que incluyó: 
objetivo general, objetivos epecíficos, actividades, 
indicadores de calidad y recursos/limitantes o 
supuestos de la ejecución del plan".(25) 

(24) Tomado: Programas y Proyectos de Desarrollo Integral -PRODI-/Academia para el Desarrollo Educativo -AED-, Consultoria 
participativa, julio, 1992. 

(25) Idem. 
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Asimismo, se aprovechó la actividad para 
actualizar la base de datos de los maestros y 
maestras, elaborar el mapeo de escuelas y obtener 
otras opiniones adicionales que de ellos emanaron, 
con el propósito de enriquecer el plan de acción. 

"La experiencia de trabajar conjuntamente 
con los docentes generó confianza y motivación 
dentro de ellos mismos. Sin embargo, tres 
situaciones surgieron que vale la pena indicar: 

a) Algunos de ellos expresaron, que pensaron, 
que sólo se realizaría el plan y que el proyecto 
ya no se ejecutaría. La desconfianza 
prevalecía en el grupo, a pesar de haber 
definido claramente hacia donde se pretendía 
llegar y por qué con ellos y no con otro grupo 
de maestros y maestras. 

b) La duda que se generó, los impulsó a realizar 
un documento con peticiones, en el cuál 
muchas iban encaminadas a exigir mejoras, 
económicas y a recordar una vez más que 
"su tarea docente" era un sacrificio en la 
mayoría de las veces. La queja del 
"abandono" del "maestro rural", por parte del 
Ministerio tomó su espacio en el escenario, 
situación que no tenía ningún tipo de relación 
con el proyecto. Sin embargo, el maestro 
siempre está a la espera de hacer notar sus 
"necesidades y expectativas". Es evidente 
que el maestro rural se siente "abandonado" 
y "desmotivado", muchas veces cuando las 
autoridades se refieren a ellos lo hacen 
indicando su "irresponsabilidad" más que sus 
"virtudes" y la buena voluntad de hacer algo 
con lo poco que tienen". Esto desmotiva a 
cualquier persona. 

c) Es importante indicar como la motivación en 
las personas genera actitudes humanas que 
permiten rendir un trabajo con calidad, fue 
sorprendente las respuestas encontradas en 
el taller. Los maestros y maestras "pensaron 
en sus alumnos y alumnas", se trasladaron 
mentalmente a sus comunidades, se 
involucraron con mucha responsabilidad en 
el "quehacer docente", se dispusieron a 

"asumir" una actitud de trabajo diferente para 
"mejorar su escuela", y sobre todo se 
dispusieron a darle paso a los niños y las 
niñas para que ellos ocuparan el lugar que 
les correspondia en la coadministración de 
la escuela. 

Desde esta perspectiva, se puede afirmar 
que los maestros y maestras guatemaltecos son 
un "vivero" de esperanzas y de trabajo pedagógico 
de calidad demostrada, porque al pasar los años 
allí están y no porque el proyecto les proporcione 
un apoyo. Están allí, porque por primera vez fue 
"apreciado y respetado su trabajo" y no únicamente 
utilizado para otros intereses".(26) 

"Aspectos Importantes como producto de 
esta actividad: 

a) Con un diagnóstico que define claramente 
las necesidades y problemas por los que 
atraviezan las escuelas con las que se inició 
la actividad, especialmente en el aspecto 
pedagógico. 

b) Organizar un Gobierno de Docentes que 
permitieran continuar avanzando en una 
forma parti~ipativa".(~~) 

Los Maestros elaboran los Planes de Acción: 

El desarrollo del plan se fue dando por fases 
y su programación se llevó a cabo en talleres, es 
decir, espacios de encuentro donde los maestros y 
maestras reciben información, expresan sus 
experiencias, concretizan acciones y se genera en 
conjunto, el compromiso de "realizar" en la práctica 
lo acordado. En cada componente los docentes 
tienen su participación y en cada acción que se 
coordina se mide el nivel de alcance en la realidad 
y si es necesario, se modifican acciones que vayan 
en beneficio de los usuarios. 

El plan del proyecto tiene cuatro 
componentes: a) administración, b) curriculo, c) 
capacitación y d) comunidad. Todos estos 
componentes articulados y coordinados entre si 
permiten generar acciones concretas que definan 
un plan de trabajo con estas características: 

(26) Tomado: Programas y Proyectos de Desarrollo Integral -PRODI-/Academia para el Desarrollo Educativo -AED-, Consultoría 
participativa, julio, 1992. 

(27) Idem. 
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Realista, concreto y objetivo porque fue 
elaborado con la participación de los 
docentes, 

Articulado con los componentes que lo 
integran, porque fue trabajado con 
metodología participativa, lo que implica que 
no se trabaja independientemente un 
componente del otro. 

Relacionado con la realidad y problemática 
educativa de Guatemala, en vista que los 
maestros y maestras proporcionaron ideas 
para su realización. 

Con alto grado de validez y confiabilidad 
porque los usuarios del proyecto lo 
elaboraron y en cada componente, aparecen 
las ideas y estrategias plantead& por los 
mismos maestros y maestras. 

Con alto nivel de aplicabilidad porque los 
mismos usuarios lo han elaborado y los 
mismos usuarios lo aplicarán, coordinarán, 
ejecutarán y evaluarán en su contexto 
educativo. 

Las características antes indicadas del nlan. . , 

se validan constantemente y se actualizan según 
otras necesidades encontradas. Los aspectos del 

plan continúan siendo los pilares fundamentales, 
que ahora forman parte del modelo NEU. Las 
formas de trabajo docente y las formas de entrega 
del aprendizaje se han modificado. La metodología 
participativa ha promovido ver constantemente lo 
que se genera como trabajo de equipo y ha 
permitido que en los Círculos de Maestros se 
analicen, estudien, reorienten y validen los 
materiales que los mismos maestros y maestras 
aplican con sus estudiantes. 

La constante participación de los maestros y 
maestras es lo que da confiabilidad y validez al 
plan. Si se entiende por confiable lo que se puede 
llegar a hacer sin generar "fracaso" y si se ve a a la 
validez; como lo que "el maestro acepta y aplica", 
porque el trabajo que realiza se ve reflejado en el 
aprendizaje de los niños y niñas. La validez y 
confiabilidad es lo que da a un plan la seguridad 
de invertir en recursos humanos y financieros. 

El maestro deja de hacer lo que no le agiliza, 
facilita y mejora su trabajo como maestro o maestra, 
el maestro cree en los elementos "innovadores"que 
le "facilitan" su trabajo y que les permite a sus 
alumnos y alumnas "aprender" de una forma 
sencilla y funcional, es decir, para la vida y en el 
momenfo oportuno. 

Mediante los talleres, los maestros aprenden a identificar necesidades, problemas y soluciones. 
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La participación de los maestros en la 
planificación y programación del proyecto además 
de dar confiabilidad y validez al  plan permite generar 
un nuevo concepto de pedagogía. Es decir, se cree 
que e l  buen pedagogo es e l  que tiene memorizado 
un sin fin de definiciones de lo que es la educación, 
la pedagogía y el  aprendizaje. Pocas veces se le 
concibe como e l  ser humano que es sensible a lo 
que está sucediendo en el  aula, a l  estudio de cómo 
aprenden los niños, a hacer concruente la tarea de 
la escuela con las tareas que los niños y niñas 
realizan en su casa, con la intención de presentar 
de una forma sencilla el  aprendizaje a los niños y 
niñas, a sencibilizarse de como los niños y las niñas 
aprenden de una forma individual y en conjunto, 
estos y otros aspectos son los que van 
construyendo la pedagogía. 

La pedagogía es hacer sencíllo lo  que 
pareciera ser difícil, es incorporar e l  juego en la 
escuela, es buscar una estrategia que pueda 
aplicarse en función, de que los niños y niñas 
desarrollen su inteligencia. El buen pedagogo es 
el que encuentra un modelo de aprendizaje para 
que los niños y niñas vuelvan en destrezas sus 
habilidades. El buen pedagogo es, e l  que forma 
un maestro reflexivo y, cuando se forma un maes- 
tro reflexivo se conviette en un pedagogo, que 
facilita a otras generaciones de maestros y de niños 
e l  hecho educativo. 

El componente Administrativo ... 
desarrollándose en forma descentralizada. 

Una vez definido el plan del proyecto piloto 
y ubicados los maestros y maestras con quienes 
se trabajaría la experiencia, se hizo necesario la 
instalación de las sedes de trabajo en la Región 
Norte, Cobán y en la Región Suroriente, Jutiapa. 
Se identificó personal a nivel local en los 
Departamentos y a nivel Regional, con la intención 
de capacitar y formar a ese nivel profesionales que 
en el futuro, se encargarían de la Actividad, para 
lo cual se integraron los equipo de trabajo y se 
iniciaron los procesos de descentralización. 

Un aspecto que es importante mencionar, es 
que las oficinas de las dos sedes del Proyecto se 
instalaron dentro de la infraestructura del Ministerio 
de Educación a nivel Regional y Departamental. 

La idea fundamental de esta acción es contar con 
equipos de trabajo de asistencia tecnica del 
proyecto piloto dentro del Ministerio a nivel local, 
para mantener una comunicación constante y un 
proceso de transferencia de tecnología horizontal, 
así como, mantener la participación de los maes- 
tros, maestras y agentes educativos en el proceso. 

El equipo de trabajo que se instaló fue 
mínimo, y la programación que se ejecutó estubo 
en función de las fases que se implementaron, es 
decir, durante la fase de iniciación existe más per- 
sonal en el equipo de asistencia tecnica y menos 
del Ministerio de Educación, durante el desarrollo 
de la segunda y tercera fase, se incorpora más per- 
sonal del Ministerio y se reduce el personal de la 
asistencia técnica. Un equipo grande de trabajo 
se siente autosuficiente para trabajar y no busca la 
interacción con el personal del Ministerio, mientras 
que un equipo mínimo se apoya en la 
infraestructura y los recursos humanos del 
Ministerio. 

La decisión de trabajar con metodología 
participativa, hace que de una forma paralela y 
prioritaria se trabaje con el componente de 
administración, ¿por qué razón?. 

- Porque el "descongestionamiento" 
administrativo es básico cuando se trabaja con 
"procesos participativos", la descentralización "tiene 
que darse" y dejar paso libre a los maestros y 
maestras para que puedan trabajar la innovación 
en los componentes de currículo, capaciatación y 
comunidad. No se trata de desorganizar lo 
establecido, pero si "hacer que la organización 
funcione" y que esté al servicio y en apoyo de la 
"tarea docente". 

Porque es necesario al iniciar, que las 
autoridades educativas "confíen y crean" que los 
docentes tienen autoridad didáctica y pedagógica, 
para trabajar como un equipo de profesionales. Es 
importante que las autoridades vean en los 
docentes sus capacidades, crean en ellas y las 
respeten. Tener a las autoridades a favor del 
docente es un logro que vale la pena indicar, porque 
de ello depende en parte e l  logro de las actividades. 
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La iniciación del descongestionamiento 
administrativo: 

Incluye prioritariamente la realización de las 
siguientes acciones: 

* Organización de las Unidades de Coordinación 
de N.E.U., en las regiones II y IV. 

* El inicio de la elaboración de los Módulos 
del Manual de Capacitación. 

Organización de las Unidades de Coordinación 
de N.E.U., en forma descentralizada en las 
regiones Il y IV. 

La Unidad de Apoyo a los maestros, se 
integra con la idea fundamental de descentralizar 
y regionalizar las acciones del proyecto piloto. La 
Unidad está integrada por tres grandes 
componentes administrativos: 

* Acciones de administración a través de un 
Comité ejecutor a nivel Regional en ambas 
regiones (norte y suroriente). 

* Centro de Recursos. 

* Círculos de Maestros y Escuelas Piloto de la 
fase inicial y de consolidación. 

Las acciones de administración a través 
de un Comité: 

En los procesos técnicos como 
administrativos, es fundamental contar con una 
estructura que permita la coordinación de acciones, 
la localización de recursos y la puesta en marcha 
de las actividades en el momento oportuno, con el 
propósito de satisfacer las necesidades inmediatas. 

Para la definición de la Unidad de apoyo a 
los maestros y maestras se llevó a cabo un taller, 
cuyo objetivo principal era el de definir los 
elementos básicos y sus funciones dentro de esa 
unidad, as¡ como los canales de comunicación y 
fluidez para hacerla funcional a todos los niveles. 

¿, Cómo se constituye el comité ? 

El comité está integrado por el Director Regional, 
Director Departamental, Supervisores, Coordinador de 
NEU y representates de los maestros y maestras de 
los círculos de maestros del proyecto. 
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Los  maest ros presentan propuestas 
elaboradas en los círculos. 

La actividad del comité es la de analizar las 
necesidades de las escuelas con el propósito de 
utilizar los recursos existentes para apoyar un 
proceso de planificación anual y trimestral, que 
desarrolle acciones para satisfacer las necesidades 
detectadas y resolver de forma oportuna y concreta 
los problemas presentados. 

Los planes que del comité emanan, se agilizan 
y concretizan a través del Círculo de maestros, 
quienes a través de sus representantes, (maestros y 
maestras designados por los mismos maestros) los 
definen conjuntamente con los agentes educativos, 
con el propósito fundamental de mejorar los aspectos 
débiles de las escuelas. 

La fuente de datos y acciones del Comité, 
son los Círculos de maestros y las escuelas piloto, 
quienes a través de sus supervisores y líderes 
maestros y maestras elegidos por los otros maes- 
tros y maestras concretizan propuestas factibles 
de aplicarse, para resolver las diferentes 
situaciones que se presentan en las escuelas. De 
esta forma, las acciones de administración, quedan 
totalmente descentralizadas a nivel local, tomando 
en cuenta la realidad de la situación educativa de 
las escuelas unitarias del proyecto piloto. 

 de este punto de vista se logran dos 
productos concretos, que van en beneficio del 
sistema educativo: 

mental es cooperar en todos los esfuerzos que se 
realizan para cumplir con los planes de trabajo que 
emanan del Comité. 

Para estar en comunicación constante con 
los maestros y maestras, la estrategia de los 
Centros de Apoyo a nivel regional es un verdadero 
acercamiento y apoyo para los docentes. 

Asimismo, se proporciona apoyo en la 
reproducción en borrador de las guias de 
autoaprendizaje de los niños y niñas del primer y 
segundo ciclos, la reproducción en borrador de los 
materiales de apoyo a los procesos de formación 
permanente y para la producción de materiales 
diversos a nivel de oficina. 

El  Centro de Recursos, coopera en el 
desarrollo de las fases del proyecto, que tienen 
relación directa con los usuarios (maestros, 
estudiantes, agentes educativos y padres de 
familia), así como, el equipo tecnico. Las acciones 
para los cuales son creados: 

a) para apoyo del proceso de aplicación y 
validación de las guias de autoaprendizaje 
para los niños y niñas del primero y segundo 
ciclos de educación primaria rural, 

b) para fortalecer la fase de seguimiento y 
asesoría de la formación permanente de 
maestros y maestras, especialmente en la 
reproducción del material de apoyo y en la 
aplicación del proceso, 

a) maestros y maestras involucrados en la c) para apoyo profesional al maestro y maestra, 
solución de los problemas de sus escuelas 
con un apoyo logística y tecnico acorde a d) para apoyo y seguimiento a los círculos de 
sus necesidades, maestros y maestras conformados en la 

Región Norte y Suroriente del proyecto. 
b) problemas y debilidades de las escuelas 

resueltos, a través de una planificación En la unidad de apoyo al maestro; se invierte 
descentralizada, con un porcentaje alto de en compra de mobiliario y equipo no sofisticado 
poderse implementar a través de los mismos sino un equipo que a nivel local fortalezca la tarea 
usuarios del proyecto (maestros, maestras, docente, profesional y su proyección a la 
agentes educativos, niños y niñas y padres y comunidad. 
madres de familia). 

En el centro de recursos de NEU, interesa 
Los centros de recursos dentro de la sobre todo contar con los materiales y equipos que 

Unidad de Apoyo al Maestro: apoyen la tarea del maestro en las escuelas, es 
por ello que se constituye con lo básico y mínimo 

El Centro de Recursos, forma parte de la sin que sea sofisticado, los mismos maestros y 
Unidad de apoyo al maestro y su próposito funda- maestras determinan el parámetro de lo que se 
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necesita realmente como apoyo a su tarea. Por 
ejemplo: un equipo que le permita a los maestros 
hacer audiovisuales, materiales de consulta para 
los niños, reproducciones menores de material para 
la escuela. 

Los Círculos de Maestros y Escuelas 
Piloto de la fase inicial: 

Los círculos de maestros son la 
representatividad de los maestros y maestras del 
proyecto piloto. Su función principal enriquece 
cuatro aspectos: 

a) Reívindican necesidades humanas básicas 
como la convivencia, la creación, la libertad, 
el entendimiento y el afecto. 

b) Fomentan la necesidad de participación 
como posibilidad de transformación a nivel 
personal y social y como respuesta para vivir 
la democracia. 

c) Facilitan la identificación de necesidades y 
soluciones a una dinámica permanente de 
reflexión-acción, que parte de la práctica 
cotidiana de cada docente. 

d ) Facilitan el proceso de formación permanente, 
proporcionando un espacio para que los 
mismos maestros y maestras, expongan sus 
saberes y experiencias de trabajo, por lo que 
la transferencia de tecnología es hqrizontal, de 
maestro a maestro. 

Desde esta perspectiva, al maestro y maestra 
se le ve como un "agente reflexivo, creativo y 
dinámico", digno de exponer las experiencias de 
sus alumnos y alumnas, respetarle su propio ritmo 
en la innovación del proceso y como un "profesional 
de la pedagogía". 

La idea de crear Círculos de maestros nació 
en el taller de Gobierno Escola6 en vista que la escuela 

* ¿Cómo puede ser la estructura administrativa de un círculo de maestros de N.E.U.? 

Otros 
Agentes 

Educativos 

MONITOR 9 
Centro de 

dad de Apoyo al 
Docente 

ESCUELAS DE N.E.U 
ORGANIZADAS EN EL 1 1 C~RCULO I 

Linea de Autoridad 
. . . . . . . Linea de Coordinación 
- - - - Línea de Asesoría 

DEL C[RCULO 

* Boletín 1, N.E.U., 1992 
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iba a estar organizada, los maestros decidieron 
organizarse también y a ese tipo de organización 
decidieron llamarle "Círculos de Maestros''. 

Los primeros Círculos integrados fueron los 
de Cobán y Chamelco, llamado Aj Pop Batz, esto 
motivó a los otros maestros y maestras a integrarse 
en Círculos. No se cometió el error de 
institucionalizar el círculo y autorizarlo bajo 
resolución, más bien se mira como un "Club 
Pedagógico" que causa satisfacción, es un tipo de 
organización natural y espóntanea más que 
impuesta jurídicamente. 

La organización de los maestros y las 
maestras en Círculos permite, que se pueda 
mantener una comunicación constante con ellos. 
Asimismo, se propician espacios para que la 
comunicación entre ellos sea fluída y de 
transferencia de tecnología, es decir, si algun maes- 
tro descubre una forma de hacer algun material y 
orientar los procesos de las guias lo comparte con 
los demás, este aspecto es muy importante porque 
se fundamenta especialmente en la idea 

pedagógica de "construir en conjunto" y de "respetar 
y apreciar" lo que los colegas descubren con el 
desarrollo diario de su tarea docente. 

Por otro lado, los círculos de docentes, tienen 
la libertad de involucrar a otros docentes de otras 
escuelas y de otras comunidades si lo desean, ésto 
con la intención de "transferir tecnología" e 
involucrar nuevos docentes en el proceso de trabajo 
para las escuelas multigrado con metodología NEU. 

Es importante también indicar que los valores 
humanos y profesionales que el mismo Círculo 
genera, a través de la convivencia, es 
impresionante. Si los niños y las niñas están 
aprendiendo otra forma de hacer "aprendizaje", es 
indispensable que los maestros y maestras de esos 
niños, reflexionen constantemente otras formas de 
trabajo innovadas por ellos mismos. Así como, la 
consecuencia que el cambio tiene para los mismos 
maestros. Cuando los niños y las niñas se integran 
en su gobierno escolar, cuando trabajan con las 
guias de autoaprendizaje y cuando se preparan 
para aprender solos o en compañía, los maestros 

Los Círculos de Maestros permiten que los docentes fortalezcan sus valores humanos y profesionales. 
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y maestras tienen que tener muy claro qué papel 
les corresponde desempeñar ahora. Los Círculos 
son el espacio ideal para cuestionarse 
constantemente ese cambio y esa innovación en 
el aula. Asimismo, motivarse para continuar 
generando otros procesos de innovaciones y 
cambios en la escuela. 

Los círculos de maestros se reunen 
constantemente para intercambiar experiencias y 
compartir sus vivencias pedagógicas del aula. Las 
conclusiones y planteamientos que se realizan en 
los círculos son comunicados al director del 
proyecto. Si alguna de las acciones necesita de 
acompañamiento o asesoría, el director es quien 
se ocupa de asignar recursos y retroalimentar el 
trabajo de los círculos de maestros. 

La convivencia y el acompañamiento que los 
maestros tienen en los círculos les permite un 
crecimiento pedagógico, ese es, uno de los 
propósitos fundamentales; que dentro del Círculo 
se construya pedagogía. 

Los Círculos reciben todo el apoyo necesario 
por parte del proyecto, reciben algunos 
implementos para elaborar materiales didácticos. 

La organización de los Círculos permite que 
en el futuro, éstos puedan constituirse en una 
Organización no Gubernamental, que permita una 
proyección más fuerte y amplia en el área de la 
educación rural. 

La experiencia de los Círculos es una de las 
más nutridas con relación a la tolerancia 
pedagógica si se le puede llamar así, es deci,r no 
existe la costumbre de trabajar en grupo 
compartiendo saberes y experiencias, muchas 
veces un maestro se ausenta por algun tiempo y 
decide volver ... el círculo lo recibe de nuevo sin 
ningún reproche y con mucha alegría. Dentro de 
este proceso de crecimiento humano, la tolerancia 
y el respeto, son fundamentales. 

Las Escuelas Piloto: 

Las escuelas piloto de la fase inicial o de 
organización, son las escuelas seleccionadas en 
las Regiones Norte y Suroriente. Son 

representadas por sus maestros y maestras en los 
círculos de docentes. Estas escuelas se 
seleccionaron tomando en cuenta varios criterios 
que les atribuía, ciertas características, dentro de 
ellas: 

el criterio de distancia: no se pretendía 
tener un proyecto piloto de carretera, esto 
es, elegir escuelas a la orilla de la carretera. 
Por lo que fue necesario incluir escuelas 
lejanas, intermedias y cercanas, 

el criterio de trabajo docente: se eligieron 
escuelas donde trabajaran uno, dos o tres 
maestros, esto con la intención de buscar 
alternativas de trabajo que contribuyeran a 
la innovación de la tarea docente, 
"multigrado" y a la realidad del área rural de 
Guatemala, y 

el criterio de desarrollo comunitario: se 
eligieron escuelas que pertenecieran a un 
"perfil" específico de desarrollo comunitario, 
con el propósito de contar con 
representatividad y diversidad comunitaria. 
Esto es, aldeas que tuvieran los servicios 
básicos de desarrollo comunitario y por lo 
menos un comité de vecinos funcionando. 
No se tomó en cuenta el nivel de pobreza de 
la comunidad. 

Las escuelas ~ i lo to  son las escuelas donde 
se están aplicando, ejercitando y validando 
conjuntamente con los niñas y las niñas los maes- 
tros, las maestras y padres y madres de familia 
todos los principios y estrategias de Nueva Escuela 
Unitaria. 

En el diseño original se tenía previsto la 
selección de diez (1 0) escuelas "demostrativas o 
de laboratorio", dentro de la estructura general 
del pilotaje. Sin embargo, esto se eliminó de la 
primera fase, la inicial, porque se consideró que 
no era apropiado dividir el trabajo del docente en 
dos aspectos: 

a) el que podía mostrarse al visitante en las 
escuelas "demostrativas o de laboratorio", 
como aplicación de metodología, y 
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b) el que se realizaba dentro de las otras 
escuelas, las "piloto". 

El haber descartado la idea de tener escuelas 
"demostrativas o de laboratorio" al inicio del 
proyecto fue bastante acertado, este aspecto se 
enriqueció bajo el siguiente criterio: "Se debe 
trabajar con todas las escuelas porque se está 
trabajando para modificar una realidad, no muy 
alentadora en educación primaria rural". 

Al avanzar en el proyecto, si se desarrolló 
una fase con escuelas demostrativas, pero bajo 
el siguiente criterio: La acción demostrtiva n o  se 
designa sino se  adquiere. Para NEU esta 
diferencia es muy importante, l o  demostrativo 
depende de la tarea del maestro, del avance de 
los niños y niñas en s u  aprendizaje, de la  
familiaridad entre la comunidad y la escuela, 
de la compenetración de la autoridad a nivel 
local, de l  compromiso de l  maestro con s u  
escuela. Esto es lo  que hace a una escuela ser 
demostrativa, no  la designación del proyecto. 

Dentro de este proceso, es importante tomar 
en cuenta que todas las escuelas, muestran 
procesos de trabajo diferentes, es decir; no se 
pueden tener prototipos establecidos, es por 
ello que en todas las escuelas los "procesos" 
y los "productos" son distintos. Claro, se espera 
calidad educativa en todas, pero nunca se espera 
"uniformar procesos y productos en los 
aprendizajes y el avance en la aplicación de la 
metodología, porque eso seria querer 
"uniformar" las respuestas humanas y 
profesionales de quienes const i tuyen la  
escuela, o sea, "los niños, las niñas, las maes- 
tras, los maestros, los agentes educativos y los 
padres y madres de familia". 

Es importante entonces, tomar en cuenta 
estos aspectos que parecieran ser sencillos pero 
de mucho sentido pedagógico. ¿Por qué de 
mucho sentido pedagógico? ... 

a) Si los maestros y maestras copian o se 
apropian de una metodología que observan 
aplicar a otros docentes, la construcción de 

Aunque todas las escuelas trabajan con los mismos principios activos, cada escuela es diferente y busca su 
propia identidad. 
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la pedagogía se queda limitada a dos o tres 
experiencias, pero si todos tienen algo que 
aportar dentro de sus propias experiencias 
docentes, el modelo crece y se aproxima más 
a la realidad educativa a nivel nacional. 

b) La ubicación de las escuelas es muy 
importante tomarla en cuenta. Las escuelas 
lejanas presentan características distintas a 
las que presentan las escuelas cercanas. Las 
comunidades han percibido o dejado de 
percibir situaciones que las hace ser 
diferentes. La sociología y la psicología so- 
cial juegan un papel muy importante en este 
espacio. Los padres de familia que tienen a 
sus hijos en una escuela lejana tienen un 
concepto distinto de lo que la escuela "debe" 
ser, con relación al concepto que tienen los 
padres de familia que tienen a sus hijos en 
una escuela cercana. 

c) Cada escuela es un caso, cada maestro y 
maestra tiene su propia personalidad 
pedagógica y su propia forma de trabajo 
docente, cada comunidad es diferente, por 
lo que se optó por dejar que se descubrieran 
esas particularidades y a partir de ahí, 
desarrollar una innovación que fuera 
permanente. Este criterio es independiente 
a la lejanía o cercanía de las escuelas. 

En las escuelas piloto, la construcción en 
conjunto, hace que se mantenga una motivación 
constante y que los usuarios del proyecto vean 
como suyo todo el proceso de trabajo. Asimismo, 
facilita la creación de una estrategia pedagógica 
construída por todos los involucrados en el proceso. 

En este proceso todos ganan, porque lo que 
se hace en una escuela, es compartido por otra, lo 
que hace posible generar un crecimiento y 
desarrollo en conjunto. Desde esta perspectiva el nivel de desarrollo 

que se tenga en la comunidad donde está ubicada 
la escuela, es lo que determina el papel que esta 
debe desempeñar. 

Aunque todas las escuelas trabajan con los mismos principios activos, cada escuela es diferente y busca su 
propia identidad. 
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La asignación de fondos y los procesos 
metodológicos participativos. 

Los proyectos que se sustentan en la 
participación de sus usuarios, utilizan metodologías 
con procesos participativos, este es el caso de 
Nueva Escuela Unitaria. 

La utilización de una metodología 
participativa, hace pensar en una estrategia espe- 
cial para el manejo y asignación de los fondos, 
especialmente cuando la asignación de los fondos 
está estrechamente relacionada con el logro de 
algunos productos, del proyecto piloto. La 
aplicación de procesos participativos implica mayor 
inversión de tiempo, por ejemplo: no es lo mismo 
invertir en una expansión a escala, que en una 
expansión por fases. En la primera se invierte 
menos tiempo, pero el impacto y la sostenibilidad 
es menor, en la segunda se invierte más tiempo, 
pero el impacto y sostenibilidad que se obtiene con 
los usuarios del proyecto es mayor. En la segunda 
se construyen los procesos pedagógicos 
conjuntamente con los usuarios del proyecto, en la 
primera son los técnicos los que "transfieren" los 
productos pedagógicos ya elaborados. 

Por otro lado, se puede calendarizar también 
el tiempo "aproximado" que los maestros y 
maestras emplearán para validar las guías de 
autoaprendizaje, se pueden definir criterios para 
organizar los elementos curriculares y lo que se 
invertirá en ello. Sin embargo, cuando se utilizan 
procesos participativos "surgen de pronto" otros 
aspectos que no se habían previsto, porque la 
"respuesta humana" es indescriptible, por lo que 
es importante que el "administrador" del proyecto 
asuma una postura "flexible" y sobre todo 
"comprensible". De la asignación de fondos 
dependerán todas las actividades de campo. 

Un aspecto que es muy importante y 
conveniente tratar desde el inicio, es la forma cómo 
la agencia donante "inverfirá" sus recursos en 
espera de "procesos" y no únicamente de 
"productos". 

Sin embargo, cuando existe un diagnóstico 
que señala problemas claros, cuando se ha elegido 
un grupo de maestros y maestras que han definido 
sus problemas y necesidades en educación y 
cuando se espera transfeflr tecnología para resolver 

esa problemática, se tiene que hacer ver que la 
inversión de fondos tiene que apuntar a atender 
"esas necesidadesJJ y no otras. 

Asimismo, sugerir que los Alcances de 
Trabajo sean modificados si fuera necesario. Lo 
importante en esta tarea son los usuarios del 
proyecfo piloto y lo que se ha detectado como 
prioridad, se hace necesario ejecutarlo. 

En un proyecto de esta naturaleza, no es lo 
mismo asignar fondos para la implementación de 
oficinas, escuelas y unidades de apoyo a los mae- 
stros, que para conducir un proceso pedagógico 
en el aula, donde parte del progreso está en 
las manos de los niños y niñas que aprenden. 
Comprender esto es haber logrado el 50% de las 
metas del proyecto. 

Dentro de esta perspectiva, es importante 
que se tenga la disponibilidad de readecuar, 
reubicar y reorganizar renglones previamente 
establecidos que no son necesarios de emplearse 
y que si hacen falta en otros rubros. Por ejemplo, 
la capacitación y el diseño curricular son 
componentes que requieren más recursos 
financieros que el componente de comunidad, no 
porque éste sea menos importante, sino porque 
éste aplica una estrategia de "autogestión". 

Cuando el proyecto no es administrado por 
el Gobierno Central, se espera que las gestiones 
estén menos burocratizadas. Sin embargo, las 
normas establecidas para el manejo de fondos hace 
que estas acciones sean extremadamente largas 
en sus gestiones internas y externas. Pero se tiene 
una gran ventaja, el acomodamiento de fondos es 
más rápido que con el Estado, cuando el Estado 
administra el proyecto muchas veces se pierden 
los fondos de un rubro, que no era necesario incluir 
y el recuperarlos implica mucho tiempo. Cuando 
una empresa privada administra el proyecto 
también se rigen por normas y reglamentos 
administrativos y existen rubros para el manejo de 
los fondos, pero la asignación y reorganizacion de 
los mismos puede gestionarse de una forma más 
fluida y a favor de la tarea técnica. Este aspecto, es 
muy importante, debe tomarse en cuenta, porque de 
ello depende en parte el éxito del proyecto. 

Los recursos financieros ubicados para la 
compra de lo que el proyecto necesita se definen 
de la siguiente manera: 
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En las escuelas: para fortalecer y apoyar 
las actividades de los niños y las niñas por 
ejemplo: bibliotecas, sillas y mesas, 
pizarrones y otros. Para apoyar la tarea del 
maestro: silla, escritorio, librera y otros. 
Libros de la biblioteca, guías de auto- 
aprendizaje y otros. 

~ n - l a s  oficinas del proyecto: se invierte 
en la compra de mobiliario y equipo que sirve 
de apoyo a la tarea del equipo de asistencia 
técnica del proyecto y al personal 
administrativo. 

En los  procesos de formación 
permanente: se invierte para traslado y 
movilización de docentes, diseño, 
elaboración y reproducción de los materiales 
de apoyo, para la estadía de los maestros, 
maestras, agentes educativos y equipo de 
asistencia técnica en el lugar de los talleres 
y para cubrir todo el costo del taller de 
capacitación. A los usuarios del proyecto 
para los eventos de capacitación no se les 
proporcionan viáticos, únicamente se les 
cubren sus gastos reales de hospedaje, 
transporte y alimentación. 

En los procesos de acompañamiento y 
visita a las escuelas: se invierte en la 
compra de combustible y lubricantes para los 
vehículos que transportan al personal, para 
cubrir los gastos de alimentación y hospedaje 
si fuera necesario, para la reproducción de 
materiales educativos y otros aspectos que 
sea necesario cubrir en este rubro. 

El costo de la asistencia técnica: ésta la 
maneja el proyecto de acuerdo a las normas 
y reglas de contratación de personal que la 
empresa tenga contemplado dentro de su 
estructura de "personal técnico". El proyecto 
se somete a reconocer las leyes laborales 
vigentes y los convenios establecidos como 
pactos laborales, como la norma principal 
para la contratación y liquidación de los 
servicios profesionales. Por norma general 
están prohibidos los sobre sueldos y las 
dietas especiales por trabajo extra o 
calificado de extra contrato. 

f) En el financiamiento para los materiales 
educativos: se invierten recursos en todos 
aquellos materiales que sean de "utilidad y 
necesidad" para que los usuarios del proyecto 
alcancen los procesos de trabajo que se 
tienen previstos, especialmente aquellos que 
tienen una relación estrecha con la tarea 
docente. 

Es importante hacer notar en este espacio, 
que los usuarios del proyecto muchas veces tienen 
otras expectativas con relación a inversión. Desde 
el inicio hay que ser muy claro y decir en qué se 
puede invertir y cual será el aporte de la comunidad. 
El financiamiento del proyecto tiene sus rubros bien 
definidos y no puede invertirse en algo que no ha 
sido previsto en el plan de ejecución del proyecto, 
así como en ningún rubro que no haya sido 
aprobado con anterioridad. 

Por otro lado, es importante que los maes- 
tros y maestras "aprendan" a innovar con lo que 
tienen, si lo que tienen es poco, pues se tiene que 
iniciar la innovación con poco. No se puede invertir 
en costos que no son la meta del proyecto. Por 
ejemplo: al principio, se tuvo muchas solicitudes 
para pintar escuelas, hacer rótulos, preparar ma- 
terial didáctico adicional, elaborar ábacos, etc. 
Todas las solicitudes tenían que ver con la mejora 
de las escuelas y beneficio de los niños y niñas 
que a ellas acuden, pero aún así, se compartió la 
idea de modificar las escuelas, utilizando los 
recursos existentes de la comunidad y con apoyo 
de las municipalidades y otras empresas locales. 

Con relación al finaciamiento del proyecto, 
se ha comprobado que su institucionalización 
depende fundamentalmente de dos aspectos: 

a) De un proceso de transferencia de tecnología 
horizontal, es decir que los usuarios se 
involucren del "qué y cómo hacer" y no 
únicamente del "producto hecho", y 

b) De un proceso que genere la autogestión y 
el autofinanciamiento en todo momento. Es 
importante, trasladar la idea de que los 
usuarios no esperen que todos los gastos 
sean factibles de ser cubiertos. Si esto 
ocurre, cuando termina el financiamiento del 
proyecto, también termina la innovación por 
muy buena que ésta sea. 
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A nivel de Oficinas Regionales con sede en 
Cobán y Jutiapa, se maneja un fondo rotativo, 
recurso mínimo que se reintegra al ser liquidado, 
se utiliza para cubrir gastos de emergencia. Para 
su liquidación se requiere de todas las facturas y 
comprobantes que cubran la totalidad asignada. 

Otros aspectos administrativos que son 
importantes tomar en cuenta ... en la fase de 
iniciación. 

Dentro de las acciones administrativas 
también se prevee la ubicación geográfica de las 
cien (100) escuelas donde los maestros y las 
maestras trabajan las experiencias piloto del 
proyecto. Esto significa agilizar cualquier tramite 
para el contacto directo con los maestros y 
maestras, para iniciar procesos de formación 
permanente, actualizar datos de escuelas, 
ubicación de círculos de maestros y sus 
representantes, para mantener una comunicación 
constante y rápida con los maestros y maestras 
que forman parte del proyecto piloto. 

Asimismo, dentro del proceso administrativo 
sirve esta acción para definir planillas de pago de 

transporte, alimentación y hospedaje si fuera 
necesario, ésto en vista que el proyecto requiere 
la ubicación desde el lugar donde viaja el maestro 
para cualquier municipio, departamento o región a 
la que se traslade. Se requiere al mismo tiempo, 
poseer información y actualizarla sobre el costo 
que implica la movilización del docente a cualquier 
punto del país. Todas estas acciones planificadas 
y previstas desde el inicio ahorran pérdida de 
tiempo y de recursos en el futuro. 

Es importante recordar que el Componente 
III de Metodologías Alternativas, sugiere llevar un 
control de todos los costos de la actividad para 
definir al final del proyecto piloto el costo/beneficio. 
Es por ello, que el componente administrativo del 
proyecto piloto Nueva Escuela Unitaria, planifica 
desde sus inicios todo lo que tenga relación directa 
con el costo/beneficio de la actividad. 

Un aspecto importante es que la Dirección 
Técnica del Proyecto, no tiene que invertir tiempo 
en el manejo de la administración, una vez discutida 
la inversión sera la Oficina de Manejo 
Administrativo quien se encargue de todas las 
gestiones correspondientes. 

La organización de las Oficinas de la N.E.U., a nivel regional y departamental, permite mantener una interacción 
constante y ágil con los maestros y maestras rurales. 
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Otro aspecto que es importante, es utilizar 
los recursos del medio para administrar a nivel lo- 
cal, es necesario primero despertar la creatividad 
y luego apoyar la iniciativa. 

Los Oficiales de Educación de la Agencia 
Donante y la transferencia de tecnología ... 

En este aspecto, muchas veces el  
especialista se convierte en el "embajador" de los 
maestros y maestras, ¿qué significa esto?. 
Significa que también con los Oficiales de 
Educación hay que hacer tarea de convencimiento 
y también, a ellos hay que venderles nuevas ideas 
y hacer que vean a la "innovación" como un proceso 
que se transfiere jl no un producto que se "readecúa 
y acomoda" de acuerdo a otra experiencia. 

Desde el inicio es importante que se apropien 
de la tarea técnica, especialmente cuando ésta 
utiliza metodología participativa. Es decir, muchas 
veces las acciones que ya estaban previstas en un 
plan tienen que sustituirse por otras que son más 
importantes y de mayor "congruencia y alcance" 
con la realidad encontrada. Es por ello que interesa 
las actividades técnicas con la participación de los 
Oficiales de Educación del proyecto y hacer que 
ellos estén presentes en los talleres de formación 
permanente así como en los de validación de 
materiales. Asimismo, que visiten las escuelas con 
la intención de que conozcan los procesos y 
también los productos de la actividad. 

Quien tiene la facultad de administrar los 
fondos, tiene la última palabra en cuestión de su 
autorización y ubicación. Es sumamente 
importante que exista un canal de comunicación 
bastante claro y comprensible con estos 
profesionales, ya que en las manos de ellos 
descansa el proyecto en un 75%. La aprobación 
de los procesos y la inversión en su "validación y 
experimentación", está bajo la responsabilidad de 
los Oficiales del Proyecto y de la Coordinación a 
nivel Nacional. 

La transferencia de tecnología también se 
hace a este nivel. La sensibilikiad al visitar 
escuelas, al estar presentes en los talleres de 
capacitación de los maestros y maestras, al 

observar a los niños y niñas avanzar en las 
escuelas, es una actividad que se puede realizar 
hasta que el proyecto tenga por lo menos dos (2) 
años. Mientras ese momento llega uno de los 
aspectos importantes que se pueden tomar en 
cuenta, es este: clarificar de elementos que forman 
parte del proceso "innovador" y los aspectos que 
se aplicarán en cada uno de ellos. Por ejemplo, 
por qué elaborar guías de autoaprendizaje cuando 
se trabaja con procesos activos, por que la 
administración escolar a través de los Gobiernos 
Escolares, por qué los Círculos de Maestros cuando 
se espera un proceso de formación permanente. 

Desde esta perspectiva, es importante 
considerar que en un proceso innovador donde no 
se "copia" un "modelo" sino se crea en conjunto "el 
necesario", el desarrollo de un proceso requiere la 
respuesta de otro y ese conjunto de elementos es 
el que está constituyendo el "modelo". 

La mayoría de Oficiales de Proyectos, se han 
acostumbrado a conocer por parte de los 
consultores, expertos y especialistas los 
"modelos" definidos para desarrollar las fases del 
proyecto. Esto se debe, a que la mayoría de veces 
se han elaborado teóricamente, pero cuando se 
está pensando en un "proceso innovador  
participativo", el modelo presenta únicamente las 
estrategias y políticas a nivel global. Lo específico 
se define en el mismo "proceso". Este aspecto 
es sumamente importante tratarlo a nivel técnico 
directamente con los Oficiales del Proyecto. Si lo 
que se emplea es una acción participativa y se está 
construyendo con la participación de los usuarios, 
el "ritmo" de trabajo y los "productos" que surjan 
de ellos son válidos desde el punto de vista que 
aplicaría la estrategia previamente discutida y 
logran alcanzar las metas y objetivos de las 
políticas planteadas. En este caso concreto por 
ejemplo; el compromiso es manfener al niño y niña 
en la escuela, mejorar sus niveles de conocimiento 
académico, elevar su autoestima, mejorar su 
capacidad de dirigir y trabajar en grupo, incrementar 
su nivel de autogestión y otros. Una vez definidos 
estos indicadores, la metodología a seguir para 
lograrlo es parte profesional y personal del experto, 
consultor o especialista. 
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El inicio de la elaboración de los módulos 
del Manual de Formación Permanente 

El Manual de capacitación consta de una 
serie de módulos que se emplean como material 
de apoyo al desarrollar el proceso de Formación 
Permanente en NEU. El Manual está constituido 
por nueve (9) Módulos, que a su vez se desarrollan 
por medio de guías, estructuradas con procesos 
dinámicos y activos, semejantes a los que 
posteriormente se aplicarán con los alumnos y 
alumnas, en la escuela. 

¿ Qué módulos constituyen el Manual de 
Capacitación? 

Educar con calidad. 

Gobierno Escolar . 

Participación comunitaria, educación, cultura 
y desarrollo. 

Aprestamiento para la escuela rural 
multigrado. 

Desarrollo de Habilidades Comunicativas 
desde el Primer Grado. 

Uso y Manejo de la biblioteca escolar. 

Transferencia de la experiencia NEU a las 
Escuelas Normales. 

Circulos de maestros: su organización y 
funcionamiento. 

Administración y Asesoría. 

Los módulos que integran el manual de 
capacitación se fueron desarrollando con base a 
las vivencias adquiridas con el proceso de la 
metodologia de trabajo aplicada. Es decir, los 
aspectos que en ellos se desarrollan son el 
resultado de un "trabajo de campo" comprobado y 
no un conjunto de conceptos y definiciones, es por 
ello que garantizan el logro de los objetivos y metas 
de la actividad, referentes al mejoramiento 
cualitativo y cuantitativo de la Educacion Básica 
Rural, la cual constituye prioridad dentro de las 
politicas educativas del Ministerio de Educación. 

Los nueve (9) módulos están diseñados para 
desarrollarse en los talleres de capacitación y 
seguimiento y "utilizan la misma estructura y 
procesos de las unidades de aprendizaje activo, 
de los niños y niñas. Con esto se busca que los 
maestros y maestras vivan en los talleres la misma 
experiencia que luego vivirán sus alumnos en sus 
escuelas".(2" 

¿Como se estructuran los  módulos de 
formación permanente? 

"Los módulos de capacitación están 
integrados por unidades y guías de aprendizaje, 
los elementos que forman parte de su estructura 
son: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

La definición del contenido general en forma 
de índice, la presentación de las Bases 
Fundamentales de l  Proyecto NEU y la 
presentación del módulo y sus unidades de 
aprendizaje activo. 

Objetivos específicos: consiste en el  enunciado 
que define lo que se espera que los maestros 
y maestras logren a l  final del módulo. 

Nuevos Conocimientos: comprenden e l  
contenido básico para la  adquisición de 
conocimientos, habilidades y destrezas 
relacionadas con e l  objetivo específico. Se 
realizan en pequeños grupos en los cuales se 
fomenta una discusión analítica sobre el tema. 

Ejercito l o  aprendido: busca mecanizar, 
aplicar y ejercitar e l  conocmiento adquirido a 
través de los nuevos conocimientos y e l  
estudio de casos. Pueden ser realizados 
individualmente o en pequeños grupos. 

Utilizo l o  aprendido; estas actividades son 
aquellas que buscan aplicar y ampliar 
conocimientos. Pueden ser realizadas 
individualmente o en pequeños grupos, con 
padres de familia, con compañeros o 
funcionarios de entidades que prestan sus 
servicios a la comunidad. Los maestros 
eligen libremente el  número de actividades 
que esperan realizar". (29J 

(28) Tomado: Ministerio de Colombia, Colbert. VickyIMogollón, Oscar. Manual de Capacitación "Hacia la Escuela Nueva", Fase 
de Universalización de la Básica Primaria. 1990, y Proyecto Nueva Escuela Unitaria, 1996. 

(29) idem. 
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6. "Pruebas de evaluación; son instrumentos 
que sirven para comprobar s i  se lograron los 
objetivos de las unidades. Estan inmersas 
dentro de las actividades que los maestros y 
maestras realizan de una forma individual, 
porparejas o en pequeños grupos. El número 
de actividades a realizar es determinante para 
la evaluación del módulo".(30~ 

Los procesos que se desarrollan en los nueve 
módulos de capacitación, les permite a los maes- 
tros y maestras proyectarse en sus comunidades, 
escuelas y con sus alumnos y alumnas de una 
manera que la innovación que se construye por 
todos y con todos, sea la respuesta a las 
necesidades reales de los usuarios del proyecto. 

Este aspecto es fundamental de tomarse en 
cuenta, ya que éste es el que hace funcional el 
proceso de formación permanente, es decir, la 
capacitación no finaliza cuando el taller termina, 
un nuevo proceso inicia ... el de poner en práctica 
lo que los módulos sugieren. De esa manera, los 
maestros y maestras al volver a sus escuelas inician 
actividades como: organizar el gobierno escolar, 
aplicar las guías de autoaprendizaje con los niños y 
niñas, conformar sus círculos de maestros, instalar 
la biblioteca escolar y los centros de aprendizaje, 
mejoran su papel de orientadores para dar paso a 
los procesos de aprendizaje dentro del aula y otros. 

La funcionalidad de los módulos consiste en la 
práctica que éstos tienen para mejorar la tarea 
docente de los maestros y maestras. Desde esta 
perspectiva, los módulos no se constituyen 
únicamente en un material de consulta, sino son un 
material de apoyo, que permite ir guiando al docente 
en su trabajo en la escuela y la comunidad, a la 
distancia a través de los círculos de maestros y de 
una forma presencial cuando asiste a un taller de 
capacitación. De esta manera los maestros y 
maestras nunca se sienten solos ante la 
responsabilidad de brindar un servicio de educación 
con calidad en sus comunidades, el acompañamiento 
se brinda a través de las visitas a las escuelas y por 
medio de los módulos de capacitación. 

Una ventaja que los módulos presentan es 
que en su estructura se encuentran los mismos 
elementos que conforman las unidades y guías de 
autoaprendizaje de los niños y niñas, de esta 

manera el  maestro se habitúa a trabajar de una 
forma distinta (con procesos activos), en vista que 
la corriente de aprendizaje que se refleja en el  ma- 
terial de apoyo, es la misma con la que se innova 
e l  currículo de los niños, ésto es, están basados 
en e l  constructivismo, por lo que los maestros y 
maestras también aprenden de una forma dinámica 
y creativa a construir e l  conocimiento . 

Los módulos de Formación Permanente: 

Durante la fase de iniciación se elaboraron 
los módulos de capacitación paralelamente a otras 
actividades administrativas y curriculares; por 
ejemplo: las guías de autoaprendizaje para los 
niños y niñas se elaboraron al mismo tiempo que 
se estaban elaborando los módulos de 
capacitación, al mismo tiempo también se estaban 
diseñando otras acciones que tenían estrecha 
relación con el papel que los maestros y maestras 
desempeñarían en sus comunidades educativas. 

Los primeros tres módulos que se elaboraron 
fueron los de Gobierno Escolar, Participación 
comunitaria, cultura y desarrollo y Desarrollo de 
habilidades comunicativas desde el primer grado. 

Luego se elaboraron los módulos de Uso y 
manejo de la biblioteca escolar, Transferencia de 
las experiencias de NEU a las Escuelas Normales, 
Círculos de maestros, Educar con calidad, 
Aprestamiento para la escuela multigrado rural y 
el módulo de Administración y Asesoría. 

El orden en que se elaboraron los módulos, 
difiere de la forma como se proporcionan a los 
maestros en el modelo de capacitación, esta acción 
se fundamenta con lo siguiente: 

a) Los módulos fueron elaborados para apoyar 
los procesos de capacitación en todas las 
fases del proyecto, pero durante la fase de 
iniciación se fueron aplicando con el 
propósito de ser validados. Durante ese 
proceso fueron tomando forma con base a 
lo que los maestros y maestras realizaban 
en su "trabajo docente" y con la comunidad 
educativa. La aplicación del módulo hizo que 
éste se aproximara cada vez mas a la 
satisfacción de las necesidades reales de la 
comunidad educativa. 

(30) Tomado: Miniterio de Colombia, Colvert, VickylMogollón, Oscar. Manual de Capacitación "Hacia la Escuela Nueva", Fase 
de Universalización de la Bósica Primari. 1990. Proyecto Nueva Escuela Unitaria, 1996. 
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Aquí se incluye una ilustración de los tres módulos de NEU: 
~ d u c a r  con calidad, gobierno escolar y participación 
comunitaria 

grupos de docentes observan esos módulos 

¿POR QUÉ EL FRACASO ESCOLAR 
ES MÁS AMPLIO EN EL PRIMER GRADO 

DE LA ESCUELA RURAL? 

Hay fracaso porque: 

Se le dedica muy poco tiempo al desarrollo de 
actividades de aprestamiento en las destrezas 
básicas para aprender el lenguaje, la lectura y la 
escritura. Sólo se concibe el aprestamiento como 
un paso previo que desarrolla la coordinación 
visomotriz. 

El niño o niña que por primera vez llega a la 
escuela, enfrenta una realidad cultural distinta a 
la de su familia. Esta confrontación se acentúa 
en aquellos alumnos y alumnas que no hablan el 
idioma que emplea el maestro en el proceso de 
aprendizaje. 

Losgruposson muy numerosos y heterogeneos 
en edades, intereses y capacidades de 
aprendizaje. 

No se motiva al niño o a la niña a querer 
aprender a leer y escribir, si no que se le obliga 
a aprender palabras y oraciones que son ajenas 
a su vocabulario e intereses. 

Los problemas nutricionales y de salud obligan 
alalumno o alumnadeprimergradoaausentarse 
parcial, o definitivamente de la escuela. 
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b) El orden en el que se presentaron los 
módulos en el modelo de capacitación varió 
con relación a su elaboración, porque 
muchos de sus elementos fueron 
descubiertos durante su aplicación. Por 
ejemplo; la conceptualización de calidad 
educativa, se podía definir hasta contar con 
todos los elementos que presentaran a nivel 
de "práctica" y no "teoría", lo que NEU 
conceptualiza como calidad educativa. 

c) Para la elaboración de algunos módulos, 
hubo la necesidad de esperar productos que 
estaban en fase de validación y durante la 
fase de consolidación demostraron ser lo 
que funcionaba en la practica del trabajo 
docente. 

Estos elementos fueron los que 
enriquecieron la elaboración de los módulos. Es 
importante indicar, que NEU no contrató un equipo 
de expertos para elaborar los módulos, de una 
forma sencilla se fueron creando con el personal 
técnico del proyecto, quienes a su vez hicieron 
acopio de los resultados de su aplicación y sobre 
todo de los "saberes" y "vivencias" de los mae- 
stros y maestras que los aplicaban. 

"El módulo del Gobierno Escolar: 

Este módulo fue uno de los primeros que se 
elaboraron, porque se pensó que lo mas cerca que 
los maestros y maestras tienen para transformar 
una escuela y hasta un sistema educativo, son los 
niños y niñas que acuden a ellas, es por ahí, 
entonces, donde se inicia el proceso de cambio e 
innovación educativa. 

Con este módulo, lo que NEU busca es que 
los maestros y maestras adquieran conocimientos 
básicos mínimos para que desarrollen en sus 
estudiantes sentimientos democráticos, de 
tolerancia y respeto por sus semejantes. 
Igualmente, se busca que estas actitudes 
democráticas trasciendan el ámbito escolar y 
contribuyan al logro de una convivencia pacifica 
en las familias y las comunidades. 

La aplicación de este módulo permitirá a los 
maestros y maestras de las escuelas multigrado 
rural, organizar en sus escuelas un Gobierno Es- 

colar, donde los niños y niñas aprendan a elegir y 
ser elegidos o elegidas y a organizarse en grupos 
para participar en las actividades escolares y 
comunitarias".(31) 

"El módulo de la participación comunitaria, 
educación, cultura y desarrollo: 

Fue necesario continuar con la elaboración 
de un módulo que permitiera no sólo el rescate de 
lo valioso de una cultura, sino el enlace de la 
comunidad con la escuela. Este módulo hace 
referencia a la reflexión, en función de verificar el 
papel de la escuela con relación a la participación 
comunitaria y el desarrollo que ésta genera como 
un proceso que se construye en conjunto. 

El módulo, motiva a los maestros para 
reconocer que la escuela está inmersa en un 
contexto y que descubrir los valores culturales de 
los niños y las niñas que acuden a ella es altamente 
significativo y enriquecedor para la tarea docente. 

Asimismo, es importante que los maestros y 
maestras tengan un espacio para reflexionar sobre 
su identidad personal y profesional, sobre el 
contexto cultural donde se encuentra inmersa la 
escuela rural multigrado. 

El módulo sugiere formas para establecer 
relaciones entre la familia y otros grupos existentes 
en la comunidad y la escuela. Asimismo, permite 
que los maestros y maestras determinen 
características que distinguen a la escuela de otros 
espacios de la comunidad donde tambien aprenden 
los niños y niñas. 

El módulo de participación comunitaria, 
educación, cultura y desarrollo permite el logro de 
la identidad de la comunidad educativa. 

El módulo de Desarrollo de Habilidades 
comunicativas desde el  Primer Grado: 

Este módulo dentro del Manual de 
Capacitación es importante porque hace énfasis en 
una "nueva" forma de enseñar a leer y escribir a los 
niños y niñas de escuelas donde se aprende con 
procesos autoformativos. 

(31) Tomado: Mogollón J., Oscar, Solano de Mogollón, Marina. Módulo Gobierno Escolar, Manual de Capacitación, 1996. 
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El proceso de principios activos de aprendizaje, 
inicia con la adquisición de habilidades comunicativas 
(escuchar-hablar-leer y escribir). Si los maestros y 
maestras logran desarrollar estas habilidades 
comunicativas en sus alumnos y alumnas, se ha 
logrado una de las metas más codiciadas en 
educación primaria rural: "Hacer lectores con calidad". 
La lectura es algo más que la mera descodificación 
de símbolos. En la medida que los niños y niñas 
aprendan a decir lo que piensan, a escuchar con 
atención, a comprender lo que leen o escuchan, a 
escribir con claridad lo que leen de otro libro o lo que 
piensan, se puede decir que se han alcanzado las 
habilidades comunicativas. 

El módulo sugiere procedimientos y técnicas 
para que los maestros y maestras puedan 
desarrollar con sus alumnos estas habilidades, así 
como la forma de buscar recursos de aprendizaje 
que faciliten su adquisición".(32) 

El proceso de aprendizaje desarrollado por 
NEU, demuestra que un niño o una niña invierte el 
Ciclo de Educación Fundamental -CEF- para que 
estas habilidades se desarrollen, el módulo explica 
la fundamentación de esta idea. Una lectura y 
escritura con calidad, necesita de un primer grado, 
segundo y tercero promovidos con calidad y del 
uso de las expresiones significativas para el 
aprendizaje de la lectura y escritura. 

"La propuesta metodológica toma en cuenta 
algunos principios básicos, como: 

* El aprendizaje de la lectura y la escritura se 
logra en forma más rápida, eficiente, sencilla 
y funcional s i  se hace en el  idioma materno 
del alumno o alumna. 

* Cuando e l  alumno o alumna llega a la 
escuela, ya trae consigo necesidades, 
motivaciones, conocimientos y algunos 
aprendizajes informales que son diferentes 
en cada uno de ellos o ellas. 

* El aprendizaje de la lectura y la escritura no 
puede ser memorístico, ni rutinario. El 

alumno y alumna necesitan oportunidad para 
aprender en forma amena, alegre y creativa. 

* La escuela multigrado (donde el  maestro o 
maestra atienden varios grados) necesita 
estrategias activas para asistir a los alumnos 
y alumnas de primer grado, haciendo que 
sean capaces de trabajar de una forma indi- 
vidual o en grupos, mientras el  maestro se 
ocupa de los demás grados. 

* Todos los alumnos y alumnas que ingresan 
a l  primer grado de la escuela primaria, 
pueden tener éxito en el  desarrollo de las 
habilidades comunicativas, s i  se les ofrecen 
los recursos adecuados y un tiempo 
razonable para lograrlo ". (33) 

"El módu lo  de Uso  y Manejo de la 
biblioteca escolar: 

La biblioteca es un elemento del proceso de 
aprendizaje de NEU y se ve como un recurso dentro 
del aula, para que los niños y niñas adquieran las 
habilidades comunicativas. 

El módulo apoya y acompaña a los maestros 
y maestras para que ellos mismos instalen la 
biblioteca en las escuelas. Apresta para el manejo 
y uso de la misma. Orienta para que ellos enseñen 
a los niños y niñas del gobierno escolar que tiene a 
su cargo las bibliotecas, la forma adecuada de su 
manejo y utilización. 

El módulo motiva a los maestros y maestras 
a mantener un control de los libros que con mayor 
regularidad son consultados por los estudiantes y 
los padres de familia. 

Los maestros y maestras sin convertirse en 
bibliotecólogos aprovechan este recurso didáctico 
y motivan a los niños y niñas para su uso, aprenden 
las técnicas del manejo de libros, los clasifican y 
catalogan siguiendo en forma sencilla el Sistema 
Universal. Los maestros, eligen los libros que se 
compran para conformar las bibliotecas y buscan 
estrategias para enriquecer la^".(^^) 

(32) Tomado: Mogollón J., Oscar, Solano de Mogollón, Marina. Módulo Participación Comunitaria, educación, cultura y desarrollo, y Módulo 
Desarrollo de Habilidades Comunicativas desde el Primer Grado, Manual de Capacitación, 1996. 

(33) Tomado: Mogollón, OscarISolano de Mogollón, Marina, Módulo: Desarrollo de habilidades comunicativas desde el Primer 
Grado, NEU, 1996. 

(34) Tomado de: Mogollón, Oscarl de Diaz-Duran, Silvia, Módulo: Uso y Manejo de la Biblioteca Escolar, NEU,1996. 
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"El módu lo  de  t ransferenc ia  de  l a  
experiencia NEU a las Escuelas Normales: 

Las escuelas normales son las formadoras 
de los futuros maestros y maestras que el sistema 
educativo absorbe para su servicio. Si se 
aprovecha la experiencia para que los jóvenes que 
se están formando en ellas, conozcan una forma 
diferente de hacer pedagogía y al mismo tiempo 
prestar un servicio de educación primaria con 
calidad, su formación será más integral".(35) 

"El propósito del módulo es presentar las 
experiencias de NEU a los estudiantes de las 
Escuelas Normales, aprovechar la estructura curricu- 
lar para adecuar, modificar o sustituir algunos 
conceptos y trabajar con un enfoque distinto la 
preparación de los maestros de educación rural. 
Asimismo, proporcionar un espacio en el curso de 
práctica docente, para que los estudiantes puedan 
aplicar en una escuela "NEU" sus experiencias 
docentes. 

El módulo también tiene utilidad con las 
autoridades educativas y maestros de escuelas de 
aplicación, quienes a través de su ejecución, 
pueden iniciar una actividad innovadora en su 
contexto. 

Si se espera modificar la actitud de los maes- 
tros en servicio. Porqué no iniciar por modificar 
la actitud de los estudiantes de magisterio?. El 
módulo está elaborado para cooperar con la 
formación de los futuros maestros de la educación 
primaria rural"."q 

"El módulo de Educar con Calidad: 

Este módulo fue uno de los últimos que se 
elaboró, se quería contar con criterios válidos y 
prácticos, para comprender y aplicar el concepto 
de "educar con calidad", especialmente entender 
que sería una educación con calidad para los niños 
y niñas rurales que acuden a las escuelas 
multigrado. El producto de los procesos aplicados 
en el modelo de aprendizaje NEU permitió arribar 
a ese concepto con claridad. 

En este módulo, Nueva Escuela Unitaria 
considera que el cambio educativo profundo que 
se necesita impulsar en la escuela rural de Guate- 
mala. es la calidad. 

Por eso, en este primer módulo se abren 
espacios de reflexión para el maestro o maestra 
que atiende varios grados en la escuela rural. Se 
le invita a revisar sus practicas pedagógicas a 
pensar en sus alumnos y alumnas, como la próxima 
generación de guatemaltecos que deben mostrar 
calidad en su fuerza laboral, solidaridad, 
convivencia pacífica, respeto por la vida y equidad 
en la sociedad del siglo XXI. 

A través del estudio de este módulo, los 
maestros reflexionan acerca de la importancia del 
aprendizaje mediante procesos, los cuales superan 
la simple evaluación del contenido. 

El módulo hace énfasis en que el reto del 
maestro o maestra, es ofrecer educación con 
calidad, sin esperar que todas las soluciones 
lleguen de afuera. Dadas las condiciones 
especiales del niño y la niña rural, quienes siempre 
están en desventaja con los del sector urbano, 
especialmente en términos de acceso, éxito y 
rendimiento de la escolaridad primaria, es necesario 
buscar estrategias para mejorar las condiciones en 
que se desarrolla el trabajo escolar".(37) 

NEU sabe y reconoce que para mejorar la 
calidad de la educación se requiere de la coherencia 
de todos los factores del sistema educativo, pero 
igualmente sabemos que hay cambios que sólo 
el maestro o maestra pueden realizar. De ahí, 
que las actividades propuestas en este módulo son 
un ejercicio para iniciar ese camino hacia la 
educación con calidad que tanto necesitan los niños 
y niñas de Guatemala. 

Para los niños y las niñas del área rural, el 
primer paso de educación con calidad, se dará 
cuando tengan la oportunidad de cursar su primaria 
completa y cuando la escuela de su aldea o caserío, 
tenga permanentemente abiertas sus puertas para 
que pueda ingresar y retirarse en cualquier época 
del año, según sus necesidades familiares. 

(35) Tomado: Mogollón, OscarlRodríguez C., Ana Roxanda, Módulo: Transferencia de la Experiencia de NEU, a las Escuelas 
Normales, NEU, 1996. 

(36) Tomado: Mogollón J., Oscar y Rodriguez C., Ana Roxanda, Módulo: Trasferencia de la Experiencia de NEU, a las Escuelas 
Normales, -NEU-. 1996. 

(37) Tomado: Mogollón J., Oscar y Solano de Mogollón, Marina, Modulo: Educar con Calidad, NEU, 1996. 



Nueva Escuela Unitaria 

El Gobierno Escolares unaformadeorganiza- 
ción de las alumnas y alumnos para participar 
activamente en el desarrollo de las diferentes 
actividades de la escuela. 

El Gobierno Escolar desempeña un papel 
im~ortantísimo en la formación de los alumnos v 
alumnas, en el desarrollo y fortalecimiento de S" 

autoestima, liderazgo, creatividad, de su capacidad 
para opinar dentro de un ambiente de auténtica 
democracia. 
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El módulo de Círculos de Maestros: 

"Los Círculos de maestros es la estrategia 
que da vigencia a la capacitación y propicia el 
proceso de formación permanente. Los Círculos 
son el espacio que los maestros y maestras tienen 
para hacer pedagogía, expresar sus vivencias y 
compartir sus experiencias de trabajo. 

El módulo referente a los círculos de maes- 
tros, está diseñado con el propósito de orientar esa 
forma diferente de organización magisterial y de 
apoyarla para que se proyecte a otras 
organizaciones magi~teriales".(~~) 

El módulo orienta a los maestros y maestras 
sobre cómo presentar trabajos por escrito, está 
orientado para apoyarlos en su proceso de 
autogestión. 

También orienta a los maestros y maestras, a 
realizar un compendio de sus experiencias, poderlas 
escribir con claridad y entregarlas al servicio de otros 
maestros y maestras, que al igual que ellos se 
esmeran por mejorar su tarea docente. Este módulo 
se elaboró con la colaboración de los maestros y 
maestras de las escuelas rurales multigrado que 
aplican la metodología de trabajo NEU. 

"El módulo de aprestamiento para la  
escuela multigrado rural: 

El módulo está orientado a apoyar a los maes- 
tros y maestras de la escuela rural multigrado, en la 
aplicación de la estrategia pedagógica que les 
facilita equilibrar su acción presencial en los 
diferentes grados y además, ofrecer a los niños y 
niñas que ingresan a la escuela por primera vez, 
un aprestamiento que tenga relación y continuidad 
con los aprendizajes básicos adquiridos con su 
familia y en su comunidad".(39) 

NEU ha elaborado este módulo, como una 
propuesta para realizar el aprestamiento de una 
forma dinámica, permanente y tomando como base 
las vivencias y experiencias cotidianas del niño y 

la niña rural que desde temprana edad, participa 
en las actividades familiares y productivas. 

Igualmente, la propuesta supera el 
aprestamiento programado para uno o dos meses, 
o un año de actividades donde los niños y niñas 
pasan horas de clase, haciendo muestras de 
puntos, palitos, bolas, cuadros y hasta letras 
aisladas, que no tienen significado para ellos y ellas. 

"El aprestamiento propuesto por NEU, inicia 
a la alumna o alumno en forma ordenada y 
sistemática en el desarrollo de habilidades y 
destrezas básicas que le permitan crecer y 
desarrollarse como persona físicamente sana, 
afectivamente estable, intelectualmente 
desarrollada, mentalmente equilibrada y lo más 
importante, socialmente integrada".(40) 

El aprestamiento que el módulo propone, 
requiere que los alumnos y alumnas estén 
organizados en un Gobierno Escolar que les permita 
aprender conductas democráticas, fortalecer su 
autoestima y trabajar en forma cooperativa. 
Igualmente es indispensable desarrollar esta 
estrategia respetando el ritmo de aprendizaje indi- 
vidual de cada niña o niño, dándole el tiempo 
necesario para desarrollar sus hablidades y 
destrezas y utilizando funcional y creativamente 
los recursos existentes en cada aldea o comunidad. 

Este módulo es sólo una guía de modo que 
la actividad de los y las docentes, mejoren esta 
propuesta adaptándola a las necesidades de sus 
alumnos y alumnas, siempre con la conciencia de 
trabajar el aprestamiento con una actitud de 
apertura, de respeto y valoración hacia lo que los 
niños y niñas, saben por tradición, lo que pueden y 
no pueden hacer segun sus habilidades y 
limitaciones. 

Con el desarrollodel módulo, se espera que 
los maestros y maestras a través de sus Círculos y 
por medio de un debate enriquezcan su contenido 
e intercambien sus experiencias vividas en las 
escuelas. 

(38) Tomado: Mogollón J., Oscar y Solano de Mogollón, Marina, Modulo: Educar con Calidad, NEU, 1996. 

(39) Tomado: Valdez Monterroso, Silvia, Módulo: El Aprestamiento en la Escuela Rural Multigrado, NEU, 1996. 

(40) Tomado: Valdez Monterroso, Silvia, Módulo: El Aprestamiento en la Escuela Rural Multigrado, NEU, 1996. 
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El módulo de Administración y Asesoría: 

Este módulo se presenta en dos capitulos: en 
las primeras unidades, algunas recomendaciones 
para organizar y administrar con eficiencia y 
eficacia un taller de formación permanente y, luego, 
al final algunas orientaciones para facilitar al su- 
pervisor educativo su nuevo rol de orientador, 
dentro del proceso activo, creativo y efectivo de 
los maestros y maestras de las escuelas multigrado. 
Igualmente, se describen situaciones para la real 
descentralización de la Nueva Escuela Unitaria, a 
través de la administración local del proyecto. 

En las propuestas de este módulo, se toma 
en cuenta que el punto de partida de la formación 
permanente son las personas, con su manera de 
pensar, querer, dudar, cuestionar, aprender .... Por 
eso, en forma reiterativa se presentan sugerencias 
que facilitan el diseño, ajuste y reajuste de la 
formación permanente, tanto a nivel regional, como 
departamental y local. Tan es así, que la 
información básica está orientada en primer lugar, 
a atender el aspecto humano como base para 
lograr; una mejor calidad de vida y con ella la 
calidad de la educación. 

En NEU se sabe que cuando a los maestros 
y maestras se les valora como personas y como 
profesionales de la educación, más dispuestos se 
encuentran a cambiar y a introducir innovaciones 
en su práctica cotidiana. 

Dentro de estas consideraciones, el módulo 
presenta ideas y experiencias acerca de los 
requerimientos para realizar los talleres del proceso 
de formación de NEU, siempre con el propósito de 
lograr en los maestros y maestras, una actitud 
positiva hacia el trabajo y un compromiso 
responsable con el mejoramiento de la educación. 

El que las estrategias de formación 
permanente den los resultados esperados, depende 
en gran parte de la actitud y de la mentalidad de 
quienes orientan los procesos. Con frecuencia se 
analizan los fracasos desde muchos puntos de vista 
y pocas veces se analiza la influencia que tiene el 
factor humano. Por eso, se espera que las ideas 
presentadas en este módulo; sirvan para ayudar a 
los maestros y maestras a realizar su labor con 
gusto; es decir, a tener y mantener una actitud 
positiva hacia su trabajo. 

¿Cómo utilizar estos módulos del Manual 
de Formación Permanente? 

Los módulos se encuentran de una forma 
independiente, no están encuadernados en un sólo 
documento, de esta manera los maestros y 
maestras los pueden manipular con mayor facilidad 
y utilizar en el momento oportuno únicamente el 
que les interese. Los módulos están estructurados 
por guias y las guias por procesos, lo que quiere 
decir, que la acción del aprendizaje no se queda 
únicamente en el paso de la "adquisición de un 
nuevo conocimiento", la guia sugiere trabajar al 
maestro, individualmente, con su compañero en 
grupos de cinco y en actividades de conjunto. Las 
guías también sugieren al maestro llevar a la 
práctica lo discutido en los talleres de capacitación. 

Los procesos que se aplican en su 
elaboración son los mismos que se aplican en la 
elaboración de las guias de autoaprendizaje de los 
niños y niñas, o sea, aprendo, practico y aplico. 
De esta manera los maestros aprenden con 
facilidad nuevos enfoques pedagógicos y 
comprenden a sus estudiantes cuando ellos estan 
aplicando sus guias de autoaprendizaje, porque 
ellos han pasado por los mismos procesos de 
aprendizaje. Los módulos, no sólo actualizan a 
los maestros, sino los ponen en contacto con un 
modo diferente de aprender ... el de NEU. 

Los módulos de capacitación se pueden 
utilizar en cada una de las fases del proyecto; la 
de iniciación, consolidación y generalización. Los 
módulos son funcionales, en la medida que se 
apliquen para el propósito que fueron diseñados. 

Si lo que se espera es iniciar con la 
organización de la comunidad educativa, inicie 
aplicando el módulo relacionado al gobierno esco- 
lar. Si necesita capacitar a los supervisores de la 
región donde se iniciará la experiencia NEU, utilice 
el módulo de organización y administración. 

Es muy importante señalar el lenguaje 
sencillo que se ha utilizado para la redacción de 
los módulos, pues el nivel de desarrollo profesional 
de los maestros usuarios lo permite. Si lo que se 
busca es la lectura fácil, la consulta rápida y la 
completa comprensión, este lenguaje es el 
apropiado. Los manuales distan mucho de ser 
documentos técnicos, para técnicos, pues se 
consideran instrumentos diseñados para docentes 
del área rural de Guatemala. 
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MAPA DE UBICACIÓN DEL ÁREA PILOTO 
DE LAS REGIONES NORTE Y SURORIENTE DEL P A ~ .  

1992 A 1996 
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REGIÓN 11 
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ 

MUNICIPIOS 

COBAN 
San Cristóbal Verapaz 
Santa Cruz Verapaz 
Tactic 
Tamahú 
Tucuru 
Panzós 
Senahú 
Cahabón 
Chahal 
Chisec 
San Pedro Carcha 
San Juan Chamelco 
Lanquín 
Fray Bartolome de las Casas 

REGIÓN 11 
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 

MUNICIPIOS 

1. SALAMA 
2. San Jerónimo 
3. San Miguel Chicaj 
4. El Chol 
5. Granados 
6. Cubulco 
7. Rabinal 
8. Purulhá 
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ESCUELAS DE LA FASE PILOTO 
REGIÓN II 

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ 
1992 A 1996 

Tactic 
1. Manantial 
2. Tzalam 
3. Chiallí 

Tamahú 
4. Popabaj 
5. Pantic 

Tucurú 
6. Cucanjá 

San Cruz Verapaz 
7. Acamal 

San Cristóbal Verapaz 
8. Santa María 
9. Sakixim 
10. Agua Bendita 

Purulhá Baja Verapaz 
11. Pantin 
12. Río Colorado 
13. Tres Cruces 

Cobán 
14. Sacanillá 
15. Chirretzaaj 
16. Secontí 
17. Chitú Sarraxoch 

San Juan Chamelco 
18. Xotilha Chimox 
19. Saquihá 

San Pedro Carchá 
20. Chilté 
21. Setaña Campur 

Panzós 
22. San José Tinajas 
23. Limón Zarco 

Sena hú 
24. Secareche 

Lanquín 
25. Cacjux 

Fray Bartolomé de las Casas 
26. Chajmaic 
27. Sechinacolay 

Chahal 
28. Chaquiroquijá 
29. Seraxic 

Cahabón 
30. Corozales 

Chisec 
31. Pecajba 
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ESCUELASDE LAFASEPILOTO 
REGIÓN II 

BAJA VERAPAZ 
1992 A 1996 

Salamá 
l .  lxcayan 
2. El CArmen 
3. La Cumbre 
4. Las Palmas 
5. Las Tejas 

San Jerónimo 
6. San Marta 

Rabinal 
7. Párvulos CBS 
8. Chirrum 
9. Joya de Ramos 

San Miguel Chicaj 
11. Chicholón 
12. Pachalum 

Cubulco 
13. El Chup 
14. Chirruman 

El Chol 
15. Santa Lucía 
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MAPA DE UBICACIQN DE ESCUELAS PILOTO 
DE LA REGIÓN II ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ 

l992A 1996 
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REGIÓN IV 
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 

MUNICIPIOS 

1. JUTIAPA 
2. Quezada 
3. San José Acatempa 
4. Jalpatagua 
5. Moyuta 
6. Pasaco 
7. Conguaco 
8. Comapa 
9. Zapotitlán 

10. El Adelanto 
11. Jerez 
12. Atescatempa 
13. Yupiltepeque 
14. Asunsion Mita 
15. Agua Blanca 
16. Santa Catarina Mita 
17. El Progreso 

REGI~N IV 
DEPARTAMENTO DE JALAPA 

MUNICIPIOS 

1. JALAPA 
2. Mataquescuintla 
3. Monjas 
4. San Carlos Alzatate 
5. San Luis Jilotepeque 
6. San Miguel Chaparrón 
7. San Pedro Pinula 

R E G I ~ N  IV 
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA 

MUNICIPIOS 

l. CUILAPA 
2. Casillas 
3. San Rafael Las Flores 
4. Nueva Santa Rosa 
5. Santa Rosa de Lima 
6. Santa Cruz Naranjo 
7. Barberena 

8. Pueblo Nuevo Viñas 
9. Taxisco 
10. Guazacapán 
11. Chiquimulilla 
12. San Juan Tecuaco 
13. Santa María Ixtahuacán 
14. Oratorio 
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ESCUELASDELAFASEPILOTO 
REGIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 
1992 A 1996 

Jutiapa 
1. El Carrizal 
2. El Carrizo San Pablo 
3. El Chaguite 
4. La Aradita 
5. Arrayanas 
6. Velasquez 

Agua Blanca 
7. El Chile 

Asunción Mita 
8. La Canteada 

Comapa 
9. Tres Cerros 

El Adelanto 
10. Cerro de Piedra 
11. Nueva Libertad 

Jalpatagua 
12. El Sitio 

Santa Catarina Mita 
13. Llano de Chinchilla 
14. La Montaña 
15. El Guapinol 

Yupiltepeque 
16. Pueblo Viejo 

Zapotitlán 
17. Canoas 
18. El Tablón 
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ESCUELAS DE LA FASE PILOTO 
R E G I ~ N  IV 

DEPARTAMENTO DE JALAPA 
1992 A 1996 

Jalapa 
1. Las Azucenas 
2. Los Tablones 
3. Quebraditas 
4. El Aguacate 
5. Laguna ltzacoba 
6. El Volcán 

San Carlos Alzatate 
7. San Juan Salitre 

Monjas 
8. Garay Viejo 
9. Piedras de Fuego 

San Manuel Chaparrón 
10. San Nicolás 

San Pedro Pinula 
11. El Carrizalito 
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ESCUELAS DE LA FASE PILOTO 
REGIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA 
1992 A 1996 

Cuilapa 
1. La Cuarentiséis 
2. Plan de Avila 
3. Cuesta Grande 
4. Plan del Amate 

Santa Rosa de Lima 
5. La Villa 

Nueva Santa Rosa 
6. Lass Guacamayitas 

San Rafael Las Flores 
7. Los Planes 

Casillas 
8. El Pinalito 
9. Plan Grande 

Oratorio 
10. Los Achiotes 

Santa María Ixhuatán 
11. Cerro Chato 
12. Media Legua 
13. Las Pavas 

San JuanTecuaco 
14. El Coyolito 

Chiquimulilla 
15. Las Brisas 
16. El Papaturro 
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MAPA DE UBICACIÓN DE ESCUELAS PILOTO 
DE LA REGIÓN IV. JUTIAPA, JALAPA Y SANTA ROSA 

1992 A 1996 
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ETAPA 2 

¿Cómo se dinamizó el currículo en la escuela 
multigrado ? 

"El que dejó de formarse, no tiene 
derecho a enseñar" 

Definiendo el currículo: 

El currículo escolar lo forman todos los 
elementos pedagógicos, psicológicos, sociológicos, 
antropológicos, económicos y culturales que se 
ordenan con la intención de prestar un servicio 
educativo con calidad que satisfaga las 
necesidades de las personas, los fines del sistema 
educativo y las demandas sociales, económicas y 
políticas de la época. 

El currículo significa, el transcurso de la 
enseñanza y el proceso del aprendizaje, mientras 
que los planes de estudio y los programas, 
describen sólo los contenidos de la enseñanza o 
los temas de clase o de un ciclo o nivel. Los 
currículos tratan el "proceso de aprendizaje" que 
se desee lograr, de una manera más completa y 
compleja. 

Se espera que un currículo debe dar 
respuesta a las siguientes interrogantes: a) A quién 
se dirige el aprendizaje? b) Qué objetivos deben 
lograrse? c) Qué contenidos deben transmitirse al 
respecto? d) Qué proceso de enseñanza debe 
emplearse? y ¿Qué materiales de aprendizaje 
deben propiciarse? e) Cómo se evaluará el proceso 
de aprendizaje? y otras. La limitación que sufren 
muchas veces es la puesta en marcha. Sin em- 
bargo, la experiencia ha demostrado que en la 
medida que se involucren los docentes en su 
planeamiento, se facilitará su ejecución y 
evaluación. 

Queda así entendido, que el concepto de 
"currículo", significa mucho más que un plan de 
estudios o un programa, ésto es, que comprende 
un quehacer planificado, integrado y organizado 
de actividades, en el que participan alumnos, 
alumnas, maestros, maestras, padres, madres de 
familia y comunidad para el logro de los fines y 
objetivos de la educación. 

Los currículos que preveen todos los pasos 
del docente parecieran ser una "camisa de fuerza", 
por lo que son más convenientes los currículos 
abiertos, que describen un marco mínimo de 
manera precisa y obligatoria, dejando abierta la 
posibilidad de adaptación a necesidades 
individuales, regionales, evoluciones de la ciencia 
y la tecnología y otros. 

Al definir el currículo de esta manera nos 
acercamos más a una realidad que la educación 
constantemente vive ... "las influencias de las 
épocas ..., los efectos del medio y ... los ideales 
por cambiar el mundo" 

E l  componente cu r r i cu la r  en Nueva 
Escuela Unitaria: 

Para NEU, el currículo lo forman todos los 
elementos que se articulan, interrelacionan y 
coordinan entre sípara proporcionar una educación 
con calidad, un proceso de aprendizaje dinámico y 
un proceso de enseñanza que facilite el aprendizaje 
activo y la promoción de educación con calidad. 
Desde este punto de vista, los sujetos del currículo 
son la comunidad educativa, (los niños y las niñas, 
los maestros y las maestras, los padres y madres 
de familia, los agentes educativos y los equipos 
técnicos), todos ellos de alguna manera influyen 
en sus fundamentos y estrategias pedagógicas. 

La teoría de aprendizaje en la que se 
fundamenta la estructura curricular de la 
metodología de trabajo de las escuelas NEU, es el 
trabajo cooperativo de aprendizaje; es decir; el 
"constructivismo", en el cual, los niños trabajando 
de una forma individual, por parejas, en pequeños 
grupos y en una forma global, construyen el 
aprendizaje, generando así interpretación y 
comprensión. 

"Hoy en día, muchas son las corrientes con 
relación a esta nueva forma de ver el aprendizaje, 
esta convergencia se debe al reflejo del desarrollo 
de lo que ocurre en el campo de la psicología 
cognoscitiva y al auge del constructivismo o socio- 
constructivismo al aprendizaje y al desarrollo 
humano (Cobern, 1993; Watts & Bentley, 1987). 
En contraste con el conductismo, los postulados 
Pablovianos en los que se basaban los enfoques 
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previos del aprendizaje y al desarrollo humano, los 
enfoques socio-constructivistas se basan en la 
manera en que los estudiantes generan 
comprensión (Resnick, 1987-1 989; Newman, 
et.al,l989). 

Este nuevo enfoque de aprendizaje difiere 
significativamente del enfoque conductista, en los 
siguientes tres aspectos: a) el aprendizaje es un 
proceso de construcción del conocimiento, b) 
el aprendizaje depende del conocimiento, c) el 
aprendizaje está intimamente conectado a la 
si tuación en la  cual  se l leva a cabo. 
(Re~nick,1989)"(~l) 

Características del currículo de Nueva 
Escuela Unitaria: 

El currículo de NEU se caracteriza por ser 
flexible, dinámico y abierto. Como instrumento 
pedagógico desarrolla la cultura y el ambiente de 
comunidad. El aprendizaje se centra en procesos 
activos y dinámicos, desarrollados por los niños y 
niñas de una forma individual y grupal. 

Es flexible porque permite la suficiente 
elasticidad para adecuarse a las características de 
los niños y niñas rurales. De esta manera el 
concepto de flexibilidad está vinculado con la 
actividad investigadora que debe suscitarse dentro 
de una concepción dinámica del currículo. 

Es dinámico porque estimula, mantiene y 
desarrolla una permanente actividad en el alumno, 
alumna, maestro, maestra, padre, madre de familia 
y comunidad. No se debe confundir con un 
"activismo vacío", sino como un dinamismo que 
genera una actividad investigativa. Sólo a través 
de la investigación y de la búsqueda de su propia 
identidad, social, económica y cultural, las 
comunidades estarán listas para participar en 
programas de desarrollo que reflejen sus intereses. 

Es abierto porque permite la participación 
del maestro o maestra, de los alumnos y alumnas, 
de los padres y madres de familia y de la 
comunidad, en su desarrollo, experimentación, 
ajuste, enriquecimiento y consolidación. 

El hecho de que el currículo de NEU, esté 
centrado en los niños y niñas, para quienes está 
dirigido el aprendizaje, refleja que interesa todo lo 
relacionado con el contexto social, cultural, 
económico y político que los niños y niñas viven, 
sus relaciones con la comunidad, su mundo de 
trabajo, sus relaciones con otros niños y su 
aprendizaje natural, es decir; los aprestamientos 
que adquiere a través de su ambiente antes de 
llegar a la escuela y durante su permanencia en 
ella. 

El currículo de NEU también desarrolla las 
habilidades comunicativas (escuchar-hablar-leer- 
escribir) desde el primer grado. El currículo está 
estructurado para generar el desarrollo de las 
distintas inteligencias en los niños y niñas. 

"Este campo, también llamado "Sociocognición'~ 
se refiere a la interacción social, cognición y cambio 
cognitivo y a la colaboración (Levin, Resinck & 
Higgins 1993). Algunos de estos desarrollos 
pueden ser trazados al trabajo en reconstructivismo 
social (Berger & Luckman, 1966). Sin embargo, lo 
que ha comenzado a emerger en el estudio del 
aprendizaje y del ambiente del aprendizaje es el 
producto de un esfuerzo interdisciplinario para 
reconocer los contextos sociales y lingüísticos en 
los cuales los aprendices construyen e l  
conocimiento y la comprensión (Maggon, 1977; 
Wertsch, 1991). 

Los enfoques constructivistas del aprendizaje 
han comenzado a cuestionar los supuestos 
epistemológicos en los que se basan las teorías 
del aprendizaje y del desarrollo humano que 
minimizan, o ignoran completamente la influencia 
de la interacción social y del lenguaje (por ejemplo: 
el discurso que utiliza el educador) en el 
aprendizaje. En muchos casos este 
cuestionamiento ha involucrado un reto a algunas 
de las explicaciones espistemológicas de Piaget 
sobre el desarrollo del niño (Hickmann, 1985; 
O'Loughlin, 1 992)".(42) 

El currículo de NEU, también se caracteriza 
por minimizar la intervención de los maestros y 
maestras en la tarea de la enseñanza, más bien 
motiva a los maestros a asumir un rol diferente, el 

(41) Dra. de Baessa, Yetiliil Juarez and Associates, lncl The University of Pittsburgh, Proyecto de Mejoramiento de la Calidad 
Educativa, Guatemala, USAIDIGuatemala, 1996. 

(42) Idem. 
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de guías y dinamizadores del  proceso de 
aprendizaje, es por eso que los niños y las niñas 
llegan a la escuela a construir el aprendizaje 
partiendo de sus experiencias y de la vida cotidiana; 
del trabajo productivo que realizan paralelamente 
al de estudiar y no Únicamente a obtener una 
información ya procesada. Llegan a asegurar el 
ejercicio del derecho a la educación que es in- 
alienable a toda persona, sistematizando las 
experiencias de la vida. 

"Resnick (1989), afirma que los individuos 
aprenden mediante la interpretación activa de la 
información en lugar de simplemente registrarla. 
El hecho de que el aprendizaje depende del 
conocimiento sugiere que este "depende en la 
elaboración y extensión del lenguaje previoJ', el 
aprendizaje está ligado a la situación, al 
redescubrimiento que los individuos retienen mejor 
el conocimiento cuando éste se encuentra inmerso 
en una estructura que lo 

El currículo de NEU tiene como característica 
fundamental el aprendizaje "colectivo". Se ge- 
nera un aprendizaje de niño a niño, donde las 
experiencias y vivencias de los mismos niños 
constituyen el elemento didáctico que hace posible 
aprender de una forma cooperativa. 

Esta-forma distinta de motivar el proceso de 
aprendizaje y como consecuencia el desarrollo de 
la persona, constituyen un cambio ejemplar en el 
campo de la psicología cognoscitiva y en el estudio 
del desarrollo humano. Espacio donde la 
pedagogía (niños) y andragogía (adultos), pueden 
llegar a desarrollar grandes experiencias en el 
campo de la educación. 

Con el proceso activo de aprendizaje, el 
modelo hace que los alumnos y alumnas 
construyan sus propias experiencias, el 
conocimiento es un medio y los procesos se 
transforman en fines educativos, es por ello que 
en NEU, interesa más la interpretación de un hecho 
que la mera memorización de datos. 

"La corriente del constructivismo hace 
posible el aprendizaje cooperativo, un modelo 

basado en el diálogo, de la comunicación. "El 
término de aprendizaje cooperat ivo" está 
asociado con la investigación educativa que tiene 
relación con aternativas de la estructura 
organizacional, tradicional del aula (Jhonson & 
Jhonson 1975). Sin embargo, como menciona 
Brown y Palincsar (1 989), a pesar de que el término 
ha sido usado para referirse a la conducta 
cooperativa o a la división de trabajo dentro de una 
tarea, el interés primordial ha sido la motivación y 
el incentivo (Brown y Palincsar, 1989; Slavin, 1983). 
En un  arreglo de aprendizaje cooperativo hay 
pocas interacciones lineales, unidireccionales 
y univocales que observar, en las cuales los 
maestras y alumnos intercambien una única y 
completa expresión del significado. En lugar de 
ello, la interacción en este tipo de ambiente 
generalmente consiste de un discurso 
multidireccional y polivocal que sostiene la 
espóntanea construcción del significado por los 
maestros y alumnos a través de lo que se ha llegado 
a conocer como "un aprendiz cognoscitivo" 
(Newmann 1 989)".(44) 

NEU, promueve por medio de sus 
fundamentos psicológicos este tipo de aprendizaje 
y los desarrolla a través de los siguientes tres 
postulados pedagógicos: a) minimizar la presencia 
del maestro en el dominio del discurso didáctico, 
ya que lo que realiza es una acción multigrado, b) 
optimizar las facultades naturales y experiencias 
que los niños y niñas poseen para aprender en 
conjunto y c) preparar los recursos didácticos de la 
escuela, para que los niños y niñas aprendan de 
una forma individual y colectiva. 

Con este modelo de aprendizaje; las 
habilidades, hábitos, destrezas, aptitudes que los 
niños y niñas desarrollan son distintas, son 
"destrezas aplicativas". Con este nuevo enfoque 
curricular hace cambiar totalmente el papel 
tradicional del maestro o maestra, por lo que se 
hace necesario, disponer de otros recursos 
didácticos que dinamicen los procesos de 
aprendizaje y modifiquen el papel tradicional de la 
educación: enseñanzar. 

(43) Dra. de Baessa, Yetilul Juarez and Associates, InclThe University of Pittsburgh, Proyecto de Mejoramiento de la Calidad 
Educativa, Guatemala, USAIDIGuatemala, 1996. 

(44) Idem. 
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"Claramente, la perspectiva Vygotskiana con 
un énfasis en ayuda tutorial o de iguales y/o 
colaboración en el aprendizaje se relaciona con el 
cambio de la psicología educativa hacia el 
constructivismo. Los aprendices no están solos 
en el proceso de aprendizaje; están inmersos en 
un ambiente socio cultural con contextos 
preexistentes institucionalizados, pero dinámicos. 
Esta orientación ha llevado a algunos 
investigadores a examinar las relaciones familiares 
padres-hijos para posibles aplicaciones 
pedagógicas en las relaciones en el ambiente es- 
colar de maestros-alumnos (Harding, Carol, & 
Safer, 1 990) y (Wang, 1 993)".(45) 

Este proceso de aprendizaje necesita de un 
"elemento" intermediario entre el maestro y el 
alumno, para sustituir el hábito que los maestros y 
las maestras tienen de dirigir todo el proceso de 
enseñanza, dejando muy poco espacio dentro de 
la escuela para el aprendizaje. NEU ha diseñado 
para ello las guías de autoaprendizaje, las que 
propician en los niños y las niñas; libertad a la 
creat iv idad y cons t rucc ión  de o t ros  
conocimientos, así como trabajar a su propio 
ritmo. 

Asimismo, los  módulos de formación 
permanente que sirven como un material de 
apoyo a los  maestros y maestras en sus  
procesos de capacitación y para la puesta en 
marcha del modelo. 

Otra de las características fundamentales del 
curriculo de NEU, es el desarrollo socioafectivo 
de los niños y las niñas; el cual se logra a través 
de la organización del gobierno escolar, espacio 
en el que los niños y niñas cuentan, para hacer de 
la administración escolar, una tarea colectiva que 
se fundamenta en la convivencia democrática. La 
autoestima de los niños y niñas se desarrolla por 
medio de esta estrategia pedagógica. Igualmente, 
la independencia y autogestión que los niños y niñas 
adquieren por medio del modelo de aprendizaje 
NEU, hace que se estimule en ellos y ellas el 
desarrollo socioafectivo. 

"El enfoque de "aprendiz" ha sido usado para 
darle sentido e ilustrar las actividades de aprendizaje 
que ocurren en una gran variedad de contextos 
socioculturales compartidos por estudiantes y maes- 
tros. Esta orientación particular se adecúa al estudio 
de reformas educativas, tales como NEU, en la cual 
el enfoque socioconstructivista del aprendizaje y del 
desarrollo humano se están ejecutando para 
completar y reemplazar los enfoques conductistas 
tradi~ionales".(~~ 

Otra característica esencial del currículo de 
NEU es que dentro de su estructura, busca y 
organiza contenidos básicos mínimos. Esto 
fundamentado en la idea de proporcionar a los niños 
y niñas conocimientos que les permita ampliarlos, 
mediante la aplicación del desarrollo de otras 
habilidades. Si el currículo esta centrado en 
procesos, la memorización es un aspecto que los 
niños y las niñas utilizan como instrumento del 
aprendizaje, pero no es el aprendizaje en sí, lo que 
interesa es el desarrollo de otras destrezas a través 
de la aplicación del proceso de aprendizaje: N: 
Nuevos conocimientos, E: Ejercitación de lo  
aprendido y U: Utilización de lo  aprendido. 

"Para Vygotsky, los procesos dinámicos 
mediante los cuales los niños aprenden (por 
ejemplo: pasan de un nivel bajo de funcionamiento 
mental a niveles altos) están menos asociados con 
diseños cognoscitivos programados previamente. 
En lugar de ver al niño como un ser objetivado 
avanzado a través de niveles sucesivos de 
desarrollo genético, Vygotsky ve al niño 
"desenvolviéndose en un ambiente social masivo 
en el cual los aspectos determinantes del 
crecimiento fueron moldeados .... por otras perso- 
nas en la comunidad a la cual el niño pertenece" 
(Holquist,l 990:80)".(47) 

El currículo de NEU, toma en cuenta las 
diferencias individuales y las necesidades de los 
niños y niñas del área rural especialmente la del 
trabajo, para ello util iza las guías de 
autoaprendizaje y la promoción flexible, ambas 
le permiten a los niños y niñas aprender a su propio 
ritmo. 

(45) Dra. de Baessa, Yetilú/ Juarez and Associates, lnc/ The University of Pittsburgh, Proyecto de Mejoramiento de la Calidad 
Educativa, Guatemala, USAID/Guatemala, 1996. 

(46) Idem. 
(47) Idem. 
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"La estrategia del aprendizaje para el dominio, 
plantea que la evaluación formativa tiene como 
objetivo fundamental orientar a l  alumno respecto 
de lo  que ha aprendido y lo que aún necesita 
aprender, más que brindarle una calificación, 
cualquiera que ella sea. 

Con la promoción flexible, se refuerza el  
aprendizaje de aquellos estudiantes que han 
dominado la unidad. En cuanto a los estudiantes 
que aprenden de una forma más lenta, les permite 
reforzar las ideas, habilidades y procesos que es 
necesario enfatizar o que requieren de trabajo 
adi~ional" .~~~) 

La promoción flexible permite la continuidad 
en los procesos de parte de los niños y niñas sin 
importar las ausencias que ellos y ellas tengan en 
la escuela, ya que éstas son ocasionadas por tener 
que involucrarse en la producción, conjuntamente 
con sus padres. Esta es una de las bondades de la 
promoción flexible, especialmente cuando se trata 
de cooperar con el ritmo del aprendizaje de los 
estudiantes. 

Fines del currículo de N E U :  

Los fines del  currículo de las escuelas 
multigrado NEU, son los fines de una educación 
rural con calidad, es decir, aquella educación que 
ha previsto dentro de su planificación incluir los 
contenidos básicos mínimos que permitan en los 
alumnos y alumnas el  desarrollo de habilidades 
aplicativas, e l  desarrollo socioafectivo en especial 
de la autoestima que les permita a los niños y niñas 
de hoy, ser los adultos de autogestión en el  futuro. 
De esta manera NEU, atiende las necesidades de 
aprendizaje de los niños y niñas que acuden a estas 
escuelas. 

Hacer la educación rural con calidad, en 
si; es uno de los fines esenciales del currículo 
de NEU, por lo que apunta al desarrollo de las 
inteligencias que los niños y niñas poseen. 
Asimismo, permite el ingreso a las escuelas a 
los niños y niñas que trabajan paralelamente 
con sus padres; evitando el abandono escolar, 
el ausentismo y la repitencia en algunos casos. 

"El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia UNICEF, definió las necesidades de 
aprendizaje mínimos indispensables que deberían 
llevar a cabo los niños de las aldeas (no siendo 
contradictorio este planteamiento para los niños de 
la ciudad). 1) Rudimentos de escritura, lectura y 
aritmética funcionales, que permitan a los 
estudiantes tener acceso a fuentes de 
conocimientos que le sean útiles; 2) Una 
comprensión elemental de la naturaleza de la zona 
(cultivos, ganadería, nutrición, conservación de 
alimentos, protección del medio ambiente, etc.; 
3) Conocimiento y técnicas para el desarrollo per- 
sonal y el de la familia (puericultura, nutrición, 
salud, economía doméstica, producción de 
alimentos, etc.); 4) Conocimiento del medio social 
que permita la participación constructiva en la vida 
de la comunidad".(49) 

"UNICEF, enfatiza el punto de hacer de la 
educación un proceso funcional, más que 
institucional que enfoque las necesidades del 
individuo y contribuya a que éste busque soluciones 
más adecuadas para ellas".(50) 

Los fines de un currículo están definidos más 
en función de los niños y las niñas que viven el 
proceso de aprendizaje, con el fin de enriquecer 
sus habilidades, es por ello, que uno de los fines 
del currículo de NEU, es minimizar la 
intervención de los maestros y maestras 
durante la actividad de la enseñanza y optimizar 
el aprendizaje colectivo, por lo que se 
promueve más el aprendizaje en pequeños 
grupos y en parejas. 

Por otro lado, si uno de los fínes de la 
educación guatemalteca es "hacer buenos 
ciudadanos", NEU interpreta esta acción como un 
proceso que se vive dentro de la escuela, más que 
un conjunto de normas y reglas que se les 
proporcionan a los alumnos y alumnas para que 
las estudien. Dentro de esta perspectiva, el 
gobierno escolar, es el elemento curricular que 
permite lograr este fín de la educación; genera en 
los niños y niñas un proceso de convivencia 
democrática, para que luego en su vida de adultos, 
apliquen esos valores en su comunidad con la 
intención de contribuir a la vida cívica y a la paz. 

(48) Citado por Dra. de Baessa, Yetilúl Juarez and Associates, lncl The University of Pittsburgh, Proyecto de Mejoramiento de la 
Calidad Educativa, Guatemala, USAIDIGuatemala, 1996. 

49) Citado por Dra. Colbert de Arboleda,Vicky/ Dr. Cabrera,Rodrigo. Hacia la Escuela Nueva. Ministerio de Educación de Colombia,1992. 

(50) Idem. 
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En Nueva Escuela Unitaria, los padres de familia también 
ayudan a construir un curriculo funcional 

"Savloff (1 969) afirma que la escuela puede 
adquirir un sistema de república interna con hábitos 
parlamentarios, judiciales y administrativos a cargo 
de los alumnos, con el fin de romper las estructuras 
verticales y autoritarias de la escuela tradicional e 
iniciar a los estudiantes en la "vida cívica" y la 
responsabilidad social mediante el desempeño de 
papeles extraídos de la vida comunitaria real. Esto 
implica que a través de el trabajo en equipos Se 
desarrollará la solidaridad, de forma que pueda 
sustituirse la competencia por la cooperación". (51) 

El niño aprende actitudes y comportamientos 
a la par que interpreta contenidos y desarrolla 
destrezas intelectuales. Los fines de un curriculo 
integrado deben tomar en cuenta todos estos 
matices de la realidad de los estudiantes y de la 
vida que viven y que les corresponderá vivir. 

Se puede concluir que los fines que genera 
el curriculo de NEU, es el desarrollo de los 
siguientes tres elementos: "1) Énfasis en un 
aprendizaje activo centrado en los alumnos y 
alumnas; 2) énfasis en un sistema de promoción 
flexible que respete el ritmo de aprendizaje de 
los niños y niñas y 3) énfasis en la vinculación 
escuela-comunidad". f 5 ~ )  

¿Qué es lo que hace funcional el curriculo 
de NEU ... ? 

Que responda a los problemas del 
momento ... o que incluya dentro de sus 
componentes elementos que le permitan a la per- 
sona humana formarse con el propósito de resolver 
la problemática del presente y prever que no existan 
más problemas en el futuro ..." si se analiza y se 
lleva a la práctica puede verse como una idea que 
se centra en las personas para la cuales se está 
diseñando el currículo, previendo los elementos 
externos a ellas. 

Para acercarnos a lo que NEU interpreta 
como funcional en un curriculo .... veamos éstos 
casos: 

Caso No. 1 

Don Pedro un padre de familia de uno de los 
alumnos de las escuelas NEU, Juan Diego, 
comenta a un maestro .... Mire profe ... yo lo que 
quisiera que le enseñaran a mi hijo en esta escuela 
es a hacer un telegrama, a saber hacer cuentas, a 
saber llevar bien un negocio, a respetar a los 
ancianos y sobre todo, a poder desenvolverse en 
la vida, porque a estos patojos les va a costar más 
que a nosotros ganarse la vida ... si aquí no 
aprenden a trabajar en donde van a aprenderpués 
profe ... Ojalá que ustedes les enseñen esas cosas 
y otras más que usted crea necesario, porque uno 
les habla a los patojos de lo que tienen que hacer, 
pero cuando se ponen grandes ya no le hacen caso 
a uno .... Yo confió pues, que usted le enseñe eso a 
mi hijo .... 

(51) Citado por Dra. Colbert deArboleda,Vickyl Dr. Cabrera,Rodrigo. Hacia la Escuela Nueva. Ministerio de Educación de Colombia, 
1995 

(52) Idem. 
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Caso No. 2 

En la escuela de las Palmas, de Salamá, 
cabecera departamental de Baja Verapaz, se 
encuentra Marco Tulio, un profesor de una escuela 
del Proyecto NEU. Marco Tulio, es un profesor 
que ha sabido comunicarse con la comunidad 
donde está inmersa su escuela, conjuntamente con 
los padres de familia ha "descubierto" que es lo 
que a ellos les interesa que aprendan sus hijos e 
hijas, y por que es tan importante hacer lo que 
muchos padres de familia han esperado por muchos 
años, que haga la escuela ... Responder por lo 
menos al 50% de lo que los padres de familia 
esperan que la escuela realice, es ganarse en gran 
parte la confianza y credibilidad de la escuela en la 
comunidad, comenta Marco Tulio. 

Marco Tulio, ha contribuído como maestro 
no sólo con el qué, sino con el cómo enseñar, para 
que sus alumnos y alumnas puedan aprender mejor. 

Esta experiencia para los curriculistas es 
calificada de "funcional", pues se ha innovado el 
currículo con nuevos conocimientos, pero también 
se ha innovado elproceso de aprendizaje, en vista 
que éste, está desarrollado dentro de una 
estructura cooperativa de aprendizaje, donde el 
compartir experiencias hace revivir la idea de 
comunidad dentro del salón de clases. 

Marco Tulio comenta la forma como él ha 
observado la satisfacción de los padres de familia 
con relación a su trabajo y ha visto como sus 
mismos alumnos y alumnas, quienes ahora son ya 
70, se sienten contentos con llegar a la escuela y... 
decidir: ahora qué es lo que voy a aprender y 
cómo lo tengo que aprender. 

Las escuelas NEU, son laboratorios pedagógicos que permiten a las autoridades y a otros docentes, observar 
directamenfe la aplicación de la experiencia multigrado 
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Caso No. 3 

En Santa Marta, una aldea de San Jerónimo, 
municipio de Baja Verapaz, está una escuela NEU, 
en ella trabajan'la Profesora Doris y el profesor Os- 
car Ramiro, ambos se han dedicado a realizar una 
tarea diferente de aprendizaje con sus alumnos y 
alumnas.. . un día, platicando con el profesor Ramiro 
nos comenta ... ni loco me pongo hacer ahora lo 
que hacía hace cinco años, mese ... antes en el mes 
de abril, yo ya estaba cansado y lo único que hacía 
era contar los feriados en el calendario, con este 
sistema de trabajo de NEU me siento muy contento, 
miro como los patojos aprenden de rápido y yo estoy 
más descansado.. . . además miro más el fruto de 
mi trabajo, antes llegaba la feria (en el mes de 
septiembre) yyo tadavía estaba bien fregado dando 
clases para emparejar a los patojos y que no 
perdieran el año, ahora ellos solitos caminan sin 
necesidad que uno les "dicteJJ clases como an- 

tes ... las guías, los rincones, la biblioteca, el gobierno 
escolar y el apoyo de los padres de familia, han 
hecho que mi trabajo sea "funciona1"y que los niños 
y las niñas se sientan a gusto en la escuela .... 

Como le digo, ni loco, regreso a hacer lo que 
hacía hace cinco años ... esta forma de trabajo es la 
que estábamos esperando todos los maestros, por 
muchos años, yo digo que cuando uno encuentra 
una metodología que le ayuda a ser un mejor trabajo 
como maestro, por qué va a dejar de aplicarla ... ? 
Así termina el profesor Ramiro su comentario. 

Estos comentarios y otros que no se incluyen 
en este espacio, es lo que ha dado confianza a NEU, 
para descubrir día a día, que lo que se está haciendo 
tiene un fundamento pedagógico que sustenta 
científicamente el trabajo de los maestros y 
maestras en sus escuelas y sobre todo que resulta 
ser funcional. 

Los maestros y maestras de NEU, cumplen su rol de facilitadores del proceso de aprendizaje. 
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Sin embargo, es necesario recordar que si 
se ve a la educación como; el proceso por medio 
del cual una persona llega a su interioridad, 
reconoce sus habilidades, destrezas, aptitudes y 
actitudes y las desarrolla, este proceso tiene que 
estar dirigido más a la persona que aprende que a 
la que enseña. Si. además de ello, se espera que 
las personas que aprenden puedan manejar su 
autonomía con responsabilidad, su autoestima en 
función de mejorar su calidad humana, sus 
conocimientos compartirlos para generar ciencia, 
tecnología y contribuir con el desarrollo, así como 
su actuar esencial ofrecerlo en función del bien 
común, el currículo es mucho más que los 
contenidos y objetivos sugeridos en los 
programas de estudio. 

El currículo es, además de eso, una 
actitud humana que se sustenta con base en 
los principios pedagógicos que desde hace 
siglos se consideraron los pilares 
fundamentales de la formación humana. Los 
postulados de los grandes educadores como 
Pestalozzi, Montessori, Rousseau, Platón, 
Aristóteles, Piaget, Gagñé y otros. 

Un currículo funcional entonces, no es 
siempre el que genera ciencia o tecnología, pero 
se olvida del aspecto humano, tampoco es 
funcional un currículo que se dedica a lo humano y 
descuida el producto de lo humano. Por otro lado, 
tampoco es funcional un currículo por ser 
sofisticado y otro por ser sencillo. La 
funcionalidad de un currículo, está relacionada 
más con lo que demuestra que transforma en 
el ser humano, en su propio ambiente, con sus 
propias limitantes, para resolverla problemática 
de su contexto, que demuestra propiciar 
respeto para el que aprende como para el que 
enseña. Que demuestra proporcionar 
satisfacción a las personas para las cuales fue 
diseñado y sobre todo que demuestra que con 
su aplicación se han elevado los niveles de 
conocimiento, conducta, actitud y proyección 
humana en sus usuarios. 

La funcionalidad de un currículo para NEU, 
se mide mas en función de los logros y el impacto 
que se manifiesta directamente en sus usuarios. 
Evaluaciones realizadas a las escuelas de NEU, 
han demostrado la funcionalidad del currículo en 
relación a la retención, ausentismo y repitencia en 
los niños y niñas que acuden a estas escuelas, por 
ejemplo;(ChesteríieldlRubio 1996: "La asistencia 
en las escuelas NEU en 1995 fue: para niñas 76.6% 
y para niños 74.5%, en las escuelas Unitarias EU, 
para 1995 fue: para niñas 69.5% y para niños 
64.8%. Con relación a la promoción y la repitencia, 
en las escuelas NEU en 1995 para las niñas se 
observó una promoción del 82.9%, para las 
escuelas EU la promoción fué de 76.8%, para los 
niños de las escuelas NEU la promoción fue del 
76.9%, en las escuelas EU fue de 76.0%. Con 
relación a la repitencia en las escuelas NEU, las 
niñas en 1995 fue de 7.5% y en las escuelas EU 
fue del 15.2%, para los niños en las escuelas NEU 
la repitencia fue de 9.8% y en las escuelas EU fue 
del 73.6%. 'y53) 

Es importante indicar que para NEU la 
repitencia no es regresar a los contenidos, sino 
continuar en los procesos al ritmo de cada niño 
y niña. Si los niños o niñas logran alcanzar sus 
procesos pueden promoverse en cualquier época 
del año, no tienen que esperar a que sea el mes de 
octubre para obtener una evaluación de 
recuperación. Igualmente tampoco tienen que 
llegar en el mes de enero a repetir lo que ya 
estudiaron el año anterior. 

El proposito es que al ausentarse de la 
escuela, puedan regresar a continuar su proceso 
de aprendizaje en la unidad, guía o actividad donde 
quedó, al momento de retirarse. Esto descarta la 
estrategia tradicional de obligar a un niño o niña, a 
ponerse "al día", sólo copiando los contenidos del 
cuaderno de otro compañero. 

'Con relación al sexto grado en ¡as escuelas 
de NEUporgénero, se observó que en 1994, existía 
participación de niñas en un 4.1% y para 1995 
ascenció al 10.0%, mientras que en los niños fue 
en 1994, de 6.7% y para 1995, de 10.5%. 'NEU 

(53) ChesterfieldRubio. Academia para el Desanollo Educativo, Estudio de Seguimiento de la Paificipac~on de Nfias y de Estudiantes 
Mayas en la Educacibn Primaria Guatemalteca, 1996. 
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mostró un aumento significativo en el índice de 
participación activa de la niñas1'. 

Las escuelas de NEU fueron el único estrato 
de la muestra donde se observó una participación 
mayor en las niñas que en los varones. Esto parece 
ser el resultado de la metodología de aprendizaje 
activo del programa NEU que incentiva a los 
estudiantes a interactuar con sus docentes. Con 
relación a la participación de los docentes en la 
administración de las escuelas NEU, se observa 
que en 1 994 el 50% eran directoras, mientras que 
en 1995 fue el 60%, asimismo, se observa un 
aumento en el aspecto docente, en 1994 en las 
escuelas NEU el 31 % eran profesoras; en 1995 la 
participación de las profesoras ascendió al 73%':(54) 

Otras evaluaciones realizadas a las escuelas 
del programa NEU demuestran que otros sujetos 
del currículo también han tenido éxito, tal es el caso 
de los maestros, maestras y los padreslmadres de 
familia, así como los niños y niñas. Por ejemplo; 
Juarez and Associates, Inc/ The University o f  
Piftsburgh/ Baessa: "En las conclusiones de la 
evaluación realizada por el  Proyecto de 
Mejoramiento de la Calidad Educativa, se 
encuentran los siguientes enunciados con relación 
a la proyección de las escuelas que trabajan con la 
metodología NEU en la Región 11 y /V. . 

En las aulas donde el programa está bien 
implementado, el modelo del discurso les permite 
a los estudiantes resolver problemas que requieren 
estrategias abiertas y de cuestionamiento. La forma 
del discurso en las aulas tradicionales por otra parte, 
requiere de un desempeño verbal correcto o 
incorrecto de parte de los alumnos que llene las 
expectativas de rendimiento de los maestros. Los 
estudiantes pueden internalizar el conocimiento 
(mediante memorización), pero no se les permite 
descubrir conocimientos sin una guía tutorial. 

"A pesar de que el proyecto sólo tenía un 
año de implementación y que estaba enfocado a 
niños pequeños de primero y segundo grado de 

primaria, se encontró que había un mejorrendimiento 
en las escuelas experimentales -NEU-".(5" 

Desde esta perspectiva, las evaluaciones 
identifican la funcionalidad del modelo "NEU", en 
comparación con las otras escuelas Unitarias (EU), 
especialmente en el siguiente aspecto: la forma 
como se generan los procesos de aprendizaje, 
a través de un enfoque de trabajo diferente en 
el docente, donde éste se transforma en un tu- 
tor, mas que un transmisor de la enseñanza. 
Si el currículo logra, modificar la proyección 
del  maestro en el aula y e l  modelo de 
aprendizaje permite a los alumnos y alumnas 
"descubrir  conocimientos", a éste se le  
identifica como funcional. 

Desde que se realizaron las primeras 
evaluaciones, se observó cambio en los usuarios 
del currículo, las conductas de los niños y niñas se 
estaban modificando y el papel de los maestros y 
maestras se perfilaba en función de que ellos fueran 
orientadores del proceso. 

"El programa NEU parece tener un impacto 
en las comunidades donde están inmersas las 
escuelas, puesto que se encontró que los padres 
al finalizar el año escolar percibían que había un 
cambio favorable en la escuela en una mayor 
proporción que en las escuelas tradicionales. 
Además ,que en las escuelas tipo NEU el porcentaje 
de deserción fue mínimo en comparación con las 
escuelas de comparación. Estos dos hallazgos son 
aún más relevantes si se considera que los padres 
de las escuelas tipo NEU tienen una media de 
escolaridad significativamente más baja que la de 
los padres en las escuelas de comparación.'y5" 

La funcionalidad de un currículo para NEU, 
también se mide en función de la acepfabilidad 
que éste pueda tener por parte de la comunidad, 
es decir, por parte de los padres y madres de familia. 
Desde el inicio de la actividad, se identificó una 
"actitud" positiva y receptiva por parte de la 
comunidad. 

- 

(54) Chesterfield/Rubio. Academia para el Desarrollo Educativo, Estudio de Seguimiento de la Participación de Niñas y de Estudiantes 
Mayas en la Educación Primaria Guatemalteca, 1996. 

(55) Dra. de Baesa, Yetilú/Juarez andAssociates, 1nc.flhe University of Pittsburgh, Proyecto de Mejoramiento de la Calidad Educativa, 
Guatemala, USAID/Guatemala, 1996. 

(56) Idem. 
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"Algunos tipos de contextos en el  cual se 
imparte la instrucción tienen relación con e l  
aprendizaje de los niños. El contexto de pequeño 
grupo que propicia e l  acceso directo con e l  maes- 
tro y/o con otros compañeros está relacionado con 
el  rendimiento académico. En este contexto se 
observó que las interacciones relacionadas con 
contenidos académicos permitían una construcción 
del conocimiento mutuo y con más significado. 'y5') 

La funcionalidad del currículo, también se 
ha podido establecer por el proceso de aprendizaje 
que ha impulsado en los niños y niñas. El 
aprendizaje individual y promovido a través de 
pequeños grupos, hace que ellos puedan 
desarrollar "destrezas aplicativas" que luego 
le son fundamentales en la adquisición de 
"nuevos conocimientos". El manejo del 
aprendizaje por parte de los alumnos y alumnas 
ha hecho de este currículo, un proceso 
"funcional" dentro de la escuela rural. 

"En la región de Alta Verapaz donde la 
mayoría de los niños inician el  primer grado siendo 
monolingües en Q'eqchi', los contextos y tipo de 
interacciones promovidos por e l  programa NEU 
parecen tener una gran relación con la adquisición 
del español como segundo idioma.''(58) 

"A pesar de que la frecuencia del uso del 
idioma nativo y español en los niños tanto en NEU 
como en Escuelas Unitarias Tradicionales era simi- 
lar, solamente en las escuelas tipo NEU se 
observaron correlaciones significativas entre el  uso 
de ambos idiomas y e l  rendimiento escolar".(59) 

"El enfoque descentralizado constructivista 
de NEU tiene potencial para ayudar a la adquisición 
de un segundo idioma en las escuelas rurales que 
atienden a poblaciones indígenas".(6" 

NEU, a través de su modelo curricular, ha 
logrado desarrollar una forma de hacer educación 
bilingüe-intercultural, centrado en lo que el 
niño y niña son desde su cultura, donde el 
idioma materno, es un elemento fundamental 
para el desarrollo de otras destrezas 
intelectuales en los niños y niñas mayas. 

Desde este punto de vista, este aspecto fun- 
damental ha generado funcionalidad en su 
planteamiento, en vista que ha atendido al niño y 
niña rural, no sólo desde su perspectiva "estudio- 
trabajo", sino desde su contexto sociocultural y 
necesidades psicopedagógicas. 

Tomar en cuenta el idioma en un modelo 
curricular, es reconocer que, e l  idioma ". .. es el  eje 
de la interacción social, e l  instrumenfo básico para 
comprender el  mundo y transmitir sus vivencias 
fundamentales. " (Borsotti). 

Por otro lado, los elementos psicopedagógicos 
y socioculturales del currículo y su "acertada" 
articulación e interacción, es lo que hace funcional 
el modelo curricular de NEU. 

Por ejemplo: la forma como el gobierno es- 
colar funciona y apoya el proceso de aprendizaje 
en los niños y niñas, así como su desarrollo 
socioafectivo. Asimismo, la utilidad de las guías 
de autoaprendizaje, la utilización de la biblioteca y 
la aplicación de la evaluación escolar en forma de 
promoción flexible, el rol diferente que han asumido 
los maestros, maestras, niños, niñas, padres y 
madres de familia y autoridades educativas, es lo 
que ha hecho funcional el proceso de aprendizaje 
y como consecuencia, el modelo curricular de 
Nueva Escuela Unitaria. 

Con relación a la actitud de los maestros y 
maestras se observa que se ha modificado su 
proyección didáctica, la actitud direccional fue 
modificada por la de guía y orientador. Existe una 
actitud positiva hacia la metodología de trabajo, 
aceptación de su papel como líder comunitario y 
existe una actitud positiva hacía los agentes 
educativos (supervisores y autoridades). Su trabajo 
hoy, se aproxima más a lo que los niños y niñas 
necesitan recibir de ellos .... un apoyo para 
aprender 

Los supervisores, han manifestado actitudes 
positivas y de apoyo a la tarea que los maestros y 
maestras realizan, su papel se ha transformado de 
fiscalizadores de la educación a facilitadores del 
proceso de aprendizaje de los niños y las niñas, 

(57) Dra. de Baessa, YetilU/Juarez andAssociates, I n f l h e  University of Pittsburgh, Proyecto de Mejoramiento de la Calidad Educativa, 
Guatemala, USAID/Guatemala, 1996. 

(58) Idem. 
(59) Idem. 
(60) Idem. 
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así como orientador, organizador, dinamizador de 
las estrategias de asesoría y seguimiento del 
proceso. 

Los padres y madres de familia demuestran 
una actitud más autogestionaria manifiesta en el 
equipamiento e implementación de las escuelas, 
tarea que ellos tuvieron que desarrollar. Se observa 
una comunicación más fluida entre la comunidad 
y la escuela, así como otras instituciones de 
desarrollo integradas alrededor del trabajo de la 
institución educativa. 

Desde esta perspectiva, la funcionalidad de 
un currículo, NEU, se verifica con relación a los 
cambios que se han logrado con la implementación 
del proceso. Es decir, si todos los elementos que 
integran el currículo trabajan de una forma 
articulada en función de los usuarios (niños, niñas, 
maestros, maestras, padres de familia y agentes 
educativos), y cooperan en su desarrollo, el 
currículo es funcional. 

El proceso de construcción de NEU, ha sido acompañado por una evaluación formativa que ha permitido establecer 
correctivos sobre la marcha 
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En conclusión, la  funcional idad del 
currículo de NEU, consiste más que todo en la 
habilidad que los maestros y maestras tengan 
para despertar la creatividad en los niños y 
niñas, de tal manera que pueda extraer de ellos 
los "procesos" de aprendizaje en función del 
desarrollo de su inteligencia y de su proyección 
humana. 

"Toda persona nace con la capacidad al 
máximo de inteligencia. Siendo esto así, todos 
tenemos ese derecho a desarrollar nuestra 
inteligencia."(61) 

El currículo de Nueva Escuela Unitaria en un 
contexto rural. 

Hacer la distinción de lo rural y lo urbano, 
para NEU es fundamental. Desde esta perspectiva, 
el currículo se construye en función de desarrollar 
habilidades y destrezas cognoscitivas y 
socioafectivas en los niños y niñas desde un 
contexto cultural que existe y que se respeta, que 
forma parte de lo que los niños y niñas son en el 
"presente" y establece pautas de lo que serán en 
el "futuro". 

Analizar el contexto de vida de los niños y 
niñas rurales, es tomar en cuenta lo que ellos y 
ellas son, por tradición, costumbre y modo de vida. 
Tomar en cuenta esos aspectos para partir de allí 
el "modelo curricular", es fundamental, 
especialmente cuando ello determina un camino a 
seguir. 

Las particularidades de los niños y niñas 
rurales y urbanos 

No se trata de darle más valor a un grupo de 
niños que a otros, se trata de "distinguir" una forma 
de trabajo, que vaya en beneficio del desarrollo 
intelectual y socioafectivo en los niños y niñas, para 
los cuales está definida esta estrategia pedagógica. 

Todos los niños y niñas nacen con los mismos 
potenciales, parecidos todos en su fisiología 
humana, con rasgos característicos determinados 
por la herencia "genética" y herencia "contextual", 
de ahí que asume un papel fundamental en su 
personalidad y su forma peculiar de ver, cuestionar 
e interpretar su mundo. 

NEU respeta y valora la condición del niño y la niña que trabaja y estudia. 

(61) Tomado: Machado, Luis Alberto. La Revolución de la inteligencia y su aplicación a la Educación y al Desarrollo. 
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Veamos algunos aspectos que vale la 
pena destacar. .. 

El sector rural siendo tan rico para generar 
diversidad de vivencias y experiencias en los niños 
y las niñas, éstos no interactúan de la misma forma 
como interactúan los niños y niñas de la ciudad ... 
veamos por qué 

"En las comunidades agrícolas, la familia no 
es solamente una unidad biológica, sino también 
una unidad de producción; los niños y niñas son 
miembros pequeños de esta unidad, participan del 
trabajo de la familia y son un patrimonio social para 
sus padres. Esta asociación de elementos 
biológicos y psicológicos con la unidad socialmente 
productiva desaparecen bajo el industrialismo. Los 
niños y niñas no son ya patrimonio económico sino 
una obligación económica, y el aumento de la 
industrialización lleva aparejado el descenso de la 
natalidad". WJ 

El niño y niña rural se envuelven a temprana 
edad en su mundo del trabajo, por lo que no juegan 
a "ser grandes", la vida los hace hacerse grandes 
antes de serlo. La escuela debe aprovechar este 

proceso "natural" hacía la inclinación por el trabajo 
y generar de ello mayor responsabilidad y 
creatividad, extrayendo de su interioridad otros 
procesos de aprendizaje. 

Igualmente, debe tomar muy en cuenta, el 
"tiempo real" de que dispone para asistir a la 
escuela. De no ser así, se termina por obligarlos a 
desarrollar un número de contenidos en un tiempo 
que no es suficiente para el "aprendizaje". Es 
necesario aclarar que el alumno y la alumna rural 
se percibe como una PERSONA que tiene su propia 
individualidad y sus propias caracteríticas; 
comprometida consigo misma, con su familia y con 
su comunidad. Por eso es capaz de compartir su 
tiempo entre las actividades escolares y el trabajo 
de la familia, siempre y cuando, la escuela, como 
institución central de la aldea, le ofrezca esas 
alternativas. 

Los niños del área rural, están 
acostumbrados a trabajar por procesos, porque 
muchas de sus experiencias de trabajo paralelo con 
el de sus padres, se basa en un conjunto de pasos 
que se aplican a través del método de "ensayo- 
error" y a través de lo que por tradición se hace en 
la comunidad. 

:U incorpora en el proceso de aprendizaje, lo que los niños y niñas, hacen como parte de su culfura. 

Citado por Brown, J.A.C.Psicologia social en la Industria. Universidad de Mexico, Fondo Cultural de Economía. 
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La habilidad que los niños y niñas en el área 
rural poseen para manejar su ambiente matemático 
es merecedor de tomarlo en cuenta, desde 
pequeños acompañan a sus padres a las plazas 
mayores a comercializar. Conocen su geografía 
por el comercio y conocen sus textiles, cerámicas 
y productos agrícolas por lo mismo. Un aspecto 
que genera la comunicación entre las culturas 
indígenas guatemaltecas, es el intercambio de 
productos comerciales, este mundo es compartido 
por los niños y niñas. 

Este aspecto es fundamental de tomarlo en 
cuenta, especialmente cuando se definen procesos 
de aprendizaje para el área de la matemática, la 
comunicación, la geografía y las ciencias naturales. 
Desde luego, si se ve a la matemática como el 
proceso lógico que enseña a pensar, la 
comunicación como la interacción con otras per- 
sonas y la geografía como el fenómeno que se 
transforma con relación a la intervención del mismo 
hombre y de los mismos fenómenos naturales. 

Los niños y niñas del área rural, crecen con 
sus responsabilidades definidas desde el punto de 
vista productivo, por ejemplo: un niño de meses 
acompaña a su madre al mercado, pero un niño 
de ocho (8) años apoya el trabajo agrícola de sus 
padres, a los diez (10) años ayuda a limpiar 
(deshierbar) una cuerda de terreno y a los once 
(1 1) o doce (1 2) años ya la siembra conjuntamente 
con sus padres. Así progresivamente se va 
involucrando a las tareas que por género le 
corresponde desempeñar. Hasta que llega un 
momento en que es substraído de la escuela para 
encargarse totalmente de la producción. 

Comparando con los niños y niñas de la 
ciudad, éstos trabajan por costumbre y cooperan 
en las tareas domésticas porque así lo establecen 
algunos padres de familia. Pero no es una tradición, 
ni una necesidad de sobrevivencia. En el área ru- 
ral si lo constituye, los niños y niñas trabajan para 
cooperar con el sustento familiar y sobrevivir. 

Los niños y las niñas de NEU trabajan en sencillos proyectos, mediante los cuales aprenden a ser creativos y 
responsables. 
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La escuela rural desde esta perspectiva, debe 
ser el proceso que permite el cuestionamiento y 
mejoramiento del "trabajo" del niño y niña rural, es 
decir, hasta donde sea posible hacer que ellos y 
ellas descubran elementos fundamentales que les 
permita "minimizar esfuerzos como niños y niñas" 
para realizar sus tareas y "optimizar" los productos 
de esas tareas, para generar satisfacción en ellos 
a su temprana edad. 

Los niños del área rural no son niños y niñas 
que jueguen como los demás niños y niñas, por la 
misma responsabilidad que asumen a temprana 
edad con el trabajo, su contexto son los adultos, 
por lo que juegan y cantan, lo que juegan y cantan 
los adultos. Es por ello que el currículo escolar, 
debe propiciar juegos y cantos para niños, 
aprestamiento constante y estimular la 
comunicación de niño a niño a través del 
proceso de aprendizaje. 

Los niños y niñas de la ciudad utilizan para 
resolver sus problemas la Iógica formal, los niños 
y niñas del área rural utilizan una lógica natural, 
basada en las experiencias del rol que les 
corresponde desarrollar. Este aspecto enriquecedor 
la escuela rural debe aprovecharlo para generar 
nuevos procesos de pensamiento. 

Los niños y niñas del área urbana conocen y 
utilizan con mayor facilitad la tecnología 
industrializada, mientras que los niños y niñas del 
área rural se familiarizan a temprana edad con la 
tecnología apropiada, porque muchas veces ellos 
han contribuído a generarla. 

Los niños y niñas del área rural, carecen en 
la mayoría de las veces, del apoyo por patte de los 
padres y madres de familia para realizar sus tareas 
escolares, por lo que el currículo de la escuela del 
área rural, debe propiciar un aprendizaje activo y 
dinámico que le permita a los niños y niñas 
"aprender" dentro de la escuela y "forfalecer" 
lo aprendido a través de su vida cotidiana. En 
el área rural, un currículo que se considere funcional 
no debe generar como estrategia de "aprendizaje; 
el uso constante de las tareas escolares, pero si la 
aplicación constante de los "procesos de 
aprendizaje ". Es decir, aprovechar el mismo trabajo 
que los niños y niñas realizan en sus hogares para 
seguir aprendiendo de una forma natural y formal. 

Los niños y niñas de la ciudad utilizan otros 
instrumentos más sofisticados para realizar sus 
tareas, algunos tienen acceso a la tecnlogia 
educativa, mientras que los niños y niñas del campo 
realizan sus tareas con lo que tienen en la escuela, 
es por ello que la escuela debe propiciar un 
equipamiento que este en función de los procesos 
de aprendizaje que se esperan alcanzar 
conjuntamente con los alumnos y alumnas. El 
equipamiento de las escuelas rurales, debe basarse 
en este indicador, para poner en las manos de los 
niños recursos educativos que les permitan generar 
ciencia más que "aprender ciencia". En este aspecto 
los centros de aprendizaje de NEU juegan un papel 
fundamental para despertar la "creatividad" y 
desarrollar las "inteligencias" en los niños. 

Muchas veces las escuelas en la ciudad le 
presentan la ciencia a los alumnos, mientras que 
en el campo los niños ya tienen el conocimiento 
de la ciencia, lo que la escuela debe propiciar son 
"procesos" que les permitan a los niñas y niñas 
sistematizar esos conocimientos. 

No se pretende hacer un estudio comparativo 
entre los niños del campo y los niños de la ciudad, 
pero si se espera que estos "indicadores" permitan 
acercar más la educación con calidad a las escuelas 
rurales, sin necesidad de "trasladar la ciudad al 
campo". Desde esta perspectiva, es básico partir 
del contexto de los niños y niñas para identificar 
los conocimientos básicos del currículo y los 
procesos que son necesarios desarrollar, con el 
propósito de enriquecer la tarea de los niños y niñas 
y no desubicarlos de su contexto. El currículo de la 
NEU no pretende "substraer" de la producción a 
los niños y niñas del campo, pero si acercarlo a su 
niñez, es por ello que la escuela debe poseer 
"referentes de los diferentes roles de niños y las 
niñas". Asimismo, el currículo de NEU pretende 
hacerle menos complicada la tarea de "aprendizaje" 
a los niños y niñas y de contribuir para que los 
maestros y maestras sean los dinamizadores de 
ese proceso. 

¿ cómo se estructuró el currículo de NEU ?. 

Para iniciar este tema, es importante 
comenta-r que los aspectos ya escritos 
anteriormente han sido la base fundamental para 



Nueva Escuela Unitaria 

definir las características, propósitos, procesos y 
contenidos mínimos que son tomados en cuenta 
para definir el currículo de las escuelas multigrado, 
ubicadas en el área rural, que pertenecen al sistema 
educativo y al proyecto Nueva Escuela Unitaria. 

Desde esta perspectiva, varios fueron los 
aspectos que se tomaron en cuenta para hacer de 
este currículo un conjunto de procesos de 
"aprendizaje", que permitieran satisfacer las 
necesidades de los niños y niñas del área rural, así 
como, los fines y propósitos del mismo Sistema 
Educativo en el Nivel Primario del Sector Rural. 
También fue considerada la particularidad de las 
escuelas multigrado, identificadas desde el inicio 
como "escuelas unitarias" y los contenidos básicos 
mínimos que se desarrollarían por medio de 
procesos. 

Los Ciclos de la Educación Primaria Ru- 
ral en Guatemala: 

La Educación Primaria en Guatemala ocupa 
uno de los niveles del Sistema Educativo Nacional. 
Dentro del Sistema Educativo se ubica en dos 
Ciclos: Ciclo de Educación Fundamental -CEF- y 
Ciclo de Educación Complementaria -CEC-. 

En el nivel de educación primaria rural, NEU 
buscó estrategias de diseño y planificación curricu- 
lar: a) que favorecieran las necesidades reales del 
niño y la niña del área rural, b) que minimizara el apego 
de los maestros y maestras a realizar una tarea 
tradicional de enseñanza, c) que involucrara a los 
padres de familia, y d) que sensibilizara a los agentes 
educativos en materia pedagógica. Estas estrategias 
se definieron para los dos ciclos de la educación 
primaria: El primero; Ciclo de Educación Funda- 
mental CEF y e l  segundo; Ciclo de Educación 
Complementaria CEC. 

En la escuela multigrado, propuesta por NEU, uno, dos o tres maestros, pueden ofrecer la educación primaria completa 
con calidad. 
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Ciclo de Educación Fundamental -CEF- 

El primer ciclo de educación comprende los 
primeros tres grados de la educación primaria en 
el Sistema Educativo. Siendo que para la mayoría 
de los niños y niñas del sector rural este ciclo se 
constituye en el primero y el Último que cursan, 
NEU se ha propuesto definirlo con criterios de 
calidad y funcionalidad. Es importante aclarar que 
para NEU es fundamental que los niños y niñas 
cursen su primaria completa. Sin embargo, es una 
realidad del sistema educativo, que no todos 
pueden lograrlo y es por ello que se buscó planificar 
el currículo para este ciclo donde los niños y niñas 
puedan adquirir "destrezas aplicativas", que le 
serán Útiles para establecerse luego en una vida 
productiva dentro o fuera de su comunidad. 

Problemas pedagógicos que dieron las 
pautas al diseño del currículo en este ciclo ... 

En este nivel se identificaron con los maes- 
tros y maestras que iniciaron la experiencia piloto 
en 1993 varios problemas curriculares, 
especialmente en el enfoque de la enseñanza por 
parte de los maestros y las maestras. Se observó 
que la programación de las clases se basaba en el 
libro y texto escolar, mas que en los procesos y 
objetivos que se esperaban alcanzar 
conjuntamente con los estudiantes. 

El eje de la enseñanza para el maestro era 
el "contenido del texto o libro", el año terminaba 
cuando finalizaba el libro, en algunos casos los 
maestros planificaban una actividad y seguían 
haciendo lo que decía el libro o el texto. "Un maes- 
tro fácilmente transforma una guía en un texto, 
pero le es díficil transformar un  texto en una 
guía." La mayor desventaja que tiene la utilización 
de los libros y textos, es que éstos están escritos 
centrados en "contenidos" y no en "procesos" 
por lo que desarrollan en los niños la capacidad de 
"recordar y memorizar", más que la capacidad 
de descubrir por s i  mismos los conocimientos 
y desarrollar su creatividad. 

Los libros y textos eran utilizados por los 
maestros y maestras para desarrollar su tarea de 
enseñanza. Los niños y las niñas raras veces leían 
un libro en un grado, en un ciclo y en la mayoría de 
las veces en toda la primaria, el hábito de la lectura 
y la escritura de composición libre, eran dos 
habilidades que las escuelas no estaban 
desarrollando en los niños y las niñas. 

Los niños y las niñas tenían el hábito de 
copiar un texto de la pizarra o de un libro, pero sus 
niveles de comprensión con relación a lo que 
estaban copiando era muy escaso. En las escuelas 
no existían bibliotecas o se encontraban con llave 
en las direcciones de las escuelas, es por ello que 
para el diseño curricular de este Ciclo, NEU incluyó 
la instalación de una biblioteca por escuela, que 
enriqueciera los procesos y temas desarrollados 
en las guías de autoaprendizaje para los primeros 
tres grados. De esta manera los niños y las niñas 
se habituarían a la lectura comprensiva de libros y 
textos, en vista que la guía le sugería a los niños y 
niñas, no sólo leer el texto sino escribir con sus 
propias palabras lo que había comprendido de su 
lectura. 

Los materiales de enseñanza-aprendizaje 
que utilizaban los maestros y maestras estaban 
diseñados y elaborados para el nivel de educación 
primaria "urbana", por lo que los dibujos y 
contenidos no representaban la forma de vida del 
área rural. 

Por otro lado, estos materiales servirían para 
facilitar la tarea de la enseñanza, por lo que su 
manejo se centraba más en los maestros y 
maestras, que en los niños y niñas. Los materiales 
de aprendizaje eran muy escasos y casi ninguno 
utilizados por los niños y niñas como protagonistas 
del aprendizaje. 

En el primer grado se encontró que la 
totalidad de los niños y niñas aprendían a leer y 
escribir con el procedimiento de hacer "planas" o 
repetir "muestras", un aspecto que según las 
últimas investigaciones limita el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento de los niños y niñas. 
Este procedimiento desde el principio rompe con 
la creatividad en los niños y niñas y les inhibe la 
capacidad de escribir lo que piensan. 

La metodología de enseñanza, no 
desarrollaba las habilidades comunicativas, por lo 
que los niños y las niñas, estaban acostumbrados 
a copiar de la pizarra, a copiar de un libro o un 
texto, a "repetir muestras", por lo que su lectura 
era muy lenta y poco comprensiva. Este aspecto 
analizado desde el punto de vista pedagógico, es 
el mayor obstáculo que un proceso de aprendizaje 
tiene para generar creatividad y despertar interés 
y motivación en los niños y niñas por descubrir 
nuevos conocimientos. 
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La organización de los niños y niñas en la 
escuela estaba dirigida más en función de la 
cooperación por parte de ellos para con los maes- 
tros que para desarrollar valores socioafectivos en 
una convivencia democrática. Este aspecto se 
analizó tomando en cuenta que los niños y las niñas 
a estas edades son susceptibles de modificar 
conductas de "egoísmo" por conductas de 
"compañerismo". 

La escuela puede utilizar los valores positivos 
de los niños y niñas para generar hábitos y 
destrezas que les permita vivir mejor cuando éstos 
sean adultos. La organización que se encontró 
giraba más en el servicio que el niño pudiera brindar 
al maestro, por ejemplo: estaba organizado para 
servir la refacción escolar, para borrar el pizarrón, 
para limpiar los salones de clase, para sacar las 
sillas al patio en los actos cívicos, etc. Toda esta 
organización se dirigía en función de la distribución 
de tareas de la escuela, pero no se reflejaba un 
proceso de formación de valores con ella. 

En este ciclo, -CEF-, también se notó que 
los procesos de evaluación escolar aplicados eran 
tan tradicionales como la forma de enseñar. Si la 
enseñanza estaba dirigida al  aprendizaje 
memorístico, la evaluación también estaba dirigida 
a verificar cuánto había sido capaz el alumno y 
alumna de retener en la memoria. Casi nunca se 
evaluaba la forma de pensar, aunque ésta en la 
mayoría de veces no coincidiera con la del maes- 
tro, porque ese si es un grave problema en 
educación, si los niños y las niñas piensan diferente 
al profesor, probablemente perdían la asignatura o 
el grado 

La evaluación fue otro de los aspectos que 
se modificó totalmente en el diseño curricular de 
NEU. Una formación activa y creativa requiere de 
una evaluación acorde a esa nueva forma de 
aprender. 

Los instrumentos de evaluación que con 
mayor frecuencia utilizaban los maestros y 
maestras eran los cuestionarios escritos de 
respuesta cerrada y mixta. Las composiciones 
escritas por parte de los estudiantes y las 
comprobaciones de lectura se utilizaban muy 
escasamente. 

Si esta fue la problemática encontrada, estos 
fueron los elementos curriculares para los cuales 
se tuvo que diseñar una estrategia curricular que 
permitiera modificar los niveles de "aprendizaje de 
los niños y las niñas", que permitiera que los niños 
y las niñas aprendieran de una forma individual y 
grupa1 y con procesos activos y creativos, que 
transformara la participación de los niños y niñas 
en la organización de la escuela, así como la 
participación de los maestros en una tarea 
dinamizadora del aprendizaje, más que para 
enseñar. Definir un proceso de evaluación que 
facilitara la promoción flexible, pues si se estaba 
pensando en un proceso de "aprendizaje al propio 
ritmo de los alumnos", también tenía que pensarse 
en un proceso de evaluación que se aplicara para 
verificar el aprendizaje de los alumnos sin perjudicar 
su propio ritmo empleado para aprender". 

Asimismo, era necesario definir los recursos 
del aprendizaje, en función de los procesos 
indicados en las guías de autoaprendizaje, articu- 
lar esos elementos era el propósito, es por ello, 
que los rincones o centros de aprendizaje y la 
biblioteca se instalaron como un apoyo a las 
actividades que dentro de la escuela deben realizan 
los niños y niñas. 

Dentro de la estrategia fundamental del 
diseño curricular de NEU, se considera 
especialmente la idea de que: En la medida que 
los niños y las niñas aprenden con mayor facilidad, 
mayor interés y satisfacción manifiestan, lo que les 
permite elevar su autoestima y ligado a ello su 
proyección positiva para con otros niños y niñas. 
Es importante recordar que el currículo escolar debe 
estar encaminado al logro de estos valores en los 
niños y niñas. 

El currículo del CEF, NEU lo plantea de una 
forma articulada, donde el eje del mismo, es la 
cultura como una forma de vida para el niño y 
la  n iña y u n  proceso pedagógico para la 
escuela. Las áreas que se desarrollan alrededor 
de ello son la comunicación, ambiente social y 
natural, matemática y belleza, trabajo y recreación. 
El gobierno escolar desarrolla la parte socioafectiva 
dirigida al conocimiento y práctica de una vida 
democrática y convivencia para generar la paz. 



Ministerio de Educación 

Áreas que integran el currículo del CEF: 

Nueva Escuela Unitaria considerando que no 
sólo en Guatemala, sino en otros países de América 
Latina, el fracaso escolar se intensifica en el primer 
grado y en el área rural especialmente, realizó un 
análisis cuidadoso con maestros y maestras y 
encontró que sus causas pueden ser entre otras, 
las siguientes: 

El escaso tiempo asignado al aprestamiento 
y la concepción "tradicionalista" que tienen 
los educadores, quienes solo lo ven como 
una etapa inicial para enseñar a leer y escribir 
y a numerar. 

El choque cultural que existe, en la mayoría 
de los casos, entre el ambiente del primer 
grado de la escuela rural y el hogar del niño 
o la niña. Choque más fuerte para aquellos 
que no hablan el idioma que se usa para 
enseñar o que se comunican con códigos 
sociolingüísticos muy diferentes. 

La falta de metodologías activas y creativas 
que le permitan a los niños y niñas aprender 
a leer y a escribir, partiendo de su realidad 
cutural, respetando sus experiencias, 
intereses y capacidades de aprendizaje. 

La rigidez de los horarios y calendarios 
escolares, previstos sólo para niños y niñas 
que pueden asistir a la escuela diariamente, 
que pueden tener acceso a diferentes medios 
de información, que cuentan con los recursos 
necesarios para el aprendizaje y que no 
tienen problemas de extra edad, para estar 
en un primer grado. 

La escuela se ha considerado como el único 
espacio formal para aprender y se han 
desconocido otros ambientes de aprendizaje 
y alternativas educativas, igualmente 
importantes en la vida del niño y la niña del 
campo. 

Ante esta situación, NEU conjuntamente con 
un grupo de maestros y maestras, planteó una 
propuesta para resolver la problemática del primer 
grado. 

Una propuesta frente al problema 
pedagógico de Primer Grado: 

Igualmente, NEU, consideró que cualquier 
innovación curricular que se plantee como 
estrategia para prevenir el fracaso escolar, debe 
considerar prioritariamente el Primer Grado de 
Primaria. Por eso, se realizó un estudio de las 
formas "cómo aprenden los niños y las niñas 
en este grado" y con los mismos maestros y 
maestras se definió una metodología de trabajo que 
superara las preocupaciones tradicionales de los 
docentes de este grado, como por ejemplo: ¿Cuál 
es el mejor método para enseñar a leer y a 
escribir?. ¿Con cuál letra se enseña, con la de 
molde o la de carta?. ¿ Cuándo puedo promover 
a un niño o niña, a l  segundo grado?. ¿Cómo 
hago para que lean de corrido los niños y las 
niñas?. ¿ Cómo hago para que no les de pereza 
copiar y hacer las planas?. ¿ Cuál libro de lectura 
es el mejor para aprender a leer?. 

Estas y otras preguntas por el -estilo, han 
centrado el esfuerzo de los docentes y han olvidado 
algo fundamental: "Un primer Grado, antes que 
preparar a los niños y niñas para una próxima 
expreriencia educacional, debe prepararlos 
para la vida". 

Durante varios talleres de formación los mae- 
stros y maestras, reflexionaron conscientemente 
sobre estos temas: 

* Las ventajas y desventajas de los métodos 
de lectura y escritura que han aplicado 
durante 10 o 20 años de experiencias (en 
algunos casos un año repetido 10 o 20 
veces). 

* La necesidad de que los niños y las niñas 
aprendan no sólo a leer y escribir, sino a 
hablar y escuchar con corrección y 
comprensión. 

* Los libros de lectura conocidos desde años, 
atrás que en muchos casos, usan palabras y 
oraciones desconocidas en el contexto del 
niño o niña rural. 

* La necesidad de ayudar a los alumnos y 
alumnas a escribir lo que ellos piensan, antes 
que hacer planas con la oración que se les 
deja de "muestra" en el cuaderno, o en el 
pizarrón. 
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* La necesidad de preparar al niño y a la niña, 
desde este grado, para valerse de la lectura 
y la escritura como instrumento para 
"encontrar el conocimiento". Igualmente, 
como instrumento para poderse comunicar, 
entender y ser entendido. 

* El aprendizaje debe concebirse como la 
apropiación de la realidad a través de su 
conocimiento; se asume que el niño y la niña 
de'esta edad, percibe como un todo el mundo 
que le rodea, luego descubre las partes de 
ese todo, y las analiza separadamente; 
identifica sus relaciones y funciones y las 
organiza en forma integrada dentro de la 
totalidad. 

Al final de las reflexiones se sintió la necesidad 
de diseñar una Metodología que le permitiera a cada 
docente, lograr que sus alumnos y alumnas: 

* Aprendan a leer y a escribir, a hablar y a 
escuchar, correcta y comprensivamente, en 
forma simultánea. 

* Aprendan, partiendo de sus propias 
situaciones, familiares y comunitarias, 
siempre respetando sus contextos social y 
lingü ístico. 

* Aprendan, respetando su ritmo de 
aprendizaje y su paticular situación de 
estudiante que trabaja y por lo tanto, se 
ausenta periódicamente de la escuela. 

* Aprendan, partiendo de palabras y oraciones 
que tienen sentido para ellos y ellas y no de 
símbolos gráficos que no tienen ningún 
significado. 

* Aprendan a comunciarse para entender y ser 
entendidos a un nivel funcional del idioma. 

Esta propuesta ayuda a cada maestro y 
maestra a innovar su propio método de trabajo 
con los niños y niñas de Primer Grado, adaptarlo y 
enriquecerlo según sus propias vivencias 
cotidianas, según el ritmo de aprendizaje de sus 
alumnos y según las características culturales de 
su comunidad. 

Siguiendo el proceso activo de NEU: 
Aprendo, Practico y Aplico, los niños y niñas 
aprenden a leer mediante EXPRESIONES 
SIGNIFICATIVAS. Este proceso permite ser aplicado 
tanto para la adquisición del idioma materno, como 
para el aprendizaje de un segundo idioma. 

Para el caso de las escuelas multigrado, la 
Región II, donde sólo un 15% de los docentes 
hablaban y escriben el idioma materno de sus 
alumnos, se hizo necesario iniciar con un proceso 
de concientización, de conocimiento y de 
apropiación de la realidad cultural de sus alumnos 
y alumnas. Para satisfacción de NEU, después de 
cuatro.años de implementación, más de un 50% 
de los docentes, están desarrollando un buen 
dominio lingüístico del idioma q'eqchí y poco a 
poco, se están preparando para ser bilingües. 

También, se han preocupado por construir 
una estrategia especial, para hacer del aprendizaje 
del castellano, como segundo idioma, un proceso 
que responda a estas inquietudes: ¿Para qué 
deben aprender los niños y niñas el castellano?, 
¿En qué contextos tienen que comunicarse en 
castellano?, ¿Cuáles son sus relaciones con este 
idioma?, etc. 

Así NEU, en forma natural y práctica, con 
los mismos maestros y maestras ha hecho todo lo 
posible por trabajar el área de comunicación, 
pensando en las necesidades comunicativas, a 
nivel social y a nivel individual, en la Región II. 

En el Módulo No. 5 de NEU, denominado: 
Habilidades Comunicativas desde el Primer 
Grado, se desarrolla la propuesta a manera de 
orientación para trabajar en los talleres de 
Formación Permanente. 



LOS niños y niñas que aprenden a escuchar y leer comprensivamente: y a hablar y escribir correctamente. aseguran 
el éxito en su Educación Primaria 
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La comunicación para segundo y tercer 
grados 

En el CEF, NEU, da un enfoque comunicativo 
a esta área, en vez de desarrollarla con el enfoque 
gramatical. No se hizo énfasis en la gramática 
estructural, porque se considera que a esa edad 
los niños y niñas están en una etapa en la que para 
ellos tiene significado lo concreto. 

Por otro lado, se busca desarrollar un enfoque 
donde los niños y las niñas de lo., 20. y 30. grado 
de primaria, no tengan que aprenderse de memoria 
las definiciones y las reglas gramaticales, sino 
donde utilicen el lenguaje como medio para crear, 
adquirir y desarrollar conocimientos; para 
desarrollar su capacidad de descubrir el mundo y 
describirlo, para expresar sin temor sus 
interpretaciones y para dar a conocer tanto en forma 
oral como escrita, sus opiniones. 

Así la comunicación en el ciclo de 
Educación Fundamental, se trata como un 
componente de la cultura. A través de ella se les 
sugiere a los niños y niñas, hablar y escribir acerca 
de sus costumbres, tradiciones, creencias y valores, 
reflexionar sobre ello, tomar conciencia de las 
diferencias entre su cultura y otras culturas. 
Igualmente se busca con este enfoque semántico, 
posibilitar las relaciones interpersonales y la 
convivencia social. 

NEU hace énfasis de que el "aprendizaje" 
conlleva a encontrar más el significado de los 
fenómenos, es por ello que los aprendizajes 
abstractos en el primer ciclo, no facilitan la 
adquisición de procesos de los niveles bajos para 
llegar a los niveles altos. 

NEU con el enfoque de comunicación, tiene 
como propósito fundamental que los niños y niñas 
aprendan primero a "escribir y leer" y luego que 
identifiquen que es un "verbo y que es un 
sustantivo". Especialmente para ayudar a los niños 
y niñas bilingües, que no se vean en la necesidad 
de aprender dos (2) gramáticas al mismo tiempo, 
la de su idioma materno y la del idioma español. 
Este enfoque de comunicación ayuda a que los 
niños y niñas desarrollen habilidades comunicativas 
primero, y luego aprendan las reglas gramaticales. 

En el Ciclo de Educación Complementaria 
-CEC-, los niños y niñas aprenden los 
conocimientos sobre los aspectos gramaticales. 

Existen dos elementos básicos que es 
importante destacar en esta área con el enfoque 
de comunicación: 

a) El trabajo de los niños y niñas centrado en 
procesos permite el desarrollo de habilidades 
aplicativas, lo que significa que los 
aprendizajes adquiridos le sirven siempre 
para "resolver problemas" relacionados a la 
comunicación. Los niños y niñas desarrollan 
el proceso NEU: nuevos conocimientos, 
ejercito lo aprendido y utilizo con la familia y 
los miembros de la comunidad lo aprendido. 
Estos procesos adquiridos le servirán para 
aprender otros hábitos y desarrollar otras 
destrezas. 

b) No se pueden lograr niveles mayores en el 
CEC, sin que antes se logren los primeros 
niveles en el CEF. Es por ello que a través 
del área de comunicación, los niños y niñas 
"ejercitan" acciones que les permite 
desarrollar con habilidad los primeros 
procesos para llegar luego sin dificultad a 
desarrollar los mayores. 

Un ejemplo de esto es: en un acto de Blanca 
Nieves; los niños y niñas que presentarán las 
escenas están preparados cada uno para 
desarrollar su papel, el escenario está montado, 
cada quien conoce perfectamente lo que tiene que 
hacer. Sin embargo, los otros niños que están 
observando la escena y el público en general no 
está preparado para presenciar el acto; es decir; 
no están preparados para escuchar con atención, 
unos están jugando y otros platicando entre sí, se 
paran, salen, entran, comen y no observan con 
atención lo que está sucediendo ... ¿ por qué ?. l 

Porque la habilidad de escuchar no fue 
desarrollada, su preparación fue más de enfoque 
gramatical que de enfoque comunicativo. 

Esta situación antes indicada, sucede 
constantemente no sólo en los escenarios de teatro 
o cine, sino en los salones de clase y hasta en los 
ambientes de trabajo. 
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Los niños y niñas raras veces prestan 
atención a sus compañeros y compañeras cuando 
tienen que presentar una exposición académica y 
social en clases. Es por eso que NEU insiste en 
desarrollar primero los niveles menores de 
aprendizaje para luego llegar a desarrollar los 
mayores, por ello hace más énfasis en lo semántico 
en el CEF, para llegar a un avance gramatical en 
el CEC. 

Este es otro ejemplo que ilustra las bondades 
del enfoque semántico; con el enfoque gramatical, 
los niños y niñas también aprenden a conjugar 
difícilmente los verbos. Con el enfoque de NEU, 
aprenden que "todas las acciones siempre ocurren 
en presente", el pasado y el futuro sólo se usa cuando 
las personas las expresan en forma oral o escrita. 

Las conjunciones o preposiciones, NEU las 
enseña como otras palabras que se usan para 
relacionar las palabras en la oración, más no se 
centra en la definición. lnteresa que los niños y las 
niñas aprendan que existen palabras que ayudan 
a articular las oraciones para mejorar su 
construcción y para ser entendido al expresarlas. 

En esta área interesa que los niños y las niñas 
desarrollen las "habilidades básicas de 
comunicación" para que se exprese con claridad. 
Por ejemplo: que hable y escriba correctamente, 
que lea y escuche comprensivamente. 

Para que estas habilidades se desarrollen no 
es suficiente el primer grado, por lo que los niños y 
las niñas se ven en la necesidad de invertir en el 
desarrollo de ellas, todo el primer ciclo de educación 
primaria. 

Considerando que este es uno de los 
aspectos fundamentales del currículo y que a nivel 
mundial se han discutido su calidad y la incidencia 
de éste para el desarrollo "intelectual" de los niños 
y niñas, se tomó en cuenta como un aspecto al 
que se le dió mayor atención. 

Asimismo, al darle mayor atención a este 
proceso de aprendizaje se está asegurando en gran 
parte "el éxito de los niños y las niñas en el Segundo 

Ciclo", porque logran expresarse claramente, 
comprender lo que leen, escribir lo que piensan 
y entender lo que escuchan. Si los niños y 
niñas no logran finalizar su primaria completa, 
se les desarrollan estas habilidades para que 
ellos puedan desenvolverse en su vida. 

Por otro lado, el manejo de las cuatro 
habilidades comunicativas en los niños,(leer, 
escribir, escuchar y hablar) genera una 
comunicación con calidad y al mismo tiempo gene- 
ra "poder". Si se expresa y habla espontáneamente 
y tiene el poder del convencimiento, mejora su 
seguridad y aumenta su autoestima. 

Con el enfoque de trabajo NEU en el área de 
la comunicación, los niños y niñas desde el segundo 
grado; redactan cartas, telegramas, actas, 
proyectos, cuñas radiales, conoce como elaborar 
una solicitud. 

Las habilidades comunicativas a los niños y 
niñas les sirven para aprender conocimientos de 
otras áreas. El manejo de estas habilidades a los 
niños y niñas, les permite además articular los 
conocimientos de su ambiente expresando así, sus 
ideas, sus pensamientos, sus necesidades y 
posibles soluciones. 

El propósito fundamental del área de 
comunicación en este Ciclo -CEF-, se resume en 
lo siguiente: "Que los niños y niñas; l o  que 
piensen lo puedan decir, lo que digan lo puedan 
escribir y que lo que sean capaces de escribir, 
otro lo  pueda entender". Asimismo, "en la 
medida en que los niños y niñas desarrollan la 
habilidad de escribir sus ideas, mejoran la 
habilidad de leer y comprender lo  que otros 
escriben." (63) 

El ambiente social y natural: 

lnteresa que los niños y niñas desarrollen 
habilidad y destreza en el manejo de la información 
y la interpretación de los fenómenos naturales y 
sociales. Se hace una relación constante con el 
medio ambiente, viendo a éste como el hábitat del 
mismo ser humano y el conjunto de los ecosistemas 
que le generan vida. 

- 

(63) Tomado del Módulo No.5 "Desarrollo de Habilidades comunicativas desde el primer grado". Manual de Formación Permanente, 
Nueva Escuela Unitaria. 1994 
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Asimismo, los procesos se desarrollan a 
través de la aplicación del método científico, en el 
cual los niños y las niñas se ven inmersos en el 
mundo de la ciencia, tienen posibilidades de 
experimentar, ejercitar y observar los fenómenos 
que acontecen a su alrededor. El área no se articula 
con las otras áreas a nivel únicamente de 
contenidos, se utilizan los procesos de pensamiento 
menores para llegar a los mayores. Las 
experiencias directas a las que se exponen los 
niños y niñas les permite interpretar mejor los 
fenómenos sociales y naturales. 

En las guías de autoaprendizaje, no se 
desarrolla el área conceptualmente, es decir, se 
proporcionan conceptos y definiciones básicas que 
las niños y niñas deben conocer en este ciclo; pero 
se hace énfasis en el contacto directo con la 
naturaleza, se sugiere a los niños y niñas observen 
directamente los fenómenos, se cuestionen los 
hechos, que comparen resultados, que investiguen 
procesos, quecomparen kpooas pasadas con las 
presentes y que indaguen:causac y efectos, entre 
otros. 3 , 

Los niños y niñas a esta edad tienen 
desarrollado el proceso de la investigación. Por 
naturaleza, ellos y ellas exploran constantemente 
sus alrededores, los ¿por qué y los cómo? les 
acompaña en su proceso de desarrollo. NEU 
aproveche este proceso natural de aprendizaje, 
para articular los procesos de la lógica formal a 
través del desarrolla de esta area. 

1 I 

LQS temas relacionados al desarrollo humano 
y el desarrollo pohlacional se incluyen en esta area. 
El enfoque permite que se aborden temas 
relacionados con la salud, la vida reproductiva de 
los seres vivos, la fisiología hupana de la mujer 
(la niña), las poblaciones y las problemas sociales, 
económicos y politicos. El área se desarrolla de 
una forma articulada con las otras áreas. 

También se desarralla la salud con el enfoque 
del bien personal y swial ,  primeros auxilios, 
utilización de la medicina tradicional, qué hacer en 
caso de emergencia desde su aldea, etc. Por 
tradición los niños mayores aprenden a cuidar a 
sus hermanos, esta área le facilita a los niños y 
niñas esta tarea dándole una guía de cómo hacer 
mejor la labor del cuidado de sus hermanos, es 
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por eso que tiene énfasis el desarrollo humano, la 
nutrición y la preparación de los alimentos, el aseo 
en los niños, el baño y otros. 

Por otro lado, se desarrolla la conservación 
ambiental, enseña la forma racional de conservar 
los recursos, porque ellos ya tienen el amor por la 
naturaleza. 

El área de ambiente social y natural, motiva 
a mejorar las condiciones higiénicas dentro de sus 
posibilidades económicas; por ejemplo: porque 
deben tener un lugar fuera de la casa para 
depositar la basura, para criar a los animales, para 
almacenar los granos básicos, para hacer una 
letrina, etc. Porque es importante levantar el fogón 
del suelo y construir una estufa lorena o una estufa 
en alto, porque es necesario construir un corral para 
guardar a los animales, porque no deben dormir 
muchas personas en una misma habitación, porque 
es importante tener agua limpia para beber; etc. 

Con este enfoque en el área de ambiente 
social y natural, se logra en mínima parte que los 
niños y niñas puedan perfilarCe otro estilo de vida 
que les permita cuidar su salud, y la de su familia. 
Las actividades que se sugieren para mejorar estos 
habitas involucran a los padres yl:fnadtes de 
familia, por la que se favorece a la comunidad 
con ella, por ejemplo: cuando en una actividad de 
una guía, se elaboró el filtro de agua, se solicitó 
que se hiciera en todas las casas ysque esfe fuefa 
funcional. i L .  

Otro aspecto que se fortalece con esta área 
es el concepto y apreciación de los fenómenos 
sociales a nivel comunitario e intercornunitario, por 
ejemplo: la elaboración de monografías temáticas, 
los trabajos de Envestigación cultural, las visitas a 
comunidades cercanas, la  fransmisión de 
tradiciones y costrumbres por parte de los padres 
de familia, la elaboración del croquis comunitario 
y la elaboración del calendario agrícola 
conjuntamente con la comunidad educativa hacen 
que los conocimientos de estudios sociales sean 
una actividad práctica y no conceptual. 

A NEU le interesa que los niños y niñas 
desarrollen su creatividad al máximo; para ello 
esta área se plantea de una forma diferenteen el 
currículo, se integran: "el desarrollo del lenguaje 
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y la habilidad para la investigación", de tal 
manera que l o s  n i ños  y niñas puedan 
expresarse c ient í f icamente y que e l  
cuest ionamiento c ientí f ico a t ravés de la  
inves t igac ión  sea fo r ta lec ido  po r  la  
comprensión de los fenómenos, pero sobre 
todo que los niños y niñas puedan expresar la 
ciencia social y natural que generaron, de una 
forma oral y escrita. 

El  área de la Matemática: 

El propósito curricular de NEU, para esta area 
es el desarrollo de la "habi l idad de l  
pensamiento", por lo que se dinamiza el proceso 
de la lógica natural para llegar a la Iógica formal. 
Las actividades individuales o en pequeños grupos 
hace que los niños y niñas interactúen y "construyan 
en equipo los conocimientos" concernientes a esta 
area del currículo. Se aprovechan algunos 
materiales como: el ábaco, la computadora, los 
ejercicios de razonamiento, el ambiente natural de 
los niños y las niñas. 

La matemática para este ciclo se desarrolla 
con base a ejercicios concretos, los niños y niñas 
a esta edad necesitan aprender conocimientos que 
tengan significado para ellos, es por eso que 
aprenden primero lo concreto para llegar a lo 
numérico, ya que este es un concepto abstracto. 
Los conocimientos que se generan para el  
aprendizaje de la matemática están definidos en 
un documento de apoyo a los maestros, para que 
los niños y niñas aprendan a ejercitar primero los 
conceptos y luego aprenden a representarlos 
gráfica y numéricamente; por ejemplo: con eljuego 
de comprar en la tienda, aprenden a restar, sumar, 
multiplicar, dividir y a intercambiar los productos 
que ahí se comercializan con relación a su "dinero". 
Aprenden que la matemática es algo más que 
agregar, restar, multiplicar y dividir valores. 

Para el aprendizaje de la matemática, NEU 
plantea un enfoque distinto; estima que se enseñe 
con acciones concretas y no con guías de 
autoaprendizaje. Si el eje es la cultura, desde esta 
perspectiva, la matemática va al rescate de la 
forma "natural" como se util iza en las 
comunidades.. . ¿cómo utilizan las medidas ... e l  litro, 
la botella, e l  vaso, la vara, la yarda y e l  metro?. 
8 Cómo se siguen utilizando las medidas para los 

terrenos: la cuerda, la manzana?. ¿ Cuántas 
mazorcas de maíz hacen una libra?, ¿cuántos 
leños hacen una carga. .. ? Cuántas tinajas llenan 
un tonel, una pila y un depósito de agua, cuántos 
litros tiene una cubeta, cuántas cubetas tiene un 
tonel?, etc. La matemática vista así, es más 
funcional y práctica porque forma parte del 
ambiente del niño, por lo que no se le substrae de 
su medio. 

NEU, se propone incorporar los 
conocimientos naturales de la comunidad al 
currículo, y así la escuela se aproxima al logro de 
sus fines. 

La matemática se aprende partiendo de lo 
concreto, de lo simbólico para llegar a lo numérico, 
es por eso que interesa exponer a los niños y niñas 
a experiencias directas, como por ejemplo: que 
cuenten cuántos litros y botellas caben en una 
cubefa, que empleen las medidas de capacidad y 
peso de la comunidad, que cuenten los leños que 
caben en una carga de leña y que investiguen 
cuantos leños usan en su casa para cocinar, que 
midan la cantidad de metros que tiene el patio de 
la escuela y de su casa, luego "aprenderán" a 
representarlo de -una forma gráfica, los niños 
aprenden fácilmenfe lo que ven. 

NEU considera que para que el primer paso 
en el aprendizaje de la matemática se desarrolle, 
no son indispensables las guías de autoaprendizaje, 
al menos que éstas sean elaboradas a nivel local y 
por los círculos de maestros. Es importante recordar 
que mientras mas ejercitación haya más fácil le 
sera a los niños y niñas aplicar los otros dos pasos 
de aprendizaje matemático. 

El primer paso puede completarse con 
problemas sencillos; por ejemplo: Si a una cubeta 
le caben cuatro litros de agua, 'cuántos vasos de 
leche le cabrán? ... S i  de una libra de maíz comen 
tortillas tres personas, con seis libras de maíz, 
¿cuántas personas comerán tortillas?. . . . Si de una 
cuerda de terreno el  papá cosecha 4 quintales de 
maíz, ¿cuántas cuerdas más tiene que sembrar 
para cosechar 76 quintales?. . . . 

También es importante que los niños y niñas 
vayan viendo a la matemática como un elemento 
que los ubica en su ambiente y les ayuda a re- 
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El aprendizaje de la matemática parte de las situaciones concretas que viven los niños y las niñas de las aldeas. 
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solver problemas. Por ejemplo: Cuántos niños y 
niñas de O a 5 años hay en la comunidad? .... 
entonces, ¿cuántas vacunas se necesitan para 
inmunizar a la mitad, o a la cuarta patte de esos 
niños o niñas?. 

Por otro lado, es necesario que los niños y 
niñas vean que la matemática aplicada también 
les puede advertir sobre aspectos importantes en 
su vida productiva, por ejempo: ¿Qué cantidad de 
abono necesito para cultivar tres cuerdas de maíz?, 
2 Qué cantidad de agua consumo diariamente en 
casa para: cocinar, bañarme, lavar la ropa y limpiar 
la casa?. ¿Cuánto ganará mi papá al vender 4 
quintales de cardamomo, si le pagan Q. 700.00 por 
cada uno?. 

Es de hacer resaltar aquí, que niños y niñas 
desde pequeños comprendan que su mundo es 
matemático y que no hay que temerle al 
aprendizaje de la matemática. 

El área de belleza, trabajo y recreacióh: 

Esta área se desarrolla de una forma 
integrada y articulada con las anteriores. Los 
procesos incluidos en los pasos de: Aprendo, 
Practico y Aplico desarrollan el enfoque de estos 
tres elementos. La belleza, el trabajo y la 
recreación están presentes en el desarrollo de los 
procesos que los niños y niñas aplican en su propio 
aprendizaje. 

La forma como se articulan e interrelacionan 
los contenidos mínimos en este ciclo es lo que hace 
posible que se logren los propósitos, fines y 
objetivos para los cuales fueron incluídos dentro 
del currículo. Asimismo, la forma como se toman 
en cuenta las características y necesidades de los 
niños y niñas para quienes está dirigido el proceso 
que NEU plantea. 

Los niños y niñas en esta área plantean 
proyectos que son ejecutados con los recursos que 
tienen a su disposición. En el desarrollo de esta 
área NEU "No propone el trabajo manual 
aislado". Si se hace un trabajo manual, se hace 
con el objetivo de mejorar, ampliar, enriquecer o 
reforzar "los aprendizajes" de las otras áreas, por 
ejemplo: "elaboración del filtro de agua, su 
articulación es con ambiente natural en el tema de 
la salud. 

Los trabajos manuales en NEU tienen un 
sentido utilitario, por ejemplo: la elaboración 
de un filtro para purificar el agua. 

La articulación con la belleza, el arte, la 
expresión y la utilidad del objeto que se elabora, 
guardan estrecha relación. Interesa que los niños 
y niñas elaboren objetos útiles pero que al mismo 
tiempo lleven el sello personal de quien los elaboró. 
Motivar para la expresión artística también es un 
propósito pedagógico de esta área, permitir que 
los niños y niñas se expresen, que desarrollen su 
potencial artístico y que pongan al servicio de su 
comunidad el trabajo productivo, es un aspecto que 
se desarrolla a través del trabajo manual, es por 
ello que también se involucra la elaboración de 
proyectos sociales; por ejemplo: en la elaboración 
de un botiquín, se está pensando en el servicio que 
éste proporciona a nivel de comunidad educativa. 

Ciclo de Educación Complementaria -CEC- 

El ciclo de educación complementaria del 
nivel primario lo integran los grados de cuarto, 
quinto y sexto primaria. Para este ciclo NEU se 
propone que los niños y las niñas logren desarrollar 
destrezas y habilidades en el "aprendizaje 
cooperativo", para lo cual son fundamentales las 
habilidades logradas en el primer ciclo (escuchar, 
hablar, leer y escribir). Cuando los niños y las niñas 
manifiestan la habilidad de escuchar y hablar, 
pueden trabajar con otros niños y niñas porque se 
logran los niveles de comunicación de doble vía. 

En el segundo ciclo, es fundamental que los 
niños y las niñas logren trabajar en grupo, lo que 
permite profundizar más los valores de la 
"convivencia democrática" y el "aprendizaje 
cooperativo." 

Generar la tolerancia y pluralismo dentro de 
un grupo de adultos no es nada fácil, pero lograrlo 
con los niños y niñas puede ser posible si éstos 
han logrado aprender a tomar decisiones en 
conjunto, a respetar la forma como otros piensan y 
a "escuchar" con atención a sus compañeros. 
Asimismo, cuando los niños y las niñas logran 
expresar lo que piensan, hablan y logran la 
comunicación entre el grupo. Es por eso que el 
eje integrador del segundo ciclo para NEU son esos 
niveles de comunicación de niño a niño, de 
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niños a otros niños, de otros niños a otras 
niñas, de niños y niñas con el maestro y de un 
encuentro consigo mismo, es decir, que 
"aprenda" también a "escucharse él mismo". 
El segundo ciclo se sustenta con base al 
"aprendizaje cooperativo". 

En el segundo ciclo, NEU encuentra 
novedoso desarrollar un currículo que permita la 
aplicación constante de las cuatro habilidades 
comunicativas adquiridas en el primer ciclo, la 
lógica desarrollada a través de la matemática y las 
habilidades aplicativas. Estas se desarrollan 
alrededor de una interrelación de áreas, siendo 
estas: comunicación, ambiente natural y social, 
matemática y áreas prácticas. 

lo aprendido" permiten la interrelación de 
conocimientos y la articulación de procesos que 
integran las áreas de aprendizaje. 

En el segundo ciclo, también se encontraron 
problemas de aprendizaje similares a los del Primer 
Ciclo -CEF-, por ejemplo: se encontró que los niños 
y las niñas manifestaban niveles muy bajos de 
creatividad, independencia y organización escolar. 
Los libros y textos eran empleados por los maes- 
tros y maestras como los indicadores del 
aprendizaje de los nitios y las niñas. 

En el segundo ciclo, también se encontró que 
las actividades de evaluación estaban dirigidas a 
calificar la actividad de retener datos, más que de 
crear y generar nuevos conocimientos. Los pocos 
materiales educativos con que la escuela contaba 
eran empleados por los maestros y los niños y nitias 
seguían aprendiendo de una forma tradicional. 

En el segundo ciclo, las guías de 
autoaprendizaje se desarrollan por áreas y los 
procesos definidos en el paso de "aplicar y utilizar 

Las guías de NEU, permiten la construcción de conocimientos, mediante el trabajo cooperativo, por parejas, en 
pequeños grupos o colectivo. 
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Los padres de familia asistían a las escuelas 
únicamente a recibir los resultados de la 
"calificación" de sus hijos, no así de la 
"evaluación", sus experiencias eran más 
negativas que positivas. Asimismo, no tenían 
ninguna participación en la elaboración del 
currículo, por lo que no sugerían temas para que 
sus hijos aprendieran. Probablemente más de una 
vez quisieron expresar sus ideas, pero la 
comunicación entre los maestros y los padres de 
familia era más de diplomacia, que didáctica, es 
decir; los padres y madres de familia se acercaban 
a las escuelas a presenciar los actos cívicos de 
sus hijos, los actos del día de la madre o la 
independencia, de eso, a expresar que quieren que 
aprendan sus hijos en la escuela hay una gran 
distancia. 

Ante esta situación se hizo necesario utilizar 
el mismo procedimiento del primer ciclo para el 
segundo, por lo que también se preguntó a los pa- 
dres de familia que esperaban que aprendieran sus 
hijos en la escuela. Asimismo, fue necesario 
elaborar las guias de autoaprendizaje y preparar 
el ambiente de trabajo para los niños y niñas, es 
decir; se instalaron los rincones o centros de 
aprendizaje con materiales que apoyaran las 
actividades del segundo ciclo indicadas en las guías 
de autoaprendizaje, se enriquecieron las bibliotecas 
especialmente con libros para el segundo ciclo, los 
niños y niñas fueron preparados para trabajar en 
grupo y de una forma individual, pues carecían de 
este hábito. Asimismo, se instaló el mobiliario 
adecuado para que los niños y niñas se habituaran 
a trabajar en grupo, el escritorio de paleta no 
propicia este tipo de "aprendizaje" por lo que fue 
sustituído. 

Un aspecto que vale la pena indicar fue el 
nivel de comprensión de lectura que los niños y 
niñas del segundo ciclo poseían, este era muy bajo 
y para trabajar con material escrito se necesitaba 
que los niveles de comprensión fueran altos. Las 
guías de autoaprendizaje son más funcionales 
en la medida que los niños y niñas siguen 
instrucciones, leen comprensivamente, 
recuerdan lo leído, expresan su forma de 
pensar, manejan sus propios criterios y pueden 
comunicarse con facilidad con sus 
compañeros. 

Los niños y niñas de este ciclo tenian 
dificultad para manejar estas destrezas en función 
de su aprendizaje, por lo que fue necesario crear 
procesos intermedios que les permitiera nivelarse 
para poder utilizar las guías de autoaprendizaje sin 
dificultad. 

Para los maestros y maestras también fue 
necesario crear un espacio de reflexión sobre este 
aspecto, especialmente porque el trabajo del 
segundo ciclo era más intenso y extenso, es decir 
los estudiantes tenían que aprender a utilizar las 
guías de autoaprendizaje por áreas, por lo que la 
cantidad y calidad de lectura que tenían que realizar 
era mayor que la del primer ciclo. 

NEU sugirió a los maestros y maestras que 
para mediar esta situación era indispensable el 
aprovechamiento de los niños y niñas monitores, 
especialmente los que tenian habilidad para la 
lectura y la escritura. Este aspecto era "emergente", 
ya que los procesos de aprendizaje aplicados por 
la NEU no hacen diferencias entre los niños y niñas 
en relación a conocimientos y habilidades, para 
NEU "todos" los niños y niiías son capaces de 
alcanzar los procesos de aprendizaje, unos a 
un ritmo y otros a otro ritmo, pero todos logran 
alcanzarlos. 

Otro aspecto que es importante tomar en 
cuenta en este Ciclo, es el proceso pedagógico que 
la misma NEU genera con la comunidad educativa; 
es decir, el aprendizaje se genera de niño a niño, 
de niño con maestro, de niños menores con niños 
mayores y de niños mayores con niños menores, 
para algunos procesos también se involucra a los 
padres de familia. La interacción y comunicación 
didáctica es lo que hace posible la atención 
multigrado. 

En el segundo ciclo las guías de 
autoaprendizaje se diseñan y elaboran por áreas, 
articuladas e interrelacionadas, las áreas se perfilan 
con el mismo criterio pedagógico que en el Primer 
Ciclo -CEF-, es decir; el idioma español tiene un 
enfoque de comunicación, en el cual partiendo del 
enfoque semántico, se inicia el aprendizaje de las 
reglas gramaticales. El ambiente natural y social 
es la aproximación a la solución de problemas 
ambientales, sociales, poblacionales, de salud, 
primeros auxilios y otros afines. 
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ilustración de algunas guías del CEF-CEC. 

BUENA INFORMACIÓN, BUENA DECISIÓN 

Para  que un suelo 
sea fértil, debe 
tener suficiente 
materia orgánica. 

La rotación de cultivos consiste 
en combinar las siembras en un 
mismo terreno. Así se puede 
mantener un suelo fértil. 

Presento mi trabajo al profesor , 
' CONTROL DE PROGRESO 

N 

i 

E U 
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Modelo de la Articulación ~urricular del CEC 

COMUNICACI~N CIENCIAS 
NATURALES 

DESARROLLO 
SOCIOAFECTIVO 

APRENDIZAJE 
CONSTRUCTIVO 

MATEMÁTICA SOCIALES 
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El área de la matemática se expresa de una 
forma escrita ya que para este ciclo si se elaboran 
guías de autoaprendizaje y se incluye el enfoque 
de la aritmética, aplicando para ello la lógica natu- 
ral y formal desarrollada en el primer ciclo. 

Las áreas prácticas son desarrolladas de una 
forma integrada a las guías, es decir; no existen 
guías por separado para desarrollar esta área, se 
desarrolla durante todo el proceso en las guías de 
autoaprendizaje de comunicación, ambiente social 
y natural y matemática. El enfoque es el trabajo 
productivo y utilitario, no se indican trabajos aislados 
sin ningún significado para los niños y niñas, los 
trabajos que se sugieren tienen un propósito de 
servicio, utilidad y solución a un problema concreto. 

Las guías de autoaprendizaje están 
elaboradas con el propósito de que los niños y niñas 
puedan desarrollar sus "destrezas aplicativas" y con 
ello, el logro de otros niveles más altos en los 
procesos de aprendizaje. 

En general, el plan curricular de NEU, si bien 
se deriva de los lineamientos establecidos por el 
MINEDUC, se ha reajustado tomando en cuenta 
las características de los niños y niñas y las 
comunidades rurales a las cuales está dirigido el 
proyecto. 

Se han simplificado los niveles sofisticados 
de las áreas del conocimiento sin perder su objetivo, 
a fin de adecuadas al lenguaje de los niños, niñas 
y en el lenguaje de la aldea. Sin descuidar el 
conocimiento, el énfasis se hace en los procesos, 
las habilidades, las destrezas y las actitudes. El 
contenido tiene una mayor dimensión que la 
simple acumulación de información. 

La organización de l os  elementos 
curriculares y la dinamización del proceso 
activo. 

Los elementos curriculares que hacen posible 
que los postulados pedagógicos de NEU sean una 
acción en las escuelas, son seis (6). Sin embargo, 
esos elementos no tendrían vida si la comunidad 
educativa no los incluyera dentro de la "estrategia 
de innovación" que se aplica en las escuelas NEU. 
Los maestros y maestras, los niños y niñas, los 
padres y madres de familia y los agentes educativos 
son quienes hacen posible su aplicación. 

A continuación se presentarán las 
experiencias logradas con su diseño, aplicación, 
validación y evaluación: 

La Biblioteca Escolar, como elemento 
curricular de NEU: 

Las bibliotecas escolares y NEU las 
conceptualiza como, el apoyo idóneo a la 
comunidad educativa que constituyen un aspecto 
motivador que genera el hábito de la lectura en los 
niños y niñas, que permite articular otros elementos 
curriculares, que propicia los procesos activos y 
dinámicos, que genera conocimiento y auto- 
conocimiento en la comunidad educativa. 

Las pocas bibliotecas que se encontraron en 
las escuelas piloto, estaban formadas por libros 
tradicionales que los maestros y maestras 
empleaban para desarrollar su docencia, y que en 
lugar de propiciar un proceso activo de formación, 
lo que promovían era una formación memorista. 

Durante un taller, se solicitó a los maestros y 
maestras que indicaran los tipos de libros que 
tenian en sus escuelas y la utilidad que les daban, 
la mayoría de los libros eran leídos por los maes- 
tros y los niños y niñas no tenían acceso a ellos 
por la cantidad y por hábito didáctico. La mayoría 
de maestros y maestras utilizaban los libros que 
tenían en la escuela como material educativo ya 
que se detectó que la utilidad que le daban estaba 
centrada en la "tarea docente", por ejemplo: para 
realizar un dictado, para copiar operaciones 
aritméticas en la pizarra, para que dos o tres niños 
o niñas copiaran el texto en su cuaderno, etc. 

NEU identificó tres prioridades significativas 
para la instalación de las bibiotecas en las escuelas: 

En primer lugar: las bibliotecas que se 
instalarían servirían para que los niños y niñas las 
usaran como apoyo en sus actividades de 
aprendizaje, así como, para que los padres y 
madres de familia y los maestros tuvieran acceso 
a ella, es decir, los libros responderían a tres tipos 
de usuarios: los niños, los padres de familia y los 
maestros. 
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La biblioteca ayuda a enriquecer y ampliar los contenidos básicos presentados en las guías de autoaprendizaje. 

En segundo lugar: era indispensable que 
los maestros y maestras conocieran la forma 
adecuada de manejar una biblioteca, asimismo, que 
los niños y las niñas conocieran la forma fácil de 
manejarla o sea; la forma de prestar un libro dentro 
o fuera de la escuela, para ello se elaboró un 
módulo de capacitación que se proporcionó a los 
maestros y maestras. El módulo tiene como 
propósito enseñar la clasificación y catalogación 
de los libros y textos, así como la elaboración de 
tarjetas de identificación y fichas de préstamo, 
además su ubicación, su cuidado y la forma cómo 
los niños y las niñas pueden aprender su manejo. 

En tercer lugar: se incluyeron libros y textos que 
pudieran ser utilizados para el logro de los objetivos 
del primero y segundo ciclo de educación primaria 
rural y para el apoyo de las habilidades cognitivas 
en los niños y niñas. Se buscaron libros que 
motivaran el interés por ampliar los contenidos 
básicos propuestos en las guías y otros que les 

ayudaran a descubrir otros contextos. 
Para NEU, la biblioteca es: "una herramienta 

básica para brindar al alumno una enseñanza activa 
ypara proporcionarle medios de investigación a su 
alcance". ' l a  biblioteca sirve para realizarpequeñas 
investigaciones. A veces la guía requiere para e l  
desarrollo de un  objetivo ampliar más la  
información, para lo cual se debe consultar la 
biblioteca. También es útil como fuente de consulta 
para realizar una investigación propuesta por 
iniciativa de los mismos alumnos aunque e l  tema 
no esté directamente tratado en la guía.'qMJ 

Además; "la biblioteca sirve para recrearse. 
Los libros son una gran fuente de diversión para 
niños y para adultos. A través de la lectura se puede 
educar y estimular la imaginación y realizar muchas 
experiencias en forma indirecta como un viaje a la 
luna o una excursión a un lugar arqueológico para 
conocer los primitivos habitantes de nuestra patria 
por ejemplo. 'W 

(64) Tomado: Colbert, Vicky y Mogollón, Oscar, Manual de Capacitación, Hacia la Escuela Nueva, Ministerio de Educacion de 
Colombia enero de 1992. 

(65) Idem. 
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i Qué observar en los libros, que utilizan 
los niños y niñas en las bibliotecas .... ? 

La tarea de buscar los libros adecuados y 
elaborados especialmente para los niños y niñas 
nó es tarea fácil, los textos que se encuentran en 
el mercado responden a otras expectativas muy 
diferentes a las que el proyecto toma como 
sustentación pedagógica. Sin embargo, con lo poco 
que existía en el mercado, la biblioteca se tenía 
que conformar. 

Pedagógicamente se identificaron los libros 
de menor a mayor, es decir; se compraron libros 
grandes con pocas páginas, que contuvieran 
conceptos claros, que estuvieran ubicados de lo 
fácil a lo díficil y que fueran comprensibles por los 
niños y niñas. La idea fundamental era: "poner 
en las manos de los niños y niñas libros con 
pocas páginas pero con conceptos claros y 
reales, para llegar a un libro de muchas páginas, 
así de esta manera, los niños y las niñas sienten 
que leyeron un libro grande..."(66) 

Por otro lado, es preferible que los libros y 
textos que los niños y niñas utilicen sean grandes 
para que se les facilite su manipulación. Es 
importante que las páginas sean resistentes y que 
soporten el uso constante, los libros de páginas 
frágiles no son recomendados para los niños y 
niñas, ya que en el momento que se rompen, ellos 
se asustan y por temor, no los vuelven a utilizar. 
Las gráficas y dibujos que allí se presentan deben 
revelar la verdad y realidad hasta donde sea 
posible, de lo contrario se transmiten mensajes 
equivocados, ello quiere decir, que no se incluyan 
libros de fantasía (Blanca Nieves y los Siete 
Enanitos, La Cenicienta, Pinocho, etc). Aquí se 
toma en cuenta que los niños poseen imaginación 
y con ella viajan a lugares desconocidos, imaginan 
amigos y sucesos. A ellos lo imposible les parece 
natural y novedoso. Los cuentos les ayudan a 
comunicarse de manera diferente y fantástica. 

Los libros de la serie "¿El por qué de las 
cosas?", "Mi cuerpo", "Mis sentidos", la 
"Enciclopedia Ilustrada de los niños", la 
Enciclopedia de las Ciencias" y otros materiales 

de referencia general, diccionarios, textos de las 
diferentes asignaturas curriculares, literatura infantil 
y juvenil, libros sobre temas de desarrollo 
comunitario y cultural entre otros, es conveniente 
que se incluyan dentro de la lista de la biblioteca. 

Los diccionarios que conforman la biblioteca 
son con figuras grandes e ilustrados, éstos serán 
para los niños y niñas de primero y segundo grados. 
Existirán dos tamaños más; uno mediano que 
defina los conceptos de una forma concisa y clara 
pero que mantenga dibujos y gráficas, éste será 
utilizado por los niños y niñas del tercero y cuarto 
grado. El otro diccionario se sugiere más formal, 
grande, con más significados y conceptos. Y con 
menos dibujos y gráficas, éste lo utilizarán los niños 
y niñas de quinto y sexto grado. 

La idea del uso del diccionario es 
primordialmente para crear el hábito de la consulta 
cuando no se sabe que significa un concepto o 
cuando no se sabe escribir una palabra, si este 
hábito se crea desde que el niño y niña están 
pequeños, el léxico y la forma de expresión será 
más enriquecedora que la de otros niños y niñas 
que no tienen el hábito de consultar el diccionario. 
(La consulta a los maestros y maestras con relación 
a los libros que les gustaría tener en las bibliotecas 
se realizó durante un taller, al colocar los libros y 
textos en una exposición, los maestros refirieron 
algunos textos y libros por su carátula, por los 
dibujos, muy pocos los sugirieron por los conceptos 
y por la forma como estaban escritos por el autor.) 

Por otro lado, los maestros y maestras 
sugirieron más libros y textos para el primer ciclo 
de educación CEF que para el segundo ciclo CEC, 
es probable que esto haya ocurrido porque muchas 
escuelas no tenían abiertos los grados de cuarto, 
quinto y sexto. Para los padres de familia fueron 
ellos quienes sugirieron los temas que les 
interesaban. 

El uso pedagógico de la biblioteca en NEU ... 

El uso pedagógico de la biblioteca dentro del 
proceso de aprendizaje de NEU sirve, para que los 
niños y niñas relacionen y articulen las guías de 

(66) Tomado: Colbert, Vicky y Mogollón, Oscar, Manual de Capacitación. Hacia la Escuela Nueva, Ministerio de Educación de 
Colombia enero de 1992. 
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Los niños y niñas de NEU, aprenden a organizar y utilizar técnicamente la biblioteca escolar. 

autoaprendizaje por medio de las actividades que 
se sugieren en los pasos: U utilizo lo aprendido y E 
aplico lo aprendido. 

Permite el involucramiento del gobierno es- 
colar en su administración ya que la biblioteca de 
la NEU es atendida por los mismos niños y niñas 
de la escuela, de esta manera se generan otros 
valores en los niños y niñas como: e l  de servicio, 
colaboración, participación y solidaridad. Como los 
padres y madres de familia también son usuarios 
de la biblioteca, al llegar a la escuela a solicitar los 
libros que necesitan leer, son atendidos por su hijos 
e hijas y son ellos quienes les hacen llenar la ficha 
del préstamo del libro. Este sistema de trabajo ha 
permitido el acercamiento de los padres y madres 
de familia a la escuela con miras de beneficiarse 
ellos de lo que sus hijos e hijas adquieren a través 
de la educación formal. 

Al momento de consultar por medio de una 
investigación con los maestros y maestras con 
relación a los libros que con mayor frecuencia son 
consultados por los padres y madres de familia, 
coincidieron aquellos que tienen relación con su 

vida cotidiana como: libros de cocina, de salud, de 
recreación, de leyendas y costumbres, de la cultura 
maya y otros que tienen relación con las tareas de 
la siembra y los cultivos. 

Mediante la biblioteca se logra un aprendizaje 
activo y se desarrollan aptitudes de "aprender a 
aprender". Al principio los niños y las nitias 
consultaban los textos y libros por curiosidad, luego 
los consultaron para realizar las actividades 
sugeridas en las guías de autoaprendizaje y en este 
momento los consultan para enriquecer sus 
conocimientos. Las vivencias con relación a ello 
son muchas, como la satisfacción de que la 
biblioteca está siendo utilizada y administrada por 
los niños y niñas; que los padres y madres de familia 
también la emplean y que a los maestros y 
maestras los libros y textos les sirven de apoyo en 
la tarea docente. 

La biblioteca como criterio pedagógico 
espera lograr en los niños y niñas; el desarrollo 
de la lectura libre de acuerdo a sus propias ap- 
titudes, el apoyo apropiado al desarrollo de las 
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guías de autoaprendizaje y apoyar e l  inicio del 
manejo de los libros desde temprana edad. 

Al final de este capítulo se incluye el listado 
de los libros, textos, enciclopedias y otros 
documentos que forman parte de las bibliotecas 
de las escuelas que trabajan con metodología 
NEU. 

El Gobierno Escolar dentro del currículo 
de NEU: 

Los gobiernos escolares en las escuelas 
piloto, se identificaron al inicio como los comités 
que los maestros y maestras conforman con el 
propósito de realizar algún tipo de comisión entre 
ellos. Se consideró además como los comités de 
niños y niñas que son formados por los docentes 
y como los comités de padres de familia que se 
involucran en algunas de las actividades de la 
escuela. 

Estos comités están instituídos desde el 
inicio del ciclo escolar y raras veces los niños y 
niñas, los maestros y las maestras y los padres 
de familia, son rotados en sus actividades. 
Asimismo, raras veces tienen bajo su 
responsabilidad la organización y coadministración 
de la escuela. 

Al  iniciar la experiencia de los gobiernos 
escolares dentro de este nuevo concepto curricular, 
se definió un concepto distinto del que existía con 
relación a participación, organización y 
coadministración de la escuela por medio de los 
niños, las niñas, los maestros y maestras, los pa- 
dres y madres de familia. Muchos maestros y 
maestras cuando se les preguntó que tipo de 
organización tienen en sus escuelas, la mayoría 
respondió en función de la "organización por 
comités", interesó verificar la forma como esos 
comités interactuaban y promovían el trabajo en 
equipo. La respuesta fue que los comités 
trabajaban de una forma aislada, nunca había 
comunicación de metas-objetivos entre los comités 
de padres-niños y maestros, y la experiencia 
humana no era compartida. Los padres trabajaban 
por su cuenta, los maestros también, y los niños y 
niñas aunque estaban organizados en comités 
dependían totalmente de lo que los maestros o 
maestras les dijeran que "había que hacer". 

La autogestión no se generaba, y lo que si 
llamó totalmente la atención, fue encontrar en la 
comunidad el mismo o similar modelo de 
organización que promueve la escuela. Una vez 
más se hace notar que el nivel de subdesarrollo que 
las comunidades manifiestan, es en parte, porque 
las escuelas generan modelos de "dependencia 
humana" en vez de autogestión. La escuela 
tradicional vuelve a las personas más dependientes 
unas de otras y no les promueve el trabajo colectivo 
en función del bien común. Una vez más, se logró 
indentificar también, como la escuela tradicional 
forma para el "individualismo" pero no así para la 
"socialización". 

Para el proceso curricular de NEU y para sus 
propios fines, no se podía aceptar la organización 
tradicional que se encontró como el "elemento" que 
generaría coadministración y autogestión en la 
escuela por parte de los sujetos del currículo .... 

¿Qué se hizo ante esta situación ... ? 

No se puede decir que se inició de cero, pero 
si se tuvo que modificar totalmente la concepción 
que prevalecía en los docentes con relación al tipo 
de organización escolar. En primer lugar: los 
maestros y maestras consideraban que la 
organización escolar era lo que tenía que ver 
exclusivamente con los niños y niñas, y nunca con 
los padres y madres de familia, los docentes se 
excluían totalmente de este tipo de organización. 
En contraste con ello, para NEU: la Organización 
escolar es la participación, comunicación y 
trabajo en conjunto de los niños, niñas, padres, 
madres, maestros, maestras y autoridades 
educativas que trabajaban coordinadamente 
para alcanzar metas en común en beneficio de 
lograr la educación con calidad y e l  desarrollo 
de la comunidad. 

Ante este enfoque tan diferente, se tuvo que 
inciar el trabajo con los maestros y ver una nueva 
perspectiva dentro del componente del "gobierno 
escolar". Transmitir un nuevo concepto de 
organización era necesario, el gobierno escolar; no 
era la organización de los sujetos del currículo en 
comités ... era algo más completo como el mismo 
currículo en sí. 
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El Gobierno Escolarpermite que tanto las niñas como los niños, parficipen en todas las actividades escolares y vivan 
la democracia desde la escuela. 
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Mediante el Gobierno Escolar, los niños y niñas se preparan para ejercer responsablemente sus futuros deberes 
como ciudadanos guatemaltecos. 

Se puede indicar que al iniciar la organización 
de los niños y niñas en las escuelas el concepto de 
organización tradicional fue sustituido por el que 
se definió en conjunto con los sujetos del currículo. 
En primer lugar: la organización definida por los 
maestros y maestras obedecía al cumplimiento de 
un servicio y era ocasional, por ejemplo: integración 
de comités de refacción, disciplina, deportes, 
sociales, cultura y festejos. Por otro lado, la NEU 
esperaba generar un proceso de organización y 
participación de los niños y niñas que permitiera 
atender los procesos de aprendizaje, 
autoaprendizaje y de la formación de hábitos que 
generan de una forma natural una forma de 
convivencia democrática, que faculta a los niños y 
niñas para vivir en función de las bases fundamentales 
de la vida bajo los valores de: participación, 
organización, solidaridad y tolerancia. 

Identificar el gobierno escolar; "infunde en el 
niño el sentido de la justicia, la moral, la 

responsabilidad, el respeto y la colaboración. 
Además ayuda a la socialización del niño y le brinda 
oportunidades para participar en la marcha de su 
escuela. También desarrolla en el niño el sentido 
de pertenecer al g r ~ p o ~ . @ ~ )  

Desde esta perspectiva, el gobierno escolar 
constituye un elemento esencial del currículo que 
promueve el desarrollo socioafectivo, desarrolla 
actitudes de solidaridad, compañerismo, tolerancia, 
cooperación, organización, participación, 
representatividad, bien común y colaboración. 
Además, mediante el gobierno escolar, se vincula 
la comunidad con la escuela. 

E l  gobierno escolar, como apoyo del 
aprendizaje; estimula la imaginación de los niños y 
las niñas para que construyan sus propias reglas 
de juego y logren dirigir sus procesos de aprendizaje 
de una forma individual y grupal, es por eso que el 
gobierno escolar tiene un valor pedagógico que 
debe considerarse y tomarse en cuenta. 

(67) Tomado: Colbert, Vicky y Mogollón, Oscar, Manual de Capacitación, Hacia la Escuela Nueva, Ministerio de Educacion de 
Colombia enero de 1992. 
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E l  gobierno escolar  ... una estrategia 
pedagógica que p rop ic ia  e l  aprendizaje 
cooperativo y la adquisión de los objetivos 
sociolafectivos del currículo escolar ... 

El gobierno escolar como apoyo pedagógico, 
coopera en la organización de los niños y niñas 
para el aprendizaje. L ~ S  niños y las niñas se 
distribuyen las atribuciones que tiene una relación 
directa con el aprendizaje, especialmente el que 
se define en las guías de autoaprendizaje, significan 
entonces que: los niños y las niñas organizados 
para trabajar de una forma individual (solos), en 
parejas y por pequeños grupos son dirigidos y 
apoyados por los mismos compañeros. A través 
del gobierno escolar, se ha querido generar 
actitudes de compañerismo y sobre todo se ha 
habituado a los niños y niñas a trabajar poniendo 
de manifiesto su nivel de tolerancia y pluralismo. 

Los niños y las niñas como apoyo curricular 
a través de la organización del gobierno escolar se 
disponen a trabajar pedagógicamente, sobre todo, 
porque les permite desarrollar las actividades que 
se sugieren en los pasos E y U de las guías de 
autoaprendizaje: ejercitó y utilizo mis conocimientos. 

Los niños y las niñas organizados trabajan 
con los procesos que la guía de autoaprendizaje 
sugiere, además, el representante del grupo es el 
encargado de revisar los materiales educativos que 
utilizarán los compañeros para desarrollar las 
actividades. El representante del grupo va a la 
biblioteca y a los rincones a buscar los libros, textos 
y materiales que se necesitan para realizar las 
actividades y lograr los procesos definidos en esa 
guía y esa unidad, específicamente. 

Al  principio los niños y las niñas tuvieron 
dificultad para desarrollar tareas de monitoreo y 
acompañamiento con sus compañeros, pues 
quisieron seguir e l  modelo del maestro tradicional, 
consideraron que su papel era el de "mandar" a su 
compañero en la realización de su tarea. Sin em- 
bargo, con e l  tiempo los niños y las niñas han 
aprendido a "aprender" de una forma cooperativa 
y los esteriotipos que se tenían con relación a la 
"tarea del maestro" han cambiado. En esta tarea 
han cooperado mucho los maestros y las maestras. 

Dentro de la visión de un currículo flexible, 
dinámico y abierto que promueve la creatividad y 
la educación activa, el gobierno escolar asume un 
papel muy importante. Ya no es el de dirigir el 

proceso de aprendizaje individual sino el de formar 
parte de un proceso donde todos aprenden en 
conjunto. El gobierno escolar, entonces, genera 
el aprendizaje cooperativo. 

La parte socioafectiva del  currículo es 
desarrollada a través del gobierno escolar, los 
valores y actitudes que se espera que los niños y 
niñas logren con éstos objetivos, sólo se pueden 
alcanzar con e l  desarrollo de esas habilidades y 
hábitos en los niños y niñas, los procesos que se 
utilizan son los mismos que generan el proceso de 
formación permanente de NEU, constructivismo o 
sea e l  aprendizaje cooperativo. 

La comunicación con los padres y madres 
de familia se enriquece, con este nuevo enfoque 
de organización escolar, los padres de familia no 
se integran en comités únicamente con el propósito 
de servir y cooperar en las actividades culturales, 
sociales y cívicas de la escuela. Los padres y 
madres de familia asumen un papel diferente en 
relación a adquirir: a) el hábito de trabajar en 
equipo, b) identifican cual es su tarea como pa- 
dres para que SUS hijos e hijas reciban una 
educación con calidad, c) ven que es necesario 
llegar constantemente a la escuela para cooperar 
en la tarea docente, lo que no excluye lo social y 
cultural, y d) los padres y madres se vuelven 
autogestores, se preocupan por trabajar para 
mejorar el servicio educativo. Un ejemplo de ello 
fue cuando se proporcionó el mobiliario y equipo a 
las escuelas, se observó como la comunidad 
participó de esta actividad: todas las comunidades 
llevaron los escritorios a sus escuelas, muchas 
comunidades donde la escuela carecía de piso 
hasta elaboraron un piso de cemento para que los 
escritorios de sus hijos no se dañaran, otros 
conjuntamente con los maestros solicitaron la 
construcción de otra aula y un corredor o baño en 
la escuela para que sus hijos estuvieran más 
cómodos en la escuela, algunos construyeron 
bodegas. Lo importante fue que lo hicieron ellos y 
su involucramiento hizo que la comunicación con 
la comunidad educativa fuera más fluída y en 
beneficio de los niños y nifías. 

"El gobierno escolar, siempre y cuando sea 
una acción conjunta entre los padres de familia, 
los niños y los demás miemb~os de la comunidad, 
ayuda a l  niño a establecer la relación entre la 
escuela' y la comunidad y a apreciar e l  papel de la 
escuela en e l  desarrollo de la comunidad. Así, el 
gobierno escolar prepara a l  alumno para ser un 
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ciudadano responsable y participante activo en el 
desarrollo de la comunidad. A través del gobierno 
escolar se crea en e l  alumno una mentalidad 
dispuesta a l  cambio positivo y a l  pensamiento 
crítico. En resumen, el gobierno escolar desempeña 
un papel importantísimo en la formación del niño y 
en la relación escuela-~omunidad".(~~) 

Este nuevo enfoque curricular, dentro de la 
organización escolar hace participar a los padres y 
madres de familia como una comunidad educativa, 
que no sólo contribuye a mejorar los servicios de 
la escuela, sino ayuda a formar el hábito del trabajo 
en equipo, aspecto que favorece posteriormente 
el trabajo de desarrollo comunitario. Viéndolo así, 
la proyección de la escuela va más allá que la de 
utilizar a los padres de familia para realizar sus 
actividades, es. más, la escuela se proyecta como 
una institución de formación en la comunidad, 
donde los padres y madres de familia aprenden 
nuevos valores y hábitos que repercuten en el 
crecimiento y desarrollo humano. 

Por otro lado, los maestros asumen un papel 
diferente, ningún cambio curricular, es cambio, si el 
maestro o maestra no decide hacerlo. Si los maes- 
tros y maestras de NEU no hubieran dispuesto realizar 
todo lo que favorece la calidad de su trabajo, todo lo 
que se estuviera escribiendo en este documento sería 
teoría, pero no transferencia de tecnología. Por lo 
contrario, se ha tenido la oportunidad de verificar que 
la practica del maestro es quien hace operativo un 
currículo escolar. 

Partiendo desde este punto de vista, los 
maestros también decidieron generar su propia 
organización magisterial. La que existía cuando 
el proyecto inició era únicamente para desarrollar 
las actividades sociales-culturales y deportivas a 
nivel distrital, especialmente en los eventos de 
selección de madrina magisterial a nivel 
departamental y regional. Asimismo, sobresalían 
las actividades políticas-económicas, a través de 
los sindicatos. Sin embargo, motivados por mejorar 
una forma de organización magisterial que 
permitiera desarrollar pedagogía y comunicación 
constante, decidieron integrarse en círculos de 
maestros. De esta organización se habló 
anteriormente. 

Cuatro aspectos deben ser vistos dentro del 
gobierno escolar: 

En primer lugar: los maestros se habían 
organizado anteriormente pero no con la intención 
y el propósito de generar pedagogía, en la mayoría 
de los casos estaban acostumbrados a que eran 
los "expertos" los que sugerían los cambios 
curriculares, pero ellos raras veces eran tomados 
en cuenta. 

En segundo lugar: la organización les 
permitía expandir de una forma natural sus propias 
experiencias en materia de "tarea docente". Quién 
mejor, que un maestro para explicar a otro maes- 
tro su "experiencia pedagógica". 

En tercer lugar: las experiencias de 
organización humana que se generaron dentro de 
este tipo de organizaciones fue similar en todos 
los casos. Ellos estaban creciendo al mismos 
tiempo que los niños y los padres de familia, sería 
más fácil vivir el "proceso de ajuste organizacional 
de la escuela". Si ellos hubieran permanecido 
aislados de la experiencia los resultados de la 
comunicación y la coadministración escolar no 
fueran los mismos, por ejemplo; "los niveles de 
tolerancia sólo pueden ser medidos, si se ha 
pasado por una experiencia similar antes, el 
mismo maestro no puede dejar vivir la 
tolerancia en los padres de familia, ni en sus 
alumnos y alumnas si él mismo no ha vivido 
esa experiencia". El gobierno escolar por sí, 
genera y propicia los valores socioafectivos del 
currículo, pero esto, lo logra con la participación 
de todos los sujetos. 

En cuarto lugar: las fases de expansión, 
consolidación y generalizacióndel proyecto sólo 
serían factibles de realizarse, si los mismos mae- 
stros y maestras las apoyan en cooperación del 
experto y los otros sujetos del currículo. El proyecto 
desde un inicio, se perfiló como autogestionable y 
para ello NEU "creó" este nuevo enfoque de 
organización escolar. 

L Cuáles son los elementos democráticos que 
el Gobierno Escolar permite desarrollar en los 
niños y niñas ?... 

Son entre otros: 

a) "El trabajo que los niños y niñas realizan en 
las guías de autoaprendizaje la mayoría de 

(68) Tomado: Colbert, Vicky y Mogollón, Oscar, Manual de Capacitación, Hacia la Escuela Nueva, Ministerio de Educación de 
Colombia enero de 1992. 
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las veces se comparten con sus compañeros, 
el niño aprende a aceptar como piensan sus 
compañeros y a trabajar en grupo. 

b) El trabajo mediante pequeños proyectos; a 
través de ellos los niños y las niñas aprenden 
a "pensar en otros" y desde esa temprana 
edad surge la idea del "bien común". El 
pluralismo es otro valor que se genera con 
este tipo de actividades. 

c) En las actividades de evaluación los niños y 
las niñas aprenden a ser '[iustosJ', el hecho 
de tener que emitir un juicio con relación al 
trabajo de sus compañeros es un proceso 
que genera madurez. Asimismo, cuando 
realizan autoevaluaciones, se acostumbra a 
revisar lo que hizo y dar una opinión con 
relación a ello. Los valores democráticos no 
se generan si la persona no "aprende" a ser 
honesfa consigo misma, este valor inculcado 
en una persona a temprana edad se puede 
convertir en un hábito. Muchas veces hasta 

a las personas adultas les cuesta aceptar la 
idea que van a ser "evaluados". Los niños y 
niñas aprenden que todo lo que se hace en 
la vida tiene un mérito y si se hace "bien", el 
mérito es doble. NEU enseña este valor a 
través del Gobierno Escolar. 

d) Las actividades de aplicación en su familia o 
en su comunidad son actividades que 
propician valores democráticos, compartir lo 
que aprende, o consolidar un aprendizaje con 
la ayuda de sus padres y de los vecinos de 
la comunidad, es un indicio de que la escuela 
no se encierra a trabajar dentro de las cuatro 
paredes y que reconoce los "saberes 
populares". El respeto a la cultura materna y 
al conocimiento popular, sólo se puede hacer 
si se respeta a la persona humana y el 
respeto hacia la persona humana es una 
muestra que queremos formar para vivir 
aceptando a los otros tal y como son, y eso 
es dem~cracia".@~J 

El trabajo en las comisiones qyuda a los niños y nitias a ser tolerantes, solidarios y colaboradores. 

(69) Tomado del Boletín No, 7 .  hoyecto Nueva Escuela Unitaria, Mayo 1996. 



e) 'Las actividades en conjunto calendarizadas 
por el mismo gobierno escolar, es un espacio 
para que otros se expresen a través de su 
potencial humano compartiendo sus 
conocimientos a los demás. Dejar que otros 
crezcan y enriquezcan con sus experiencias 
a los demás es vivir "sabiendo" que las 
sociedades se desarrollan en la medida que 
aceptamos que "otrosJJ también existen y 
tienen un lugar para expresarse. 

En NEU los niños y las niñas no son 
"etiquetados" con base a los estereotipos que las 
mismas ciencias y disciplinas enseñan. En NEU, 
"todos pueden". Las actividades en conjunto son 
un espacio para demostrar los atributos que cada 
uno posee, ya sea que hayan sido aprendidos en 
la escuela o en la comunidad. Sea como sea, son 
valiosos y deben apreciarse y compartirse. 

f) El gobierno escolar 'deja vivir la democracia 
en las actividades que se realizan dentro y 
fuera de la escuela, tal es el caso de los 
trabajos de investigación, el hecho de 
compartir los conocimientos y las 
experiencias de aprendizaje sugeridas en las 
guías de autoaprendizaje, en los trabajos que 
los niños y las niñas realizan en las diferentes 
comisiones también es otro espacio que se 
aprovecha para que los alumnos y alumnas 

vivian experiencias que conducen a la 

En todas las actividades de la NEU, existen 
elementos que permiten la convivencia 
democrática, si se entiende a la democracia como 
"una forma de vida", la escuela entonces debe 
formar para esa "otra forma de vida", que permite 
a las personas "alcanzar la paz". 

"La esencia del gobierno escolar, es 
enseñar a los niños y a las niñas que es favor- 
able "aprender 'a negociar para aprender a vivir 
en paz, no agredir al otro y concertar", la 
tolerancia se vive'; aunque no esté de acuerdo 
con las ideas de otro, no lo considero mi rival, 
simplemente acepto que tiene otra forma de ver 
la vida y por eso piensa distinto. " V'J 

También es cierto que el gobierno escolar es 
una estrategia formativa de democracia que si se 
maneja bien, contribuye a formar ciudadanos 
responsables y hábiles para ejercer el liderazgo en 
la comunidad. Pero, si se descuida este aspecto, 
igualmente, puede desviar las conductas bien 
intencionadas de los niños y niñas y pueden 
volverse autoritarios e imitar los patrones de los 
"manda más de los pueblos". Este aspecto lo toma 
en cuenta NEU, al orienfar el manejo de esta 
organización escolar. 

Los docentes, alumnos y alumnas de NEU aprenden en la práctica, que se puede pensar y opinar diferente a los 
demás, sin necesidad-de considerarlos enemigos o rivales. 
(70) Tomado del Boletin No. 7, Nueva Escuela Unitaria, mayo 1996. 
(71) Idem. 
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Algunas características del gobierno escolar, con relación a la organización tradicional de las escuelas; 
Los niños y las niñas: 

Organización Tradicional 

Aspecto Social: 

* La Convivencia no es comunitaria sino 
direccional por parte del maestro o 
maestra. 

1 * La organización es ocasional y esporádica. 

* El liderazgo se centraliza. 

Aspecto Cultural: i 
* No se desarrolla el aspecto cultural, 

existen acciones de hechos aislados. 

Aspecto Pedagógico: 

I * La organización no tiene relación con la 
tarea docente. 

* El modelo didáctico se basa en el discurso. 

Aspecto Administrativo: 

* La Administración está a cargo de los 
maestros y maestras únicamente y del di- 
rector de la escuela. 

Organización promovida por NEU; 
Gobierno Escolar 

Aspecto Social: 

* Se tiene una visión amplia con relación al 
logro de los valores de convivencia humana, 
especialmente el democrático. 

* La organización se aprovecha para generar 
servicio entre los niños y las niñas para sus 
compañeros. 

* Se integran por votación. 
* La organización es permanente. 
* No se promueve el liderazgo centralizado 

sino socializado. 
* No puede ser excluyente. 

Aspecto Cultural: 

* Se propicia la identidad cultural y la 
articulación del trabajo con base a las 
necesidades comunitarias, así como la 
comunicación permanente con los padres 
de familia. 

* Se aprovechan los elementos culturales 
para incorporarlos de una forma natural en 
la organización 

Aspecto Pedagógico: 

* Se desarrolla el aprendizaje cooperativo. 
* Los niños y las niñas coordinan las 

actividades de aprendizaje. 
* Se rompe la dependencia del maestro o 

maestra. 
* Se propicia la autoformación. 
* Se elimina el discurso didáctico. 

Aspecto Administrativo: 

* Propicia responsabilidad, trabajo en equipo 

* Genera un proceso de administración 
participativo. 



Organización promovida por NEU; 
Gobierno Escolar 

Aspecto Social: 

* La organización es permanente. 
* Las comisiones de trabajo están en función 

del logro de los objetivos de la escuela. 
* Se promueve la formación para el trabajo 

en equipo. 
* La organización se proyecta a otros eventos 

fuera de la escuela. 
* Se genera la autogestión dentro de la 

organización. 
* Se promueve el liderazgo socializado. 
* No es excluyente. 
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Algunas características del gobierno escolar, con relación a la organización tradicional de las escuelas; 
Los padres y madres de familia: 

Organización Tradicional 

Aspecto Social: 

* El trabajo es aislado y ocasional. 

* El liderazgo es centralizado en un grupo 
de personas. 

Aspecto Cultural: 

* La integración de comités está 
condicionada al criterio. del maestro. 

Aspecto Pedagógico: 

* La formación es eventual 

Aspecto Administrativo: 

* No se manifiesta. 

Aspecto Cultural: 

* Se integran los comités respetando las 
organizaciones de grupo de cada comunidad. 

* Existe respeto a la identidad cultural. 

Aspecto Pedagógico: 

* Se promueve la formación para el trabajo 
en grupo. 

* Se trabaja coordinadamente con la 
comunidad educativa. 

* Se aprende a vivir en un modelo de 
democracia. 

* Se manifiesta una comunicación de doble 
vía con los maestros y maestras. 

Aspecto Administrativo: 

* Forman parte de la escuela. 
* Se propicia la autogestión. 
* La administración de la escuela es 

compartida y se asumen responsabilidades. 
* Se trabaja en conjunto para todos los niños 

de la escuela. 
* Se identifican prioridades y se programan 

acciones en función de la comunidad 
educativa. 
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Algunas características del gobierno escolar, con relación a la organización tradicional de las escuelas; 
Los maestros y maestras y agentes educativos: 

Organización Tradicional 

Aspecto Social: 

* La organización está centrada más en 
función de mejoras laborales y salariales. 

* El liderazgo se centraliza en un grupo 
escaso de personas. 

Aspecto Cultural: 

* Se desarrolla como un acto protocolario. 

Aspecto Pedagógico: 

* Se propicia muy poco espacio para este 
aspecto. 

Aspecto Administrativo: 

* Esta acción se centraliza en el maestro. 

Organización promovida por NEU; 
Gobierno Escolar 

Aspecto Social: 

* La convivencia democrática permite que el 
grupo crezca desde el punto de vista humano. 

* La proyección va más allá de la mejora 
salarial. 

* Se integra a trabajar con los otros sujetos 
de la comunidad educativa. 

* El liderazgo que se promueve es socializado. 
* Se proyecta a otras organizaciones 

magisteriales. 
* No puede ser excluyente. 

Aspecto Cultural: 

* Se respeta la cultura de la comunidad. 

* Se trabaja para conservar los elementos 
culturales. 

Aspecto Pedagógico: 

* Se propicia el aprendizaje cooperativo 
dentro del grupo de maestros. 

* Se propicia la experimentación pedagógica 
(Se hace pedagogía). 

* Se deja de ser el único intermediario del 
proceso de enseñanza. 

* Se establece comunicación pedagógica con 
otros grupos de maestros. 

* Se promueve el crecimiento profesional. 

Aspecto Administrativo: 

* Se propicia la coadministación de la escuela. 

* Se administra en conjunto con los niños y 
padres de familia. 

* Se propicia la autogestión. 
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Ejemplo de un Organigrama de 
Gobierno Escolar (71) 
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(71) Tomado de Ministerio de Educación de Guatemala, Módulo de capacitación "Gobierno Escolar", Proyecto Nueva Escuela 
Unitaria, 1995 
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Los Rincones Didácticos o Centros de 
Aprendizaje 

En las escuelas con las que se inició la 
experiencia piloto de NEU, contaban por lo menos 
con algún lugar donde se almacenaban los 
materiales didácticos utilizados para la enseñanza, 
la mayoría de ellos contenían materiales que eran 
empleados especialmente por los maestros y 
maestras. Los materiales ahí situados, no estaban 
pensados para guiar un proceso de aprendizaje 
cooperativo y promovido por los mismos niños y 
niñas. Es por ello, que los Centros de Aprendizaje 
que NEU requería se identificaron por una serie de 
caracteristicas pedagógicas que hicieron posible 
el logro de una educación activa y creativa. 

¿Qué son los centros de aprendizaje de NEU? 

Los centros de aprendizaje están sugeridos 
para apoyar las actividades sugeridas por las guías 
de autoaprendizaje que los niños y niñas utilizan. 
Son espacios organizados y elaborados 
constantemente para enriquecer las áreas básicas 
del currículo y otros temas de interés para los niños, 
niñas y la comunidad, por ejemplo: Idiomas Mayas, 
Idioma Español, Matemática, Ciencias Naturales, 
Estudios Sociales, Cultura, Arte y Recreación. 

Los centros de aprendizaje contienen objetos, 
escritos, láminas, algunos de ellos aportados por 
los padres de familia. Las guías de autoaprendizaje 
orientan a los niños y niñas en ciertas actividades, 
como: observación y manipulación de objetos. 
Además, por medio de estos centros, los niños y 
niñas pueden recopilar escritos relacionados con 
las costumbres y las tradiciones culturales de su 
comunidad, región y nación. 

El uso de los centros de aprendizaje está 
centrado en los niños y niñas, apoyan el  proceso 
de aprendizaje individual y colectivo, permiten e l  
desarrollo de las guías de autoaprendizaje, se 
organizan con la idea de apoyar más e l  proceso de 
trabajo de los niños y niñas que para el  uso del 
maestro. Asimismo, se colocan dentro de los 
centros, materiales de "constante observación"; 
estos materiales les permiten a los niños y niñas 
recordar siempre lo aprendido, como por ejemplo: 
los símbolos patrios, el abecedario, numerales, 
entre otros. 

Las guias de autoaprendizaje que integran 
el currículo son quienes demandan los materiales 
que deben ser colocados en los centros de 
aprendizaje. La utilización de los centros guarda 
una alta relación con los pasos E y U (Ejercito y 
Utilizo), de las guías de autoaprendizaje. Es por 
ello que se hace necesario que los maestros y 
maestras conozcan las actividades de las guias y 
chequéen antes de que los niños y niñas las 
apliquen; si los materiales que necesitan están 
ubicados en los centros de aprendizaje. 

Los centros de aprendizaje fueron diseñados 
y son elaborados constantemente por los maestros 
y maestras. Al inicio, algunos maestros y maestras 
pensaron que el proyecto iba a comprar todos los 
recursos didácticos para colocar en los centros. Sin 
embargo, uno de los propósitos del proyecto era 
que los mismos maestros y maestras elaboraran 
los materiales de aprendizaje y seleccionaran los 
recursos didácticos necesarios para apoyar los 
procesos definidos en las guias de autoaprendizaje 
y lograr los objetivos del currículo en el primero y 
segundo ciclos. 

La idea de hacer material de aprendizaje no 
fue tan fácil, ya que los maestros estaban 
acostumbrados a elaborar materiales para la 
enseñanza y no para el aprendizaje. Pareciera ser 
que no existiera diferencia, pero si la hay. No es lo 
mismo hacer carteles para enseñar, que cajas con 
objetos para aprender, por ejemplo: cuando los 
maestros pensaron en elaborar material para la 
enseñanza de la lectura y la escritura pensaron en 
hacer carteles con letras y palabras a la par y 
elaborar tiras con sílabas, el proyecto sugirió que 
se harían únicamente letras y se colocarían en 
cajas, para que los niños y las niñas formaran luego 
las palabras que quisieran, a ello se le llamó, la 
caja con "sopa de letras". También servía este 
ejercicio para descubrir palabras nuevas. 

El  material educativo, de aprendizaje, 
didáctico y los recursos de apoyo también 
contribuyen a hacer una formación innovadora o 
tradicional, según sea la utilización que se le de. 

Si los maestros hubieran utilizando los 
mismos materiales que empleaban para hacer su 
tarea tradicional en la enseñanza, con la única 
modificación que los elaboraban para que los 
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Los maestros y maestras, aprenden a utilizar creativamente los recursos de su entorno, para construir los rincones de trabajo. 
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Los rincones de trabajo son los instrumentos que facilitan el aprendizaje con procesos activos. 

alumnos y alumnas los utilizaran en el aprendizaje, 
la única innovación curricular que se había hecho 
era el del transmisor de la educación. Pues el 
medio utilizado no se hubiera modificado. Por 
ejemplo: s i  ahora lo que se espera es generar un 
proceso de autoaprendizaje, pero que a l  mismo 
tiempo sea innovador en e l  sentido que sea 
dinámico y activo, es conveniente que los 
materiales también lo sean, es por ello que en NEU 
se utilizan rompecabezas, sopa de letras, ábacos 
hechos con recursos de la comunidad, fichas con 
adivinanzas, mucho material real, fotografías, 
estampas, artículos de la cultura como: tejidos, 
cerámica, joyería, entre otros. 

Esto quiere decir entonces, que los centros 
de aprendizaje se construyen pensando en los 
procesos de los niños y las niñas y no en "una forma 
tradicional de enseñar", si se hacen pensando en 
los niños y niñas, los rincones promueven las 
actividades activas y creativas. 

Si se contruyen pensando en una forma 
tradicional de enseñar, dejan de ser centros de 
aprendizaje y se transforman en una "bodega visi- 
ble de materiales didácticos". Esa no es la 
propuesta de NEU. 

Por otro lado, la construcción adecuada de 
un centro de aprendizaje, promueve y motiva a la 
investigación y comprobación de hipótesis 
constantes como eje central de un aprendizaje 
científico que genera ciencia y tecnología. 

Un aspecto novedoso que se vivió con la 
conformación de los centros de aprendizaje, fue 
que en un taller de capacitación los maestros y 
maestras llevaron tres objetos o material de 
aprendizaje que habían colocado en sus rincones, 
esto ayudó a todos los maestros a formarseideas. 
Los maestros explicaban la utilidad del objeto; es 
decir: cómo se llama el objeto, para qué se utiliza 
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y que proceso de aprendizaje espera alcanzar con 
sus alumnos en su aplicación. Fue un taller de 
mucho aprendizaje en el que los mismos maestros 
transfirieron sus conocimientos y experiencias, 
imagínese ... tres objetos por cien maestros y 
maestras. Las ideas que los maestros y maestras 
poseen son muy interesantes, es por ello que el 
proceso de formación permanente inmerso dentro 
de la capacitación se promueve constantemente, 
ya que ello faculta a otros maestros a diseñar, 
elaborar, ingeniar y transferir en sus círculos de 
maestros sus conocimientos y experiencias. 

Por otro lado, en los talleres de logros, que 
se realizan al finalizar el ciclo escolar, también se 
dan a conocer nuevos artículos, objetos, materiales 
y elementos que están en los centros de 
aprendizaje. Las personas que visitan las 
exposiciones en estos talleres adquieren ideas y si 
los maestros y maestras que han elaborado los 
objetos se encuentran presentes, explican a sus 
compañeros la forma como se elaboran. 

Se ha invitado a la comunidad y a los mismos 
niños y niñas k r a  que lleven a los rincones o 
centros de apr'endizaje objetos, artículos y 
elementos que se pueden utilizar para aprender. 
Es por ello que muchos de los centros de 
aprendizaje, el eje central del currículo: "Es la 
cultura", ya que fueron construídos por los propios 
padres y madres de familia. Este rincón se 
considera importante, porque en parte, es el que 
identifica los elementos culturales que poseen algún 
significado tradicional en relación a la costumbre 
de ese grupo cultural y ese conocimiento es 
transmitido a los niños y niñas en las escuelas. 

Un aspecto que es necesario indicar, es que 
los juegos educativos también forman parte de los 
centrns de aprendizaje, con relación a este aspecto 
el comercio tiene una cantidad bastante surtida. 
Sin embargo, los maestros prefirieron elaborarlos 
ellos mismos, adecuándolos a los intereses y 
necesidades educativas para los niños y niñas del 
primero y segundo ciclos de educación primaria. 

Los centros de interés o rincones de trabajo, se enriquecen con los trabajos que diariamente realizan los niños 
y las niñas. 
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Es importante recordar, que los centros de 
aprendizaje son alimentados constantemente por 
las guías de autoaprendizaje, ya que las guías son 
quienes sugieren las actividades que los niños y 
las niñas realizan en la escuela. 

Las guías de autoaprendizaje ... una 
estrategia para impulsar  l a  const rucc ión 
colectiva. 

Un proceso de aprendizaje activo y 
creact ivo requiere de mater ia les 
educativos, que estén diseñados y 
elaborados bajo este principio. 

Construyendo las guías de autoaprendizaje 
para el Ciclo de Educación Fundamental. 

El proceso de aprendizaje de NEU, está 
constituído por los elementos curriculares indicados 
anteriormente, dentro de ellos las guías de 
autoaprendizaje tienen una relación muy estrecha 
con la innovación del aprendizaje. Dentro de su 
estructura se desarrollan procesos que le permite 
a los niños y niñas: a) adqui r i r  nuevos 
conocimientos, b) aplicar los conocimientos 
que han aprendido en actividades prácticas y 
c) utilizar conjuntamente con su familia o con 
la comunidad educativa los conocimientos que 
ha adquirido. 

Fue díficil iniciar el proceso de innovación, 
con los materiales ya existentes y elaborados bajo 
otros principios de educación y criterios comerciales 
más que pedagógicos, es decir; los materiales para 
niños y niñas que se encontraron en el mercado 
para desarrollar los programas de estudio de la 
primaria rural, eran en su mayoría, los que se 
utilizaban en el área urbana. Asimismo, estos 
materiales han sido elaborados tomando en cuenta 
otros conceptos y principios del aprendizaje. 

No existían suficientes materiales de 
aprendizaje para niños y niñas del sector rural, ni 
para la educación primaria rural, por lo que fue 
necesario que NEU creara, diseñara y elaborara 
con otro enfoque, las guías de autoaprendizaje que 
servirían para promover el aprendizaje cooperativo 
y para innovar el currículo desde otra perspectiva. 

Por otro lado, en el grupo de maestros y 
maestras prevalecía la idea de que; los programas 
de estudio y los contenidos eran el medio para 
lograr los fines de la educación, pero no los fines 

de la educación en sí, lo que hizo muchas veces 
que los pocos materiales de aprendizaje que 
existían fueran demasiado extensos y en su 
mayoría carecieran de "procesos". Otro aspecto 
más que se consideró para no utilizar los materiales 
comerciales. 

Dentro del proceso curricular de NEU, el 
formarpara desarrollar la personalidad de los niños 
y las niñas es uno de los fines del currículo. No 
así, transformar el proceso de aprendizaje.. .en la 
memorización mecánica de un "contenido", para 
NEU eso es obstaculizar e l  "desenvolvimiento" 
intelecfual y humano de los niños y las niñas que 
acuden a las escuelas con e l  deseo de mejorar su 
calidad de vida. 

Desde esta perspectiva, fue necesario evitar 
el uso de los materiales escritos, libros y textos 
con tendencia a motivar únicamenfe e l  aprendizaje 
memorísfico y crear las guías de autoaprendizaje 
como materiales de apoyo, pero que a la vez 
proporcionaran conocimientos actualizados y útiles 
en razón de cantidad y calidad necesaria para los 
niños y niñas, según su edad y nivel educativo. 

Para el primer ciclo, NEU toma como eje 
curricular a la cultura, ese es el eje en el que se 
articulan las ciencias, comunicación, áreas 
prácticas y la matemática. Es por ello que las guías 
de autoaprendizaje para este nivel no están 
estructuradas ni por materia, ni por área de 
aprendizaje. Los conocimientos se articulan y se 
le presentan al niño de una forma integrada. 
Asimismo, los otros elementos del currículo se 
estructuran tomando en cuenta este principio, es 
por ello que la biblioteca, los centros de aprendizaje 
y el gobierno escolar en el primer ciclo se 
conforman con relación a los objetivos de este ciclo. 

Cuando el niño y la niña llega al primer Ciclo 
de Educación, lo Único que hacen es "seguir 
aprendiendo", si la escuela rompe ese ritmo natu- 
ral de aprendizaje que trae del hogar, lo que se 
provoca es un choque entre "una forma natural 
de aprendizaje" y un " un sistema rigido para 
aprender". 

NEU se ha esforzado porque ese sistema 
rígido para aprender se rompa y de paso a una 
forma natural y espontánea de aprendizaje ligada 
a la vida que los niños y niñas llevan en su 
comunidad. Es por ello que la cultura es el eje 
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PavldZtmental articulador y la que proporciona los 
elementos que facilitan la estructura didáctica de 
las guías de autoaprendizaje. 

En el CEF, los maestros y maestras del 
proyecto, creían que los niños y las niñas aprendían 
a leer y a escribir en el primer grado, !a experiencia 
de la consultoría ha demostrado que no es así, ya 
que el tiempo que se "debe invertir" para la 
adquisición de esta habilidad es todo el ciclo, por 
supuesto, si se espera hacer educación con calidad. 
Asimismo, para lograr una preparación que les 
permita, a los niños y a las niñas trabajar de una 
forma individual y colectiva en el segundo ciclo. 

Estudios recientes en América Latina 
demuestran que los niños y niñas en el nivel 

, primario son capaces de escribir al año, sólo 4, o 5 
páginas de su propia composición. Este hecho es 
un indicador, de que el manejo de estas habilidades 
es nula, si observamos a los jóvenes del nivel 
medio del sistema educativo, este problema se 
agudiza, porque para lo que han logrado habilidad, 
/ 

en la mayoría de los casos, es únicamente para 
copiar conceptos y definiciones, pero su creación 
tiene un nivel muy bajo. Esta situación afecta 
grandemente el deseo de crear y la escuela hoy 
en día, debe formar para la originalidad y la 
búsqueda de otros caminos que mejoren las 
condiciones de vida, "aprendemos a ser creativos 
en la medida que se nos permite crear". 

¿Cómo con las guías de autoaprendizaje, 
se logra la articulación en el primer ciclo? 

Uno de los problemas pedagógicos que se 
tenía que atender con prioridad era el hecho de la 
"escuela mul tigrado". La realidad encontrada, 
manifestó; maestros y maestras, atendiendo 
escuelas de 70 alumnos, distribuidos en los seis 
grados de educación primaria, en algunos casos y 
en otras hasta el tercer grado,. o sea el primer ciclo. 
Tambiéfi niños y niñas que acudían a la escuela y 
al mismo tiempo tenían que trabajar paralelamente 
con sus padres (en el campo o en sus casas). 

Los niños y niñas de NEU, aprenden a leer, leyendo y aprenden a escribir, escribiendo. 

141 
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¿Cómo hacer un  currículo funcional bajo 
éstas circunstancias? 

En primer lugar, se tenía que crear un proceso 
centrado mas en el aprendizaje, que en la enseñanza 
y que a la vez generara autoaprendizaje, es decir; 
una atención didáctica y autodidacta entre los mismos 
alumnos y alumnas. 

Con el proceso de aprendizaje multigrado, 
no se esperaba que los alumnos se cuidaran entre 
sí, ni menos que uno de ellos asumiera el papel 
tradicional del maestro, por ejemplo: que uno de 
los alumnos dictara clases al grupo. Lo que se 
esperaba generar era un proceso de auto- 
aprendizaje en el cual todos podrían ser promotores 
y monitores en una forma rotativa. Asimismo, 
generar un proceso de aprendizaje "colectivo" 
donde entre todos se "const ruyeran"  los 
conocimientos. Este proceso de aprendizaje fue 
apoyado y generado a través de las guías de 
autoaprendizaje y los materiales educativos que 
alrededor de ellas actúan (rincones o centros de 
aprendizaje, biblioteca, materiales de constante 
observación, mesa de arena y otros). 

Luego de definir la estrategia de entrega 
curricular, por medio de las guías de autoaprendizaje, 
fue importante definir los procesos, conocimientos 
y los ejes articuladores del primero y segundo 
ciclos, para lo que fue necesario proponer a los 
maestros y maestras, hacer una consulta a los 
padres de familia con relación a qué querían que 
aprendieran sus hijos e hijas en las escuelas. 

'Qué esperan los padres y madres de 
faqil ia que aprendan sus hijos e hijas ... en las 
escuelas de NEU? 

Ante esta interrogante, la información que 
se obtuvo fue la siguiente: Los padres de familia 
esperan que la escuela enseñe a sus hijos e hijas 
a hacer cartas para enviarlas a los hijos que tienen 
en el  ejército, que escriban cuentos y leyendas de 
la comunidad, hablar castilla (español), no perder 
el  respeto de saludar a los ancianos, que los hijos 
puedan elaborar y llevar una cuña a la radio, que 
no dejen de querer a su aldea, que aprendan a 
hacer cuentas para poner una tienda en el futuro, 
entre otros. 

De los conceptos emanados por los padres 
de familia se definieron los elementos curriculares, 
lo que permitió el desarrollo del eje articulador. 
Además era importante que los niños y las niñas 
pudieran comunicarse, comprender y darse a 
comprender. Para que tuviera significado lo que 
habían sugerido los padres y madres de familia, se 
buscó que el  eje articulador fuera la cultura, abrir e l  
espacio para articular cultura-educación y desarrollo 
desde e l  inicio, fue e l  propósito curricular para e l  
Primer Ciclo. 

¿.Qué aspectos se tomaron en cuenta en 
la articulación? 

La articulación que se generó no es de 
materias, sino de procesos que implica 
conocimiento, valores, aptitudes y proyecciones 
humanas. La ciencia se generó en función del 
origen del niño y niña maya, especialmente en la 
triología Dios-Hombre-Naturaleza; apecto en el cual 
el area de ambiente natural y social tomó en cuenta 
este enfoque. 

Por otro lado, la propuesta curricular de NEU 
como proceso de investigación, es en sí, la de 
hacer ciencia; e l  proceso de aprendizaje se 
desarrolla por  medio de la observación, la 
experimentación, el descubrimiento, el ensayo- 
error, la uti l ización de l o  descubierto para 
encont rarse c o n  nuevos  fenómenos y 
conocimientos, etc. 

Otro aspecto fundamental en la articulación 
de los procesos, fue incertar en el lugar adecuado 
el desarrollo de conceptos dentro del conocimiento 
y no la transmisión de los mismos, sin ningún 
propósito. Es decir, cuando se enseñó 
comunicación, los mensajes que se transmitían 
desarrollaban a l  mismo tiempo uno de los 
conocimientos de ciencias sociales y naturales. En 
otros casos, la articulación se desarrolló en las 
actividades de las guías, es decir en los pasos: E y 
U de aplico y utilizo; en este caso, se logró ar- 
ticular actividades que conducían a los niños y niñas 
al logro de procesos. 

Con base a ello los conocimientos que se 
desarrollaron en las guías tomaron en cuenta dos 
aspectos importantes: a) la edad de los estudiantes 
que las desarrollarían y b) e l  tiempo real que 19s 
estudiantes tienen para desarrollarl~s. 
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Por ser las guías de autoaprendizaje, uno de 
los elementos fundamentales del aprendizaje, se 
elaboraron de acuerdo al conocimiento previo que 
tenían los niños y las niñas con relación a los temas. 
Asimismo, a los niveles de investigación y 
experimentación que los niños y las niñas pueden 
llegar a manejar, con relación a sus edades. 

Por otro lado, cuando se analizó el tiempo 
real de clases, se tomó en cuenta el tiempo que el 
niño y la niña emplea para asistir a la escuela, en 
vista que trabaja y estudia al mismo tiempo. Se 
pensó en la posibilidad de darle a conocer 
esencialmente lo que tiene que aprender. Otro 
aspecto que se tomó en cuenta, es que estos niños 
y niñas acuden a una escuela multigrado y la 
orientación docente no se genera sólo para un niño 
o dos, sino para un conjunto de niños, por lo que 
tiene que ser compartida, además, estos grupos 
son heterógeneos y como tal, manifiestan 
diferentes necesidades, características y formas de 
aprendizaje. Es por ello, que el proceso curricular 
que se pensó para el primer ciclo -CEF- fue el de 
"articular los procesos de aprendizaje". 

Situando todos los elementos a ser 
considerados para definir los procesos, por 
ejemplo: tiempo para aprender, temas que 
aprender, particularidades de la escuela rural, 
particularidades de los niños y niñas que trabajan 
y estudian, particularidades de los niños en 
relación a cultura e idioma materno y 
aprestamiento para la utilización del aprendizaje 
autodirígido, se llegó a la conclusión que no se 
le complicaría la vida al niño y a la niña, dándole 
una guía por asignatura, más bien una guía de 
autoaprendizaje que integrara y articulara los 
conocimientos mediante el trabajo con principios 
activos. 

El proceso de hacer las guías de 
autoaprendizaje ajustadas a la realidad rural, a la 
de la escuela multigrado y a las necesidades del 
niño y la niña trabajadores, no significó en ningún 
momento restar calidad educativa a las guías. Para 
su elaboración se tomó en cuenta el avance 
tecnológico y científico aplicado en su medio, y el 
lenguaje que se maneja en la comunidad. Para 
ello se contó con el maestro y maestra como 
orientador de este proceso. 

En los talleres de Estudio de Guías, los maestros y maestras, adaptan los procesos y contenidos, a la realidad de la 
escuela rural multigrado. 
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Estructura pedagógica de las guías de 
autoaprendizaje 

Dentro de la estructura general de la guía de 
autoaprendizaje, se destaca la "forma de trabajo" 
de los niños y niñas, en cada uno de los pasos (a, 
b, y c). Por ejemplo: 

"a) El frabajo individual (el estudiante trabajando 
solo); esta forma es muy común y se realiza 
especialmente cuando los niños y niñas aprenden 
algo nuevo. Los maestros y maestras pueden hacer 
que los niños y niñas trabajen de una forma 
independiente, siempre y cuando se tengan 
objetivos previamente establecidos. La observación 
y experimentación en los centros de aprendizaje 
es generalmente un trabajo que los niños y niñas 
realizán de una manera independiente, igualmente, 
las evaluaciones y algunas actividades de práctica. 
El trabajo individual es importante porque respeta 
los intereses del niño y la niña y atiende a sus 
diferencias individuales. También desarrolla hábitos 
de trabajo independiente y de autoinstrucción, 
autodirección y motivación propia. La 
independencia se desarrolla porque el niño y niña 
esfá orientándose según su propio ritmo. El estudio 
independiente tiene actividad que obedecen a 
objetivos previamente establecidos por el maestro 
o maestra, por lo tanto, no es un trabajo sin 
dirección. 

b) El trabajo por parejas, el estudiante 
frabajando con otro compañero o el maestro o 
maestra; esta forma de trabajo sirve esencialmente 
para explicar u orientar individualmente. Es 
importante porque significa diálogo, ya sea entre 
dos niños o niñas y el maestro. Sirve para reforzar 
lo que ya saben o para aprender uno del otro. 
Especialmente sirve en momentos en que hay que 
dar una explicación u orientación individual. 

c) El trabajo en pequeños grupos (con mis 
compañeros); normalmente de 3 a 6 estudiantes 
trabajando en grupo. Esta forma de agrupación es 
la más importante en la enseñanza activa. Sirve 
para desarrollar actitudes de colaboración y 
responsabilidad. Con esta forma de trabajo, los 
maestros y maestras quedan libres para observar 

y orienfar el proceso del aprendizaje. El trabajo en 
pequeños grupos puede ser dirigido por el maestro 
o maestra, por los estudiantes con el maestro o 
maestra presentes o dirigido por los estudiantes 
sin presencia del maestro o maestra. 

La razón para tener estas tres formas de 
trabajo en pequeños grupos está en que el liderazgo 
determina su función de acuerdo al propósito del 
grupo. Dentro de este tipo de trabajo se hacen 
dinámicas como por ejemplo: la "lluvia de ideas", el 
que coordina al grupo (el líder), comienza con una 
pregunta y todos tratan, en el menor tiempo, de 
proporcionar una lista de soluciones o respuestas. 

Este tipo de trabajo es importante porque 
permite la interacción entre los niños y evita que 
se sientan solos. Al trabajarjuntos, los niños y las 
niñas aprenden a respetar las ideas de los otros, 
comparten las responsabilidades del estudio, 
aprenden a recibir el apoyo y la aceptación del grupo 
del cual son cooperadores e integrantes y se 
acostumbran a obedecer sus normas. Es decir; 
satisfacen la necesidad de aprobación de un grupo. 
Además este trabajo en pequeños grupos es el que 
más facilita el aprendizaje activo y sobre todo deja 
en libertad al maestro y maestra para que orienten 
el proceso de enseñanza. Mientras los niños y niñas 
trabajan en equipo, los maestros y maestras pueden 
observar las formas como interactüan los niños y 
niñas en el trabajo de grupos y los grupos entre si, 
de esta manera los maestros y maestras conocen 
y comprenden mejor a los niños y niñas".(7" 

"d) El trabajo colectivo o de conjunto; Con esta 
forma de trabajo se llegan a reunir hasta 20 o 30 
niños y niñas de todos los grados. Normalmente 
se usa para dar orientaciones e indicaciones 
generales, o motivar a los niños y niñas a que 
realicen alguna actividad colectiva, la cual puede 
consistir en desarrollar el diario, hacer exposiciones 
o comentarios de noticias, dar información sobre 
hechos sucedidos en la comunidad, etc. También 
sirve esta actividad para que los niños y las niñas 
presenten los trabajos que van a colocarse en las 
carteleras de concursos y comentar el desarrollo 
de las actividades libres. Esta es una de las 
actividades de la escuela en la cual todos participan. 

(72) Tomado: Colbert, Vicky y Mogollón, Oscar, Manual de Capacitación, Hacia la Escuela Nueva, Ministerio de Educación de 
Colombia enero de 1992. 
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El trabajo colectivo, permite que los niños y niñas de diferentes grados, compartan experiencias de aprendizaje. 

Esta forma de trabajo es la que más se utiliza 
cuando se requiere que la escuela participe en 
conjunto. Es útil porque constituye una forma 
eficiente de trasmitir información y/o de motivar a 
los niños y niñas cole~tivamenfe".~~~) 

Los maestros y maestras cooperando en 
la elaboración de las guías de autoaprendizaje 
del Primer Ciclo: 

Al inicio, los maestros y maestras del 
proyecto temían poder participar en la elaboración 
de las guías de autoaprendizaje y sobre todo que 
éstas fueran lo que por muchos años se esperó 
tener como material de apoyo para niños y niñas, 
en las escuelas multigrado. La experiencia de la 
consulforía permitió definir los procesos de 
elaboración de las guías de autoaprendizaje 
concretizadas en Unidades de Aprendizaje activo 
(secuencia de procesos, no de contenidos), 

integradas po r  un  conjunto de guías de 
autoaprendizaje ubicadas didácticamente para un 
nivel, un grado, un conjunto de procesos, para la 
transferencia de un conocimiento y para facilitar la 
aplicación . la promoción flexible. 

Las guías de autoaprendizaje no sustituyen 
a los maestros, los hacen participar en procesos 
específicos del aprendizaje, como orientadores, 
guías y acompañantes del propio ritmo con el que 
aprenden los niños y las niñas. 

Por ser las guías de autoaprendizaje uno de 
los elementos currículares importantes al igual que 
el gobierno escolar, los centros de aprendizaje y la 
promoción flexible, fue necesario que los maestros 
y maestras participaran en su elaboración. 

Ante la decisión de hacer participar a los 
maestros y maestras en la elaboración de las guías 

(73) Tomado: Colbert, Vicky y Mogollón, Oscar, Manual de Capacitación, Hacia la Escuela Nueva, Ministerio de Educación de 
Colombia enero de 1992. 



Nueva Escuela Unitaria 

de autoaprendizaje. Algunos de ellos manifestaron 
su preocupación de la siguiente manera: "yo lo se 
decir, pero no lo se escribir", " yo se lo cuento, 
pero no soy capaz de hacerlo", "no se escribir 
para los niños" ... "yo se que es lo que se enseña, 
pero no se ponerlo como aprendizaje" .... La 
realidad de la respuesta de los maestros y maestras 
demostró una vez más que ellos también son 
producto de una educación tradicional, situación 
por lo que se les dificultaba escribir "una 
readecuación curr icular" en las guías de 
autoaprendizaje. La costumbre de dictar clases 
se vió reflejada en las guías de autoaprendizaje 
que se elaboraron al principio, la idea que fuera el 
niño quien construyera su "propio aprendizaje" 
era extraño. Asimismo, era extraña la idea que 
los niños y las niñas no van a las escuelas a 
que les "enseñen" sino a que les permitan 
"aprendery'. 

Por otro lado, a los maestros se les dificultó 
dejar de ser protagonistas de la enseñanza y eso 
influyó para que no pudieran escribir la guía de 
autoaprendizaje con el enfoque curricular de la 
NEU, más bien la escribieron como si estuvieran 
dictando una clase tradicional, lo que dificultó 
plasmar el proceso activo y creativo de NEU por 
escrito, en una guía de autoaprendizaje. Ante esta 
situación, la experiencia de la consultoría sugirió 
liderar y orientar el proceso de elaboración de las 
guías de autoaprendizaje tomando en cuenta: la 
experiencia del docente, las propuestas de los 
padres de familia, los conocimientos que los 
niños y las niñas tienen que saber para la vida 
y para tener éxito en la escuela secundaria. 
Tambien se consideraron los enfoques de la 
ciencia y la tecnología para ser incorporadas a 
las asignaturas, la manera de pensar del niño y 
niña rura l  y e l  proceso de aprendizaje 
propuesto por NEU. 

La direccionalidad de los maestros y maestras 
se reflejó en la forma como escribieron las guías de 
autoaprendizaje y la forma como hacían más énfasis 
en la transmisión de contenidos, que desarrollo de 
procesos, por ejemplo: a l  escribir la guía, lo que los 
maestros y maestras hacían eran escribir su clase 
presencial, sin seguir un proceso natural de 
aprendizaje; escribía, por ejemplo: "copie en su 
cuaderno este texto.. . lea e l  párrafo siguiente.. . 
pregunte alprofeso L.. ", se reemplazaba la presencia 
del profesor por un texto directivo. 

Esto se debió a que los maestros y maestras 
desconocían la forma "como aprenden los niños 
y las niñas". Si los maestros desconocen este 
dato, que es tan importante para iniciar un cambio 
curricular, ¿que se puede esperar para 
operacionalizarlo?. De este aspecto se tuvo que 
partir para modificar los "patrones de conducta 
docente" que por mucho tiempo dirigían los 
procesos de "enseñanza" dejando por un lado 
los de "aprendizaje". 

El proceso curricular de NEU es más activo 
e interesa la aplicación del aprendizaje. Se 
identificó, que de los textos escritos por los maes- 
tros, podían rescatarse y emplearse algunos 
conocimientos para el primer paso de la guia: 
"nuevos conocimientos", pero la parte dedicada 
exclusivamente al aprendizaje o sea a los procesos,_ 
le faltaba destreza en la redacción y faltaba 
habilidad para articular los siguientes elementos: 
habil idad del  pensamiento con el nuevo 
conocimiento, con la destreza de creatividad y 
faltaba habilidad para "subir al nivel del niño" 
y la niña", especialmente porque ellos por 
naturaleza son muy creativos e imaginativos. 
Tómese en cuenta que no hemos dicho "bajar 
al nivel del niño o niña". 

Durante la elaboración de las guías de 
autoaprendizaje, otro aspecto que llamó la 
atención, era el que en la guía de autoaprendizaje, 
no se podía descartar el contenido básico mínimo, 
porque estaba centrado en la enseñanza y 
contenido, más que en las acciones que el niño y 
la niña tenían que realizar para encontrar el 
conocimiento. Por esa razón se tuvieron que hacer 
cinco (5) versiones de guias de autoaprendizaje 
en borrador, antes de enviarlas a la imprenta, estas 
guías de autoaprendizaje se discutieron en los 
talleres de capacitación destinados a la "validación 
de las guias". 

El hábito por parte de los maestros y 
maestras de dirigir la enseñanza basada en la 
transmisión de un conocimiento, es decir; 
"contenido programático", hizo que los maestros y 
maestras se preocuparan más por la cantidad de 
"contenido" en las guías, que por los procesos 
inmersos en las actividades de los pasos E y U, 
practico y aplico los conocimientos. Por ejemplo: 
Una actividad de una de las guías de 
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autoaprendizaje donde se sugería que las niñas y 
los niños, salieran al patio de la escuela a recoger 
piedrecitas, palitos y hojas secas para contar, los 
maestros la cambiaban por una donde se 
reemplazaban los objetos, por dibujos, 
argumentando que así, se ganaba más tiempo, ya 
que eso de salir de la escuela, era un Tuego" y no 
un "trabajo". . . 

Dentro de esta perspectiva, la experiencia 
de la consultoría recomendó, elaborar las guías de 
autoaprendizaje tomando en cuenta la opinión de 
los maestros y maestras. Durante el proceso de 
validación, los maestros volvían hacer 
"tradicional" la guía de autoaprendizaje, y ésta 
se convertía nuevamente en un texto directivo, 
por lo que al regresar a las manos de los 
especialistas, éstas volvían a sufrir cambios, 
especialmente, porque nuevamente se volvía una 
guía de autoaprendizaje. 

Un aspecto enriquecedor en este proceso, 
fue haber planificado la realización de los talleres 
de validación con presencia de maestros y 
maestras de las dos regiones (norte y suroriente). 
En ellos hubo representatividad, especialmente en 
el aspecto relacionado con el "eje articulador: La 
cultura". La validación en un momento se convirtió 
además, de lo curricular, en la confrontación de 
dos culturas, lo que llegó a fortalecer la identidad 
para crear un "currículo intercultural" de unidad 
nacional, que no perdiera de vista la realidad 
generada en medio de la diversidad de los grupos 
humanos guatemaltecos. Fue así como se logró 
la unidad sin llegar a la uniformidad. 

Los talleres de validación permitieron generar 
nuevas versiones de las guías de autoaprendizaje, 
las cuales se reprodujeron en borrador y se 
distribuyeron nuevamente a las escuelas para que 
los niños y niñas al aplicarlas, "reconocieran y 

El rol del orientador del maestro o maestra, permite que se atienda a cada niño o niña, en forma individual. 

147 



Nueva Escuela Unitaria 

descubrieran" nuevos elementos que ameritaban 
realizar otros cambios. Las guias de autoaprendizaje 
para NEU ya estaban adecuadas porque habían 
tomado en cuenta los criterios de articulación y 
desarrollo de procesos activos, así como, las in- 
quietudes de los maestros y maestras que habían 
trabajado conjuntamente con la consultoría. Sin 
embargo, era importante descubrir, si en la práctica, 
con los alumnos y la comunidad eran lo que se 
esperaba. Fue así como en 1996, se logró imprimir 
una versión que llenara los requisitos de: procesos 
de aprendizaje, conocimientos mínimos, 
criterios de maestros, alumnos y comunidad. 

Se ha considerado que en pedagogía nadie 
a dicho la última palabra, es por ello que estas guías 
de autoaprendizaje deben ser validadas, revisadas 
y evaluadas constantemente. Se calcula que 
pueden tener una vida de cinco (5) años, a partir 
de su primera versión ya validada. 

¿ Cuáles fueron los criterios de validación 
utiliza dos ? 

"La validación se fundamentó en el saber 
pedagógico y docente de los maestros y maestras, 
en el trabajo técnico de la experiencia de la 
consultoría y en los siguientes criterios: 

* Características individuales de los niños y las 
niñas; 

a) Capacidad de comprensión de las guías 
que se basan en el grado de madurez, 
la preparación académica y en el dominio 
de la lectura que tenga el niño o la niña. 

b) Desarrollo físico o capacidad de desarro- 
llar un trabajo de acuerdo con la contex- 
tura física y a las habilidades motrices. 

* Características y recursos regionales; 

a) Formas de expresión que varían de una 
región a otra y por consiguiente, se le 
debe presentar al niño y niña la forma 
como se dice en su región. Por ejemplo: 
para un niño del norte una pared que 

divide un terreno se llama cerco, en el 
suroriente se le llama tapial. Así se le 
da al niño la oportunidad de que aprenda 
las dos formas. 

Costumbres como, forma de vestir, 
comer, de realizar las actividades, etc. 

Clima y topografía, flora y fauna, 
actividades productivas, etc. Por 
ejemplo: si para ilustrar el proceso de 
producción, en la guía, se toma como 
ejemplo el cultivo y recolección de café, 
los maestros de la región suroriente, 
cambiarán el ejemplo por el cultivo de 
maíz u otro tópico de esa región. 

Tipo de producción. 

Recursos institucionales locales, por 
ejemplo: DIGESA, DIGESEPE, 
BANDESA, COOPERATIVAS, 
CENTRO DE SALUD y otros. 

Organizaciones comunitarias como: 
Comité de Pro-mejoramiento, Comité de 
vecinos, Club de amas de casa, Clubes 
4-S y Clubes juveniles. 

Los siguientes criterios buscan que el maes- 
tro o maestra adapte las guias de autoaprendizaje 
como parte del currículo, considerando la 
información proporcionada por los padres de familla, 
por ejemplo: 

Necesidades de la comunidad; 

a) lntroducir experiencias que ayuden a 
solucionar las necesidades de 
mejoramiento' de la produccion 
agropecuaria y mejoramienio del 
empleo de los habitantes. 

b) lntroducir experiencias que ayuden a 
solucionar las necesidades de mejor 
salubridad, nutrición y vivienda, 
introduciendo prácticas de aseo o 
eliminación de focos de infección".174J 

(74) Tomado: Colbert, Vicky y Mogollón, Oscar, Manual de Capacitación, Hacia la Escuela Nueva, Ministerio de Educacion de 
Colombia enero de 1992. 
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"c) lntroducir experiencias que ayuden a 
solucionar necesidades de mejorar la 
participación comunitaria y de organizar 
nuevo grupos. 

d) lntroducir experiencias que ayuden a 
solucionar otras necesidades. 

* Espectativas de los padres de familia; 

lntroducir experiencias que estén de acuerdo 
con lo que esperan los padres de los maestros y 
de la escuelas, de la comunidad, de los mismos 
niños y niñas, por ejemplo: que los niños y las niñas 
hagan tareas en la casa y que los maestros y 
maestras asesoren con más detenimiento a los 
niños y niñas más lentos. " ( 7 ~  

El proceso de validación tuvo una duración 
de tres (3) años, desde 1993 que se iniciaron las 
primeras versiones, hasta el año de 1996 que se 
imprimieron a todo color. 

Algunas de las ventajas de las guias de 
autoaprendizaje: 

Las guias permiten el aprendizaje colectivo 
de los niños y niñas que permanecen 
agrupados por grados dentro del mismo salón 
de clases. 

Las guias facilitan la atención multigrado por 
parte del profesor. 

Promueven el trabajo colectivo con los niños 
y las niñas. 

El aprendizaje es mas motivador, porque 
lleva a los niños y las niñas a descubrir 
nuevos conocimientos, aplicarlos y utilizarlos 
en su medio. 

Además, las guías facilitaron la transferencia 
de tecnología del modelo NEU a otras 
actividades como: N.P.N. (Niña, Programa 
Nacional de Educación Bilingüe y NEU), EBA 
(Educación Bilingüe Activa), experiencia con 
60 escuelas de la región VI, de Totonicapán 

y CBI (Colegio Bilingüe de Infantes) de 
Cobán. Esta transferencia, se explicará en 
el capítulo III, de este documento. 

Las guias facilitan la aplicación de la 
promoción flexible, pues la evaluación no 
está en función de "dónde se quedó el maes- 
tro en su proceso de enseñanza", sino "que 
es lo que ha aprendido el niño y la niña, en 
su propio proceso de aprendizaje". 

El uso de las guías facilita la atención a niños 
y niñas que estudian y trabajan al mismo 
tiempo, porque evitan la dependencia del 
discurso didáctico. 

Las guías facilitan la utilización de los otros 
elementos del currículo, por ejemplo: el 
gobierno escolar, los centros de aprendizaje 
y la promoción flexible. 

Las guías propician el trabajo individual, en 
parejas y en pequeños grupos. 

Construyendo las guías de autoaprendizaje 
para e l  segundo c ic lo  de educación 
complementaria -CEC-: 

Las guias del segundo ciclo se desarrollaron 
por áreas de aprendizaje: ambiente social y natu- 
ral, comunicación, matemática y áreas prácticas. 
Durante su diseño se tomó en cuenta: 

Las necesidades de los niños y niñas del área 
rural, especialmente que trabajan y estudian 
paralelamente. 

La edad del niño y la niña, de 40., 50. y 60. 
grados. 

Los intereses de los niños y niñas del área 
rural. 

Los contenidos dosificados con relación a 
extensión, continuidad y profundidad. 

Desarrollo de procesos con relación a los pasos 
E y U de la guía (practico y aplico), y al aspecto 

(75) Tomado: Colbert, Vicky y Mogollón, Oscar, Manual de Capacitación, Hacia la Escuela Nueva, Ministerio de Educación de 
Colombia enero de 1992. 
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pedagógico con relación a que estuvieran 
estructuradas bajo el siguiente criterio: de lo 
fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido 
y de lo particular a lo general. 

f) El ambiente del aula y sus recursos de 
aprendizaje (rincones o centros de 
aprendizaje y biblioteca). 

g) Para su desarrollo, la organización de los 
niños y niñas en el aula, especialmente para 
guíar los procesos de aprendizaje grupal. 

h) Para su comprobación, la inclusión de 
procesos de evaluación y autoevaluación así 
como un resumen de avance en el logro de 
los objetivos y las actividades. 

Las guias de autoaprendizaje del segundo 
ciclo, se elaboraron tomando en cuenta el  
procedimiento para el primer ciclo, se consultó a 
los maestros y maestras, a los padres y madres de 
familia y se detectaron los intereses y necesidades 
de los niños y niñas del área rural. El eje de 
articulación e integración para este ciclo fue la 
"comunicación" y la adquisición del habito del 
trabajo "cooperativo", en vista que al finalizar el 
alumno el sexto grado de educación primaria 
manifestara habilidad en el manejo de estas 
destrezas. 

En el planeamiento de las Unidades de 
aprendizaje activo (secuencia de procesos, no de 
contenidos) y de las guias de autoaprendizaje, se 
combinó en un 60% el saber docente con la 
experiencia del experto. Los maestros y maestras 
se situaron en la posición de observadores 
curriculares, dando libertad a los alumnos y 
alumnas para aplicar el currículo a su propio ritmo 
de aprendizaje. 

Maestros y maestras validando las guías 
del CEC. 

El proceso de validación que se empleó, 
consistió en la aplicación de los mismos pasos que 
la validación para el primer ciclo. Los maestros y 
maestras participaron en todo momento en el con- 
trol de calidad de las guías de autoaprendizaje. La 
validación se realizó dentro de la escuela durante 
su aplicación con los niños y las niñas, durante los 

talleres programados específicamente para esa 
actividad y durante el trabajo de cada Circulo 
Docente. 

¿Qué aspectos se consideraron en la 
validación? 

La organización de los maestros y maestras 
en los talleres fue un aspecto a considerar, por 
ejemplo: se integraban grupos de maestros y 
maestras de los tres grados para obtener 
información con relación a la correlatividad de los 
contenidos, su extensión, enfoque, continuidad y 
profundidad. Los maestros llevaban a los talleres 
la validación que previamente habían realizado en 
la escuela durante la aplicación de las guías de 
autoaprendizaje con los niños y niñas. El aspecto 
que tomaba prioridad era el interés de los niños y 
niñas, se tenía que confirmar si los conocimientos 
que estaban definidos en las guías de 
autoaprendizaje despertaban interés y motivación 
a los estudiantes, así como, si eran comprensibles 
y si podían desarrollar los procesos ahí sugeridos. 

El proceso de aprendizaje fue un aspecto que 
ocupó un lugar importante en la validación, 
interesaba reconocer si lo que los niños y niñas 
estaban aprendiendo era realmente lo que tenían 
que aprender y en el nivel que tenían que 
aprenderlo. 

En este ciclo durante la validación se 
encontraron los mismos problemas que con la 
validación del primer ciclo, por ejemplo: los maes- 
tros y maestras con el afán de realizar un buen 
trabajo "técnico", se alejaron de los niños y niñas, 
complicando el proceso de validación. Al equipo 
de NEU le interesaba la opinión de los maestros y 
maestras con relación a la funcionalidad y utilidad 
de las guías de autoaprendizaje, su punto de vista 
como maestros era el que interesaba. 

Sin embargo, ocurrió que los maestros 
querían realizar un trabajo "técnico" que sus 
apreciaciones fueron parecidas a las de los 
especialistas, entonces, el trabajo estaba siendo 
revisado por el mismo punto de vista de quienes lo 
habían elaborado. Fue mucho tiempo después que 
se tomó conciencia con relación a esta situación. 
Uno de los aspectos que dieron origen a esta 
situación fue -que los  maestros cúidaron 
"prestigio" de tecnólogos y descuidaron el 
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pedagogos. A NEU lo que le interesaba era el 
criterio de pedagogos y no el de planificadores de 
la educación. Resultó entonces, que cuando las 
guias de autoaprendizaje llegaban de manos de 
los maestros parecía que llegaban del quinto piso 
del edificio de planificación educativa y no de la 
escuela rural, o del taller de validación; por lo que 
se tenían que volver a revisar y modificar con 
relación a la forma de aprendizaje de los niños y 
las niñas. 

Otro aspecto importante que prevaleció en 
la elaboración y validación de las guias fue el 
enfoque del contenido en cada una de las áreas, 
se cuidó de incluir los últimos adelantos de las áreas 
desarrolladas, por ejemplo: con idioma español se 
optó por ampliar el enfoque semántico- 

comunicativo y desarrollar algunos aspectos 
gramaticales básicos, el área de ambiente natural 
y social, se presenta más que una teoría como un 
conjunto de procedimientos para hacer la ciencia, 
donde el descubrimiento, la investigación, el 
cuestionamiento y la experimentación son procesos 
que proponen para desarrollar las actividades 
sugeridas a los niños y niñas. Asimismo, se incluyó 
dentro de su estructura la elaboración de proyectos 
de salud, educación ambiental, aseo y limpieza, 
todo ello visto como la preparación para el 
desenvolvimiento en la vida cotidiana. 

Con relación a los aspectos gráficos interesaba 
definir el tamaño y forma de la letra y las gráficas así 
como la representatividad en cultura y género de los 
personajes que aparecían en las guías. 

PASOS GENERALES DE LA PRODUCCIÓN, VALIDACIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE LAS GU~AS DE AUTOAPRENDIZAJE DEL -CEF- 

----A 1 ¿Qué quieren que 1 
aprendan sus hijos y 
sus hiias? 

ampliaciones, 
mejoramiento de 
procesos y contenidos 

- 3 - 4 5 

Ilustración, Impresión , Aplicación en 200 

y Publicación. escuelas. 
Primera Versión. 

Elaboración de 
borrador primera 
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- _d 
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El aspecto de evaluación y autoevaluación 
está contemplado al principio de cada unidad con 
la intención de que sean los mismos alumnos y 
alumnas quienes analizan su propio avance en el 
camino del aprendizaje. Desde esta perspectiva, 
existe una actividad denominada "control de 
progreso", en la cual cada niño y cada niña, se 
evalúa así: actividad por actividad, guía por guía 
y unidad por unidad. 

Los aspectos gráficos también fueron 
sometidos a la validación por parte de los maes- 
tros y maestras, quienes sugerían hacer cambios 
en el contexto, ambiente o fondo en el que se 
presentaban las imágenes de las guías de 
autoaprendizaje, especialmente si estas se referían 
a la inclusión del medio rural y la comunidad en la 
que se encontraban las escuelas. Asimismo, la 
presencia de las niñas en las imagenes fue 
considerada, también los elementos culturales de 
ambas regiones piloto. 

¿Cuáles fue ron  las d i f icu l tades 
encontradas durante la aplicación de las guías 
de autoaprendizaje ? 

Durante la primera aplicación de las guias, 
se observaron algunas dificultades: 

* Los niños y las niñas no podían interpretar 
instrÜcciones escritas, porque no habían 
aprendido a leer comprensivamente. Para 
ellos y ellas, era más "cómodo" escuchar al 
profesor, o copiar del pizarrón, que seguir una 
instrucción escrita. 

* El maestro acostumbrado a seguir un "horario 
rígido" no permitía al niño o niña, ocupar todo 
el  tiempo que requiere un proceso de 
aprendizaje activo. Esto limitó el desarrollo 
de las guias en forma secuencial. 

* Los maestros y las maestras aplicaron las 
guias sin conocerlas y eso les afectó a los 
niños y niñas en su proceso de aprendizaje. 

* Los maestros y maestras no previeron tener 
preparados los materiales en los centros de 
aprendizaje, lo que dificultó el desarrollo 
articulado de algunos procesos. 

Algunos términos incluídos en las guias de 
autoaprendizaje no eran comprendidos por 
los niños y las niñas, por lo que fue necesario 
sustituirlos. 

Los maestros y maestras no evaluaron paso 
por paso, guía por guía y unidad por unidad. 
Dificultando al principio la aplicación de la 
promoción flexible. 

La guía de autoaprendizaje no lo es todo, es 
solo una guía, por lo que requiere del apoyo 
y orientación del profesor. La guía es una 
pauta y sabe de donde parte y a donde llega, 
se enriquece con el actuar del maestro, con 
los textos de la biblioteca, con los materiales 
de los rincones, con la interacción de los 
niños con otros niños. 

Los maestros no lo saben todo, fue por ello 
que la guia de NEU, se transformó en una 
guia texto y no en un texto guía, el texto guia 
tiene más contenido y menos proceso, 
mientras que la guía texto contiene más 
proceso y menos contenido. Se optó por no 
proporcionar a los niños y niñas guía-guía 
porque no da los suficientes elementos del 
maestro multigrado para atender a todos los 
alumnos y alumnas. 

Otro aspecto que se observó, fue que las 
guías se aplicaron antes de tener dispuesto 
totalmente el ambiente didáctico del aula, por 
lo que dificultó su interacción con la 
biblioteca, centros de aprendizaje y el 
mobiliario escolar. 

Los maestros no dominaban los nuevos 
enfoques curriculares, por lo tanto, trataron 
de buscar la equivalencia con los contenidos 
curriculares tradicionales. Por ejemplo: al 
hablar de sustantivo en gramática, hicieron 
la equivalencia a "objeto" en semántica y esto 
no es correcto. Así que los niños que sólo 
habían trabajado tradicionalmente con 
contenidos gramaticales, se confundían. 

La cantidad de guías de autoaprendizaje que 
se proporcionó al principio en las escuelas 
fue escaso porque se estaban validando. Al 
principio trabajaban ocho (8) niños o niñas y 
lo ideal es que con una guia trabajen tres (3) 
niños o niñas. 



Para que los niños y niñas puedan tener éxito con las guías de autoaprendizaje, deben estar preparados para seguir 
instrucciones escritas. 

* Al principio no se involucraron al proceso de 
aplicación, todos los niños y niñas, lo que 
dificultó su nivel de conocimiento. Es 
importante que todos los niños y niñas 
trabajen con las guías de autoaprendizaje. 

* Al principio la falta de mobiliario adecuado 
dificultó a los niños y niñas desarrollar el 
trabajo en grupo. Los escritorios de paleta 
no son los más recomendables para este tipo 
de metodología. 

* Al inicio también dificultó su aplicación la 
apreciación que tenían los padres de familia 
con relación a la organización y nueva forma 
de aprendizaje de sus hijos e hijas. Para ellos, 
la Única forma de aprender, era escuchando 
en silencio al profesor o profesora. 

* Dificultó también su aplicación el concepto 
de organización y aprendizaje que tenían los 
agentes educativos, es decir; los 
supervisores. 

La capacitación, una estrategia de 
formación permanente y un elemento curricu- 
lar de NEU 

La capacitación se ve dentro de la estructura 
curricularde NEU como un proceso de Formación 
Permanente; es decir, que el docente además de 
recibir las orientaciones en los talleres básicos, 
continúa perfeccionando sus saberes, de varias 
formas: 

Mediante e l  intercambio de experiencias, 
"maestro a maestro", ésfo se hace por medio 
del Círculo de Maesfros, concebido como una 
estrategia de formación, donde se conjuga 
el saber docente con el saber pedagógico 
a través de espacios para la reflexión con 
relación a la tarea docente. 

Mediante los resultados de la práctica cotidiana 
surgen siempre reflexiones y nuevas 
conceptualizaciones que enriquecerán sus 
saberes y la experiencia misma. 
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Una analogía del modelo de formación y lo que acontece en la escuela 

1 LOS niños y las niñas 1 Los maestros y las maestras 

La organizacion y autogestión se realiza por 
medio de los Gobiernos Escolares. 

Adquieren nuevos conocimientos y modifican 
conductas a través de las Guías de 
Autoformación. 

La organizacion y autogestión se realiza por 
medio de los Gobiernos Docentes. 

Adquieren nuevos conocimientos y modifican los 
procesos en el currículo a través de los Módulos 
de Formación Permanente. 

Las actividades de pareja, en grupo y de conjunto 
sirven para aprender de una forma cooperativa. 

Las actividades en grupo y en conjunto generan 
el Aprendizaje Cooperativo. 

Los saberes comunitarios y las soluciones en la 
comunidad educativa, se resuelven a través de 
las Comisiones Escolares. 

El liderazgo y el desarrollo de las destrezas se 
aprovechan socialmente a través de los 
Monitores y Monitoras. 

La pedagogía y el saber docente se enriquece 
por medio de los Círculos de Maestros. 

El conocimiento pedagógico y las experiencias 
didácticas se comparten a través de los Maestros 
y Maestras Multiplicadores. 

1 dan Organismos e lnstituciones Nacionales e 1 Organismos e Instituciones Nacionales e 
Internacionales. Internacionales. 

I Padres de Familia y Autoridades se informan 
y apoyan el proceso. 

Son los beneficiarios directos de los recursos que 

Padres de Familia y Autoridades apoyan el 
proceso de innovación en los maestros y 
maestras. 
Captan y promueven recursos a través de 

La relación que existe entre lo que los maestros y maestras reciben en los talleres de 
capacitación y lo que se espera realizar en las escuelas, es uno de los aspectos que hacen funcional 
el proceso de formación permanente. 

Elaboran Proyectos a nivel escolar y familiar. 
Diseñan y programan Proyectos en los Círculos 
de Maestros, a nivel comunitario y distrital. 
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Los maestros y maestras, también 
organizan su Gobierno Docente, mediante 
el cual practican la democracia y la 

N tolerancia que posteriormente vivirán con 
sus alumnos y alumnas. 
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¿En qué consiste el Modelo de Formación 
Permanente ? 

El modelo de la formación permanente es una 
replica de lo que acontece en la escuela. Además 
de estar centrado en procesos, respeta el propio ritmo 
de cambio de cada maestro, de cada escuela y como 
consecuencia de cada comunidad educativa. 

Si el modelo de formación permanente es 
una réplica de lo que sucede en las escuelas, los 
maestros y maestras están experimentando los 
mismos cambios que experimentan los otros 
sujetos de la comunidad educativa, es por ello, que 
el desarrollo y crecimiento pedagógico se da en 
función de un "grupo" y no únicamente en uno de 
los sujetos que integran la comunidad educativa, 
es decir; este "proceso" de cambio lo están 
experimentando al mismo tiempo: los alumnos, 
alumnas, padres y madres de familia, maestros, 
maestras y agentes educativos. 

El modelo de formación permanente 
además, forma parte del proceso %urricularJ', 
porque lo que se hace en los talleres de 
capacitación es lo que se implementa en la escuela, 
la capacitación, las actividades de seguimiento y 
asesoramiento, así como las acciones de 
acompañamiento sirven para "hacer realidad lo 
planteado en el currículoJ', es decir, los maestros y 
maestras aplican continuamente en su escuela, lo 
que se "acuerda" en los talleres de capacitación. 
La capacitación es entonces; el proceso que sirve 
de facilitador y soporte técnico y administrativo a 
las acciones que ponen en marcha los maestros y 
maestras en sus escuelas. 

Durante los talleres de capacitación; se 
fomenta en los maestros y maestras, una actitud 
positiva hacia la aplicación de nuevas formas de 
trabajo pedagógico, con los niños y niñas en el área 
rural y con las comunidades. 

i Por qué el proceso de formación es 
una estrategia pedagógica dentro de l  
currículo escolar ? 

Quien toma la decisión de modificar e innovar 
un currículo son los sujetos del mismo, dentro de 
ellos los maestros y las maestras. Es funda- 
mental la decisión del docente para impulsar un 

cambio curricular. La experiencia ha demostrado 
que involucrar a los maestros y maestras desde el 
inicio en las innovaciones curriculares es lo que le 
da solidez y con fiabilidad al "proceso de aprendizaje" 
implementado. 

Por otro lado, el que los maestros y las 
maestras participen del planteamiento curricular, 
garantiza desde el inicio la institucionalización del 
cambio. Esto en educación es exitoso, porque 
aunque el financiamiento de la experiencia piloto 
finaliza, la aplicabilidad del currículo continúa hasta 
que los maestros y maestras decidan asumir otra 
actitud. En materia educativa la experiencia ha 
demostrado: que el maestro no regresa a hacer 
lo que hacía antes, s i  lo  que aprendió hacer 
con el proyecto le facilita su tarea docente. Este 
es el caso de NEU, cuando a los maestros y 
maestras se les pregunta si volverian a realizar lo 
que hace cinco años hacían, la respuesta en la 
mayoría es no. Esta actitud por parte de los 
docentes hace pensar, que un proceso educativo 
se "institucionaliza", cuando quien lo aplica es quien 
ha participado en su elaboración. 

La estrategia pedagógica de NEU, incluye 
dentro del currículo el desarrollo de los encuentros 
de formación permanente con la intención de que 
éstos sirvan para estudiar, analizar, evaluar y dar 
solución a los problemas que día con día se suscitan 
en las escuelas. 

Por otro lado, la capacitación dentro del 
proyecto piloto es concebida también como un 
componente independiente para su administración 
pero articulada al desarrollo curricular, como 
estrategia que promueve la actitud del maestro en 
función de la aplicación de la innovación del 
currículo. 

Dentro del curriculo la estrategia de 
formación establece una secuencia que permite 
que los maestros y maestras apliquen la innovación 
en forma gradual. Después de cada taller, los 
maestros acuerdan compromisos que los motiva a 
aplicar inmediatamente en su escuela lo que se ha 
analizado y discutido en el taller, para lo cual 
requieren asesoría y seguimiento permanente por 
parte del equipo técnico y los maestros y maestras 
orientadores. 
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Cuando los maestros y maestras regresan a 
un nuevo taller, comparten las evidencias de logros 
y dificultades encontradas en el proceso de 
aplicación, así reciben retroalimentación, antes de 
iniciar nuevos aprendizajes. Desde el primer taller 
de capacitacion se fomentó su organización a nivel 
local, a través de los "círculos de maestros" como 
alternativa para solucionar las dificultades 
encontradas en cada escuela y en el proceso de 
aplicación de la innovación; además, en los 
"círculos de maestros" se intercambian 
experiencias, se elaboran materiales curriculares 
y se hacen sencillas investigaciones de tipo 
pedagógico, cultural y académico. 

Los talleres de capacitación, son el espacio 
de reflexión donde se analizan los principios 
pedagógicos que dan or igen a los  otros 
elementos curriculares, por ejemplo: la 
capacitación propicia y dispone el conocimiento de 
los maestros y maestras para la organización de 
los gobiernos escolares en la comunidad educativa, 
la instalación de las bibliotecas conjuntamente con 

los niños y niñas, la distribución y aplicación de las 
guías de autoaprendizaje, la formación de los 
centros de aprendizaje y la dinámica del desarrollo 
de un nuevo concepto de aprender, donde los niños 
y las niñas administran la escuela conjuntamente 
con los docentes y los padres de familia. 

La capacitación como estrategia curricu- 
lar, no  se ut i l iza con  e l  propósi to de 
"convencer" a los maestros y maestras de la 
aplicación de una "forma diferente de trabajo". 
Más bien se concibe como el espacio para 
"crear" en conjunto, una forma diferente de 
prestar un servicio educativo en la escuela ru- 
ral multigrado. 

i Qué ha sucedido con las capacitaciones 
tradicionales ... ? 

Se ha observado que con las experiencias 
de capacitacion aplicadas anteriormente a las de 
NEU, muy poco se pueden innovar los 
componentes del sistema educativo, porque la 

En los Círculos de Maestros, los docentes tienen la oportunidad de buscar soluciones a dificultades individuales, 
como por ejemplo: cómo desarrollar las habilidades comunicativas en el idioma materno de los niños y niñas 
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capacitación está dirigida bajo unos objetivos y el 
diseño curricular bajo otros. Cuando se quieren ar- 
ticular en la practica resulta complicado y 
desventajoso, porque los sujetos del curriculo no 
fueron los que crearon la estrategia curricular. En 
una capacitación tradicional los maestros son vistos 
como "aprendices" pero no como miembros 
activos y creativos del currículo. Esto hace que 
los maestros y maestras no vean como propia la 
innovación al sistema. 

Las capacitaciones donde los maestros y 
maestras reciben teorías son importantes para el 
aspecto de "crédito" y resultan ser un servicio per- 
sonal al docente, pero no profesional, porque en 
muy pocos casos se ponen en práctica y carecen 
de continuidad y seguimiento. 

Los usuarios del currículo se benefician muy 
poco con un tipo de capacitación de esta naturaleza, 
ya que está planteada para "proporcionar un 
conocimiento nuevo al docente", pero no para 
introducir cambios en su tarea docente. 

Por otro lado, los contenidos que se 
transmiten en este tipo de capacitaciones, no tiene 
ninguna relación entre sus componentes; es decir, 
se enseña a elaborar instrumentos de evalualción 
a los maestros y maestras, pero no se tramita 
paralelamente a ello la aprobación de una nueva 
forma de evaluar. ¿Qué innovación se llega a 
realizar con ello, si los maestros están 
imposibilitados de modificar su proceso de 
evaluación porque continúan con el mismo 
relgamento de evaluación?. Otro ejemplo: es el 
de la aplicación de un nuevo proceso de 
aprendizaje, si los maestros siguen siendo 
evaluados bajo el criterio del agente educativo que 
los supervisa, se ven en la necesidad de aplicar de 
nuevo un proceso de trabajo tradicional, y la 
capacitación ....¿ en qué modificó al "sistema"?. 
Entonces, resulta que la capacitación es buena 
como "acervo cultural" a nivel personal, pero poco 
o nada puede proyectar como una estrategia para 
lograr cambios significativos en la educación. 

¿ Qué aspectos se tomaron en cuenta 
para diseñar este proceso de formación 
permanente? 

Los docentes al igual que el mismo concepto 
de currículo, de educación y de aprendizaje han 
estado expuestos a "las modas educativas", a las 

tendencias de las reformas educativas y a los 
"quehaceres ideales o reales" de la educación 
como transformadora de masas. 

Por qué será que muchas personas opinan. .. . 
antes los maestros no eran graduados n i  mucho 
menos iban a la universidad, pero sabían enseñar. .. 
imagínese ... . "sabían enseñar", es decir; sabian 
combinar el saber pedagógico con el saber 
natural de los niños y niñas que acudían a sus 
escuelas .... sabían cuando hacer participar a los 
niños y seleccionar los contenidos mínimos de 
aprendizaje ... sabían desarrollar habilidades, 
hábitos y destrezas en los niños y niñas. Esta 
es la palabra clave en el aprendizaje, "saber 
enseñar". También se escucha decir, antes los 
maestros y maestras enseñaban a ser hombres y 
mujeres de bien, enseñaban moral, urbanidad hasta 
etiqueta y las personas sabian como comportarse 
en la mesa, sabían como tratar a un anciano y el 
respeto hacía los mayores existía. Asimismo, se 
escucha decir .... lo que enseñaban era para 
siempre, uno aprendía a leer bien y entendia lo 
que leía, la letra era legible y además con muy 
buena ortografía. Estos comentarios aún se 
escuchan en nuestras casas y con las personas 
mayores. 

Entonces .... ¿ qué fue lo que pasó con los 
maestros y maestras de los años 40 y 50 en 
Guatemala?. ¿ Por qué se perdió o modificó esa 
mística de trabajo?. Será qué la tendencia ac- 
tual de formar maestros y maestras no está 
encaminada a fomentar la tarea del docente con 
calidad?. 

¿ Qué influyó ... que modificó la tarea del 
docente?, sería algún aspecto interno o externo 
con relación a las exigencias del mismo sistema, 
que en la medida que pasaron los-años modificó 
sus estructuras, fines y proyecciones?. ¿O sería 
que los maestros y maestras fueron absorbidos por 
"esas modas" que degeneraron la educación?. 
Quién sabe .... pero este aspecto fue estudiado, 
analizado y tomado en cuenta antes de planificar 
el componente de capacitación y el proceso de 
formación permanente. 

NEU define un proceso formación 
permanente que hace énfasis en la calidad del 
docente, pero también en el logro de los indicadores 
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más significativos del sistema educativo. Con esta 
forma de ver el proceso de capacitación no se 
espera 'perfeccionar" un proceso, n i  "sofisticar" una 
forma de enseñar y aprender, tampoco se espera 
"modificar" totalmente la tarea de la escuela. Sólo 
se espera crear el ambiente propicio para "definir y 
aplicar en consenso", un servicio de educación con 
calidad que responda a las necesidades de los niños 
y niñas que acuden a las escuelas del área rural. 

La selección de los primeros cien maestros 
y maestras con quienes se inició el proyecto, 
constituyó ser un grupo bastante heterogéneo, en 
este habían maestros con diferentes experiencias 
laborales y con diferentes formas de hacer 
educación. Uno de los primeros aspectos que se 
tomó en cuenta fueron esas formas diferentes de 
hacer educación y detectar cuál era la tendencia 
actual del grupo de maestros con relación a dos 
aspectos importantes: a) forma de enseñar, o sea 
l os  procesos apl icados y b) conceptos 
transmitidos, o sea los contenidos. Ambos 
aspectos no se acercaban al propósito de la nueva 
educación que se esperaba proporcionar a los niños 
y niñas de las escuelas NEU. La capacitación 
iniciaría sus acciones por ese aspecto; definir una 
nueva forma de enseñar o sea el qué, definir una 
nueva forma de aprender o sea el cómo, el 
proceso por el que pasan los niños y niñas para 
modificar conductas y el para qué, o sea, lo que 
se espera lograr, mediante ese proceso. Una vez 
definidos estos aspectos se podía pensar en la forma 
de desarrollar ese nuevo concepto de "capacitar 
maestros". 

En primer lugar; los mismos maestros 
serían capacitadores de otros maestros, para ello 
era importante la integración de los círculos de 
maestros y el uso de una metodología participativa 
en los talleres de capacitación, de esa forma el 
proceso de capacitación tendría un enfoque de 
"formación permanente". Por otro lado, era 
importante que la capacitación no fuera una 
transmisión de conocimientos teorizantes, seria el 
espacio para reflexionar y analizar las estrategias 
pedagógicas que se aplicarían en el proceso de 
aprendizaje en las escuelas. La idea de hacer de 
la capacitación un proceso de "vivencias y 
experiencias" facilitó que los maestros y maestras 
modificaran sus patrones de trabajo y se situaran 

en favor de los niños y niñas que acuden a la 
escuelas. 

En segundo lugar;  la capacitación 
permitió descubrir nuevas espectativas y 
necesidades en los maestros y maestras, así 
como descubrir que las necesidades satisfechas 
de sus alumnos y alumnas se transforman en 
nuevas necesidades y es por ello que el proceso 
de capacitación prepara para la aplicación de un 
currículo dinámico y que constantemente está 
actualizando sus componentes. 

En tercer lugar; para el concepto de 
currículo de NEU, los beneficiarios directos del 
proceso de formación permanente son los niños y 
las niñas, ya que el proceso está definido para que 
ellos reciban los beneficios y las innovaciones que 
se acordaron durante los talleres de capacitación. 
Sin embargo, a los maestros y maestras se les ve 
como los usuarios de este sistema de formación 
permanente. Por esta razón, dentro de la estructura 
curricular se considera de mucha importancia la 
relación y articulación que el currículo tenga con el 
proceso de capacitación. 

La capacitación vista desde esta perspectiva 
genera algo más que un currículo activo, dinámico 
y abierto, genera cambio de actifudes en la tarea 
docente, haciendo de ésta un apoyo fundamental 
en el proceso de "aprendizaje" de los niños y las 
niñas, este aspecto es el que da vida al currículo. 
Porque quienes toman la decisión de hacer la 
reforma educativa, a través de la capacitación, 
encuentran una forma diferente de hacerlo. 

NEU, considera importante que dentro de 
esta estrategia de capacitación se incluyan como 
usuarios a los agentes educativos (supervisores y 
jefes departamentales y regionales, técnicos 
pedagógicos y otra autoridades educativas). 

NEU ve a los agentes educativos como 
sujetos del currículo. Es por ello, que también se 
incluyen dentro de la formación permanente. La 
idea fundamental de incluirlos, para generar con 
ellos una nueva forma de realizar la tarea 
administrativa, esperando que esta se centre en la 
atención con calidad de los niños y niñas que 
acuden a las escuelas. 
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Algunas experiencias de los maestros y 
maestras .... 

Algunos de los maestros y maestras del 
proyecto que se han entrevistado, han opinado lo 
siguiente con relación al proceso de formación 
permanente: 

La profesora Roxana, que labora en la 
escuela La Laguna, del Municipio de Monjas, 
Jalapa, cuando se le preguntó acerca de la 
funcionalidad de la capacitación opinó: mire seño, 
la verdad es que yo desde hace diez años que estoy 
recibiendo capacitaciones por parte del Ministerio.. . 
esas capacitaciones si me servían para aprender 
algo nuevo, pero no lo ponía en práctica, primero: 
porque nadie me preguntaba si lo estaba haciendo, 
segundo: porque cuando me disponía a aplicarlo 
ya no me salía igual que cuando nos lo enseñaron 
en el curso, fíjese, lo que los licenciados dijeron 
que sucedería no fue así, eso me paso mucho con 
los métodos y técnicas de enseñanza de lectura y 
escritura, hacía lo que ellos me decían al pie de la 
letra pero no me salía igual.. . . no era funcional. 

Nos sigue contando la profesora Roxana; eso 
me desesperaba y me hacía sentirme frustrada, 
pues a los señores que nos daban las 
capacitaciones nunca más los veímos en la vida. 
Imagínese ... eso no era útil. Me recuerdo también 
que cuando anunciaban un curso de capacitación 
nos ibamos con la idea de salir de la rutina de la 
escuela y por eso nos gustaba participar. Cuando 
regresabamos a la escuela no aplicabamos lo que 
nos habían enseñado, talvez, no porque la 
capacitación haya estado inadecuada, sino porque 
la escuela dentro del sistema seguía siendo la 
misma, fijese, me acuerdo de un caso bien claro: 
un día recibimos una capacitación de cómo llenar 
unos cuadros de evaluación, pero estaba más en 
función de la detección de datos estadísticos para 
el Depattamento de Planificación del Ministerio de 
Educación, que para mejorar el aprendizaje de los 
niños y niñas de mi escuela. Entonces las 
capacitaciones también estaban definidas para 
mejorar el trabajo de otros pero no el de nosotros 
los docentes. Se da cuenta usted, eso desmoraliza 
y por eso uno ya no va.. . 

Le preguntamos a la profesora Roxana, cómo 
se ha sentido con la nueva capacitación de NEU y 
nos contesta de la siguiente manera: Mire seño en 

primer lugar, ahora si estamos aprendiendo algo 
que se aplica en el aula y que nosotros mísmos 
le vemos el fruto ... como se alegra uno cuando lo 
que le dicen que hay que hacer, uno lo hace y 
funciona. Foese cuando nosotros aprendimos a 
organizar nuestro gobierno escolar y los centros 
de aprendizaje, muchas dudas teníamos pero en 
la medida que dabamos los pasos nos 
encontrabamos acompañados de nuestros mismos 
compañeros y del equipo técnico del proyecto y 
por eso digo yo que los compañeros y compañeras, 
si hicieron el trabajo en sus escuelas, además nos 
dijeron que nosotros mismos nos ibamos a visitar 
en las escuelas para ver nuestro nivel de 
crecimiento y eso nos motivó a realizar el trabajo. 
Le voy a contar otro aspecto que observé y me 
gustó, por ejemplo: con la evaluación nos decían 
que teníamos que evaluar por procesos y no 
entendíamos como; pero vimos luego como 
teníamos que aprender a hacer otro tipo de 
instrumentos de evaluación, teníamos que involucrar 
a los mismos niñas y niños en el proceso de 
evaluación y autoevaluación, asimismo, diseñamos 
las tarjetas para hacer llegar las evaluaciones a los 
padres de familia, también se tramitó ante las 
autoridades regionales crear un acuerdo para autorizar 
la "promoción flexible " en la región. 

Ve usted, así uno no se frustra, porque todo 
está como hilado, y no hay tropiezos, también le puedo 
contar con relación a la aplicación de las guías de 
autoaprendizaje, es otra experiencia que como 
maestra me ha dejado mucho, pues yo veo que los 
patojos si aprenden y que lo que está ahí escrito si se 
puede hacer, a veces le dan a uno material educativo 
que uno mejor lo guarda porque no está bien hecho 
para los niños y las niñas, son materiales por ejemplo: 
con muchas páginas y así los niños y las niñas, ni los 
abren, menos los van a leer. 

Estos testimonios de maestros y maestras 
que forman parte del proyecto, permiten llegar a la 
conclusión; que la innovación educativa en gran 
parte depende del proceso de capacitación que se 
implemente, en la medida que se acerca más a la 
realidad y se fundamenta en el actuar del docente, 
se garantiza su aplicabilidad, funcionalidad y 
credibilidad. Los maestros y maestras apoyan y 
aplican un proceso que resulta ser el que han 
esperado ellos para mejorar su tarea docente, de 
lo contrario poco o nada es lo que se rescata de lo 
invertido en el proceso de capacitación. 
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Por otro lado, si se implementa un proceso 
de formación permanente el proceso de innovación 
crece y se desarrolla de tal manera; que las 
necesidades educativas satisfechas permiten 
visualizar con mayor claridad otras necesidades que 
aunque al principio no eran primordiales, el tiempo 
las hace surgir y es necesario prestarles la misma 
atención. Este fenómeno repercute en la calidad 
educativa y hace que el maestro y maestra se 
identifiquen cada vez más con su quehacer docente 
y su proyección dentro de la comunidad educativa 
también se desarrolla de una forma más 
consciente. 

La interacción de los docentes por medio del 
círculo de maestros es beneficioso no sólo para el 
crecimiento personal y profesional de ellos, sino 
para'la misma comunidad educativa y la innovación 

que se impulsa a través del proyecto. Con el 
tiempo la innovación resulta ser una "forma 
natural de trabajo docente". Cuando esto llega 
a suceder, es porque los docentes ya se apropiaron 
de la innovación en su totalidad. 

Los módulos son los materiales que apoyan 
los talleres de capacitación y el proceso de la 
formación permanente. En los talleres los módulos 
son empleados por los consultores que tienen a su 
cargo la capacitación, en el proceso de formación 
permanente, los módulos son utilizados por los 
maestros multiplicadores quienes a través de sus 
reuniones en los Círculos transfieren tecnología a 
otros maestros. Este aspecto hace que el proceso 
de formación permanente de NEU se vea como 
funcional. 

Los Círculos de Maestros son espacios de reflexión del quehacer pedagógico. Todos tienen algo importanfe que 
aportar a la Educación Rural. 
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El Modelo de Formación Permanente 

Talleres 

Un taller de Conocimientos Básicos. 

Un taller sobre Habilidades Comunicativas en 
el primer grado. 

Un taller de Entrega y manejo de la Biblioteca 
Escolar. 

Cinco talleres de entrega, estudio y adaptación 
de las Guías de autoaprendizaje para el Ciclo 
de Educación Fundamental -CEF-. 

Cinco talleres de entrega, estudio y adaptación 
de las guías de autoaprendizaje para el Ciclo 
de Educacion Complementaria -CEC- 

Tres talleres de capacitación a estudiantes de 
las escuelas normales 

Tres talleres de Transferencia de las Guias de 
autoaprendizaje del CEF al idioma materno de 
los niños y las niñas. 

Dos talleres con los agentes educativos 
(supervisores y técnico pedagógicos). 

Dos talleres de Logros y Productos. 

Módulos 

* Educar con Calidad. 
* Participación comunitaria, cultura y desarrollo. 
* Gobierno Escolar. 

- - - - - -  

* El Aprestamiento en la Escuela Rural 
Multigrado. 

* Habilidades comunicativas desde el primer 
grado. 

* Uso, manejo y cuidado de la Biblioteca 
Escolar. 

* Juego de Guias de autoaprendizaje para el 
ciclo CEF (segundo y tercer grados), en las 
áreas de comunicación, ambiente social y 
natural y áreas prácticas 

* Juego de Guias de autoaprendizaje para el 
ciclo CEC (cuarto, quinto y sexto grados), en 
las áreas de comunicación, ambiente social 
y natural, matemática y áreas prácticas 

* Transferencia de la experiencia NEU a las 
Escuelas Normales. 

* Guias de autoaprendizaje del Primer Ciclo de 
Educacion Fundamental -CEF-. 

* Documento de referencia para el aprendizaje 
por procesos. 

Modelo de autoaprendizaje sobre: 
* El rol del supervisor como autoridad del nivel 

local. 
* La promoción y la evaluación en la NEU. 
* El supervisor y su relación con el Círculo de 

Maestros. 

* Compilación de las experiencias 
pedagógicas de la comunidad educativa. 
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¿Por qué es funcional el proceso de 
formación permanente de NEU? 

Con respecto a la funcionalidad del proceso, 
NEU lo distingue por los siguientes aspectos: 

El modelo de capacitación fue diseñado con 
la modalidad de formación permanente, 
luego de hacer un diagnóstico pedagógico y 
situacional, en el cual se detectaron las 
limitantes de los maestros y maestras para 
realizar su trabajo docente, las dificultades 
por las que atravezaban las escuelas y los 
problemas que seguían reflejando los 
alumnos y alumnas en su calidad de usuarios 
(repitencia, bajo rendimiento y ausentismo). 

El análisis del diagnóstico, permitió tomar la 
decisión de crear un proceso de "formación" 
que tuviera relación con el trabajo de los 
maestros. Que se caracterizara por tener 
continuidad y sobre todo porque lo que se 
transfiriera fuera la respuesta a los problemas 
detectados. 

Asimismo, se buscó una estrategia que 
atendiera al maestro o maestra aunque 
estuviera distante de la sede del proyecto. 
Los Círculos de Maestros fue la respuesta 
a esta necesidad de acompañamiento de 
maestro-a-maestro. 

Los contenidos transmitidos en los módulos 
de capacitación y los procesos participativos 
de los mismos maestros y maestras, fue lo 
que permitió desarrollar la estrategia de 
innovación curricular, a través del proceso 
de formación permanente. 

Los usuarios del sistema educativo, en el 
área de acción del proyecto, fueron los 
beneficiados directos de la forma como se 
planificó el proceso de formación 
permanente, es decir; la capacitación que 
recibieron los maestros y maestras sirvió para 
que los niños y las niñas mejoraran sus 
niveles de aprendizaje, de organización, de 
promoción y adaptación de su vida cotidiana 
con la vida escolar. 

El proceso de formación permanente también 
previó una acción de sostenibilidad por medio 
de la participación de los maestros y 
maestras en el mismo, es decir, con los 
módulos impresos, con los círculos de maes- 
tros organizados y con las guías de 
autoaprendizaje reproducidas, cualquier 
acción de multiplicación puede realizarse 
aprovechando a los maestros y maestras 
capacitados por el proyecto. Esto a nivel de 
generalización del plan, representa economía 
en todo tipo de recursos y optimización de 
cualquier proceso de formación de docentes. 

La combinación de: la aplicación de los 
módulos, la dinámica de los círculos de 
maestros y las visitas simultáneas a las 
escuelas hacen que los procesos de 
formación permanente puedan facilitar la 
transferencia de tecnología de maestro a 
maestro, de agente educativo a agente 
educativo, de padre de familia a padre de 
familia y de niños a niños. 

Asimismo, para NEU, el proceso de 
formación permanente ha resultado ser 
funcional; porque lo discutido en los talleres 
de capacitación y en los circulos de maes- 
tros, se ha puesto en marcha en las escuelas, 
como consecuencia, los usuarios del sistema 
educativo han sido los beneficiarios. 

El proceso de formación permanente, para 
NEU es funcional porque los materiales 
empleados para docentes, agentes 
educativos y niños y niñas han promovido 
mas conocimiento, originalidad, creación y 
construcción partiendo de la realidad. 

La promoción flexible: Un proceso justo 
de evaluación 

Por circunstancias que viven los niños y niñas 
del sector rural, quienes a temprana edad se 
involucran en las faenas de siembra, recolección y 
oficios del hogar, se hace necesario tener una 
escuela permanentemente abierta, que permita que 
las nitias y niños ingresen o se ausenten de la 
escuela en cualquier época del calendario escolar. 
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Para atender esta necesidad inmediata de 
los niños y niñas que acuden a las escuelas se hace 
necesario definir un proceso de promoción flexible, 
que facilite tres principios de la evaluación escolar: 

a) Que respete el propio ritmo de aprendizaje 
de los y las estudiantes, 

b) Que sea factible de aplicarla el niño y la niña, 
para identificar su nivel de avance, 

c) Que le permita a los maestros y maestras 
reconocer el nivel de avance que han tenido 
los alumnos y alumnas, que tiene a su cargo, y 

d) Que permita promover a los alumnos y 
alumnas en cualquier época del año. 

Los otros elementos curriculares antes 
indicados actúan a favor de los niños y niñas y 
permiten que se aplique la evaluación flexible, por 
ejemplo: las guías de autoaprendizaje contienen a l  
inicio un espacio dedicado a la evaluación, donde 
los niños y las niñas pueden anotar su nivel de 
avance, s i  realizan siete (7) del  total de las 
actividades obtienen una Excelente, si realizan seis 
(6) del total de las actividades obtienen una Muy 
Bueno y s i  realizan cuatro (4) del total de las 
acfividades obtienen un Bueno. Lo practico y 
funcional de este tipo de evaluación es que los niños 
y las niñas conocen las razones por las cuales 
obtienen una evaluación u otra, en e l  cuadro que 
aparece en la guía fambién existe una valoración 
para cada una de las evaluaciones. 

La evaluación en este caso se aplica 
tomando en cuenta sus características y principios 
pedagógicos. NEU ve a la evaluación como un 
proceso que motiva el aprendizaje, determina 
el nivel de aprendizaje logrado, verifica el grado 
en e l  que se alcanzan l os  ob je t ivos de 
aprendizaje y le permite a los niños y niñas 
hacer un auto análisis para establecer lo que 
han aprendido y sobre todo, promueve en 
cualquier epoca del año, porque se aplica un 
proceso de "promoción flexible". 

Asimismo, los maestros y maestras registran 
en cuadros las notas de los estudiantes y las 
transcriben a las fichas o tarjetas de avance de 
cada alumno y alumna, quienes a su vez la llevan 

a sus padres de familia. NEU considera, que es 
parte de una buena comunicación hacer participe 
a los padres y madres de familia sobre el avance 
del aprendizaje de sus hijos e hijas. Este aspecto 
ha permitido fortalecer aún más la participación 
de los padres y madres de familia dentro de la 
comunidad educativa. 

En una educación con calidad, interesa 
promover con calidad, este aspecto solo se logra 
si los currículos escolares propician procesos y 
elementos de aprendizaje en los niños y las niñas 
que les permita adquirir las destrezas y habilidades 
que los facultará más adelante a poder aprender 
otros procesos y elementos de aprendizaje 
funcionales para su vida. 

Si se propicia en los maestros y maestras 
alternativas para guíar el aprendizaje, más que 
para seguir "dir igiendo" la enseñanza, es 
necesario acompañar este aprendizaje a un 
proceso de evaluación dist into,  que esté 
enmarcado más, en los logros de los alumnos 
y alumnas y no únicamente en los obstáculos 
o fracasos que cometen. Si la evaluación sirve 
para estimular nuevos conocimientos y para 
determinar "pautas" para seguir adelante, su 
aplicación debe verse entonces, como un  
elemento más de "aprendizaje" dentro de la 
estructura curricular. 

Los procesos de evaluación no se deben 
aplicar con el único propósito de promover por 
promover; sino deben ser aplicados con la intención 
de conocer las habilidades y aptitudes de los y las 
estudiantes, de esa manera se pueden mejorar los 
procesos de "aprendizaje". 

¿Qué piensan los niños y las niñas de 
este nuevo proceso ... ? 

Al  momento de visitar una escuela de NEU y 
preguntar a los niños y niñas: ¿ Cómo vas en tus 
evaluaciones?, inmediatamente ellos y ellas, 
muestran sus propios avances y ruta de logros; esto 
lo verifican en sus cuadernos donde han copiado 
los cuadros de evaluación de las guías de 
autoaprendizaje de cada unidad esfudiada. Con 
este proceso, los niños y las niñas conocen su 
propio ritmo de aprendizaje. Por otro lado, los niños 
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y niñas explican como ellos mismos se han auto- 
evaluado. Carmen una alumna de la Escuela de 
Purulhá nos comenta; yo siempre sé cómo estoy 
en mis guías, en el cuaderno anoto la cantidad de 
actividades que he realizado y de esa manera me 
doy cuenta si estoy excelente, muy buena o buena, 
luego busco en la tabla para sabermipunteo, de esa 
forma sé que es lo tengo que mejorar y por qué. 

Nos comenta Carmen, también en esta 
escuela me evalúan otros aspectos, por ejemplo: 
mi profesora me evalúa cómo participo en el 
gobierno escolar, si cumplo o nó las comisiones 
que me asignaron, asimismo, me evalúan la forma 
como trabajo con mis compañeros y compañeras. 
La profesora nos dice también lo que tenemos que 
hacer para mejorar nuestras calificaciones y cómo 
aprender mejor lo que se nos dificulta. Termina 
diciendo Carmen .... yo me siento muy contenta en 
esta escuela. 

Las resoluciones de la promoción flexible de 
las Región Norte y Suroriente y la tarea docente. 

El proyecto considera que los agentes 
educativos o sea las autoridades, se deben 
constituir en un apoyo a la tarea docente, es por 
ello, que se solicitó a las dos Direcciones 
Regionales de Educación (Norte y Suroriente), la 
emisión de la Resolución que aprobará la aplicación 
de la promoción flexible en todas las escuelas 
multigrado (unitarias), donde se esté aplicando la 
metodología de trabajo de NEU.  Este aspecto, vino 
a facilitar la parte legal del trabajo docente, 
especialmente, porque el mismo sistema es poco 
flexible en este sentido y la legislación vigente del 
Ministerio de Educación, carece de elementos que 
permitan a los maestros y maestras realizar sus 
propios procesos de "promoción", de acuerdo a los 
objetivos y procesos de aprendizaje logrados. 

En algunos momentos, los Círculos requieren la asesoría de sus autoridades para ampliar sus conocimientos. 
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El sistema educativo se ha vuelto menos 
flexible cada vez y una de las causas es su propia 
legislación educativa, la que en algunos casos 
dificulta el trabajo "personalizado" en las 
escuelas, así como; el trabajo al ritmo de cada 
alumno y alumna. Esta situación se incrementa 
cuando los niños y niñas en el área rural acuden a 
las escuelas luego de haber finalizado sus tareas 
domésticas, ante esta situación; NEU ve necesario 
que la evaluación sea aplicada con miras a ser un 
proceso "justo y equitativoJ' con los niños y las 
niñas, y no con el fin de "castigar" la ausencia de 
ellos y ellas a la escuela, aunque manifiesten 
"progreso". 

La experiencia ha demostrado que muchos 
niños y niñas que deberían ser promovidos, son 
reportados como "no promovidos" y "repitentes" 
en los cuadros finales de evaluación, lo que sucede 
en este caso, es que los niños o niñas se 
desmotivan de tal manera que aunque repitan el 
grado sus niveles de conocimientos no son 
superados. Por otro lado, los padres de familia 
optan por no enviarlos más a la escuela, porque 
no son aplicados y lo único que hacen ... dicen los 
padres: es volverse haraganes o perder tiempo y 
dinero. 

Los agentes educativos colaboraron ... La 
Dirección Regional del Norte y Suroriente 
aprobando la Resolución de evaluación. 

Para poder aplicar un proceso de promoción 
flexible dentro del proceso de evaluación, fue 
necesario involucrar no solo a los maestros y 
maestras sino a los agentes educativos 
(supervisores y autoridades educativas), esto con 
el propósito de contar con la aprobación legislativa 
por parte de las autoridades del Ministerio de 
Educación, quienes crearon y aprobaron la 
Resolución que avala la promoción flexible para las 
escuelas que aplican el proceso de trabajo de NEU. 

Las autoridades educativas en el proyecto 
han tomado conciencia y han apoyado el trabajo 
docente de una forma que los mismos maestros y 
maestras se sienten acompañados legalmente en 
un proceso de innovación educativa. Este aspecto 
le ha dado seguridad al mismo proceso de trabajo 
docente en las escuelas. 

Los criterios de promoción están establecidos 
en la Resolución No. 06194 de la Dirección Regional 
de Educación, de Suroriente, con fecha 25 de 
marzo de 1994 y en la Resolución No. 030193 de la 
Dirección Regional de Educación, del Norte, de 
fecha 30 de septiembre de 1993. (en el anexo de 
este capítulo aparecen las Resoluciones). 

Los maestros facilitaron la aplicación de 
la promoción flexible ... 

Con esta nueva forma de ver a la evaluación 
escolar, los maestros y las maestras interiorizaron 
una manera diferente de hacer evaluación, 
especialmente porque se visualizó a favor de los 
niños y niñas, con esta nueva forma de evaluar, 
ya no se ve a la evaluación como "un castigo", 
ni como un proceso que sirve para clasificar a 
los niños y niñas en buenos y malos. Esta forma 
de ver el proceso de evaluación hace que los maes- 
tros y maestras, aprecien la tarea de los niños y 
niñas, y sobre todo que se evalúe "un proceso" y 
no un "productoJJ únicamente de lo aprendido. Ver 
a la evaluación como la acción que se realiza an- 
tes, durante y a l  final de una actividad de 
aprendizaje facilitó la tarea docente en este sentido. 
Los maestros y maestras en el proyecto ya no se 
pasan haciendo pruebas objetivas para aplicarlas 
sin ningún propósito, ahora, verifican los logros y 
avances de sus alumnos y alumnas, con la intención 
de proporcionar acompañamiento en el proceso de 
autoaprendizaje. Y los instrumentos de evaluación 
que utilizan son prácticos, sencillos y concretos que 
los mismos niños y niñas los pueden aplicar. 

Para un niño y una niña aprender a su propio 
ritmo, quiere decir, que se toman en cuenta tanto 
sus habilidades y destrezas como sus limitantes. 
Existen conocimientos, que son más fáciles de 
aprender que otros, es por eso, que unos niños 
aprenden más fácil, lo que para otros es más difícil. 
Igualmente el aprestamiento natural que han 
desarrollado en su ambiente, les hace ser mas 
hábiles para unos conocimientos y menos hábiles 
para otros, esto no quiere decir que los niños y las 
niñas carezcan de aptitudes, únicamente procesan 
de una manera diferente la información recibida. 

Algunos niños y niñas son más lentos que 
otros y las causas son las experiencias "previas" 
que han tenido con la "información recibida", 
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cuando los niños y niñas relacionan lo que aprenden 
con la vida diaria les es más fácil aprender. Es por 
ello que NEU se ha preocupado porque los procesos 
de aprendizaje estén articulados siempre con una 
actividad contidiana, que les permita a los niños y 
niñas hacer relaciones y determinar analogías que 
les ayuda a manejar la información. 

Aprender a su propio ritmo, es además, situar 
el ambiente de aprendizaje del aula al nivel de los 
niños y las niñas que los utilizarán. Por ejemplo; 
en los rincones o centros de aprendizaje existen 
materiales y recursos que los niños y las niñas 
interpretan con facilidad, aquellos objetos que 
confunden los conceptos de los niños y las niñas 
no deben incluirse dentro de los rincones, pues se 
convierten en "distractores" del aprendizaje. 

Respetar el propio ritmo de los alumnos y 
alumnas para aprender, es el primer paso que un 
currículo elaborado, pensando en "el niño y la 
niña", pone en práctica este principio; y los niños 
y las niñas son el centro de interés, más que en 
otros elementos o sujetos del currículo. 

Respetar el propio ritmo de aprendizaje de 
los niños y las niñas, para NEU es tener bastante 
claro el "tiempo que los niños y las niñas tienen 
disponible para asistir a la escuela", tomando en 
cuenta que los niños y niñas en las escuelas rurales 
no asisten todos los días a las escuelas, porque 
tienen que realizar tareas domésticas, labores 
agrícolas, artesanales e industriales. Considerar 
ese aspecto que no es excluyente de las 
comunidades rurales, es pensar en el propio ritmo 
de aprendizaje de los niños y niñas que acuden a 
las escuelas. 

Por otro lado, en este aspecto también se 
considera el tiempo real de clases en las escuelas, 
lo que marca el tiempo de aprendizaje de los 
estudiantes, es por ello que tomarlo en cuenta es 
indispensable cuando se planifica el currículo. Y 
por último, considerando el aspecto relacionado con 
el tiempo es que se definen los "recursos de 
aprendizaje" a ser utilizados. 

Entregando el currículo a los niños y 
niñas de las escuelas NEU . . . .A Cómo ... el 
currículo en las manos de los niños y las niñas? 

Las reformas curriculares en nuestro país 
datan desde hace muchos años. Los guatemaltecos 

han realizado esfuerzos para realizar reformas en 
los diferentes sistemas: salud, agricultura, 
comunicaciones, trabajo y en el cual no podía faltar 
la educación. Desde 1950 hasta la década de los 
noventa (90), las reformas curriculares apuntan 
hacia varias direcciones: desarrollar cambios en 
los programas de estudio, construir escuelas 
equipadas para desarrollar programas de 
educación para e l  trabajo, val idar guías 
curr iculares centradas en la  enseñanza, 
desarrollar objet ivos operacionales que 
vuelven más conductistas los programas de 
estudio, modificaciones por distintos enfoques 
en los contenidos de estudio, elaboración de 
nuevos textos, capacitación a maestros ... etc. 
Pero entregar e l  currículo en las manos de los 
n iños  y las  n iñas  ... esta es, l a  pr imera 
experiencia que se  conoce en materia de 
educación primaria rural, con enfoque de 
educación activa para las escuela multigrado, 
del sistema educativo. 

¿Qué quiere decir entregar el currículo en 
las manos de los niños y las niñas? ... 

Todas las modificaciones y cambios que se 
han hecho en materia de educación como se anotó 
anteriormente, han estado centrados en mejorar 
la tarea docente (la enseñanza). Pero no en 
mejorar la tarea del "aprendizaje" concerniente 
a los niños y niñas que acuden a las escuelas. 
Cuando se entregaba la reforma curricular al maes- 
tro éste decidía si la aplicaba o la archivaba, pero 
una vez entregada la reforma curricular en las 
manos de los niños y las niñas, los maestros y 
maestras no tuvieron otra alternativa que apoyarla. 
Los niños y las niñas al recibir las guías de 
autoaprendizaje fueron quienes con su aplicación 
permitieron que la innovación curricular se 
desarrollara. Asimismo, el concepto de educación 
dejó de ser tradicional y se centró en el 
"aprendizaje". Los elementos curriculares 
además de las guías de autoaprendizaje, se 
definieron en función de que fueran los niños y las 
niñas quienes los aplicaran, por ejemplo; el 
gobierno escolar, la biblioteca y los centros de 
aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, el conocimiento 
puesto en las manos de los niños y las niñas generó 
el cambio en la escuela, (antes los maestros y 
maestras lideraban todo el proceso de enseñanza). 
Con esta estrategia los niños y las niñas lideran el 
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proceso de aprendizaje, conducen la tarea a través 
del Gobierno Escolar, son dueños de los libros que 
están en la biblioteca, porlo que se están utilizando 
y no forman parte de los anaqueles de la dirección 
de la escuela, los materiales didácticos están 
hechos para que los niños y las niñas los utilicen y 
no para que estén guardados en los armarios de 
los maestros y maestras. Los niños y las niñas no 
dependen totalmente de los maestros; las 
actividades de la refacción escolar, los permisos 
de enfermedad y asistencia a la escuela son 
analizados por los alumnos quienes a su vez 
informan a los maestros. La escuela es 
coadministrada por los alumnos y alumnas. De esta 
manera se rompe con la dependencia psicológica 
del maestro, lo que genera en los niños y niñas 

seguridad para actuar y dirigir en el futuro sus 
propias empresas .... lo que se traduce en "educar 
para la vida". 

Por otro lado, el currículo puesto en manos 
de los niños no quiere decir que los maestros ya 
no tengan nada que hacer ... todo lo contrario, el 
maestro es el coordinador, el acompañante del 
proceso, el guía, el orientador y el administrador 
del proceso de aprendizaje. Los maestros y 
maestras conocen los cambios curriculares, sólo 
que esta vez si  se aplicaron, porque la estrategia 
de innovación curricular es tan "sencilla" que los 
mismos niños la lograron aplicar. Esto permite que 
se planee el currículo en función de las necesidades 
educativas de cada escuela. 

Cuando los niños y niñas se organizan para cuidar los materiales, se garantiza que las guías de 
autoaprendizaje tengan un período de vida, por lo menos de cinco años. 
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Los círculos de maestros intercambian experiencias pedagógicas en diferentes ambientes de trabajo: En la casa de 
un docente, en la oficina de la Supervisión Educafiva o en una escuela. 
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CUADRO RESUMEN 
ELEMENTOS CURRICULARES DE LA NUEVA ESCUELA UNITARIA 

EN COMPARACIÓN CON LOS TRADICIONALES. 

Tradicional 
Cuando existe, es vista sólo 
como un recurso que facilita 
textos y libros a los niños y 
niñas, de vez en cuando. 

Es únicamente para el  
servicio de los maestros y 
maestras. 

- - -  

Casi no se forman e integran 
sn las escuelas, pero cuando 
existen sirven más a los 
docentes que a los niños y 
niñas. 

Si existen, los materiales que 
los integran están elaborados 
más para satisfacer las 
actividades de enseñanza que 
las de aprendizaje. 

Cuando existe, se da 
espóradicamente, más que 
permanente. 

Es formado por los maestros 
y maestras, quienes integran 
a los niños y niñas en distintas 
comisiones. 

No se viven procesos de la 
convivencia democrática. 

NEU 
Los libros, textos y documentos son 
elegidos en función de las edades y 
niveles de conocimiento de los niños y 
niñas. Está integrada pensando en los 
procesos de aprendizaje para los Ciclos 
CEF y CEC. 
Se incluye documentación para los pa- 
dres y madres de familia. Permanece 
abierta todo el tiempo, su administración 
está bajo la responsabilidad del 
Gobierno Escolar. Los niños y niñas se 
capacitan para administrarla. 
Se actualiza constantemente. 
Despierta el deseo por la lectura. 

Están ubicados de acuerdo a las áreas 
curriculares que se desarrollan. 
Los materiales son más de aprendizaje 
quedeenseñanza. 
Se actualiza constantemente. 
Están diseñados pensando en los 
procesos de aprendizaje que se definen 
en las guías de autoaprendizaje. 
Son un apoyo al trabajo individual y 
colectivo de los niños y las niñas. 
Se conforman con el apoyo de los pa- 
dres de familia. 
Promueven la observac[ón, investigación, 
experimentación, indagación y creatividad. 

Es una organización formal de la escuela 
que involucra a maestros, maestras, 
estudiantes, padres y madres de familia. 
Permite el desarrollo de un modelo de 
vida democrático. 
Estimúla el autoestima y la autogestión 
en los niños y niñas. 
Promueve un proceso de liderazgo 
socializador, donde todos desempeñan 
un papel importante. 
Es una organización de carácter 
permanente. 
Se fundamenta en una forma de 
convivencia comunitaria. 
Se integrá con el propósito de co- 
administrar ta escuela. 
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continúa cuadro resumen 

Elemento 

Guias de Autoaprendizaje 

- 

Formación Permanente 

Tradicionai 

No existen en las escuelas 
tradicionales. 

- - - 

Se caracteriza por ser Únicamente 
una capacitación. 
Se centra en la transmisión de un 
conocimiento este o no 
relacionado con la tarea docente. 
Es ocasional. 
No tiene continuidad, seguimiento 
y acompañamiento. 
No existe ningún elemento de 
integración que controle la 
aplicación del conocimiento para 
la atención a las necesidades de 
la escuela. 
Carece de aplicabilidad. 

NEU 
Propician el aprendizaje individual y 
colectivo en los niños y niñas. 
Elimina la dependencia del alumno- 
maestro. 
Permite el logro de los distintos niveles 
de conocimiento. 
Respeta el propio ritmo de aprendizaje 
de los niños y niñas de los Ciclos CEF y 
CEC. 
Propician la educación abierta para 
atender al nino y niña trabajadores, del 
área rural. 
Están elaboradas tomando en cuenta los 
principios y niveles del aprendizaje. 
Permiten el desarrollo del aprendizaje 
activo y creativa 
Desarrollan los niveles de 
intelectualidad, socio-afectividad y 
creatividad en los niños y niñas. 
Se propicia el aprendizaje colectivo de 
niño a niño. 
- - - -- 

Centrado en la tarea docente. 
Promueve la integración y el trabajo 
colectivo. 
Se desarrolla en función de ser la respuesta 
a la problemática educativa. 
Se define en función de mejorar la tarea 
del docente. 
Se constituye en un apoyo didáctico para 
el aprendizaje en la escuela multigrado. 
Es permanente, práctica, dinámica y 
participativa. 
Está estructurada de una forma gradual e 
integrada por guías que se aplican 
directamente en las escuelas. 
Se integra en un sistema que tiene 
continuidad, acompañamiento, 
seguimiento y retroalimentación constante. 
Está altamente relacionada con la tarea del 
aula y la comunidad. 
Contiene elementos que la hacen funcionar 
en su aplicación. 
Está diseñada para que los mismos maes- 
tros, transfieran sus experiencias a otras 
comunidades educativas. 
Constituye la base fundamental para 
cualquier proceso de expansión natural o 
programado. 
Se retroalimenta por medio de los 
Circulos Docentes. 
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continúa cuadro resúmen 

Elemento 

Promoción Flexible 

- - -  

Tradicional 

No se manifiesta. 

La evaluación que se aplica, 
está más centrada en los 
contenidos,  que en  los 
procesos. 

La evaluación que se aplica, 
está enmarcada en  e l  
Reglamento de Evaluación a 
Nivel Nacional. 

NEU 
Respeta el propio ritmo de aprendizaje 
del estudiante. 
Coopera con la Evaluación del niño y niña 
que trabaja y estudia paralelamente. 
Estimula a los niños y niñas a continuar 
en la escuela. 
Garantiza la aplicación de una 
evaluación centrada en los procesos de 
aprendizaje. 
Propicia un proceso de aprendizaje para 
la vida y no para una actividad de 
medición educativa. 
Se centra en el aprendizaje de los niños 
y niñas. 
Utiliza procedimientos sencillos para su 
aplicación. 
Los padres y madres de familia llegan a 
conocer el proceso de aprendizaje de 
sus hijos e hijas, a través de su 
aplicación y no únicamente a recibir las 
"calificaciones". 
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C~RCULOS DE MAESTROS 
REGION II 

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ 
1992 a 1996 

Círculo 

Winaq Ixim 

Aj Pop Batz 

Belenjú 

Semicírculo Municipios 

Tactic-Purulhá Tactic 
Purulhá 

Tamahú-Tucurú Tamahú 
Tucuru 

Santa Cniz-San Cristobal 

TOTAL 

Cobán 
San Juan Chamelco 

San Pedro Carchá 
Fray Bartolomé de 
Las Casas 
Chisec 

TOTAL 

Central 

Franja Transversal 

Polochic 

TOTAL 

GRAN TOTAL 

Número de Número de 
Maestros Escuelas 

Santa Cruz 
Verapaz 
San Cristóbal Verapaz 15 

45 

Cobán 
San Juan Chamelco 11 

San Pedro Carchá 
Fray Bartolomé de las Casas 

Chisec 

Cahabón 
Lanquín 
San Pedro Carchá 
Chisec 

Chahal 
Fray Bartolomé las Casas 

Panzos 
Senahú 
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C[RCULOS DE MAESTROS 
REGION II 

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 
1992 a 1996 

Círculo 

Tezulutlán 

Achí 

Semicírculo Municipios 

Ostúa 

Tuncaj 

Urrain 

TOTAL 

Salamá 
San Jerónimo 

Salamá 
Rabinal 

Número de Número de 
Maestros Escuelas 

San Miguel Chicaj 
Cubulco 
El Chol 30 
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C~RCULOS DE MAESTROS 
REGION IV 

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 
1992 a 1996 

Círculo 

Nuevo Sol 

Nuevo Sol 

Semicírculo Municipios 

Santa Catarina Mita Santa Catarina Mita 
Agua Blanca 
Asunción Mita 
El Progreso 

El Adelanto Zapotitián 
El Adelanto 

Quezada 

Conguaco 

TOTAL 

Quezada 
San José Acatempa 

Conguaco 
Jalpatagua 
Comapa 

Jutiapa 
YupiItepeque 

Número de Número de 
Maestros Escuelas 
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C~RCULOS DE MAESTROS 
REGION IV 

DEPARTAMENTO DE JALAPA 
1992 a 1996 

Círculo 

Jalapa 

Semicírculo 

Jalapa 

Pinula 

Jilotepeque 

Chaparrón 

Monjas 

Alzatate 

Colís 

TOTAL 

Municipios Número de 
Maestros 

Jalapa 23 

San Pedro Pinula 3 

San Luis Jilotepeque 5 

San Manuel Chaparrón 1 O 

Monjas 3 

San Carlos Alzatate 6 

Mataquescuintla 3 

Número de 
Escuelas 
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C~RCULOS DE MAESTROS 
REGION IV 

DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA 
1992 a 1996 

Círculo 

Santa Rosa 

Semicírculo 

Santa Rosa Sur 

Municipios Número de Número de 
Maestros Escuelas 

Chiquimulilla 
Taxisco 
Guazacapán 
Tecuaco 
Santa Cruz 

Santa Rosa Centro Cuilapa 
Nueva Santa Rosa 
Santa Rosa de Lima 
Barberena 
Oratorio 

Santa Rosa Oriente Santa María Ixhuatán 

Santa Rosa Norte San Rafael Las Flores 
Casillas 

TOTALES 
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CAPITULO III 

¿Cómo se ha realizado la transferencia de tecnología, en las diferentes fases de NEU? 

Los proyectos que inician sus acciones con 
procesos metodológicos participativos, desde el 
principio están transfiriendo tecnología y están 
coadyuvando a que el recurso humano a nivel local 
desarrolle destrezas aplicativas. 

Nueva Escuela Unitaria, se ha interesado 
porque a través de sus componentes y fases, los 
usuarios se integren a trabajar con su equipo 
técnico, eso ha permitido que la planificación, 
programación y evaluación de las acciones se 
realicen en conjunto y que en ese compartir de 
ideas, los conocimientos y las experiencias sean 
transmitidas intergrupalmente. 

Se presentan a continuación las experiencias 
de las transferencias de tecnología que se 
desarrollaron en NEU y que permitieron el logro de 
modelos alternativos para prestar servicios 
educativos en escuelas unitarias, escuelas 
multigrado, escuelas de modalidad de primaria 
graduada, escuelas unitarias, multigrado y 
graduadas con la característica de ser bilingües y 
representativas de los grupos mayas q'eqchí, achi, 
pocomchí, mam y kakchikel. Asimismo, el proceso 
de transferencia de tecnología también permitió 
desarrollar alternativas pedagógicas para colegios 
privados de educación primaria y educación de 
adultos. 

¿ Qué es la transferencia de Tecnología 
en NEU ? 

El que enseña, aprende 

dos veces. .. 

La transferencia de tecnología educativa 
que se ha promovido en el proyecto NEU; se basa 
en la investigación-acción. También aquí, se pone 
en evidencia la creatividad de los docentes del área 
rural para enfrentar y resolver sus necesidades 
educativas a base de su capacidad de autogestión. 
Para ello utiliza metodologías participativas, que 
se caracterizan por tener dentro de sus 
componentes la investigación de los "hechos" 
pedagógicos y su relación con el "medio", eso hace 

que se produzca una acción inmediata que se aplica 
con el propósito de mejorar la realidad pedagógica 
encontrada, donde las alternativas de solución 
nacen de la participación de los sujetos del 
currículo. 

La transferencia de tecnología educativa 
implica el conocimiento del cómo y la 
instrumentalización del con que. De esta manera 
se promueve la transferencia de procesos, más que 
la de productos, los productos son la 
consecuencia de los procesos 

¿ Cómo se hace posible la transferencia de 
tecnología? Durante el proceso de transferencia 
de NEU, se han desarrollado cuatro transferencias 
de diferentes dimensiones e instancias. 

La primera de ellas se manifiesta cuando el 
experto y los consultores proporcionan el 
conocimiento del cómo y el qué a los maestros y 
maestras de la fase piloto, quienes de una forma 
organizada iden'tifican fenómenos y hechos 
pedagógicos. En conjunto, se realizan actividades 
que tienden a controlar los aspectos detectados, 
utilizando las experiencias "pedagógicas" de otros 
sistemas educativos y de otros educadores, para 
"adaptarlas" a las necesidades propias de 
Guatemala. 

A la vez, esta primera transferencia se 
desarrolla cuando los maestros de la fase piloto, 
comparten las vivencias y experiencias de su 
trabajo a otro grupo de maestros de escuelas 
unitarias de la Región 11 (Alta y Baja Verapaz) y IV 
(Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa). Asimismo, cuando 
transfieren sus experiencias a procesos de 
educación no formal como es el caso del Centro 
Don Bosco y Talifa Kumi, esta transferencia se 
manifiesta de "maestro a promotor". 

Las experiencias desarrolladas por los 
maestros de la fase piloto, los maestros de 
expansión natural y las aplicadas conjuntamente 
con el Centro Don Bosco, permiten surgir una nueva 
experiencia directamente con el Ministerio de 
Educación a través de PRONADE, en ella se da 
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permite la participación de los padres de familia 
como gestores de la educación de sus hijos a nivel 
local. Vale la pena mencionar que la experiencia 
de transferencia con PRONADE, solo quedó en la 
fase de realización de los talleres de conocimientos 
básicos. Cuando se iniciaba la segunda fase, hubo 
cambio en las directivas centrales de esa institución 
y el proceso no pudo ser desarrollado en la forma 
gradual y participativa como estaba previsto. Las 
estrategias propuestas por la nueva administración 
no tomaban en cuenta la propuesta de generar 
cambios desde la base, con los mismos docentes 
rurales. 

Dentro de esta primera transferencia se 
involucra además el Proyecto San Marcos 11, 
pafrocinado por el Fondo de Inversión Social -FIS, 
el proceso de transferencia se manifiesta con base 
a las experiencias vividas en una Región Maya 
Q 'eqchí con características propias a otra Región 
Maya Mam con sus propias características 
sociolingüísticas. Este proceso de transferencia, 
es desarrollado por los maestros de la primera fase 
(plan piloto) a maestros de la Región Suroccidente 
VI, del departamento de San Marcos. 

De todo este proceso de experiencias 
pedagógicas, enriquecidas por un conjunto de 
acciones educativas manifestadas por los mismos 
maestros, surge un modelo de "escuela 
comunitaria", el cual es susceptible a seguirse 
enriqueciendo con base a otras viviencias 
pedagógicas. 

La segunda transferencia se desarrolla en un 
contexto de articulación entre tres actividades del 
Proyecto BEST fortalecida a través de la 
Niña-PRONEBI-NEU (NPN). Esta transferencia se 
desarrolla de maestro a maestro y quienes 
participan en su ejecución son los maestros y 
maestras de la fase piloto. 

La tercera transferencia se desarrolla con 
base a la experiencia de la articulación NPN, a 
través de los maestros y maestras que participaron 
de esta innovación pedagógica. Son los mismos 
maestros y maestras; quienes transmiten sus 
vivencias a los maestros y maestras de escuelas 
de educación bilingüe graduadas ubicadas en la 
misma región Suroccidental VI, del departamento 

de Totonicapán. Esta experiencia es denominada 
como Educación Bilingüe Activa (EBA). Tanto en 
las experiencias de NPN en Alta Verapaz, como de 
EBA en Totonicapán, se tomaron como base las 
estrategias de formación permanente de NEU en 
las regiones piloto y como referencias de contenidos 
y de procesos, los Módulos del Manual de 
Capacitación de Maestros y las guías de 
autoaprendizaje de 20. a 60. grado de Educación 
Primaria. 

La cuarta transferencia se propicia en la 
iniciativa privada y se desarrolla de consultor a 
maestros del Colegio Bilingüe de Infantes ubicado 
en la cabecera departamental de Cobán, esta 
experiencia se conoce como CBI. Asimismo, bajo 
esta perspectiva se transfiere a cuatro 
establecimiento más, tres de ellos públicos y uno 
privado. 

¿Cómo s e  t ransf iere  tecnología,  a l  
comienzo de la construcción de Nueva Escuela 
Unitaria? 

Hay que empezar con lo que se 
tiene ... para finalizar como se 

debe ... 

La transferencia de esta experiencia es 
realizada de experto y consultores, a maestros y 
maestras de la fase piloto. 

Esta forma de compartir experiencias permite 
que de las vivencias de Colombia se transfieran los 
"procesos" y no los "productos pedagógicos". 
Por ejemplo: los materiales para los ninos y los 
maestros se elaboraron con la participación de 
ellos, razón por la cual, no se adecuaron los 
materiales de Colombia. 

Por otro lado, para la selección de los 
maestros y maestras de la fase piloto, se utilizaron 
metodologias participativas, fue por ello que los 
componentes de capacitación, currículo, 
administración y comunidad se estructuraron 
tomando en cuenta los referentes del diagnóstico 
pedagógico realizado exclusivamente para ese 
propósito. Todo ello con el objetivo de no transferir 
un producto, sino más bien, transferir un proceso 
pedagógico. 
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* Flujograma de transferencia de tecnología en Nueva Escuela Unitaria 

N.E.U. GUATEMALA 

Estrategia 
Pedagógica 

Plan Padrinos Formal-no formal 

Consultor-Maestro Maestro-Maestro Maestros-Promotores 

Región-Región 

100 Escuelas 100 + 100 Escuelas 

( 

- 

*Centro Don Bosco 
* Talita Kumi 
326 escuelas 

FIS-Proyecto PRONADE-MINEDUC 
Maestros de 360 escuelas - 

Cultura-Cultura Maestros y ~aestras\ 

Niños y Niñas Comunidad Educativa 
Padres y Madres de 

E.B.A. 
N.P.N. Educación Bilingüe Activa 4 Escuelas Rurales Graduadas 

Totonicapán, 60 escuelas, 360 maestros 

Autoridades Educativas-Testimonio-Maestros 

Promoción Flexible 

- 

(*) Tomado: Mogollón Jaimes, Oscazr, "Un proyecto exitoso que se trasfiere y se adopta:, Guatemala, C.A., Septiembre 1996. 

COLEGIO CRISTIANO ELIM. TACTIC ESCUELA NOCTURNA DE ADULTOS 

ESCUELA GRADUADA SAN CRISTOBAL 

- - +@ C.B.I. 
Colegio Privado 
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Cada comunidad educativa manifiesta sus 
propias características de su contexto pedagógico, 
de sus necesidades y problemas, es por ello que 
en materia de transferencia, se respetan esas 
características propias de cada programa, proyecto 
o institución y sobre esa base institucional se 
adecúan los procesos en función de mejorar la 
calidad educativa de los usuarios para los cuales 
está definida la estrategia pedagógica. 

Los problemas de educación son similares 
en todos los países de Latinoaméríca, pero cuentan 
con características muy particulares en cada país, 
por ejemplo: el contexto político, social, cultural y 
económico los hace ser distintos. Es por ello, que 
cuando se "transfiere" una experiencia es más 
significativo transferir el "proceso". 

Cuando se transfiere un proceso se esta 
haciendo pedagogía, cuando se transfiere un 
producto, se está "apropiando" una solución de un 
problema a otro problema, que en el fondo puede 
ser diferente. De esa manera, no se están tratando 
las causas delproblema en su contexto global, por 
lo que muchas veces las acciones que se ejecutan 
no logran crear cambios substanciales en el 
"sistema educativo", situación por la cual sus 
índices de cobertura no sufren cambios y la calidad 
de sus servicios no mejora. 

El diagnóstico inicial que se realizó en el 
proyecto conjuntamente con los maestros y 
maestras; y las acciones realizadas a lo largo de 4 
años de implementación, permitieron definir un 
"marco situacional de la realidad educativa", 
esta situación permitió al mismo tiempo, definir un 
"proceso" de transferencia de tecnología que 
facilitara de una forma participativa identificar los 
"elementos" curriculares necesarios para minimizar 
los problemas pedagógicos y optimizar los recursos 
educativos a nivel local. 

Desde esta perspectiva, se aprovechó la 
experiencia de los expertos y los consultores para 
generar conjuntamente con los maestros y 
maestras una estrategia pedagógica para "la 
atención de los niños y niñas guatemaltecos que 
acuden a las escuelas rurales multigrado': El 
proceso aplicado no consistió en "transformar y 
adecuar" los productos de otras experiencias, como 

la de Colombia por ejemplo, sino se aprovechó la 
experiencia de Colombia para "crear" un nuevo 
"proceso" que se desarrolló con la participación de 
maestros, maestras, niñas, niños, autoridades y 
padres y madres de familia, guiada por los expertos 
y consultores. 

Los elementos fundamentales de la 
estrategia para transferir la experiencia fueron: la 
organización de los maestros y maestras y la 
implementación de un nuevo proceso de formación 
permanente. 

La segunda fase de esta transferencia o sea, 
la que se promovió en la fase de consolidación, fue 
desarrollada por los mismos maestros. A este 
proceso se le identificó como /a transferencia de 
maestro a maestro. Los maestros de la fase de 
consolidación fueron capacitados por los maestros 
de la fase piloto. Los maestros y maestras 
transfirieron "las experiencias que vivieron y los 
procesos de la actividad pedagógicaf'.- Para ello, 
se apoyaron en los módulos de capacitación y las 
guías de autoaprendizaje para niños y niñas del 
Primer Ciclo -CEF- y del Segundo Ciclo -CEC-, en 
algunos casos se realizaron adaptaciones y 
modificaciones, partiendo de lo existente. 

Los agentes educativos; (supervisores y 
técnicos pedagógicos), niños, niñas, padres y 
madres de familia, también transfirieron sus 
experiencias. La transferencia de experiencias, de 
esta manera permite que las acciones tengan 
"Sostenibilidad" a través de la participación de una 
forma organizada. El desarrollo de la creatividad 
se pone de manifiesto en estos ')xocesos"y sobre 
todo se desarrolla un nuevo papel de la comunidad 
educativa. 

¿Cómo se generó la fase de la Consolidación? 

La fase de consolidacion se inicia dentro del 
proyecto piloto de Nueva Escuela Unitaria en el 
año de 1995. En 1992, la evaluación de Medio 
Término realizada al proyecto BEST, recomendó a 
la actividad de Nueva Escuela Unitaria no realizar 
una fase de expansión del proyecto, antes de 
finalizar la fase de "iniciación". La razón 
fundamental, era porque se estaban iniciando las 
actividades de esta experiencia pedagógica. 
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Sin embargo, era necesario crear una forma 
diferente de involucrar a otras escuelas, otros 
maestros, otros niños y niñas y otros padres y 
madres de familia en esta experiencia, sin que ello 
afectara, la administración del proyecto y sobre todo 
la calidad de los procesos y los productos. Para 
ello se planeó hacer una fase de consolidación, o 
sea; hacer crecer pr imero las experiencias 
dentro de la fase piloto, con los elementos y 
sujetos del currículo y luego "transferirlas" a 
otras comunidades educativas que estuvieran 
en la posibilidad de "adaptar" la experiencia 
p i l o t o  y que  s e  caracter izaran p o r  tener  
elementos similares a las escuelas unitarias o 
multigrado. 

La experiencia que se transfirió fue la que 
se estaba construyendo conjuntamente con los 
maestros y maestras y el equipo técnico de NEU. 

Por lo consiguiente, era una experiencia que 
no se presentaba a la comunidad educativa de la 
fase de consolidación, como un producto final. 
Porque cuando da inicio la fase de consolidación, 
paralelamente se estaban validando las guias de 
autoaprendizaje, se estaba observando el 
funcionamiento de los gobiernos escolares, asi 
como la instalación de las bibliotecas y los centros 
de aprendizaje. En ese momento, también se 
estaba fortaleciendo el trabajo de los Circulos de 
Maestros y los docentes iniciaban su crecimiento 
profesional. 

Por otro lado, una situación se presentaba y 
era necesaria atenderla. Existían varias escuelas 
lejanas que no tenían comunicación directa con 
otras escuelas que estuvieran desarrollando la 
experiencia de NEU. (ES preciso explicar que las 
escuelas lejanas del área rural se aislan por completo, 

En los talleres de formación permanente, los maesfros de la fase piloto, comparten sus experiencias con 
los maestros de la fase de consolidación. 
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una carretera con asfalto, no existe transporte público, 
muchos tienen que transportarse en camiones de carga y 
pick-up. Eso hace que las comunidades, queden 
incomunicadas y alejadas de cualquier experiencia que 
pueda llegar a ser beneficiosa para la misma comunidad.) 
Fue por ello que se decidió incluir dentro de la fase 
de "consolidación", las escuelas lejanas que 
estaban en la disponibilidad de iniciar comunicación 
con otras escuelas de NEU, cercanas a ellas, pero aún 
así, lejanas en el área geográfica del proyecto piloto. 

Se pensó entonces, que se tenían que 
atender esas escuelas y que podían favorecerse 
de las experiencias que los maestros y maestras 
de la fase de "iniciación" o sea, la fase piloto, tenían 
con relación al trabajo de escuelas multigrado. Fue 
así, como se planteó un acuerdo entre los maestros 
y maestras, las autoridades educativas, el Ministerio 
de Educación - MINEDUC- y Autoridades de la 
Agencia para e l  Desarrollo Internacional en 
Guatemala -USAID/G-. Se acordó que dentro de 
la fase de consolidación se podrían atender otras 
cien (100) escuelas y que éstas serían las más 

favorecidas de asistencia técnica por parte del 
mismo MINEDUC y por otros organismos 
internacionales. Estas escuelas no iban a ser 
atendidas como un proceso de expansión, sino 
como un proceso de "consolidación", donde se 
"aprovecharían" los procesos, conocimientos 
docentes y saberes pedagógicos que los maestros 
y maestras de la fase de iniciación poseían, con el  
propósito de transmitirlos como una vivencia y 
experiencia pedagógica a otros maestros y 
maestras que trabajaban con escuelas multigrado. 

La fase de consolidación se planeó para 
fortalecer lo existente sin paralizar lo que se tenía 
funcionando, no se nombraron más personas en el 
equipo técnico de trabajo porque no era necesario. 
Lo importante era dejar el espacio para que actuaran 
los maestros y no los técnicos. Por eso, la fase de 
consolidación, se inició con el personal que se tenía 
desde el inicio del proyecto y con la participación de 
los maestros y maestras. La consolidación serviría 
para fortalecer dos aspectos importantes: 

Los docentes de la fase de consolidación, reviven las experiencias y vivencias de sus compañeros de la 
fase piloto. 
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a) Se fortalecerían las acciones que se estaban 
desarrollando en la fase de iniciación con los 
maestros y maestras conjuntamente y 

b) Se fortalecerían las otras cien (100) escuelas 
que se incluirían dentro de esta fase, a través 
de una "transferencia" de tecnología 
horizontal (de maestro a maestro), como 
aporte de la experiencia piloto. 

Fue así, como se definió una estrategia de 
trabajo que tendiera a desarrollar una valiosa 
experiencia sin un costo elevado dentro de la parte 
financiera del proyecto. 

Asimismo, se planificó realizar la experiencia 
utilizando los mismos recursos que se habían 
desarrollado dentro de la actividad piloto. El 
maestro era el sujeto del currículo que iniciaría esta 
experiencia, a través de dos alternativas: 

a) El maestro como maestro en la escuela y 

b) El maestro como profesional y compañero 
en los círculos de maestros. 

El maestro como maestro en la escuela ... 

El  maestro dentro de la escuela lleva 
conocimientos y experiencias, pero también 
"aprende" todos los días con la convivencia entre 
sus alumnos y alumnas. El maestro, aprende 
"enseñando". Cuando el  maestro adquiere 
experiencias y vivencias pedagógicas, adquiere 
habilidad para ser orientador y guía de otros 
maestros, esta hipótesis comprobada, demuesfra 
que el mejor orientador de otro maestro, e s  un 
maestro que ha generado experiencia, a fravés 
de la innovación de s u  escuela y por medio de 
un proceso de formación permanente, que le 
acompaña en la innovación. 

El proyecto permite el espacio para que esas 
habilidades sean descubiertas por los mismos 
maestros. Asimismo, se propicia un espacio para 
que ellos puedan transmitir esas experiencias y 

Maestros de fase piloto y de fase de consolidación, un solo equipo, buscando su proyección. 
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El plan denominado: PADRINOS, en la 
fase de consolidación 

En la fase de iniciación, tanto los materiales 
como las experiencias, se encontraban en una 
etapa de validación. Se propuso a los maestros y 
maestras de los círculos, llevar a cabo un Plan de 
Apadrinamiento a los cien (100) nuevos maestros 
y maestras de la fase de consolidación. El plan de 
padrinos sería puesto en marcha con el apoyo de 
los círculos de maestros, por lo que ellos asumieron 
esta responsabilidad. 

¿Qué se esperaba desarrollar con este 
plan padrinos?; en primer lugar: Se esperaba 
partir de una experiencia que compartirían los 
maestros y maestras a sus compañeros de escuelas 
rurales cercanas a su lugar de trabajo y que tuvieran 
las mismas necesidades. Este aspecto, hacía 
pensar en un camino menos complicado pero no 
menos fácil, se esperaba enseñar "práctica y no 
teoría pedagógica", con ello ya se tenía medio 
camino recorrido, pues los maestros que serían 
padrinos tendrían a su cargo el cuidado de sus 
ahijados (maestros y maestras del plan de 
consolidación). Juntos recorrerían lo que ellos 
ya habían vivido y aplicado. Igualmente, el ser 

Las autoridades delnivel centralestimulan a los docentes "padrino" 10 ~0mp;omete a ser-un asesor directo 
rurales, a mejorar la calidad de la educación. de su compañero, trabajar coordinadamente con 

él, en la implementación de la experiencia y 
vincularlo al Círculo de Maestros. 

conocimientos a sus compañeros. Se consolidó 
también la estrategia de permitir a los docentes su En segundo lugar: Se esperaba utilizar en 
participación en todas las acciones que realiza NEU. la fase de consolidación, los materiales y procesos 

Aprovechar esta forma "natural"  de 
transferencia de tecnología es saber aprovechar 
los procesos y productos de la experiencia 
piloto, para propiciar una expansión natural ... 
la "fase de consolidación". 

Una de las ventajas que tiene que desarrollar 
esfa acfividad con los maestros y maestras, es el 
hecho de haberse empleado una metodología 
participativa en la fase de iniciación. Cuando los 
proyectos han sido centralizados y los procesos de 
trabajo han quedado únicamente en las manos de 
los técnicos, esta experiencia no puede 
desarrollarse, más que con los mismos técnicos. 
Es necesario, en los proyectos educativos, que se 
proporcione un espacio dentro del "quehacer" 
docente, para que los mismos maestros y maestras 
interactúen pedagógicamente. 

que ya estaban diseñados y en etapa de validación 
como un apoyo a los maestros y maestras de las 
escuelas de esta fase. 

Los materiales y procesos existentes ya se 
habían aplicado y como consecuencia las 
experiencias que los maestros y maestras tenían 
con relación a ese aspecto, iba a repercutir en la 
seguridad que los maestros de la fase de 
consolidación tendrían para aplicar la estrategia de 
NEU. Por otro lado, la tarea de los maestros de la 
fase de consolidación estaría siendo acompañada 
por sus propios compañeros. Desde esta 
perspectiva la transferencia de tecnología maestro 
a maestro, demostraría una vez más, que los 
maestros confían en el saber pedagógico de sus 
compañeros de trabajo, más que en los discursos 
teorizantes. 
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Las autoridades educativas de la región, apoyan a los docentes en la implementación de NEU. 

En tercer lugar: El plan de apadrinamiento Observar cómo se interrelacionan los 
incluía la visita a las escuelas de la fase de elementos curriculares en la práctica del modelo 
iniciación. Este aspecto constituía una ventaja con es una experiencia que permite, descubrir en un 
el grupo de maestros de consolidación. La razón momento, el por qué y el cómo de las diferentes 
fundamental era, que este segundo grupo de acciones que se observan en el modelo de 
maestros podría constatar "en la práctica" los aprendizaje de los niños y niñas de las escuelas 
elementos de la estrategia pedagógica de NEU. multigrado NEU. 

Visitar escuelas y ver como el proceso se Asimismo, la observación permite, descubrir 
desarrollaba en la realidad, era una ventaja que la interrelación e interacción de los sujetos de la 
10s maestros y maestras de la fase de iniciación no comunidad educativa. Las interrogantes de 10s 
pudieron tener. Los maestros de la fase de maestros acerca de: ¿Cómo participan y aceptan 
iniciación tuvieron que principiar su tarea por los padres y madres de familia este nuevo 
etapas. Los maestros de la fase de consolidación proceso? las autoridades educativas 
tendrían la oportunidad de ver todas las fases del contribuyen? aprenden los y 
modelo concatenadas y en acción. 
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Los docentes de la fase de consolidación, fácilmente se incorporaron a la actividad. 

niñas a escribir y a leer s i  no hacen planas? 
¿Por qué se  cons t ruyen  l os  cen t ros  de  
aprendizaje? 'Cómo aprenden los  n iños y 
niiías con las guías de autoaprendizaje? ¿Cómo 
se sabe cuando un niño o una niña ha logrado 
los procesos del aprendizaje? ¿Cómo realizó 
la promoción flexible? ¿Cómo conformar el 
Gobierno Escolar? y muchos otros, tienen 
respuesta por los mismos maestros y maestras que 
han desarrollado el proceso. 

Este aspecto en materia educativa es un 
avance tecnológico que demuestra que la 
formación permanente y de maestro a maestro, 
logra satisfacer las preguntas claves que los 
maestros y maestras se hacen cuando se decide 
iniciar una innovación educativa. 

En cuarto lugar: La participación de los 
agentes educativos (Directores Regionales, 
Departamentales, Supervisores y Capacitadores 
Técnicos Pedagógicos), es importante en esta fase 
del proyecto, ya que ellos dan su aval a la propuesta 
del plan de los Círculos de Maestros con la intención 
de que se constituya en un plan de trabajo aprobado 
por las autoridades. Esto es necesario, en vista 

que los maestros serán trasladados de un lugar a 
otro para visitar escuelas, participar en reuniones 
con los círculos e iniciar su innovacion educativa 
en sus escuelas. 

Por ser una actividad que requiere de una 
metodología participativa para llevarse a cabo, es 
importante que las autoridades educativas 
conozcan las fases del proceso y que su principal 
participación sea "creer, apoyar, cooperar y 
facilitar" la tarea del docente. 

Los procesos de consolidación vistos desde 
esta perspectiva, precisan en todo momento hacer 
participar a todos y todas las personas involucradas 
en la innovacion educativa. Despejar las dudas e 
inquietudes desde el inicio se hace necesario, en 
vista que la aplicación del modelo, implica la 
movilización del recurso humano y financiero. 

¿Qué se espera lograr con el plan de 
"apadrinamiento" ? 

Lo que concretamente se espera con el plan 
de apadrinamiento en la fase de consolidación es 
"asegurar" una transferencia de tecnología 
horizontal, lo  más "transparente" posible. 
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Cuando los docentes de la fase de consolidación, visitan una escuela, aprenden en la práctica, cómo se hace un 
aprendizaje activo en una escuela mulfigrado. 

¿Qué es para NEU, la transparencia del 
plan?. En materia pedagógica los secretos no 
existen, se espera que los maestros y maestras sean 
con sus compañeros lo más honestos posible. Esto 
es, que los maestros y maestras no cuenten, sólo lo 
fácil, bonito y bueno que les sucedió, al aplicar lo 
aprendido, sino que también cuenten los obstáculos 
e inconvenientes que tuvieron que superar para lograr 
llevar a cabo su innovación educativa. 

Contar lo que se tiene que hacer es 
productivo para el grupo que inicia su actividad, 
pero contar también lo que no se "debe" hacer 
y por qué razón, enriquece aún más la 
experiencia pedagógica. 

¿Cómo se define este plan ? 

En primer lugar: se define un acuerdo entre 
los círculos de maestros, el cual incluye: una 
agenda de trabajo, calendario de visitas a escuelas 
cercanas para girar la invitación de participar en la 
fase de consolidación, programar las visitas a las 
escuelas NEU, invitar a los maestros de 
consolidación para que participen de las reuniones 
de los círculos de maestros y otras que tienen 
relación con el proceso innovador de los elementos 
y sujetos del currículo. 

En este plan aparecen los criterios de 
inclusión de las escuelas y los maestros que serán 
invitados a participar de esta fase. Uno de los 
aspectos importantes a considerar es que tienen 
que ser escuelas unitarias o multigrado que 
contengan características similares a las escuelas 
del plan piloto. 

El plan de "apadrinamiento" queda bajo la 
responsabilidad de los Círculos de Maestros, son El segundo lugar: Inicia la primera etapa 
ellos quienes tienen a su cargo la planificación, de esta fase; se principia a ejecutar el plan, ¿por 
programación, ejecución y evaluación. El proyecto dónde iniciar? cada escuela se compromete a 
y el Ministerio de Educación a través de sus las escuelas cercanas que reunen las 
autoridades locales lo aprueban y le dan su aval, 
con la intención de que la actividad tenga la base características definidas en el plan, para desarrollar 

legal correspondiente. la acción multigrado. 
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Los nitios y niñas, fac~lltan la transferencia de tecnología, dando a conocer sus vivencias en NEU. 

Durante la visita es importante percatarse 
que se haya desarrollado un diálogo confortable 
con el director y los maestros de las escuelas, en 
relación a las experiencias que se han desarrollado 
y cómo se están realizando. En esta visita se 
concreta la invitación para que los maestros y 
maestras asistan a visitar la escuela multigrado 
NEU; el propósito fundamental es que los maestros 
"observen" lo que sus compañeros les comentaron 
que estaban desarrollando. Es importante que los 
maestros y maestras de la fase de consolidación 
observen primero una escuela, que presten 
atención a la forma como interactúan los niños, 
las niñas, los padres de familia, los maestros y los 
elementos del proceso metodológico y 
especialmente, como se aprovechan los recursos 
del entorno. Lo más importante es que aprendan 
que una "Nueva Escuela", no requiere una nueva 
planta física, o una comunidad diferente. Lo Nuevo 
tiene relación con un cambio de actitud personal, 
con nuevas formas de trabajo y con su crecimiento 
profesional. 

Durante la visita de observación, se 
involucran los niños y las niñas, los padres de 
familia y los maestros de las escuelas de 
consolidación. La escuela anfitriona, o sea, la 
escuela de la fase de iniciación, es quien recibe a 
los visitantes. ¿Qué sucede durante la visita ? 
los niños y las niñas de la escuela anfitriona 
explican a los niños y niñas de la escuela visitante 
como trabajan, como se sienten, como interactúan 
en este nuevo proceso de aprendizaje, como 
forman su gobierno escolar, como utilizan la 
biblioteca, las guías de autoaprendizaje y los 
centros de aprendizaje. De igual forma sucede con 
los padres y madres de familia, ellos comentan 
sobre su trabajo en la escuela y de que forma 
coordinan sus actividades con sus hijos y con los 
maestros y maestras de la escuela. Los maestros 
y maestras también comparten de que forma han 
modificado su "quehacer pedagógico", cuales han 
sido sus mejores experiencias y que aspectos 
consideran ellos que han repercutido en la forma 
de ser de los alumnos y alumnas que acuden a la 
escuela. 
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Los docentes tamblen pamcipan en el  planeamieno de los talleres de formación permanente. 

Antes de finalizar la observación, se deja un 
espacio para analizar los aspectos que fueron 
observados y resolver dudas sobre las 
explicaciones que recibieron los visitantes por parte 
de los anfitriones. Al finalizar la visita, los maestros 
y maestras de la escuela invitada toman la decisión, 
de participar en el plan de consolidación o no. No 
existe ninguna presión por parte de los anfitriones, 
pues la experiencia ha demostrado que uno de los 
aspectos a considerar como exitoso en el trabajo 
de NEU, es que nadie ha sido forzado a nada. 
Todo lo que se ha incorporado al modelo ha sido 
porque se ha acordado entre los maestros y el 
procedimiento ha sido participativo, concertado y 
validado en la práctica. 

En segundo lugar: Si los maestros y 
maestras invitados han tomado la decisión de 
aplicar la innovación educativa. Su decisión es 
trasladada a la autoridad inmediata, en este caso, 
los supervisores. En este momento la cooperación 
de los supervisores se hace necesaria para 
despejar algunas dudas con relación a los maestros 
y maestras que están interesados en involucrase 
en la actividad metodológica de NEU, quiénes 

tienen trámites ante e l  Ministerio de Educación 
referentes a: permutas, traslados, permisos con 
goce o sin goce de sueldo, permisos po r  
enfermedad y otra razón, quiénes están tramitando 
jubilaciones u otro tipo de gestión. Es importante 
solventar estas interrogantes antes de iniciar los 
trámites de trabajo con los maestros y maestras. 

Esta es una tarea que realizan los Círculos 
de Maestros y es necesario desarrollarla antes de 
iniciar la transferencia de tecnología, porque si los 
maestros están solicitando algún trámite personal 
afecta la transferencia. No es que el proyecto 
prohíba a los maestros realizar sus trámites 
personales, es únicamente que si se hace un trato 
es importante que sea cumplido, en este caso vale 
mucho más el compromiso de los maestros y 
maestras ante sus compañeros, que una razón 
jurídica. La experiencia ha demostrado en este 
sentido, que los maestros siempre le cumplen a 
sus compañeros. Al hacer referencia en este 
aspecto es únicamente para que el proceso no 
quede interrumpido, porque ello afecta 
directamente a los niños y niñas y a otros miembros 
de la comunidad educativa. Es por ello que antes 
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de involucrar a los maestros a la nueva 
aventura de construir pedagogía, debe hacerse 
con el entendido que será para generar un 
proceso que tiene fases y etapas y como 
consecuencia, su desarrollo es lento, pero 
progresivo. 

Planificando y programando el primer 
taller con apoyo del equipo de NEU ... 

Una vez identificadas las escuelas y el grupo 
de maestros y maestras que integrarán la población 
meta de la fase de consolidación, se planifica y 
programa el primer taller de capacitación. El proyecto 
de NEU acompaña el proceso de trabajo. Sin 
embargo, las tareas las desarrollan los maestros 
(padrinos), ellos son los encargados de las 
convocatorias, invitaciones y trámites de permisos 
ante las autoridades inmediatas del grupo de 
maestras y maestros invitados. Los maestros 
padrinos capacitan durante el taller y el seguimiento 
se realiza a través de los círculos de maestros. 

La calendarización de visitas constantes a 
escuelas son acompañadas por los maestros- 
padrinos y apoyadas por el proyecto, quien en 

algunos casos financia la actividad, por ejemplo: 
paga el pasaje de los maestros, la refacción y los 
materiales. 

¿Estas visitas, también son de 
observación? Las visitas que los maestros y 
maestras de la fase de consolidación realizan de 
una forma calendarizada a las escuelas de la fase 
de iniciación, no son visitas de cortesía, más bien 
son visitas de observación-discusión-acción, 
donde el grupo de maestros busca respuestas para 
situaciones concretas, por ejemplo: algunos se 
interesan por conocer el  procedimiento de cómo 
aprenden a leer y escribir los niños y niñas, 
entonces centran su atención en ese procedimiento. 
Otro maestro talvez se interese, en la forma como 
los niños manejan sus autocontroles para fines de 
promoción, entonces prestan atención en ese 
aspecto, otros maestros se interesan por la forma 
como los niños y niñas trabajan las guías de 
autoformación de una forma individual, en parejas 
y en pequeños grupos. Existen docentes que 
necesitan fortalecer su  nuevo "rol como 
acompañantes del  proceso de aprendizaje", 
entonces centran su atención en observarla forma 
como los maestros y maestras de NEU desarrollan 
su papel de docentes. 

El trabajo de los semicírculos, facilita el apoyo a otros docentes que laboran en las escuelas más lejanas de las 
cabeceras departamentales. 
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El  procedimiento de obse rvac ión -  
discusión-acción, es un proceso que permite 
internalizar valores, actitudes y aptitudes que 
fortalecen la puesta en marcha de la estrategia 
pedagógica de NEU. Por otro lado, es un proceso 
de trabajo bastante constructivo en materia 
educativa, porque los docentes de la fase de 
iniciación también aprenden con este proceso. 

Recordemos que el  intercambio de 
conocimientos y la convivencia humana es lo que 
nos hace "crecer" y "encontrar"nuevas respuestas 
todos los días a lo que nos acontece hacer y ser. 
Es por ello, que este diálogo de doble vía, enriquece 
la experiencia de los maestros de la fase de 
iniciación y motiva la creatividad y entusiasmo de 
los maestros y maestras de la fase de 
consolidación. Visitar escuelas aplicando este 
procedimiento de trabajo, permite el crecimiento 
de los dos grupos de maestros. 

¿Qué temas y procesos incluyen los  
maestros en la capacitación ? 

Los talleres de capacitación, como ya se 
indicó anteriormente, están bajo la responsabilidad 
de los maestros-padrinos. El proyecto proporciona 
en estos casos el financiamiento para el hospedaje, 
alimentación, materiales y recursos que implica el 
curso, la capacitación la realizan los maestros-padrinos, 
por lo que no se hace necesario la contratación de 
ningún técnico adicional en el equipo de trabajo. 

La capacitación se centra en el desarrollo de 
los mismos temas, procesos y actividades 
realizadas con el "modelo de capacitación" de NEU, 
es decir, se utilizan los módulos de capacitación 
para el desarrollo de cada uno de los temas; por 
ejemplo: si lo que se realiza es el taller sobre 
"Identidad y Organización Comunitaria", se emplea 
el Módulo 2 sobre; "Participación comunitaria, 
educación, cultura y desarrollo". Si la capacitación 
se trata sobre la organización escolar, se trabaja el 
Módulo de Gobierno Escolar. 

La capacitación se enriquece con los 
comentarios de los maestros y maestras padrinos. 
Es decir; lo que proporciona el módulo, guía el 
proceso, pero las vivencias de los maestros 
padrinos permiten dejar claro el proceso que se 
desarrollará y los resultados que se obtendrán. Por 
otro lado, como el proceso de trabajo de NEU es 
integrado y articulado, cuando los maestros y 

maestras de la fase de consolidación van a los 
talleres, es porque ya han visto funcionar el proceso 
en las escuelas. 

Con esta experiencia ... algunos aspectos 
pedagógicos que valen la pena resaltar 

El proceso se hace más fácil en las escuelas 
de la fase de consolidación que en las 
escuelas de la fase de iniciación. 

Los maestros de las escuelas piloto (fase de 
iniciación) no tuvieron la oportunidad de ver 
una escuela funcionando, ellos la iban 
construyendo. 

Los maestros de la fase de iniciación, 
trabajaron tres años para lograr concretar un 
conjunto de materiales, experiencias y 
vivencias. Los maestros de la fase de 
consolidación en un año, aprovecharon los 
materiales, las vivencias y experiencias del 
grupo piloto. 

Los maestros de la fase de iniciación crearon 
conjuntamente con el equipo fécnico los 
procesos curriculares que incidieron en la 
innovación currlcular. 

Los niños y niñas de la fase piloto (iniciación) 
no tuvieron las vivencias y experiencias de otros 
niños y niñas trabajando cooperativamente, 
con procesos activos y con actividades que 
permiten el desarrollo socioafectivo. Las 
experiencias que los niños y niñas tienen en 
el manejo de los elementos curriculares 
como: guías de autoaprendizaje, biblioteca, 
gobierno escolar; centros de aprendizaje y 
ofros, son bastante enriquecedoras, ya que 
los niños y niñas aprenden más de lo que 
ven hacer a otro niños y niñas que de lo que 
teóricamenfe se les quiera transmitir para 
generar el aprendizaje. Cuando los niños 
observan a los otros niños trabajando en una 
escuela democrática, aprenden a vivir en 
democracia y se esmeran por tener una 
escuela parecida a la que fueron a visitar. 

Los padres y madres de familia de las escuelas 
piloto, tuvieron que "creer" en el modelo, sin 
conocerlo, pues no contaron con la vivencia 
de ir a ver una comunidad que tuviera una 
escuela como NEU, al principio se les dificultó 
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Los 
Promofores del Centro Don Bosco. 

entender una nueva forma de trabajo. Ahora, 
ellos mismos relataron su experiencia a los 
padres y madres de familia de los niños y niñas 
de la fase de consolidación. 

* Mostrar la experiencia a las autoridades de 
los nuevos maestros (fase consolidación), es 
importante y necesario, porque ellos apoyan 
lo que ven que será útil y funcional. 

Exper ienc ias de t ransferenc ia  de 
tecnología en la fase de consolidación 

La transferencia de un  proceso formal, a 
una experiencia de educación no  formal. 

La experiencia de NEU, ha sido desarrollada 
desde la perspectiva de la educación formal, sus 
componentes han hecho posible hasta el momento, 
el que los niños y niñas que trabajan y estudian 
paralelamente, puedan ser atendidos en escuelas 
que permanecen "abiertas", que son flexibles y que 
se desarrollan con un currículo que se caracteriza 
por ser dinámico. 

Esta experiencia transferida a dos centros 
educativos con modalidad de educación "alterna", 
como consecuencia, no formal, enriquecen su 
"quehacer pedagógico" con la incorporación de 
varios elementos curriculares de NEU. El propósito 
fundamental de esta transferencia es proporcionar 
asistencia en las área de formación de los maestros 
y maestras que en estos centros estudian. Así 
como, contribuir a formarlos con el fin de poner en 
práctica el currículo escolar de NEU en las escuelas 
que ellos atienden simultáneamente a su formación 
docente. 

Nueva Escuela Unitaria, en el  Centro 
Educativo Don Bosco y el Centro Talita Kumi 
en Alta Verapaz. 

La Asociación Salesiana de Don Bosco y 
Talita Kumi, en Alta Verapaz son dos centros 
educativos que se interesan por formar jóvenes 
rurales, hombres y mujeres, quienes al ser 
identificados en sus comunidades como líderes 
naturales son atendidos pedagógicamente por 
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Las Autoridades del Fondo de Inversión FIS, apoyan la proyección de NEU. en las escuelas rurales más lejanas de 
Alta Verapaz. 

El Centro Talifa Kumi encuentra en la metodología de NEU, un camino para la educación de las niñas mayas q'eqchíes. 
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estos centros. Los jóvenes se incorporan a un 
proceso de formación "alterno" donde al mismo 
tiempo que se forman, regresan a sus comunidades 
a atender a las poblaciones con necesidades 
educativas de niños, jóvenes y adultos. 

El modelo se desarrolla dentro de un contexto 
de escuelas comunitarias, donde se atienden niños 
en edad escolar, jóvenes de sobre edad y adultos 
en sus fases de alfabetización y post-alfabetización. 

Dentro de esta perspectiva, NEU proporciona 
su "modelo" de educación flexible, dinámico y 
abierto para enriquecer la formación de estos 
jóvenes, quienes tendrán que desarrollar acciones 
de proyección, durante su estadía en la comunidad. 

¿Cómo se transfiere la experiencia de 
NEU en esta modalidad educativa? 

La transferencia de las experiencias del 
trabajo desarrollado por los maestros y maestras 
de las escuelas unitarias NEU, en el Centro Don 
Bosco, se hace especialmente para cooperar con 
la formación de los "promot,ores" que egresan de 

él y las "promotoras" que egresan del Centro de 
Formación para la Mujer Talita Kumi. 

La transferencia inicia con la interrogante: 
Formarpromotores de educación.. . habiendo tanto 

maestro ya formado?, el análisis con relación a 
ello fue lo que hizo tomar la decisión de formar a 
los promotores y promotoras tomando como base 
la experiencia de NEU y adecuándola a la filosofía 
propia de los dos Centros Don Bosco y Talita Kumi, 
por lo que no se esperaba formar más maestros y 
maestras, sino personas de la comunidad que 
contaran ya con una identidad cultural y comunitaria 
que permitiera servir de incentivo para luego de 
ser "formado", volver a la comunidad y transferir 
sus conocimientos con el propósito de coadyuvar 
a elevar los niveles de desarrollo humano en sus 
propias comunidades. 

Ante esta situación las autoridades también 
se cuestionaban la idea de; ¿para qué formar más 
personas encargadas de la  educac ión  ... 
habiendo tanto maestro y maestra formados?. 
Sin embargo, el propósito fundamental de los 
programas Don Bosco y Talita Kumi es formar 

El Centro Talita Kumi y el Centro Don Bosco, son programas que inician su trabajo con metodología NEU, con el 
propósito de formar hombres y mujeres que puedan proyectarse en sus comunidades. 
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hombres y mujeres que puedan proyectarse en sus 
propias comunidades por medio de la educación 
formal y la no formal. Desde esta perspectiva de 
trabajo, se necesitaba un "proceso"ya validado que 
demostrara formar para la "formación de otros" y 
NEU en este sentido se caracterizaba por llenar 
los requisitos de ser funcional para la proyección 
de estos jóvenes. 

¿Qué fases se  desarro l lan en  l a  
transferencia de tecnología con esta modalidad 
educativa? 

La proyección de los Centros Don Bosco y 
Talita Kumi, está encaminada para que los 
promotores y promotoras dentro de sus funciones 
incluyan las de alfabetización y post-alfabetización 
en la comunidad. Para ello NEU, proporciona la 
capacitación que les permite convertirse en 
maestros y maestras con actitudes humanas y 
profesionales que les ayude a mejorar su 
proyección dentro de la comunidad. 

Convertir un promotor en maestro o una 
promotora en maestra, implica más que capacitar 
para "elevar condiciones de conocimientos y 
destrezas", implica mejorar esos niveles de 
conocimientos sin perjudicar la "mística de trabajo 
del promotor" y la "identidad cultural" que se posee. 
Para NEU, este aspecto está desarrollado en sus 

"procesos" de formación permanente. El Modelo 
de formación permanente; permite que los 
promotores y promotoras no pierdan su "espíritu 
de servicio comunitario". 

Dentro del proceso de transferencia de la 
experiencia NEU a los Centros Don Bosco y Talita 
Kumi, se aprovechó además del modelo de 
formación permanente, la experiencia en los 
procesos de: 

a) organización de los padres de familia, 

b) la util ización de los materiales de 
autoaprendizaje para niños, niñas, maestros 
y maestras y 

c) la organización de los niños y niñas, maestros 
y maestras en gobiernos escolares. 

Los promotores y promotoras, mostraron 
mucho interés en aprender nuevos conocimientos 
de las guías de autoaprendizaje que se utilizarían 
con los niños y niñas de las comunidades que ellos 
y ellas atenderían en el futuro. Este aspecto, hizo 
que los promotores manejaran con seguridad el 
proceso de aprendizaje de NEU, por tal razón le 
fue más fácil al promotor ser "articulador de 
procesos de aprendizaje", que dejarse absorber 
por el mal hábito de la "enseñanza" tradicional. 

¿ Qué diferencias significativas tiene un promotor con relación a un maestro ? 

Los promotores y promotoras Los maestros y maestras 

Son personas extraídas de las aldeas y 
comunidades rurales. 

I 

Llegan a las comunidades rurales o aldeas. 

Dominan los procesos de organización y 
participación comunitaria, porque muchas 
veces forman parte de ella. 

Desde afuera ven el proceso de participación 
y organización comunitaria. 

El centro de su pedagogía es funcional, 
prepara para el desarrollo de su comunidad 
y no para la promoción formal. 

El centro de su pedagogía es el programa de 
estudios y prepara para la aplicación de una 
evaluación. 

Posee pocas bases de formación académica, 
pero mucha identidad y actitud humana para 
hacer desarrollo en su aldea. 

Posee mas bases de formación académica, 
pero promueve muy poco el desarrollo 
comunitario. 

Poseen una actitud de servicio comunitario 
centrado en su ser como personas. 

Sirven como profesionales a la comunidad 
educativa. 
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La congruencia que existe entre la filosofía 
de los Centros Don Bosco y Talita Kumi y la forma 
de trabajo de NEU, hace que la experiencia y los 
elementos curriculares puedan ser utilizados para 
enriquecer el trabajo, que estos centros realizan 
desde hace años. Es por esta razón, que las guías 
de autoaprendizaje diseñadas para los niños y 
niñas sean utilizadas por los alumnos y alumnas 
de estos centros de formación, así como los 
módulos de formación permanente. 

Los proyectos que los estudiantes de estos 
centros realizan en sus comunidades son prácticos 
y sencillos, razón por la cual, los procesos que las 
guías de autoaprendizaje desarrollan guardan una 
estrecha relación con el trabajo de proyección en 
la comunidad escolar. Otro aspecto que favorece 
la utilización del proceso NEU, es la forma como 
los promotores y promotoras se relacionan con las 
comunidades donde trabajan, sus niveles de 
comunicación son altamente estrechos, por lo que 
los aspectos que el proceso NEU sugiere para este 
componente se desarrollan dentro del proceso de 
trabajo de los centros Don Bosco y Talita Kumi. 

La ventaja que tienen los promotores y 
promotoras que estudian en estos centros es que 
viven en la comunidad, razón por la cual pueden 
desarrollar una función más integral con la 
comunidad educativa. Las escuelas donde trabajan 
maestros y maestras, muchas veces quedan 
desatendidas porque éstos tienen que desplazarse 
constantemente a su casa, a pesar de que existen 
maestros y maestras que viven en sus 
comunidades. 

Otra acción que se desarrolló conjuntamente 
con estos Centros, fue la de transferir la experiencia 
de la práctica docente que realizaron los 
estudiantes del Centro Don Bosco en el año de 
1995. Veintiún maestros-promotores aplicaron su 
primera experiencia docente en las escuelas 
multigrado NEU. Su estadía fue de dos meses y 
medio compartiendo con las comunidades donde 
se encontraban ubicadas las escuelas. Los 
maestros y maestras de NEU apoyaron esta 
experiencia. 

Los promotores que participan en la formación permanente encuentran en el componente comunitario de 
NEU, una alternativa para incorporar la vida de la aldea, al proceso de aprendizaje. 
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Los veintiún (21) estudiantes del Centro Don La capacitación se desarrolló durante los meses 
Bosco, a través de la experiencia docente en las de noviembre y diciembre de 1994 y se utilizaron 
escuelas multigrado NEU, se han convertido en para ello las instalaciones de los mismos centros. 
multiplicadores de sus experiencias y 
conocimientos como estudiantes de este centro, Los estudiantes de los centros se interesaron 
es decir; en este momento, el centro ya cuenta Con en liderar la elaboración de un Boletín en Q'eachí. m .  

Promotores capacitados para transferir las con el propósito fundamental de darle seguimiento 
experiencia de NEU a los estudiantes que están al proceso de capacitación, esta se 
en proceso de formación. desarrolló con la participación de los coordinadores 

Dentro del proceso de estos centros, una 
de los maestros y maestras de NEU. 

experiencia iás, de transferencia- de 
tecnología ... Con esta experiencia, se generó 

conjuntamente con los maestros y maestras de 

Capacitación de maestro a maestro. 

Conjuntamente con el Centro Don Bosco, se 
planificó y programó el desarrollo de una capacitación 
a doscientos treinta estudiantes del Centro. Para ello 
se utilizó el proceso de "multiplicadores de NEU", 
contando con la participación de los maestros y 
maestras de la fase piloto de NEU, quienes realizaron 
la acción de multiplicadores. Para ello se apoyaron 
en los módulos de capacitación del modelo de 
formación permanente. 

NEU, la necesidad de que un maestro o maestra 
de NEU coordinara el seguimiento del trabajo 
apoyándose en los veintiún (21) maestros-promotores 
egresados en el año 1995. Con esta acción se 
estarían cubriendo doscientas treinta (230) escuelas 
atendidas por promotores del Centro Don Bosco. 

El Centro contrató a un maestro de NEU, para 
que realice la tarea de coordinación de los 
promotores de las cuatrocienas (400) comunidades, 
atendidas por el centro Don Bosco. 

Los estudiantes del Centro Don Bosco aplican en su formación de maestros, los procesos activos de NEU. 
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Otro aspecto que se aprovechó, como 
experiencia de NEU, fue el de utilizar el modelo de 
aula para las escuelas multigrado NEU. El centro 
Don Bosco con el financiamiento del Fondo de 
Inversión Social -FE- construyo, ciento cincuenta 
(150) centros educativos en las comunidades que 
atienden actualmente y para ello utilizaron los 
planos de las escuelas de NEU como una aula 
prototipo, para desarrollar la docencia de atención 
multigrado. En 1997, se construirán las escuelas 
restantes, para un total de trescientas treinta (330). 

Por otro lado, NEU conjuntamente con la 
Unidad de Lingüística de la Universidad Rafael 
Landivar, coordinan esfuerzos para asesorar al 
Centro Don Bosco en la preparación de materiales 
en idioma materno (Q'eqchí) para los niños y niñas 
que se forman con estos materiales. NEU 
proporcionó las guías de autoaprendizaje del Ciclo 
de Educación Fundamental -CEF- y del Ciclo de 
Educación Complementaria -CEC-. 

Con el material que NEU proporcionó a la 
Universidad Rafael Landívar y a los centros Don 
Bosco y Talita Kumi, se están realizando los 
siguientes procesos pedagógicos de trabajo: 

* Se analizó y estudió los contenidos sobre 
cultura, que las guías de autoaprendizaje 
contienen. 

* Se analizó los contenidos y procesos en las 
áreas desarrolladas en las guías de 
autoaprendizaje. 

* Conjuntamente con los maestros y maestras 
de NEU se transfirió a la Universidad la forma 
de aprendizaje en "procesos", para que 
cuando la Universidad escribiera las guías 
de autoaprendizaje al idioma materno de los 
niños y las niñas, no perdiera sus sentido de 
trabajo NEU (por procesos activos, aprendizaje 
cooperativo y destrezas aplicativas). 

* Las guías de autoaprendizaje de los niños y 
niñas, se estan escribiendo en idioma 
materno (Q'eqchí). 

Las escuelas del proyecto SAN MARCOS 11, son financiadas por e l  FIS y asesoradas técnicamente por NEU. 



Ministerio de Educación 

El Fondo de Inversión Social, construye escuelas rurales multigrado, basándose en el modelo propuesto por NEU. 
De esa manera ayuda a los maestros a aplicar los elementos de aprendizaje activo. 

Maestros y padres de familia de escuelas del occidente del país, visitan escuelas NEU de las regiones piloto. 
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Una experiencia parcial de Nueva Escuela 
Unitaria con PRONADE 

Como parte de la primera transferencia de 
tecnología especialmente en la experiencia de la 
educación formal a la no formal, surge una nueva 
transferencia y es la que se desarrolló conjuntamente 
con el Programa Nacional de Autogestión para el 
Desarrollo Educativo -PRONADE- cuya responsabilidad 
es aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los 
servicios educativos en las áreas rurales, a través 
de la dotación de recursos financieros a las 
comunidades organizadas, las cuales administrarán 
el servicio educativo de una forma descentralizada, 
fortaleciéndose así la autogestión comunitaria. 

Desde esta perspectiva, interesa transferir las 
experiencias de NEU como comunidad educativa. 
Esta experiencia se realizó con el apoyo de los 
maestros y maestras, niños y niñas, padres y 
madres de familia de la fase piloto, quienes por 
medio de talleres vivenciales y atención de visitas 
de observación a las escuelas que aplican el 
modelo NEU hiciera posible la transferencia. 

PRONADE inicia su proceso de formación 
con 360 escuelas, éstas son atendidas por la 
comunidad educativa NEU. Los aspectos 
importantes que se transfieren son los siguientes: 

* Elementos fundamentales para la 
organización y participación de comunidades 
educativas en materia de autogestión. 

* Modelo de la formación permanente a 
maestros y maestras, padres y madres de 
familia y agentes educativos. 

* Manejo del "modelo de aprendizaje" de la 
escuela, atención de poblaciones infantiles 
con procesos metodológicos multigrado. 

* Elementos fundamentales de los 
componentes de administración y 
comunidad, especialmente los que tienen 
relación directa con los propósitos del 
programa. 

Maestros y padres de familia de escuelas del occidenfe del país, visitan escuelas NEU de las regiones piloto. 
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El producto fundamental de esta 
transferencia es el proceso que permite interactuar 
de una forma organizada a los maestros, maestras, 
niños, niñas y padres y madres de familia para 
constituir el papel de la comunidad educativa. 
Actualmente, la política de PRONADE, es dejar en 
libertad a cualquier institución que coordine 
servicios educativos con ellos, para aplicar la 
metodología que han manejado en su institución. 

NEU y el Fondo de Inversión Social -FE- 

Como parte de la primera transferencia de la 
experiencia NEU de maestro a maestro, se propicia 
un nuevo proceso de transferencia que va dirigido 
a iniciar la puesta en marcha del modelo NEU en 
otra región del país con su propias características 
sociolingüísticas, distintas a las de la región norte 
y suroriente, donde inicia la experiencia piloto de 
NEU. 

Este proceso de transferencia se realiza de 
maestros y maestras de la región norte (Alta y Baja 
Verapaz) a maestros y maestras de la región 
suroccidente (San Marcos, Totonicapán, Quiché, 
Huehuetenango y Quetzaltenango). El departamento 
elegido para realizar la experiencia es San Marcos. 

La experiencia es financiada por el Fondo de 
Inversión Social -FIS-. Los elementos 
fundamentales de la transferencia se desarrollan 
de la siguiente manera: 

* Los maestros y maestras de la fase piloto 
NEU, constituidos en un círculo se 
responsabilizan por realizar la transferencia. 

* Los maestros, maestras, niños y niñas, padres 
y madres de familia de las escuelas de San 
Marcos realizan visitas de observación a las 
escuelas de la región norte, por medio de la 
visita, encuentran elementos fundamentales del 
modelo NEU que consideran importantes de 
aplicar en sus escuelas. 

* Los maestros y maestras del Círculo 
proporcionan la capacitación y apoyan el 
proceso de formación a la comunidad 
educativa de las escuelas visitantes. 

Esta experiencia de transferencia hace plantear 
un modelo de escuela comunitaria con base a la 
participación directa de los padres de familia. 

Los procesos transferidos a las escuelas de 
San Marcos se pueden resumir en los siguientes: 
se "apropia" la experiencia de la organización de 
padres de familia, el modelo de organización dentro 
del aula de gobiernos escolares, el proceso 
pedagógico de atención multigrado por medio de 
las guías de autoaprendizaje, la promoción flexible, 
los centros de aprendizaje y las bibliotecas, así 
como la utilización de los módulos del modelo de 
formación permanente. 

La transferencia de tecnología, al interior 
de las actividades del BEST NINA-PRONEBI- 
NEU 

El proceso de articulación de las actividades 
Niña-Educación Bilingüe lntercultural y Nueva 
Escuela Unitaria del Proyecto BEST., se realizan 
con el propósito de buscar la estrategia pedagógica 
que atienda tres aspectos fundamentales como 
"servicio escolar primario rural": 

a) Seguir atendiendo las escuelas rurales con 
procesos activos que permiten el desarrollo 
de destrezas aplicativas. 

b) Atender de una forma equitativa a la 
población estudiantil, abriendo paso a la 
participación de la niña en la escuela. 

c) Propiciando una educación bilingüe e 
intercultural que promueva el desarrollo 
educativo desde la cultura y para la cultura. 

La articulación permite compartir las 
experiencias y metodologías de trabajo para elevar 
la calidad, educativa en el sector rural del país. 
Especialmente, se espera dar un tratamiento de 
calidad a la educación de las niñas y niños 
campesinos, mayas y no mayas. 

Los objetivos especificos de este proceso 
articulador son: 

* Fortalecer los programas y proyectos 
educativos de la región que atienden a la 
población Maya a través de intercambio de 
experiencias pedagógicas, tales como el 
Programa de la Niña, NEU y la Educación 
Bilingüe Intercultural. 
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* Contribuir al mejoramiento del quehacer de 
los docentes, especialmente de aquellos que 
atienden a la población Maya. 

* Articular acciones de manera que se 
concentren energías, recursos y actitudes 
para promover cambios educativos en el 
estudiante y se mejoren las relaciones entre 
la escuela y la comunidad. 

Esta experiencia tiene una cobertura a nivel 
Regional de ocho (8) municipios de los 
departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, 
donde se atienden aproximadamente mil quinientos 
niños y niñas, cincuenta maestros y maestras de 
preprimaria y primaria bilingüe y técnicos, y 
aproximadamente veinticinco (25) comunidades 
educativas. 

¿Cómo se desarrolla la transferencia de 
tecnología en esta modalidad educativa? 

La transferencia utiliza el proceso de trabajo 

de NEU, en el cual la participación de los maestros 
y maestras, las comunidades y agentes educativos, 
desarrollan cada uno de los componentes por fases, 
es decir: al haber finalizado el anterior, se continúa 
implementando el posterior. 

¿Qué se transfiere en los componentes del proceso? 

a) Componente de formación permanente. 

Tiene como finalidad fomentar un cambio de 
actitud, mentalidad, relaciones interpersonales, 
metodología y forma de administrar y organizar la 
escuela y la participación de los padres de familia. 
Los maestros son capacitados para que manejen 
debidamente los elementos curriculares. Se les 
sensibiliza para adaptar las guías de 
autoaprendizaje, para manejar varios grados a la 
vez y para administrar su escuela. La capacitación 
y la ejecución de los procesos pedagógicos en el 
aula están estrechamente relacionadas. Este 
componente contiene ocho (8) actividades 
desarrolladas en un proceso participativo y de equipo. 

La NEU espontáneamente incorporó en el  proceso de formación de los maestros, acciones que favorecen 
la educación de la niña. Luego las fortaleció, mediante la articulación N-P-N. 
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b) Componente Curricular 

El componente curricular fomenta el 
aprendizaje activo y reflexivo, la capacidad de 
pensar, analizar, investigar, crear, aplicar los 
conocimientos y aumentar la autoestima del niño y 
la niña. Asimismo, desarrolla actitudes de 
colaboración, compañerismo, solidaridad, actitudes 
cívicas, participativas y democráticas. La 
promoción flexible es uno de los elementos 
importantes de este componente. 

c) Componente Administrativo 

El  componente administrativo permite 
responder oportunamente a través de procesos 
descentralizados del maestro y la escuela. 

d) Componente Comunidad 

El componente de Comunidad estimula la 
movilización de los padres de familia y de la 
comunidad para que participen activamente en las 

actividades de la escuelas. Este componente tiene 
varias actividades en las que los padres de familia 
ayudan a reunir información sencilla sobre la 
comunidad para identificar los elementos culturales, 
mejorar el espacio físico, ayudar a organizar la 
biblioteca y ayudar a los niños y niñas en las tareas 
escolares. 

Durante la transferencia se definen las 
responsabilidades de cada actividad. 

El personal de la Dirección de Educación 
Bilingüe e lntercultural a nivel regional, tiene bajo 
su responsabilidad, la implementación y operación 
de las actividades. 

La asistencia técnica del proyecto piloto de 
Nueva Escuela Unitaria y del Programa de Niña, 
son los insumos importantes para el desarrollo de 
los componentes. Con estos insumos se dispone 
durante todo el proceso de ejecución. 

Las niñas de las escuelas NEU, también participan en la transferencia de tecnología: "niña a niña" 
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Con esta transferencia se está cubriendo la 
necesidad de las escuelas rurales multigrado que 
tienen dentro de su población escolar niños y niñas 
mayas. Esta experiencia se desarrolla en 36 
escuelas de la región norte. 

La articulación: NIÑA-PRONEBI-NEU, se 
t ransf iere  a escuelas rura les graduadas 
bilingües de la región VI. 

La experiencia desarrollada a través de la 
articulación del proyecto BEST. -NPN-, hace surgir la 
tercera transferencia de experiencias desarrollada por 
las autoridades educativas y testimonios de maestros. 
Esta experiencia se realiza en 60 escuelas graduadas 
del departamento de Totonicapán, con 
aproximadamente, 360 maestros. 

Las vivencias adquiridas en NEU (escuelas 
multigrado) son aprovechadas para enriquecer la 
educación rural atendida por medio de escuelas 
primarias graduadas o sea; las escuelas atendidas 
por seis maestros y maestras. 

Esta transferencia es identificada como 
Educación Bilingüe Activa -EBA-. El propósito 
fundamental de la transferencia es fortalecer la 
educación bilingüe intercultural a través del 
aprendizaje activo desarrollado con elementos del 
modelo de aprendizaje NEU. Asimismo, involucrar 
a los maestros y maestras de estas escuelas a un 
"nuevo proceso pedagógico" de atención de 
educación primaria rural con calidad. 

¿ Cómo se desarrolla la transferencia de 
esta experiencia ? 

La decisión de aplicar el proceso 
metodológico NEU es de las autoridades de la 
región, es por ello que esta transferencia se 
fundamenta en los testimonios pedagógicos que 
parcialmente los maestros y maestras de la fase 
piloto NEU, transfirieron a las autoridades de la 
región, quienes a través de su motivación e interés 
involucran a los maestros y maestras que tendrán 
a su cargo desarrollar la experiencia, en escuelas 
graduadas de la región VI. 

Objetivos generales de la experiencia: 

1. Fortalecer los programas y proyectos 
educativos de los departamentos, por medio 
del intercambio de experiencias pedagógicas, 

tales como el Programa de la Niña, Nueva 
Escuela Unitaria y DIGEBI. 

Contribuir al mejoramiento del quehacer de 
los maestros y maestras, facilitando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a través 
de técnicas y estrategias activas. 

Articular acciones para promover cambios 
actitudinales y educativos en los sujetos y 
elementos que intervienen en el proceso, que 
permitan mejorar las relaciones escuela- 
comunidad. 

Objetivos específicos: 

Promoción del uso del idioma materno como 
el principal medio de comunicación en el aula 
y el castellano, como segunda lengua, para 
alcanzar un verdadero biligüismo intercultural. 

Fortalecimiento y respeto de los valores 
culturales de la comunidad, para coadyuvar 
en el desarrollo de la identidad cultural, 
promoviendo el conocimiento de otras 
culturas con el fin de lograr una convivencia 
intercultural. 

Desarrollo de la autonomía de los niños y 
niñas como corresponsables de su propia 
educación dentro y fuera del aula. 

Promoción del aprendizaje a través del 
trabajo de grupos pequeños, que les permita 
desarrollar habilidades individuales y 
fortalecer la cooperación. 

Desarrollo de las habilidades y destrezas que 
permitan el autoaprendizaje a través de la 
aplicación de diversos materiales educativos 
elaborados por los programas Nueva Escuela 
Unitaria, Programa Nacional de Educación 
Bilingüe, Programa de la Niña, y otros 
elaborados específicamente como apoyo al 
currículo en las escuelas rurales del país. 

Desarrollo de las habilidades y destrezas que 
permitan la aplicación práctica de los 
conocimientos en el medio ambiente. 

Motivación de la asistencia, retención y 
promoción de niñas y niños hasta el sexto 
grado de primaria, como medio para alcanzar 
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mejores niveles de vida y desarrollo de la 
comunidad. 

Participación equitativa de niñas y niños en 
actividades escolares y comunitarias, que les 
permita fortalecer la confianza en sí mismos. 

Promoción de los círculos de calidad de 
docentes y reuniones informales, para 
compartir experiencias pedagógicas, 
proyectos, problemas y dudas que se 
presenten durante el desarrollo del quehacer 
educativo. 

Establecimiento de una comunicación fluida 
con la comunidad, con el fin de lograr el 
apoyo real de ésta a la escuela y viceversa. 

Participación de los padres de familia y de la 
comunidad en la educación de niñas y niños, 
para propiciar la corresponsabilidad que ésta 
requiere. 

Adaptar el proceso activo propuesto por NEU, 
así: 

N+ Nuevos Conocimientos por E+ Encuentro el 
conocimiento 

E+ Ejercito mis conocimientos por B+ Busco 
ejercitar 

U-+ Utilizo los conocimientos por A-*Aplico 

Población meta en el departamento de Totonicapán: 

La propuesta esta dirigida hacia 340 maestros 
y maestras que laboran en 62 escuelas bilingües 
completas del departamento, región lingüística 
Quiché. 

Cobertura Geográfica: Todos los distritos 
escolares del departamento. 

¿.Qué p rocesos  y produc tos  fue ron  
aplicados de NEU a EBA? 

1. Educación Bilingüe Activa EBA ,aplicó los 
nueve (9) módulos de capacitación de NEU, 
éstos fueron adaptados con la participación 
de los capacitadores técnicos pedagógicos y 
supervisores de Totonicapán y su adaptación 
incluyó los procesos de la educación bilingüe 
y el enfoque de género. 

Autoridades educativas de Totonicapán visitan escuelas de Alta y Baja Verapaz para conocerla experiencia en la práctica. 
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Las escuelas graduadas EBA utilizan los 
materiales de los niños y niñas (guías de 
autoaprendizaje) para los grados de 2do. a 
60. grado, en  idioma español y su 
transferencia al idioma materno Quiché. 

Se desarrolló el proceso de visita a escuelas 
con las autoridades educativas, situación que 
permitió la adaptación de los materiales y los 
procesos de aprendizaje a idioma materno. 

Las autoridades luego de las visitas de 
observación a las escuelas NEU tomaron la 
decisión de aplicar el  proceso en sus 
escuelas bajo S-u jurisdicción y fueron ellos 
quienes adaptaron el material de 
autoaprendizaje para los niños y niñas, los 
módulos de capacitación para los maestros 
y maestras, la metodología de trabajo y los 
talleres de formación permanente. 
Los maestros de NEU, de las regiones II y 

IV, participaron como "testimonios", en los 
dos primeros talleres. 

Con este proceso ya iniciado se espera que 
las escuelas graduadas de educación bilingüe se 
transformen en escuelas activas de educación 
bilingüe-intercultural. 

Transferencia de NEU, a colegios urbanos 
del sector privado 

Esta transferencia de tecnología educativa 
se realiza a un colegio privado, el Colegio Bilingüe 
(inglés-español) de lnfantes de la ciudad de Cobán. 

Las experiencias pedagógicas que se podían 
mostrar eran las desarrolladas en la primera 
transferencia, o sea; de experto de Escuela Nueva 
de Colombia a maestros de la fase piloto NEU, 
partiendo de un proceso de educación rural a uno 
urbano, de un proceso de educación multigrado a 
uno graduado y de una escuela del sector oficial a 
un privado, se inician los procesos de transferencia. 

El Colegio Bilingüe de lnfantes de Cobán aplica algunos elementos activos de NEU, en los primeros grados de 
Educación Primaria. 
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Algunos colegios privados de Alta Verapaz inician acciones innovadoras, partiendo de los elementos de NEU. 

LCúales fueron los procesos transferidos? 

Componente curricular 

Aprovechar la experiencia en la elaboración 
de las guías de autoaprendizaje con participación 
de padres de familia y maestros del colegio, para 
los ciclos de educación primaria CEF y CEC. Se 
adapta el trabajo individual por parte de los alumnos 
y en pequeños grupos, el uso de la biblioteca y 
algunos centros de aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje activo que permite 
flexibilizar el currículo se pone en marcha. 

Componente administrativo 

Se conforman los gobiernos de estudiantes 
y padres de familia, así como la organización 
pedagógica de los maestros y maestras. 

¿Qué dificultades se encontraron en el 
camino de esta transferencia? 

En primer lugar: El paradigma que tienen los 
padres de familia de los niños y niñas que acuden 
a un colegio. Por ejemplo: es difícil que "interpreten" 
el trabajo autodirigido, esperan que el maestro o 
maestra sea quien lidere el proceso de aprendizaje. 
Por otro lado, les es difícil aceptar procesos de 
autoevaluación por parte de los mismos niños y 
niñas, razón por la cual no fue posible transferir el 
proceso de promoción flexible, el padre de familia 
no acepta que sus hijos aprendan a su propio ritmo, 
esperan que el colegio les imponga un ritmo de 
aprendizaje con "esfuerzo individual" más que 
grupal, situación por la cual se aplicó parcialmente 
la evaluación de NEU. 

Asimismo, el padre de familia acepta más una 
nota numérica, que una evaluación cualitativa en 
el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
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Sin embargo, el Colegio Bilingüe Integral es 
un colegio donde los niños y niñas se ven dinámicos 
y sus procesos de aprendizaje son activos, como 
consecuencia se desarrollan las habilidades 
aplicativas y el aprendizaje cooperativo. 

Una experiencia más en el Colegio Privado 
Cristiano Elim. 

El colegio Cristiano Elim, está iniciando un 
proceso de adaptación en su metodología de trabajo 
y consiste en tomar las experiencias de trabajo de 
Nueva Escuela Unitaria, especialmente en lo que se 
refiere a guías de autoaprendizaje, aplicación de la 
promoción flexible y Gobierno Escolar. 

Los maestros y estudiantes también asumirán 
la forma de gobierno de NEU, para lo cual están 
recibiendo el apoyo correspondiente a través de 
los Módulos de capacitación del proceso de 
formación permanente. 

Tres experiencias en escuelas diversas, 
que están aplicando el proceso de NEU. 

Primera experiencia 

En la Escuela Graduada de San Cristóbal 
Verapaz, de la región norte, se aplica la experiencia 
NEU. Surge la idea de un maestro de la fase piloto ... 
Para que esta experiencia se haga realidad se 
tramita la obtención de un terreno, ante ello un 
padre de familia dona el terreno para construir una 
escuela. La escuela se construye, tomando como 
base el plano de la escuela NEU (activa) y con la 
colaboración de la comunidad y recursos 
financieros de la Misión Japonesa. La escuela tiene 
capacidad para 300 alumnos. La escuela adapta 
el modelo de aprendizaje NEU. 

Por estar la escuela cerca de una fábrica de 
zapatos, solicitan a la Misión Japonesa que se 
construya una área técnica, que se constituirá como 
un centro de capacitación donde los niños y niñas 
pueden ir desarrollando otro tipo de destrezas que 
les permita luego, formarse en un área técnica. 

Los padres de familia esperan constituirse en 
una Organización no Gubernamental que les 
permita gestionar recursos para seguir invirtiendo 
en la educación de sus hijos e hijas y continuar 
desarrollando el proceso de aprendizaje NEU. 

Segunda experiencia 

En Alta Verapaz, surge una experiencia de 
transferencia en un colegio privado, esta es 
desarrollada a través de una de las escuelas de la 
fase piloto, la escuela NEU de Pantín, situada en 
el Municipio de Purulhá, Baja Verapaz. 

La experiencia se desarrolla porque los 
padres de familia se enteran del prestigio de esta 
escuela y optan por enviar a sus hijos e hijas a 
ella, esto a pesar de que la escuela no les queda 
cerca. Es entonces, cuando se dan cuenta en el 
Municipio de Tactic que muchos niños y niñas de 
otras escuelas están viajando para inscribirse en 
la Escuela de Pantín, todo ello despertó interés y 
las personas encargadas del Colegio viajaron a la 
escuela de Pantín a observar la forma de trabajo 
de la profesora. Por medio de varias visitas de 
observación, detectaron que la forma de trabajo era 
diferente y solicitaron autorización para aplicar el 
proceso en su colegio. 

Este testimonio demuestra una vez más, que 
lo que se hace en tarea pedagógica es transmitido 
por los mismos sujetos del currículo, en este caso 
por los padres y madres de familia, quienes al darse 
cuenta de la proyección de los niños y niñas de 
esta escuela, decidieron enviar a sus hijos e hijas 
a esta escuela. 

Al reflexionar sobre esta experiencia, se 
podría concluir con una pregunta: ¿Será, que los 
padres de familia, tienen claro que tipo de escuela 
quieren para sus hijos e hijas...?. 

¿ Qué fue transferido de la escuela Pantín, al 
Colegio Privado de Tactic ? 

El colegio de Tactic, aplica el proceso de 
aprendizaje activo, util iza las guias de 
autoaprendizaje, el proceso de promoción flexible, 
el gobierno escolar, el modelo de aprendizaje 
cooperativo de los niños y niñas (individual y grupal) 
y el papel de los docentes está siendo modificado 
en función de permitir a los niños y niñas liderar su 
propio proceso de aprendizaje. 

Tercera Experiencia 

Escuela Graduada de Rabinal. Un maestro 
de la fase piloto implemento el proceso NEU en su 
escuela. Durante 10 años viajó todos los días a la 
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aldea, para ello invertía cuatro horas y media, 
caminando y soportando las dificultades de un lugar 
aislado, sin medios de transporte. 

Un día, las autoridades educativas como 
estímulo lo trasladaron a una escuela graduada 
como maestro de primer grado. Esta actitud el 
maestro la apreció porque le favorecía 
personalmente, pero motivado por su trabajo en 
NEU, decidió por su propia iniciativa aplicar el 
proceso de trabajo NEU con los niños y niñas de 
esta escuela. La directora al ver el adelanto que 
los niños y niñas manifestaban en la escuela, 
especialmente en el aprendizaje de la lectura y 
escritura con procesos activos, solicitó la 
autorización para que los 225 niños y niñas que la 
escuela atiende se preparen para trabajar con 
procesos activos, así esta experiencia podrá ser 
proyectada a toda la escuela. 

Actualmente, Tono el maestro de NEU ... inició 
un proceso de capacitación con sus compañeros 
de trabajo para aplicar elementos del modelo de 
aprendizaje NEU, que servirán especialmente para: 

aplicar las guías de autoaprendizaje, los procesos 
de promoción flexible, el proceso de lectura y 
escritura y la organización estudiantil de los niños 
y niñas por medio del gobierno escolar. 

Asimismo, se preveé que estos maestros 
constituyan su propio círculo de maestros y que a 
traves de él se proyecte en otras escuelas cercanas 
que deseen aplicar el proceso. 

La experiencia también se transfiere a las 
escuelas unitarias del área de acción de Plan 
Internacional 

Plan Internacional cuenta con tres Oficinas 
Regionales en Guatemala, ubicadas en los 
departamentos de El Progreso, Zacapa y el 
municipio de Amatitlán. 

Las tres oficinas adoptaron el modelo de 
educación de Nueva Escuela Unitaria. El 
procedimiento de trabajo fue con los directivos de 
las tres oficinas, quienes por medio de varias 
reflexiones, acompañadas de visitas de 

Autoridades de Plan Internacional comparten vivencias con alumnos y maestros en las escuelas NEU. 

21 1 
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observación directa a las escuelas y reuniones con 
modalidad de talleres, fue aceptada la metodología 
de NEU como la metodología de trabajo en el área 
de educación. El propósito fundamental de adoptar 
la metodologia de NEU fue en función de adecuar 
el trabajo educativo que se realizaba para lograr 
mejorar cuantitativa y cualitativamente el impacto 
del programa educativo. 

La transferencia de la tecnología de una 
forma participativa. 

Seguidamente cada oficina consultó 
internamente con padres de familia, niños y niñas, 
maestros, capacitadores técnicos pedagógicos, 
supervisores, Jefes Departamentales, se realizaron 
con ellos reuniones y visitas directas a las escuelas 
para observar la forma de trabajo de la comunidad 
educativa. 

En las tres oficinas regionales fue aprobada la 
estrategia y desde ese momento se decidió aplicar el 
proceso metodológico de NEU en sus escuelas. 

En cada oficina Regional se organizó un 
proyecto y el proceso aplicado para su elaboración 
fue participativo, en el que se tomó en cuenta la 
opinión de padres de familia, maestros, niños, 
capacitadores técnicos pedagógicos, supervisores, 
Jefes Departamentales y el Director del Proyecto 
Nueva Escuela Unitaria. Los tres proyectos fueron 
aprobados por la Institución Plan Internacional y 
en 1996 iniciaron su proceso de ejecución. 

¿Cómo se inició el proceso de ejecución 
del Plan? 

El plan aprobado fue puesto en marcha con 
el apoyo de los Círculos de Maestros ya integrados 
en el proyecto NEU, se inició el proceso de 
formación con la puesta en marcha del Plan 
Padrinos y un proceso de trabajo participativo en 
cada Región. 

El  Círculo de Maestros NEU, del 
departamento de Santa Rosa tiene a su cargo, la 
capacitación de 50 escuelas y autoridades 
educativas de la Región de Amatitlán. 

Auforidades Educativas y funcionarios de Plan Internacional, platican sobre estrategias para llevar NEU 
a otras escuelas rurales del deparfamento de El Progreso. 



Ministerio de Educación 

el departamento de San Marcos. 

El  Círculo de Maestros NEU del 
departamento de Jalapa, tiene a su cargo, la 
capacitación de 30 escuelas de la Región de El 
Progreso. 

El Círculo de Maestros NEU Tezulutlán del 
departamento de Baja Verapaz, tiene a su cargo, 
la capacitación de 30 escuelas de la Región de El 
Progreso. 

El Círculo de Maestros NEU, de Jutiapa, tiene 
a su cargo la capacitación de 30 escuelas del 
departamento de Zacapa. 

Durante este proceso de trabajo ya se han 
iniciado a 160 escuelas en la metodología de NEU 
y han sido los equipos de maestros quienes han 
tenido bajo su responsabilidad la programación y 
ejecución de los primeros talleres de conocimientos 
básicos, se espera que en el futuro se continué 
aplicando el proceso. 

Transferencia de  Tecnología e n  las  
Escuelas Normales de las regiones II y IV 

Dentro del área piloto del Proyecto NEU, se 
encuentran ubicadas dos Escuelas Normales 
Rurales; una en la cabecera departamental de Baja 
Verapaz, Salamá Región II y otra en el municipio 
de Monjas, del Departamento de Jalapa Región IV. 
Ambas Normales forman para el desempeño de la 
educación primaria rural. 

Se analizó la conveniencia de expandir la 
experiencia de las escuelas multigrado dentro de 
las escuelas normales. Una de las ideas que 
prevaleció fue que varios de los estudiantes 
egresados se ubican como maestros en la región y 
que muchos de ellos se ven en la necesidad de 
trabajar en escuelas unitarias o multigrado y no han 
sido preparados pedagógicamente para ello. 

Las Escuelas Normales siguen preparando 

Autoridades del Ministerio de Educación y del FIS, participan en la inauguración de Escuelas Rurales en 
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Las Escuelas Normales de Salamá, Baja Verapaz y Monjas, Jalapa, participan en la incorporación de 
NEU, en la Práctica Docente. 

para que sus egresados trabajen en escuelas 
graduadas a pesar que casi el 50% de las escuelas 
rurales de Guatemala son unitarias. 

La experiencia desarrollada por NEU en las 
escuelas multigrado fue transferida por medio de 
los mismos maestros y maestras que laboran en 
estas escuelas, asumiendo ellos el papel de 
maestros titulares y los estudiantes el de alumnos 
practicantes. 

Para realizar esta transferencia se trabajó con 
los asesores y supervisores de la práctica docente 
de ambas escuelas normales. E l  proceso 
desarrollado conllevó a los siguientes pasos: 

a) Se identificaron los estudiantes de cuarto, 
quinto y sexto magisterio que tendrían a su 
cargo la realización de la práctica docente 
durante los consecuentes tres años. 

b) Se desarrollaron reuniones con esta 

población estudiantil (estudiantes de sexto y 
quinto magisterio) para darles a conocer la 
forma de trabajo con las escuelas unitarias y 
multigrado que se estaban atendiendo con 
la metodología NEU en las Regiones II y IV. 

Se realizaron observaciones constantes a las 
escuelas NEU cercanas a la Normal, con la 
intención que los estudiantes conocieran la 
forma de trabajo de los docentes en la 
escuela rural muitigrado. 

Se elaboró el Módulo de Capacitación 
relacionado a la Experiencia de la Práctica 
Docente en las escuelas NEU. 

El Módulo fue validado por los estudiantes 
de sexto magisterio de las Escuelas 
Normales durante dos talleres programados 
para ese propósito y forma parte del modelo 
de formación permanente NEU. 
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La transferencia de experiencias a las 
Escuelas Normales a través del curso de práctica 
docente, sirvió al mismo tiempo para provocar 
algunos cambios en el  currículo escolar, 
especialmente en el área humanística. 

Durante dos talleres de experiencias de la 
práctica docente, los estudiantes de sexto 
magisterio tuvieron la oportunidad de sugerir los 
cambios necesarios en el pensum de estudios. 
Asimismo, se sugirieron otros enfoques de trabajo 
docente, con la intención que se hiciera énfasis en 
los procesos de aprendizaje, más que en la 
enseñanza. 

Los futuros maestros y maestras tendrán que 
ser formados desde otras perspectivas y se 
deberán introducir cambios sustanciales en sus 
currículas, esto con el único propósito de mejorar 

su proyección y el trabajo docente que ellos mismos 
tendrán que realizar en las escuelas rurales del 
país. Las Escuelas Normales desde esta 
perspectiva; juegan un papel muy importante. 

Aunque existe la necesidad de atender 
escuelas en el área rural, las posibilidades de crear 
las plazas son muy escasas. Es por ello que 
muchos maestros optan por emplearse en otro tipo 
de trabajo que no necesariamente llega a ser el 
docente. 

Sin embargo, la experiencia transmitida por 
NEU no se pierde, porque los estudiantes a través 
de ella interiorizan valores que les servirán para 
proyectarse como profesionales sea cual sea su 
tarea y como educadores de sus hijos cuando 
lleguen a formar un hogar. 

Los futuros maestros y maestras realizan su Práctica Docente en escuelas rurales NEU, con el propósito 
de aprender a trabajar estrategias multigrado. 
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La presencia de las autoridades educativas regionales en las escuelas, motiva a maestros, comunidades 
y alumnos a aplicar la innovación. 

Transferencia hacia las escuelas unitarias de las 
Zonas Cafetaleras del país. 

La Fundación para el Desarrollo Rural, es 
f inanciada por la  Asociación Nacional de 
Caficultores -ANACAFÉ-, la cual desde algunos 
años se ha interesado por mejorar la calidad de 
dida de las personas que trabajan en las fincas 
de café del país. 

Actualmente, ANACAFÉ se ha motivado 
por invertir recursos humanos y financieros en la 
educación básica rural. Interesados por 
encontrar un modelo pedagógico que satisfaciera 
las necesidades de los niños y niñas que acuden 
a las escuelas de estas fincas, buscaron apoyo 
en el Ministerio de Educación, fue ahí donde la 
Coordinadora del Proyecto BEST ante e l  
Ministerio de Educación, sugirió la utilización del 
modelo de NEU. 

¿Qué pasos se dieron para conocer el 
modelo? 

Concertaron una cita con el director del 
proyecto. 

lntercambiaron experiencias con los Círculos 
de Maestros y con el Coordinador del Trabajo 
de Campo. 

Visitaron escuelas del proyecto. 

Participaron en el Taller de logros del 
departamento de Jalapa, Región IV. 

Con la información que se obtuvo, se presentó 
la estrategia ante los directivos ~ ~ A N A C A F É ,  
quienes tomaron la decisión de invertir en el 
modelo NEU. 
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6. Actualmente están en proceso de selección 
de mil doscientas (1,200) escuelas con las 
que se tiene previsto iniciar el proceso de 
trabajo NEU. 

Algunos elementos del modelo NEU que 
ANACAFÉ consideró novedosos. 

Primero: El  modelo es congruente con la 
necesidad de los niños y niñas 
trabajadores. 

Segundo: El modelo se desarrolla con base al 
respeto de la cultura materna de los 

niños y niñas que acuden a las 
escuelas. 

Tercero: El modelo de NEU se centra en el 
desarrollo de proyectos comunitarios. 

Cuarto: El modelo reune los elementos que lo 
caracterizan como un modelo de 
educación con calidad. 

Quinto: Ayuda a desarrollar las inteligencias de 
los niños y niñas que asisten a las 
escuelas que utilizan la metodología de 
aprendizaje activo. 
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MAPA DE UBICACIÓN DEL ÁREA DE CONSOLIDACIÓN 
DE LA REGIONES NORTE Y SURORIENTE DEL PA~S. 
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R E ~ I Q N  11 
DEPARTAMENTO" DE "ALTA VERAPAZ 

MUNICIPIOS 

COBAN 
San Cristóbal Verapaz 
Santa Cruz Verapaz 
Tactic 
Tamahú 
Tucurú 
Panzós 
Senahú 
Cahabón 
Chahal 
Chisec 
San Pedro Carcha 
San Juan Chamelco 
Lanquín 
Fray Bartolomé de las Casas 

REGIÓN 11 
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 

MUNICIPIOS 

SALAMA 
San Jerónimo 
San Miguel Chicaj 
El Chol 
Granados 
Cubulco 
Rabinal 
Purulhá 
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ESCUELAS DE CONSOLIDACIÓN 
REGIÓN 11 

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ 
1995 A 1996 

Tactic 
32. El Manantial 11 
33. Charnalté 
34. El Platanar 
35. Chojol 

Tamahú 
36. Panhorná 
37. Sesarb 
38. Panteón 
39. Pansup 

Tucurú 
40. Pancajché 

Santa Cruz Verapaz 
41. El Rosario 
42. San Antonio Panec 

San Cristóbal Verapaz 
43. El Cedral 
44. El Salmar 
45. Saan José Chituzul 

Purulhá Baja Verapaz 
46. Parrachoch 

Cobán 
47. Tulché 
48. Chicaj Raxquix 
49. Setuj 

San Pedro Carchá 
50. Sacsi Chitaña 
51. San Vicente Campur 
52. khab 
53. La Trinidad 

Panzos 
54. Cacavilá 
55. Carabajal 

Senahú 
56. Las Camelias 
57. Semuc 

Lanquín 
58. Sepajch 
59. El Zapotal 
60. Tuzam 

Fray Bartolomé las Casas 
61. Chinacovejá 
62. Sakapur Antiguo 
63. San José Buenavista 
64. Sechactí 

Chahal 
65. Santa Rita Chinayu 
66. Se Gaspar Chinayu 
67. Sepac 

Cahabón 
68. Sequixquib 
69. Semuc Norte 

Chisec 
70. Carolina 
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ESCUELAS DE LA FASE DE CONSOLIDACI~N 
REGION II 

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 
1995 A 1996 

Salamá 
16. Pacalá 
17. San Juan Bella Vista 
18. La Cebadilla 
19. Estancia Grande 

San Jerónimo 
20. Matanzas 
21. ElNaranjo 

Rabinal 
22. Coxojabaj 
23. Las Ventanas 
24. San Luis 
25. Xesiguan 

San Miguel Chicaj 
26. Cantón Sandoval 

Cubulco 
27. Los Plancitos 
28. Patzocón 

El Chol 
29. San Francisco 
30. Trapiche Viejo 
31. Pacoc 
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MAPA DE UBICACIÓN DE ESCUELAS 
EN LA FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LA REGIÓN II 

ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ. 
1995-1 996 
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REGIÓN IV 
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 

MUNICIPIOS 

JUTIAPA 
Quezada 
San José Acatempa 
Jalpatagua 
Moyuta 
Pasaco 
Conguaco 
Comapa 
Zapotitlán 

El Adelanto 
Jerez 
Atescatempa 
Yupiltepeque 
Asunción Mita 
Agua Blanca 
Santa Catarina Mita 
El Progreso 

REGIÓN IV 
DEPARTAMENTO DE JALAPA 

MUNICIPIOS 

1. JALAPA 
2. Mataquescuintla 
3. Monjas 
4. San Carlos Alzatate 
5. San Luis Jilotepeque 
6. San Miguel Chaparrón 
7. San Pedro Pinula 

REGIÓN IV 
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA 

MUNICIPIOS 

1. CUlLAPA 
2. Casillas 
3. SanRafael Las Flores 
4. Nueva Santa Rosa 
5. Santa Rosa de Lima 
6. Santa Cruz Naranjo 
7. Barberena 

8. Pueblo Nuevo Viñas 
9. Taxisco 
10. Guazacapán 
11. Chiquimulilla 
12. San Juan Tecuaco 
13. Santa María Ixtahuacán 
14. Ortorio 
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ESCUELAS DE LA FASE DE CONSOLIDACI~N 
REGIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 
1995 A 1996 

Jutiapa 
19. La Vega Pipitepeque 
20. La Manada 
21. El Matochal Muralla 

El Progreso 
22. Parcelamiento Ovejero 
23. El Pino 
24. El Rosario 

Agua Blanca 
Ninguna 

Asunción Mita 
Ninguna 

Comapa 
25. Las Pilas 
26. Remolino 

El Adelanto 
Ninguna 

Jalpatagua 
Ninguna 

Santa Catarina Mita 
27. El Brazilar 

Yupiltepeque 
Ninguna 

Zapotitlán 
28. San Luis llopango 
29. San Francisco La Palma 

San José Acatempa 
30. El Tablón 
31. El Copante 
32. Calderas 

Quezada 
33. Buena Vista 

Conguaco 
34. El Barro 
35. El Matocho 

El Tablón 
36. El Zaron 
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ESCUELAS DE LA FASE DE CONSOLIDACIÓN 
REGIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE JALAPA 
1995 A 1996 

JALAPA 
12. Tierra Blanca 
13. Río Blanco 
14. El Zapote 
15. Los Llanitos 
16. San Francisco 
17. La Unión 
18. San José la Fuente 
19. El Aguacate 
20. Los Barejones 

Mataquescuintla 
21. El Alto Zamororo 
22. El Desmonte 

San Carlos Alzatate 
23. Tapalapa 
24. Los Aguijotes 
25. El Tabacal 

Monjas 

San Manuel Chaparrón 
26. Vivares 
27. El Espina1 
28. Las Animas 
29. La Palmilla 

San Luis Jilotepeque 
30. San José Las Pilas 
31. Los Amates 
32. El Potrerillo 
33. La Granada 
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ESCUELAS DE LA FASE DE CONSOLIDACIÓN 
REGIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA 
1995 A 1996 

CUILAPA 
17. Barillas 
18. San José El Rosario 
19. Los Chilitos 

Santa Rosa de Lima 
Ninguna 

Nueva Santa Rosa 
Ninguna 

San Rafael Las Flores 
20. El Copante 

Casillas 
21. Pinos Altos 
22. E l  Salitre 

Santa Cruz Naranjo 
23. El Encinón 

Barberema 
24. Las Astas 

Oratorio 
Ninguna 

Santa María lxhuatan 
25. Los Hatillos 
26. La Consulta 
27. El Barro 
28. Laguna El Zarzal 
29. Los Achiotes 

San Juan Tecuaco 
30. La Cumbre 

Chiquimulilla 
31. Las Escobas 
32. Las Marías 
33. El Cebollito 
34. El Rosario 

Guazacapán 
35. Cinco Palos 

Taxicso 
36. El Cintular 
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MAPA DE UBICACION DE ESCUELAS 
EN LA FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LA REGIÓN IV 

JUTIAPA, JALAPA, SANTA ROSA. 
1995-1 996 
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CAP~TULO IV 

¿Cómo construir un Modelo de Expansión, partiendo de la experiencia de N.E.U.? 

Conceptualizando u n  proceso de 
expansión activo 

La expansión es un proceso que la mayoría 
de proyectos y programas contemplan dentro de 
sus fases, sean éstos de índole social o de 
infraestructura. 

La idea que se tiene sobre expansión, en la 
mayoría de las veces, es la de "extender" un 
producto a otra área geográfica y a otro grupo de 
personas, sin importar, si ese producto, es parte 
de un proceso ya validado o de una mefodología 
suficientemente probada, que permite lograr éxito, 
en las nuevas poblaciones para las que se planifica 
aplicarla. 

Otro aspecto que se observa cuando se 
piensa en expansión, es en productos. Ello 
obedece, a que se está pensando en una 
reproducción masiva de acciones, de 
materiales, de conceptos y de actitudes 
humanas, que en la mayoría de las veces no han 
sido asumidas y aprobadas de una forma 
convincente por el grupo de personas que las tienen 
que expandir. 

Este aspecto merece un análisis minucioso, 
porque del "éxito que haya demostrado tener el 
modelo original", depende el éxito de la 
expansión. Pero si se piensa en "extender" y no 
en "expandir" las acciones que se han ejecutado, 
se comete un error, porque muchas veces estas 
acciones, no se sustentan en una fundamentación 
práctica. 

La mayoria de expansiones que se hacen en 
los proyectos se fundamentan en teorías. El peor 
error que se comete al expandirlas, es que estas 
carecen de una fase de "consolidación". 

Si se considera además, que la "expansión", 
es "reproducir a escala" lo que se hizo con "cien" 
personas a "mil", se tiene que tener el cuidado 
necesario de no perder de vista la calidad por la 
cantidad. 

La concepción que Nueva Escuela Unitaria 
tiene sobre los procesos de "expansión", es algo 
más completo que la de "extensión". No es la 
transmisión por sí sola, de un proceso, un producto 
o un experimento. NEU interpreta la "expansión" 
como la transferencia de tecnología validada a 
través de una experiencia piloto a otro grupo 
de personas. 

Ello implica, "expandir" lo que se ha 
piloteado, tomando en cuenta que en otras regiones 
y con otras personas los procesos pueden llegar a 
ser diferentes. Sin perder de vista, los aspectos 
fundamentales que dieron origen a la "idea inicial". 

No se trata con la "expansión" de desarrollar 
un "nuevo modelo", pero si una nueva fase, 
basada en los "procesos" que dieron origen a los 
componentes del modelo que se está expandiendo. 

El éxito de una buena expansión, radica más 
en la articulación e interrelación de todas sus fases, 
fundamentadas éstas en las nuevas variables que 
se encontrarán en el área de la expansión, por 
ejemplo: la cultura, el deisarrollo económico, la 
viabilidad social y el compromiso técnico y 
financiero. 

Uno de los errores que se comete 
constantemente cuando se está planificando un 
proceso de expansión a escala, es el de querer 
expandir a bajo costo, un proceso que requiere 
calidad e inversión. 

Expandiendo a escala o de una forma 
natural 

Expandir a escala es repetir en otras 
poblaciones y con otros grupos de personas, las 
experiencias validadas durante la ejecución de un 
proyecto piloto. Expandir naturalmente, es 
"involucrar" dentro del proceso validado a los 
beneficiarios, haciéndolos participar en cada una 
de sus fases. 

NEU, considera que las expansiones a escala 
lo primero que realizan es una actividad de 
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sensibilización por niveles: regional, departamental, 
supervisores y maestros, pero cuando la acción 
llega a los niños, muchas veces ya se terminó el 
tiempo y los recursos financieros para hacerlo. Es 
por ello, que los usuarios directos no llegan a ser 
los beneficiarios principales, ni las acciones 
técnicas llegan a aplicarse con calidad y efectividad. 

Las ideas básicas de la expansión natural 
utilizada por NEU, se fundamentan en la 
colectividad y en un modelo de educación 
comunitaria. Situación por la cual, se realiza de 
maestro a maestro, de niño a niño, de padre de 
familia a otros padres de familia y de agentes 
educativos a otros agentes educativos. 

Las fases de una expansión natural a 
través del Modelo NEU. 

La evaluación de Medio Termino que se 
realizó al Proyecto BEST a mediados del año 1992, 
enfatiza en varias recomendaciones para la 
actividad de Nueva Escuela Unitaria. Una de las 
recomencaciones para esta actividad, fue la de 
expandir con un proceso natural, en lugar de 
expandir con un procedimiento a escala. 

Algunas de las recomencaciones específicas 
de la evaluación a la actividad NEU, tienden a 
sugerir cambios en las fases de expansión de la 
experiencia, es por ello que la expansión se 
desarrolló bajo ese criterio metodologico. La 
evaluación sugirió: 

a. Mantener la actividad piloto NEU para 
escuelas unitarias, en las cien (1 00) escuelas 
originalmente planteadas. La evaluación 
formativa y la estructura de la investigación, 
debe ser cuidadosamente diseñadas para 
identificar problemas claves y contribuir a la 
adaptación de metodología, según las 
necesidades de Guatemala. No hay 
necesidad de hacer que la etapa piloto 
sobrepase las cien (100) escuelas. 

b. Consolidar cada una de las etapas antes de la 
expansión. Cualquier expansión de la actividad 
de NEU, más allá de un esfuerzo piloto, debe 
ser cuidadosamente planeada para evitar ex- 
tender demasiado la capacidad del sistema, 
con el fin de establecer una capacidad 

pedagógica de alta calidad en cada una de las 
escuelas. Las etapas deben ser separadas 
claramente en etapas piloto, de consolidacicin 
más lenta que la que está planeada. 

Designar al gobierno la responsabilidad pri- 
mordial para los costos de expansión de NEU 
más allá de la etapa piloto. La expansión de 
la actividad de NEU a una escala operacional 
de un nivel departamental, regional o 
nacional, debe depender del financiamiento 
de los gastos recurrentes y operacionales del 
Gobierno. 

El compromiso del Gobierno con esta 
actividad, debe manifestarse en nuevos 
recursos comprometidos con el proyecto, en 
vez de estar apoyado en costos de servicio. 
En tanto AID y otras organizaciones 
internacionales interesadas puedan pagar 
cierta porción de las inversiones requeridas 
para la expansión, la mayor parte, sino todos 
los gastos recurrentes deben se;absorbidos 
por el Gobierno en cada etapa. La expansión 
del programa no debe ser excesivamente 
dependiente de AID o del financiamiento de 
otro donante. 

Considerar una segunda actividad piloto para 
probar la metodología en escuelas no 
unitarias. Las escuelas unitarias contienen 
solamente un pequeño porcentaje de los 
niños y niñas en escuelas primarias en Gua- 
temala. A no ser que las metodologías de la 
NEU puedan ser aplicadas a mas 
estudiantes, el impacto sobre el nivel de logro 
nacional sera mínimo. Por lo tanto, una 
segunda actividad piloto debe ser 
considerada para explorar la aplicabilidad de 
las metodologías en escuelas no unitarias, 
incluso en aulas seriamente atestadas del 
le ro .  al 3er. grado. Esto no sería una 
actividad de la actual actividad piloto, sino 
un esfuerzo para adaptar las metodologías 
a otras circunstancias. 

La colección de pruebas alternativas para 
identificar el acceso de mayor eficacia en 
función de los costos. Esto debería ser 
realizado por las fases de investigación de 
la actividad piloto. La investigación debe 
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analizar la necesidad de la compra de nuevos 
escritorios y muebles y la validez de 
establecer un patrón de entrenamiento de 
alto costo con un espacio alquilado en un 
hotel, en vez de realizar el entrenamiento en 
escuelas locales. La meta de la actividad 
piloto debe ser la identificación de un 
programa accesible, de bajo costo, que el 
Gobierno pueda continuar sin una excesiva 
dependencia de los recursos externos. 

f) Mediante una decisión política dentro del 
MINEDUC, establecer la metodología de 
NEU como el método oficial. Antes de la 
expansión, debe ser requerida una clara 

política institucional, que establezca esta 
metodología, como la pedagogía aceptada 
en el MINEDUC. La institucionalización 
requerirá un acercamiento pedagógico 
consistente a la  educación primaria y 
provisiones para un adecuado apoyo 
administrativo y financiero, con el fin de 
continuar el entrenamiento de maestros, 
administradores, supervisores e instructores. 

Las recomendaciones realizadas por la 
evaluación de Medio Término, constituyó ser la 
base fundamental para que NEU definiera procesos 
metodológicos, que le permitió desarrollar un 
proceso novedoso en la actividad de la expansión. 

La democracia que se vive en la escuela rural, se refleja en una organización seria y responsable en cada departamento. 

233 
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Los niños y niñas de NEU, están organizando sus gobiernos escolares, a nivel departamental. 
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Modelo de Expansión de NEU 
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a) Fase de Iniciación: 

Se parte de las experiencias del proyecto 
piloto, la sostenibilidad se sustenta en que el 
proyecto es de los usuarios (maestros, maestras, 
niños, niñas, padres y madres de familia y agentes 
educativos) y no del experto. 

Para ello es necesario que los maestros estén 
organizados en Círculos, pues son ellos quienes a 
través de sus actividades hacen posible la 
transferencia de tecnología intergrupal y de 
proyección con otros Círculos de maestros 
organizados con el propósito de "hacer pedagogía". 

b) Fase de Consolidación: 

Consolidar las experiencias emanadas a 
través del proyecto .piloto, es factible si para ello 
se utiliza un Plan Padrinos; una escuela toma a 
otra escuela más cercana y la multiplicación se 
realiza por medio de los usuarios del proyecto y 
son ellos los que realizan la tarea de "expansión", 
sin perder de vista la calidad del modelo en todos 
sus componentes. Con una expansión a escala 
estos detalles se pierden, porque ésta se 
fundamenta más en la cantidad. Un fenómeno que 
ocurre muchas veces, es que quienes expanden la 

experiencia no la han vivido, ésto no conlleva al 
éxito de la expansión, porque la transferencia de 
la tecnología se vuelve un proceso teorizante, mas 
que una experiencia pedagógica vivida por los que 
se involucran de ella. 

Una expansión natural conlleva a involucrar 
del proceso a los pioneros del pilotaje (maestros, 
niño, padres de familia, agentes y autoridades 
educativas), la consolidación implica el 
involucramiento de un número de participantes 
similar con la que se inició la experiencia piloto. 
En el caso de NEU, otros cien (100) maestros 
dispuestos a observar, absorber y devolver a la 
comunidad educativa con calidad el proceso. 

En esta experiencia pedagógica, se 
recomienda que los padrinos no tengan más de 
dos (2) escuelas y que éstas se alimenten entre sí, 
es decir: una escuela débil se alimenta de una 
escuela que esté más avanzada en su proceso 
pedagógico. Para ello se utilizan los mismos 
módulos de capacitación del Plan Piloto, así sea 
para otras regiones, porque este módulo es 
bastante abierto y no es determinante en sus 
planteamientos y procesos, por lo que puede ser 
adaptado por los maestros que lo utilicen. 

Los padres y madres de familia, aprendieron a vivir en su comunidad la dinámica del gobierno escolar. 
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Existe además, la tendencia de hacer la 
consolidación en escuelas lejanas y propiciar un 
trabajo de semicírculos, esta idea es buena, porque 
cuando los maestros se han acostumbrado a 
trabajar con cierto número de colegas, ya tienen 
sus propias normas y cuando se duplica el numero 
de maestros, lo que se genera es un semicírculo 
dentro del Círculo de Maestros, correspondiente a 
todas las escuelas que se agrupan al Círculo. 

crece. En los semicírculos las relaciones son más 
constantes porque están integrados por maestros 
y maestras que se han integrado por afinidad. El 
coordinador del círculo general conoce la 
programación de los semicírculos. 

Hasta aquí se ha trabajado con el apoyo, 
espontaneidad y voluntad del trabajo del maestro, 
se ha dado un proceso pedagógico con calidad ... 
pero ¿qué sucede cuando se inicia la fase de 
generalización. ..? La interacción como círculo es grande y se 

vuelve mas esporádica en la medida que éste 

(*) Ejemplo de la dinámica de los Semicirculos 

Círculo 
Belenjú 

(*) Semicirculos que forman parte del círculo Belenjú, de los municipios más apartados del departamento de Alta Verapaz. 



Los maestros y maestras de cada departamento, tienen organizado su gobierno docente, el cual planea, ejecuta y 
retroalimenta el proceso de expansión de NEU. 



Nueva Escuela Unitaria 

c) Fase de Generalización: 

En la fase de generalización ya no se impulsa 
un proceso voluntario para la participación de los 
maestros o maestras, durante las dos fases 
anteriores, iniciación y consolidación, las 
participaciones han sido espontáneas. 

Mientras que en esta fase, tienen que 
incorporarse hasta las escuelas de tres (3) maes- 
tros y los que no habían participado desde el inicio 
en el proceso. En este momento, todos se 
incorporan al proceso y los niños y niñas reciben 
un proceso de formación, acompañados por otros 
niños de las escuelas de las fases anteriores, a 
través de las visitas a las escuelas y las 
observaciones constantes. 

La fase de generalización la realizará el 
MINEDUC con el apoyo del recurso humano que 
ha sido formado en las fases de iniciación y 
consolidación y canalizará recursos financieros para 
que en otras comunidades, con otras escuelas y 
con otros maestros y niños esta experiencia pueda 
aplicarse, con el único propósito de satisfacer el 
problema de la educación rural, al interior de las 
aldeas más dispersas y más lejanas que forman 
parte del área rural de Guatemala. 

Asimismo, se estima que los organismos 
internacionales y nacionales que se motiven por 
aplicar el proceso, lo pueden hacer durante la fase 
de generalización, con ello se estaría favoreciendo 
a las comunidades que actualmente no cuentan con 
los servicios educativos en sus aldeas. 

La expansión a través del modelo NEU se 
fundamenta especialmente en los siguientes aspectos: 

* Los maestros y maestras son quienes 
trasmiten sus saberes a otros maestros y 
maestras. Lo esencial de este proceso, es 
que son los maestros que han vivido este 
movimiento pedagógico, quienes asumen 
esta responsabilidad. 

* El proceso inicia por sensibilizar a la persona 
que está más cerca del niño, e l  maestro ... y 
luego e l  maestro con su actitud permite que 
las autoridades, los supervisores y los 
técnicos capacitadores pedagógicos se 
sensibilicen a través de sus acciones. 

* Las inversiones financieras que se hacen y 
e l  costo/beneficio que se obtiene es 
substancialmente compensatorio porque se 

está generando un cambio a través del mismo 
usuario del sistema educativo. 

Las reformas curriculares que se esperan 
impulsar, tienen más factibilidad de ser 
aplicadas, porque son transferidas por los 
usuarios y beneficiarios directos. 

Los procesos de capacitación magisterial son 
congruentes, viables y factibles de llevarse 
a la práctica. 

El modelo educativo tiende con el tiempo a 
volverse autogestionano, porque participan de él 
la comunidad educativa, en sus distintas fases. 

Los productos del modelo como: guías de 
autoaprendizaje para los niños y nitias, los 
materiales educativos de apoyo y los módulos 
de capacitación para maestros, pueden ser 
utilizados porque éstos están diseñados para 
la adaptabilidad, más que la adoptabilidad. 

La participación de los agentes y autoridades 
educativas se hace más factible, porque ellos 
formaron parte del proceso desde su inicio. 

Las autoridades a nivel central, asumen como 
política educativa un proceso que demuestra 
generar un "movimiento pedagógico" dentro 
del magisterio nacional y lograr satisfacer la 
demanda educativa a nivel rural con calidad. 

E l  modelo de capacitación, un  apoyo 
idóneo que impulsa la expansión natural. 

El modelo de capacitación que NEU implanta 
permite desarrollar el modelo de expansión natural. 

Una de las características fundamentales del 
modelo es la formación permanente para maestros, 
la cual se fundamenta en la "tarea docente", en 
el "aprendizaje activo" de los niños y niñas y en 
la participación de los padres de familia y los 
agentes educativos. 

El modelo toma como base organizativa la 
integración de maestros y maestras en Círculos, 
es por ello que el aprendizaje se genera de maes- 
tro a maestro y se fundamenta con el saber 
pedagógico que se produce interpergrupalmente 
con proyección externa. 



Ministerio de Educación 

Los módulos de capacitación que integran el 
Manual, se desarrollan con el propósito de transferir 
experiencias pedagógicas centradas en la práctica 
y el vivir cotidiano del maestro. 

El manual de capacitación es el conjunto de 
materiales elaborados técnicamente, que conjuga las 
experiencias de los docentes con la fundamentación 
de los principios de la pedagogía, la psicología del 
aprendizaje y la sociología de la educación. 

El manual, es el documento pedagógico que 
instrumentaliza a los maestros para incorporarse a 
un proceso novedoso desde sus aldeas, desde su 
realidad educativa y con la proyección de realizar 
la expansión del proceso de una forma natural, 
apoyándose de las vivencias de otros maestros y 
maestras. 

Mater ia l  de  apoyo  a l  Proceso de 
Formación Permanente. 

Módulo No. 1 

Módulo No. 2 

Módulo No. 3. 

Módulo No. 4 

Módulo No. 5 

Módulo No. 6 

Módulo No. 7 

Módulo No. 8 

Módulo No. 9 

Educación con Calidad. 

Educación-Cultura-Desarrollo. 

Gobierno Escolar. 

El Aprestamiento en la Escuela 
Rural Multigrado. 

Habilidades comunicativas desde 
el primer grado. 

La biblioteca escolar: 
Su organización y funcionamiento. 

Incorporación de NEU a la práctica 
docente de las Escuelas Normales. 

Los maesstros de Nueva Escuela 
Unitaria nos organizamos en Círculos. 

Administración y Asesoría. 

Logros a través de un modelo de expansión 
natural con calidad 

Se mejora la calidad, eficiencia y equidad de 
los servicios de la educación primaria rural en 
Guatemala. 

Se institucionalizan las normas para mejorar 
el ambiente en el aula, la eficiencia en la 
asignación y uso de recursos y se incrementa 
la equidad de las políticas y prácticas 
educativas. 

Se proporciona un servicio de la primaria 
completa desde la aldea, a través de la 
participación de otras escuelas, otras 
comunidades y otros maestros, maestras, 
niños, niñas y agentes educativos. 

Se incrementa considerablemente la 
cobertura del sistema educativo. 

Se genera un proceso educativo de "escuela 
abierta", donde la promoción flexible es evidente. 

Se desarrollan las destrezas aplicativas en 
los nuevos usuarios del servicio educativo 
(niños y niñas) y sus niveles de liderazgo se 
maximizan. 

Para las comunidades mayahablantes, se 
produce un cambio en la administración del 
aprendizaje, primero se desarrollan los 
principios activos y luego el manejo del 
idioma materno. 

Los técnicos crecen profesionalmente 
conjuntamente con la comunidad educativa. 

El experto más que un ejecutor, es quien 
desarrolla las fases de monitoreo, evaluación, 
seguimiento y supervisión. 



Nueva Escueh Unitaria 

Las autoridades educativas del nivel local, departamental y regional, se han comprometido responsablemente en la 
construcción y expansión de NEU. 
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E\ apoyo de las autoridades educativas, ha permifido que esta ninovaci6n crezca en forma gradual, en ambas regiones. 
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CUADROS Y GRAFICAS ESTAD~STICAS 

Año Preprim. lero. 2do. 3ero. 4to. 30. 6to. TOTAL 
1992 351 592 322 238 122 81 6 1 1,767 
1993 290 804 398 294 1 78 128 80 2,172 
1994 318 674 526 358 181 166 123 2,346 
1995 452 1108 876 557 366 255 163 3,777 
1996 489 1203 927 594 422 27 1 209 4,115 
TOTAL 1900 4381 3049 204 1 1269 90 1 636 14,177 

Año Preprim. lero. 2do. 3ro. 4to. Sto. 6to. TOTAL 
1992 18.474 13.512% 10.560% 11.660% 9.613% 8.99% 9.59% 12.464% 
1993 15.263% 18.351% 13.053% 14.405% 14.026% 14.206% 12.579% 15.321% 
1994 16.736% 15.384% 17.251% 17.540% 14.263% 18.424% 19.340% 16.548% 
1995 23.789% 25.291% 28.730% 27.290% 28.841% 28.32% 25.629% 26.642% 
1996 25.736% 27.459% 30.480% 29.103% 33.254% 30.08% 32.862% 29.026% 

TOTAL 100.00% 108.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

A. Interpretación Estadística: 

1. Se puede observar que hay incremento en la matrícula y retención de los alumnos del primero y 
segundo ciclos en su totalidad. Del 12.46 % de 1992 a 29.025% en el año de 1996. 
2. Para el Primer Ciclo -CEF-, se observa un nivel de retención signiñcativamente alto, ya que del 
11.66% en 1992, se elevó al 29.103% en el aiIo de 1996. Esta situaci6n se evidencia con el modelo NEU. 
3. Para el Segundo Ciclo -CEC-, se nota un nivel de retención del 9.59% en 1992 al 32.86% en 1996. 
4. En el nivel preprimario , que ha sido uno de los niveles más desatendidos por el sistema 
educativo, la NEU, en la Región 11, demuestra que ha incrementado del 18.473% en 1992 al 25.736% en 
1996. 
5. Asimismo, se observa que los niveles de repitencia bajaron considerablemente, situación que favorece la 
inversión en recursos humanos y financieros que el Ministerio de Educación hace en la educación rural. 

B. Conclusiones: 

1. El modelo de aprendizaje NEU, en sus escuelas de influencia ha demostrado que de 1992 a 1996 
permitió a los alumnos cursar su primaria completa -llegar a sexto grado-, retener a su población 
estudiantil y mejorar los niveles de promoción en los nifios y niñas que acuden a las escuelas NEU. 

2. El Modelo de aprendizaje NEU; ha logrado incrementar la matrícula, retener a los alumnos en el 
sistema educativo y lograr la promoción en el Primero y Segundo Ciclos de educación primaria. Esto se 
debe a las variables que se incrementaron al modelo de aprendizaje tradicional, siendo éstas: a) cambio 
de actitud de los maestros y maestras que aplican el modelo, b) involucramiento de los padres y madres 
de familia con participación responsable, c) el desarrollo de un currículo dinámico, flexible y abierto y d) 
apoyo de las autoridades al cambio educativo. 
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Año Reprima lero. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. TOTAL 
1992 O00 671 442 245 1 09 92 56 1,615 
1993 O00 485 348 192 105 2,117 
1994 387 256 2,198 
1995 000 776 612 4,897 
1996 000 814 676 615 5,687 

TOTAL 000 6426 3473 2570 1845 88 1 16,414 

Reprima lero. 2do. 3ro. 4to. 
Año 
1992 O00 10.442% 12.727% 9.533% 5.91% 6 
1993 O00 14.083% 13.965% 13.541% 10.41% 7.961 
1994 O00 13.259% 13.763% 15.058% 13.875% 9.780 
1995 O00 29.738% 26.692% 30.194% 33.171% 28.6 
1996 000 32.477% 32.853% 31.673% 36.64% 46.626% 

TOTAL O00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

A. Interpretación Estadística: 

1. Se observa un incremento significativo en la matrícula y retención de un 9.78% en 1992, a un 44.44% 
en el año de 1996. 

2. Asimismo, para el Primer Ciclo de Educación Fundamental -CEF- el cuadro muestra un nivel de 
retención significativamente alto del 9.533% en 1992 al 3 1.673% en 1996. 

3. Para el Segundo Ciclo de Educación Complementaria -CEC- el cuadro muestra un nivel de retención 
del 6.36% en 1992 al 40.81% para el año de 1996. 

B. Conclusiones: 

1. En la Región IV, se observa que la presencia del Modelo NEU, ha repercutido en la permanencia de los 
niños y niñas en las escuelas. Asimismo, la matrícula fue incrementada, ésto se debe a la promoción que 
se ha generado con el Modelo NEU. Las variables que más han repercutido en su éxito son: a) cambio de 
actitud del maestro o maestra, b) involucramiento de los padres y madres de familia con mayor 
responsabilidad, c) el desarrollo de un curriculo dinámico, abierto y flexible y d) apoyo de las autoridades 
al cambio educativo. 
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Gráñca No. 1 
ALUMNOS QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS NEU 

REGION 11 
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Gráfica No. 2 
ALUMNOS QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS NEU 

REGION IV 
1992 - 1996 
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SEDE 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 
REGION 11 1,767 2,172 2,346 3,777 4,115 14,177 
REGION IV 1,615 2,117 2,198 4,897 5,687 16,5 14 

SEDE 1992 1993 1994 1995 19% TOTAL 
REGION 11 12.464% 15.321% 16.548% 26.642% 29.026% 100.00% 
REGION IV 9.78% 12.82% 13.31% 29.66% 34.44% 100.00% 

A. Interpretación Estadística: 

1. Se observa que tanto en la Región 11 como en la Región IV se han incrementado los niveles de 
inscripción, permanencia y promoción . 

2. En la Región IV, existe incremento de matrícula y asistencia por parte de los niños y las niñas, más 
que la que se observa en la Región 11. 

B. Conclusiones 

1. Tanto para la Región 11 como para la Región IV, la presencia del proyecto piloto & la Nueva Escuela 
Unitaria, durante los años de 1992 a 1996, ha creado impacto a nivel del " s e ~ c i o  educativo*' para la 
educación primaria rural por los iguientes indicadores: a) niños y niñas completan su educaci6n primaria 
desde su comunidad, b) niños y niñas se promueven de un nivel a otro por la presencia de la promoción 
flexible, c) niños y nifías se favorecen de un sistema de educación abierto, desamilado a través de un 
cumculo dinámico y flexible. 

2. La diferencia que se observa entre la Región U y la Región IV se debe fundamentalmente, a que los 
niños de la Región 11 son monolingues de su idioma materno mayahablantes-, el idioma español 
constituye ser su segunda lengua. Mientras que los niños y niñas de la Región IV hablan el español como 
idioma materno. 
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Gráfica No. 3 
COMPARACION DE LOS ACUMNOS QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS NEU 

REGION LI (ALTA Y BAJA VERAPAZ) 
REGION N (JUTIAPA, JALAPA Y SANTA ROSA 

1992 - 1996 
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Año Prepri- lero. a lero. a lero. a 
maria 6to. Sto. 4to. 

1992 O 19 11 11 
1993 O 33 11 13 
1994 O 39 12 8 
1995 0 44 20 11 
19% O 48 19 15 
TOTAL O 183 73 58 

lero. a lero. a Primero TOTAL 
3 ro. 2do. 

5 2 4 52 
7 2 3 69 
8 7 1 75 
8 5 2 90 
7 O 2 91 

3 5 16 12 377 

Cuadro No. 8 
- >  

GRAM)S ATENDIZX>S EN LAS ESCUELAS NEU 
M@ON II 
'1992 a 1996 

Año Prepn- 
maria 

1992 00.00% 
1993 00.00% 
1994 00.00% 
1995 00.00% 
1996 00.000/0 
TOTAL 00.00% 

lero. a 
6to. 
10.383% 
18.33% 
21.311% 
24.044% 
26.23% 
100.00% 

lero. a 
Sto. 
15.068% 
15.068% 
16.44% 
27.40% 
26.027% 
100.00% 

lero. a 
4to. 
18.965% 
22.414% 
13.793% 
18.965% 
25.862% 
100.00% 

lero. a 
3ro. 
14.286% 
20.00 % 
22.857% 
22.857% 
20.00 % 
100.00% 

lero. a Primero TOTAL 
2do. 
12.S(t% 33.33% 13.793% 
12.50 % 25.00% 18.302% 
43.75% 8.333% 19.894% 
31.254% 16.666% 23.873% 
00.00 % 16.666% 24.14 % 
100.00% 100.06% 100.00% 

A. Interpretación Estadística: 

1. Los cuadros indican el grado de expansión en grados atendidos por la NEU durante su ejecución, lo 
cual se observa con un 13.793% del año 1992 a un 24.14% al año de 1996. 

B. Conclusiones: 

1. El proceso de expansión natural que la Nueva Escuela Unitaria ha utilizado se refleja en los cuadros 
anteriores. Siendo éste el sugerido por la Evaluación de Medio Término realizada al Proyecto BEST a 
mediados de 1992. La evaluación no recomendó realizar una expansión a escala, por estarse validando 
su modelo de aprendizaje y sus estrategias metodológicas. 

2. El proceso metodológico de la NEU demuestra que a medida que se avanza en la promoción flexible, 
en esa misma medida se amplia gradual y progresivamente el servicio de grado a grado en las escuelas. 
Hasta llegar a servir la primaria completa en la comunidad donde el niÍío y niña viven. 
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Año 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
TOTAL 

Año 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
TOTAL 

Prepri- 
maria 

o 
O 
o 
o 
o 
o 

lero. a 
6to. 

24 
23 
37 
69 
85 

238 

lero. a lro. a lero. a 
5to. 4to. 3ro. 

O 9 18 
12 5 9 
5 7 1 

16 7 10 
9 5 4 

42 3 3 42 

lero. a Primero 
2do. 

1 o 
1 o 
o o 
2 1 
1 0 
5 1 

TOTAL 

52 
50 
50 

105 
104 
36 1 

Prepri- 
maria 

o. 00% 
0.00% 
O.o()% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 

lero. a 
6to. 
10.08% 
9.663% 
15.55% 

28.992% 
35.714% 
100.00% 

lero. a 
5to. 
o. 00% 

28.571% 
1 1.904% 
38.095% 
2 1.43% 
100.00% 

lero. a 
4to. 
27.27% 
15.152% 
21.212% 
21.212% 
15.152% 
100.00% 

lero. a 
3ero. 
42.857% 
2 1.428% 
2.381% 

23.810% 
9.524% 

100.00% 

lero. a Primero TOTAL 
2do. f 

20.00% 0.00% 14.404% 
20.00% 0.00% 13.850% 
0.00% 0.00% 13.850% 

40.00% 1.00% 29.085% 
20.00% 0.00% 28.808% 
100.00% 100.00% 100.00% 

A. Interpretación Estadística: 

1. Los cuadros indican el grado de expansión en grados atendidos por la NEU durante su ejecución, lo 
cual se observa tomando en cuenta el 14.404% del año 1992 al 28.808% del año de 1996. 

B. Conclusiones: 

1. El proceso de expansión natural que la Nueva Escuela Unitaria ha utilizado se refleja en los cuadros 
anteriores. Siendo éste el sugerido por la Evaluación de Medio Término realizada al Proyecto BEST a 
mediados de 1992. La evaluación no recomendó realizar una expansión a escala, por estarse validando 
su modelo de aprendizaje y sus estrategias metodológicas. 

2. El proceso metodológico de la NEU demuestra que a medida que se avanza en la promocibn flexible, 
en esa misma medida se amplía gradual y progresivamente el servicio de grado a grado en las escuelas. 
Hasta llegar a servir la primaria completa en la comunidad donde el niño y niña viven. 
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Gráfica No. 4 
GRADOS ATENDIDOS EN LAS ESCUELAS NEU 

REGION 11 
1992 - 19% 
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Aflo Numero de escuelas 

TOTAL 

1992 47 escuelas 
18 escuelas 
2 escuelas 

Total: 67 escuelas 
1993 50 escuelas 

17 escuelas 
3 escuelas 

Total : 70 escuelas 
1994 50 escu elas 

22 escuelas 
1 escuelas 

Total : 73 escuelas 
54 escuelas 
25 escuelas 
6 escuelas 

Total: 85 escuelas 
9 2  escuelas 
34 escuelas 
5 escuelas 

Total: 9 lescuelas 
386 escuelas 

Numero de maestros por 
escuela 
1 maestro 
2 maestros 
3 maestros 
Total : 89 maestros 
1 maestro 
2 maestros 
3 maestros 

Total: 93 maestros 
1 maestro 
2 maestros 
3 maestros 

Total: 97 maestros 
1 maestro 
2 maestros 
3 maestros 
Total: 122 maestros 
1 maestro 
2 maestros 
3 maestros 

Total: 135 maestros 
536 maestros 

Porcentaje 

70.149% 
26.865% 
2.985% 

Total : 100.00% 
71.438% 
24.285% 
1.285% 

Total: 100.00% 
68.493% 
30.136% 

1.369% 
Total : 100.00% 
63.529% 
29.41 1% 

7.058% 
Total: 100.00% 
57.142% 
37.362% 
5.494% 

Total: 100.00% 
100.00% 

A. Interpretación Estadística: 

1. El cuadro demuestra que e1 proyecto piloto inició sus actividades con presencia de escuelas de uno. dos 
y tres maestros. La metodología de la NEU se ha adecuado a esa realidad educativa del sistema. El 
número de escuelas que se ha incrementado obedece al proceso de expansibn natural utilizado por la NEU. 

2. El cuadro demuestra que el incremento de maestros se debe a que también aumenta el número de nifios 
y niñas en las escuelas. 

B. Conclusiones: 

1. Las escuelas para las cuales se diseñó la metodología NEU en su mayoría son de un maestro, sin 
embargo se nota la presencia de escuelas de dos y tres maestros. 
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Año Numero de escuelas Numero de maestros por Porcentaje 

TOTAL 

1992 4 1 escuelas 
11 escuelas 

O escuelas 
Total: 52 escuelas 
37 escuelas 
13 escuelas 

O escuelas 
Total: 50 escuelas 
37 escuelas 
14 escuelas 

O escuelas 
Total: 5 1 escuelas 
55 escuelas 
49 escuelas 
O escuelas 
Total: 104 escuelas 
57 escuelas 
4 1 escuelas 
6 escuelas 

Total: 104 escuelas 
361 escuelas 

escuela 
1 maestro 
2 maestros 
3 maestros 
Total: 63 maestros 
1 maestro 
2 maestros 
3 niaestros 
Total: 63 maestros 
1 maestro 
2 maestros 
3 maestros 
Total: 65 maestros 
1 maestro 
2 maestros 
3 maestros 
Total: 153 maestro$ 
1 maestro 
2 maestros 
3 maestros 
Total: 157 maestros 

501 maestros 

78.846% 
21.153.% 
00.000% 
Total : 
74.000% 
26.000% 
00.000% 
Total : 
72.549% 
27.450% 
00.000% 
Total: 
52.884% 
47.1 15% 
00.000% 
Total: 
54.807% 
39.423% 
5.769% 

Total: 

A. Interpetación Esatadística: 

1. Se observa que la metodología de trabajo se adaptó para atender la necesidad de escuelas de uno , dos y 
tres maestros. Es es por ello, que el modelo de aprendizaje NEU está diseñado también para atender esta 
realidad del sistema educativo. 

2. El cuadro demuestra que el incremento de maestros se debe a que también incrementa el número de 
nifios y niñas que asisten a las escuelas. 

B. Conclusiones: 

1. Las escuelas para las cuales se diseñó el procedimiento de aprendizaje NEU, se caracterizan por ser de 
un maestro, dos y tres maestros, siendo la mayoria las de un maestro. 
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Año 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

TOTALES 

Numero de alumnos en 
proceso Región 11. 

313 10.997% 
402 12.888% 
50 1 16.062% 
907 29.079% 
966 30.971 

3,119 100.00% 

Numero de alumnos en 
proceso Región IV 

150 5.861% 
205 8.109% 
409 15.982% 
923 36.068% 
872 34.075% 

2,559 100.00% 

TOTALES 
REGIONES 11 Y IV 

493 
607 
910 

1830 
1838 

5,678 

A. Interpretación Estadística: 

1. El cuadro comparativo evidencia la promoción flexible aplicada por el modelo NEU en las Regiones 11 
y IV y demuestra como ésta se fue incrementando del año 1992 al año de 1996. 

B. Conclusiones: 

1. La promoción flexible es el elemento cmicular que faculta a los estudiantes a avanzar a su propio 
ritmo de aprendizaje. La presencia del proyecto piloto NEU favoreció considerablemente a que el proceso 
de aprendizaje en el aula se desarrollara bajo este principio pedagógico. 

2. La promoción flexible hace posible que el modelo de aprendizaje NEU, pueda atender 
satisfactoriamente a los niños y nifias que estudian y trabajan paralelamente. 

3. La promocibn flexible se manifiesta en el modelo porque el padre de familia y las autoridades 
educativas apoyaron el proceso. 

4. La promoción flexible se desarrolla con éxito dentro del modelo de aprendizaje NEU porque el maestro 
o maestra interpretó su aplicación. 

5. Los niños y niñas se favorecen del proceso de la promoción flexible porque lo aplican con éxito en todas 
sus etapas. 
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Gráfica No. 6 
A L W S  QUE AVANZAN A SU RITMO 
REGION 11 (ALTA Y BAJA VERAPAZ) 

REGION IV (JUTiAPA, JALAPA Y SANTA ROSA) 
1992 - 1996 
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Cuadro No. 14 
ESCUELAS CONSTRUÍDAS O ADAPTADAS A METODOLOGÍA NEU 

REGIÓN 11 (ALTA Y BAJA VERAPAZ) 
1993 A 1996 

Año 

1993 
1994 
1995 
1996 

TOTAL 

Total Escuelas Escuelas 
Construidas Adaptadas 

parcialmente 
12 30% 100 25.00% 
7 17.5% 100 25.00% 
16 40.00% 100 25.00% 
5 12.50% 100 25.00% 

40 100.00% 400 100.00% 

Escuelas TOTAL 
Adaptadas 
totalmente 

8 14.286% 120 
7 12.50% 114 

30 53.571% 146 
11 19.642% 116 
56 100.00% 496 100.00% 

A. Interpretación Estadística: 

1. En el cuadro se nota un incremento en la construcción y adaptación de escuelas con metodología 
NEU, la mayoría está en proceso de adaptación. 

B. Conclusiones: 

1. La adaptación de escuelas para la metodología NEU se realizó en su mayoría de una forma parcial, la 
acción fue implementada por la necesidad en la demanda de la aplicacibn del proceso de aprendizaje 
individual, grupa1 e intergrupal. 

2. La adaptación física de las escuelas NEU, es una consecuencia de dos principios pedagógicos: a) a 
mayor interpretación del proceso por parte de los docentes? mayor adaptabilidad de la escuela para 
trabajar de una forma colectiva con los alumnos y b) a mayor intervención de los alumnos en el proceso, 
mayor necesidad de una escuela adaptada para que ellos interactúen con sus grupos de trabajo. 
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Cuadro No. 15 
ESCUELAS CONSTRLJÍDAS O ADAPTADAS A METODOLOGÍA NEU 

REGIÓN IV (JUTIAPA, JALAPA Y SANTA ROSA) 
1993 A 1996 

Año Total Escuelas Escuelas 
Construidas Adaptadas 

parcialmente 
1993 2 16.66% 100 25.00% 
1994 2 16.66% 100 25.00% 
1995 4 33.333% 100 25.00% 
1996 4 33.333% 100 25.000! 

TOTAL 12 100.00% 400 100.00% 

Escuelas TOTALES 
Adaptadas 
totalmente 

2 28.57% 104 
o 00.00% 102 
4 57.142% 108 
1 14.285% 105 
7 100.00% 419 100.00% 

A. Interpretación Estadística: 

1. La mayoría de acciones para la construcción de escuelas y su adaptación de una forma parcial y total se 
realizó en los años -1 995 y 1996. 

B. Conclusiones: 

1. La adaptación de escuelas a la metodología NEU, obedece a la implmentación del proceso de 
aprendizaje de los alumnos de una forma individual, grupai e intergrupal. 

2. La adaptación fisica de las escuelas NEU, es una concernencia de dos principios pedagógicos: a) a 
mayor interpretación del proceso por parte de los docentes, mayor adaptabilidad de la escuela para 
trabajar con los alumnos de una forma colectiva y b) a mayor aplicación de procesos activos por parte de 
los alumnos, mayor necesidad de adaptabilidad de la escuela. 
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Gráfica No. 7 
ESCUELAS CONSTRUÍDAS O ADAPTADAS A METODOLOGIA NEU 

REGION 11 
1993 A 1996 

(*) Total escuelas construídas 
(**) Escuelas adaptadas parcialmente 
(***) Escuelas adaptadas totalmente 

Grafica No. 8 
ESCUELAS COYSTRI QDAS O ADAPTADAS A METODOLOGÍA NEU 

REGION IV 
1993 A 1996 

(*) Total escuelas construídas 
(**) Escuelas adaptadas parcialmente 
(***) Escuelas adaptadas totalmente 
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Año Primero 
1992 Fem. Mas 

225 301 
1993 Fem. Mas 

294 429 
1994 Fem. Mas 

366 473 
1995 Fem. Mas 

364 496 
Total 1249 1699 

Segundo 
Fem. Mas 
116 150 
Fem. Mas 
131 174 
Fem. Mas 
155 235 
Fem. Mas 
158 232 
560 791 

Tercero 
Fem. Mas 
60 129 

Fem. Mas 
90 138 

Fem. Mas 
90 134 

Fem. Mas 
82 177 

322 578 

Cuarto 
Fem. Mas 

24 67 
Fem. Mas 

31 88 
Fem. Mas 

42 98 
Fem. Mas 

57 89 
154 342 

Quinto 
Fem. Mas 

19 39 
Fem. Mas 

21 61 
Fem. Mas 

24 69 
Fem. Mas 

34 72 
98 241 

Sexto 
Fem. Mas 

20 24 
Fem. Mas 

14 27 
Fem. Mas 

17 32 
Fem. Mas 

19 47 
70 130 

Total 
Fem. Mas 
464 710 
Fem. Mas 
581 917 
Fem. Mas 
694 1041 
Fem. Mas 
714 1113 
2453 3781 

Fuente: Unidad de Informática del Ministerio de Educación -aparecen todas las escuelas que se reportaron 
como escuelas NEU- 

Año Primero 
1992 Fem. Mas 

430 478 
1993 Fem. Mas 

456 482 
1994 Fem. Mas 

443 438 
1995 Fem. Mas 

411 459 
Total 1740 1857 

Segundo 
Fem. Mas 
119 236 
Fem. Mas 
223 231 
Fem. Mas 
237 258 
Fem. Mas 
227 194 
886 919 

Tercero 
Fem. Mas 
122 199 
Fem. Mas 
120 168 

Fem. Mas 
187 203 
Fem. Mas 
146 197 
575 767 

Cuarto 
Fem. Mas 

61 67 
Fem. Mas 

70 118 
Fem. Mas 

97 126 
Fem. Mas 

136 163 
364 474 

Quinto 
Fem. Mas 

49 48 
Fem. Mas 

47 53 
Fem. Mas 

54 93 
Fem. Mas 

68 89 
218 283 

Sexto 
Fem. Mas 

30 47 
Fem. Mas 

41 37 
Fem. Mas 

44 51 
Fem. Mas 

51 70 
116 205 

Total 
Fem. Mas 
891 1075 
Fem. Mas 
957 1989 
Fem. Mas 
1062 1169 
Fem. Mas 
1039 1172 
3949 4505 

Fuente: Unidad de Informática del Ministerio de Educación -aparecen todas las escuelas que se reportaron 
como escuelas NEU- 



Ministerio de Educación 

Año Primero Segundo Tercero Cuarto 
1992 Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas 

42.9 57.2 43.6 56.4 31.8 68.3 26.4 73.6 
1993 Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas 

40.7 59.3 42.9 57.0 39.5 60.5 26.0 74.0 
1994 Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas 

43.6 56.4 39.7 60.3 40.2 59.8 30.0 70.0 
1995 Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas 

42.3 57.7 40.5 59.5 32.0 68.3 39.0 61.0 

Quinto Sexto Total 
Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas 
33.0 67.2 45.5 54.6 39.5 60.5 

Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas 
25.6 74.4 34.2 65.9 38.8 61.2 

Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas 
26.0 74.2 34.7 65.3 40.0 60.0 
Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas 
32.1 68.0 29.0 71.2 39.1 61.0 

Fuente: Unidad de Informática del Ministerio de Educación -aparecen todas las escuelas que se reportaron 
como escuelas NEU- 

Año Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 
1992 Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas 

47.4 52.6 45.8 54.3 38.0 62.0 48.0 52.3 50.5 49.5 
1993 Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas 

48.6 51.4 49.1 51.0 42.0 58.3 37.2 63.0 47.0 53.0 
1994 Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas 

50.3 49.7 48.0 52.1 48.0 52.0 43.5 57.0 37.0 63.3 
1995 Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas Fem. Mas 

47.2 52.8 54.046.1 43.0 57.0 45.5 54.5 43.3 57.0 

Sexto Total 
Fem. Mas Fem. Mas 
39.0 61.0 45.3 55.0 

Fem. Mas Fem. Mas 
53.0 47.4 47.0 53.3 

Fem. Mas Fem. Mas 
46.3 54.0 48.0 53.4 
Fem. Mas Fem. Mas 
42.1 58.0 47.0 53.0 

Fuente: Unidad de Informática del Ministerio de Educación -aparecen todas las escuelas que se reportaron 
como escuelas NEU- 

A. interpretación Estadística 

1. Los cuadros muestran la participación de la niña en su educación formal. la presencia del Modelo de 
aprendizaje NEU en la Región IV demuestra que la niña se mantuvo en la escuela y que en los años de 
1993 y 1994 superó su participación a la de los niños. 

B. Conclusiones 

1. El Modelo de aprendizaje NEU incrementó la participación de la niña en la escuela. En los años de 
1993 y 1994 en la Región IV, aumentó considerablemente la participación de las niñas en las escuelas 
NEU, superando ésta a la de los niños. 
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Gráfica No. 9 
Nifios y Niñas que estudian en las Escuelas NEU-Fase Piloto 

Región 11 Aita Verapaz y Baja Verapaz 
1992 a 1995 

Masculino 

Gráfica No. 10 
Niños y Niñas que estudian en las Escuelas NEU-Fase Piloto 

Región IV Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa 
1992 a 1995 

Masculino 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7. El componente de capcitación se fundamenta 

Conclusiones 

El modelo de educación rural para escuelas 
unitarias generado a través del Proyecto 
Piloto denominado; Nueva Escuela Unitaria 
NEU, fundamentalmente centra sus acciones 8. 
en los siguientes' aspectos: 

Nace de la acción participativa de los maes- 
tros y maestras que laboran en las escuelas 9. 
unitarias y multigrado del área rural de las 
Regiones II y IV, a través de un Taller de 
Identificación de Necesidades Sentidas, 
Problemas e Intereses de la Educación en 
esas escuelas y focaliza sus acciones en 
cuatro áreas o componentes fundamentales: 10. 
a) capacitación, b) curriculo, c) 
administración y d) comunidad. 

Define a través de una metodología 
participativa los nuevos Términos de 
Referencia y su Alcance de Trabajo para 11. 
elaborar el Plan Anual 1992 y el Plan Global 
1992-1 996. 

NEU a través de su componente 
administrativo descentraliza el sistema es- 12. 
colar a nivel local y lo vuelve participativo, 
dinámico y abierto. 

NEU genera un proceso de organización 
magisterial centrado en la responsabilidad, 
la participación y el actuar pedagógico 
constante, a través de los Círculos y 13. 
Semicírculos de maestros. 

Las escuelas piloto con las que NEU inicia 
su proceso pedagógico fueron seleccionadas 
con los siguientes criterios: a) distancia, 
b) trabajo docente y c) desarrollo comunitario. 

Los recursos financieros para el Proyecto 14. 
Nueva Escuela Unitaria fueron invertidos en 
la dotación de mobiliario y equipo de las 
escuelas, los procesos de formación 
permanente, los procesos de 
acompañamiento y visitas a escuelas, en 
asistencia técnica y en el financiamiento de 15. 
los materiales educativos. 

en un proceso de formación permanente de 
maestros, acompañado éste de visitas a las 
escuelas, trabajo participativo con los 
Círculos de Maestros y del Manual de 
Capacitación. 

Los Gobiernos escolares hacen posible la 
convivencia democrática dentro de la 
comunidad educativa. 

La comunidad participa de la organización y 
administración de la escuela, por medio de 
su Gobierno de padres y madres de familia, 
generando un modelo de escuela 
comunitaria. 

El currículo se dinamiza a través de los 
principios activos del aprendizaje, generando 
así un proceso innovador, aplicado en las 
escuelas rurales multigrado uno, dos y tres 
maestros. 

Los elementos pedagógicos que construyen 
un currículo dinámico, flexible y abierto, son 
las guías de autoaprendizaje, la biblioteca y 
la promoción flexible. 

El curriculo se centra en el desarrollo de las 
inteligencias de los niños y niñas, a través 
de las guías de autoaprendizaje, la biblioteca, 
los rincones didácticos y, se apoya en el 
actuar pedagógico de los maestros y 
maestras. 

El curriculo está diseñado en dos ciclos; el 
primero para el desarrollo de la educación 
funfamental, donde el énfasis es la cultura y 
las habilidades comunicativas y el segundo 
para la educación complementaria, donde el 
énfasis es la aplicación de esas habilidades 
en la expansión del conocimiento. 

Para las poblaciones de niños y niñas mayas, 
los materiales educativos se diseñan y 
elaboran primero tomando en cuenta los 
procesos activos y luego se transfieren en el 
idioma materno. 

Las escuelas se acomodan y adecuan de 
acuerdo a las necesidades de aprendizaje de 



los niños y niñas, hasta llegar a constituirse 
en el ideal de los propios maestros y 
maestras y niños y niñas que acuden a ellas. 

La sostenibilidad de la metodología de 
aprendizaje para los niños y niñas se 
fundamenta en el actuar pedagógico de los 
círculos de maestros y maestras y en el 
proceso de capacitación permanente, el cual 
está centrado en las necesidades reales de 
la aplicación de la pedagogía en el aula, la 
atención del aula multigrado y de los cambios 
curriculares por medio de las guías de 
autoaprendizaje para los niños y niñas. 

La pedagogía activa que se aplica en el aula, 
está centrada en el cambio de actitud de los 
maestros-reflexivo, activo, dinámico,abierto- 
y en el apoyo didáctico que recibe por medio 
del proceso de formación permanente, todo 
ello, da solidez y confiabilidad al modelo 
pedagógico de NEU. 

Los procesos de expansión se generan de 
una forma natural, impulsados a través de la 
participación de los mismos maestros, por 
medio de un plan denominado: Plan 
Padrinos. 

La expansión natural genera la fase 
denominada: consolidación, la que se lleva 
a cabo a través de la estrategia pedagógica 
de formación permanente de maestro a 
maestro. 

Los padres de familia han desarrollado su 
actuar desde dos puntos de vista: a) de 
apoyo, de acuerdo lo que programe el maes- 
tro y b) la incorporación consciente con los 
maestros y maestras para generar la 
concepción de la escuela. Por lo que el 
modelo de NEU es un modelo de educación 
comunitaria. 

El modelo de NEU se fundamenta en la 
participación de la comunidad educativa, 
lugar donde el supervisor y las autoridades 
educativas tienen un espacio de participación 
activa y reflexiva, lo que genera como 

22. Los procesos de transferencia han sido 
horizontales y se han generado en base a 
las siguientes variables educativas: a) por 
género y grupo cultural Niña-PRONEBI-NEU- 
NPN-, b) de un grupo cultural a otro grupo 
cultural Educación Bilingüe Activa -EBA, c) 
con procesos activos inmersos en la 
Educación Bilingüe en los departamentos de 
Totonicapán y San Marcos, d) en educación 
privada Colegio Bilingüe de Infantes -CBI-, 
e) para la formación de futuros maestros, 
capacitación en Escuelas Normales y 9 para 
otras modalidades educativas Don Bosco y 
Talita Kumi. 
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l 

l 

consecuencia el apoyo a nivel local. 

B. Recomendaciones 

Para con los niños y niñas: 

1. Están adquiriendo la habilidad de trabajar con 
procesos activos, recomendamos: 

Mucho trabajo de asesoría de aula y que 
se continúe la aplicación de la 
metodología NEU, para fortalecer el 
proceso en todas las escuelas donde ya 
se aplica e iniciarlo en las escuelas de 
expansión y generalización. 

2. Están adquiriendo hábitos para convivir en 
democracía, recomendamos: 

Seguir impulsando la integración de 
gobiernos escolares para que los valores 
de responsabilidad, participación, 
organización y solidaridad, repercutan 
en el desarrollo de la cultura de la paz. 

Aprovechar la organización de los niños 
y niñas en Gobiernos Escolares a nivel 
departamental, para generar 
participación y promover el diálogo a 
través de los concursos de poesía, de 
música, oratoria y literatura, para 
promover las escuelas móviles, con el 
propósito de que las experiencias sean 
rotativas en los círculos y con ello evitar 
elevar los costos. 
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Para los maestros y maestras: 

1. Se ha logrado consolidar el trabajo del maes- 
tro. recomendamos: 

Tener mucha mística pedagógico al dar 
apoyo a los maestros que están 
integrados en círculos y seguir 
promoviendo la creación de otros 
círculos. No es recomendable la 
institucionalización de los círculos, es 
conveniente dejar que los maestros 
sigan haciendo pedagogía y que se les 
siga apoyando en esa construcción en 
conjunto. 

2.  Se ha logrado que los maestros y maestras 
trabajen con procesos activos, 
recomendamos: 

Que se identifique una estrategia para 
seguirlos apoyando en la aplicación de 
la metodología. Ello implica, cooperar 
con ellos en la adquisición de materiales 
educativos, en el mantenimiento y 
actualización de las guias de 
autoaprendizaje, en los procesos 
autogestionarios para seguir trabajando 
con la comunidad y con las autoridades 
educativas. 

3. Se ha impulsado un proceso de capacitación 
permanente, recomendamos: 

Seguir desarrollando un proceso de 
capacitación a maestros y maestras 
centrado en procesos activos y 
congruentes a la tarea docente de 
escuelas unitarias y multigrado. 

Seguir util izando los módulos de 
capacitación para impulsar la formación 
permanente a maestros y maestras que 
aplicarán la metodología NEU y que 
éstos util icen la estrategia de 
capacitación maestro a maestro y que 
se enriquezca con las visitas a escuelas 
que aplican los procesos NEU. 

Para las autoridades educativas: 

1. Se ha logrado generar un proceso de empatía 
entre el trabajo del maestro y el apoyo de los 
supervisores y capacitadores técnicos 
pedagógicos, recomendamos: 

Que los supervisores y capacitadores 
técnicos pedagógicos a través de su 
estrategia de acompañamiento y guías 
en la orientación didáctica, tomen en 
cuenta los niveles de conocimiento, 
cambio de actitud y forma de 
organización que tienen los maestros y 
maestras de NEU, para que exista 
congruencia entre la tarea docente y los 
procesos administrativos aplicados por 
el MINEDUC. 

2. Tradicionalmente, existe la tendencia de 
generalizar un proceso de trabajo 
pedagógico, sin materiales de apoyo o de 
generalizar algunas estrategias del modelo 
Únicamente, por ejemplo: modelo de 
gobierno escolar o guias de autoaprendizaje, 
recomendamos: 

Más que expandir el proceso de NEU a 
otras escuelas, consolidar lo existente, 
a través del apoyo a los docentes. Se 
puede generalizar o expandir la 
experiencia si se logra que las 
autoridades planifique y presenten 
proyectos a los diferentes donantes que 
estén interesados por el modelo de NEU. 

3. La educación rural es una inversión social 
que repercute en el desarrollo de la nación, 
recomendamos: 

Motivar a instituciones como FIS, 
ANACAFE, Plan Internacional, Banco 
Mundial para que inviertan en la  
educación rural de Guatemala y que se 
realice a través de una persona que sea 
el articulador entre los círculos y que su 
función principal sea la de apoyar y 
fundamentar el trabajo de los docentes, 
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cooperando en esta forma y que esta 
persona coopere con la administración 
de los recursos especialmente para que 
éstos sean invertidos en el modelo 
pedagógico NEU. 

Recomendamos que no se invierta en 
distractores del modelo, es necesario 
primero consolidar y luego buscar varia- 
bles pedagógicas alternativas. 

Recomendación General 

El proyecto fue un proceso en su primera 
etapa, eso no quiere decir que finalizó el 
proceso de NEU, sino que está y debe estar 
presente en la infraestructura de las escuelas, 
en los maestros y maestras, en los niños y 
niñas, en los padres de familia y en los 
agentes y autoridades educativas. Por lo que 
reiteramos que no se puede hablar de un 
pasado, sino de un presente, del dinamismo 

4. Los padres de familia quedaron integrados en de su estrategia, equipos humanos y 
materiales para iniciar de hoy en adelante 

Gobiernos Departamentales, recomendamos: un nuevo oroceso aue permita a otros 
a .  

ususarios 'disfrutar de un modelo de 
Aprovechar este proceso de educación con calidad. 
organización a nivel comunitario, 
especialmente cuando haya una 
presentación de NEU para que ellos 
mismos intervengan con sus vivencias. 
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Delegaciones de auforidades educativas de: México, El Salvador y Nicaragua, conocieron la innovación, visitando las 
escuelas, compartiendo en los Cjrculos Docentes, participando en Talleres de Logros y platicando con los Supervisores, 
Jefes Departamentales y Capacitadores Técnicos Pedagógicos. 

267 



Nueva Escuela Unitaria 

Ante la necesidad urgente de hacer valer los derechos de las niñas y los niños de las áreas rurales, es necesario aunar 
esfuerzos, recursos, iniciativas y experiencias, que permitan lograr este propósito. 
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Palabras de Agradecimiento 
pronunciadas por el director de Nueva Escuela Unitaria, 

al recibir "LAS PALMAS MAGISTERIALES", 

otorgadas por el Gobierno de Guatemala, 

a través de la Ministra de Educación, el día 26, de Noviembre de 1996, 

en el Palacio Nacional. 

Hace apenas cinco días recibí de parte de la señora Ministra de Educación, Licenciada Arabella Castro 
Quiñonez, la agradable noticia que me entregaría las PALMAS MAGISTERIALES, me quedé en silencio ... 
y entré en una profunda reflexión acerca del por qué este reconocimiento y qué significa recibir del Ministerio 
de Educación un homenaje. Entonces, llegué a la conclusión que más que ser un honor para una persona, 
lo era para un equipo de trabajo que desde hace cinco años, viene alimentando la esperanza de tener en un 
futuro una escuela rural completa, útil y funcional para una nación que tiene el 60% de su población en las 
áreas rurales. 

Por eso, esta tarde quiero hacer memoria del esfuerzo de este equipo de trabajo que desde 1992, viene 
participando en la construcción de un modelo educativo para las escuelas multigrado del país, el cual se 
sustenta y se recrea permanentemente con el saber, el sentir y las aspiraciones de los guatemaltecos. Mi 
labor en este equipo sólo ha sido: observar, escuchar, complementar y motivar a quienes son los verdaderos 
protagonistas de esta innovación. El proyecto NEU, se ha construído en forma sencilla, enseñando desde 
las bases del sistema educativo que el compromiso con el cambio, no es sólo de las autoridades centrales 
del Ministerio de Educación, por lo tanto, hay cambios que sólo el maestro o maestra puede realizar. Asi 
aprendimos a transformar la tradicional protesta del magisterio, en una nueva propuesta pedagógica. 

En este aporte, a la construcción de una nueva escuela necesaria al futuro de Guatemala, que incida 
en la consolidación de la identidad cultural y en formación de valores éticos y morales, y cuya máxima 
aspiración es formar guatemaltecos que amen su patria, sus recursos y sus potencialidades, yo nunca 
actué como extranjero desconociendo la realidad nacional. Por eso me fuí directamente a las aldeas a 
nutrirme del saber popular y a generar una dinámica de compromiso con la misma gente. Así logré formarme 
una visión integral de la estrategia teórico-práctica de la organización popular para articular: reflexión, 
discurso y acción. 

Eso me facilitó llegar a cada uno de los maestros y maestras para comprometerlos en una participación 
responsable y efectiva. Por eso, hoy al recibir este galardón, la emoción me invade, porque también tengo 
que hacer memoria de más de treinta años de mi vida profesional, todos dedicados a la escuela rural y 
todos orientados a encontrar las formas de reconocer a los docentes de las áreas rurales, su creatividad y 
su sabiduría para superar las dificultades que son el pan de cada día en la escuela aislada, sin recursos y 
sin respuestas alentadoras para el futuro. 

Al recibir este homenaje siento que a cada maestro y maestra de Nueva Escuela Unitaria de Guate- 
mala, se le está haciendo también un merecido reconocimiento. 

Igualmente, estas Palmas se las llevan los padres y madres de familia, sabios por naturaleza, portadores 
de una cultura viva y actuante, presente en el aprendizaje de sus hijos y sus hijas. "Ofrezco las Palmas" a 
esos campesinos mayas y no mayas que sin mayor nivel de escolaridad, saben con certeza, qué es lo que 
la escuela debe ofrecerle a los niños y niñas para tener éxito en la vida. 
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Y los niños y las niñas que son nuestra fuente de inspiración ... son los verdaderos ganadores con este 
reconocimiento. Todos tenemos los ojos, la mente y el interés puestos, en lograr que su escuelita sea 
exitosa. Todos queremos que se haga realidad su derecho a la educación y que se haga justicia a su 
particular situación de estudiante que debe contribuir con su trabajo, al sustento de su familia. 

Todos sabemos que una innovación educativa, avanza, se detiene o retrocede, en la medida que las 
autoridades inmediatas lo permitan. En el caso de Nueva Escuela Unitaria, se tuvo la fortuna de contar con 
el apoyo de los señores Supervisores y posteriormente, con los Capacitadores Técnicos Pedagógicos. Ha 
sido incondicional, oportuno y efectivo el apoyo técnico y administrativo de los Jefes Departamentales de 
ambas regiones piloto. Ellos junto con los Directores Regionales han tomado en momentos difíciles del 
proyecto, decisiones trascendentales, como el caso de la puesta en marcha de nuestra Promoción Flexible, 
único camino que facilita que los niños y niñas trabajadores puedan completar su Educación Primaria en su 
misma aldea o caserío. A los Supervisores, Capacitadores Técnico Pedagógicos, Jefes Departamentales, 
Directores Regionales de Educación, también entrego los honores de este momento. Ellos y ellas permitieron 
que esta innovación creciera gradualmente. 

De este esfuerzo colectivo, son también parte muy importante otras instituciones como: El Fondo de 
Inversión Social FIS, UNICEF, Plan Internacional, El Centro Educativo Don Bosco, El Centro Talita Kumi, 
Fundación Para El Desarrollo Rural, El Colegio Cobán, El Colegio Bilingüe de Infantes de Alta Verapaz y 
otros organismos no gubernamentales que han creído en las bondades de esta Escuela Comunitaria, 
identificada con la realidad guatemalteca. Estos organismos han contribuído con sus iniciativas y sus 
recursos a ampliar esta experiencia. Cada cual, según su situación ha hecho su aporte. Hoy los invito a 
seguir en este esfuerzo y a sentirse parte de este premio. 

Reconozco que estos ~o~ros'fueron posibles gracias al papel trascendental de la Agencia Internacional 
para el Desarrollo AID. Debo destacar su valiosa intervención no sólo por los recursos económicos, sino 
por su presencia técnica y orientadora, a través de sus funcionarios, quienes llegaron hasta las escuelas a 
permitir el crecimiento personal y profesional de nuestros protagonistas. Ellos siempre estuvieron 
monitoreando las metas deseadas, en el momento preciso, con las estrategias apropiadas. 

De igual manera, valoro la gestión de la Academia para el Desarrollo Educativo, donde siempre hubo 
una mano amiga para la escuela rural, donde se contó con el apoyo moral, técnico y administrativo, para 
cumplir nuestra aspiración de elevar la autoestima de los maestros y maestras rurales. 

Asimismo, las experiencias del grupo de la Asistencia Técnica de la Academia liderado por el Jefe de 
Equipo, permitieron ampliar las fronteras y enriquecernos mutuamente de otras actividades como la Educación 
de la Niña y la Educación Bilingüe. Igualmente, fueron valiosos los aportes de la Unidad de Informática, el 
acompañamiento de la Evaluación Interna del Proyecto BEST y la intervención de Calidad Educativa, de 
quienes recibimos retroalimentación permanente. De igual manera, la coordinación del Proyecto BEST 
quien fue nuestro enlace con el Ministerio de Educación y la presencia viva de las autoridades del nivel 
central en todo el proceso de construcción del proyecto. Que este reconocimiento sea para la AID, y para 
la Academia, un estimulo para seguir trabajando por la comprensión internacional y la autorrealización de 
todos los pueblos del mundo. 

Hace parte importante de este gran esfuerzo, mi pequeño grupo de trabajo en las oficinas de Cobán y 
de Jutiapa. Un valioso grupo de compañeros que llegó conmigo hasta el final, al servicio del proyecto. 
Ellos y ellas, cumpliendo el deber de dejar desarrollar las iniciativas de los maestros, han trabajado en 
forma silenciosa, humilde, creativa, honesta y profesional, dejando el espacio a cada escuela y a cada 
Círculo de Maestros, para que su capacidad innovativa, no tenga que dictaminarse por decreto, sino alentarse 
con su participación y su entrega. Con este grupo comparto y disfruto el éxito de nuestro proyecto. Ellos, 
como yo, saben que Nueva Escuela Unitaria, no es simplemente un empleo, es un "proyecto de vida". 
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En este grupo, debo reconocer el aporte de mi compañera de ideales y esfuerzos, mi esposa, quien 
más allá del afecto y la afinidad, se identificó con las aspiraciones de los maestros y maestras de Guate- 
mala, para lograr las metas que todos nos propusimos. Ella es parte de este éxito. 

Y con particular regocijo expreso a Usted, Señora Ministra de Educación, Licenciada Arabella Castro, y 
a los inmediatos colaboradores de su despacho, Viceministros: Licenciado Roberto Moreno y Licenciada 
Rosa Eugenia Fuentes, mis agradecimientos, por el reconocimiento que le hacen a Nueva Escuela Unitaria, 
y al proyecto BEST, reflejado en estas PALMAS MAGISTERIALES, que hoy el Ministerio de Educación me 
otorga y que yo acepto como un reto, para que el equipo de guatemaltecos que queda al frente de este 
compromiso, continúe con su administración, construyendo y recreando la escuela rural que Guatemala 
necesita para asegurar su desarrollo. Permítame señora Ministra ofrecerle un equipo de maestros, maestras, 
niños, niñas, padres y madres de familia, que antes que llevarle problemas, están dispuestos a colaborar 
con el Ministerio en la tarea de ofrecer más y mejor educación para todos los guatemaltecos de las regiones 
más apartadas del país. 

En este momento, cuando la paz es una preocupación fundamental para Guatemala, también le entrego 
señora Ministra, un modelo educativo donde desde la sencillez de la escuela rural, se aprende la tolerancia, 
el diálogo, el respeto mutuo, la cooperación y la justicia, bases fundamentales para conseguir la paz. 

Gracias hermanos guatemaltecos, por creer en nosotros y por permitirnos el orgullo de ser parte de la 
historia de Guatemala. 

Oscar Mogollón Jaimes 
Director N.E.U. 


