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PREFACIO

El significado que tiene el trabajo de sistematización de la experiencia educativa realizada
por EscuELAS SIN f'RONfERAS durante diez años (1989-1999), se constituye de una importancia y
un valor muy particulares: es una obra trascendental, por cuanto su provocación y promoción
de lo fonnativo e identitario de la comunidad q'eqchi', y es una obra de carácter instrumental,
por cuanto lo paragmático, y por tanto replicable, de los resultados que puedan garantizar de
alguna fonna su aplicación en contextos bilingües mayalcastellano.

Para poder acceder a una comprensión y un ordenamiento estructurado, el modelo de
educación bilingüe impulsado por ESf necesitó de una mente técnica y humanamente orientada
para elaborar el diseño inicial, así como la serie de cambios y evoluciones que hubo menester
a lo largo de esa década de esfuerzo y entrega cotidianas. Esa mente y la energía orientadora
del modelo se sintetizan en un nombre: el de Pierre Lancelot. No por ser quien hizo todo y de
manera aislada, ya que Pierre se caracteriza por su espíritu incluyente y propiciador de la
participación tanto de la comunidad como de todos los m1embros de los equipos técnico y

administrativo de ESf. Pero, especialmente porque es él, como mdividuo, quien vio y guardó
en sus memoria los episodios clave, los detaIles, anécdotas y elementos presentes que afectaron
y dieron forma a esta experiencia de una década de educación innovadora.

El lector y la lectora, sean educadores o no, tienen con esta obra recopilada y sistematizada,
una guía ponnenorizada y explicada de lo que una idea y un esfuerzo conjuntos son capaces
de hacer en beneficio de las comunidades indígenas del país, quienes, sin estas propuestas,
permenecerian invariablemente vedados de sus posibilidades de florecimiento social y cultural.

Agradecemos el esfuerzo conjunto de la Universidad Rafael Landívar, el proyecto
EDUMAYA, la misión USAID y ESCUELAS SIN FRONTERAS, por facilitar, con este aporte, un instrumento
de inmenso valor que, indudablemente, ayudará a mejorar la calidad y la pertinencia educativa
en Guatemala y sus pobladores.

Ricardo E. Lima Soto
Guatemala, mayo de 2000

ESCVEL-\S SIN FRONTERAS 1989~1999 --------------------------
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PRÓlOGO

Algunos soñaran, otros temerán la "Aldea Global" que ciertos utopistas de este fin de
siglo nos predicen hacia el horizonte del año 2000: un mundo tumultuoso con dimensiones
planetarias, reducido -por la alquimia de la cibernética y de la economía liberal- al tamaño de
una aldea pacífica donde las relaciones humanas y los negocios se vuelven naturales y
armoniosos. De igual manera, se puede dudar de su cumplimiento. Guerras y genocidios,
epidemias y pobreza extrema desgranan todavia sus rosarios de desgracias sin que ningún
continente se salve. La explosión de los bloques ideológicos ha devuelto la vida a un tribalismo
de antaño que opone los amigos de ayer, en nombre de identidades que otros utopistas habían
antiguamente negado y que resurgen, más afirmadas que nunca.

La lengua, las lenguas, son ciertamente las más sólidas y los más dinámicos constituyentes
de una identidad. A la vez instrumentos y productos de una cultura, no escapan a los conflictos
que sacuden nuestra sociedad en cambio perpetuo. Al igual que los recursos naturales y las
zonas estratégicas, se vuelven apuesta de los poderes que se enfrentan, a escala de una región
o a escala mundial. Para que lIDa de ellas irradie y se difunda, ¿cuántas de ellas deben ser
entonces amordazadas, suprimidas, a menudo al mismo tiempo, que los que las hablan?

Toda las lenguas, así como todos los pueblos y todas las culturas, deben ser protegidos y
valorizados. ECOLES SANS FRONTIÉRES (ESCUELAS SIN FRONTERAS) ha inscrito este objetivo en su carta
magna y se ha dedicado a cumplirlo. Pero evitemos apoyarnos sobre principios honorables
que a veces dan lugar a inquietantes derivas. El axioma: "lengua = grupo étnico = nación =
territorio", lamentablemente sigue compartido por numerosos defensores de las culturas de
origen que olvidan que el rescate y el fortalecimiento de las identidades no es la última etapa
de los proyectos de desarrollo. Su pleno desarrollo sólo se consigue en un justo equilibno el
cual, como un puente tendido sobre un rio, mantiene a distancia los nacionalismos y los
fanahsmos de toda calaña, y permite a los hombres comunicarse.

¿Qué otros instrumentos que las lenguas, cuando gozan de respeto y aceptación por
parte de todos los locutores, más allá de losgrupos étnicos que las conforman, pueden contribUIr
mejor a edificar ese puente?

NGUYEN Phat
Presidente de ECOLES SANS FRONTlERES / ESCUELAS SIN FRONTERAS

(traducido del francés)

ESCUELAS SIN FRONtntAS 1989-1999 --------------------------
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INTRODUCCiÓN

Este documento es el fruto de una práctica educativa llevada durante diez años
0989-19'99) por la organización francesa ECOLES SANS FRONTIERES -EscUELAS SIN FRONTERAS
a través del proyecto Apoyo a la Educación Bilingüe en el Área q'eqchf' , aplicado en
comunidades de los departamentos de Alta Verapaz, Izabal y Quiché, de Guatemala.

Guiada por su fundamentación filosófica, la institución ha concentrado sus
esfuerzos, durante diez años, en las poblaciones rurales con acceso precario a la educación
escolar, tomando en consideración las Iimitaciones del sistema de educación convencional
para desarrollar enfoques innovadores especialmente concebidos para enfrentar sus
problemas especificos. Para ello, se han planteado inicialmente algunas interrogantes
cuyas respuestas conforman la parte medular de la propuesta que en conclusión se
ofrece: ¿por qué la educación es una tarea exclusiva de la escuela?, ¿por qué la educación
persiste en homogeneizar a las poblaciones en vez de enriquecerse con la diversidad
cultural de las mismas?, ¿por qué la educación ha perdido su esencia, como medio para
identificar necesidades y crear potencialidades?, ¿por qué existe ausencia de motivación
con la educación tradicional?, ¿por qué la definición de 10 que hay que saber y hacer en
la escuela siempre queda restri.ngida a unos pocos "especialistas", dejando fuera de toda
decisión a los que pueden justamente opinar respecto a su bienestar?

De conformidad con 10 anterior, el siguiente estudio confirma el postulado que
reza que no es posible generar innovaciones únicamente desde el análisis de la inercia
que caracteriza la "institución escolar"; es necesario transformar el objeto de análisis,
aproximándose a él como lo que es: un medio, y no como suele verse: un fin. Bajo este
ángulo, surge como prioridad educacional el mejoramiento de las condiciones de vida
de la población, el cual conlleva la reformulación de enfoques, planteamientos teóricos
y estrategias... que han sido recopilados en estas páginas.

De esa manera, después de un análisis detallado del proceso del diseño curricular
llevado a cabo por la organización, se estarán presentando los fundamentos que rigen la
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propuesta y el detalle de la propuesta curricular de ESCUELAS SIN FRONTERAS. Como respaldo
concreto al ejercicio anterior, se seguirá con la presentación y el análisis de distintos
resultados estadísticos reunidos principalmente en el departamento de Izabal entre los
años 1995 y 1999.

Finalmente, a través del análisis crítico de la experiencia y de las informaciones
reunidas en los capítulos precedentes, la Sistematización permite plantear los lineamientos
de una propuesta educativa que ofrece una combinación innovadora entre una modalidad
de educación formal y otra de educación no formal. Obviamente, dicho planteamiento
no deja de provocar cuestionamientos en cuanto a sus niveles de planificación,
articulación y homologación, aspectos que serán objetos de reflexión al final del estudio.

Antes de iniciar, creernos importante recalcar que el planteamiento de EsCUELAS SIN
FRONTERAS no es de vanguardia; muchos países y numerosas organizaciones privadas u
oficiales han buscado desarrollar alternativas a través de una gran gama de finalidades
por alcanzar y de modalidades de operación entre las cuales seguramente algunas se
asemejan al siguiente modelo. No obstante, su práctica en Guatemala sí lo es: el marasmo
en el que se encuentra la educación convencional desde hace décadas y las
particularidades socioeconómicas de su población han generado localmente propuestas
muy tímidas para el nivel primario!, las cuales no han podido demostrar real eficacia y
eficiencia2, o bien no han sido sistematizadas. Urgen cambios sustanciales que sólo con
audacia se lograrán; urgen contribuciones similares a ésta que respondan al desafío de
brindar al pueblo guatemalteco oportunidades educativas convencionales y no
convencionales en un marco de equidad y destinadas a propiciar su desarrollo individual
y colectivo. Todo ello constituirá, en fin, el cimiento de la tan anhelada Reforma Educativa.

I No así en el nivel medio que ha sido objeto de mayores cambios.
" Es eficaz Sl constituye una respuesta a las expectativas y necesidades de los benefiCIarios. Es efiCIente si sus resultados
corresponden a las metas trazadas inIcialmente.

Esnn.,u, SlN FRONTERAS 1989-1999 -----------,--------------------10
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1- DISEÑO CURRICULAR

o 1. Introducción

Todo sistema escolar debe brindar oportunidades para atender los intereses de los
estudiantes y asegurar en forma óptima el desarrollo de sus habilidades,
independientemente de sus condiciones familiares y de vida, sin importar el nivel final
que se persigue alcanzar. Para ello, es preciso garantizar en primer lugar la igualdad de
acceso de todos y todas a los servicios existentes para atender y educar a la población, 10
cual no se hace realidad si las culturas predominantes siguen visualizando a las minorías
como casos de privación social en vez de fuerzas potenciales. Otra premisa para asegurar
la equidad en la educación radica en la necesidad de atender a cada individuo de acuerdo
con sus circunstancias, ejercicio que adquiere una relevancia muy particular en países
como Guatemala, que presentan situaciones de emergencia en vista de sus índices
educativos (altos niveles de analfabetismo), especialmente en sus áreas rurales, y
caracterizados por procesos acelerados de aculturación.

Es necesario reconocer que nuestra capacidad para ofrecer igualdad de
oportunidades a la niñez de hoy dependerá de nuestra habilidad para enfrentar este
desafío en forma audaz e imaginativa, con el reconocimiento y la valoración del carácter
multilingüe y multicultural de la sociedad guatemalteca, así como la participación de
todos sus sectores.

El experimento emprendido en 1989 por ESCUELAS SIN FRONTERAS ha contribuido en
ese sentido a introducir innovaciones en el área rural de Guatemala, con la conformación
de una modalidad educativa completamente adaptada a la población beneficiariay basada
en menor grado en la adecuación del sistema tradicional. Es decir, se procedió, más que
a un esfuerzo de adaptación de lo existente, a una verdadera creación del currículo que
hoy día se aplica en las escuelas atendidas por EsCUELAS SIN FRONTERAS (ESF).

01----------------------- EscUELAS SIN FItONTEIIAll 1989-1999
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Q 2. Características del diseño curricular

a) Definición

Asumiendo el currículo como "el conjunto de elementos y sujetos que intervienen
en el proceso educativoS", su "diseño" debe partir de una postura crítica y creativa de
una determinada realidad históríco-social para llegar, siguiendo una concepción
metodológica dialéctica, a la construcción de una propuesta pertinente e innovadora. Lo
mismo hace que la tarea sea muy distinta de una "adecuación curricular4

" o de una
"transfonnación currícular5".

Vale señalar que el diseño curricular no necesariamente reniega toda propuesta
existente (en Guatemala, una parte del currículo tradicional tiene validez en el área
rural) pero sí la cuestiona, 10 cual permite aproximarse a la creación de un currículo
estrechamente apegado a las necesidades y expectativas de la población6 y en consonancia
con el quehacer educativo cotidiano7•

b) lustificación del diseño curricular

Especialmente en el área rural, la educación tradicional se caracteriza en Guatemala
por ser discriminatoria, elitista, paternalista, autoritaria, asimilista y alienante, así como
desvinculada de las realidades productivas comunitarias8 •

En un esfuerzo por desarrollar un diseño curricular, se asume que el contexto
rural debe constituir el fundamento del nuevo currículo, tomando en cuenta que existirán
en Guatemala rasgos comunes9 entre todas las regiones rurales y rasgos que las

-' Abarca: objetivos, contenidos, metodologia, modalidad, organización de los cursos, planifICación y evaluación, matenales,
horanos, educandos, docentes, capacitaciones, relaciones con la comunidad ... y se considera como una exp"eslOn de la
concepción que se tiene de la relación existente entre el proyecto educativo y el proyecto social.
4 "Adecuación" parte de la consideraCIón que los elementos del curdculo son en mayor parte incorrectos y n'erecen ser
adaptados.
"'TransformacIón" o "desarrollo" impltca que exista una base cuyos elementos se considemn mayormente váltdos, pet'O que
deben ser ampliados.
"Calificado por aJsunos autores como "curriculo ideal".
7 O "curriculo real", es decir el currículo que las condiciones socioeconómicas permiten Implementar.
8 De hecho, todos comciden en que el currículo oficial ha sido diseñado para la poblacIón donllnante urbana y
castellanohablante, denvándose del concepto de sociedad colonialista .
., Probablemente, se llegue a agrupacIOnes de lIpo social, cultural y económico

E!>CL'EL.\S SIN FRONTERAS 1989·]999 --------------------------------i0
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diferenciarán I o•

Estas primeras consideraciones teóricamente nos guían hacia la conceptualización
de un currículo rural básico que tome en cuenta estas características comunes y que
constituya un principio de solución a la problemática educativa: tomar en cuenta la
realidad rural, articular la práctica de los estudiantes con la teoria por medio de
metodolvgías participativas, incorporar a las comunidades dentro del proceso educativo,
formar docentes con vocación y compromiso social... podrían formar parte de este
primer avance. Así mismo, con el propósito de afinar el currículo en cada región, es
recomendable enfocar los esfuerzos del diseño en aspectos relevantes a nivel local y
regional, incorporando especialmente particularidades culturales y lingüísticas.

Sin embargo, resulta extremadamente difícil -y hasta contradictorio- determinar
los elementos de un currículo únicamente sobre la base de una nueva concepción social
no siempre compartida. Por otro lado, la concepción educativa que prevalezca y
fundamente las expectativas modernas puede diferir considerablemente de la de los
alumnos y padres, por 10 que es imperativo un esfuerzo de composición entre los ideales
y la experiencia, siendo esta última la piedra angular del diseño.

c) Pa.sos metodológicos

Oscar AzmitiaII recomienda que el diseño curricular siga los pasos metodológicos
siguientes: (1) formación de un equipo coordinador, (2) aprestamiento sobre el currículo,
(3) aprestamiento sobre la investigación participativa, (4) recuperación de la memoria
histórica del proyecto, (5) establecimiento del marco situacional (cómo es la realidad),
(6) establecimiento del marco doctrinal, (7) establecimiento del marco operativo
(autodiagnóstico de necesidades, obtención de los objetivos curriculares por bloques,
determinación de contenidos para cada objetivo curricular, agrupación de los contenidos
según las posibles materias, elaboración de los programas para cada materia, elaboración
de los perfiles ocupacionales para las áreas técnicas, programación de otros aspectos
que hayan salido del autodiagnóstico), (8) evaluación del diseño curricular.

Es importante resaltar que dicha propuesta parte de la constatación de que el Instituto
Indígena Santiago, por medio del currículo aplicado durante un período determinado

10 ExIsten diferencias notables a nivel climático, histórico, lingüístico, tecnológico...
II Hno. Director del Proyecto de Desarrollo Santiago -PRODESSA.

(0------------------------ ESCUELAB SIN FRONTERAS 1989-1999



-------------------------------- Currículum
de fa Escuela pr¡mana Rural Bilingüe InterculturaJ

"estaba aislado de la vida de las aldeas y no contribuía directamente a su desarrollo!2".
Esta situación llevó a modificar el antiguo currículo a través de un esfuerzo de
transformación13 curricular según los pasos ya citados. En el caso de ESCUELAS SIN FRONTERAS,

el procedimiento es distinto por la inexperiencia educativa de las comunidades
(inexperiencia relativa, refiriéndose a educación escolar formal) y por la ausencia de
práctica anterior en Guatemala dentro de la organización, tal como lo explicaremos en
el punto siguiente.

d) Un esquema de diseño basado en la práctica de ESF

En concordancia con dichas propuestas de cambios, EsCUELAS SIN FRONTERAS comenzó
en 1989 la formulación de un currículo alternativo para el área rural q'eqchi', tarea que
ha sido facilitada por la ausencia completa de educación en las áreas beneficiadas. Para
ello se ha adoptado desde el principio una disposición eminentemente creadora, ignorando
deliberadamente el sistema existente en Guatemala aunque evitando todo prejuicio, y
evitando la tentación de recurrir a modalidades educativas consideradas como pertinentes
en contextos similares14. Guiada en un principio por intuiciones, la construcción del
currículo ha sido fortalecida por la experiencia educativa y la práctica comunitaria. En
si, el currículo se ha ido construyendo paralelamente a la misma práctica y se puede
considerar que su desenlace por medio de la presente sistematización constituye su

versión ideal. No deja de ser, sin
embargo, un elemento dinámico que
debe ser sometido a otras prácticas y a
la reflexión critica, tanto de las
comunidades como de los expertos y
autoridades educativas.

Esquemáticamente, se puede
representar la labor del diseño curricular
de ESCUELAS SIN FRONTERAS para la década
89-99 de la manera siguiente!":

'" "Metodologia para el diseño curricular", ACEM, PRODESSA, AIMG (1993), p.16.
<3 calificado como "dIseño" por el señor AzmitIa.
" POI' ejemplo, se han realizado expelimentos valiosos en algunos paises de SuramélÍca que han sido importados a Guatema la
sin mucha cautela y sin mucho resultado.
15 Para una propuesta común del diseño curricular de las escuelas mayas, ver idem 12, p.24.
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PASOS DEL DISEÑO CURRICULAR REALIZADO POR
ESCUELAS SIN FRONTERAS ENTRE 1989 Y 1999

I Constitución del Equipo Coordinador

--¡ Concien1i.zación entomo alaFüoso!iaInstitucional yPedagógica

. ~--j Diagnóstico Situaeional de las comunidadesbeneficiarias

-l InvestigaciónLingüístíca

1- Detenninación de competenciasbásicas uúnimas segúngrados

IFomwlación deObjetivos Generales ------.,

FomwlacióndeObjetivos de Aprendizaje

1 Desarrollo de los materiales:
o Selección de los contenidos
'".g Organizaciónde los contenidos

.:l Redacción delos contenidos
D Dosificación de los contenidose Agrupación por áreas Docentes
! Padres

i Alumnos

-lI Definición delametodología Autondades
<l

Elaboración de losProgramas

Programación de otros aspectos curriculares (extra-aula)
.g

Planificación de la integraciónde los padres de filmiIia J
Capacitación de los docentes 1

IEvaluación de lapertinellciadelcurriwIum
Iy de los resultados escolares ~

o
r:::

'"E
I

(J)-1 EvaluacióndelDiseño y Sistemari78cióo
:::>
t:T

'"(J)
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11 - MARCO SITUACIONAL

o 1. El sistema educativo guatemalteco desde 1980

al Contexto político v socioeconámico

Guatemala presenta para el visitante un panorama idílico que contrasta con la
realidad cotidiana que vive la mayoría de su población, cuya economía queda por debajo
de los niveles mínimos, en especial por el deterioro acelerado de la economía nacional
que dio inicio a principios de los años 80. También, el acceso de los guatemaltecos a los
servicios básicos de salud, vivienda y educación deja mucho que desear y parece estar
acentuándose a las puertas del nuevo milenio.

A pesar de una leve recuperación a partir de 1996, las secuelas de la "década
perdida" dejan a la luz las deficiencias del sistema tributario guatemalteco y por
consiguiente la desigual distribución de las riquezas que distintos gobiernos no han
logrado resolver. La persistente exclusión de una franja de población de los programas
sociales, aparte de evidenciar situaciones de injusticias, también constituye un freno
para el desarrollo.

De cara a la globalización de las economías y a la necesidad de fortalecer el mercado
interno para una mayor equidad, ha surgido la inquietud de mejorar la competitividad
por medio de una creciente inversión social. En este esquema, la educación adquiere un
papel preponderante, como medio de acceso al conocimiento y de ampliación de opcIOnes
personales y sociales.

Dentro de un programa político nacional definido para este propósito a partir de
las reformas constitucionales de 1985 y la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Dmadercl
el 29 de diciembre de 1996, se marcó un hito que ha generado muchas expectativds él1
la población, en especial con el planteamiento de un necesario reconocimiél1to de la
diversidad nacional para una transformación profunda y equitativa de la sociéd"d
guatemalteca.
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bJ Educación en Guatemala

Pese a ser constitucionalmente obligatorio en sus niveles preprimario, primario y
básico, el sistema educativo guatemalteco falla con su misión al dejar sin atención a un
alto porcentaje de la población en edad escolar, particularmente a las niñas. Siendo más
afectadas las áreas rurales por las razones anteriormente mencionadas, se han impulsado
acciones tendientes a atender problemáticas específicas. Sin embargo, hasta el momento,
ha sido insuficiente la inversión técnico-financiera para conseguir cambios sustanciales.

Se destacan en las dos últimas décadas la paciente labor del SIMAC (Sistema de
Mejoramiento de los Recursos Humanos y de Adecuación Curricular -1986) para iniciar
un proceso de Adecuación Curricular y de Actualización Docente, la del PRONEBI
(Proyecto Nacional de Educación Bilingüe en 1980, Programa en 1984 y finalmente
DIGEBI en 1995- Dirección General de Educación Bilingüe) para impulsar un modelo
educativo con pertinencia cultural y lingüística, así como la de PRONADE (Programa
Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo) para lograr un cuantioso
incremento de la cobertura educativa.

Esas experiencias, junto con otras de carácter público y privado, constituyen en la
actualidad bases para la formulación e implementación de una Reforma Educativa,
amparada por los "Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas" y
"Acuerdo Socioeconómico y Agrario".

cl Los educadores de Guatemala v la población rural

Dentro del nivel diversificado, el magisterio ha demostrado su profunda
inadecuación a las realidades nacionales, evidenciándose en una profunda ruptura entre
las aspiraciones del magisterio y el mundo rural, cuya especificidad raramente se toma
en cuenta: patrones socioeducativos propios, lenguas distintas al idioma oficial,
limitaciones de los servicios básicos que afectan el rendimiento, necesidades de mano de
obra infantil para mejorar la economía familiar, etc. son tantos argumentos que se utilizan
para constataciones fatalistas, pero no son asimilados para iniciar una autocritica y cambios
mínimos. Siendo la población guatemalteca mayormente rural, sería de esperarse que los
futuros maestros fueran preparados para esta situación específica. Sin embargo, son apenas
más del 5% de los docentes graduados los que lo hacen como maestros rurales.
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En fin, la formación docente, además de no responder a las expectativas de la
población, no satisface los conceptos más elementales de la pedagogia moderna, por lo
que los maestros guatemaltecos laboran generalmente con una concepción errónea de
su desempeño, lo cual redunda en la ineficiencia del sistema.

dl Pueblos índígenas v educación

La diversidad lingüística y cultural que caracteriza a Guatemala ha llevado, a partir
de los años 80, al desarrollo de varios programas educativos que persiguen pertinencia
social y cultural como respuesta a las necesidades y caracteristicas de cada "pueblo" y
de acuerdo con la visión de un país cuyas poblaciones logren la construcción de una
sociedad con mayor igualdad de oportunidades, en oposición a los intentos de asimilación
o eliminación de los grupos minoritarios que han marcado la historia del pais.

En el marco de los "Acuerdos de paz" han surgido distintas demandas de parte del
pueblo maya que evidencian sus aspiraciones fundamentales hacia el empleo de los
idiomas mayas dentro del ámbito escolar (así como en otros aspectos más generales de
la vida) como garantia de una educación de calidad y para todos. Lamentablemente,
dichas propuestas que aún en la actualidad encuentran la oposición de sectores
conservadores, si bien ofrecen muy a menudo consideraciones sociopolíticas y estrategias
de implementación de la Reforma Educativa, carecen de propuestas de cambios concretos
en los métodos de enseñanza, en la elaboración de materiales y en la modificación de los
calendarios y horarios, entre otros.

el Participación comunitaria

Los movimientos sociales vividos en Guatemala en el período revolucionario 0944
1954) han provocado el surgimiento de nuevos ideales en torno a la participación de las
comunidades en todas las transformaciones nacionales. Se planteó así la importancia de
que los habitantes tuvieran un papel más protagónico en los quehaceres educativos, idea
que se ha mantenido vigente hasta el día de hoy, a pesar de la ruptura política vivida
después de aquella década, lo que impidió el establecimiento de un verdadero "¡inculo
entre escuela y comunidad.

El concepto, retomado a partir de 1995 por el PRONADE del Ministerio de Educación,
quedó prácticamente desprovisto de su sentido más amplio para quedar reducido a una
participación de tipo administrativo.
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D 2. Resumen de la memoria histórica1ó
'

a) Caracterización del área de intervención de Escuelas Sin Fronteras

Ubicación geográfica

Por cuestiones coyunturales específicas (creciente movimiento humanitario europeo
en la década de los 80 a favor de los pueblos de Latino América, desplazamientos de
población en Guatemala a raíz del conflicto armado interno y presencía de la ONG
"Médícos del Mundo" en Ixcán), la organización no gubernamental francesa ESCUELAS
SIN FRONTERAS inició en 1989 un proyecto de carácter educativo en el Área 4 de Ixcán,
departamento de El Quiché.

Siendo la población del área mayormente de la etnia q'eqchi' (con algunas familias
poqomchi' hablantes del idioma q'eqchi'), nació la preocupación de diseñar un modelo
educativo que respetara sus particularidades culturales, sociales y lingüísticas; esto llevó
gradualmente a la organización a contemplar su establecimiento permanente en la
región I 7.

Por razones que veremos más adelante, ESf trasladó su centro de acción al
departamento de Izabal en 1994 (a los municipios de Livingston y El Estor,
específicamente), para extenderse luego a dos municipios de Alta Verapaz, en 1996.
Después de cuatro años de costosos esfuerzos para mantener el modelo educativo en
Ixcán, los docentes de dicha comunidad recibieron nuevamente el apoyo de la institución
a partir de 1998, para así cumplir con la visión estratégica de la institución consistente
en promover el uso de su modelo bilingüe desde el eje geográfico más importante de la
región llamado "Franja Transversal del Norte". Desde finales de 1999, ha contado con
un total de 55 comunidades en los núcleos de Ixcán, Alta Verapaz e Izabal, además de
un fuerte foco de influencia en varias comunidades de Chahal y otros municipios de Alta
Verapaz así como en Belice (ver listado en el Anexo 1 al final de este documento, pág.
230).

lO, Ver al respecto la segunda parte de este documento "EscUEl.AS SIN FRONrEllAS 1989-1999, Reconstrucción del proceso hIstórico
del proyecto de "Apoyo a la Educación Bilingüe en el área Q'eqchi' ";Guatemala, 1999, pág, 161 a 227,
17 Se habla aquí de "región lingüística" (ver mapa lingüístico página siguiente), la cual, como se puede apreclal; se extiende,
además de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, a los departamentos de Fetén, Quiché y al distrito de Toledo en el
veCInO pals de Belíce,
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.u.rea 4, \..fUnlClP10 de Ixcan
Depto de El QUIché Fray Bartolome de las ('asas

Deptn de Alta Vernpa:r

l\..IUIlIClp1OS de Llvmgston
y El Estor Depto de Izabal

Condiciones sociodemográficas del área

Algunas estimaciones nos llevan a la conclusión de que la población total del área
lingüística q'eqchi' se aproxima al medio millón; de ésta, la parte indígena q'eqchi'
representa un 85%, o sea unos 400,000 habitantes de habla q'eqchi'. Alrededor del 90%
de esta población se ubica en el sector rural. Dada la baja densidad poblacional (80
hab.lkm2en Alta Verapaz y Quiché, 10 hab.lkm2en Petén, alrededor de 50 hab.l km2 en
Izaba!), es interesante notar que la dispersión de las comunidades puede generar
dificultades a la hora de implementar algún proyecto.

Entre las otras particularidades que tienen alguna influencia sobre la educación,
vale señalar la alta tasa de mortalidad infantil (alrededor del 8%) y una esperanza de
vida que no supera los 50 años. El crecimiento poblacional anual oscila alrededor del
5%, lo cual debe ser tomado en cuenta para las planificaciones educativas futuras.

El mayor centro urbano del área es la ciudad de Cobán, al cual pueden ser asociados
los pueblos de SanJuan Chamelco y San Pedro Carchá. Las cabeceras de los 18 municipios
de habla q'eqchi' constituyen pequeñas concentraciones de población, pero raramente
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superan los 30,000 habitantes.

Condiciones socioeconómicas del área

El área q'eqchi' se caracteriza por ser altamente pobre, a pesar de la existencia de
condiciones climáticas y de tierras favorables, especialmente en las zonas altas. Siendo
concentradas entre unos pocos terratenientes, las tierras no permiten un desarrollo
equitath'o de la población. Por otro lado, la capacidad tecnológica es muy baja, ya que
tanto el poder económico como la carencia de establecimientos y personal adecuado no
permiten diversificación ni capacitación de la mano de obra.

Las vias de comunicación son insuficientes en el área, reduciendo la capacidad de
transporte y por lo tanto limitando el desarrollo.

Dentro de este esquema, no es sorprendente que subsista fuertemente la concepción
del trabajo infantil como sustento de la economía familiar, lo cual genera altos niveles de
inasistencia y deserción escolar.

Las comunidades que la Organización privilegia son las que pertenecen al grupo
de las más desfavorecidas (aquéllas que, básicamente, carecen de servicios sociales -luz,
agua, salud, carreteras- y de servicios educativos) y que generalmente se encuentran
muy distantes de las cabeceras municipales.

Condiciones socioculturales

La inmensa mayoría de la población del área es indígena, de la etnia q'eqchi'.
Existe una fuerte presencia de pobladores ladinos y de ascendencia alemana en la región
occidental (Cobán) y pobladores ladinos -de la región oriental del país- en el centro y
Petén. Las migracíones ocurridas durante las últimas décadas para la colonización de
tierras han provocado la llegada de otros grupos, esencialmente Kaqchikel, Poqomchi',
K'iche' y Mam. En fin, los "retornos" de la población refugiada en México últimamente
han modificado ligeramente el panorama lingüístico en las numerosas fincas donde se
han asentado.

Condiciones lingüísticas

Una primera consideración para la labor y el mantenimiento de ESF en el área ha
sido que el idioma q'eqchi', a pesar de ser hablado en un área muy extensa, presenta
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muy poca variación dialectal, lo cual es favorable para la implementación de un modelo
educativo bilingüe bastante uniforme. Además, este idioma sigue siendo hoy dia el principal
medio de comunicación familiar, comunitaria y regional.

Sin embargo, las condiciones de aislamiento geográfico ya mencionadas son causas
de un escaso desarrollo de las competencias en la lengua oficial del pais (castellano),
especialmente en las áreas rurales que beneficia EsCUELAS SIN FRONTERAS, lo cual viene a
obstaculizar el desarrollo de un modelo "bilingüe". Asi, una constante en las 55
comunidades atendidas por Esr en 1999 es su alto grado de monolingüismo en q'eqchi"
el cual ha llevado a la organización a idear un modelo bilingüe de mantenimiento donde
el desarrollo de la segunda lengua encuentra serios obstáculos por la inexistencia de
condiciones comunitarias que favorezcan la adquisición de habilidades de comunicación
en castellano (presencia permanente o temporal de adultos y/o alumnos ladinos, presencia
de indigenas que hayan alcanzado buenas competencias ... ).

Esta situación conlleva la definición de políticas y estrategias específicas para las
comunidades que atiende ESr, las cuales no necesariamente encontrarán equivalencias
en el país.

Condiciones educativas

Referente a la educación primaria, el departamento de Alta Verapaz muestra las
más altas tasas de analfabetismo a nivel nacional (especialmente en las mujeres, con
más del 85%), derivadas de las situaciones ya mencionadas (poblaciones dispersas en
condiciones de alta pobreza, marginadas de los servicios básicos). Esta situación, aunque
no es evidente en los demás departamentos de habla q'eqchi' (ya que las estadisticas no
reflejan la particularidad de cada municipio), impera en toda el área.

Vale señalar que el sistema educativo oficial, pese al consenso existente en torno a
su improcedencia en las áreas rurales (desde la formación de los docentes hasta los
currículos), en raras ocasiones ha procurado conceptualizar y experimentar una escuela
con pertinencia social.

He ahí el reto que decidió asumir la institución ESCUELAS SIN FRONTERAS, luego de
haber comprendido que su papel en Guatemala no se limitaba a atender durante un
tiempo determinado a un grupo de comunidades del Área 4 de Ixcán.
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bJ La experiencia educativa de Escuelas Sin Fronteras: breve reseña histórica

Introducción

Las políticas de cooperación internacional, principalmente diseñadas para un tipo
de intervención de corta duración, enfatizan el principio de sostenibilidad de los proyectos
ejecutados por las organizaciones humanitarias, el cual no es fácilmente aplicable en
materia de educación. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales (ONG)
educativas que cuentan con financiamientos externos deben integrar dicha dimensión
para preparar la continuidad de sus servicios, ejercicio que constituye un desafio real en
paises en vías de desarrollo cuyo equilibrio democrático y cuya economía no permiten
garantizar a ciencia cierta la continuidad de los esfuerzos desplegados durante unos
años.

Es así como EsCUUAS SIN fRONTERAS consideró inicialmente su rol en Guatemala como
algo efímero, sin mayor ambición que la de brindar servicios educativos "de calidad" a
una determinada población, dejando condiciones favorables para la prórroga del apoyo,
aunque sin mayores expectativas. Al enterarse de necesidades similares en Izabal al
momento de finalizar sus acciones en Ixcin, su personal no dudó en trasladarse hacia
dicha región, con la intención de aprovechar su experiencia anterior.

Concluyendo acerca de las acciones desarrolladas entre 1989 y 1996, podemos
afirmar que respondieron esencialmente a una preocupación humanitaria, de cara a la
ausencia de servicios educativos a nivel nacional. Durante este periodo, el ejercicio revistió
un carácter eminentemente pragmático (producción de material didáctico, formación
de docentes, mejoramiento de las infraestructuras escolares) sin consideraciones de orden
estratégico.

En la línea de la firma de los Acuerdos de paz (diciembre de 1996), Y con el
consiguiente fortaIecimiento del Ministerio de Educación de Guatemala -ya que el
programa PRONADE permitió la contratación de numerosas instituciones de servicios
educativos para la atención de las comunidades rurales-, la política de ESf evolucionó
hacia la concepción de una propuesta educativa que ofreciera alternativas a nivel nacional
frente a la notable falta de adecuación del sistema oficial en las áreas rurales del país.
Este marcado cambio en términos de la "misión" de la ONG determinó, a partir de
1997, la concentración de los empeños en la afinación de la parte curricular del modelo.

G------------------------ E"""...... SIN FBDNn:JlAS 1989-1999



----------------------------:-:-::----:--::---::-c=: Currículum
de la Escuela Pnmana Rural SlIlngúe Intercultural

Vale señalar el loable trabajo realizado a partir de 1998 por el proyecto EDUMAYA de la
Universidad Rafael Landívar en el acompañamiento para el mejoramiento, la validación
y la sistematización del modelo, a diferencia de otras agencias de financiamiento que
nunca han percibido el interés de mirar más allá de la cantidad de beneficiarios, para
fortalecer la modalidad educativa implementada por ESF en el área q'eqchi'.

Paralelamente, ante el proceso acelerado de desaculturación del área, nació la
convicción de que era preciso formar urgentemente una "red" de escuelas bilingües a
nivel regional que formaran el punto de partida -a nivel local- para la introducción
progresiva de cambios curriculares en toda el área. La política indiscriminada de selección
de ISEs por parte del PRONADE, al favorecer la cobertura educativa casi total del área,
vino lamentablemente a contrarrestar este esfuerzo institucional.

Acciones l8

i. Área 4, Ixcán. 1989 - 1993

Desde julio de 1989 hasta finales de 1993, la organización francesa ECOLES SANS

FRcWTltKES - ESCUELAS SIN FRONTERAS realizó en el Área 4 de Ixcán, departamento de Quiché,
una labor de apoyo educativo a través del proyecto "Ayuda a la escolarización de los

'" Ver para mas detalle la segunda parte de este documento "E'<'L'ELA> S," FRO,,"'f.RA' 1989- 1999. ReconstrucclOn del proceso
historico del proyecto de "Apoyo a la Educacion Bilingüe en el área Q'eqchi'''; Guatemala, 1999.
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niños desplazados del Área 4 de Ixcán, Quiché", con el apoyo económico de la Unión
Europea y en coordinación con las autoridades educativas locales. La población del
área, aunque proveniente de otras regiones del país, nunca se había beneficiado de
alguna clase de educación escolar antes de la venida de la asociación.

La intervención de ESf permitió, mediante un largo trabajo de diseño curricular, la
elaboración de materiales didácticos experimentales en lengua q'eqchi' para los tres
primeros grados de la primaria, según una modalidad de educación bilingüe cuyo
componente de segunda lengua (L) fue puesto a disposición de la ONG por el Instituto
de Lingüística de la Universidad Rafael Landívar. Se introdujeron en el modelo elementos
de pedagogía activa participativa así como formatos, planes y actividades específicas
que lo fortalecieron, para hacerlo más pertinente con las realidades de los educandos.

Se retomó la propuesta del PRONEBI para seleccionar 17 "promotores de educación
bilingüe", quienes gozaron de un sistema de nivelación, formación, capacitación y
seguimiento intensivo durante cuatro años por parte de la institución., para beneficiarse
finalmente -en 1996-, al igual que un grupo de promotores retornados de Ixcán, de un
programa de profesionalización, el cual constituyó la mejor garantía de continuidad del
proyecto que se pudo conseguir (mediante un Convenio celebrado con el MINEDUC),
además de la asignacián de 17 plazas.

Se atendió un promedio de 500 ahunnos por año en doce comunidades del Área 4,
a razón de un grado anual (empezando en 1990 con primer grado únicamente y
agregando un grado cada año), dejando en 1993 un potencial educativo importante,
aunque sin muchos recursos para dar continuidada las acciones. Fue gracias a la voluntad
y dedicación de los 17 docentes, así como al apoyo de la organización OxIaju Tzuultaq'a
(CEDICMAQ') de San Pedro Carchá que se pudo superar el marasmo de los años 94 a
97, antes del regreso de ESf con el proyecto "recuperación del modelo bilingüe" apoyado
por EDUMAYA.

ii. El Estor yUvingston, Izabal, 199¿¡ - 1997

A partir del mes de agosto de 1994, se procedió a la apertura de un nuevo proyecto
en los municipios de El Estor y Uví.ngston, departamento de Izaba!. La determinación del
lugar se efectuó en concordancia con la Dirección del PRONEBI y con las autoridades
educativas regionales, departamentales y locales. El objetivo, al igual que en el proyecto
anterior, consistió en brindar asistencia educativa a unas 40 comunidades indígenas
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necesitadas del área. Recibió apoyos financieros de la Unión Europea, la Cooperación
Francesa y PRONADE (únicamente en 1997).

Beneficiándose de la experiencia acumulada en Ixcán, el proyecto "Apoyo a la
Educación Bilingüe en el área Q'eqchi' del departamento de Izabal" ya tenía identificada
la dimensión bilingüe de su aporte, pero aún seguía inscrito dentro de una lógica de
servicio humanitario. La importancia que revestía la innovación curricular para el país
siguió desapercibida hasta mediados de 1997, a escasos seis meses de la conclusión del
proyecto. Durante los años 1995 a 1997, se efectuaron reformas y mejoras de fondo a
los materiales en lengua materna para el CEF (grados 10. a 30. de primaria) para una
mejor adecuación al contexto, y se promovió una participación creciente de la comunidad
en el proceso de enseñanza-aprendizaje escolar. De igual manera, se prosiguió con la
utilización del método de castellano como segunda lengua diseñado por la URL.

La modalidad se desarrolló según los lineamientos establecidos en Ixcán, integrando
para su mejoría las conclusiones y recomendaciones ímportantes obtenidas en 1993. Se
seleccionó, formó y capacitó un grupo inicial de 39 promotores el cual, en 1997, alcanzó
un total de 65 docentes, quienes laboraron en 38 comunidades, atendiendo un promedio
de 2000 alumnos por año. Se fortaleció en esa oportunidad la modalidad de formación
en alternancia de los promotores, mediante prácticas iniciales y continuas con el método
de ESF. Se documentaron de manera más sistemática todas las actividades de capacitación
para su posible uso ulterior y se introdujo un componente específico de capacitación
sobre el manejo de aulas muItigrados.

El año 1996 fue marcado por la primera iniciativa de cambio del calendario escolar,
con la introducción de un periodo vacacional en el mes de junio, para solucionar las
necesidades imperantes de mano de obra agrícola. Esta propuesta sigue vigente hasta la
fecha. Un nuevo convenio firmado con el MINEDUC en 1996 dejó entrever la posibilidad
de profesionalizar a 49 promotores de Izabal, lo cual fue confirmado en 1997 mediante
el Acuerdo Ministerial 442.

Con la "absorción" parcial del programa en 1997 por PRONADE, surgieron nuevas
perspectivas, particularmente con relación al fortalecimiento de la participacion
comunitaria en la administración de la educación, anteriormente dejada en un segundo
plano por la institución a causa de falta de tiempo. Se realizó paralelamente un arduo
trabajo de fortalecimiento de la principiante Asociación de Educadores Bilingües 
ADEBQ'I- como una posible solución para la sostenibilidad del modelo.
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En este mismo año, motivada por la conciencia de ocupar un creciente papel
protagónico a nivel nacional, ESCUELAS SIN FRONTERAS asumió la tarea de mantener su
presencia en el área q'eqchi' durante otro período para terminar con la conformación
de su modelo educativo. Se inició el diseño del currículo del CEC (grados 40. a 60. de
primaria) y se prepararon los primeros materiales para el cuarto grado de cara a la
continuidad del apoyo, aunque no se tuviera aún ninguna garantía económica.

iíi- i=rav Bal1olomé de Las Casas. Alta Verapaz, 1997 - 2000

Paralelamente a la implementación de un proyecto de profesionalización de
promotores retornados en Alta Verapaz en 1996, en Escuelas Sin Fronteras surgió la
preocupación de ofrecer el beneficio de sus conocimientos y prácticas en educación
bilingüe intercultural (EBI) a las autoridades educativas de Fray Bartolomé de Las Casas.

La aceptación de la propuesta en 1997 conllevó a la conformación de ocho escuelas
biJingües con carácter piloto en el municipio, vinculadas como "escuelas de aplicación"
con el instituto de magisterio bilingüe. A diferencia de las experiencias anteriores, la
modalidad bilingüe se aplica con maestros titulados y no con promotores; con esto, la
institución recaba informaciones de suma importancia sobre el grado de aplicabilidad
del modelo en un marco oficial. El proyecto recibió en parte el apoyo financiero de la
Unión Europea.

iv- Izaba/o Alta Verap8Zo Ixcán. 1998 - 2001

La continuidad de las acciones de ESCUELAS SIN FRONTERAS en el país, vista desde una
perspectiva curricular, generó la constitución de una propuesta de fortalecimiento global
del modelo educativo aprobada y apoyada a principios de 1998 por el programa
EDUMAYA (URL/USAID) 19. De esa cuenta, se integraron los tres núcleos de acción de la
institución en un solo proyecto para apuntar a su reforzamiento mediante acciones más
diversificadas y con una labor más organizada y sistemática. La participación del proyecto
EDUMAYA ha permitido la incorporación en el modelo de temas como "equidad de
género", "comunicación", "educación para el trabajo", "participación social", la
constitución de minibibliotecas comunitarias, etc., componentes indispensables para el
desarrollo completo de una modalidad educativa pertinente.

l1l También con el apoyo de REDD BARNA Yla participación del PRONADE en Izabal, según la modalidad impulsada en
1997.
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Integrado en el componente de "recuperación del modelo" para superar algunas
deficiencias derivadas del período de ausencia de ESf y completar la primaria con los
materiales creados en Izabal a partir de 1998, el personal docente de Ixcán (9 escuelas)
se acopló nuevamente al sistema bilingüe de ESf. La participación del grupo de Fray
Bartolomé de Las Casas (9 escuelas) consistió más bien en asegurar que sus docentes
unificaran su concepción de la EBI, con la observación de los grupos más experimentados.
En Izabal, finalmente, se aseguró la continuidad del modelo en las 37 escuelas, en cuarto
y quinto grados del CEC, con los respectivos materiales. En total, se atendieron anualmente
más de 3300 alumnos entre 1998 y 1999 (ver Anexo 1 al final).

Durante los años 1998 y 1999, se llevó a cabo la profesionalización de 49
promotores, paralelamente al ejercicio de desarrollo curricular para el CEC. Ambas
acciones requirieron de personal específico y significaron un redimensionamiento
completo de la institución.

o 3. Conclusión

Con la experimentación sistemática y simultánea de su modelo en tres regiones
distintas del área q'eqchi', ESCUELAS SIN FRONTERAS inició en 1998 un proceso de validación
que culmina en el presente documento de sistematización.

La propuesta curricular que aparece a continuación es entonces el resultado de
diez años de práctica y constituye en sí un ejemplo de 10 que la voluntad del cambio
puede producir. Sin embargo, la finalidad del documento no termina aqul: la
interpretación teórica de una determinada práctica debe llevarnos nuevamente a dicha
práctica, con la intención de comprenderla mejor y fortalecerla. En definitiva, este trabajo
de sistematización constituye para ESCUELAS SIN fRONTERAS un nuevo reto de transformación.

El análisis crítico de la experiencia presentado en el sexto capítulo de esta primera
parte (pág. 131 a 154) también mostrará que no existen obstáculos fundamentales para
la implementación de un proyecto de educación bilingüe en el área q'eqchi' de Guatemala,
por lo que motivamos a nuestros lectores a que se encaminen también hacia las vias de
la transformación y disfruten de los placeres de la creación, sin temor a la adversidad.

E~IH u. SI' FRO'HR"'''' 1989-1999 --------------------------10



C:llf"!culutn-----------------------------
de la Escuela Pnmana Rural Bíflngúe Intercultural

IJI - FUNDAMENTOS DEL CURRíCULUM

o 1. Educación rural

La filosofía educativa que sustenta las acciones de la organización ESCUELAS SIN

FRONTERAS en el mundo se basa en las siguientes consideraciones: la educación debe buscar
la formación de mujeres y hombres que, en la construcción de su propia personalidad,
logren suficiente madurez hacIéndose capaces de relacionarse con los demás y con la
Madre Naturaleza, en un diálogo transformador para el presente y el futuro de la sociedad
a la que pertenecen y con los principios y valores en que ésta se fundamenta. Al mismo
tiempo, debe propiciar la afirmación y dinamización de la identidad individual y grupal,
en la comprensión, la convivencia pacífica y la solidaridad entre los pueblos que
conforman la región, la nación y el mundo.

a) Una. educa.ción transformadora

En contraposición con el concepto más vertido en Guatemala respecto a un modelo
de educación destinado a la adaptación del ed:ucando al molde social (incluyendo a sus
aspectos más nocivos y a sus antivalores como 10 son la pasivi~ el fatalismo, la
discriminación étnica, económica y de género, el egoísmo,...), se pretende aquí conferir
a la educación un papel cuestionador y transformador, donde el análisis critico y
constructivo sea la base para la conformación de una nueva sociedad.

Empezando por la observación del entorno inmediato del educando (la comunidad),
el proceso educativo procura abrirse gradualmente hacia horizontes desconocidos para,
mediante el fomento de la capacidad crítica y creativa, participar en la construcción de
una sociedad diferente y en la definición de valores más apropiados a la misma.

b) Una edLtcación bilingüe intercultura.!

El proceso de transformación de la población rural indígena, visto desde el ángulo
educativo, requiere en primer lugar un esfuerzo de vitalización cultural para consolidar
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en los estudiantes el conocimiento de los valores de su pueblo y asi facilitar el
fortalecimiento de su identidad y su autoestima. Desde ese punto de partida se facilita el
descubrimiento de otra(s) cultura(s) sin desplazar la cultura propia, con un enfoque de
respeto hacia la diferencia.

Siendo el idioma la mayor expresión de la cultura, se da un énfasis especial al
tratamiento de las lenguas en la educación, apuntando al logro de una buena competencia
comunicativa en el idioma materno del educando y en el idioma oficial, con un
entendimiento real de los códigos culturales de la cultura ajena. Este ejercicio, al tomar
también en consideración los efectos nefastos de la discriminación de género, es el garante
de un principio de equidad que desembocará en mayores opciones de desarrollo para
las comunidades rurales indigenas, contribuyendo de esa manera al proceso de
democratización de la sociedad guatemalteca y al establecimiento de una paz firma y
duradera.

o Z. PerfIl del educando

El niño y la niña rural reúnen ciertas características que infieren en su posibilidad
y deseo de integrarse al sistema educativo escolar. Al conocerlas con exactitud, se puede
iniciar con el diseño de un currículo pertinente que no constituya una contradicción
flagrante en relación con los postulados que guían la vida del futuro educando.

Algunas características comunes de los educandos rurales las constituyen las
condiciones de vida en que se encuentran20 y algunos rasgos culturales: habitan lejos de
la escuela; manifiestan patrones culturales propios bien arraigados cuando ingresan en
el sistema escolar; no cuentan con los servicios básicos mínimos, 10 cual conlleva su
necesaria participación en la economía famíliar (acarrear agua, leña, etc.), y significa,
asimismo, problemas de salud e higiene; son altamente responsables y autónomos desde
temprana edad; no tienen acceso a los medios de comunicación (éstos corlstituyen
estímulos y complementos necesarios para buenos rendimientos académiCOS); la
educación endógena (recibida desde la familia) les enseña a aprender a su ritmo, según
un mecanismo "práctico-vivencial" que define con claridad la tarea a efectuar ." los
resultados a alcanzar; han aprendido desde el hogar el valor de la solidaridad y del
respeto.

'0 Ver al respecto el estudIO detallado en AS1ES, 1995 "Educación rural en Guatemala. situaCIón actual y perspeCl1vas"
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Comparando con la concepción educativa que emana mayormente del sistema
público y privado actual, basado en un modelo urbano de sociedad occidental
(fomentando el mdlVldualismo y la competencia, la obediencia yla discriminación social,
cultural, económica, etc.), es obvio que las conductas que se esperan del educando en la
escuela hoy dia no respetan esas peculiaridades.

A raíz de las observaciones ya realizadas, ESCUELAS SIN FRONTERAS espera mantener o
alcanzar en el educando rural indígena, con un currículo operante, las siguientes
cualidades:

• Contar con una sólida identidad maya, reconocer y
respetar otras culturas.

• Ser sinceros y respetuosos.
• Aprender las habilidades básicas en su idioma materno

yen castellano.
• Ser en todo momento trabajadores dinámicos,

responsables y solidarios.
• Mostrar curiosidad y habilidades investigativas,

analíticas, críticas y reflexivas.
• Sentir y mostrar interés por su comunidad para poder

constituirse en posibles agentes de desarrollo local.
• Actuar con conciencia ecológica.
• Saber promover la convivencia pacífica y la equidad

entre los sexos por medio del diálogo y del consenso.

A través de un esfuerzo de diseño curricular que enfatice contenidos, actividades y
metodologías adecuadas (entre otros), la escuela primaria bi.Ii.ngüe intercultural puede
apuntar hacia la formación del educando "ideal" para contrarrestar los efectos
homogeneizantes del sistema tradicional.
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o 3. Perfil de las comunidades

Las comunidades rurales guatemaltecas presentan en la actualidad, al igual que
sus habitantes, ciertas características comunes heredadas de costumbres milenarias,
características que la organización persigue mantener y fortalecer, a pesar de los procesos
acelerados de camblOs surgidos como consecuencia del "desarroIlo" y que pueden
significar cambios estructurales y conceptuales profundos tales como los que se
mencionaron arriba respecto a los modelos occidentales. Estas características se basan
en una concepción de sociedad socialmente justa y enfatizan:

• El respeto, la práctica y la valoración de las cualidades
humanas mencionadas en el punto anterior, para el
mantenimiento del bienestar comunitario.

• La igualdad de acceso a la justicia.
• La participación de todos y todas en las decisiones, lo

cual pasa por una organización comunitaria bien
estructurada.

• La práctica de la tolerancia, el diálogo y la solidaridad.
• El acceso de todos y todas a la propiedad y a las riquezas,

con énfasis en un desarroIlo sostenible.
• El respeto de los derechos humanos y la eliminación de

toda forma de discriminación.
• La disposiCIón de respeto hacia otros pueblos y otros

tipos de sociedad (interculturalidad).
• La convivenCIa armónica con la Madre Naturaleza.

Relacionado con el proceso educativo, se espera que las comunidades:

'" Identifiquen el sentido utilitario de la educación.
;J Apoyen dando a conocer sus expectativas.
'" Se organicen para participar en su planificación y su desarrollo.
'" Participen en el desarrollo de algunos contenidos, como fuentes

de valiosos conocimientos, habilidades y valores.
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La formación de los educandos, con miras a construir este modelo de sociedad,
supone que se les facilite el acceso a informaciones sobre los aspectos que caracterizan
nuestras comunidades y nuestro país para que los analicen criticamente; de igual manera,
la tarea de reunir los insumas útiles y necesarios, así como la generación de procesos de
reflexión le incumbe precisamente al diseño curricular.

Vale señalar, en conclusión, que sabemos que las condiciones anteriores no son las
que imperan en Guatemala después de cinco siglos de dominación. Sin embargo, creemos
que la aplicación de un currículo pertinente puede justamente contribuir a la construcción
de una sociedad más democrática, aunque a mediano o largo plazo.

o 4. Perfil de los educadores

En el proceso educativo, los educadores juegan un papel esencial en la medida que
constituyen, teóricamente, el enlace entre la realidad comunitaria y los educandos.

Tradicionalmente, en Guatemala se considera que los docentes del área rural están
completamente desvinculados de esta realidad, por lo que no es posible esperar que
mtervengan en el proceso de transformación comunitario deseado. Básicamente, a causa
de recibir una formación completamente inadecuada y de tipo urbano, los docentes
tradicionales del área rural reproducen esquemas que surgen de su propia estancia en
la escuela primaria y que han aprendido a lo largo de sus estudios de magisterio. Esto se
resume a: una actitud directiva y verticalista con los educandos, paternalista con la
comumdad; una ausencia de uso de los recursos locales (físicos y culturales) para la
enseñanza; ignorancia de las expectativas de la población en cuanto al rol de la escuela
y del docente; falta de adecuación del currículo a las particularidades locales (idiomas,
contenidos, horarios, métodos, etc.), falta de estimulación adecuada de los educandos
para lograr mejores rendimientos; propician la repetición; no facilitan la participación
de los educandos.

Por oposición a este desalentador panorama, y dentro de un esquema que indique
una nueva concepción educativa, EsCUELAS SIN fRONTERAS propone que los educadores
rurales indígenas reúnan las cualidades siguientes:
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• Ser oriundos de las comunidades donde trabajan o de algún
lugar cercano.

• Saber hablar, escribir, leer y enseñar los elementos del
idioma de su comunidad.

• Identificarse con su identidad indigena, enorgullecerse de
ella y valorarla.

• Practicar el mutuo respeto de las diferencias personales, la
tolerancia, la solidaridad, la libertad y la cooperación21

•

• Promover la igualdad de acceso y la participación equitativa
de las mñas y de los niños en la escuela.

• Actuar con justicia; reconocer situaciones de injusticia e
inequidad social, política, económica, religiosa, étnica y
de género, y reaccionar para que dichas situaciones de
inequidad sean rectificadas22

•

• Mantener relaciones estrechas con las comunidades,
facilitando espacios de participación.

• Aplicar métodos que propicien la participación efectiva y
critica de los alumnos y los estimulan para su permanencia
en el sistema.

• Desarrollar con los educandos acciones educativas
orientadas hacia el desarrollo de la comunidad (educación
para el trabajo), respetando la ecologia.

• Promover el desarrollo de actividades extraaula que
fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Introducir contenidos portadores de mensajes claves para
su análisis critico y para la formación del ciudadano
esperado. Ser ejemplares en la práctica vivencial.

• Promover los conceptos y las vivencias de respeto para la
construcción de la paz.

• PropiCIar el diálogo y el consenso como medios de solución
de conflictos y mantener actitudes constructivas.

• Utilizar métodos dinámicos de enseñanza para la lengua
materna del educando y para la segunda lengua, en una
visión de respeto a la diversidad lingüística y cultural.

• Manifestarse dispuestos a investigar y aprender de sus
experiencias y de la de los otros.

• Ser atentos a las innovaciones pedagógicas para buscar la
superación personal y comunitaria.
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Es preciso que la preparación de los docentes (como parte del currículo que se
presenta como una alternativa a la problemática educativa rural), independientemente
de la modalidad de formación que se escoja, incorpore los aspectos arriba mencionados
para proveer al educador de los elementos y de las habilidades suficientes para cumplir
con este perfil ideal. En la práctica, como lo veremos adelante, resulta casi imposible
reunir las condiciones que faciliten una conjunción armónica con los otros dos sujetos
del currículo (educandos y comunidades). Por ello, reiteramos que la propuesta elaborada
por EsCl'ELAS SIN FRONTERAS se considera como un experimento que merece ser analizado
criticamente antes de programar su aplicación en otras regiones del pais.

" Ver "[)¡seño de la Reforma Educativa", COPARE, Guatemala, 1998. pág. 45-47.
" [bId
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IV - LA PROPUESTA CURRICULAR
DE esCUELAS SIN FRONTERAS

o l.lrrtroducción

La filosofía institucional de EscuELAs SIN froNTERAS maneja corno principio fundamental
la defensa del "derecho fundamental a la educación, en el respeto de la dignidad humana"
y enfatiza la importancia de "desarrollar la educación y los recursos humanos en las
poblaciones desfavorecidas y contribuir a salvaguardar su cultura de origen".

Con tales consideraciones, y si damos por afirmado que el sistema educativo
guatemalteco rural tradicional es inoperante por las caracteristicas ya descritas, es
imprescindible la construccián de una alternativa educativa que rompa con los esquemas
asimilistas para partir de la realidad social y pluricultural del país, y brindar al educando
una educación basada en el reconocimiento y la valoración de su especificidad. La

búsqueda del fortalecimiento de la identidad del niño indígena constituye asi el eje central
del proceso, a fin de asegtmIT su desenvolvimiento dentro de su propio medio cultural
para luego facilitarle el conocimiento de valores culturales más universales.

La educación bilingüe intercultural surge como respuesta a estos planteamientos,
en una dimensión de articulación estrecha con la realidad comunitaria. La incorporación
al curriculo de aspectos esenciales como los idiomas y las características socioeconómicas
de las comunidades garantiza la consolidación de la democrada.

o 2. Orientaciones generales

Para superar las deficiencias educativas dentro de los espacios de intervención de
ESF (área rural q'eqchi', altamente monolingüe y carente de servicios básicos), ha sido
necesario revisar el sistema educativo en sus políticas y estrategias:

ESCL~.LAS SIN FaONTERM 198~1999 -------------------------10
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a) Políticas educativas

•

•
.~

~

l •~
~

Asegurar el acceso equitativo de los niños y niñas q'eqchi' al
sistema educativo básico (primaria completa) y su
permanencia en ello.
Asegurar la igualdad de derecho de acceso al conocimiento
mediante el desarrollo en las escuelas de un currículo
culturalmente relevante.
Asegurar la inserción de la escuela en la vida comunitaria
para cumplir con su función social.

b) Estrate;gia.Y para el cumplimiento de las POlíticas

Para aplicar un nuevo currículo en las escuelas atendidas por ESF, es preciso:

EducaoiéA BHingüe4nteFcwtural
q Incorporar las especificidades locales para ofrecer al

estudiante condiciones atractivas para la superación
personal y comunitaria, con consideraciones de género.

q Formar recursos humanos idóneos.
q Enfatizar el papel central del educando en el proceso

educativo, por medio de métodos adecuados que propicien
su participación activa.

q Garantizar al educando una atención integral en su idioma
materno, en el respeto y la valoración de sus referencias
culturales.

c::> Contar con textos y materiales pertinentes para las aulas.
c::> Facilitar el acceso del educando a un segundo idioma, y

por ende el descubrimiento y la comprensión respetuosa de
valores distintos.

G)f------------------------- E6C1JEL'" SIN FRONTElWl 1989-1999
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Educac:ión comunitaJ."ia
e:> Ubicar a la comunidad como un espacio privilegiado de

aprendizaje, orientado hacia la formación de un
compromiso social.

e:> Entretener los vínculos escuela-comunidad para el fomento
de una educación útil para la vida mediante la articulación
constante entre teoría y práctica.

el Competencias básicas

Las competencias mínimas que se quieren formar y desarrollar en el educando
han sido detalladas en el punto dos del caprtulo anterior (perfil del educando). De manera
resumida, el currículo persigue crear y afianzar competencias ''para la vida" de tipo
cognitivo (aprendizajes académicos) y otras a nivel de comportamiento socioafectivo
(autoestima, habilidades de comunicación, de inserción y de identificación can las
problemáticas comu.nitarias).

O 3. Principias pedagágÍCos

A tono con sus fundamentos filosóficos y can las prácticas educativas tradici.onal.es
de las comunidades indigenas de Guatemala, la asociación Escuelas Sin Fronteras ha
definido los principios pedagógicos que guian su accionar educativo cotidiano.

Vale señalar que, si bien es cierto que dichos principios se insertan dentro de una
filosofia de "respeto a la dignidad humana" y de fortalecimiento cultural, el modelo no
pretende de ninguna manera transponer en el ámbito escolar la modalidad pedagógica
maya "endógena", basada en técnicas de transmisión de los conocimientos vigentes en
la comunidad desde el núcleo familiar. Por lo mismo, se ha optado por no cahficar la
presente modalidad educativa de "Modelo de Educación Maya" sino más bien de "Modelo
de Educación Comunitari3', cuya particularidad consiste en el énfasis que se da a la
vinculación con la realidad y las necesidades locales, o en otras palabras, en la articulacIón
entre el sistema escolar "exógeno" y el sistema comunitario "endógeno".

ESClU U SL' FRO'lElt\!> 1989-1999 -----------------------0
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Visto desde esa perspectiva, los principios pedagógicos que sustentan la propuesta

de ESf permitirán llevar a la práctica una nueva modalidad educativa, la cual caracteriza

la educación escolar rural de la siguiente manera:

La educación escolar rural...

a
(j........

..J Incorpora en su organización las condiciones de vida de los
educandos generalmente relacionadas con la carencía de
servicios básicos.

..J Se basa en los patrones culturales de los educandos y los
fortalece.

..J Propicia la adquisición de habilidades y de conocimientos en
la lengua franca del país.

..J Se desarrolla mayormente según los métodos de enseñanza
"vivenciaP' practicados en la cronunidad, es decir mediante
una articu.lación estrecha entre práctica y teoría.

..J Aprovecha la experiencia natural acumulada por los
educandos para potenciarla.

..J Incorpora en sus contenidos temas basados en las
preocupaciones y expectativas de los educandos.

..J Privilegia la formación de destrezas orientadas hacia la
convivencia armónica (interculturalidad) .

..J En su búsqueda de pertinencia, no impone normas
inoperantes.

..J Brindaa los educandos de ambos sexos condiciones atractivas
para su mantenimiento dentro del sistema.
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o 4. Ejes del proceso educaüvo

Es necesario, dentro del currículo presentado en este documento, tener plena
conciencia de los ejes que guían el accionar educativo cotidiano. Estos ejes, subyacentes
en los párrafos anteriores, deben estar presentes en cada una o en la mayoria de las
actividades ejecutadas en el aula o fuera de ella.

Los ejes son los siguientes:

-+ Perspectiva de cultura (cultura materna)
=t> Cosmovisión maya
=t> Arte y literatura maya
=t> Religiosidad maya
=t> Ciencia maya

-+ Interculturalidad
-+ Btlmguismo
-+ PerspectIva de equidad
-+ Participación comunitar
-+ Organización social
-+ Convivencia pacífica
-+ ProtagOnismo infantil
-+ Desarrollo local
-+ Medio ambiente

.~'(I~I \ ... SI' .un\IHI\... IlJHI)·IIJI)l) --------------------------10
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D ;J. ,Hod:J!idz¡d

Se entIende por "modaltdad" la forma como se concretizan los princIpIOs
peda~ó:~ll'OS enunCIados anteriormente. Es importante señalar aqui que la defmición de
didla modaltdad dcpende también en parte de consideraciones de orden macro, de cara
a la sostel1lbiltdad de la propuesta. En efecto, pese a la premura de ciertas reformas al
sedar educativo (como por ejemplo: ase??,urar la ??,eneralización de la preprimaria en el
PalS; propinar la ampltación del esfuerzo educativo nacional a toda la pnmaria22

•••

que se enfrentan conltmitaClones presupuestarias), es indispensable en un primer tlempo
desarrollar aCCiones que ten??,an como propósito la atención del rango de población
cubll~rto por el sIstema oficial para satisfacer expectativas reales y no crear expectativas
nuevas en el seno de la población que no podrían ser atendidas al retirarse el apoyo. Sólo
habiendo asegurado esa primera condición y contando con perspectlvas serias a nivel
regional o nacionalL:<, es posible diseñar e implementar una modalida.cl educatlva con un
:~rado de propuesta más avanzado.

Por esos motIVOS, es Importante ubicar la modalidad ofrecida aquí por ESf dentro
del contexto nanonal VIvido en los últimos años, la cual ha justIficado que se procurara
en todo momento evitar planteamIentos irreales (conceptual y fmancieramente hablando)
en la estructuración del modelo. Sin embargo, es interesante constatar que los recientes
mcrementos de presupuestos nacionales para el sector educativo han ido creando
antecedentes que pueden dar un tmte ligeramente obsoleto a la propuesta, tal como lo
veremos a continuaCIón:

a) Preprimaria

La falta de recursos en el sector educativo guatemalteco hasta la firma de los
Acuerdos de Paz, ha llevado a las autoridades a dejar para tiempos pastenores la atención
de la niñez en los niveles preparatorios para la primaria en las áreas rurales. El único
esfuerzo notable consiste en la modalidad de "preprimaria bilingüe" del PRONEBI,
Orientada haCIa la castellanización de los alumnos y con miras a su pronta mtegraclón
dentro del sistema primano castellanohablante24

•

.. ,\ctualmente. la pL'loL'ldad se llnllla a los grados del eH
- <"\.")1110 loes el "DISetlO de la RefoL'lna Educativa", Guatemala, 1998
.• Sell,i1emo, que la n1l5ma modallctad no ha SIdo mas. durante muchos años, que un "prlmergradoanltclpado" con seL'las
L'.m'llc' 1,1s en teClllc:as de apl'estanllento. debido a la falta de políltcas y estrategias claramente definidas
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Con la intención de brindar un servicio educativo con pertinencia política y
económica a nivel nacional, EsCUELAS SIN FRONTERAS optó desde el año 1989 por no ofrecer
atención específica en preprimaria a las comunidades ya atendidas. Sin embargo,
partiendo de consideraciones pedagógicas universalmente aprobadas, se consideró
imprescindible la inclusión de un periodo inicial de aprestamiento en el primer grado de
primaria, para la formación y el estimulo de destrezas básicas y especificas que permitan
al educando lograr con éxito los aprendizajes propios del grado.

Vale señalar que el concepto de preprimaria que rige en Guatemala, como proceso
eminentemente escolar, sufre fuertemente la comparación que se puede hacer con el
aprendizaje natura! generalmente muy precoz que manifiestan los niños y niñas del
área rural. En otras palabras, la educación de los niños desde la familia y su participación
temprana en las actividades productivas generan la acumulación de prácticas y
conocimientos que no posee la niñez urbana. En ese contexto, una buena parte del
aprestarmento realizado tradicionalmente en las escuelas de preprimaria rural pierde
vigencia, justificando con mayor razón la reducción del tiempo asignado a la tarea.

Esta modalidad de "preprimaria acelerada", con una dnración de un mes y calificada
de "etapa preparatoria", ha sido la que ha prevalecido hasta la fecha, aunque se han
abierto también unos pocos centros de tipo convencional en 1999 con el apoyo del
PRONADE. Considerando que en Guatemala no se cuenta aún con las condiciones idóneas
para la generalización de la preprimaria., la institución mantiene válida la presente
modalidad, cuyo detalle aparece más adelante (punto 7. "Contenidos y metodología"),

PRIMER GRADO \,
Enero I Febrero Marzo A\

ETAPA
PREPARATORIA
(prepnmana acelerada)

Aprestamiento para: )- Matemáticas
- Lectura
- Escritura }"

" ~ ~ : ,;~l-:"1-1,; '.-(·,/"~·.;:"i:,' " "
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b) Sistema por etgpas

Etapa presencial

Tras unos cinco años de práctica en el área q'eqchi' y múltiples diálogos con los
habitantes de sus comunidades, el personal de ESF llegó a adoptar la modalidad presencial
para los tres primeros grados de la primaria (período correspondiente al Ciclo de
Educación Fundamenta! -CEf- definido por SIMAC) como una modalidad que, por una
parte, no contraviene las condiciones de vida de los educandos y por otra parte, responde
a los deseos de los padres de familia de que sus hijos reciban una formación académica
mínima dentro del sistema escolar. Eso sí, es preciso afinar dicha modalidad para facilitar
la asistencia óptima de los alumnos a lo largo del año según la necesidad de mano de
obra durante los períodos agrícolas, lo cual es posible mediante ciertas modificaciones
del calendario escolar, como lo demostraremos más adelante.

La propuesta pedagógica aplicada en esta etapa se fundamenta en principios
eminentemente parti.cipativos, bajo la orientación continua del educador. Se basa en la
construcción del conocimiento teórico a partir de las prácticas individuales y colectivas,
para luego regresar a la pcictica.

Etapa semipresencial

Al egresar de tercergr~se evidencia que la misma modalidad ya no es adecuada:
los educandos alcanzan una edad que les permite integrarse socialmente como adultos
dentro de las comunidades, a través del trabajo y de la constitución de su propia fami.lia25;
dados los niveles de pobreza y la falta de perspectivas laborales nuevas a nivel local, no
se considera primordial proseguir con el estudio; la ausencia de estímulos lingüísticos y
académicos (en particular de los medios de comunicación) no motiva a acumular nuevos
conocimientos; al no incorporar en sus contenidos los aspectos mencionados, la escuela
se desvincula de las expectativas individuales y comunitarias y deja de ser atractiva.

Con esas perspectivas, se ha diseñado una modalidad innovadora de carácter no
formal 26 para los grados de 40. a 60., correspondientes al Ciclo de Educación

"J Las nIñas q'eqchi' del area rural se casan generalmente a partirde los 14 años de edad, mientras los varones esperan hasta
los 16años.
'" Ver al respecto algunas reflexiones al final de la primera parte de este documento, capítulo VI.
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Complementaria -CEC- del SIMAC, que se caracteriza por su flexibilidad, particularmente
con relación a la presencia del educando en el aula: un sistema semipresencial se presta,
en efecto, a la definición de todos los esquemas educativos posibles, con el énfasis puesto
en la autoformación del alumno dentro o fuera del aula, sin quitarle calidad al proceso
y sin generar abandonos de estudios por razones laborales.

La modalidad semipresencial está fundamentada en la "mediación pedagógica", la
cual se basa en el uso de materiales sencillos y pertinentes para fomentar en los estudiantes
el estudio, la reflexión, la investigación, la experimentación y el análisis critico. El estudio
es interacnvo (propicia la relación entre el estudiante, el texto, el trabajo realizado, otros
estudiantes y la comunidad) y cuInúna con la elaboración de propuestas teóricas y
prácticas. En fin, la relación con el docente en este modelo es escasa (ésta se da básicamente
para el reforzarniento lingüístico, algunas horas por semana) y nunca se da de manera
vertical. El ahmmo estudia con "módulos de au:toaprendizaje" en el lugar y momento
que le convenga.

esquema n04

DOCENTE

'Ef~
estudia~

i:ít.mn: g
e:~' ~

ó'fu;u~ ~·hl. í>l

eSC1Í~~' ~,
acuerdó aun' 

~O"pre-. ~
estabIeddo'Y/o ""

. ltSUS

necesidades

MÓDULOS DE
AUTO-APRENDIZAJE

El Promotor
a disposició del
alumno para
poderle:
- ayudar
- orientar
- corregir
- evaluar

El Promotor one
a disposició del
alwnnola
biblioteca de la
escuela.

MÉTODOS INTEGRADOS

El
ayuda al
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En resumen, la propuesta de ESCUELAS SIN FRONTERAS en torno a la modalidad aplicada
en el nivel primario consIste en una dIvisión del proceso en dos etapas distintas27

: la
pnmera, de tres años, funciona según la modalidad "por grados" y de modo formal
presencial, con una particIpación decreciente del docente. La segunda etapa, no formal
y semi-presencial, se basa en las destrezas adquiridas durante la etapa anterior para
privilegiar el estudio autónomo o en grupos.

Ambas etapas apuntan a la formación y al fortalecimiento de las cualidades
mencionadas antenormente (ver perfiles), con un enfoque de transformación social.
Por ello, se reqUIere de una clara identificación de los procesos cognoscitivos, afectivos y
psicom.otores que se qUIeren desarrollar, a fin de otorgar unidad al currículo entero.

Para cumplir con sus propósitos, la nueva modalidad descrita aqui para los niveles
del cuarto al sexto ha sido diseñada según principios de "promoción flexible" (promoción
automática según el aprendizaje para facilitar la erradicación de la repitencía). Sin
embargo, la dificultad que presenta la negociación de tal modalidad con las autoridades
educativas no ha permitido su operacionalizacíón hasta la fecha.

Es Importante agregar que, en un contexto rural carente de recursos educativos (es
decir donde el número de docentes es muy insuficiente respecto a la población atendida,
por ejemplo), el SIstema sermpresenciaI propicia cierta descarga al docente, permitiéndole
atender con más dedicación a los alumnos de la etapa presencial.

e) Educación bilingüe intercultam1

La educación bilingüe surge como una respuesta inmediata a la problemática
lingüística que afecta el mundo educativo en gran parte del área rural guatemalteca.

Como parte del espíritu de fortalecimiento cultural, la implementación de una
modalidad de bilingüismo de mantenimiento y desarrollo en el área q'eqchi' permite
ofrecer a la vez condicíones idóneas de aprendizaje para los educandos y espacios de
apertura hacía otro idioma y otra cultura.

" Etapas que comclden con los CIclos CEf y CEC del SlMAC, los cuales, se,gún su conceptualizacJÓn ongmaI, son espacIOS de
formacIOn y desarrollo de procesos bien defInIdos, que permiten "asegurarque todos IosestudJantes posean IosconOCImlentos,
las habIlIdades y actItudes que les proporCIonen la poslbllidad de continuar sus estudios denlI'o del sistema escolar .,
(Guias cumculares del CEC, SIMAC) Note que en ESF no se comparte esa vlS1ón reducida de preparaCIón del alumno para
el grado SIgUIente, ya que lImIta SU finalIdad a la adaptación del educando al molde social y no satisface la mISIon
"transformadora" de la escuela

0-------------------------- ESCUELA!> SrN F.IlONTER~ 1989-1999



--------------------------da~f.::-Es-cuefa"7"":p:7rim-an.,...·.-::Rura-:-:fBIII=~~f~

Esta modalidad tiene como objetivo principal el dominio de las habilidades
fundamentales en el idioma materno del educando, para luego transferirlas a la lengua
castellana. Dado el alto nivel de monolingüismo existente en el área q'eqchi', se ha
optado por una educación únicamente en lengua materna en el primergrado de primaria.
A partir del segundo grado se procede a la enseñanza del castellano oral como segunda
lengua, y a la transferencia de habilidades de lecto-escritura en tercer ,grado.

En la segunda etapa (CEC), se introducen algunos contenidos en la L
2

, previa
preparación de los estudiantes mediante un texto ''de transición" elaborado para el efecto.

La intercuIturaIidad constituye un eje transversal a lo largo de todo el proceso
educativo, tanto en su parte idiomática (esencialmente en su dimensión comunicativa)
como en la preparación específica de los alumnos, basada en el respeto y la valoración
de su personalidad y dignidad, así como en la construcción gradual de la habilidad de
debate y de confrontación.

ESCUElAS SIN FRONTERAS
CURRICULUM OE LA ESCUELA BIUNGÜE INTERCULTURAL

POÚTlCA DE IDIOMAS

Pnmer segundo
grmlo grado

tercer
grado

cuarto
grado

q.urnto
grado

sexto
grado

COnozco al otroCOnozco otra lengua

Clestrezas
Aprendo a ser

autónomo
Aprencto a opinar Aprendo a

confrontar

-----~-------"
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d) Educación para el trabajo (para el desiJIToIJo) con en/Mue de género

Ante el reto de ser instigador y participe del desarrollo de las comunidades rurales,
la educaCión debe presentar alternativas que propicien una vinculación real entre la
teoría V la práctica, entre el ámbito escolar y el mundo de la producción y de la
organización local.

Para tal efecto, ESCUELAS SIN FRONTERAS ha procurado operativizar un modelo que
apunte, tanto a través de los contenidos tratados como hacia la generación de ciertas
prácticas innovadoras, la mejoría de las condiciones de vida de los educandos y de sus
comunidades, el respeto de sus costumbres, sus ciclos productivos y técmcas tradicionales,
y su realidad soclOeconómlca. Si bien es cierto que no existe manera alzuna de constatar
los cambios en los períodos cortos de apoyo de la organización, confiamos en que las
actividades emprendidas vayan creando los conocimientos y los niveles de conciencia
que constltuyen los fundamentos del cambio.

Dentro de la división del proceso
educativo por etapas ya mencionadas, se
plantea el abordaje del tema productivo de
la sizuiente manera: en la primera etapa se
enfutiza la creación y el fortalecimiento de
competencias culturales, cogmtlvas,
socioafectivas y orzanizativas, como premisas
para una adecuada concientización del
alumnado (10 cual se sustenta también en su

baja edad, en la que difícilmente se puede contar con una visión general de la sociedad).
A partir de la segunda etapa no formal, coincidiendo con un cierto despertar social de
los educandos, se inicia a poner en práctica las enseñanzas del modelo. La implementación
de los "minitalleres comunitarios" responde a ese enfoque, al facilitar la experimentación
de nuevas actividades productivas y la socialización de los conocimientos generados en
los mismos procesos. Esta modalidad se presenta como una alternativa a la economía
tradicional y busca actuar como un puente entre los aprendizajes académicos propios
del modelo (áreas de aprendizaje y contenidos) y las prácticas a nivel comunitario, las
cuales deben resultar reforzadas.
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Destrezas

r-EDUCAa6NFORMAL:
I I
~ J I EDUCACIÓN NO FORMAL I

i, ¡ ¡

Preocupada por los niveles alarmantes de abandono femenino a partir de la segunda
etapa, la institución ha procurado centrar las actividades de los minitalleres en los aspectos
productivos generalmente reservados a las mujeres, siempre con la participación de
ambos sexos. La decisión parte del postulado de que un desarrollo integral de las
comunidades se logrará con la participación equitativa de sus miembros. El ejercicio
permite, a la vez, altos niveles de retención escolar femenina a partir del cuarto grada,
notables mejorías en la autoestima de las niñas Yadolescentes, y el establecimiento de
relaciones varones-niñas más equilibradas (aunque generalmente muy temporales, dado
que no se puede romper con esquemas sociales de desigualdad en tan poco tiempo).

Finalmente, cabe mencionar el esfuerzo de concientización ecológica llevado a
cabo durante cada actividad de carácter agrícola o artesanal, para intentar contrarrestar
los efectos nefastos del desarrollo descontrolado.

el Calendarios, planes v horarios

Como resultado de los planteamientos anteriores, es obvio que la modalidad
educativa propuesta por ESF no puede regirse de acuerdo con los esquemas tradicionales
en cuanto a jornadas, horarios, ciclos escolares, etc.

En primer lugar, la situación de aislamiento de las comunidades y la permanenc.l1i

E.ll(ln~SL' Fao'TJo::R.\.... 1989-1999 8
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no asegurada del docente en ellas~R, no permiten aplicar sistemáticamente el "Plan
Semanal" (de lunes a viernes). Inclusive, se considera que su imposición indiscriminada2

",

en vez de mejorar las condiciones de enseñanza, podría en ciertos casos generar una
derivación del modelo hacia el incumplimiento laboral que caracteriza al sector educativo
oficial .::arente de controles adecuados:'o. Por otra parte, se considera que, para facilitar
la cons:rucción de vinculas fuertes entre la escuela y la comunidad, es indispensable
que el docente no sea simplemente considerado como una persona ajena a ella, por lo
que debe viVir ahí y convivir con sus habitantes por períodos superiores a cinco días
semanales.

En segundo lugar, es indudable que el calendario escolar tradicional (enero
noviembre) no tiene cabida en las áreas rurales del pais, debido a las necesidades
imperantes de mano de obra en los tiempos de siembra y cosecha. Partiendo del análisis
de la asistencia mensual de los alumnos:i ], y en común acuerdo con las comunidades,
ESCCELAS SIN FRONTERAS ha ido aplicando desde el año 1996 un calendario escolar modificado,
el cual incluye un período de "vacaciones" de medio año (de tres a cuatro semanas) sólo
para los alumnos. Por ello, ha mejorado la asistencia y el rendimiento de los alumnos,
tal como se puede constatar en el cuarto capítulo.

Finalmente, si bien es posible y recomendable32 aplicar en el ar unos horarios de
clase fijos (aunque con bastante flexibilidad por la distancia de ciertas casas y las
condiciones climatológicas que no siempre permiten un acceso fácil a la escuela), no es
funcional la misma modalidad con los grados superiores, los cuales no pueden tan

fácilmente desligarse de sus obligaciones laborales y de sobrevivencia. Es rrtás, dentro del
esquema por etapas presentado por ESr, debe prevalecer la flexibilidad de estos horarios

"Se ha planteado con anteriOridad en este documento que el docente deberla ser oriundo de la mIsma comunidad donde
labora SIn embargo, la realidad nos enseña que las comunidades más afectadas y más necesItadas en materIa educativa son
tamblen las que nocuentan con recursos humanos suñcientemente calificados para atender la poblaCIón escolar, por lo que
en muchos casos se hene que acudir a personal del pueblo más "cercano" (en el caso de lzabal, por ejemplo, algunas
comunidades estan ubicadas a más de 8 horas del pueblo).
!" Propuesta por CIertas autoddades con motivo del cumplimiento de los "180 dias de c1ase obligatorios". Esta postura
demuestra una vez mas que no existe conCIenCIa a nivel nacional acerca de las reabdades y necesidades rurales, pero tambien
que no hay entendImiento de que la educaCIón no se reduce únicamente al espacio del aula yque se puede sacar el mIsmo o
mejor provecho educahvo de un día en la mIlpa,
.0 Aparte que contradice el discurso en besa de la "autodeterminación de los pueblos",
" Ver más adelante en el capítulo 4 sobre análIsis de estadísticas.
'! Como palie del aprendizaje de cíertas normas escolares y sociales unIversales (el respeto de los horarios es palie de los
objetivos de SOCIalizacIón y escolarizaCión de los alumnos),

GJr---------------------------- E!lCUELA." SIN FRONTERA.'. 1989-1999
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para dar lugar a su fijación mediante acuerdos del docente con los educandos y sus
padres. De allí, es impot tante velar por el respeto de las decisiones tomadas (por ejemplo,
la presencia del alunmo en las tardes de los días ma.rtes,jueves y sábado) como parte del
aprendizaje individual de la programación del tiempo personal (habilidad a anticipar
los hechos) y del mantenimiento de relaciones armoniosas en la comunidad.

En conclusión, el currículo de ESF enfatiza para las com.mridades rurales:

--J La instauración de tn'l calendario anual que tome en cuenta
los periodos de siembras y cosechas a nivel local (generalmente,
la temporada mayo-junio en el á:rea q'eqchi').

--J La aplicación del "Plan 22" (8 dias de descanso, 22 de trabajo
en la comunidad)33 •

--J El establecimiento de horarios fijos para la primera etapa
(adecuados a los ritmos mttttrales de la cormmidad.). En el caso
de ESF, las clases inician a las 7:20 horas de la mañana para
finalizar a las 13:00 horas.

--J La aplicación de un sistema de horarios flexibles para la segunda
etapa, con 1Ul tiempo presencial mínimo para el alumno, fijado
con él y sus padres. Si se aplicara el sistema presencial por
alguna razón en esta etapa., no debe sancionarse la ausencia
repentina de los abmmos..

-~--- ----- - -----
esquema n07

Meses 01 02

Penodo
laboral 02-1)8 01-22
docente 22-31

Días
efecttvos 8 20
de clase
(aproJ<1ll1.)

Talleres ,::.. ~ "

Docentes 10-20

« Los días de movihzaClón hasta y desde la comunIdad deben darse en el tiempo de descanso.

E"'(11:.1\SS['\oFR{)'TE.R~ 1989-1999 -------------------------"8
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o 6. ASÍgnaturas

Partir de la cultura y la lengua del educando para la elaboración de un curriculo

pertinente representa un desafío tal que es preciso deshacerse de toda idea preconcebida
sobre la distribución de los contenidos identificados para cada nivel. Es así como la
división por áreas de los contenidos del currículo diseñado por EsCUELAS SIN FRONTERAS

responde más a la inquietud de otorgarle una dimensión integral al proceso educativo y

a la necesidad de enfatizar la adquisición de destrezas en este proceso que a la de efectuar
una distribución según la lógica convencional de las "asignaturas"35. De esa cuenta, se
ha redUCido drásticamente el número de asignaturas del sistema tradicional para concluir
con la conformación de las áreas de aprendizaje mencionadas abajo.

Sin embargo, persisten en el sistema oficial algunas particularidades que han
obligado a la institución a no desligarse por completo de éste, so pena de no poder contar
con el reconocimiento de la labor educativa desarrollada. Una de estas parti.cularidads
es el ineludible "Cuadro PRIM%" de calificaciones de fin de año, el cual de:termina las

asignaturas que deben ser evaluadas.

Así mismo, vale señalar que la ordenación de contenidos yvalores culturales (q'eqchi'
en este caso) es un ejercicio particularmente difícil y peligroso, al pretender fragmentar
una determinada visión del mundo en componentes separados. Así, es fácil comprobar
que la matemática maya no es una ciencia aparte sino que es parte del pensamiento
maya general y que rige los ritmos de la vida (agricultura, ceremonias, etc.). De allí la
importancia que revisten los ejes ya mencionados al mantener la unidad entre las áreas
de aprendizaje.

De conformidad con esas observaciones, y respetando las etapas previamente
descritas, el presente currículo propone las siguientes áreas de aprendizaje:

" Cuyo propósito consiste en la acumulación y memorización de infonnaciones, muy a menudo desvinculadas de las
preocupacIones e intereses de los educandos.
«, El hecho de haber podIdo utilIzar el PRIM-BIL de la DIGEBI no significa que se hayan podido incorporar totalmente las
especIficidades del modelo de ESF

8-------------------------- EllCllELAS s.. I'",,"T""'" 1989-1'!l!l9
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Etapa preparatona (período de aprestamiento)

No hay áreas de aprendizaje: se fomenta la creación y el fortalecimiento de las
destrezas socioafectivas y psicomotoras necesarias para iniciar la etapa por medio de
activrdades lúdicas.

$ $ $ • ETAPA PRESENCIAL
••···$·$·•
•··

Áreas del grado 1

- Lenguaje ¡hombre y naturaleza, hombre y sociedad,
salud y seguridad, arte y recreación, nuestra memorIa).

'.... Matemá.ticas 6:naya y universal).
". Segunda lengua.

Las tradicionales aSIgnaturas prácticas "deportes" y "artes", no aparecen en el
presente currículo a nIvel del CEF, pero se fomenta su desarrollo durante los horarIOS
establecIdos, según las necesidades y posibilIdades. EXIste una programacIón paralela
y complementarIa de "actIvidades extraaula" que mcluye lectura de cuentos, actIvIdades
artistlcas, cantos y mÚSIca, huertos y actiVIdades ambientales, deportes, actividades de
prevención y curación de enfermedades comunes, etc.

.. ldio1T1ll materJ10 (ÍItC1Ilye cultura)
- Matemáticas lfuaya y universal)

La enseñanza de la lengua castellana (L) se centra en la formación de habilidades
instrumentales de comunicación.

Teniendo afianzadas las competencias comunicativas minImas en la lengua
materna del alumno, se emprende la mayor tarea del proceso educatIvo conSIstente en
el fortaleCImiento de las mismas y en el desarrollo mtensivo de las destrezas
cognoscitivas, medIante el fomento gradual de la autonomía y del sentido critico.

Áreas de los grados 2 y 3

En este grado, se fortalecen las destrezas ya menclOnadas y se enfatiza el desarrollo
de las competencIas comunicativas básicas. Se valorIzan, esencIalmente, los
conocxmientos propios de los educandos para propICiar su análisIS y su mterpretación
crítica.

•

·• • o: •• 8' •••••••••••

·$·••

•
$·····

·············

•···•
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··..
..··
•·····..··lO·•
•····
"·········

El método persigue el desarrollo autónomo de las habilidades reflexIvas, critIcas
y propositivas de los educandos en una perspectiva transformadora de la sociedad en
la que se desenvuelven.

Los educandos acceden a los conocimierrtos indiscriminada:mente a través de su
idioma materno o de su segW1da lengua, VIéndose fortalecida esta última. Las áreas de
aprendIzaje se repiten en ambos idiomas, con una separaClÓn de los contenidos (para
L, o L) basada en su pertenencia cultural (generalmente si es de cultura W1iversal se
redacta en castellano y si es de cultura maya, en q'eqchi').

Se enfatizan los textos con dimensión vocacIOnal o relacionados con las
problemátIcas productivas de las COfUW1idades, para su ejercitación postenor.

Áreas de los grados 40. a 60.

- Lenguaje (hombre y naturaleza, hombre y sociedad,
salud y seguridad, arte y recreacIÓ11., nuestra memoria, nuestro
IdIoma).

- Matematicas 6naya y un.rversal).

- Lenguaje dos thombre y na:tura1eza, hombre y soo.ed.ad, salud y
seguridad, arte y recreación, historia, idiomaJ.

'. Trabajo productivO áninrta1leres conrnnitarios).

En esta etapa, se mantiene el sistema de las "actiVIdades extraaula" para las
escuelas que funCIOnan bajo la modalidad presencial., dado que en este sistema pll.rti.cipa
de manera organizada todo el alumnado del aula o de la escuela. En otros casos, sólo
se cuenta con la participación de los educandos en el área de trabajo productivo. Ésta
área se desarrolla según la modalidad descrita en las páginas anteriores, con la puesta
en práctica de actIVIdades inchudas en las áreas de lenguaje:J7

, y con un especial énfasIS
en aspectos de género y de conciencia ecológIca. Es de notar que esta relación, al
ofrecer al estudiante contenidos motivantes de estudio -en vista de sus fines utilitarios
constItuye el cimiento de una educación con verdadera pertinencta socIOeconómica.

·.•• 0 11110 •••

" La particularidad del área de trabajo productivo reside en su estrecha vinculación con la de lef18uaje, ya que se ha
buscado que los textos con enfoque vocacIonal proplctefl una experimentación de campo innovadora, y que ésta última dé
lugar a refleXIones y anáhsls
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Cuadro recapitu111tivo de las áreas de aprendizaje v temas relacionados

AreaS oe aprenolZllJe Temas lirados
"

• Idioma materno Congruentes con la vida comunitaria, Primero "- ...
• Matemáticas - Maya y universa1, ... Primero a sexto

• Lenguaje (uno) - Hombre y naturaleza., hombre y sociedad, ... Primero a sexto
salud y seguridad, arte y recreación, nuestra
memoria, nuestro idioma,

.. Segunda lengua - Congruentes con la vida comunitaria, ... Segundo a tercero
;1

lO Lengua:¡e dos - Hombre y naturaleza, hombre y sociedad,

I salud y seguridad, arte y recreación, nuestra ... Cuarto a sexto

¡lO
memoria, Idioma ~~

TflIbaJo productIVO - Minitalleres comunitarios, Cuarto a sexto
,...

'-

Con relación a la aprehensión de los dominios sintáctico y fonológico de los idiomas
en ambas etapas. cabe mdicar aquí que no aparece su estudio como contenidos específicos
ya que están directamente integrados en las áreas de lenguaje, mediante ejercicios
diseñados según un proceso ordenado que facilita su descubrimiento y análisis de forma.
'i1aI:J..n:a!r.i8.

o /, Gmtenidosy metodologia

al Cuadro: síntesis por competencias

.. Evitando de esa manera la famosa y engorrosa "memorización de definicIOnes" que ha dejado en la ¡gnorancla del
funcionamIento de la gramálJca báSIca a muchos guatemaltecos,

E"'(IH"" SI' Flw'HR\.... 19.89·1999 ---------------------------8
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Etapa (grado) Competencias ~reas de aprendizaje Contenidos

PRESENCIAL Socialización Actividades lúdicas individuales y de grupo
Uuegos).

Aprestamlento
inicial

Escolarización
Actividades abiertas de lenguaje (charlas) sobre
los temas siguientes:

(Preprlmarla
- yo,

acelerada) - mi familia,

Identificacló" co" la
- mi comunidad,

cultura
- la naturaleza,
- los animales,
- las fiestas.

Desarrollo de habilidades
Aprestamiento para la lectura

de le"guaje materno oral Con los ejercicios anteriores, reforzar:
- vocabulario (contranos, palabras

adecuadas, etc.);
- expresión oral (sintaxis, tiempos

verbales, pronombres, etc.);
- reflexión (preguntarse y buscar

respuestas);
- observación (mirar y describir);
- análisis (entender las causas y

las consecuencias, distinguir los
elementos de un problema, etc.);

- ordenación (organizarse y luego
ordenar letras para formar
palabras y éstas para formar
oracIOnes).

Desarrollo de los sentidos
También realizar actividades lúdicas pata enseliar
a mejorar las acciones de:

- ver, mirar (colores, formas);
- oir, escuchar;
- tocar (tex turas);
- sentir.
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Etapa (grado) Competencias Areas de aprendizaje Contenidos

PRESENCIAL Desarrollo de habilidades Aprestamiento para las matemáticas.

Aprestamlento InICIal
de lógica y comprensión

Observar objetos o dibuJos para
- clasIficar' ordenar, relacionar

(Prepnlllana (según naturaleza, uso,
acelerada) características, estado, color,

forma, tamaño);
- comparar (para defimr los

términos mucho/poco, más/

Desarrollo de habilidades
menos, etc.);

- situarse en el tiempo (ayer, hoy,
básicas para el mañana, antes, después, etc );

razonamiento - ubIcarse en el espacio (entre,

matemático
encima/debajo, cerca/lejos
adentro/afuera, atrás/adelante,
etc.);

- deducir,

Desarrollo de la - simbolizar.

motricidad gruesa Cantos, manualidades, música

Aprestamiento para la escntura

Desarrollo de la
motricidad fina Realizar ejercIcios sistemáticos según el orden

SIguiente:
- efectuar trazos (con manos y

dedos);
- usar herramientas para trazos

(palitos, piedras, entre otros);
- ejercitar trazos en el aire (con el

dedo),
- realizar trazos en el pizarrón y en

la plzarrilJa,
- enseñar la forma correcta para

tomar el lápIz, usar el cuaderno y
mantener una posiCIón correcta
de todo el cuerpo mientras se
escnbe (y se lee)
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Primer grado

Por medIO de la actividad de lectura, en este grado
se propiCia el desarrollo de nuevos conOCimientos
y de habilidades investlgativas. Se han distribuido
los contenidos en cinco temas.

Hombre y naturaleza
el clima,
las plantas,
los sentidos,
los animales,
la ahmentación.

Hombre y SOCiedad
valores q'eqchi',
la educaCión, el estudio,
la familia, la organización,
el IdIOma,
la aldea, la ciudad, el campo,
los mUlllciplOS (donde radican los
alumnos)

Segundo grado

Se desarrollan las competencias a través de temas
de la Vida cotidiana de los alumnos. Estos temas
se usan por su alto valor COIllUlllcatlvo e Instructivo·

la alimentación y los utensilios,
los ammales domésticos y
salvajes,
la Il1dumcntaria,
los trabajOS del campo y de la
casa,
las herramientas,
la higiene personal y de la casa,
la problemátIca ambiental' la
deforestación, el agua,
la escuela y la importancia de la
educación

lijer ContenidosEtapa (grado) Competencias Areas de apriñdi
----

PRESENCIAL Comprensión oral Idioma
materno

Pnmcro a tercer
El educando es capaz de

grados
comprender.

· relatos,
instrUCCIOnes,

· explIcaciones

Expresión oral

El educando es capaz de:

· narrar experiencias o
hechos imaginarios,

· hacer distinciones claras Lenguaje
entre somdos,
· expresarse en público,

· memOrIzar y declamar,
· leer textos en voz alta de
manera fluida y de forma

expresiva,

· enriquecer su
vocabulario.

Comprensión escrita

El educando es capaz de:

· leer en silenCIO,

1.----------- ._---~-
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Etapa (grado) Competencias Areas de aprendizaje Contenidos
PRESENCIAL Lenguaje Salud y segundad mfantil

· comprender textos e - la basura,
Pnmero a terceJ instrucciones escntas, - la salud, las enfermedades,

grados · usar la lectura como un - el aseo personal y de los lugares,

instrumento de - medIcinas naturales.

mformaclón y de placer,
Arte y recreación
- artesanías,

· utIlizar vanedad de - la pesca,
recursos escntos dentro y - la fiesta,

fuera del aula. - día de la madre,
- cuentos y canClones.
Nuestra memoria

Expresión escrita - la ceiba,
- los mayas,

El educando.
- los españoles

· domma las reglas básicas Tercer grado
de comunicacIón escnta,

Este grado busca la formación de un educando· es capaz de elaborar autónomo cuyas competencias estén plenamente
textos cortos sobre algún desarrolladas. Para ello, se han reunido los
tema o desde su prácttca, contenidos de lenguaje siguientes:

· busca comunicarse por Hombre y naturaleza

escrito,
- la deforestación y la

reforestación,
· tiene buena calJgrafía. - la reprodUCCIón de los seres vivos,

- las plantas' reproduccIón,
crecimiento, partes,

- los animales en extinción,
- el clima, el vIento, ciclo del agua,
- los puntos cardinales.
- el agua, el fuego.
Hombre y sociedad
- el analfabetismo,
- los derechos de la mñez,
- los idIOmas,
- la orgamzaclón,
- los lugares sagrados,
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Etapa (grado) Competencias Areas de aprendizaje Contenidos
--

PRESENCIAL Lenguaje
las cofradías,

Primero a tercer el trabaJO,

grados retratos de mUjeres líderes mayas,
orígenes de los q 'eqchl'
artesanías de Guatemala,
el matnmomo q'eqchi',
la democracIa

Salud yseguridad
el hombre y las partes de su
cuerpo,
los sentidos,
división de los alimentos,
el aparato dIgestivo,
el aparato respiratorio,
el aparato CIrculatorio,
el esqueleto,
el cólera,
las plantas. medicina natural y
tradIcionaL

Arte y recreación
la escuela,
el q'eqchi',
mstrumentos musicales,
cuentos, canCIOnes,
el Poop Hu, el Memorial de
Tecpán,
manuahdades,
fabricacIón de vestidos,
el chapeador,
el baile del venado,
los guías espirituales
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Competencias Areas de aprendizaje ContenidosEtapa (gradol

PRESENCIAL Lenguaje Nuestra memoria

Primero a lercer
- la llegada de los primeros

grados
hombres a América,

- nuestros antepasados: su vida, su
organización, su escritura,

- la llegada de los espailoles a
América y a Guatemala,

- la cerbatana de B'alam Q'e

- Juan Poop B'atz,
. el calendario maya,
- el juego de pelota,
- las ofrendas,
- los trece cerros sagrados q'eqchi' .
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Etapa (grado) Competencias Areas de aprendizaje Contenidos

PRESENCIAL Dominio de los sistemas Matemáticas Primer grado

numéricos (Maya y
Prtmero a tercer Universal) Basado en el aprestamlento específico realizado

grados
El educando:

al mgresar en el grado y en el uso de recursos

· domina el sistema
locales, la actIvidad da prioridad a los

decimal arábigo y el
contenidos SIgUIentes:

- unidades: números arábigos de l
sistema vigesimal maya, a 9,
· efectúa operacIOnes con - comparación de cantIdades,

ambos sistemas, la decena, el sistema decImal,

· hace comparacIones de - numerales arábigos hasta el 60

cantidades.
(pronunciación, sIgnos, etc ),

- suma sin llevar y llevando,

Habilidades de medición
- resta sin prestar y prestando,
- resolución de problemas con

El educando es capaz de:
sumas y restas,

- los días de la semana,
· reconocer figuras - geometría,
geométricas, - cálculo mental (cotidIano).

· medir distancias, (Note que se ensella la numeracIón arábIga en prtmer

duraciones, etc.
lugar ya que es el sIstema más utilizado en el enlomo
actual del alumno q 'eqehl' -monedas, pesos.

AplicacIón de los
dlstanelGs. etc)

conocimientos a Segundo grado

situaciones de la vida
cotidiana - los meses,

- geometría báSIca,

El educando sabe:
- números ordinales,

· relacionar sus
- el dInero (monedas y operaciones

aprendizajes con
básicas con el dinero),

- la centena (C', D, U),
situaCIones y problemas números arábigos hasta 200,
específicos.
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Competencias Areas de aprendizaje ContenidosEtapa (grado)

PRESENCIAL Matemáticas - números mayas hasta 100
Capacidad lógica y de (Maya y (pronunciacIón y construcción),

Pmllero a tercer abstracción Universal) - el sistema vigesimal,
grados - sumas con números mayas,

El educando puede: - restas con números mayas,
. llevar procesos de - cálculo mental (cotidiano),

refleXIón lógIca para - resolUCIón de problemas con

resolver cualqUIer números arábIgos y mayas.

problema de tipo Tercer grado

matemátICO,
- números arábigos hasta 3500,

. hacer abstracción de su - el millar (U, e, D, U),
práctica cotidiana para - números mayas hasta 600,
resolver ejercIcios y - la multiplicación,
problemas. - los quebrados,

- la división,

Cálculo mental - resolución de problemas con
números arábigos y mayas, con

El educando tiene las cuatro operaciones,

capacIdad de calcular
- medidas tradicionales y actuales

(brazada, cuarta, tIempo,
mentalmente haciendo uso volumen, peso, yarda, pie, vara,
de las operaciones básicas metro, manzana, etc ),
que maneja en el grado. - cálculo mental (cotidIano).

'c

'-----

§
¡¡;

[
~
~
2'
~

Di
~
"'ofi¡-r:::

~3,
~'"'~<:

~~
~3



en
al

~
~
t.

"'2

r
~

Etapa (grado) Competencias !Ateas de aprendizaje Contenidos

PRESENCIAL Competencias generales Integrado en las En los tres grados

"para la vida" dos áreas
Primero a tercer anteriores No eXIsten contenidos específicos para lograr

grados
El educando:

esas competencias, pero sí se promueven ciertas

· cuenta con una alta
actividades (extraaula) y una metodología

autoestima,
participatlva en los tres grados que favorece su

· manifiesta hábitos de
desarrollo y mantenimiento:

solidaridad en el aula, - periódico escolar mensual,

· es responsable y - horario de caligrafia,

trabajador, - intercambios interescolares,

· es curioso y crítico, - manualidades,

· se identifica con los
- ilustraciones de los trabajos,

problemas comunitarios,
- juegos, cantos, cuentos,

· tiene conciencia
- programa "Niño a Niño", de salud

ecológica,
infantil,

- correspondencia radial,
· promueve el respeto y la - investigaciones y encuestas

equidad. comunitarias,
- huertos escolares y parcelas,
- creación de basureros,
- uso frecuente de biblIotecas,
- uso de alumnos monitores,
- cuidado especial de la

participación de la niña.
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Etapa (grado) Competencias Amas de aprendizaje Contenidos

PRESENCIAL Comprensión oral en L1
Segunda Lengua Primer grado

Con el propósito de fortalecer en el educando las
sólo segulldo y

El educando puede
habilIdades en su lengua materna antes de proceder a

tercer grados su transferencia y porellimltado uso del castellano
comprender: en las comUnidades, no se enseña la lengua oficial en
· mensajes, este grado.

· preguntas,
Segundo grado

· instrucciones,

· relatos relacIonados con
Al Igual que en lengua materna, se desarrollan
competencIas para propIcIar el uso de la lengua

su vIvencia. "dos" como instrumento de aprendizaje. Sin
embargo, conSIderando que se trata de un idIoma
fundamentalmente desconocido para los educandos,

ExpresIón oral en L z
el proceso es mucho más lento, desde la adquiSIción
de vocabulano y de técnicas de pronunciación hasta
la fonnación de habilIdades comunicallvas reales. En

El educando es capaz de: segundo grado se imcia con una fase de enseñanza
· emitir mensajes sencillos delcastellano oral por medIo de estos contenidos:

y coherentes según o palabras senCIllas,

esquemas conocidos,
o expresiones de cortesía,

respetando las
o la escuela,
o losJuegos,

convencIOnes (género, - lafamiha,
número, persona, o la casa,

pronuncIación); o los animales,

· comunicarse de manera
o nuestro cuerpo,

sencilla con sus
o el pueblo,
o cantos, cuentos,

compañeros; o el mercado,
· uttlizar varias formas de - la tienda,

expresIón.
o el puesto de salud,
o los sentIdos,
o ubIcación en el espacIO y el tiempo,
- la geometría.
o la mdumentana.
- la agricultura,
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Etapa (grado) Competencias Areas de aprendizaje Contenidos

PRESENCIAL Comprensión escrita en Segunda Lengua - las herramientas,

Lz
- la alimentación.

Primero a tercer Note que los contemdos mencIOnados sIrven también

grados
(a partir de tercer grado para crear hdbitos de uso de expresiones bdslcas y la

únicamente) !omlación de estructuras gramaticales, y para
desarrollar habilidades de pronunciacIón

El educando puede: Tercer grado
· leer y comprender En este grado, se da continuidad a la fonnación de
mensajes y textos dentro habilidades orales (mismos contenidos que en
de su ámbito cognoscitivo; segundo grado) para luego iniciar, aproximadamente

· con 10 anterior, mejorar en el segundo semestre, con la transferencia de las

su vocabulario;
habilidades de lecto-escritura adquiridas por el
educando en su lengua materna hacia la segunda

· adquirir interés por la L2, l!mg¡rn. Para ello se proponen los contenidos
y considerarla como un siguientes, presentados en textos breves y
instrumento lúdico y desarrollados mediante ejercicios variados:

fuente de información. - quiénes somos,
- qué hacemos,
- juguemos,
- recetas y utensilios,

Expresión escrita en L2 - animales domésticos,
(a partir de tercer grado - enfermedades,

únicamente) - la vestimenta,
- la escuela,

El educando puede:
- la familia,
- la aldea,

· contestar preguntas por - los deportes,
escrito; - el campo,

· saber escribir textos - las tiendas,

sencillos;
- el mercado,

· dominar reglas básicas
- la música, las fiestas.

de ortografia y de Nota: algunos textos están dlseilados para la prácllca

conjugación verbal. de los sonidos ausentes de la lengua materna del
educando (c. iI, b. d, g. v. rr,f. 11) y algunas grajias
propias del castellano (qu. gu. gü. x, etc.)
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Etapa (grado) Competencias \Areas de aprendizaje Contenidos
SEMI- Comprensión oral Lenguaje El estudio se efectúa con base en textos diseñados

PRESENCIAL según técnicas de "educación a distancia" y se basa

El educando es capaz de
en las destrezas de aprendizaje autónomo adquindas

de cuarto a sexto en la etapa antenor. Se parte de la premisa de que se

grados comprender cualquier tipo desarrollarán las competencias esperadas a través de

de expresión oral su ejercitaCión frecuente con textos de contenido

provenIente de los adultos
altamente funcional.

y ancIanos de la Cuarto grado
comunidad, o bien dentro

del aula, para analizarla e Hombre y naturaleza

mterpretarla a la luz de su
- ritos antes de la milpa,
- ritos del desgranado de la semilla

propia experiencia. para la SIembra,
- ritos antes y después de la siembra

del maíz,

Expresión oral
- ceremonia con animales domésticos,
- ritos de la tapisca.
Hombre y sociedad

El educando es capaz de - antlvalores que petjudican la

expresarse o leer
felicidad y la armonía,

fluidamente, y de forma
- valor de la palabra oral,
- vestuario de ayer y de hoy,

creativa y expresiva en - espiritualidad maya,

cualquier contexto y sobre - nombres mayas,

cualquier tema.
- ubicaCIón de los centros religiosos

Utiliza vocabulario y
mayas,

- mauguración de una casa,
estructuras lmgüísticas - aprendizaje de un OfiCIO,

complejas. - ubicación de los q'eqchi',
- la realidad de los mños,
- Esquipulas I Qalpulha' ,
- derechos del niño,

Comprensión e~crita - importancIa de la organización de las
comumdades.

El educando lee fácil y
Salud y seguridad
- enfermedades del aparato digeslivo,

comprensivamente textos - enfermedades del aparato urinario,
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Etapa (grado)

SEMI
PRESENCIAL

de cuarto a sexto
grados

Competencias

de cualqUIer origen.
Es CUriOSO y busca
respuesta a sus
inquietudes en los textos
que se encuentran a su
disposición.
Es atraído por los textos
recreativos disponibles en
el aula (1 iteratura... ).

Expresión escrita

El educando cuenta con las
habilidades para producir
información escrita sin
dificultad y en todo
contexto.
Es creativo y capaz de
realizar ejercicios de
resumen, narración,
descripción, y redactar
documentos según los
criterios del país (cartas,
actas, telegramas,
solicitudes, etc.).
Asimismo, tiene buena
caligrafía y conoce el
funcionamiento de su
idioma.

Areas de aprendizaje

Lenguaje

Contenidos
enfenl1edades del aparato nerVIOSO,
enfelllll'rlades dd aparato
respiratOriO,
causas de las enfermedades y su
tratamiento,
prevención de las enfel111edades,
el curandero

Arte y recreación
crear canciones,
crear poesías,
partes y formas de telares,
Ideas de bordados,
fiestas de la famJlia y de la
comunidad,
el vestuarioq'eqchl',

Nuestra memoria
desuso y desaparición de los glifos,
redactar conocimientos mayas,
el hallazgo del maíz,
ciudades de nuestros antepasados
la laguna de Chichoj,
organizaCión de los antepasados,
desplazamiento de la organización
maya.

Nuestro idioma
la oración,
signos de puntuación,
redacción de documentos comunes,
la exposiCión,
la mvesttgación,
el resumen,
regionalismos del q 'eqchl',
neologismos en q'eqchi',
el periódico escolar,
las conJunciones,
contracción de palabras y artÍCulos,
lexemas compuestos,
consonantes que se Juntan en la
escritura,
monolmgülsmo, bllingitismo
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Etapa (grado) Competencias Areas de aprendizaje Contenidos

SEMI- Lenguaje Quinto grado
PRESENCIAL

Hombre y naturaleza
de Cl/arlo a sexto IInportancla de la flora,

grados desastres naturales,
cultIvos de Guatemala,
qana' po, qawa' saq'e,
manifestación de la naturaleza,

- sacralidad del maíz,
- cnanza de animales,

formas de la materia,
el huracán,

- nahuales,
- trabajo y efectos de fuerzas,
- energía y electricidad,

el calor.
Hombre y sociedad
- autondades en la comunidad,
- enseñanzas de los padres,
- concepto de vida entre los q'eqchl',

- el conflicto armado en Guatemala,
- los sueños y su significado,
- tradICIón oral y educaCión,
- el rescate de la tradición oral,

la muerte entre los q'eqch¡' ,
- ejemplos de moraleja en la tradICión

oral,
- fechas Importantes del conflicto

armado,
- el dia de los difuntos,

- los trece cerros,
- organizacIón social y laboral,
- poder local,
- combatIr la pobreza,
- Estado y democracia,

ley de compensación,

- el matnmonlO,
- moral y ética,

'--------
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Etapa (grado) Competencias IAreas de aprendizaje Contenidos

SEMI- Lenguaje - el respeto,

PRESENCIAL - los Trece ('..ITas "dgrados,
- la felicIdad,

de cl/arlO a setlo - el watesmk,

grados - religiosidad q'eqchl',
- comunIcación espiritual
- maya,

IdentIdad q'eqchi',
derechos e IdentIdad de los pueblos
mdlgenas,

- el matrimonio
Salud y seguridad
- la alimentación y el cuerpo,
- prevención de las enfermedades,
- alimentos y crecimIento,

- lactancia materna,
- primeros auxilios,
- empacho, cólico, vómIto,

- tratamiento del "susto",
- conservación de los alimentos,

- enfermedades transmitIdas por
animales e msectos,

- primeros auxilios
Arte y recreación
- el son,
- el mundo simbólico de los mayas,
- entretenimiento en el hogar.
Nuestra memoria
- Pedro de Alvarado,

- TecúnUmán,
- nombres de aldeas y pueblos del área

q'eqchi',
- las cuevas del Rey Marcos,

- Kaminal Juyú,

- CIvilizaciones precolombInas
Nuestro Idioma
- adjetivos posesIvos,
- clases de sustantIvos,
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Etapa (grado) Competencias Areas de aprendizaje Contenidos

SEMI- Lenguaje - tiempos verbales,

PRESENCIAL - etimologla,
- medios de comunicación,

de cuarto a sexto - préstamos del castellano,

grados
- la radio,
- informes sencillos,
- la fábula,
- el gerundio,
- preposiciones,
- biografia,
- abreviaturas y siglas,
- pronombres demostrativos,
- complementos,
- diptongos.

Sexto grado

Hombre y naturaleza
- acceso a la tierra y recursos

productivos,
- el maíz (en otros grupos mayas, en

otras culturas, en el Popol Vuh,
elementos medicinales),

- símbolos mayas,
- filosofia y cosmovisión maya,
- el cero,
- utilidad de los animales,
- los Trece Cerros.
Hombre y sociedad
- símbolos mayas (la cruz, el traje, el

calendario, la dualidad y
"cuatnedad", el bastón del anciano,
el amuleto),

- personajes importantes de la
comunidad,

- elementos de la cultura maya
importantes en la construcción de la
sociedad de hoy,
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Etapa (grado) Competencias Areas de aprendizaje Contenidos

SEMI- Lenguaje - símbolosq'eqchl' (cacao, pom,

PRESENCIAL xaqche')
- los q'eqchl' (personajes, aclividades

de Cl/arto a sexto
económicas, cooperación y ayuda

grados
mutua, tipos de organizacIón,
consenso, hospItal ¡dad),

- IdentIdad,
- el nombre del maíz en los idIOmas

mayas.
Salud y seguridad
- salud y educación,
- la salud de los niños, los adultos y

anCianos,
- medlcma mdigena tradIcional,

especialidades mayas en medicina,
- la mujer y la medicma.
Arte y recreación
- canto al abuelo y a la abuela,
- la mujer en el arte prehispánico.
Nuestra memona
- historia antigua de los q 'eqchi',
- historial reciente y actual de los

q'eqchi',
- historia y religión en el pueblo

q'eqchi'.
Nuestro idioma
- la histoneta,
- el dIario,
- tIpOS de lenguajes,
- la teleVIsión,
- nombres, apellIdos y toponimia,
- tradiCIón oral (leyendas, cuentos,

narraciones, fábulas).
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Etapa (grado) Competencias Areas de aprendizaje Contenidos

SEMI- En esta etapa, los alumnos Matemáticas Nota aparece la letra "Q" entre paréntesis (Q! SI se

PRESENCIAL tienen un dominio (Maya y
da el contemdo en IdIOma q 'eqchl '

dc cuarto a sexto suficiente de las dlstmtas Universal) Cuarto lirado
grados habilidades matemáticas

para generalIzar su - la suma,

aplIcación a cualquier
- prueba de la suma,
- la resta,

situaCIón o problema que - prueba de la resta (Q),

encuentren en su entorno. - números romanos,

Esto se realIza multIplicacIón ymúltIplos,

mdlscrlmmadamente en la
- factores,
- sistemas tradicionales de conteo (Q),

lengua materna o en la - sIstemas numéncos (Q),

segunda lengua del - manejO de números mayas grandes

alumno, así como con (Q),

cualqUIera de los dos
- conjuntos,
- números naturales,

sistemas numéricos - relacIOnes numéricas (senes, rectas),
(decimal y vlgesimal): - la división,

- números pnmos ycompuestos,
- mayor que, menor que (Q),
- antecesor y sucesor (Q),
- agrupaciones (Q),

Dominio de los sistemas - divisibilidad (Q),

numéricos - clasificación de figuras geométricas
(Q),

- factores (Q),
El educando domma el - polígonos (Q),

sistema decimal arábIgo y - propIedad aSOCiatIva de la adición

el sistema vigesimai maya
(Q),

- propiedad conmutativa de la
para aplicarlo a cualquier multiplicación (Q),

contexto, - fraccIones con objetos ynúmeros
(Q),

- conversión de fracciones y
equivalencias (Q),

- figuras geométricas polígonos,
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Etapa (grado) Competencias Areas de aprendizaje Contenidos

SEMI- Habilidades de medición Matemáticas triángu los, cuadnláteros

PRESENCIAL (Maya y - descnpclón Jt: cuerpos (Q),

El educando aplica sus Universal)
- sumas y restas de fracciones (Q),

de cuarto a sexto - áreas y perímetros,

grados conocimientos - par y docena (Q),

geométricos y de medición formas tradiCionales de mediCión

a los problemas que
(Q).

encuentra. Quinto grado

- concepto maya del cero y sus

Capacidad lógica y de
representaciones gráficas (Q),

abstracción
- los conjuntos,
- fonnas prácticas del conteo (Q),
- los 20 días del cholq'iJ (Q),

El educando puede - los conocimientos astrológicos (Q),

hacer abstracción
- medidas tradicionales y

completa de su práctica
particularidades de uso (Q),

- valor de posiCIón en el sistema

cotidiana para resolver decimal,

ejercicios y problemas
- noción del mIllón,

teóricos.
- estadístIcas básIcas,
- números mayas ordinales (Q),

- números mayas hasta 8000 (Q),

- reforzamiento de las cuatro

Cálculo mental
operaciones,

- operaciones con paréntesis,
- múltIplos comunes y mínimo común

El educando tiene múltiple,

capacidad para calcular - máximo común divisor,

mentalmente con las
- operacIones con las fracciones,

operaciones básicas que
- potencIas,
- líneas paralelas,

maneja en este nivel. - paralelogramos,
- longItud y perímetro,
- áreas.
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Etapa (grado) Competencias Areaa de aprendl¡aje Contenidos
SEMI- Matemáticas Sexto lirado

PRESENCIAL (Maya y - reforzamiento de las cuatro
operaciones en el sistema de

de cuarlo a sexto
Universal) numeracIón decimal,

grados
- reforzamlento de las cuatro

operaciones en el sistema de
numeración vigesimal,

- valor posicional,
- ubicación de fracciones en rectas

numéncas,
- Simplificación de fraccIones,
- múltiplos,
- común denominador,
- adicIón y sustracción de fracciones,
- adición y multIplicación de números

mIxtos,
- números decimales,
- relación entre la adición y la

multiplicación de decimales,
- multiplicacIón y divIsión de

decimales,
- unidades de longItud, capacIdad,

temperatura, volumen,
- ejes de simetrla,
- círculos, cIrcunferencia y cuerpos

redondos,
- área y penmetro del círculo,
- proporcionalidad,
- porcentajes,
- plano cartesIano y representación de

puntos,
- dimensiones reales de una

representación a escala,
- construcción de croquis y mapas a

escala,
- registros de experimentos aleatorios,
- el calendario maya (Q),

- SignIficado y relación de los días con
la vIda (Q).
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Etaoa (lirado'
SEMI

PRESENCIAL

de cuarto a sexto
grados

Comoetencias
Para lograr el perfil de un

educando realmente

bilingüe, el modelo debe

propiciar la formación de

competencias a nivel de

igualdad con la lengua

materna. Por ello, el

listado siguiente es el

mismo que para la L I:

Comprensión oral en Lz

El educando es capaz de

comprender cualquier tipo

de expresión oral,

proveniente de los adultos
y ancianos de la comunidad

o de la escuela, para

analizarla e interpretarla a

la luz de su propia

experiencia.

Areas de aprendizaje

Lenguaje Dos

Contenidos
Para facIlitar la transición entre la modalidad
presencial anterior y esta nupva etapa, se ha
concebido un "método de transferencia para el
cuarto grado", cuyos objetivos fundamentales son
reforzar y ampliar las habilidades y los
conocimientos del castellano oral y escrito para
responder a nuevas necesidades comunicativas en
este idioma, así como introducir los módulos de
autoaprendizaje del cuarto grado (sus contenidos
aparecen abajo).

El método de transición se desarrolla en tomo a los
contenidos siguientes:

encontrar,
descubrir y describIr,
elaborar un glosario,
en la cocina y de compras,
una invitación,
la Madre Naturaleza.

Cuarto grado

Hombre y naturaleza
- los animales útiles y dañinos,
- los puntos cardinales,

las plantas,
el sol, al aire, el agua y la tierra,
recursos naturales,
el medio ambiente,
utilidad de las plantas,
hábitat de los seres vivos,
selva tropical y fauna de Guatemala,
fertilizantes químicos,
clases de animales,
nuestro entorno,
clasificar las plantas,
la "abonera" orgánica.

Hombre y sociedad
la familia,
la participaCIón.
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Etapa (grado) Competencias ¡Areas de aprendl¡aje Contenidos

SEMI- Lenguaje Dos Salud y seguridad

PRESENCIAL Expresión oral en Lz
- el aparato digestivo,
- los huesos,

de cuarto a sexto El educando es capaz de
- el sIstema excretor,

grados
- enfermedades de la piel,

expresarse o leer - sistema circulatorio,

tluidamente, y de forma
- sistema respiratorio,
- los vectores,

creativa y expresiva en - sistema muscular,
cualquier contexto y sobre - sistema nervioso.

cualquier tema.
Arte y recreación
- artesanías de Guatemala,

Utiliza vocabulario y - fabricación de separadores para
estructuras lingüísticas libros,

complejos.
- una máscara de cartón,
- "baIle del venado",
- la morería,
- la músIca: encuentro entre dos

Comprensión escrita en
culturas,

- el barrilete.
Lz Historia

- instrumentos musicales,

El educando lee fácil y - el deporte,
- losq'eqchi' de ayer yde hoy,

comprensivamente textos - los calendarios,
de cualquier origen; - organización militar ycivil de los

es curioso y busca
q'eqchi',

- la religIón de nuestros antepasados,
respuesta a sus - el calendario,
mquietudes en los textos - construcción de pirámides.

que se encuentren a su
Nuestro idioma
- repaso de las letras,

disposición; es atraído por - el adjetivo calificativo,
los textos recreativos - los sustantivos,

disponibles en el aula.
- el sustantivo y el adjetivo,
- partes de la oración,
- el verbo,
- la puntuación,
- divIdir palabras en sílabas,
- el dIccIOnario,
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EtaD8 (grado) Competencias Areas de sprendl2sJe Contenidos

SEMI- Expresión escrita en Iz Lenguaje Dos la descripción,

PRESENCIAL
- género y número.
- tiempos del verbo.

de cuarto a sexto El educando cuenta con - la historieta.

grados las habilidades para
la págma de poesía.

producIr información
sílabas tÓnicas y átonas.

- el adjetivo posesIvo.
escnta sin dificultad y en - el resumen.

todo contexto; es creativo - la págma de poesía.

y capaz de realizar
- el presente.
- famlhas de palabras

ejercicios de resumen,

narración, descripción;
Quinto grado

puede redactar Hombre y naturaleza
documentos (cartas, actas, - cadenas alimenticias,

telegramas, solicitudes, - herbívoros. omnívoros, etc.

etc.), según los criterios
- el agua.
- la tierra.

requeridos en el país; - los árboles,

mantiene buena caligrafía; - la reproducción.

conoce el funcionamiento
- la reproducción de las plantas,
- geografia de Guatemala,

de su idioma. - la célula,
- la Tierra y el sistema solar,
- América,
- accidentes geográficos de la tierra.
Hombre y socIedad
- mi comunidad,
- el municipIo,
- el departamento.
- mi país,
- somos niños y niñas,
- derechos humanos,
- la poblaCión en Guatemala,
- Guatemala multiétnlca y

pluricultural.
- América Central.
- características generales de

Guatemala
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Etaoa (gradol Competencias Areas de aprendizaje Contenidos
SEMI- Lenguaje Dos Salud y seguridad

PRESENCIAL - el botiquín,
o cUIdado de los dientes,

de cuarto a sexto
o sistema inmunológico,

grados
Arte y recreación
- glifos de los días.
o pintura sobre hule.
- glifos de los meses.
o glifos cargadores del año,
o títeres de cartulina,
o Juguemos con los glifos,
o el tejido,
- lacocma,
o las artes plástícas.
HIstoria

o la llegada de los españoles a
Aménca,

o los españoles llegan a Guatemala
o los españoles se establecen en

Guatemala (siglo XVI)
- los poblados de los españoles,
o pueblos y villas durante la colonia.
o elección del cacique AJ Pop B'alZ,
o la llegada de los misioneros a

Chamelco.
IdIOma
- la comparación,
- palabras homónimas,
o el verbo.
o las Instrucciones.
o sinónimos,
o tIempos verbales.
o antónimos,
o el pasado.
- la entrevista,
o las actas,
- el telegrama,
o el pronombre COI,
- pretérito imperfecto,
- págmas de poesía,
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argumentar,
la narraCIón,
el gUIón teatral.
soliCItudes,
aVISOS,

afijos,
agendas

Contenidos

Sexto grado
Hombre y naturaleza

cultIvos (nuevos. tradICIonales.
cosechas alteradas. téclllcas mayas
de cultIvos asocIados).
tecnología agrícola (tradicIonal y
moderna),
la célula (estructura, dIferencIas.
funciones, reprodUCCIón),
reproducción de las plantas y de los
animales.

Hombre y socIedad
los ancianos (rol, conseJos, respeto.
consulta),
los ancianos en las culturas,
los ancianos y el calendano maya.
la familia (crianza y educacIón de los
hijos, salud, etapas de socialIzacIón
de los niños y niñas, parentescos),
complementariedad de género,
cooperacIón y ayuda en la famIlia,
el maiz y la sociedad guatemalteca,
cultura e interculturalIdad (ullldad en
la diversidad, respeto de la
dIversIdad, conv IvenCIa armólllca,
equIdad),
los mayas vistos por los escntores
guatemaltecos y extranjeros,
Guatemala multllmgüe y
pluricultural,
lucha contra la dlscnmmaclón,
derechos culturales (según los
Acuerdos de Paz),

1111 dellprendlzaje

Lenguaje Dos

Etapa (gradD) Competencias ArE
--

SEMI-
PRESENCIAL

de cuarto a sexto

grados
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Etapa (grado) Competencias Areas de aprendizaje Contenidos

SEMI- Lenguaje Dos - Guatemala en el mundo,

PRESENCIAL
- los continentes,
- los mapas,

de cuarto a sexto
- mi planeta Tierra,

grados
- el universo.
Salud y segundad
- salud flsica y mental,
- salud y economía familIar,
- el control de calidad de los

alImentos,
- anemia,
- epIdemia y peste.
Arte y recreacIón
- la mujer en el arte de hoy,
- pintura y plOtores,
- música y músicos,
- cantos y cantantes.
HIstoria
- religión e historia guatemalteca,

- historia de la comunidad y hechos
importantes,

- independencia en 1821,
- el siglo XIX,
- el siglo XX,
- presidentes de Guatemala.
IdIOma
- la lengua,
- formación de palabras,
- palabras agudas,
- parónimos con e, s, Z,

- palabras con e y qu,
- sílabas tónicas y átonas,
- palabras esdrújulas y

sobreesdrújulas,
- uso de la b y la v
- la h (iniCIal e intermedia),
- uso de la g,
- palabras con gue, guí, güe, güi,
- parÓnImos con b y v,
- uso de la x,
- formatos y documentos legales.

~...
1\'

l
;§'
iil
~

~
~.¡¡
"'0.. ::::"....
_....

a(1'
"e:
~t:
...3



~

~
~

~

'"2

~
~

Etapa (grado) Competencias . IAreas de aprendizaje Contenidos

SEMI- Conocimientos Trabajo Se desarrollan contellldos en los textos de

PRESENCIAL de producciones P-roductivo lenguaje para su postenor puesta en práctIca,

de cuarto a sexto
alternativas dentro o fuera de la escuela, asi como en los

minltal1eres comUnltanos, sm separación de
grados

El educando conoce los
sexos y en una dImensIón de respeto y rescate

recursos naturales de su
ambiental'

comunidad y los puede - telares,
utIlizar para diversIficar
la producción.

- bordados,
- cocma mejorada,
- conservacIón y uso racional de los

Habilidades de recursos naturales,
organización - huertos,
comunitaria - basureros escolares y

para el trabajo comunltanos con separación de
las materias,

El educando sabe la - aboneras orgánicas

Importancia de la - parcelas expenmentales:

organización para la - arroz,

producción y es solidario - maíz,

en la comunidad. - orgamzación SOCIal y laboral,
comumtana

Apropiación de la
- artesanías

complementariedad de
- costura,

los roles masculinos y
- hamacas,

femeninos
- morrales,
- piñatas,
- barro y cerámIca,

El educando conoce y - mimbre,
valora el trabajo del otro a - músIca
través de la práctica - Instrumentos

sistemática de actividades
generalmente reservadas
al "otro sexo".
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EtaDa (arado) Comoetencias Areas de aprendizaje Contenidos

SEMI- Competencias generales JI/tegrado el/ las En toda la etapa
PRESENCIAL "para la vida" áreas de

de cuarto a sexto
Lel/guaje, Dado que el sIstema es "semI-presencial", es

grados El educando' Lellguaje Dos y
diticll ejercer un control sobre estas

· cuenta con una alta Matemáticas
competencIas, a no ser que los matenales sean
aplicados en condiCIOnes simIlares a una

autoestlma, modalidad presencial (lo cual puede suceder
es capaz de opmar sobre durante los períodos del año cuando la mano de

cualquIer tema, con obra no es tan necesana o bIen cuando el

reflexIOnes personales y alumnado o los padres prefieran esta última

pertinentes, modahdad)

· tiene habIlidades En todo caso, el énfasis está puesto en la

comumcatlvas en los dos
capacidad de estudio autónomo, el cual requiere

IdIOmas,
de altos niveles de responsabilidad frente a la

· es responsable y
tarea, cunosidad y capacidad investigativa. Para
balancear la ausencia de situaciones

trabajador, curioso y comumcatlvas naturales en castellano en las
CrítICO, comumdades, se generalizan actividades de
· se IdentIfica con los expresión oral y comunicación en L,: la

problemas comunitarios, introducción de actividades que propicien la

· tiene concienCia reflexión crítica y el debate constituyen el punto

ecológica, de partIda hacia la interculturalidad.

· tiene habJlidades que

promueven la

mterculturalidad: sabe
confrontar su opinión con

la de los demás,
respetando las diferencÍas

culturales y de género.
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de la Escuela P(Jmafla Rural Bilmgue mt6rcultural

b) Estrate.gias

Para alcanzar las competencias detalladas en el cuadro anterior, es preciso determinar
algunas estrategias básicas que, SI bien no siempre son aplicables, deben regir el funcionamiento
cotidiano de la modalidad educativa en la medida de lo posible:

y los conocimientos propios de los educandos son los puntos de partida de
todo proceso educativo, pero este último no se limita a ellos ya que los
educandos necesitan que se les despierte la curiosidad para querer aprender
mas;

:¡... antes de llegar a evaluar los conocimientos o habilidades adquiridos, es
Importante asegurarse de que el educando haya tenido la oportunidad y el
tiempo necesario (el cual varía según los individuos) de discutir el concepto
enseñado (expresan sus pensamientos al respecto), de manipular (si se da
el caso. especialmente en matemáticas), de realizar abstracciones y ejercitar
con situacIOnes semejantes;

.,. todo texto o contenido matemático debe tener un sigmficado inmediato
para los educandos y, de ser posible, alguna función práctica (para la casa,
el juego, el campo, etc.), especialmente en los grados de la primera etapa;

?> los educandos necesitan un medio escolar atractivo, tanto a nivel afectivo
como físico: se proscribirá toda clase de castigos y se formará un ambiente
de aula llamativo, con muchos textos e ilustraciones en las paredes;

~ las habilidades adquiridas por los educandos en su lengua materna son
fácilmente transferibles a otro idioma, por lo que los docentes deben
asegurarse de que existen las condiciones mínimas antes de iniciar la
enseñanza del segundo idioma. En ciertas circunstancias (comunidades
indigenas con uso incipiente del castellano, entre otras), es posible considerar
el miclo de la enseñanza del castellano como Lz desde el segundo semestre
del primer grado;

~ para facilitar la adquisición de habilidades comunicativas en castellano, es
necesario instaurar actividades específicas (de aula, comunitarias o

01-------------------------- ESClrEI.A!> SIN FRONTERAS 1989-1999
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intercomunitarias), ya que generalmente no se encuentran las condiciones
idóneas en las comunidades;

~ en cuanto a las habilidades comunicativas generales (en ambos idiomas),
es necesario generar la producción escrita en el alumnado (periódicos
murales, periódicos escolares, cartas a familiares o padrinos, trabajos de
investigación, etc.) por la ausencia de textos en las comunidades;

~ se proscriben las planas y los ejercicios destinados a ocupar el tiempo, ya
que los educandos no necesitan llenar cuadernos para aprender mejor. Es
importante que el docente cuente con recursos didácticos numerosos y
diversificados para los alumnos que aprenden con mayor rapidez que los
demás o que se les facilite el uso de la biblioteca;

~ el educando tiene derecho a equivocarse, por lo que se estará propiciando
el uso de recursos didácticos como la pizarrilla individual;

~ el horario reservado para las clases es suficiente para el aprendizaje de los
educandos; no se darán a los alumnos tareas para realizar en casa;

~ el aula debe estar organizada para propiciar los intercambios, las actividades
individuales y de grupo, y la fácil comunicación (para ello se puede utilizar
mobiliario modulable, por ejemplo);

~ debe haber un espacio exclusivo para la biblioteca, donde los alumnos
puedan buscar informaciones o adquirir hábitos de lectura lúdica;

~ en las comunidades que cuentan con recursos suficientes, se recomienda
la implementación de los "rincones de aprendizaje";

~ los docentes deben ser modelos en las escuelas y las comUnIdades, tanto
con su comportamiento social como profesional, en especial al utilizar los
idiomas;

~ es importante mantener los vínculos entre el aula y las famIlias, con la
participación de estas últimas en algunas actividades y mediante
informaciones frecuentes acerca de los avances de los educandos;

~ el sistema educativo no debe provocar la repitencia de zrados; la observación
de esas tasas debería dar las pautas para mejorar el curnculo.

E..nu \, SL' FRmnR\' 1989-1999 0
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el Métodos

Para todos los .grados, se ha adoptado el método comunicativo, el cual privilegia la
construcción del conocimiento sobre la base de situaciones significativas para el educando
(dentro de su contexto sociocultural) y la adquisición de las destrezas de lectura y escritura
desde la expresIón oral, como un instrumento fundamental paragenerar interés y práctica.

• ~. En primer grado (presem:ial)

Se utiliza un método de lectura semigloballlamado "Método del reloj de arena",
basado en técnicas globalizadoras de lectura (reconocimiento de las oraciones y palabras
como imágenes u objetos) y en la descomposición de las frases y palabras en sonidos y
letras.

En teoria, el método se basa en
el aprovechamIento de situaciones
reales por parte del docente para
animar discusiones, las cuales
determinan la orientación del
estudio del día con la extracción de
una oración y una frase claves según
lo establecido por el docente. Apartir
de alli, se genera el proceso de
descubrimiento de la frase escrita y
de sus componentes (palabras) para
finalmente reconocer las letras que
las conforman. En la realidad, este
procedimiento requiere mucha
experiencia y largas capacitaciones
para mantener coherencia en la
enseñanza, por lo que se ha hecho
una adaptación, la cual se detalla a
contmuación.

Método del Reloj de Arena

01------------------------ EO¡CllELAS SIN FRONTERAS 1989-1999
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El aprendizaje se apoya en el uso
de ilustraciones (carteles elaborados con
situaciones reales conocidas de los
alumnos) y en la generación de
intercambios verbales sobre 10
representado. La presencia de la oración
clave y de la palabra clave en el mismo
cartel permite acelerar la comprensión
y el proceso de descubrimiento para
finalizar con el estudio detenido de la
letra clave (o del sonido clave). Luego,
la letra será combinada con otras para
formar nuevas palabras y oraciones.

esquema neg

Ii chlo naxklux Ji ixim. o',

De manera detallada, la primera
fase de "verbalización" permite el
fomento de discusiones sobre aspectos
tecnológicos, económicos, sociológicos,

etc. hasta llegar a la evocación de técnicas de agricultura, historia del pueblo, comercio
con otras áreas, etc. La misma discusión permite a la vez desarrollar estructuras mentales,
a veces subempleadas como las relaciones causa-efecto y la predictibilidad, la percepción
del tiempo como proceso lineal (y no como ciclo), la comprensión de principios y
transferencias a otros dominios, la síntesis y la crítica. Estas habilidades son parte del
aprestamiento mínimo requerido en el sistema escolar.

En la fase de lectura y escritura, el educando pasa por distintas etapas que son:
descubrimiento de la oración, memorización y descomposición. Luego, se extrae la palabra
clave para estudiarla y para descubrir el sonido (la letra:'~l) de la lección. Se procede
luego a escribir la letra (en el aire, la pizarrilla, el cuaderno) y nuevas palabras u oraciones
por medio de combinaciones entre la letra estudiada y otras aprendidas con anterioridad40

•

") Note que para las vocales del q'eqchl' -<1u ince (a, e, 1, o, u ysus respectivas vocales prolongadas aa, ee, 11,00, UU, yg10talIzadas a'. e',
i', o', u')- se han elabomdo C81teles especiales que pe,'mlten una clam diferenciación visual entl'e cada sorlldo,
.0 Durante los primeros meses, los educandos escriben palabms y omclones sm conocer algu nas de las letras que trazan (por
ejemplo, en la pnmem lecclon, los alumnos aprenden a "econocel' y formal' la letra CI cuando ya pueden leer la oración
li Ixq naxwa' h waJ, En este caso. se pl'ocUl'a trabajar con palabras cortas y sencillas a IlIvel de s,'afia. SIll embargo,
conocen el sentido de las palabms escntas.

E"'lttl \.... S" FNI"I.R\.... 1989-1999 G
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Es importante tomar en cuenta que en las dos fases descritas arriba se promueve el
desarrollo de actividades individuales y colectivas, así como se complementa el estudio
con juegos orales y escritos de lenguaje (con tarjetas, oraciones desordenadas en el
pizarrón, descomposición de palabras en sílabas, palabras y oraciones incompletas,
agrupaciones de palabras, dictados, ilustraciones de los trabajos, etc.),

FmI1 ~~ ~ En segundo grado (presencial)

Procurando mantener al educando como sujeto activo y participativo dentro de su

aprendizaje, sin perder de vista la importancia del papel del docente en la transmisión

de nuevos conocimientos con neolectores (las habilidades de lectura yescritura en segundo

grado son aún insuficientes para mantener la motivación y permitir la fácil adquisición

de conocimientos en los educandos), se ha elaborado un método de lenguaje que privilegia

los textos de carácter lúdico e integra contenidos sencillos de diferentes ámbitos (sociales,

naturales, etc,),

Se parte de la premisa de que los alumnos pueden comprender textos cortos e

i;liciar algunas reflexiones en torno a ellos, aunque de forma oral para no limitar su

expresión y creatividad, por 10 que se ha dividido la actividad en tres fases:

1- lectura comprensivaOectura silenciosa individual; lectura en voz alta por

el maestro; lectura en voz alta individual; contestación de preguntas de

comprensión41
; actividades orales sobre el idioma (gramática implícita,

ortografía, vocabulario);

2- desarrollo del tema-por parte del docente- con participación del alumnado

para completar los aportes del texto o relacionar algún asunto generado por

la discusión (la guia del docente proporciona algunas sugerencias al respecto);

3- al final del día, se trabaja la caligrafía a través de una actividad específica.

" Contestación en forma oral durante el prime semestre y luego por esclitoaltener aseguradas las habilidades sintácticas y
de escritura rápida de los educandos.

8f------------------------ ESC\lrt"'.. SIN FRONH.R.\," 1989-1999
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~~ m¡ En tercer grado (presencial)

El método empleado persigue fortalecer las habilidades adquiridas por los educandos
en los grados anteriores, así como desarrollar sus conocimientos académicos en diferentes
áreas. Para tal cometido, se generaliza y se otorga mayor espacio a las actividades de
lectura y escritura afianzadas en segundogrado, a través de textos más largos y portadores
de mensajes con mayor significado (los textos no requieren ampliación oral). Las
actividades desarrolladas con cada texto son:

1- lectura comprensiva silenciosa. individual y en voz alta,

z- contestación escrita a las preguntas de comprensión,

3- actividades sistemáticas sobre el idioma (gramática, ortografía, conjugación,
vocabulario) .

Por otra parte, con miras a promover en este grado nuevas modalidades de
aprendizaje, específicamente técnicas de estudio autónomo y aprovechamiento de los
conocimientos comunitarios, se ha incluido una actividad de investigación, la cual se
desarrolla individual o grupalmente según lo especificado en el material del alumno.

Todas las actividades mencionadas están supervisadas por el docente quien, además
corrige diariamente los trabajos para su retroalimentación al iniciar cada nueva actividad.
En los casos cuando el docente no está disponible por dedicarse al primero y segundo
grados, puede utilizar su guía para que los educandos se autocorrijan o auxiliarse con
alumnos monitores para que dirijan las correcciones.

m~ §!§lj De cuarto a sexto gro.do (semipresencial)

Para responder a las especificidades y necesidades de las comunidades rurales, los
textos están diseñados para ser utilizados en forma completamente autónoma, con el
apoyo de las bibliotecas escolares y la participación de los adultos y ancianos comunitarios
(en el caso del área de lenguaje), así como con la compañía del docente de la comunidad.

El método actúa como una herramienta para despertar nuevas curiosidades y
fortalecer las habilidades comunicativas necesarias para un pleno desenvolvimiento de
los educandos en la sociedad. Para ello, se desarrollan las actividades siguientes en los

E'><ul \." SI' FRo'''H\.'' 1989-1999 ------------------------0
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contenidos detallados anteriormente:

lectura comprensiva individual,
contestación a preguntas de comprensión,
investigación personal o grupal,
expresión individual por medio de pequeñas redacciones.

En algunos casos, se ha considerado oportuno agregar actividades de:

debate (sobre opiniones opuestas),
comunicación oral y escrita.

Con relación a este último aspecto, es importante considerar que la modalidad a
distancia no ofrece las condiciones idóneas para el fortalecimiento de las destrezas de
comunicación, especialmente en la segunda lengua (ver más adelante), por lo que se ha
establecido un ritmo presencial minimo de cinco horas semanales, repartidas así: dos
periodos de 1 hora y media cada uno dedicados al idioma castellano, un período de 1
hora para matemáticas y otro de 1 hora para el idioma q'eqchi'; se puede organizar un
penodo de una hora diaria adicional para los alumnos interesados en cualquiera de las
materias anteriores. Estos períodos se establecen en reuniones periódicas con los alumnos
y los padres de familia, y permiten además mantener el interés y la motivación del
educando por el estudio asi como su permanencia dentro del sistema escolar para su
posible seguimiento de estudios secundarios.

Para todos los grados, se enfatiza la participación del educando como sujeto actIvo
dentro de su proceso de aprendizaje. El desarrollo del pensamiento lógico y de la capacidad
de abstracción se basa, por otro lado, en técnicas que privilegian el uso de ejemplos y
conceptos con sentido y funcionalidad para los alumnos.

Para ello, se considera imprescindible el uso de recursos materiales concretos, el
aprovechamiento de los conocimientos matemáticos implícitos de los educandos y el
acudimIento frecuente a "situaciones-problemas" para relacionar los aprendizajes con
realidades cercanas.
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En el caso de la matemática maya, se procura despertar en los educandos una
conciencia acerca de la omnipresencia de la matemática en su vida cotidiana y su
cosmovisión, para llevarlos paulatinamente a relacionarla con la matemática como
ciencia.

~~ De primero a tercer grados (presencial)

El método persigue, para cada contenido, la aprehensión de los conceptos y
estrategias matemáticos básicos según el procedimiento siguiente:

1- Presentación del temay explicación de los objetivos específicos, con palabras
sencillas, claras y precisas.

2- Explicación y ejemplificación con objetos concreto~ de ser posible materiales
didácticos naturales como hojas, piedrecitas, semillas, etc., y unidades de
medida que se encuentren en la casa.

3- Manipulaciones y prácticas realizadas por los alumnos.

4- Explicación con numerales, signos matemáticos o representaciones
gráficas. Se inicia el trabajo puramente escrito, con ejemplificación y
aclaraciones. Se resuelven ejercicios en grupos.

5-lJercicios indIviduales en la pizarrilla, los cuales no dejan rastros de errores
(esta fase no se aplica en tercer grado).

16- Suficientes ejercicios en los cuadernos (pero sin exceso), relacionados, en

~
I la medida de lo posible, con alguna situación conocida de los educandos. Se

debe propiciar la participación de todos en la corrección (para primer grado,
se preparan los cuadernos con anticipación; en tercero, esta fase es la más
desarrollada y compleja).

Diariamente, se organiza una actividad de cálculo mental para ejercitar la agilidad
mental y las capacidades memorísticas y de predicción.

La numeración maya se constituye como un eje importante de estudio en la medida
que rige la vida familiar y comunitaria, principalmente en su forma oral.

Sin embargo, la decisión de integrar primero el sistema numérico arábigo dentro
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de los contenidos responde al uso creciente de dicha numeración en los quehaceres
cotidianos y su presencia absoluta en los pocos medios escritos presentes a nivel local.
Vale señalar que la incongruencia presentada en primer grado entre la enseñanza del
sistema arábigo y el manejo oral sistemático de la numeración maya en la familia y la
comunidad (particularmente para los números menores) ha sido "solucionada" (de
manera no completamente satisfactoria) con la adopción al oral de los números en
castellano 42.

~ De cuarto a sexto grados (semipresencial)

El "método de autoformación semipresencial para el ciclo de educación
complementaria", en su serie matemáticas, propone mayormente contenidos en lengua
q'eqchi', los cuales deben ser completados por los textos proporcionados por el Ministerio
de Educación.

Puesto que se ha buscado reunir temas valorados por ser el reflejo de una cierta
categoría de pensamiento matemático más que por su carácter científico (dentro de la
concepción occidental del término), el tratamiento que se les da es similar al llevado en
las actividades de lenguaje:

lectura comprensiva individual,
contestación de preguntas de comprensión,
investigación personal o grupal,
expresión individual por medio de pequeñas redacciones.

En relación con los métodos para matemáticas del MINEDUC, se han evidenciado
estos últimos años ciertas mejoras que han motivado a la institución para utilizarlos en
las aulas a partir de cuarto grado, siempre y cuando se proceda a una selección de los
contenidos y se mantenga paralelamente el estudio de la matemática maya con los
materiales de ESf.

'" En otras palabras, toda la enseñanza se realiza en idioma q'eqchi', pero los números se pronuncian en castellano. Esto se
debe a la incompatibilidad entre el concepto de número dentro de los sistemas decimal y vigesimal. Además, se complica la
situaCIón al conocer que la numeración maya no suma unidades a las decenas antedores (caso del sistema arábigo) sino que
las su ma dentro de la veintena siguiente.
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De acuerdo con las observaciones realizadas con anterioridad en el presente
documento, el método debe propiciar gradualmente la transferencia de las habílidades
adquiridas por el educando en su lengua materna hacia la segunda lengua que se le
quiere enseñar, siendo en este caso la lengua oficial del país, en tanto se ubica ésta como
lengua franca, es decir como idioma de interrelación entre los distintos pueblos que
conforman la nación.

Para completar satisfactoriamente esta tarea, es importante comprender que el
aprendizaje de la L

2
para cualquier niño mayahablante se debe realizar según el orden

siguiente: 1. escuchar, 2. hablar, 3. leer, 4. escribir. Desde esta perspectiva, el Instituto
de Lingüística de la Universidad Rafael Landivar ha creado un método que ESCUELAS SIN

FRONTERAS ha ido utilizando en sus escuelas desde el año 1991 con resultados satisfactorios.
La única variante que puede darse a la hora de aplicar dicho método es el momento de
su inicio, ya que según los niveles de bilingüismo comunitario, existen inclinaciones ya
sea hacia el primero o segundo grado.

• ~ • En primer grado (presendal)

Pese a las presiones recurrentes de algunos padres de familia en las comunidades,
se ha optado por no incluir actividad formal de castellano como L

2
en este grado. Sin

embargo, vale señalar que la modalidad frecuente de escuelas multigrados es favorable
para las situaciones de aprestamiento oral en castellano, ya que los alumnos del primer
grado se encuentran diariamente inmersos en un ambiente comunicativo distinto sin
tener que participar en él, lo cual facilita su sensibílización y curiosidad. Así mismo,
queda bajo el libre juicio del docente realizar algunas prácticas de tipo lúdico con los
educandos y asentar ciertos hábitos escolares en la segunda lengua si lo considera
pertinente ("buenos días", "adiós", por ejemplo).
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• ~!! El En segundo grado (presencial)

El método persigue la adquisición de habilidades orales básicas de comunicación
(comprensión, vocabulario, estructuras, pronunciación) mediante situaciones
significativas para los educandos. Se lleva a cabo la actividad todos los días durante
cuarenta y cinco minutos, según el procedimiento siguiente:

"1/ El aprendizaje se divide en tres momentos fundamentales: interacción
(ejercitación oral con todos los alumnos), integración (con grupos
pequeños) y personalización (expresión individual).

"1/ La enseñanza parte de situaciones conocidas de los educandos (reales o
sobre carteles) para, por medio de la descripción o la dramatización,
afianzar nuevas estructuras y nuevo vocabulario.

"1/ Para facilitar la adquisición de estos últimos, se hace uso de ejercicios de
repetición, completación o sustitución, preguntas-respuestas y
transformación.

"1/ En el tiempo dedicado a la enseñanza, se recurre a un vocabulario sencillo
ya técnicas de participación para facilitar la pérdida de ansiedad y timidez,
y generar espontaneidad y creatividad del alumnado.

"1/ Las lecciones principian con un espacio de motivación en lengua materna
(de 2 a 5 min.). El resto del período debe darse exclusivamente en castellano,
sin recurrir a la traducción.

En las condiciones de monolingüismo existentes en el área q'eqchi', es interesante
notar 10 difícil que es la formación de habilidades reales de comunicación (fluidez,
expresión natural con entonación y ritmos adecuados), pese a los niveles aparentes de
los alumnos en las aulas respecto al vocabulario y la pronunciación43 ,

Ante tal situación, Esr promueve, desde ese grado, la realización de encuentros
mensuales entre las aldeas llamados "días de castellano", en donde se organizan
actividades y concursos de dramatización, declamación, redacción y dictados en L

2
•

'.< Ver al respecto el análisis de las habilidades lingüísticas en el capítulo 5.
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• ~. En tercer grado (presencial)

El método busca reforzar las habilidades orales adquiridas en el grado anterior
mediante nuevas situaciones comunicativas, significativas para los educandos. Además,
enfatiza el perfeccionamiento de la pronunciación de algunos fonemas que no son propios
del idioma materno y el uso de estructuras gramaticales más complejas (de acción). La

actividad se lleva a cabo todos los dias durante cuarenta y cinco minutos, según el mismo
procedimiento.

En este mismo grado, y a partir de junio, se procede a la transferencia de lectura y
escritura, cuyo desarrollo se da paralelamente a (y no después de) la parte oral ya
mencionada, por lo que durante el segundo semestre el horario total para L

2
es de 75

minutos cotidianos.

Por 10 tanto, además de reforzar e incrementar el manejo del castellano oral ya
alcanzado, el método se propone afianzar las habilidades de lecto-escritura de los alumnos,
ya adquiridas en L], para llevarlos a comprender palabras, oraciones y textos breves en
la segunda lengua. El cuidado de otros aspectos tales como la pronunciación, el ritmo,
etc. en las actividades de lectura, también permite fortalecer la parte comunicativa del
segundo idioma.

Dado que los educandos ya tienen establecidas sus capacidades de lectura y escritura,
y cuentan con un vocabulario minimo en castellano, en esta segunda fase se recurre a
los procedimientos siguientes:

ejercicios y juegos de observación y lectura,
lectura comprensiva de textos sencilIos44 ,

lectura en voz alta individual,
contestación de preguntas de comprensión,
copia, dictados y caligrafía,
dramatizaciones.

H Se realiza en un primer tiempo el estudio con la letras comunes de los idiomas castellano y q'eqchi' para luego propiciar
el descubrimiento de nuevasgrafías propias del castellano (f, v, ñ, d ... ).
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• ~. De cuarto a sexto grados (semipresencial)

Con la premisa de que los ejercicios de comprensión y expresión oral y de lecto
escritura desarrollados en la primera etapa se consideran suficientes para promover el
desarrollo de estrategias cognitivas más complejas en los idiomas materno y segundo del
educando, se inicia la etapa semipresencial con un recordatorio y un reforzamiento
básico de las adquisiciones anteriores para, rápidamente, otorgar al castellano la calidad
de lengua de enseñanza en igualdad de condiciones que con el idioma q'eqchi'. Por
consiguiente, el método utilizado es el mismo que en L

1
para los mismos grados (ver

arriba).
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o 8. AdmÍnÍstracián del curricul0

al Recursos didácticos

A raíz de la ausencia casi total, a nivel local, de recursos didácticos adaptados al
modelo definido por ESCUELAS SIN FRONTERAS, la institución se dedicó desde un principio a
producir textos, guías y otros insumas necesarios para el desenvolvimiento minimo de
los docentes y de sus alumnos en los grados del CEF, tratando a la vez de aprovechar al
máximo toda producción que pudiera enriquecer las bibliotecas escolares (libros de
cuentos, textos especializados, etc.), así como los recursos mínimos entregados anualmente
por el Ministerio de Educación (cuadernos, lápices, entre otros45

).

Por otro lado, ESP, consciente de los riesgos de la no-sostenibilidad de tales materiales,
y por ende de la propuesta educativa entera, esperó hasta contar con mejores garantias
(como la firma de los Acuerdos de Paz, el diseño de la Reforma Educativa y los apoyos
confiados de ciertos donantes como USAID -a través del proyecto EDUMAYA-) para
efectuar el salto y completar el nivel primario.

En ambos casos, es interesante notar la aceptación y el reconocimiento de tal tarea
por parte de las autoridades educativas nacionales y locales, tanto con relación a los
contenidos como a los métodos didácticos empleados.

No obstante, vale señalar que en todo momento se procuró evitar una desproporción
entre la calidad, la cantidad y los costos de los materiales producidos (por una parte) y
las realidades y capacidades locales desde un punto de vista de continuidad (por la
otra). En decir, la libertad curricular con la que se contó nunca ha sido motivo para
producir "cualquier cosa" en cualquier momento: todo recurso didáctico responde a
una necesidad bien identificada y en ningún momento es superfluo; no se han multiplicado
los textos, más bien se han integrado sus contenidos y evitado los cuadernos de ejercicios
impresos; no se han impreso materiales a colores (excepto las portadas), a pesar de que
siempre se ha buscado que sean atractivos y bien ilustrados; no se han multiplicado las

.. Note que la distribución de las regiones educativas en el país no síempre permite contar con estos recursos, por lo que la
mstitución ha tenido, en ciertas ocasiones, que proporcionar también estos últimos matedales. Por ejemplo, el municipio de
lxcán, situado al norte del departamento de Quiché, pero únicamente accesible desde Cobán, raramente recibe lo que le
corresponde ya que todo queda centralizado en Santa Cruz del Quiché, y le es imposible al supervisor de Ixcán trasladar
dichos recursos desde ahí ¡;>ara Cantabal y posteriormente hasta Ixcán.
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páginas cuando no ha sido necesario. En fin, se ha procurado mantener el modelo en
una dimensión realista, aunque con tinte de reforma.

En la linea de los "textos", se han elaborado a lo largo de los años:

• mantas serigrafiadas para el primer grado, con elementos generadores
para la enseñanza de la lengua materna;

• manuales de textos en lengua materna y segunda lengua con sus
respectivas ilustraciones;

• cuadernos de ejercicios para matemáticas (para copiar los ejercicios en
los cuadernos de trabajo);

• guías didácticas para los docentes, para las
materias de lenguaje y matemáticas;

• materiales diversos como cancioneros, guías
de actividades deportivas, etc.

cuaderno Mate
segundo grado

Concretamente, se han producido los materiales siguientes (pág.91):
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N° Título Idioma Guía Texto demo auto- Otro Grado Notasfonna-
clón

I }ucanjelanK1II1 KawresmK q eqcm ./ aprestam.
2 Xmtaw cmK 1I0K fU nu q eqCh1 ./ pnmero
J IX.k' anjelanKIl J¡ aj! -xb een na aj- q eqchl ./ pnmero
4 INahulaK Ch1 WU 1I0k ru hu q eqcm ./ segundo
) IManCl11ta castellano ./ segundo c. UKL
Ó I M1XltO y Manchita castellano ./ segunda c. UKL
I .Xk anjelanlGl J¡ nahulaK chl ... q eqchl ./ segundo

IS XI< anjelanlGl J¡ ajl -xkaO" na aJ- q eqchl ./ segundo
~ xwaJ chlK xnawo'al Xkomon q eqchl ./ tercero L tomos
10 Xk'anJelanlGl h TwaJ LmK... q eqcm ./ tercero
11 AJleb'aal -xkab' na aJ- q eqCh1 ./ segundo
IL lona y toma I castellano ./ tercero c. UKL
u xK'anJelanK1l1J aJI-i'Ox na aJ- q eqch1 ./ tercero
14 IAJleo'aal rox na aJ- q eqch1 ./ tercero
1) I Jj Ichanqo ex kok'al q eqch1 ./ toOos cancIOnero
lb I AJ K utUl o"e re roksmKlIlJ ... q eqchl ./ pnmero
17 H Ichanqo ex KOK al XKaO" raqal- q eqcm ./ tooos cancIOnero

, lIS ArqUltextos matematlcas bllmgue ./ cuarto
IlJ ArqUltextos q eqchl q eqch1 ./ cuarto
LV ArqUltextos castellano castellano ./ cuarto
LI ArqUltextos q eqchl q eqchl ./ qumto
22 IArqUltextos castellano castellano ./ qumto
LJ ArquJtextos matematlcas bHmgue ./ qumto

I L4 I Mlxlto castellano ./ segundo c. UKL
I L.) .Alas de cuero oJlmgue ./ tooos comlco

:ló ArqUltextos q eqchl q eqchl ./ sexto
LI ArqUltextos castellano castellano ./ sexto
L.IS ArqUltextos matematlcas oJlmgue ./ sexto
2lJ Vlctor y t lora castellano ./ cuarto
JU Tono y J::::ma2 castellano ./ tercero c. UKL
J:l IliUla '1 ono y J::::ma 1 castellano .¡ tercero c. UKL
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El proyecto también hace uso intensivo de pizarrillas individuales -para los primeros
ensayos escritos de los alumnos durante los cursos de matemáticas y lenguaje-, de tarjetas
y carteles de cartulina elaborados por los docentes, de afiches y de titeres (para la actividad
de castellano oral) y acude, en la medida de lo posible, a recursos naturales del lugar
(hojas, piedras, etc.).

Es obvio que, a pesar de haber efectuado varias revisiones y validaciones de los
materiales didácticos, persisten ciertas debilidades que pueden valer criticas y justificar
nuevos ajustes. Recordemos entonces que la presente propuesta educativa no pretende
ser más que una contribución a los profundos cambios que merece nuestro país.

b) Elaboración de textos v materiales bilingües

Producir textos sobre temáticas nuevas y en lengua q'eqchi' no es tarea sencilla.
Muy a menudo, es difícil reunir personas aptas para redactar (especialmente en lengua
maya) y se enfrentan generalmente a dificultades que no han sido previamente resueltas.

A raíz de las diferentes etapas de producción de textos vividas en ESf, se han
evidenciado algunas normas útiles para elaborar materiales educativos:

~ Consideraciones generales

.... Primero, es importante recordar el postulado de que "la idea que los escritores se
hacen de las competencias lingüísticas de los lectores determinará el estilo y la
complejidad sintáctica o léxica de los textos elaborados", por 10 que precisa definir
ante todo un perfildellector(edad, grado escolar, intereses, experiencias, motivación,
formación, capital cultural, competencia lectora, rol frente al lector, dificultades,
prejuicios frente a la lectura, qué lee, por qué lee, en qué situación lee) yel papel del
docente en su aprendizaje.

... Es importante no olvidar que los materiales no están solamente destinados a los
alumnos sino también a las personas que pueden ayudar en el estudio. Es más, en
condiciones donde reina el analfabetismo, su impacto puede y debe ser mucho más
amplio que el espacio escolar formal.
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~ Consideraciones técnicas

... La primera aclaración permite definir aspectos "físicos" del material, tales como
tipos de letras, espacios entre líneas, glosarios, etc.

... Para los textos destinados al autoaprendizaje escolar, los contenidos deben
complementarse con orientaciones, comentarios y preguntas para motivación, apoyo
a la lectura y evaluación constante de las lecciones.

... El término "textos" se refiere a diferentes modalidades de presentación de las
informaciones, incluyendo las gráficas, los esquemas, los mapas, entre otros.

... Respetando los principios de aprendizaje, se debe tratar de respetar las lógicas
siguientes: de lo conocido a 10 desconocido, de 10 concreto a lo abstracto, de 10
simple a 10 complejo, de 10 más interesante a lo menos interesante.

... La estructura de los textos debe permitir resaltar la información principal y no
hundirla entre informaciones inútiles.

... Los textos no deben presentar la información como si fuera un hecho definitivo,
pero sí elaborarla de modo que presente situaciones problemáticas que el educando
irá resolviendo según una lógica investigativa.

... Los textos no son simples depósitos de información verbal. El redactor debe pensar
en la interacción texto-imagen, la distribución de los textos en la página, la interacción
texto-lector, el lenguaje utilizado (vocabulario, estilo... ).

t:t:> Consideraciones sobre 1Q bilingüe

Producir textos en uno u otro idioma (caso de la etapa presenciaD sólo requiere de
ciertas habilidades individuales creativas, de redacción y de indole pedagógica. Sin
embargo, para los grados de la etapa semipresencial (CEC), la mayor incógnita sigue
siendo la dimensión bilingüe de los materiales producidos, por lo que se definieron las
orientaciones siguientes, particularmente para los textos elaborados en L" (el caso no se
da con la L

I
): •

... Los textos son realmente "bilingües": en este caso, los temas introductorios de los
textos pueden aparecer en idioma maya o en forma bilingüe mientras el cuerpo del
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texto aparece en castellano (de la misma manera como se introduce una actividad
de español oral con el q'eqchi' como recurso motivacional) .

... Los textos aparecen en castellano y son reforzados con un glosario bilingüe, el cual
permite poco a poco la constitución de un diccionario individual para cada alumno4';.

el Horarios para escuelas multi-grados
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Asumiendo que la modalidad de "escuela multigrados" rige en la mayoría de las
comunidades rurales que ESF atiende (yen general del país47), y considerando que esta
situación merece un tratamiento particular, ESCUELAS SIN FRONTERAS ha elaborado distintas
propuestas de horarios, las cuales ofrecen todas las combinaciones posibles de grados
para la primera etapa (CEF).

"Esta segunda opción es la que prevalece en los Arquitextos.
"Cualquiercombinación entre dos ymásgradosde la primaria. La escuela unilaria es la que reúne a t.ocloslosgradosdela pl'lll1luia.
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Los horarios están estrechamente ligados con los métodos, de tal modo que resulta
muy difícil cambiar uno sin tocar a la organización del otro. Como se puede apreciar en
el ejemplo presentado arriba (modalidad con tres grados), las áreas en gris son las que
corresponden a la presencia del docente con los alumnos del grado respectivo. Cualquier
cambio a esta estructura (reordenación de las materias, reubicación de ciertas actividades
dentro de las materias, etc.) destruye la annonía del conjunto y provoca falta de atención
de los alumnos, actividades inconclusas, etc.

d) Profesionalización de docentes: formación. capacitación v acompañamiento

Es indudable que el proceso de diseño curricular, al aceptar la necesidad de una
atención educativa equitativa e integral de los pueblos rurales de Guatemala para su
completo desarrollo, debe tomar en cuenta la preparación de los recursos humanos
como el medio único para alcanzar sus propósitos.

En esta perspectiva, la formación del docente responde a la visión transformadora
definida con anterioridad, para la cual se le proveerá de las herramientas que se
consideran necesarias, es decir la propuesta pedagógica completa. Con ella y su "saber
hacer" personal, debe poder contribuir al crecimiento de las potencialidades locales y a
la creación de un sistema de reciprocidad en el que se beneficiarán tanto los educandos
como las familias y la comunidad en general.

Sin embargo, la realidad del sistema de formación docente nacional no deja entrever
la existencia de un recurso adecuadamente preparado para esta tarea entre el gremio
magisterial (ver el punto "perfil de los educadores", pág. 26). En estas condiciones, es
imperativo acudir a un recurso humano menos calificado como lo es el promotor de
educación, el cual puede presentar inicialmente deficiencias académicas, pero está más
cerca -que el maestro titulado- de las necesidades, las motivaciones y el lenguaje de las
comunidades donde ejerce, lo cual facilita su inserción y la del programa educativo
bilingüe en las comunidades. Vale mencionar finalmente que un recurso humano menos
calificado (y generalmente menos directivo) facilita los procesos de democratización
social y del saber, al dejar que las comunidades incrementen su autoridad y capacidad
de acción en la solución de los problemas que los afectan.
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Hay que resaltar que las exigencias hechas a los docentes bilingües son mucho más
altas que lo común, ya que se espera de ellos que provean un ambiente de aprendizaje
óptimo y que esto se realice en dos idiomas distintos. Además, deben considerarse otras
habilidades especiales como la técnica pedagógica que utiliza a los padres de familia
como recurso didáctico, asi como el abordaje educativo desde perspectivas culturales y
socioeconómicas locales. Dentro de ese esquema, el docente, con un perfil académico
inicial bajo, es llevado principalmente a adquirir nuevos conocimientos y habilidades
fundamentales para su labor y su superación personal. Además, para el tratamiento de
los temas de vital relevancia cultural, se da énfasis especial al fortalecimiento de valores
y orientaciones culturales en el promotor.

Para ello, se parte de la premisa de que el análisis critico de la experiencia constituye
la mejor técnica de capacitación, por lo que todo el proceso se fundamenta en la

teorización a partir de la práctica cotidiana, desde el momento de la contratación del
promotor. Así, luego de una semana de observación y práctica en el aula de un docente
experimentado, el promotor-aprendiz inicia su proceso de profesionalización con la
formación de destrezas técnicas directamente relacionadas con el modelo pedagógico y
el ejercicio cotidiano de la docencia. Más adelante, a lo largo de los años cuando recibe
capacitación4B

, el promotor se verá reorientado y fortalecido de acuerdo con las
necesidades técnicas o cognoscitivas identificadas por la organización.

La capacitación debe ser vista como un proceso continuo donde la práctica docente
se ubique como parte nuclear, llevando al promotor a constatar su desarrollo y crecimiento
personal en el marco de talleres específicos organizados en tres o cuatro ocasiones al
año, reforzando de esta manera su deseo de saber más y de seguir adelante para un
mejor empeño. Este sistema de alternancia, necesariamente más largo que el sistema
tradicional, se presenta en el esquema siguiente:

•• Se ha definido un proceso mínimo de cinco años con la modalidad propuesta por ESF para que un promotor pueda
graduarse despues del básico.
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,
FORMACION DOCENTE EN ALTERNANCIA

CapacitaciónTécnica: -apropiación de lametodología
- fonnación teórica
- interacciónescuela-comunidad
-asesoramiento en el aula

Jl 3 Talleres 3 T.a1lere.s 3 Ta1.lems
anua1l:s anuales 1IIlWlles

NivelaciónAcadémicaSecundaria
(opcional)

esquema n011

La primera etapa de formación la conforma básicamente la práctica inicial seguida
de cursos intensivos sobre aspectos metodológicos y de desenvolvimiento docente básico
(dos semanas en total).

No es sino hasta después de unos meses de práctica supervisada que se principiará
con la capacitación del promotor en torno ala fundamentación teórica de su labor. a su
papel dentro de la escuela como catalizador de aprendizajes y dentro de la comunidad,
asl como sobre la base de las observaciones efectuadas. Esto se realiza durante talleres
(de una duración promedio de diez días) y cursillos presenciales de capacitación (de
dos a tres días). los cuales facilitan el intercambio de las experiencias así como su
cuestionamiento crítico y constructivo antes de retornar a la práctica. Los mismos talleres
y cursillos permiten la socialización del conocimiento individual y colectivo para generar
una reflexión de conjunto sobre temas relevantes así como la adquisición de nuevos
conocimientos, la aprehensión de técnicas de confección y de uso de los materiales
educativos de la institución. En fin., se practica la vivencia de la metodología que se
propone desarrollar en las aulas.
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Se destaca la labor de acompañamiento por parte del persona! técnico de la
institución como una sección medular del proceso formativo de los promotores: en estas
ocasIOnes (de una a dos visitas al aula en el mes), el supervisor observa, verifica el
cumplimiento de los planes y de los horarios, controla el respeto de 10s pasos de la
metodologIa, se asegura de la participación efectiva del alumnado y de sus resultados,
averigua la realidad de la vinculación entre la escuela y la comunidad... en fin, procura
visualizar la dinámica general de lo observado para inmediatamente después de clases,
efectuar ajustes con el docente con base en la búsqueda de alternativas. Parte de las
conclusiones está también reinvertida en la preparación de los talleres de capacitación
ya mencionados, si es necesario.

En un modelo de profesionalización que se desarrolla como un movimiento alterno
entre aula y salón de capacitación, es muy dificil contar con un plan de capacitación
preVIO. Sin embargo, sobresalen -de los distintos talleres organizados desde el año 1990
algunas temáticas básicas que se van dosificando según las circunstancias:

Capacitación técnica (presencial - 5 años)

didáctica del aprestamÍento aplicada a la etapa preparatona
(método de preprimaria acelerada) de ESF

didáctica de las matemáticas aplicada al método de ESF

didáctica de la lecto-escritura de la lengua materna aplicada
al método de lenguaje de ESF

caligrafía

didáctica de la enseñanza de una segunda lengua aplicada al
método de castellano de la L"RL

actividades extraaula

planificación educativa y técnicas de evaluación

manejo de aulas multigrados

orientación en actividades asociativas

autogestión educativa y desarrollo comunitario
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Formación académica básica (presencial o a distancia)

~ Nivelación (3 años)
pedagogía general
psicología general y del niño
cultura maya
derechos humanos
escritura, lectura y gramática del idioma q'eqchi'
escritura, lectura y gramática del idioma castellano
medio ambiente
salud y seguridad infantil
género
legislación y administración escolar

~ ForJ111JCÍón superior (2 años)

• Área social
sociología de la educación
filosofía universal y maya
interculturalidad
identidad y derechos de los pueblos indígenas
salud y educación en salud
historia de Guatemala y Centro América
historia de la educación en Guatemala
ecología y conservación del medio ambiente
desarrollo comunitario

• Área psicopedagógíca
pedagogía
didáctica general
didáctíca de estudios sociales
didáctíca de las ciencias
didáctica de la educación moral
didáctica de la educación ambiental y del trabajo
productivo
didáctica de la educación estética
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• Área de destrezas básicas
literatura guatemalteca
literatura infantil
estadística aplicada a la educación
biología general y ecosistemas de Guatemala
matemáticas
física
idioma español
técnicas de investigación y planificación
participativa
principios de supervisión escolar bilingüe
introducción al desarrollo curricular
elaboración y evaluación de proyectos educativos

En términos metodológicos, los diferentes contenidos se desarrollan de acuerdo
con el enfoque formativo ya mencionado ("3. partir de la práctica") yen el idioma más
apropiado según las circunstancias. Sin embargo se recurre a veces a la modalidad
magistral tradicional (o a la lectura critica de documentos) con los temas que no se
pueden relacionar con una práctica particular. En el caso de la capacitación a distancia,
se acude al sistema de los módulos autoinstructivos, los cuales fomentan el autoestudio
de los promotores y la elaboración de "textos paralelos49

", habiéndose formado
previamente en el promotor la capacidad de aprender El aprender.

Con relación a los idiomas de capacitación, se ha establecido que los contenidos
tratados determinan el ''idioma portador". Es decir que los temas relacionados a las
enseñanzas, las prácticas y las relaciones del ámbito cultural local se dan en la lengua
del promotor, ya que este mismo idioma se utilizará luego en el aula Yla comunidad. Los
contenidos de carácter universal o referentes a la enseñanza de la segunda lengua se
transmiten en castellano.

• <. El texto paralelo es un material elaborado por el estudiante con base en su vivencia y con base en lasactividades sugeridas
en los módulos. Fste ejercicio, que noes necesariamente una redacción, le permite desarrollar su creatividad y su capacidad
lnvestigativa a la vez que incrementa sus conocimientos y su habilidad de expresión (oral, escrita, artística, etc.). El texto
paralelo es finalmente el instrumento princIpal de evaluación del aprendizaje del promotor.
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Dado que la capacítación sigue el orden de los grados atendidos, la proporción
del castellano respecto al idioma materno es creciente en tos cursos impartidos, lo que
tiende a su vez él reforzar las habilidades lingüísticas de los participantes en la segunda
lengua, la cual manejan a veces con dificultad.

Para una representación esquemática de la política lingüística de capacitación, se
propone el diagrama siguiente:

Grndo

Idioma de capacitación

Idioma de enseñanza

Política lingüística

esquema n012

e) Planificacián v evalua.cián

Para la ejecución rigurosa de cualquier modalidad educativa, se debe hacer énfasis
en los diferentes niveles de planificación, desde el nivel del aula hasta las acciones de
capacitación. Desde ese punto de vista, se evidencia en el país una deficiencia seria
como resultado del mismo sistema educativo, el cual no ayuda a la formación en el
guatemalteco de hábitos de anticipación o visión a mediano y largo plazo. De ello deriva
que la habilidad para organizar de manera sistemática cualquier tarea requiere ser
construida en los distintos sujetos del proceso educativo mediante actividades específicas
como lo muestra el detalle de los contenidos de formación que aparece arriba.
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Aprehender el proceso educativo en su conjunto (por etapas o de toda la primaria)
para realizar una planificación coherente de la labor pedagógica, no es asequible a
cualquier docente y mucho menos a un promotor debutante. Tampoco es concebible
que estas destrezas puedan adquirirse a través de unas cuantas horas de capacitación,
por 10 que es necesario familiarizar a los educadores con el manejo de planificaciones
establecidas para luego, con la acumulación de experiencia, llevarlos paulatinamente a
realizar modificaciones y aportes creativos.

De tal manera ue: " ,

c::> La planificación docente anual (contenidos, progresión) está definida dentro
de las guias didácticas entregadas a los promotores.

c::>
La planificación mensual (dosificación de los contenidos según la progresión
de la guia Yde acuerdo con el calendario especifico de cada año) se entrega
preparada al promotor debutante. Los distintos talleres de capacitación
enseñan a elaborar dichos calendarios con base en las guías.

La planificación pedagógica semanal o diaria corre a cuenta del docente;
se le hace entrega de un "cuaderno de preparación" donde debe realizar su
planificación personal de acuerdo con 10 especificado en el calendario
mensual, integrando toda característica relevante del grupo de alumnos que
atiende (si atiende tres grados simultáneamente, su preparación debe integrar
en una misma página estos grados y reflejar claramente los momentos cuando
los estará atendiendo y cuando los alumnos laborarán de manera autónoma).
Esta planificación es objeto de control en cada visita de seguimiento por
parte del personal supervisor de la institución (cumplimiento del calendario
mensual, preparación de los ejercicios... ).

Así mismo, las actividades relacionadas con la profesionalización de los promotores
se rigen bajo un sistema de planificación que, si bien no responde a una visión tan

organizada, sí merece suficiente anticipación para la preparación de los temas
desarrollados.
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c::> La planificación de las capacitaciones básicamente procura integrar
el "pensum" detallado arriba y los resultados de la síntesis de todas las hojas
de seguimiento durante el período que precede al taller. En ella se definen:

• los contenidos,
• el ordenamiento de los temas a lo largo del taller según una dinámica que

evite el aburrimiento de los participantes (alternar aspectos prácticos y
teóricos, entre otros),

• la duración de cada tema,
• los responsables de preparar y dirigir las actividades (estos últimos se definen

entre el personal técnico de la organización -el cual es también personal
supervisor- o bien con invitaciones especiales).

En la planificación de las actividades, queda bajo la responsabilidad del
faci.l:i:tador la elaboración de fichas de preparación (con un formato único),
que incluyen:

• tema,
• objetivos,
• pasos detallados para la ejecución de la actividad,
• modalidad(es) de evaluación.

Estas fichas están recopiladas p1:lZ'8 su reuti1iza.ción eventual en activi.d;ules
similares.

Es importante comprender que todo el proceso de planificación mencionado sólo
tiene razón de ser si queda sujeto a otro proceso paralelo e inmediato de seguimiento y
evaluación. Sin este último, no puede haber retroalimentación eficiente y, por lo tanto,
reajustes o reformulaciones en el modelo educativo.

La evaluación debe ser constructiva (formativa) para proveer de sugerencias
teóricas y técnicas destinadas a mejorar todos los niveles del modelo, desde los aprendizajes
de los educandos hasta el rumbo general del proyecto; se han diseñado distintos
instrumentos de evaluación para responder a cada situación. Uno de ellos, aplicado en
el aula y la comunidad, recopila distintos aspectos esenciales de forma analítica para
contribuir al mejoramiento de las acciones: la hoja de seguimiento.
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La hoja de seguimiento
permite:

• una observación de
clase (control de la
correcta ejecución de
las materias
planificadas de
acuerdo con el
calendario mensual y
con los pasos
establecidos en las
guias, interacciones en
el aula, etc.),

una ayuda en la
preparación de la
siguiente clase, de
acuerdo con las
observaCiones hechas,

• un control del
trabajo de preparacion
y correccion de los
cuadernos de los
alumnos,

• un detalle de las
actividades de
nivelación o
formación académica
del promotor,

un resumen de las
actividades realizadas
con la comunidad.
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Por otra parte, en cuanto a la evaluación general del modelo educativo:

La evaluación de los alumnos se realiza mediante dos técnicas:

• evaluación formal individual (trimestral) a nivel cognoscitivo, afectivo y
psicomotor, en los dos idiomasso;

• evaluación de habilidades generales -especialmente de las destrezas
lingilisticas- de modo informal, por medio de muestras.

q La evaluación de la práctica docente se efectúa por medio de la "hoja de
seguimiento" ya mencionada.

q La evaluación de la formación académica a distancia.se realiza mediante
los "textos paralelos" ya descritos.

q En cuanto a los talleres y cursillos, las modalidades de evaluación varían
según los casos:

• en el control de adquisición de conocimientos, se procura enfatizar más las
capacidades de comprensión y del análisis que las habilidades memorísticas
de los promotores;

• la evaluación de las destrezas técnicas se basa en la observación y calificación
de los comportamientos esperados, individual y en grupo. En esencia, se
miden los niveles de desempeño y los resultados de los participantes durante
las actividades planificadas a lo largo de los talleres, enfatizando los avances
que puedan darse en la apropiación de los contenidos tratados.

Todas las observaciones y evaluaciones quedan plasmadas en los informes
elaborados por los facilitadores después de cada actividad, los cuales permiten definir
los alcances y dificultades encontradas para mantener una secuencia coherente entre
los talleres, acorde con las necesidades de los participantes.

Note que cada taller da lugar a la realización de un balo.nce individual por parte
de los promotores en torno a todas las actividades llevadas a cabo, el cual se incorpora
dentro de las proyecciones de capacitación siguientes.

,o La evaluacIón de los educandos para la segunda etapa aún sigue en discusión, dada la naturaleza y las condlciones en las
que se realiza el aprendizaje no formal. Ver al respecto algunas reflexiones al final de la primera parte de este documento.
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La evaluación de impacto se efectúa de manera informal en cada visita de
campo. Una parte de ella queda plasmada en la "hoja de seguimiento"; no
obstante, vale señalar que se valora muy especialmente la opinión del
supervisor acerca de cada caso. Con ello, se controla:

• el impacto sociocultural,
• el impacto en el área de relaciones interculturales,
• el impacto en el área de la participación comunitaria,
• el impacto en la participación femenina,
• el impacto en el área de organización y desarrollo.

o 9. Comunidad educativLl y currículo

La construcción de un currículo culturalmente relevante con dimensión intercuitural
se hace posible cuando se integra a la comunidad en su definición, su administración y
su evaluación permanente. Sin embargo, la participación en estos niveles no deja de
provocar dudas e interrogantes: ¿cómo esperar que los padres de familia y los
comunitarios rurales en general puedan identificar completamente las necesidades que
debe solucionar el sistema escolar formal si tienen de él una concepción muy reducida
por no haber estado nunca escolarizados? ¿Hasta qué punto la escuela debe reproducir
los esquemas educativos practicados en la familia? ¿Debe la escuela rural ser un centro
abierto a toda la comunidad, integrando todas las edades para propiciar un mejor
desarrollo? ¿Cuáles son los aspectos que los comunitarios pueden realmente definir,
administrar y evaluar en la escuela sin romper con los requerimientos del sistema
educativo oficial?

Si bien es cierto que existe una verdadera expectativa comunitaria en cuanto a la
formación de competencias básicas en la escuela (leer, escribir, contar, hablar español)
y de manera más vaga acerca de una preparación a la vida laboral, muchos padres del
área rural consideran que son suficientes las primeras para incorporarse dentro del
mundo adulto, con la preparación al trabajo que les brinda la familia. Por otro lado, al
igual que ha ocurrido siempre con todas sus demandas destinadas a mejorar sus
condiciones de vida, la falta de coincidencia entre su demanda educativa y la oferta de
la escuela ha ido generando descontento y finalmente desinterés, del cual es muy dificil
distanciarse. Es muy común y comprensible que personas analfabetas expresen su
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incapacidad de inmiscuirse dentro de este mundo visto como muy lejano.

Conscientes de estas realidades y luego de otorgar varios niveles de protagonismo a
las comunidades en el ámbito curricular, ESCUELAS SIN FRONTERAS ha llegado a generalizar
10 siguiente:

.,,¡ Calendarios: la propuesta de calendario anual en vigencia en las
comunidades (un mes de descanso a medio año) resultó de las negociaciones
entre la organización y las comunidades para contrarrestar el ausentismo
escolar derivado de los períodos de siembras y cosechas. La aplicación del
"Plan 22" responde también a consultas realizadas en las comunidades.

.,,¡ Horarios: la jornada matutina y los horarios aplicados en los distintos
grados de la primera etapa (CEF) responden a inquietudes expresadas por
los padres de familia en cuanto a la edad de sus hijos y a las tareas que
efectúan cotidianamente en la casa o en el campo.

.,,¡ Modalidad semipresencial (CEC): se estableció sobre la base de comentarios
de los padres acerca de las ausencias repetidas o de la deserción de sus
hijos e hijas mayores después del tercer grado. La modalidad, por su grado
de flexibilidad y de negociación con la familia, ha permitido niveles de
retención inesperados.

.,,¡ Contenidos: al enfrentarse con la dificultad de reunir textos de alta carga
cultural, la institución se dio a la tarea de recopilar la tradición oral, desde
cuentos y leyendas hasta valores y costumbres. Se organizaron "consultas",
principalmente con ancianos para acumular nuevos contenidos e incluirlos de
manera sistematizada dentro de los materiales de la etapa semipresencial CEe.

.,,¡ Métodos: el hecho de relacionar el proceso educativo con la práctica
individual y comunitaria así como la promoción de actividades de
investigación entre el alumnado, convierten el contexto comunitario en
un espacio privilegiado de aprendizaje donde, tanto ancianos como padres
y jóvenes tienen la oportunidad de interactuar, de expresarse y valorar sus
conocimientos.

.,,¡ Filosofía: al presentarse el currículo como fundamento y alternativa para
un desarrollo equitativo, nace un compromiso reciproco entre la
comunidad y la escuela.
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Finalmente, la aprobación de los cambios curriculares efectuados por ESF con base
en 10 anterior, constituye en sí una validación de la propuesta. No existe mejor evaluación
que la que ofrecen las comunidades al enviar a las escuelas a sus hijos e hijas hasta el
sexto grado de primaria, desafiando todas las estadísticas nacionales de incorporación
al sistema y de supervivencia escolar (ver el análisis de estadísticas en el capítulo siguiente).

o 10. Fortalecimiento de la capacidad organjzativa local

Fuera de las consideraciones del párrafo anterior, todos los especialistas coinciden
en que es altamente recomendable facilitar la participación de los adultos de la comunidad
en el nivel administrativo de la vida escolar. Sin embargo, la poca disponibilidad de los
padres y madres, así como los factores ya mencionados, generan un distanciamiento
que sólo la perspectiva del manejo de fondos financieros puede quebrantar, tal como
sucede con la propuesta de PRONADE. En este sistema, el Ministerio de Educación
otorga a la comunidad organizada el derecho legal de administrar los fondos que necesita
para asegurar el funcionamiento de su escuela: salario de los docentes, adquisición y
distribución de útiles escolares y valijas didácticas, compra y preparación de la refacción
escolar. Es de reconocer que, previamente al experimento realizado con PRONADE en
Izabal, ESCUELAS SIN FRONTERAS había conocido extremas dificultades para conseguir la
participación local por medio de las organizaciones existentes (tradicionales o no), por
10 que fue acogido positivamente este nuevo planteamiento.

Como 10 veremos en el último capítulo, esta propuesta tiene sus lados negativos,
pero es innegable que permite el establecimiento de relaciones nuevas entre la comunidad
y el mundo escolar así como la creación y el reforzamiento de una verdadera identificación
de los adultos con las problemáticas del sistema educativo en general. Podría decirse que
conforma, dentro de un esquema educativo formal abierto hacia la comunidad, el
contrapeso (de la comunidad hacia la escuela) necesario para un funcionamiento
equilibrado y durable del modelo" l.

Visto desde otra perspectiva, la experiencia de la organización ha enseñado que no
se puede prescindir de cierto nivel de organización de los docentes, quienes son como la

" SIempre y cuando se tomen en cuenta a nivel del MINEDUC las recomendaciones de las organizaCIones que aplican el
sIstema de PRONADE en las comunIdades rurales.
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segunda rueda de la carroza: el éxito de sus servicios para con las comunidades (y por
lo tanto el de la modalidad educativa en su conjunto) depende en gran parte de su
identificación con la propuesta educativa innovadora que aplican y de la motivación
que presenten. Para ello, es importante la confianza que brinda el pertenecer a un gremio
"privilegiado", el cual asume, a nivel institucional, la responsabilidad del experimento.
Con el fortalecimiento de la misma organización52 , el grupo de docentes puede volverse
el mejor instrumento de divulgación y aplicación del modelo, participando así en la
construcción de condiciones para su sostenibilidad técnica y conceptual.

'" En esa linea, se ha estado apoyando la creación y el funcionamiento de las asociaciones ASEDBI 4 (Asociación de Educadores
Bihngi.les del Área 4) en Ixcán y ADEBQ'I en Izabal (Asociación de Educadores Bilingües Q'eqchi' de Izaba]).
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v-ANÁLISIS COMPARATIVO DE ESTADíSTICAS
Y OTROS RESULTADOS

D 1. Introducción

Los datos presentados y analizados a continuación han sido recopilados de manera
sistemática por medio de instrumentos concebidos especialmente para el efecto desde el
año 1995 en las comunidades atendidas por ESCUELAS SIN FRONTERAS en el departamento de
Izabal.

Vale señalar que análisis semejantes se efectuaron en las comunidades del Área 4
de Ixcán y de Fray Bartolomé de Las Casas donde opera la organización, pero para el
presente documento de sistematización, se ha considerado que lo oportuno es presentar
lo más relevante de los resultados obtenidos, es decir los que provienen de las comunidades
que se beneficiaron del apoyo durante un período mínimo de cinco años seguidos.

Por consiguiente, se podrá apreciar a continuación un estudio llevado a cabo en 28
comunidades de El Estor y Livingston, Izabal, cuya población escolar atendida a finales
de 1999 ascendió a 1853 alumnos distribuidos en los cinco primeros grados de la
primaria.

Para mayor entendimiento de los alcances de la modalidad implementada en dichas
comunidades, se operarán algunas comparaciones con el sistema oficial, según estadisticas
proporcionadas por el Ministerio de Educación Nacional, la dirección de la DIGEBI
(nivel CEF) y las supervisiones de educación de los municipios de El Estor y Lívingston,
Izaba!. En algunos casos, con el afán de estudiar datos realmente comparables":; se han
introducido valores del departamento de Alta Verapaz, por considerar que las
características de los municipios atendidos por ESF se asemejan más a este último.

Finalmente, cabe mencionar que, con el deseo de reunir más informaciones, se
realizaron algunas extrapolaciones para ofrecer proyecciones significatívas.

;, Las estadistlcas oficiales para Izabal incluyen, aparte de El Estor y Lívingston, los municipios de poblaCión ladina de
Morales y Pue110 Barl'los, por lo que no reflejan la realidad indígena que prevalece en los dos ptimeros.
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o 2. Inscripciones

En las áreas rurales, los procesos de registros estadísticos (preinscripciones escolares,
censos, inscripciones... ) presentan dificultades que el sistema oficial persiste en negar,
aduciendo la necesidad de reunir datos en fechas específicas. Asi, en contextos donde
reina la incertidumbre para el mañana, es particularmente notable y comprensible la
ausencia de los padres a la hora de efectuar las preinscripciones en el mes de septiembre
para el año siguiente. Se están negando de esta manera las realidades socioculturales y
una cierta libertad de criterio de las poblaciones, al suponer que todos los padres de
familia a nivel nacional tienen claridad en cuanto al futuro próximo de sus descendientes.

Las comunidades atendidas por ESf no escapan a esta situación, por lo que se
considerarán como "inscritos" los educandos que realmente aparecen en los Cuadros
PRIM de fin de año, generalmente en cantidad mayor a la de los registros de inscripciones
iniciales.

a) Evolución

En este apartado se considera de manera comparativa la evolución del número de
inscritos de las promociones ingresadas en 1995 y 1996.

A título indicativo, aparece la distribución de género para cada año.

Escuelas Sin Fro nleras ·Izabal
EvolUCión del numero de mscntos

en lapnmera promoción

Escuelas Sin Fronteras ·lzabal
EvolUCIón del numero de Inscntos

en la segunda promocIÓn
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El inicio del programa en 1995, en comunidades antiguamente desatendidas,
provoco la inscripción de la gran mayoría de la población en edad escolar, sin
consideraciones de edad. Fue así como se presentaron en primer grado niños y niñas de
7 a 14 años, provocando deserciones fuertes durante los años siguientes por parte de los
mayores.

La estabilización del programa durante el año siguiente generó un movimiento de
inscripciones más realista, con edades entre 7 y 9 años. Esta población escolar, más
estable debido a su edad, se mantuvo hasta 1998 en una proporción de 62% para luego
caer en 1999 a 40 %. Es notable la ruptura exístente después del tercer grado, la cual
demuestra que aún existe un alto nivel de abandono (20% de la población inicial) entre
las dos etapas (entre el CEF y el CEC). Se prevé que la población será relativamente
estable en los años siguientes, lo cual indicaría que los educandos inscritos en el CEC
están detennínados a completar el ciclo, pese a otras obligaciones que tengan.

No se conocen con exactitud los datos del sistema oficial, pero se estima que los
abandonos entre tercero y cuarto grados ascienden al 30%.

b) Tasas de escolarizacián

AqUÍ se lleva a cabo el análisis según dos
perspectívas diferentes: dentro del programa y
en comparación con las indicaciones del
sistema oficial.

La primera gráfica nos indica que la
población escolarizada varia entre el 56.3% y
100% de la población total en edad escolar,
según Las comunidades. El rectángulo
corresponde al intervalo entre el 25 y el 75
percentil y nos muestra que la mayoría de las
comunidades presentan entre 80 y 100% de
escolarización. Finalmente, la mediana (o
percentil 50) se valora en 85.1 %, lo cual N

corresponde al porcentaje promedio de Oc:

~cobertura escolar en las escuelas del programa. :ro
C>

Coeficiente de escolarización
respecto a la población total

- ESF1999-

100
100 ,~;-- .............. -----,

100

851

80

75+'----

"'F"------+-------

InscrIpciones
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Para completar la información, he aquí la comparación con datos ofíciales,
expresada como "incorporación al sistema":

l1li Población
escolanzada

G Población no
escolanzada

incorporación sist.
oficial Alta Verapaz

incorporación SISt

oflclallZABAL

Incorporación ESF
Izabal

0%

Tasa de incorporación al sistema
(porcentaje de población escolanzada

respecto a la población total en edad escolar)

Se evidencia claramente que la modalidad educativa de ESCUELAS SIN FRONTERAS ofrece
una mejor cobertura que el sistema oficial local, presentándose como una alternativa de
fuerte impacto si se hace la comparación con los resultados preocupantes del
departamento de Alta Verapaz.

c) Supervivencia escolar

El siguiente dato representa la proporción de educandos que alcanzan un
determinado grado en un tiempo establecido.

En este apartado se realizó un análisis comparativo entre la promoción ingresada
en 1995 y la ingresada en 1996, la cual es más representativa de los aportes generados
por el modelo:
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Los puntos marcados en las gráficas indican los niveles de supervivencia hasta
quinto grado sin repitencia (punto más bajo) y de supervivencia tata! hasta el mismo
grado (es decir en más de cinco años).

Éstos permiten, primeramente, indicar que la primera promoción ha sufrido fuertes
dificultades al no dejar que más del 25.9% alcanzara el quinto grado sin atrasos y
confirmar que la alta deserción no permitió que más del 37.0% completaran este grado.

También se puede determinar que la estabilización de la población escolar en la
segunda promoción y los beneficios traídos por el programa han pennitido que el 40.2%
de los alumnos inicialmente inscritos llegaran a! 50. grado en el tiempo normal (sin
repitencia) y aproximadamente un 52% lo hiciera en mayor tiempo, dejando a menos de
la mitad de los inscritos en el abandono durante el mismo plazo.

En el sistema oficial rural, se estima que no más de un 25% de la población rural
llega al quinto grado en el tiempo mínimo y que no pasa del 40% la población escolar
que llega finalmente a este grado.
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dJ Distribución por grados

Por "distribución" se entiende la manera como están repartidos los educandos de
las 28 escuelas entre los grados de la primaria, en porcentajes.

Este ejercicio permitió la elaboración de las gráficas siguientes para el año 2000,
con base en los datos de preinscripción.

OlstnbUClon de la población escolar
Escuelas Sin Fronteras

J.zaba12DDD S:egJm::to grmo
22%

~'~rm~
~'~hJ.:Q.

18%

16%

~llI'I:1ogTJJ:Io

pnlT",g""'(A':'0:0

24%35% -
, ;.'

o O,,,,,g'adOCEF
75%

DIStribUCión de la poblacIÓn escolar
sector OfiCial ti Estor

_12000

DfStrtbUClón de .la población escolar
Sector Oficial Llvmgston

Izabal2000

Pnmergrado
38%

CEF
75%

15%
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Se evidencia una distribución mucho más equilibrada en las aulas de ESF que en
las del sistema oficial local, caracterizadas por su alta población en los tres primeros
grados (64% en vez de 75%) y una repartición desigual y decreciente. Por otra parte, la
población inscrita en los tres grados del CEe (etapa semipresencial) equivale a más de
una tercera parte de la población total en ESF cuando no pasa de una cuarta parte en el
sIstema oficial.

Estos resultados, al demostrar la capacidad de retención del alumnado dentro del
sistema escolar de ESF reflejan, a la vez, mejores condiciones de aprendizaje, mejores
resultados académicos y mejor integración del mundo escolar en la comunidad.

D 3. Rendimiento

El rendimiento general del programa aplicado por EsCUELAS SIN FRONTERAS en Izabal
se compara en el siguiente cuadro con el sistema oficial y se estudiará su evolución en el
período 1995-1999.

Escuelas Sin FronieiiS-~ iZabal
Comparación de resultados escolares año 1998 con el sistema oficial

80% r'

Promoción

OóflCllll ATta Veo:p.azIM-IÑEOUC)

1:J000000lE Elltor I UWlQ:stgn (SupBMIIOTl)

iJOfl(';lollZabAl (MINEDUC)

OeSFlmbal

Deserción

Realizando comparaciones con los resultados del sector oficial para el año 1998
(últimos datos disponibles), se demuestra que el nivel de rendimiento es mayor en las
escuelas que aplican el modelo de ESF (79.9%) que en las demás. Nótese además que la
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comparación con el MINEDUC no es tan fiable al abarcar el dato dos municipios no
representativos.

Sin embargo, el aspecto donde más se destaca la organización es en relación a la
tasa de deserción general (7.4)%, la cual se ubica sobre la mitad del valor más bajo
tomado como referencia (14.2% según datos de las supervisiones educativas de Lívingston
y El Estor); resultado muy alentador que pone de manifiesto la eficiencia del modelo
para las áreas rurales q'eqchi' de Guatemala54 •

Prorroción Escuelas Sin Fronteras 95-99

._-----_.- ._----

1995 1996 1997 1998 1999

La evolución de los resultados de promoción escolar durante cinco años demuestra
una tendencia general hacia el aumento, pese a dos "fallos" que se explican de la manera
siguiente: en 1996 se introdujo por primera vez la modalidad multigrados (primer y
segundogrado), la cual conllevó una desatención inesperada del primergrado y resultados
decepcionantes al final del año escolar. Los promotores lograron superar esta situación
durante los dos años siguientes (1997 y 1998) para finalmente en 1999 conseguir
resultados insuficientes, probablemente debidos a la sobrecarga de trabajo generado por
la fase final de sus estudios de profesionalización (estudio intensivo a distancia,

54 El Anuario Estadistico de la Educación para 1998 indica una tasa de deserción a nivel nacional para el área rural de
17.7% (4.4% a nivel urbano).
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preparación de textos paralelos, investigaciones de campo y reuniones mensuales para
la preparación del seminario).
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El estudio de la gráfica anterior (1998) permite hacer el señalamiento de ciertas
deficiencias del modelo por el limitado rendimiento de los educandos en primer grado.
Esto se debe básicamente a la corta duración del aprestamiento, a la dificultad de aplicar
de manera óptima la metodología en aulas multigrados y a las características de las
familias rurales que no se convencen con facilidad de la necesidad de la permanencia
cotidiana de sus hijos pequeños en el aula (no se obliga a un niño o niña de 7 años a ir
a la escuela si por alguna razón tiene otros deseos o intereses... ).

Sin embargo, al comparar los resultados obtenidos en las 28 escuelas de ESF con
los datos proporcionados por las supervisiones de educación locales, evidenciamos los
alcances que tiene el modelo de EsCUELAS SIN FRONTERAS al facilitar una mejor promoción
en primer grado y en todos los niveles de la primaria (gráfica página siguiente).
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gráfica n° 10

El análisis de las tasas
de abandono efectuado en
los puntos anteriores nos ha
llevado a la conclusión de
que la modalidad educativa
de ESf no sufre
comparaciones con el
sistema oficial. Sin
embargo, cabe notar que
esta situación no es el
simple resultado de un
interesante concurso de

,.; Ul deserción es el abandono voluntatio del educando por razones de orden familiar y laboral o por mlgraclon, edad mayor
requerida para el grado, pérdida de interés o falta de comprensión. Ul expulsión define el "abandono provocado" por el
mismo sistema (por razones lingüísticas u otras) o por desacuerdos personales. Esta segunda opción es la que caracteriza
mayormente el sistema educativooficial en el área rural,al considerarse las altas tasas de abandono.
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circunstancias: las cifras alcanzadas en la actualidad son el reflejo de un currículo
socialmente y culturalmente relevante que sabe atraer y retener a los educandos así
como el fruto de un lento y paciente trabajo de sensibilización de las poblaciones adultas.

La gráfica anterior demuestra una evolución rápida de la deserción hacia valores
muy bajos. Recordemos que la cifra del año 1995 (17%) se debe a la realización de
inscripciones que facilitaron el ingreso de alumnos(as) de todas edades en primer grado.
Por otra parte se "vaciaron" literalmente dos aldeas por problemas de tierras.

Tomando en consíderación las posibilidades de deserción o expulsión, es muy
probable que la modalidad de ESF haya provocado algunas expulsiones durante los
primeros años, a pesar de que es particularmente difícil apreciar la responsabilidad de
los docentes o del programa en estos casos. No obstante, se tiene conocimiento de que las
cifras de los dos últimos años fueron causadas mayormente por casos. de enfermedades,
migraciones de familias enteras (muy comunes entre los q'eqchi'), uniones y
casamientos...

Finalmente, anaIizand.o las diferencias de deserción según los grados, es posible
concluir que:

Escuelas Sin Fronteras - lzaba11998
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Primer Segundo Tercer Cuarto QuInto
grado grado grado grado grado

- La deserción es mayor en primer grado por las mismas razones que las que se
consignaron para explicar el bajo rendimiento en este grado.

- El abandono aumenta en los grados del CEC por las necesidades laborales de los
alumnos (en ESF significa que dejan el estudio de los módulos y no llegan en los
momentos presenciales).
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o 5. Asistencia

Con el afán de diseñar una propuesta curricular relevante y consciente de ciertas
características de las áreas rurales, EsCUELAS SIN FRONTERAS inició en 1995 un seguimiento
mensual de la asistencia del alumnado a cada escuela, basado en el registro cotidiano de
las ausencias.

Con este ejercicio se logró trazar una gráfica (curva más baja en la representación
de abajo) cuya caracteristica principal es la repetición y acumulación de las ausencias
hasta llegar a niveles críticos en el mes de junio para luego estabilizarse alrededor de un 89%.

Como medida correctiva, se propuso a las comunidades, en 1996, la aplicación de
un mes de descanso de medio año (únicamente para los alumnos) y, con su aprobación,
se organizó una serie de charlas de sensibilización sobre la importancia de la asistencia
de los alumnos y la posibilidad de concentrar algunas actividades agrícolas en el mes de
junio para poder contar con la participación de sus hijos e hijas.

- El aumento de los promedios
de asistencia mensual y anual.

Los efectos en los años
1996 (año siguiente) y 1998
(año de mejor asistencia en el
periodo) se pueden constatar
en la misma gráfica. La
medida permitió:

- La estabilización anual de
la asistencia del alumnado.

octubreagostojunioabril

Escuelas Sin Fronteras
BJolucián de la Asistencia anual

febrero

S6%

94"

S6%

94"

!.".

Es también interesante
notar que el mes de septiembre
(segundo período agricola del
año para las tierras bajas y

calientes de lzabal) también presenta una ligera baja de asistencia cada año, aunque no
tenga las mismas implicaciones en cuanto al rendimiento de los educandos.
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- El exceso de tareas y
responsabilidades en los docentes
en la última fase de sus estudios
de profesionalización en 1999
generó desatención de este
aspecto y baja en la asistencia.

Escuelas Sin Fronteras 95·99
Evolución de la Asistencia

La observación de la evolución de la asistencia hasta la fecha nos permite concluir
que:

-La pertinencia del modelo y la
labor de concientización
realizada con las comunidades
por parte del personal de la
institución y los docentes
permitieron asegurar una
creciente participación de los
educandos.

o 6. Género

Asumiendo que no es posible fomentar el desarrollo comunitario sin una
participación equitativa de todos y todas y conocedor de la realidad del área q'eqchi',
EsCUELAS SIN FRONTERAS se dio a la tarea de analizar los niveles de presencia de las niñas en
las aulas para diseñar estrategias apropiadas.

La constatación de un fuerte desequilibrio en la primera promoción (ver primera
gráfica, año 1995) llevó a la institución a buscar alternativas, por lo que emprendió dos
tipos de acciones, a partir de 1996:

Labor de sensibilización de los docentes (en su mayoría varones) para que
facilitaran un balance en las inscripciones y en la participación equitativa en el aula
y para que se constituyeran en multiplicadores al organizar charlas con los padres de
familia en las comunidades.

Labor de concientización sobre temas de género en las aulas con niños y niñas,
por medio del "Programa de la Niña" del Ministerio de Educación.

ESCUELAS SIN FRONTERAS IgS9-1999 ------------------------8
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Estos esfuerzos tuvieron inmediatas repercusiones en la segunda promoción al
permitir una inscripción más equilibrada, como lo indica la segunda gráfica (primeras
columnas para el año 1996).

Es interesante observar además que la evolución de género en las dos promociones
se hizo de manera muy distinta: en la primera, constituida de alumnos y alumnas de
todas las edades, se acentuó la separación al desertar masivamente las niñas (ya se
mencionó que se casan con menor edad que los varones). En cambio, la segunda
promoción reunió niños y niñas de edades más cercanas, lo cual facilitó, junto con las
pláticas de concientización, una evolución gradual hacia una perfecta equidad de
oportunidades.

La integración de todos los datos relativos a la repartición por géneros permitió la
elaboración de las gráficas presentadas a continuación, las cuales indican que:

El modelo educativo de ESf propicia una creciente conciencia comunitaria de
género, la cual se evidencia en las inscripciones de primer grado, cada vez
más equilibradas (según preinscripciones para el año 2000 y proyecciones
para 2001).
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Una proyección para el año 2001
en cuanto a la población general (la
cual excluye la promoción 95
saliente) estima la proporción en
51. 7% - 48.3% a favor de los
varones.

A pesar de arrastrar desde 1995 una
promoción muy desequilibrada en
términos de género, se reducen año tras
año las diferencias.

~ I Dferencl8s según sexos en las rratrículas generales
o
c:

~
¡;:::
'roa,

Al efectuar comparaciones con el sistema oficial, se llega a las conclusiones
., 56.

s_entes '1 - -""""-...."",,," I

I 55%-¡-,...............",;....,.;,..;r
I

50%

45%

....
o
e

(:,:~~~)s:;:::s:o~~:: u=::acA~~NV: M::oe~C =: C~~~ta ~
98 98 -tUa,

56Tomando para FSF la proyección para 2001 por ser ésta la única en reunir los seisgrados y por no considerar la promoción
de 1995, que no es representativa.
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La distribución de los inscritos por sexos es muy preocupante en el área rurap7
en todo el territorio nacional y debe ser tratada con seriedad.

- Aún son insuficientes los alcances en el tema de género en ESF pero sí reflejan
ciertos cambios que deben ser reforzados.

o 7. Habilidades lingüísticas

Debido a la complejidad y al carácter innovador de la propuesta curricular planteada
en el presente documento, la medición de las habilidades de los educandos en su lengua
materna y en la segunda lengua constituye una preocupación permanente (así como
debiera de ser para todo programa de ed~"cación bilingüe) para su cuestionamiento
constructivo, a fin de coadyuvar a la aplicación de medidas correctivas que propicien
mejores aprendizajes, especialmente en la lengua franca oficial.

Con tal propósito se utilizaron anualmente distintos instrumentos entre los cuales
se destaca una evaluación diagnóstica del idioma castellano oral, aplicada en dos
momentos del segundo grado, como parte ' ~l método elaborado por el Instituto de
Lingüística de la Universidad Rafael Landívar.

El análisis de los resultados obtenidos revela que:

<Xl

o
c::

40 60
rl

80 100 ~
_ ~_~__~_. ~~__--' C)

20

Comunicación

L.... _

IPronunciación

n valuaCi.Jn Diagnóstica de
Castellano Oral en segundo grado
Resultados en enero y en octubre

I
I

" También, en el sector urbano no hay equidad entre los inscritos, ya que el 52.3% son varones.
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- El método sí propicia de manera general la formación de habilidades de
comunicación, pese a que la práctica del segundo idioma está reservada al
aula en la mayoría de las comunidades. Nótese que los educandos cuentan con
habilidades básicas que son las que pueden haber adquirido algunos de ellos en
sus comunidades58

•

- las habilidades de pronunciación se desarroJJan con facilidad en los alumnos
que ya cuentan con las bases necesarias en su lengua materna. Al facilitar el
aprendizaje de los fonemas propios del castellano, el método logra su propósito
de elevar las capacidades en un solo año.

Como contribución al esfuerzo de mejoramiento de la propuesta de EsCUllAS SIN
FRONTERAS, la Doctora Julia Becker Richards puso a disposición de ESF un instrumento de
medición de habilidades orales y de tecto-escritura aplicado en otro proyecto bilinzüe
en 1995. Su aplicación en las 28 escuelas de la presente muestra brindó información
altamente valiosa en cuanto al desarrollo de las destrezas mencionadas en toda la primaria,
tanto en la lengua materna como en la segunda lengua del educando rural q'eqchi'.
Igualmente permitió confirmar que las orientaciones curriculares tomadas en el proyecto
eran correctas, aunque necesitarán afinaciones para alcanzar formar en los niños y las
niñas el perfil de bilinzüismo aditivo deseado.

Se aplicaron cuatro instrumentos (a nivel oral y de lecto-escritura en L
1

y Lz> con
cinco alumnos de primero, tercero y quinto grados en cada escuela, 10 cual suma 140
alumnos para cada grado y prueba, Y420 educandos evaluados en total.

Habilidades Orales en Ll y L2

'''~n~~l?l!l!h'f'~~'f!lf'ai'iW··t;,··.~¡~~tjlj!:!'¡¡;-t.<><{~';;~;~~~P-$j~~:~!!::''''¡~': ~~~
!lO •• __ ........

70

graficano19

5' Sin embargo, la gráfica no refleja la disparidad que existe en±re ciertas comunidades donde las habilidades iniciales de
comunicación de segundogrado en L. pueden ser casi nulas o bastante desarrolladas.

Considerando que la
modalidad educativa aplicada
en las escuelas controladas es
uniforme en su parte curricular,
se señalan ciertos factores
propios de cada comunidad
(políticos, económicos, sociales,
geográficos ... ) como causantes
de la variedad de los resultados
presentados a continuación:
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Los punteos sobre 100 oscilan Habilidades de Lecto-Escritura en L1 YL2
entre 35 y 96.2 en las habilidades

~~a~:~t:i:~~:~~san de 8.4 a 97.4 1:~ ,"y~~:,:'/') Wc,',' ";tJ,y' ,,!:t\',:';;>' ;1
Las gráficas elaboradas con I1

I

::,~~:':~ " ' .' .. ' ,.' ' J' ,
, May. 50 •

base en el promedio de los 420 [' L••••• 40' ._\"< "~,,.;' . "¡""'':;''''. '. ,'"
E8:;:ntura Y__~Y~Ny,/:;;i¿:" -i'~YS'~~/!'~ Y~M'f¡;'- ~O'f'~ -''\nl~f,~ I

educandos indican que tanto las i c........ 30 P,'m,,,",... I T.,e",",'" ! Qu'nto9'."

habilidades orales (gráf. 19) como 11Lecto~EscrlturaMay8 404 I 748 8&4

las de lecto-escritura (gráf. 20) se I IL.ct•.""',''''.c.....,''". 306 ,,,.7 603

desarrollan paralelamente en los dos gráfica n'2D

idiomas, con un ligero acercamiento gradual del castellano oral hacia el q'eqchi' (17.1
puntos de diferencia en primer grado; 7.7 en quinto grado). Los avances en castellano
oral son más pronunciados entre el primer y el tercer grado debido al énfasis dado a la
parte oral en este periodo.

No es de sorprenderse por otra parte que existan habilidades de lecto-escritura
formadas en primer grado, ya que la medición se realizó en el mes de agosto. En cuanto
a los resultados del castellano para ese mismo grado (recordemos que ESF introduce la
Lz hasta el segundo grado), se explican por la particularidad de las pruebas aplicadas,
las cuales miden destrezas de comprensión, discriminación, identificación... por medio
de textos cortos y gráficas. Otra explicación probable para dicho resultado es que los
alumnos de primergrado hayan iniciado un proceso individual e interno de transferencia
de las habilidades adquiridas en L¡ hacia el castellano, el cual les posibilita tener una
comprensión básica en Lz y realizar algunos ejercicios escritos.

Finalmente, la unificación de
los resultados permite trazar la
gráfica de evolución del bilingüismo
(a la derecha), la cual evidencia el
mantenimiento de una situación de
bilingüismo dominante maya pese a
los esfuerzos desplegados para
otorgar al castellano un papel más
protagónico conforme pasan los
grados.

gráfica n'21

Habilidades Idiomáticas generales

p_"m_"-=-"'_.d'_--,-_T_.rc_.,-=-",_,,,_-+-_aulntogradO
~2 n3 ~4

----+------~--

387 647 805
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En completa congruencia con los principios de aprendizaje en el educando (las
destrezas comunicativas de escuchar y hablar son las primeras en desarrollarse), las
gráficas anteriores (gráf. 22) demuestran que existe una diferencia muy importante a
favor de las destrezas orales en los primeros grados de la primaria bilingüe, tanto en
lengua materna como en una segunda lengua.

DesLrezas Básicas Generales

Sin embargo, la
convergencia de estas
competencias a nivel de
quinto grado permite
concluir que la
modalidad educativa de
ESCUELAS SIN FRONTERAS

propicia paulatinamente
la formación de destrezas
básicas de manera bien
balanceada, lo cual puede
ser considerado como
muy relevante dentro de
una cultura oral.

Finalmente, en la misma oportunidad se procuró comprobar que las diferencias
entre los resultados obtenidos en cada comunidad se deben a factores de orden estructural,
por lo que se diseñó y aplicó un diagnóstico completo en 1999 (para evaluar 61 aspectos
sociales, económicos, políticos y otros) cuyos resultados permitieron el cálculo de un
Coeficiente de Desarrollo.
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Relación entre el Rendiniento Escolar
y el nivel de Desarrollo de las com.midades

24232216 19 2 21
COellCll!l1le de Desarrollo
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La interpretación de la gráfica 24 acerca de la relación entre los Índices de
Rendimiento Total de Lenguaje para cada comunidad (promedios de las calificaciones
obtenidas en las cuatro pruebas) y el Coeficiente de Desarrollo demuestra la estrecha
vinculación que existe entre los dos aspectos y justifica la búsqueda de estrategias para
promover la superación comunitaria.
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VI - REFLEXIONES

o J. De la lengua, la cultura y 10 intercultural

En la "aldea global" de este fin de milenio, los idiomas y las culturas, aparentemente
lejos de uniformarse, tienden a conformar una nueva mezcla de experimentación e
innovación donde las sociedades más o menos desarrolladas aprenden y se benefician
de las demás, con efectos positivos y otros menos deseables. Detrás de los grandes
"bloques" economlCOS que dirigen los destinos de nuestro plane~ la mayoria de los
pueblos aun están ubicados en las puertas de estos cambios ineluctables. Otros, los que
se han mantenido al margen de este proceso por distintas razones, enfrentan un enorme
reto: abrirse un espacio propio o desaparecer.

La historia nos ha demostrado que la resistencia al cambio no es una solución
satisfactoria. en especial para los grupos económica y técnicamente dominados, quienes
terminan dispersándose en la masa y cuyas especificidades (lenguas y culturas) se
extll1guen rapIdamente. Más bien, hemos aprendido lo impresóndible que constituyen
el rescate v el desarrollo de dichas especificidades para una mejoraprehensión del cambio.

En este esquema, la lengua ocupa un espacio clave: como primera manifestación
de la cultura se encuentra en seno peligro en las sociedades cuyo sistemadeccmnmicación
descans,¡ unicamente en códigos orales, sin posibilidad de competir con las lenguas
escntas. Es aun más preocupante hoy en día si estas sociedades no cuentan con la
posibihdad de manejar alguna de las lenguas dominantes, de cara a la globalización.

Para participar en la construcción de la interculturalidad, expresada en términos
de eqUIdad de acceso a las oportunidades que brinda la sociedad actual, todo proyecto
que persiga ayudar a las poblaciones desprovistas de estas oportunidades debe incluir
cDtlSlderaClones Iingüisticas en sus acciones: codificar o apoyar la estructuración escrita
de la lengua, generalizar su uso oral y escrito en los ámbitos comunicativos más
significatlvos, generar facilidades de apropiacion de otra u otras lel1$uas ...
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o 2. BjJingüismo, educación bJ1ingÜe y educación maya

Entre las sociedades que cuentan con mayores opciones de desarrollo se destacan
las que han sabido aprovechar el uso simultáneo de dos o más idiomas. Los especialistas
mdican hoy que hasta los grupos dominantes ya no pueden contar con su sola lengua
para mantener su status. Hoy, es casi necesario acceder a un nivel básico de bilingüismo
para sobrevivir dignamente, acceso que debe proporcionar el sistema educativo formal
o no formal.

Esta situación está muy clara entre los grupos indígenas mayahablantes que conviven
en el territorio guatemalteco: el aprendizaje del castellano dentro o fuera del aparato
escolar representa una cuestión de supervivencia y de superación social. Pero esa lógica
simplista es también la que explica el desmoronamiento sOClal y el subdesarrollo que
conocemos: numerosas personas y comunidades enteras, al anhelar el modelo dominante,
renJegan su propia identidad para terminar en un estado de desorientación personal o
....no-identidad", el cual probablemente es peor que el anterior pues no permite superación
alguna.

Es preciso llevar a cabo un arduo trabajo de concientización de la población maya
para que entiendan -si todavia no es tarde para algunos grupos lmgüisticos- que es
posible formar un ciudadano bilingüe cuya segunda lengua no desplaza su lengua materna
pero se basa en ella y se fortalece de ella. Para ello, es indudable que en primer lugar los
grupos de poder adopten nuevos comportamientos y promuevan esa nueva visión, lo
cual constltuye todavía en Guatemala un desafio real. Dado que es impensable desarrollar
estrategias y acciones en este sentido a nivel nacional por un sector de la población
favorable a una reforma que cuente con el aval de la población maya, creemos que la
mejor manera de generar reflexión, sensibilización y cambios de postura respecto a una
educación que promueva el bilingüismo como un medio de desarrollo es con acciones.
Dicho de otra manera, la resistencia al cambio propia del guatemalteco -mayormente si
las propuestas de cambio provienen de "arriba" -puede ser superada con la implantación
juiciosa de "modelos educativos bilingües piloto" en lugares estratégicos.

Con respecto a los modelos de "educación maya" propuestos por algunos grupos
populares en el marco de la Reforma Educativa y cuya denominación ha sido a veces
aplicada a la experiencia de ESr, queremos llamar a la reflexión acerca de lo siguiente:
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se parte de la premisa de que la transmisión de conocimientos, valores, técnicas y actitudes
se ha realizado históricamente por vía oral y vívencial en el seno de la familia y de la
comunidad maya, de generación a generación. Llamada "educación maya" o "educación
endógena,,~l",esta transmisión difiere en numerosos aspectos, tanto en fondo como en
forma, de la "educación escolar ---o exógena" practicada en el sistema formal o no
formal"o , aunque el currículo aplicado a este último respete los principios del primero.
Desde esa perspectiva, consideramos que provoca confusión el pretender calificar de
educación maya un modelo escolar que, por esencia, cuenta con un mínimo de
regulaciones y controles y cuyos aprendizajes son legal y socialmente reconocidos a
través de títulos y certificados. Por lo tanto, preferimos calificar nuestra propuesta de
educación comunitaria.

o 3. Escuela bilingüe y comunidod

Es interesante ver que en el territorio nacional existe una gran variedad de situaciones
lingüísticas, desde los grupos casi monoli.ngües (castellano o maya) hasta los que han
alcanzado altos niveles de bi.lingüismo.

Se sabe que las comunidades bilingües, paradójicamente, son las que rechazan con
más fervor los experimentos de educación bilingü.e. Ello no es más que el reflejo de un
proceso de aculturacíán bastante avanzado donde "el dialecto" (tal como se denominan
a los idiomas mayas con tono depreciativo) no tiene más lugar. Se considera imposible
en estas condiciones implementar alguna modalidad educativa según los lineamientos
presentados por Esr en el presente documento, dejando sin embargo opción a acciones
de "rescate lingüístico y cultural" que en ciertos casos podrían revertir la situación.

En el caso de los maya q'eqchi' del área rural atendidos por EsCUELAS SIN FRONTERAS, se
ha identificado un manejo muy incipiente del castellano en las comunidades, lo que
podria calificarse de manera general como un monolingüismo. Debido a que el castellano
enseñado en la escuela no tiene sustentación en el medio comunitario., se le confiere
automáticamente a la escuela bilingüe un papel clave en todos los niveles, desde la
adquisición de hábitos lingüísticos hasta la formación de habilidades comunicativas y de
comprensión altamente desarrolladas, lo cual constituye, convengámoslo, u.n

59 También es posible denominarla "educación informal" en la medida que está representada por experiencias espontáneas
y cotidianas en el medio social, experiencias que provocan aprendizajes inmediatos ygeneralmente directamente utilitarios
.0 Ul cual responde a ciertas normas y está regida por ciertos niveles de coherencia, control y evaluación
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contrasentido. He allí, sín embargo, el desafío que debe aceptar la escuela bilíngüe frente
a las expectativas de la comunidad, poniendo énfasis en la preparación del recurso
humano (docentes) yen los métodos utilizados para la enseñanza de la L2, En este sentido,
una evaluación realizada en junio de 1999 ha permitido la identificación de ciertas
debilidades del programa 61 para luego definir acciones correctivas que deberían
garantizar mejores rendimientos de los educandos en la segunda lengua.

o 4. Expresión culturaly desarrollo

Es importante detallar aquí algunos de los postulados que sustentan la propuesta
educativa de EsCUELAS SIN FRONTERAS en torno a la expresión cultural, ante las confusiones
que han reinado y siguen presentes en ciertos estratos de la población de Guatemala:

Luego de varias etapas que han marcado la concepción del desarrollo en la historia(;2 ,
se tiene claridad en la actualidad de que no existe un solo camino para alcanzarlo y que
los expertos no siempre son los que mejor lo comprenden. También hoy se puede afirmar
que los profesionales del desarrollo deben contribuir con sus conocimientos para colocar
las observaciones locales en contexto y así comprenderlas mejor, sin prescindir del
conocimiento que esas localidades poseen. La inclusión de los "destinatarios del
desarrollo" en los planes y acciones, con la plena aceptación de sus diferencias (desde el
punto de vista cultural o étnico) conlleva finalmente la valoración de sus tradíciones
culturales6:\.

Ahora, si bien es cierto que exíste en Guatemala, desde hace algunos años, un
movimiento social de tipo "étnico" que lucha por los derechos civiles de los indígenas a
fin de alcanzar el tratamiento igualitario que se les ha negado anteriormente en nombre
de la modernización, vale señalar que el espíritu de la presente propuesta es distinto: el

'" Ver: Informe "Transferencia lingüística, modelo educativo innovador en las comunidades q'eqchi' de Izabal, Escuelas Sin
Fronteras" por la Ora Elma LUIsa EIliott Clark,jumode 1999. por encargo del prosrama EOL'MAYA de la Umversidad Rafael
Landíval:
.., Las cuales podríamos presentar sucintamente así l' La eliminación de las injustIcIas con solUCIones tecmcas universales
(el desarrollo como ClenCla, 1950) 2: Es necesal'loelimlnar las particulandades culturales antIcuadas para que el desarrollo
como ciencia funCIone (las culturas frenan el desarrollo. 1970),3: Las estrateglasde desarrollo son prosramas polIticos y
técnicos cuyo éxito depende de una combinación de factores culturales. sociales y económicos (enfoque pluralIsta. 1990).
,,' La situación de subdesarrollo que aqueja a Guatemala se debe mayormente a la polillca dIscriminadora de las élites que
han impedido la plena participacion de la mayoría de la población en la vida nacIOnal. POI' conslguiente.la negaClon de los
indígenas y/o de su autonomla denva de la inclinación de esas élites a reflexionar sobre las desigualdades tradiCIonales de los
estados neocoloniales.
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fortalecimiento cultural desde la escuela apunta a mejorar la autoestima individual y
colectiva, y busca la promoción de la cohesión social de las poblaciones atendidas, para
mejorar su calidad de vida, en armonia con los distintos pueblos que conforman la
nación.

o 5. Perspectiva de género

Cabe mencionar, en primer lugar, que las disparidades entre sexos en el sistema
educativo son parte de una realidad mundial, con un acento particular en los países "en
vias de desarrollo" pero no exclusivo de esos países. Además, se considera que las causas
que explican las diferencias son similares en la gran mayoría de los paises: existe una
distinción social evidente entre el rol de los hombres y de las mujeres, siendo el de las
mujeres muy a menudo concentrado fuera de las actividades económicas (de allí que su
educación sea menos importante); En los países donde se practica el casamiento precoz,
las niñas son retiradas tempranamente de la escuela o jamás escolarizadas; en ciertos
grupos, la situación económica dífícil justifica que se dé prioridad a los varones en los
estudios. Sin embargo, se evidencia por otro lado que no existen diferencias conducentes
entre sexos en las tasas generales de abandono, por lo que el tratamiento de esta
problemática se debe concentrar en una estrategia para atraer más niñas a la escuela.

Hemos demostrado en los capítulos IV y V que las acciones implementadas por
ESCUELAS SIN fRONTERAS para reducir las disparidades de género en el quehacer educativo
(esencialmente asistencia, permanencia y participación) habían empezado a mostrar
resultados determinantes durante los últimos dos años, con un sorprendente balance
positivo en 1998 a favor de las niñas en las inscripciones de primer grado (+ 2.6%).

Vale notar que la experiencia nos ha enseñado esencialmente que las acciones de
sensibilización general (tipo charlas de concientización con padres y madres de familia
en las comunidades) no han demostrado impactos significativos en relación a la equidad
de género: el concepto de género, ya sea que se maneje de forma reivindicativa o valorativa
(pero siempre con connotaciones occidentales), no tiene cabida dentro de la cosmovisión
maya que define con claridad la distribución de responsabilidades dentro de la familia,
y menos en una sociedad cuyo recurso laboral es en parte infantil. De allí que los discursos,
por muy excelentes y motivadores que sean, no provocan más que un despertar
momentáneo de conciencia, el cual rápidamente pierde consistencia al enfrentar la
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enfrentar la realidad cotidiana.

Ante esa constatación, es prioritario trabajar con las mismas alumnas interesadas
para contrarrestar su deserción del sistema y facilitar su participación en las actividades
educativas, en tono de igualdad con los varones. Ambos resultados se resumen en un
mejoramiento de la autoestima femenina de las alumnas para una mejor comprensión
de sus derechos y de su papel en la sociedad. Además del impacto inmediato mencionado
(aumento del número de niñas después de cuarto grado, mejor presencia en el aula,
menos timidez en la relación con los varones) se espera que el efecto se haga sentir en la
generación siguiente.

Se han diseñando "minitalleres comunitarios" para formar un elemento
suficientemente atractivo dentro del currículo que justifique el mantenimiento de los
educandos en general dentro del sistema educativo y que inserte la problemática de
género dentro de las actividades productivas. En su ejecución, se ha considerado la
pertinencia de incluir mayormente actividades generalmente reservadas al grupo
femenino de las comunidades (tejidos, bordados, cocina... ) en las que participan todos
los varones y niñas de cuarto a sexto grado. En esas oportunidades, se ha constatado que
la mayoria de las niñas asumen rápidamente un papel directivo, dando instrucciones a
los varones y ubicando a estos últimos en un no común rol de aprendiz. Aparte de la
formación de una nueva conciencia en los niños acerca de la labor realizada por la
mujeres, es notable que la inversión de los roles tiene un efecto inmediato sobre la estima
de los educandos de ambos sexos.

o 6. Protagonismo infJmtil

Tal como se ha descrito en el capítulo V de este documento, el desarrollo completo
de las competencias esperadas para cada etapa de la primaria está basado en la utilización
de métodos que propician que los educandos sean sujetos activos y participativos en el
proceso de aprendizaje.

En el caso de la segunda etapa semipresencial, la cual recordemos ha sido diseñada
para atender la especificidad de los educandos después del tercer grado, es oportuno
reconocer que el distanciamiento de los educandos respecto al "núcleo escolar" le resta
calidad al modelo en su dimensión participativa, derivando muy particularmente en
deficiencias en lo que se refiere a la adquisición de habilidades comunicativas. Por otra
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parte, se nota que la repentina ruptura metodológica después de tercer grado (estudio
autónomo) provoca desmotivación de los educandos asi como inquietudes en los padres
de familia en cuanto a la veracidad y calidad de los aprendizajes. Por consiguiente, se
ha observado que algunos alumnos de cuarto y quinto grado han optado por utilizar los
textos de forma presencial, lo cual constituye una respuesta interesante y demuestra la
flexibilidad a la que se puede prestar el método.

La institución considera pertinente, aunque no se haya dado en forma sistemática
en las escuelas del programa, el fomento de gobiernos escolares que brinden a los
estudiantes espacios de organización democrática.

O 7. Educación para el trabajo; dificultades inherentes al sis!enul no formal
y su articulación con la educación fannal

Se ha indicado con anterioridad que el sistema de educación convencional no
responde a las exigencias de la sociedad rural, específicamente en su dimensión
ocupacional. Para favorecer la universalización de la educación primaria (en la
perspectiva de la "Educación para todos" de la UNESCO), es preciso replantearse la
educación como un medio para el mejoramiento de las condiciones de vida y por lo
tanto formular nuevas estrategias para atender a la población en edad escolar, según
modalidades flexibles, combinando actividades de aprendizaje en el aula con otras
"extraaula" y con horarios flexibles.

A raíz de esta reflexión, se ha procedido en ESCUELAS SIN FRONTERAS a diseñar un
modelo educativo para la primaria que combine una modalidad de educación formal y
otra no formal, que se presta con más flexibilidad a las demandas de la población maya
rural. Concretamente, se ha formulado una propuesta que se ha aplicado a partir de
1998 en la segunda etapa de la primaria, cuyas enseñanzas aún están en proceso de
análisis. Desde allí ha surgido la necesidad de propiciar la construcción de políticas que
permitan la realización de un planeamiento coordinado entre ambas modalidades para
la optimización de los recursos, su implementación y seguimiento, así como su evaluación
continua.

Algunas interrogantes básicas acumuladas en este sentido en 1998 y 1999 han
sido:
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En el marco de una mayor complementariedad entre los diferentes niveles
y tipos de educación ofrecidos a los estudiantes, ¿qué tipo de metodología y
qué clase de contenidos manejar en la etapa no formal para mantener la
efectividad de los procesos enseñanza-aprendizaje, a la vez que motiven a
continuar con los estudios?
¿En qué medida el planeamiento coordinado de las modalidades formal y
no formal podria constituir una estrategia innovadora en el desarrollo de la
educación, a través de un sistema pedagógico único, por ejemplo?
¿Qué espacios y qué ritmo dl: estudio establecer para la etapa no formal de
manera de no romper con las adquisiciones de la etapa anterior (cognitivas
y técnicas) y no producir nuevos analfabetos funcionales?
¿Qué clase de reconocimiento para la etapa no formal? ¿Debe ser la misma
que la anterior?
¿Cómo organizar una formación polivalente del persona: docente "formal"
para que puedan intervenir fácil y ágilmente en la etapa no formal?
¿Cómo conseguir los recursos necesarios para la operativización de la
educación no formal?
¿Cómo evaluar la etapa no formal?
¿Cómo evitar que la modalidad no formal reproduzca el sistema escolar
tradicional?

Naturalmente, se puede comprender que la corta experiencia de ESF en este campo
no ha permitido aún desarrollar respuestas satisfactorias a todas las dificultades
encontradas durante la experimentación. Se espera que la evaluación del proceso aplicado
después del tercer grado de primaria (finales de 2000, al terminarse la primera fase de
experimentación de tres años) brinde orientaciones para mejorar la planificación del
modelo entero y la articulación entre las dos etapas.

D 8. Evaluación y a.credita.ción de los estudios

En un currículo que se presenta como pertinente, la evaluación constituye un
elemento clave que no debe ser descuidado, en la medida que es el reflejo de los principios
pedagógicos que rigen el modelo y de la metodología empleada, so pena de generar
resultados no representativos y provocar graves crisis de confianza en el educando.
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Por consiguiente, un modelo formal que privilegia la formación y el desarrollo de
competencias más que saberes generales deberá a la vez asegurarse que la metodología
de evaluación corresponde a la que fue utilizada en el proceso de enseñanza y que las
pruebas midan las competencias esperadas de acuerdo con los objetivos trazados para el
grado. Otros aspectos importantes que debe incluir la evaluación son los comportamientos
y hábitos de los educandos a lo largo del periodo objeto de la calificación.

La concentración de los esfuerzos en los componentes metodológicos y de contenidos
de un determinado proyecto educativo puede significar debilidades a la hora de la
concepción de las pruebas de evaluación, sobre todo si no se cuenta con una visión
global de los principios teóricos que sustentan la acción. Tal es el caso de ESCUELAS SIN
FRONTERAS que ha ido identificando año tras año, a la luz de los resultados de rendimiento
escolar del alumnado atendido dentro de la primera etapa del sistema, alarmantes tasas
de repitencia, en especial en primer grado. Durante muchos años se responsabilizó a los
docentes de atender prioritariamente al segundo y tercergrados en detrimento del primer
grado, por lo que se inició una campaña de sensibilización y de fortalecimiento del
modelo para este grado, sin resultados convincentes. Un análisis más profundo del caso
permitió determinar, en 1999, que existía también incongruencia entre la modalidad de
evaluación aplicada y el método utilizad064

, lo cual redundaba en resultados no
representativos del nivel real alcanzado por el alumnado. Se interpretó también que esta
deficiencia se daba en toda la etapa, aunque fuera más evidente en primer grado por no
haber alcanzado los educandos ciertas competencias que les permitieran superar las
dificultades de los exámenes.

Con relación a la segunda etapa (no formal), cuya naturaleza y condiciones de
aprendizaje son muy distintas de la primera etapa (formal), es obvio que las prácticas
convencionales de evaluación son aún menos adecuadas. Aunque se tiene conciencia de
que una evaluación basada en la observación y medición de prácticas y del porvenir
social de los educandos convendría más que una evaluación inmediata de competencias,
los requerimientos de acreditación manejados a nivel oficial hacen necesario una
evaluación por medio de nuevos instrumentos y técnicas (tales como la autoevaluación).
En esta línea existe todavía un enorme campo de investigación a nivel de la institución

o. Básicamente se analizó que las pruebas si miden las competencias esperadas pero se aplican en condiciones muy distintas
de las que propician la metodolcgía empleada (examen formal sobre hoja diseñada). Por otra parte, a la valoración de
destrezas socioafectivas y psicomotoras, considerada válida, se suma una evaluación "COSnitiva" que deberia llamarse "de
competencias".
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para organizar estrategias de evaluación para la educación no formal que sean
reconocidas legalmente. Por el momento, en ausencia de una propuesta específica y
para evitar oposiciones, se recurre a los modelos aplicados por la institución escolar
formal.

En efecto, una dificultad importante que se perfila es la resistencia de los grupos de
poder a este enfoque, en un espíritu de mantenimiento de las estructuras del sistema
formal y de negación del cambio, para desvirtuar las vias educativas alternativas
consideradas como sustitutos de inferior t:::l1idad. Esto plantea una cuestión importante
relativa a la equivalencia de los programas no formales en relación con el sistema formal
(el CEC oficial, por ejemplo) y su aceptabilidad para propósitos de empleo o
reincorporación al sistema convencional. En este contexto, el problema de la evaluación
para la acreditación y la equivalencia se convierte en un aspecto crucial. Vale señalar
que las acciones realizadas a través de Esr en varias comunidades han evidenciado una
fácil aceptación por parte de las autoridades locales, aparentemente debida al contexto
favorable al cambio (Acuerdos de Paz y Reforma Educativa) y a la ausencia de reglas
muy claras respecto a esta clase de experimento. Consideramos finalmente necesario
poder reunir pruebas de éxito de la modalidad no formal impulsada en la segunda etapa
de la primaria para encaminar un proceso de reflexión en torno a las modalidades más
apropiadas de evaluación que con seguridad puedan ser aceptadas.

o 9. Aulas y recursos

La infraestructura utilizada para la labor educativa en las comunidades ha mejorado
durante los últimos años gracias a las inversiones sociales del gobierno guatemalteco y
a algunas ayudas internacionales. Es indudable que un salón de clase luminoso, espacioso
y sano propicia mejor participación de los educandos y mejores rendimientos, que las
construcciones tradicionales presentes en numerosas comunidades hasta hace pocos
años, pero no 10 es todo, especialmente si el curriculo es improcedente y los docentes
mal formados, como suele suceder en la mayoria de las escuelas rurales del país.

En este contexto, es interesante mencionar que la mayoría de las escuelas donde se
aplica en la actualidad el currículo de Esr están construidas según modelos arquitectónicos
favorables 65. Sin embargo, por razones de superpoblación (la cual no permite muchas

,., Generalmente modelos del FlS y FONAPAZ, funcionales pero no siempre adecuados para implementar metodologías
alternativas, como los rincones de aprendizaje.
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opciones en la repartición de los alumnos), de falta de mobiliario y muy a menudo la
persistencia de esquemas tradicionales, es aún poco frecuente una distribución espacial
de los pupitres que facilite una mejor participación e intercambio de los educandos, a la
vez que permita la destitución del papel dominante del "maestro". También vale señalar
que la implementación de actividades autónomas o de grupos así como la constitución
de minibibliotecas escolares significa el uso de mobiliario que en raras ocasiones se tiene
en las comunidades rurales aisladas, por 10 que los docentes motivados encuentran
rápidamente frenos a sus buenas intenciones.

Con respecto a los materiales utilizados en el experimento, es importante comentar
algunos aspectos: la elaboración de textos propios de la institución responde a la ausencia
de un método vigente y adecuado para la primaria en 1990. Desde ahí se ha ido
fortaleciendo el método de acuerdo con las necesidades de las áreas de intervención, sin
ánimo de despreciar otras opciones educativas como la de PRONEBI / DIGEBI pero con
la idea de contribuir al fortalecimiento educativo guatemalteco con la elaboración de
otras alternativas para la niñez maya. Aparte de la producción de textos didácticos,
parte nuclear del diseño curricular, la organización ha buscado fomentar, entre 1989 Y
1999, la adquisición y la creación de otros textos, especialmente en lengua materna,
para la conformación de las indispensables bibliotecas. Para ello se ha solicitado la
colaboración de los docentes y de los miembros del equipo técnico, considerados como
los mejores elementos dado su conocimiento de la cultura, su permanencia en las
comunidades, la confianza adquirida con los comunitarios para reunir insumos orales
valiosos en un espíritu de formación. Previa capacitación sobre aspectos lingüísticos, se
reunió una gran cantidad de textos que en parte se han editado o aún están en espera de
publicación. Otros recursos escritos provenientes del Instituto de Lingüistica de la
Universidad Rafael Landivar (una serie de textos en q'eqchi' para niños y niñas) han
venido a incorporarse de manera benéfica a 1::" escuelas, así como otros pocos insumos
provenientes de la DIGEBI Yde la AIMG. Finalmente, el apoyo de EDUMAYA ha permitido
la completación de las bibliotecas con textos en español destinados a los estudiantes de
la segunda etapa. Por su parte, los educadores producen cada año materiales didácticos
adicionales según lo requiere la metodología o su propia iniciativa.

Lo relevante del caso es que todos los textos se han producido dentro de una visión
de menor gasto, aunque con la mayor calidad posible (texto e ilustraciones en tinta
negra, portadas a todo color). Los "cuadernos de ejercicios" de la primera etapa responden
a la misma lógica, al ser únicamente instrumentos de apoyo para los docentes y los
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alumnos, todos los ejercicios para ser trabajados deben ser copiados en los cuadernos
que proporciona el Ministerio. Con esta política se ha ido fortaleciendo el concepto de
integración de contenidos en los manuales y se ha buscado reunir condiciones de
sostenibilidad para el futuro (ver más adelante). Finalmente, se ha establecido que el
"período de vida" máximo de los textos de mayor uso es de cuatro años: en las condiciones
de vida y de estudio de los educandos, los materiales deben tener un nivel de resistencia
muy particular; también se argumenta que en una cultura oral el valor del libro no es
tan significativo como para darle todo el respeto que esperaríamos.

Nótese que la creación y edición de los textos escolares en muchos casos ha
encontrado atrasos debido esencialmente a la multiplicidad de responsabilidades de los
redactores y por dificultades técnicas (recopilación de los textos manuscritos, corrección,
diagramación, reproducción y distribución en condiciones difíciles). Se considera también
muy absorbente el ejercicio de construir textos que no sean "hechos definitivos" (ver
punto IV 8) b» y que motiven a la investigación y a la ampliación de conocimientos en
la comunidad. Cada texto es, además, objeto de dos o más revisiones después de su
experimentación en el aula.

Finalmente, se ha procurado aportar para cada escuela otros recursos destinados a
crear o mejorar un ambiente atractivo para los educandos: afiches, boletines, revistas,
mapas, láminas de ciencias naturales...

Todo lo anterior explica la sobrecarga y el intenso ritmo de trabajo a los cuales han
sido sometidos los colaboradores de la organización (además de su responsabilidad en
el trabajo de campo en las capacitaciones de los docentes y seguimiento pedagógico),
desembocando a veces en retiros prematuros o fuertes decepciones. Con miras a evitar
más adelante el agotamiento de las voluntades y capacidades técnicas en este difícil y
ambicioso proceso de producción de materiales didácticos, se sugirió finalmente la
conformación de un departamento de materiales con la participación de un personal
específico.

o 10. (Vesperdicio esco.lo.r7 (abandono y repitencia): causas y posibles
remedios

Hemos demostrado con el análisis estadístico efectuado en 1999 en las escuelas
atendidas por ESF en Izabal (ver capitulo V) que existe una correlación estrecha entre
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los niveles de desarrollo de las comunidades y el rendimiento académico de los
educandos, independientemente del idioma evaluado (ya sea lengua materna o segunda
lengua).

Un estudio más profundo de los resultados lleva a la conclusión que las tasas de
abandono están estrechamente relacionadas con los niveles de desarrollo, en especial
con las condiciones de acceso a los servicios sociales como salud, agua, luz eléctrica y
una buena alimentación, entre otras. Sin embargo, no se evidencia ninguna relación
entre estos aspectos y la repitencia dentro del proyecto, aunque sí se ha indicado que es
más alta en las escuelas del sistema convencional. Todo ello podría significar que las
tasas de repitencia dependen más del currículo aplicado y de los docentes, que del
"estado" comunitario.

Aunque la educación es oficialmente "gratuita" y que programas educativos como
el de ESCUELAS SIN FRONTERAS se empeñan en suprimir todo costo para los padres de familia
(no necesitan el uso de uniformes, entrega gratuita de cuadernos y útiles, distribución
de desayunos y refacciones), es indudable que todas las familias rurales deben soportar
el costo que representa la ausencia de sus hijos en las actividades familiares. Para
evitar abandonos por razones laborales, es importante entonces que, paralelamente a
un esfuerzo de mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, se busque
implementar modalidades educativas que permitan el mantenimiento de los educandos
dentro del sistema sin afectar la economia familiar.

La reorganización del calendario escolar según los ritmos agricolas ha demostrado
desde el año 1996 su importancia con relación a la asistencia de los educandos. Sin
duda se puede deducir que la reducción del abandono está relacionada con el mismo
fenómeno (de 17% en 1995 a 11.4% en 1996 y la disminución continua en años
posteriores, paralelamente al aumento de a~;.stencia), por 10 que la flexibilidad de la
escuela en términos temporales también resulta ser un elemento clave. El salto hacia la
revisión de los horarios de clase debe de la misma manera considerarse, para tomar en
cuenta algunas necesidades cotidianas y puntuales como la ayuda de las niñas en la
preparación del almuerzo familiar a medio día.

Algunos estudios indican que el grado de instrucción de los padres de familia
constituye el mejor indicio de la duración de los estudios de sus hijos e hijas así como de
sus resultados. Es por consiguiente muy probable que los programas de alfabetización
destinados a los padres tengan efectos educativos positivos sobre sus descendientes.

ESClEUS s" FRO__rEllA> 1989-1999 -------------------------18



felf1~u~m-IJII8~R::-lJra/-:-=BIIiJIg/le::-:~~~-::--:-----------------------

o 11. ¿Repitencia o promoción automática?

Si bien es cierto que los abandonos dependen de factores socioeconémicos en los
cuales no pueden incidir los docentes, existe la certeza de que esos últimos tienen un alto
grado de responsabilidad en la repitencia de sus alumnos, ya sea porque creen que las
dificultades de aprendizaje son inherentes a los educandos (por lo tanto no se sienten
responsables del fracaso) o bien porque su decisión de no promover está motivada por
alguna decisión arbitraria o discriminatoria, o simplemente punitiva (alumnos inatentos,
desmotivados, frecuentemente ausentes ... ).

Lamentablemente EsCUELAS SIN FRONTERAS no escapa a esta realidad, la cual debe llevar
a la inclusión de temas específicos en los talleres de capacitación de los docentes. En

efecto, distintos estudios han concluido que los efectos negativos de la repitencia son
muy superiores a los esperados, particularmente en el nivel psicológico de los educandos.
Por tal razón el planteamiento de la "promoción automática" adquiere mayor fuerza,
aunque conviene notar que tampoco constituye la panacea al formar la escuela una
mayoria de alumnos sin competencias suficientes. Debido a lo anterior, paralelamente a
la revisión de las modalidades de evaluación ya tratadas se propone la aplicación de un
sistema de promoción automática únicamente a partir de la segunda etapa, con ciertas
condiciones (como la asistencia en los momentos presenciales y la realización de los
trabajos solicitados), en las fases de cuarto a quinto y quinto a sexto grados. Para la
primera etapa debe mantenerse el sistema de promoción no sistemática, con mayor
cuidado y posiblemente una revisión de los criterios actuales de promoción.

En todo caso, es importante reconocer que ni la promoción automática ni la
repitencia pueden por si solos resolver los problemas de aprendizaje: en el primer caso
no se puede esperar que los alumnos tengan mucho éxito si se les promueve sin contar
con las bases necesarias; en el segundo caso los alumnos que no han logrado asimilar
conocimientos y destrezas con el método y los materiales utilizados en un determinado
grado no cuentan con muchas esperanzas de éxito al repetir la misma experiencia. Lo

más recomendable es atender de manera individual y específica cada alumno según sus
necesidades de aprendizaje.
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o 12. Política de recursos humanos

El proyecto de "Apoyo a la Educación Bilingüe" ha funcionado en la década 89-99
según los principios de "máxima participación local", partiendo de la consideración
que existe en el territorio el recurso humano con las competencias deseadas. En ese
esquema, la junta directiva de la organización, en Francia, siempre ha velado por el
mantenimiento de una persona "expatriada" (francesa) en la Dirección de Programas y
han estado participando otros personeros europeos en el marco de proyectos
determinados, generalmente financiados por la Comisión de la Unión Europea, la cual
ofrece financiamientos importantes para la intervención de voluntarios europeos en
países extranjeros, como una respuesta a los problemas de desempleo que conocen los
países que conforman la Unión Europea. Es de señalar que el estatuto de "voluntario"
que caracteriza a todo el personal europeo contratado en Francia por la organización
no es comparable con el de algunos "funcionarios extranjeros" en términos de vocación
y de recursos: a los primeros les motiva su afán de servicio social sin importar lo que
ganen por ello (se les concede asi mensualmente un "viático" que les permite "vivir
decentemente"). Los segundos pueden estar desprovistos de toda vocación pero si reciben
gratificaciones mayores. Por su lado, la contratación del personal local está regida por
la legislación en vigor en Guatemala y, aunque se valore la dedicación completa al
proyecto, nunca se considera como un hecho o una obligación.

La ejecución de acciones ambiciosas con presupuestos limitados jamás ha permitido
a la institución competir con otros organismos (agencias donantes con proyectos en
Guatemala, otras ONGs con fondos propios altos o múltiples financiamientos) en el
campo de los recursos humanos, limitándola a la contratación de técnicos medianamente
calificados y con poca experiencia. Esa situación, a la vez que ha contribuido positivamente
a la formación de una imagen joven y dinámica del equipo, ha generado dificultades
para la difusión de la experiencia y alcanzar reconocimiento: los colaboradores de ESF
siempre se han desenvuelto con facilidad en el campo de acción pero han encontrado
dificultades y mostrado deficiencias a la hora de conceptualizar con precisión la labor
desarrollada. Finalmente, la tarea de representación del Director de Programas se ha
expandido a otros niveles que inicialmente no eran de su incumbencia (definición de los
métodos, participación en la definición de contenidos, elaboración de materiales, etc.),
absorbiéndolo rápidamente en una multiplicidad de tareas en detrimento de la labor
de coordinación, con las oficinas en Francia y a nivel interinstitucional.
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o 13. Formación y capacitación docente, profesionalización de
promotore$36

Desde sus inicios en el país hasta la fecha, la organización francesa ha tenido que
tomar en cuenta un parámetro muy particular en relación a las opciones de
operativización del modelo en las comunidades: el gremio magisterial, altamente
conservador por esencia, no manifiesta interés por la propuesta ni parece encontrar
motivación para ser parte del experimento. Procurando identificar las causas de este
distanciamiento, se intuye que:

Los maestros oficiales, aunque sin recursos, no aceptan las condiciones
laborales que implica el servir en comunidades rurales remotas.
Existe un número muy reducido de maestros indigenas en las áreas de
intervención de ESr.
Los maestros oriundos de la región no reciben una formación adecuada
para laborar en áreas rurales y menos para enfrentar sus realidades
lingüísticas. Pese a la existencia de "Normales Bilingües", el pénsum aplicado
no refleja la mmima preparación de los maestros para enseñar de manera
bilingüe.

Como consecuencia, el espiritu original del proyecto sufrió un cambio sustancial
al recurrirse a los promotores, menos calificados pero más prestos a aceptar innovaciones.
El diseño y la implementación de un sistema de formación específico para promotores
de educación no ha sido sencillo: muchos contenidos, definidos desde las observaciones
de prácticas docentes, no han podido responder a las esperanzas de los participantes;
otros, agregados intuitivamente no han significado cambios evidentes. En fin, la
constitución de un plan de formación ideal se enfrentó a un sinfín de factores que tratamos
de analizar a continuación:

• Se parte muy a menudo, pero erróneamente, de la premisa de que la posesión de
un diploma significa automáticamente el dominio de los contenidos y
competencias del nivel respectivo. De allí que se preparan cursos y se entregan
materiales contando con ciertas bases mínimas que los participantes no tienen,

.. \'er tamblel1 como leferencla para estas reflexiones el punto IV 8) d) de la presente sIstematización.
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echándo a perder horas de trabajo y generando serias confusiones en los
docentes. En muchos casos resulta muy útil concentrarse en el reforzamiento
de los conocimientos y de las destrezas básicas (técnicas de lectura rápida,
comprensión de lectura, redacción, bases matemáticas... ) antes de principiar
con la capacitación.

• Provenientes mayormente de un nivel social bajo, los promotores pueden mostrar
buenas habilidades en L¡ y Lz en circunstancias normales de comunicación,
pero ello no significa que su dominio sea suficiente para comprender fácilmente
los contenidos abstractos que se imparten en los talleres. Además, la poca práctica
de la lectura en su vida cotidiana no le permite al promotor desarrollar lecturas
comprensivas en los tiempos esperados. En fin, son todavía escasas las personas
que tienen un buen conocimiento de la lecto-escritura de su idioma maya, y
aunque lo tuvieran, no dominan las reglas (gramaticales principalmente) que
lo rigen. Por estas razones, y considerando que se espera de los docentes bilingües
que sean a la vez buenos pedagogos r que su trabajo se realice en dos idiomas,
es imprescindible concentrar la mayoría de los esfuerzos de capacitación en la
parte lingüística.

• Es prácticamente inútil multiplicar los contenidos de capacitación en un taller,
bajo el pretexto de la programación original y de la falta de tiempo: los promotores
requieren una formación práctica y centrada que les procure seguridad y
confianza en sí mismos a la hora de enfrentarse con los educandos y las
comunidades. Los catedráticos deben, al menos en la parte inicial de la formación,
constituirse en orientadores técnicos y para ello deben contar con un buen
conocimiento de la realidad en la que laborarán los docentes formados. En este
esquema es esencial la práctica inicial, en la que los promotores-aprendices
descubren la realidad que será suya en el porvenir y que finalmente llevará a
fundamentar de manera teórica la labor educativa.

• Si bien es cierto que los promotores, por ser personas generalmente humildes
que buscan su superación, aceptan con facilidad las reglas y obligaciones que se
les imponen (también con el argumento económico), su motivación original
dista muchas veces de la vocación docente deseada y se limita a consideraciones
financieras. Es necesario por lo tanto que en su selección se integre la
identificación de algunos aspectos personales como su sensibilidad a la EBI y su
liderazgo natural (el cual será necesario a la hora de ciertas confrontaciones
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con los opositores). De igual manera, es innecesario contar en esa primera
etapa con la expresión de vocación a la EBI: la mayoría de los promotores
adhiere inicialmente a la propuesta porque es la úníca manera de alcanzar
una posición social interesante y porque no hay otra opción. Es así como el
proyecto tíene por desafío más importante el convencimiento de los docentes
de que están aplicando el método adecuado. Para ello necesitarán un mínímo
de 6 meses, período al cabo del cual toman conciencia por vez primera de los
aprendizajes y avances de sus alumnos, en oposición con su experiencia personal
de aprendizaje, muy dificultosa.

• En esta situación, es altamente valorado el hecho de ofrecer a los promotores
una oportunidad de graduarse mediante un sistema alternativo de magisterio
acelerado y a distancia. La "profesionalización", al otorgar al promotor el
reconocimiento legal de sus esfuerzos, responde así a los más fuertes deseos de
superación y constituye la motivación necesaria para contrarrestar la oposición
y la adversidad que siempre existe a nivel local.

Fuera de toda consideración económica (la contratación de personal docente no
titulado impide toda negociación de plazas con las autoridades locales y por lo tanto el
mismo proyecto debe cubrir sus sueldos y prestaciones), podemos hoy emitir algunas
reflexiones en torno al "recurso-promotor" y a los procesos en los que han participado
unos setenta de ellos desde el año 1990:

• En las áreas rurales de Guatemala, la figura del promotor puede constituir una
respuesta interesante a la falta de personal calificado dentro del sistema oficial
y a la carencia de motivación general.

• La extensión de la formación del docente a cinco años según modalidades de
alternancia, en apariencia puede significar altos costos pero es innegable que
los beneficios directos e inmediatos son innumerables, en ausencia de otras
soluciones.

• Dado que generalmente los promotores no tienen niveles académicos altos, es
preciso llevar a cabo una labor de nivelación académica algo "forzada" paralela
a la formación pedagógica. La parte lingüística debe ser objeto de un tratamiento
muy especial (esencialmente la segunda lengua) para evitar que las dificultades
posteriores de aprendizaje de los alumnos en Lz se deban a deficiencias de los
docentes.
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• Por naturaleza los promotores tampoco cuentan con una formación especifica
para ejercer la docencia, pero sí se espera de ellos que atiendan de entrada a
un grupo de alumnos y los lleven hacia el éxito. Para alcanzar resultados caSl
inmediatos y poder detectar a tiempo los promotores que no tienen "la fibra
docente", enfatizamos la necesidad de las prácticas iniciales en Escuelas de
Aplicación. Así mismo, nos parece sumamente importante que, en un sistema
de formación en alternancia, los catedráticos sean los mismos encargados del
seguimiento de los promotores, para poder adecuar su formación a las prácticas.

• Es preciso que toda acción durable de capacitación de promotores sea culminada
por algún tipo de título, por medio de un proceso de profesionalización. De
preferencia el título debe ser el mismo que para los maestros del sistema oficial,
para no crear nuevas categorías en la profesión docente que pudieran generar
discriminación.

• La expansión y el uso del modelo en la misma región donde ha sido impulsado
no se enfrenta a las mismas dificultades: la sensibilización de las poblaciones
por vías naturales genera interés por parte de las comunidades y la adhesión
rápida de nuevos docentes. En regiones lejanas donde no llega la influencia del
experimento, es probable que haya que repetir el ejercicio completo según la
misma lógica.

• En todo caso, el promotor debe ser visto como un recurso que viene a satisfacer
necesidades urgentes en un determinado momento de la historia guatemalteca.
Paralelamente urge proceder a una reforma del sistema de formación de
docentes a nivel nacional para propiciar mejoras educativas en las próximas
generaciones. Dicha reforma podría incorporar algunas innovaciones como
las mencionadas en este documento.

• Mientras tanto se pueden generalizar experimentos tales como las "parejas
promotor-maestro" en las comunidades con fuerte población escolar, donde
los promotores bilingües se responsabilizan de la primera etapa de la primarIa
y preparan la transición a la segunda etapa atendida por un maestro titulado.
Si el segundo no es mayahablante (como 10 es de prever ya que no se puede
ubicar a los maestros castellanohablantes únicamente en las área urbanas),
habría que instaurar un sistema de atención por asignaturas (el maestro puede
encargarse de la enseñanza del castellano como L

2
en la primera etapa mientras

el promotor realizar trabajos en L
1

con los grandes) lo cual permite potenciar
todas las habilidades existentes en el lugar sin perjudicar a los educandos.
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o 14. l11vestigación

El impulso de la educación bilingüe en Guatemala es todavia demasiado reciente
para sentirse satisfechos de los contenidos propuestos para la primaria y los estándares
lingüísticos actualmente en vigencia, aún en el caso del idioma q'eqchi' considerado
como uno de los más uniformes de la región maya (no existen dialectos del q'eqchi',
únicamente variantes locales menores de pronunciación y en el uso de cierta
terminología) .

Persiste así en ESf, después de una década de esfuerzos para encontrar la mejor
fórmula de escribir y enseñar el idioma q'eqchi', algunas dudas que únicamente una
investigación lingüística más profunda realizada por especialistas podría resolver. De la
misma manera, en ausencia de conocimientos previamente acumulados en cantidades
suficientes, la dosificación de los contenidos para cada grado responde a menudo a
intuiciones e Improvisaciones no siempre felices.

En ambos casos, es preciso proseguir con las investigaciones por medio de grupos
de estudio pluridisciplinarios integrados por lingüistas, docentes y técnicos en desarrollo.
En efecto, la combinación de estas especialidades"7 permitiría la construcción simultánea
de propuestas que incorporen bases lingüísticas, métodos de enseñanza y contenidos
con miras a una mejor adecuación de la propuesta a las realidades comunitarias. Para
ello hay que conocer con más precisión la importancia del grupo lingüístico q'eqchi' en
términos histórícos, socioeconómicos, numéricos y espaciales para luego realizar una
mayor recopilación literaria e investigación cientifica.

o 15. De la coopemción interna.ciomúy las perspectivas de sostenibilidad

Toda acción de cooperación internacional busca -a veces según mecanismos
equivocados- su autosustentación después del retiro de la organización ejecutora. En
la práctica, sujetas muchas veces a las inestabilidades políticas o económicas de los

b Ik'1;¡ble que 10< hnguIstas mayas <en la AL.V1G pnnClpalmenle) desarrollan una labor de Investigaclon fundamental para
la L'st.I<ldanZaCIon de los IdIomas SItl embarso, en muchos casos pIerden de vista los fines de ese trabaJo, que a nuestro
p'"ec'el debena ser VIstO pnnclpalmente desde una perspectIva pedagoglca (para contrarrestar los efectos dañmos de la
,,,lc'b,I1IzacIon. es necesano prepalar la transiclOn de lo Ol'al a [o escnto con las nuevas generacIones), lo cual conlleva"la
,Il,!c'maticamente a la búsqueda de mecanismos de simplificación y el establecImIento de reglas practIcas de escntura para
[os IdIomas Desde otro puntode vIsta, podnamos sugenr la conformaclon de grupos de estudIO que se dedIquen adeten11lnar
nuevc" estand,l1 es para la comu n1CaCIÓtl cornente con base etllas investIgaciones de los Imguistas.
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paises beneficiarios, dichas acciones pueden desembocar en fracasos completos con,
como único resultado, la creación de expectativas entre la población que nunca podrán
ser nuevamente atendidas. En otros casos, una coyuntura favorable puede abrir
perspectivas insospechadas para los proyectos que acepten una parte de riesgo al
implantarse.

En el sector educativo, el caso se presenta de manera un poco particular: atender
de manera convencional a un grupo de población infantil en edad escolar durante tres
años no puede tener resultados fundamentalmente negativos, aunque se acabe alli el
servicio. Las expectativas creadas en esta ocasión son importantes pero no son
comparables al hecho de escolarizar a la niñez durante un determinado tiempo. No
obstante, si se considera dañina esta situación en el caso que la atención educativa se
realice siguiendo modalidades innovadoras, las cuales por su naturaleza, persiguen crear
en los destinatarios un sentimiento de apropiación e identificación con la acción.

En Guatemala, los éxitos aparentes de ESCUELAS SIN fRONTERAS en torno a la
sostenibilidad de sus acciones no deben ocultar que el impulso de proyectos educativos
bilingües alternativos nunca se presentó bajo auspicios muy favorables por las razones
siguientes: pese a la buena voluntad aparente del gobierno, no se han hecho esfuerzos
muy relevantes para elevar la calidad de la EBI en el sector oficial (el apoyo a PRONEBI/
DIGEBlb8 ha ido decreciendo con los años y la creación de PRONADE imposibilitó,
paradójicamente"'\ , la expansión de la EBI en las regiones necesitadas); la dificultad
para ESf de impulsar sus proyectos a través de maestros titulados en escuelas oficiales
ha determinado la contratación de promotores sin mayores garantías para el futuro en
cuanto a la estabilidad de su "plaza" y al reconocimiento de sus estudios; En ciertas
ocasiones, las autoridades locales del MINEDUC han obstaculizado la penetración de la
organización por razones de orden administrativo o ideológico; no existe a la fecha
ninguna evaluación oficial de la propuesta generada por ESf que determine la validez de
los contenidos y de los métodos empleados, tanto a nivel de formación docente como de
educación primaria.

Por otro lado, es de notar que los cambios generados por el Proceso de Paz fueron
elementos determinantes en la sustentación de las acciones. Es posible afirmar que la

". Su nombre vana segun el penodo considerado.
"" La prionzaclon de la cantidad sobre la cahdad ha generado la contratacIón de "ISEs" inexperimentadasen educacion y
genera lmente ajenas a [as preocupaciones de EducacIón con Per/mencia Cu/luralque rigen las acciones de ESr, por eJem plD.
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firma de la paz en diciembre de 1996 y las consecuencias inmediatas a nivel
internacional fueron decisivas en el reconocimiento de la labor desarrollada por la
institución y en la consecución de Acuerdos Ministeriales para la profesionalización
(graduación) de tres promociones de docentes. Sin estos elementos, que permitieron el
nombramiento de personas claves en puestos de decisión, nos atreveriamos a decir que
las mentalidades aún no estaban preparadas para aceptar la labor realizada por ESF,
tanto a nivel local como en los estratos de decisión.

Finalmente, vale indicar que los financiamientos desiguales aportados por las
or~anizaciones cooperantes (las ONGs pueden dificilmente competir con las instancias
gubernamentales de cooperación en este campo) pueden provocar diferencias de calidad
y de resultados pero no tienen relación directa con su nivel de sostenibilidad. En ausencia
de políticas claras, la continuidad del sector educativo alternativo depende principalmente
de buenas voluntades y coyunturas favorables.

o 16. Conexiones y coordinaciones

La integración del proyecto dentro del Ministerio de Educación se efectuó
originalmente bajo una especie de "coordinación" con el PRONEBI donde la intervención
de campo de ESCUELAS SIN FRONTERAS se ha considerado como una extensión de la cobertura
bilingüe naciona!'o. En realidad dicha relación nunca ha llegado a un alto nivel de
concreción ya que el curriculo diseñado por ESF dista mucho del que se aplica en la
modalidad bilingüe oficial, por lo que se usaron materiales y métodos distintos sin
posibilidades reales de reciprocidad y complementariedad. Además, el hecho de llevar a
cabo acciones en regiones distintas ha impedIdo el establecimiento de relaciones de
coordinación a nivel técnico. Ahora bien, es importante notar que ese espacio abierto
(pero no sin control) brindó a la institución las condiciones ideales, hasta 1996, para
emprender las innovaciones -a veces osadas- que hoy forman parte del presente
documento.

Al sumarse la organización francesa en 1997 a las ISEs del Programa PRONADE
del Ministerio", desapareció esa especificidad para ubicar el proyecto bilingüe como
lIna de las múltiples modalidades educativas aplicadas en el territorio por encargo del
sector oficial. Con ese cambi~, ESF ha tenido que aceptar reglas nuevas que, para bien o

',' Las areas cubiertas por la olgatllzacion son las que no atiende la DlCEB!.
" rOl razones econamlcas. ya que se habla agotado el rubl'O presupuestano que permitiera pagar los sueldos de los promotores
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para mal, vinieron a frenar el impulso innovador inicial.

Afortunadamente, el interés manifestado a partir de 1998 por el proyecto
EDUMAYA'" de la l'niversidad Rafael Landívar permitió el renacimiento del impulso
creativo de la institución al otorgarle un nuevo margen de decisión por medio de una
cierta independencia financiera. Indudablemente podemos calificar las relaciones con
el proyecto EDC'MAYA como las más positivas y fructíferas de la larga expenencia
mterinstitucional por distintas razones:

-La relación se define como un acompañamiento técnico-financiero donde
prevalece la parte técnica, desde una perspectiva de fortalecimiento del modelo
educativo (yen menor parte de fortalecimiento institucional, en sus estructuras
operativas y administrativas).

-EDUMAYA contrata especialistas que apoyan en la identificación de debilidades
y en la búsqueda de soluciones.

-10 anterior implica base~ de respeto: se parte de la premisa de que la modalidad
educativa de ESF es pertinente y que necesita afinación.

-EDUMAYA, por consiguiente, acepta el desafío de apoyar, dentro de los limites
presupuestarlos definidos, todo planteamiento innovativo correctamente
fundamentado.

-En resumen, se ha encontrado por primera vez una conjunción de ideas e
intereses muy favorable para la construcción del modelo de educación
comunitaria anhelado.

Finalmente, no dejemos de mencionar que una buena parte del éxito de las acciones
se debe a la colaboración a nivel local de los representantes del Ministerio de Educación,
desde las Direcciones Regionales y Departamentales hasta las Supervisiones Educativas.
En algunos casos es de deplorar un manifiesto desinterés (¿o incomprensión?) de las
mismas personas, pero es generalmente notable su deseo de facilitar la labor desempeñada
por el personal técnico y los docentes del proyecto así como el reconocimiento de la
labor educativa por medio de los formatos oficiales (cuadros PRIM y certificados). Aunque
consideramos todavia insuficiente el impacto del modelo en las escuelas de formaCIón
docente locales por falta de visión, otorgamos mención especial a los supervisores que
apoyaron la democratización y el fortalecimiento del modelo al permitir espacios de
participación de los promotores en los círculos de calidad del sector oficial.

"Financiado por la AgenCIa Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de América USAID.

ES(l~L-\b 51\ faO\TrR-\." 1989-1999 8



';"rnculum------------------------------
de /a Escuela Pnmana Rural Bilingüe lntercultural

o 17. Costos

Un análisis de los informes financieros de los últimos años nos permite deducir que:

11 Los costos de funcionamiento de la organización en Guatemala no pasan de
7.3 % del presupuesto anual.

11 La mayor inversión (casi 70% del presupuesto) se da con relación al personal
ya las actividades de formación, reflejando la naturaleza de las acciones centradas
en los recursos humanos. Se encuentra distribuida de la siguiente forma:

l. Personal técnico (salarios, prestaciones, seguridad social y viáticos del
personal de campo y de planta, incluyendo al Director de Programas):
41 % del presupuesto general (promedio de Q6000.00 por persona, por
mes).

2. Formación de los docentes (hospedaje, alimentación, viáticos, materiales
didácticos, seguimiento): 28.5% del presupuesto general (promedio de
Q9000.00 por docente. por año).

11 El resto equivale a los costos de transporte y equipamiento de la organización
para la ejecución de las actividades 05.4%) y, en menor dimensión, a las auditorías,
evaluaciones periódicas así como a la administración centralizada en Francia
(7.7%).

Al efectuar un cálculo de costos con relación al referente: educando atendido por el
modelo, se llega a la conclusión que:

11 El costo promedio por alumno es de Q2.60 por día (MINEDUC: Q. 2.04)

(Q5.20 SI se toma como base de cálculo los 180 días oblIgatonos de clase)

Al efectuar de manera similar un cálculo de costos con relación al referente: comunidad
,!tendida por el modelo, se llega a la conclusión que:

11 La inversión realizada por comunidad para que cada una se beneficie de un
modelo educativo eficaz y efiCiente es de Q55,000.00 por año.
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VII - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No existen soluciones universales a los problemas que encuentran los sistemas
educativos. La identificación de sus causas conduce a la búsqueda de soluciones que,
bien adaptadas, permiten la construcción de modelos pertinentes para determinadas
regiones, comunidades o grupos de población especificos. En ciertos casos, las propuestas
pueden llegar a apuntar en particular una franja de la población escolar o un aspecto
de los currículos aplicados en el sistema convencional. En todo caso, toda acción
destinada a mejorar la eficacia y eficiencia de la escuela debe ser global y sistemática
para el tratamiento de todas las causas identificadas. Para combatirlas es preciso
propiciar cambios en el curriculo sin perder de vista los factores condicionantes de
tipo económico y social en los que el sistema educativo difícilmente puede intervenir
sino a largo plazo. También es imprescindible encaminar procesos de reflexión en
este sentido con las comunidades interesadas y los sectores de poder politicos y
financieros, quienes finalmente serán responsables de la homologación de las propuestas.

La experiencia acumulada durante diez años por la organización francesa EcOLES
SANS fRONTIERES -ESCCELAS SIN fRONTERAS- en las comunidades rurales del área q'eqchi' de
Guatemala ha permitido la constitución progresiva de una propuesta educativa
innovadora, la cual se inserta en los inicios del nuevo milenio como una importante
contribución dentro del esfuerzo nacional de reformas derivado del proceso de paz.

El enfoque innovativo del modelo radica básicamente en la adecuación del
currículo (es decir de los objetivos, de los contenidos de enseñanza, de las modalidades
y metodologías de enseñanza-aprendizaje, de los ritmos de estudio, de la planificación
educativa, de los materiales didácticos, de la formación de los recursos humanos y de
los procedimientos de evaluación) a las necesídades y situaciones de la niñez destinataria.
Lo anterior parte de una concepción humanística que define la educación como un
medio de transformación social y por 10 tanto encuentra su sustento en el movimiento
popular. Dadas las especificidades de este último, entendemos que el sistema educativo
debe ser flexible y aceptar el reto de romper con los esquemas establecidos. Todo ello
permite consolidar la relevancia y por consiguiente la efectividad de la educación
primaria de quienes hasta ahora han sido atendidos por el sistema convencional con
resultados alarmantes.
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Fuera de toda consideración sobre la pertinencia lingüístico-cultural de la propuesta
generada por ESF (la identificación y dosificación de contenidos culturalmente relevantes
para su inclusión en métodos didácticos apropiados no es una tarea excepcional), vale
señalar que su carácter más relevante 10 constituye su estructura en dos etapas
coincidentes con los ciclos -CEF y CEC- determinados por el SIMAC. Aquí es importante
advertir que los principios subyacentes en la definición de estas etapas difieren de su
equivalente oficial: la primera etapa, de una duración de tres años, aunque se plantea
como formal (presencial y normativa), corresponde al período de estabilidad del
alumnado dentro del sistema escolar, en ',as condiciones del experimento. La segunda
etapa no formal <semipresencial, adaptable a cada individuo) se inscribe como una
mayor alternativa educativa al promover cambios más drásticos y al prestarse a todos
los ajustes posibles en términos espaciales, temporales y de contenidos. Es interesante
notar que ambas etapas son altamente flexibles y que pueden sufrir cambios en su
duración de acuerdo con las particularidades locales':< y con el tiempo.

Aunque sólo se haya llevado a la práctica en un determinado número de
comunidades mayas, ese sistema es en apariencia aplicable para todas las poblaciones
rurales de Guatemala que presenten situaciones marcadas de pobreza,
independientemente del grupo étnico al que pertenecen. Se sugiere inclusive facilitar su
experimentación en las áreas urbanas marginales por presentar características similares
en cuanto a la disponibilidad de los educandos.

UN NUEVO SISTEMA DE EDUCACIÓN PARA LOS SECTORES SOCIALES DESFAVORECIDOS

(rural y urbano-marginal)

- pagina 157 -

-. Por eJemplo. una r~gl0n en Id que la desercion se da mayormente después de segundo grado poch'a optar por una etapa
p,,',enclal d~ dos a lios ya continuaCión otrd etapa SenllpréSenCla\ de cuatro años.
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Es de reconocer que este planteamiento presenta un desafío importante: la efectividad
del modelo descansa en la aceptación de su descentralización y de su manejo y control
por el nivel local, principalmente en la segunda etapa. Ello significa por una parte que el
enfoque centralizado clásico de planificación, implementación y administración ya no
es válido y que por otra parte existe un riesgo de desprestigio de la modalidad no formal
que podría contribuir a perpetuar y profundizar las diferencias socioeconómicas
eXIstentes. Ambos aspectos plantean una gran interrogante: ¿Cuál es el papel del Ministerio
de Educación con relación a las políticas educativas en una modalidad educativa
caracterizada por su flexibilidad y diversirl;¡d? Nos atrevemos a contestar que, además
de la definición de lineamientos mínimos, debe validar técnicamente y dar un
reconocimiento oficial a ambas etapas de la modalidad para satisfacer de manera efectiva
las necesidades educacionales locales sin restarle calidad y prestigio. Por su lado, el
mantenimiento de la dinámica de interacción entre el organismo del Estado y el nivel
local será la garantía del uso de procedimientos sistemáticos de diseño, de funcionamiento
óptimo y de monitoreo constructivo del nuevo sistema educativo alternativo.

Finalmente, a la luz de la experiencia descrita en este documento de sistematización
surgen otras interrogantes de suma importancia, de cara a su aplicación o su adaptación
por parte de otras instancias:

¿,Cómo introducir en escuelas de larga trayectoria monolingüe (es decir en
comunidades cuya escuela tiene por lo menos seis años de brindar atención
educativa en la lengua oficial) un curriculo que ha sufrido profundas
modificaciones como el que propone Escuelas Sin Fronteras? Es decir:
¿Cómo proceder para lograr la aceptación del modelo en las comunidades?
¿Cómo adaptar el modelo a circunstancias muy distintas de las que conoce
ESF?
¿Según que mecanismos y qué ritmos es recomendable impulsar los cambios
curriculares en las escuelas?
¿Cómo asegurar la optimización del modelo innovador con docentes del
sistema convencional?
¿Cuáles son las condiciones que hay que reunir al nivel de las autoridades
del MINEDUC para hacer operativos esta clase de proyecto?

Es posible encontrar algunas respuestas en la experimentación de la transformación
curricular realizada por ESF desde el año 1998 en nueve escuelas piloto de Fray Bartolomé
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de Las Casas (A.V.) con maestros oficiales, voluntarios para impulsar cambios curriculares
en las comunidades monolingües q'eqchi' donde laboran. Con la búsqueda de nueva...
alternativas se han definido en fray Bartolomé de Las Casas algunas pautas que hoy, más
que nunca, merecen un trabajo de reflexión más profundo y de análisis.

Debido a lo anterior, consideramos necesario propiciar el fortalecimiento técnico y
la expansión de dicho experimento con la participación de todos los actores (técnicos y
financieros) conscientes de la importancia de reunir nuevos insumas para la
implementación equitativa de la futura reforma ,~ducativa. Por otra parte existen en la
actualidad en Guatemala numerosas experiencitls educativas alternativas para el nivel
primario cuyos "creadores" deben emprender con carácter de urgencia la sistematización
y socialización a fin de participar, con ESCUELAS SIN fRONTERAS, en la construcción de una
propuesta curricular concreta que incorpore las visiones y esperanzas de todos los sectores
sociales para el diseño y la operativización de una escuela que valore los intereses
y especjficJdades de cada educandoy 10propulse hacia la superación personal
y colectiva.

EM'lU "'.. s!' FRO'TI.R.\S 1989-1999 8





-----------------;-oo-:-IaE:-sCU-'-e/a-;;-pnm-ana--;:RU-'-:::ra/Bllln~f.~:;J;:Jrt~m

SEGUNDA PARTE

ESCUELAS SIN FRONTERAS 1989-1999

Reconstrucción del

proceso histórico del Proyecto

" Apoyo a la Educación Bilingüe

en el área Q'eqchi' "

ESCLELo\S SI:' FRO"...n:Jl.\S .989.1999 ----------------8



Currlculum-----------------------------
da la Escuela Pnma.a Rural Bllln¡¡üolnlorculturat

I - Programa "Ayuda a la escolarización
de los niños desplazados del Área 4

de Ixcán, Quiché" (1990-1993)

o 1. Fu.miamentos

La Organización No Gubernamental francesa EcoLES SANS FRONTIERES (ESCUELAS SIN
FRONTERAS - ESF), fundada en 1980, inició sus actividades en los campamentos de refugiados
asiáticos con una motivación eminentemente humanitaria, desprovista de todo interés
proselitista, intenciones políticas y sin otro deseo que el de "defender el derecho
fundamental a la edu.cación respetando la dignidad humana".

Para cumplir con tal propósito y partiendo de la premisa de que la presencia de la
institución se debe a problemas múltiples, se excluye todo tipo de prejuicios y en todo
momento se coloca a ESF ante los procesos que atestigua con la siguiente disposición
fundamental: una disposición crítíca y creadora, fruto
de la convicción de que lo existente no es lo único y que
el "defender el derecho fundamental a la educación"
debe partir de un esfuerzo de transformación.

Por lo tanto, la ONG no tiene "reglas de
intervención" ni recetario que aplica en las regiones
del mundo que solicitan sus servicios. Su personal,
guiado por ese espíritu, se presta a interpretar los
procesos sociales que observa entre las poblaciones
desfavorecidas, para darles forma respetando su
dignidad e insertándolos en los espacios que las
autoridades del país permiten, ya sea porque están
interesadas en el cambio, por deseo de controlar o por
indiferencia.
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o 2. Surgllmento y desalTolJo

El afán de servicio, basado en la abnegada participación de su personal internacional
y local, es el que también ha motivado a la organización a brindar por primera vez su
ayuda a un grupo de población desplazada en el área de Ixcán, departamento de Quiché,

Guatemala, en 1989.

A raíz de una petición específica del presidente de la ONG, también francesa,
"Médicos del Mundo" Pierre Micheletti, presente en ese sector de Guatemala desde
1985 como apoyo al deficiente sector de salud, se realizó una primera misión exploratoria
en octubre de 1988 (Consuelo Cenalmor), la cual determinó la factibilidad del proyecto,
con la autorización del supervisor de educación local (Frof. Antonio Ixcotayac, en
CantabaD yen coordinación con PRONEEI (Lic. Eliú Cifuentes). A raíz de esta visita se
elaboró un proyecto con una duración inicial de tres años, destinado a cubrir
temporalmente las necesidades educativas del sector, hasta encontrar posibilidades de
apoyo por parte del sector oficial (que incluyera lo desarrollado por ESF y le diera
continuidad) .

No fue sino hasta el mes de julio de 1989, luego de haber obtenido con la Unión
Europea los primeros fondos necesarios para el arranque de las acciones, que se hizo
presente en Guatemala la primera representante y coordinadora de Escuelas Sin Fronteras,
Ellen Colthof, seguida en septiembre por la encargada pedagógica, Miren Pujo. Después
de la fase de instalación y de contactos en la ciudad capital se procedió, en octubre del
mismo año, a reconocer en detalle el área de acción (Área 4) ya confirmar la ejecución
del programa con las 16 comunidades solicitantes.

Inmecl.ia.tamente (noviembre) se realizó la selección de los 24 docentes necesarios
para cubrir a la población escolar, estimada en unos 610 alumnos. El censo de los
materiales existentes en Guatemala (PRONEBI) reveló, lamentablemente, sus deficiencias
metodológicas y su falta de adecuación lingüística (acababa de aprobarse en noviembre
de 1987 el alfabeto unificado para los idiomas mayas), por 10 que se hizo imprescindible
la preparación de un currículo básico que permitiera iniciar las clases dos meses más
tarde (ciclo escolar 1990). Igualmente, se planificaron los primeros talleres de formación
para los docentes así como los contenidos mínimos de esa capacitación inicial.
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A lo largo del programa, se evidenciaron algunas carencias que se solucionaron
con la prórroga de un año, llegando a su término en noviembre de 1993.

o 3. Dona.ntes

x

AI..TA " EF\APAZ

esquema 0°15

El organismo financiador de este proyecto fue mayormente la Comisión de la
Comunidad Europea (en un 80 %), completándose el presupuesto con aportes propios
de la ONG.

o 4. Estrucf:LJra instit11cional

Para asegurar una correcta implementación y un exitoso desarrollo del progr~
la ONG contó con la colaboración de los señores Pedro Ical Choc (1990-1991), Orlando
Pop (990), Bernardo Bin Tun (1991-1992), Moisés Ximin 0991-1993), Jorge Seb
Choc 0992-1993), Carlos Quim Xol (9/1992-1993), quienes fueron coordinados y
orientados por los voluntarios Ellen Colthof (1989), Miren Pujo 0989-1992), Fernando
Bernal (1990), Cécile Palazon (1991-1992) y Pierre Lancelot 0992-1993).

Aún en los momentos de trabajo más intenso, no se contó con un personal muy
numeroso (de 1 a Z coordinadores "expatriados" y un máximo de 3 técnicos de campo
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con responsabilidades equivalentes, sin jerarquía muy marcada, aparte de la que
confería naturalmente la experiencia adquirida con el modelo), por lo que se optó por
una distribución horizontal de los roles, enfocados hacia un mismo y único objetivo: la
atención escolar de unos 600 niños quienes jamás habían conocido un aula.

También se contó con el personal relacionado con Guatemala de la sede en Francia
(Presidente, Nguyen Phat; Encargada de la Misión, Consuelo Cenalmor 0989-1996); y
la Administradora, Christele Angeneau (1997) en la administración central basándose
en un formato común para todas las acciones de ESF a nivel mundial y de acompañamiento
técnico, en vista de que toda decisión que involucra a ESF como institución pasa por la
sede.

o 5. Contexto local de impl:J11ÚlCión

El Área 4 de Ixcán, departamento de Quiché, Guatemala, es una región fronteriza
con México, ubicada en el límite de los departamentos de Petén y Alta Verapaz. Poco
habitada hasta mediados de los años 70, el Área 4, al igual que todo el territorio ubicado
a! norte del departamento, ha sido objeto de las nuevas políticas contrainsurgentes
definidas por los regímenes militares llamadas ''polos de desarrollo" , pero que en realidad
se basaban en la necesidad de controlar la región por medio de gente nueva, fácilmente
sometida.

Con la llegada del genera! Lucas García al poder en 1978, se inició la ocupación de
este territorio, llegando a su apogeo en 1982 y 1983, en el régimen del también general
Ríos Montt. El Área 4 se pobló mayormente de gente proveniente del valle del Polochic,
de la etnia q'eqchi', quienes huian de la violencia de aquella región y atraídos por las
tierras disponibles. La costosa ocupación de tierras virgenes se dio hasta 1987, de manera
organizada en un primer tiempo (con la participación logística de FECOAR -luego INTA
quien bautizó las nuevas tierras) y luego con desplazamientos puntuales que trajeron
algunas familias ladinas del oriente y de Salamá y otras familias poqomchi' de Baja
Verapaz. Los nuevos "terratenientes" se agruparon generalmente por grupos étnicos,
reproduciendo los esquemas nacionales de segregación y de desigualdades (las mejores
tierras para la explotación ganadera de los ladinos y la proximidad del río para sus
negocios).

Siendo la educación de los pueblos rurales, aún en aquellos años, símbolo de
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amenaza a la soberanía nacional por ser "vector de ideales marxistas", no es de extrañar
que la gran mayoría de la población instalada en la región no contaba en 1985 con
niIJgún grado escolar y que la capacidad del Ministerio de Educación no permitía solventar
las necesidades existentes (situación por cierto muy común en todo el territorío). En ese
contexto, la ONG Médicos del Mundo fue el impulsor del primer proyecto de Escuelas
Sin Fronteras en Guatemala, fomentando su participación en un ambiente nuevo y
marcando así los primeros pasos de una experiencia que más adelante alcanzaría un
verdadero reconocimiento nacional.

o 6. Metodología. de trabajo

... Diseño curricular

Primer año - 1990- (para primer grado)

Enfrentándose brutalmente a las realidades del pueblo q'eqchi' del Área 4 desde el
primer instante de su llegada, el personal de ESF inició un proceso de transformación
guiado por el objetivo principal de la ONG: "defender el derecho fundamental a la
educación, respetando la dignidad humana".

De allí se definieron dos líneas de trabajo :

. Brindar una educación que sea pertinente a la niñez del Área 4 de Ixcán: en su lengua
y respetando su cultura.

. Adaptar el curriculo de la primaria al perfil de los estudíantes: mediante contenidos
y metodol.ogías que propicien un aprendizaje óptimo.

Para tal efecto, se siguieron los pasos siguientes :

• Lectura de los programas oficiales del MINEDUC, para primaria y guías
de readecuación del curriculo (1987).

• Lectura de las guías y manuales de PRONEBI (985), en especial para
1er. grado.

• Observación de guias y manuales para preprimaria del MINEDUC.
• Lectura de la guia "Enseñanza de la lectura y escritura inicial" (SIMAC,
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1987).
• Lectura y traducción del informe "Una experiencia de alfabetización en

lengua materna" (ESr, 1983) l.

Utilizando como referencia el currículo de primer grado de prímaria vigente en
Guatemala y descartando los materiales propuestos por PRONEBI por su inadecuación
(textos y métodos obsoletos, alfabeto no vigente2

), se dio prioridad al uso del "informe"
de ESr por su aplicabilidad inmediata (contexto similar) y por promover un método de
enseñanza semiglobal de lectura, cuya eficacia es más comprobada que los métodos
silábicos que se manejan tradicionalmente en Guatemala. Para la enseñanza de las
habilidades básicas de matemáticas, se consideró oportuno acudir a técnicas de enseñanza
basadas en la participación activa de los alumnos.

El diseño del nuevo currículo para el primer grado de primaria consistió en:

• Para la enseñanza de la lecto-escritura, definir el método didáctico que
se quería utilizar (semíglobal inspirado del método llamado "del reloj de arena"3) y
proceder a su adecuación a las condiciones indicadas:

., Adaptar el método a los usuarios mediante una preparación detallada.,
" de las guías didácticas, de los pasos a seguir y del tipo de ejercicios que
: se aplicarian para la lectura y la escritura.

Definir las oraciones-clave así como las palabras-clave y preparar una
progresión anual4 •

I Une experience d'alphabétisation en langue maternelle dans le camp de réfugiés Hmong de Ban Vinal (Thailande).
, La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala -ALMG- aprobó en 1984 el "alfabeto reformado" que define Un modo
umco de escribIr los 21 idiomas mayas. Este alfabeto es el que ESFutilizó en todos sus materiales.
, Dicho metodo parte de una fase de "verbalización" abierta animada por el docente de la cual se extrae una oración-clave
y una palabra-clave. según un proceso pedagógico lógico y natural y según los mtereses de los alumnos. Sm embargo este
método requiere ser manejado por docentes muy experimentados y COn alto nivel académico, lo cual no esgeneralmente
la caracteristica de los docentes populares.
• Para ello se realizó una investigación que permitió listar: palabras más usuales, palabras simples con cada consonante
del alfabeto q'eqchi', oracIones obtenidas con combinaciones de las palabras anteriores a las cuales se le incluyeron
aspectos gramaticales especificos y algunos componentes fonéticos propios del q'eqchi' (vocales dobles, vocales y
consonantes glolalizadas) . De estas últimas se desprendieron distintas l-epresentaclones gráficas "generadoras" del
proceso de verbalizaCión esencial para la enseñanza de la lecto-escritura, empezando por el uso de las 5 vocales. Vale
señalar que las actlVidades de verbalización, al ayudar al desarrollo de ciertas estructuras mentales a veces subutilizadas
(análiSIS. relación causa-efecto, percepción del tiempo como proceso linear, principio y aplicabilidad.. .), también
constituyen una preparación para el aprendizaje en general, alcanzando de esta manera metas que van mucho más allá
que al solo hecho de leer y escribir.
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•

•
•

Organizar la formación de los docentes en tomo a dichos materiales,
considerándolos como ayudas para docentes debutantes.

=:>Para ello fue muy importante la participación de los docentes en la
elaboración de sus primeros materiales didácticos, en especial los
"carteles generadores" que caracterizan el método.

=:>Dicho proceso permitió la creación progresiva del manual Xintaw
Chik Ilok Ru Hu y su primera edición en enero de 1991.

•
•
•

• Para la enseñanza de las matemáticas. t1ptar por un método" que se relacione
con los procesos mentales de aprendizaje más eficientes en el niño y los potencie de
manera integral para cada nuevo concepto presentado y proceder a su adecuación
con las condiciones sIguientes:

: Adaptar el método a los usuarios mediante una preparación detallada
.. de las guías didácticas, de los pasos a seguir y del tipo de ejercicios a..
• aplicar.
• Identificar los recursos humanos y naturales disponibles en las
: comunidades para el buen desarrollo de las actividades.
: Preparar una progresión anual, según contenidos oficiales.
• Organizar la formación de los docentes en torno a dichos materiales,
• considerándolos como ayudas para docentes debutantes.

=:>Dicho proceso permitió la creación de una guia para los docentes
elaborada en folletos para uso trimestral. Dichaguia fue organizada
y editada hasta el año 1995.

Habiendo realizado lo anterior durante los 3 meses que antecedieron la primera
capacitación de los docentes, se evidenció por medio de un diagnóstico rápido que era
prematuro considerar la enseñanza de la lengua oficial (castellano) desde el primer
grado de primaria, ya que prevalecía la necesidad de fortalecer la lengua e identidad en
un contexto de desplazamiento geográfico y mezclas culturales.

En cuanto a los planes y horarios de trabajo, se estableció que lo más acosejable

; Se conSIdero que los pasos mInimos para la adquiSIción de las habilidades básicas en matemáticas son seis: 1)
presentación del concepto; 2) explicación y eJemphúcaclón con objetos concretos para propicIar observaclon y discuslon
por parte del alumnado; 3) manipulacIones por parte de los alumnos; 4) abstracción por medio de numerales y/o sIgnos;
5) ejercitacIón libre; 6) evaluación del aprendizaje.
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era un sistema del "plan 22" y horarios diarios de 7:30 h a 11:30 h. El "plan 22" ofrecía
a la vez la garantia de permanencia de los docentes en las comunidades durante un
tiempo suficiente para que establecieran contactos con los padres de familia y la
implementación de un sistema de reuniones dominicales (circulos de calidad) para la
formación continua. En 1990, dichas reuniones fueron aprovechadas para enriquecer
el método de lecto-escritura con aportes de los docentes, en especial en la búsqueda de
palabras, oraciones nuevas, ejercicios y juegos de lectura. El horario de 4 horas (con un
recreo de media hora) se consideró suficiente para alumnos de primer grado que no
tenian experiencia escolar.

Algunas actividades deportivas se programaron de manera no sistemática.

Las evaluaciones se aplicaron por primera vez con base en un formato común
elaborado por el equipo técnico. En 1990 sólo se procedió a una evaluación escrita a fin
de año.

Segundo año - 1991- (para segundo grado)

La experiencia acumulada durante el primer año de labor en el Área 4 permitió
reforzar el método de lecto-escritura para primer grado con la adaptación de ciertos
aspectos a las peculiaridades de los niños y de la región. Esta actividad dio lugar, en
enero, a la primera edición de la cartilla Xirrtaw Chik Ilok Ru Hu, cuya guia para el
docente estaba pendiente de completar en el marco de las reuniones dominicales.

Con el afán de reforzar las habilidades de lectura de los alumnos, se creó el primer
libro de cuento en q'eqchi' (Laj ch'ina kaxIan tZ'uqtz'un) para los que ingresaban a segundo
grado, a modo de motivación para la lectura lúdica.

De cara al segundo año del proyecto se presentaron varias necesidades:

V Seguir con el diseño del currículo para segundo grado en las áreas de aprendizaje ya
encaminadas en 1990 (lecto-escritura y matemáticas), con miras a desarrollar el
pensamiento abstracto.

V Introducir la enseñanza del castellano como segunda lengua.
V Preparar a los docentes en el manejo de aulas multigrados (dos grados).
V' Enriquecer el modelo con actividades educativas de otra índole, apuntando al
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desarrollo integral de la personalidad del alumno en congruencia con sus intereses
particulares y los de su comunidad.

El diseño del nuevo currículo para el segundo grado de primaria consistió en:

....

..
•

......

..........

• Para la enseñanza de la lecto-escritura, reunir textos variados en lengua
q'eqchi' (cuentos principalmente) para su uso en la creación y fortalecimiento del
hábito de lectura comprensiva. Desarrollar actividades de escritura que enfatizarán
la calidad más que la cantidad:

• Preparar la guía didáctica con los pasos a seguir6 y los ejercicios a..
aplicar para la lectura y la escritura.
Recopilar textos asequibles para el grado y programar su uso a 10 largo
del añ07

•

Instruir a los docentes sobre la importancia de respetar los pasos
propuestos.
~ Dicho proceso permitió la condensación de unos 40 textos divididos

en capítulos para cada día de estudio (para 100 días). Dado el
carácter experimental dé la propuesta, cada docente contaba con
un ejemplar que le permitia copiar diariamente el trozo de texto
que iban a estudiar, en el pizarrón o en una cartulina.

•

• Para la enseñanza de las matemáticas, reforzar los aprendizajes de primer
grado siguiendo los mismos pasos metodológicos:

: Preparar una progresión anual según contenidos oficiales8
•

.. Reunir ejercicios y actividades suficientes para evitar monotonía y pérdida
• de interes por parte de los estudiantes.

Organizar la formación de los docentes en torno a dichos materiales.
~ Dicho proceso permitió la creación de una guía para los docentes,

"Los distintos pasos permiten la ejercitación cotidiana de las habilidades de: lectura silenciosa, escritura (copia), ilustración
de la lectura, comprensión de lectura, lectura en VCfZ alta, expresión oral sobre el tema central, caligrafia.
1 De estos textos se extrajeron distintas temáticas para la discusión final, considerándose este ejercicio como una manera de
tratar de manera integrada contenidos de otras "asignaturas" de los programas oficiales como 10 son Ciencias Naturales o
Estudios Sociales.
• En segundogrado se introdujo por primera vez la numeración maya y las dos operaciones básicas con este sistema numélico
que los mayas manejan aun hoy dia a nivel oral. Al igual que para primer grado se enfatizó la impol1ancia del "cálculo
mental" como instrumento de desarrollo mental.
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elaborada en folletos para uso trimestral. La guía fue organizada
y editada hasta el año 1996.

....

11 Para la enseñanza del castellano como segunda lengua, recopilar guías y
materiales elaborados por el Instituto de Lingüística de la Universidad Rafael Landívar;
y asegurar su aplicación en las aulas por medio de la capacitación de los docentes de
la siguiente forma:

Familiarizar a los docentes con algunos conceptos propios de la educación
bilingüe.
Capacitarlos sobre los pasos básicos de la enseñanza de una LZ. Para
ello se contó en enero con la presencia de dos representantes de la URL
en el primer taller de capacitación de los docentes.
Uso del método de la URL, Mixito, por medio de clases magistrales.

11 Para la introducción de nuevas actividades dentro del currículo, reunir una
variedad de temas para desarrollar en momentos oportunos; también:

.. Preparar una calendarización anual de las "actividades extraaulas9
".

Concientizar acerca de la necesidad de una relación más estrecha con
.. los padres de familia.

11 Para el manejo de la clase con dos grados se propuso a los docentes un
"horario modelo" que identifique con claridad su ubicación en cualquier momento
de la jornada.

En agosto de 1991, se introdujo de manera experimental y con el apoyo de MDM
en el Área 4, el Programa de Salud y Seguridad Infantil "Niño a Niño", el cual aprovecha
los conocimientos básicos que tienen los alumnos acerca de los temas a tratar para
rea.firm.arlos, sistematizarlos y ampIiarIGs en la escuela, por medio de una metodología
participativa10.

9 "Actividades exh-aaulas" consistentes en: manualidades, huertoescolal; peri6dicomurat, periódico escolar, correspondencia
(de niño a niño, de escuela a escuela, a familiares por medio de la emisora radial Radio Tezulutlán)
10 Algunos temas introducidos a partir de 1991 : Hábitos de higiene, enfermedades comunes (cólera, paludismo...), medio
ambIente.
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Tercer año -1992- (para tercer grado)

Dando continuidad a las acciones emprendidas a mediados de 1989, el equipo de
ESF en Ixcán inició el año 1992 con propósitos de cambio curricular a nivel de tercer
grado de primaria, dentro de los espacios conferidos por el MINEDUC11

•

Fue principalmente a partir de ese mismo año que, a raiz de algunos cambios de
personal en la institución, se empezaron a definir con más claridad los fundamentos y
los grandes lineamientos del currículo alternativo propuesto por ESF. Sin embargo, es de
considerar que la propuesta aún consistía en un modelo "de transición" para una mejor
integración del alumnado dentro del modelo tradicional.

El acento se dio esencialmente en torno a la búsqueda de la construcción y
fortalecimiento de las destrezas básicas de los alumnos que les permitieran adaptarse a
cualquier nueva modalidad escolar, en particular al sistema castellanohablante que, en
teoría, les esperaba después del tercer grado con ESF.

En 1992, se trabajaron los siguientes ejes:

t/ Seguir con el diseño del curriculo para tercer grado en las áreas de aprendizaje ya
encaminadas en 1990 y 1991 (lecto-escritura y matemáticas), con miras a desarrollar
altas destrezas de comprensión y expresión, así como técnicas básicas de investigación
y mejorar la capacidad de abstracción.

t/ Desarrollar autonomía y creatividad.

t/ Fortalecer la enseñanza del castellano por medio de la transferencia de habilidades
de lecto-escritura desde la lengua materna hasta la segunda lengua.

t/ Preparar a los docentes para el manejo de aulas multigrados (tres grados).

t/ Mejorar las técnicas de evaluación.

t/ Aplicar, de manera sistemática, las "actividades extraaula".

I J Vale señalar que el proyecto en mención sólo apuntaba a una cobertura escolar hasta el tercer grado, confiando en que
existían condiciones y voluntad en el Ministeno de Educación para dar continuidad a las acciones de la ONG. Veremos más
adelante que no se pudieron reunir tales condiciones, por 10 que ESF sedioa la tarea de prorrogar su estancia de un añoen
el Área 4 para tratar de encontrar solUCIOnes al problema.
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El diseño del nuevo currículo para el tercer grado de primaria consistió en:

•

..
•
•
o

··

····

• Para la enseñanza de la lecto-escritura, reunir textos variados en lengua
q'eqchi' (cuentos y textos de carácter informativo) para su uso en el fortalecimiento
del hábito de lectura comprensiva y el conocimiento estructural del idioma.
Implementar actividades de investigación para desarrollar la autonomía estudiantil y
la capacidad de análisis e interpretación.

: • Recopilar y corregir textos asequibles para el grado y programar su uso
: a lo largo del año (en este caso se usaron textos de PRONEBl).
o • Preparar la guía didáctica con los pasos a seguir I2 y los ejercicios a
: aplicar para la lectura y la escritura en relación a los temas identificados
• en cada uno con los textos.

Instruir a los docentes sobre la importancia de respetar los pasos definidos
y realizar prácticas.

::=;. Al igual que lo experimentado en 1991 para segundo grado, el
proceso permitió la condensación de unos 40 textos divididos en
capítulos para cada día de estudio (para 100 días). Cada docente
contaba con un ejemplar que le permitía copiar diariamente el
trozo de texto que iba a estudiar en el pizarrón o en una cartulina.

o

..

..
•
o
o

•

llII Para la enseñanza de las matemáticas, reforzar los aprendizajes de segundo
grado, según los mismos pasos metodológicos:

Preparar una progresión anual según contenidos oficiales13 •

Reunir ejercicios y actividades para el grado y en cantidades suficientes 14.

Organizar la formación de los docentes en torno a dichos materiales.
::=;. Dicho proceso permitió la creación de una guía para

aproximadamente 32 semanas de trabajo. Esta guía fue organizada
y editada hasta el año 1997.

" Los distmtos pasos permiten la ejercItación cotidiana de las habilidades de: lectura silenciosa, lectura en voz alta, copia y
contestación de las preguntas por escrito, corrección en grupo, expresión oral o escrita sobre el tema central de la lectura,
cahgrafia, eventualmente ilustración u otro eJercicio según lo solicitado por el docente.
1.< En tercergrado se introducen las operaciones de multiplicación y división Yse f0l1alece el manejo de las demásoperaciones
básicas con número arábigos y mayas.
,. Para el tercer grado se prescindió del segundo paso utilizado en primer y segundo grado, considerando que el nivel de
abstracción adquirido por los alumnos debe permitirles la comprensión del concepto sin pasar por la ejemplificación con
objetos concretos.
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•

•
•

..
•
•
•·o·

..

• Para la enseñanza del castellano como segunda lengua, seguir con la
recopilación de guías y materiales elaborados por el Instituto de Lingüística de la
Universidad Rafael Landívar y asegurar su aplicación en las aulas por medio de la
capacitación de los docentes, así:

• Reforzar el conocimiento del equipo técnico y de los docentes acerca del
•• Método de Enfoque Total -MET- propuesto por la URL.
• Capacitar sobre los pasos básicos para la transferencia en L

2
, con la

participación de representantes de la URL.
Uso de los métodos de la URL, jI~nchita y Tono y Ema, por medio de
clases demostrativas.
Para el manejo de la clase con tres grados, proponer a los docentes un
"horario modelo" que identifique con claridad su ubicación en cualquier
momento de la jornada.
Para las técnicas de evaluación, capacitar a los docentes acerca de los
principios y métodos de evaluación de los alumnos.

Es preciso recordar, en primer lugar, que el objetivo de ESF era, desde la concepción
del proyecto, de facilitar el ingreso de los alumnos al sistema educativo en castellano con
una preparación académica adaptada a su realidad (pese a lo paradójico que puede
parecer, retrospectivamente, iniciar un despertar de identidad para abandonarlo luego)
y lograr un reconocimiento de la labor realizada por ESf mediante la incorporación de
sus docentes en el magisterio y el nombramiento de maestros titulados en el Área 4 para
cubrir los grados del CEC (de cuarto a sexto grado de primaria). Sin embargo, ante la
imposibilidad evidente de encontrar un seguimiento por parte del sector educativo oficial
después del tercer grado, el concepto de "modelo de transición" perdió su fuerza desde
el año 1992 y obligó a la institución a reconsiderar su papel en el país. Como lo veremos
más adelante (punto 12:perspectivas), la situación imperante en materia educativa obligó
la ONG a reconsiderar completamente el rol que podía jugar en el país, fuera de la
simple dimensión "humanitaria".

La primera medida tomada en 1992 fue la de prolongar por un año más el apoyo
al Área 4, para darse tiempo de gestionar acuerdos con el Ministerio de Educación que
garantizaran lo esperado. Este tiempo se quiso también aprovechar para fortalecer el
modelo en su parte curricular y en especial en lo que se refiere a los materiales didácticos.
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Cuarto año -1993

El año 1993, dedicado básicamente al fortalecimiento del modelo, permitió la
definición de los primeros lineamientos teóricos como sustento de la labor de campo,
para marcar definitivamente los futuros pasos de la institución en materia de EBI.

A raíz de un trabajo de revisión del material de lecto-escritura para tercer grado,
efectuado a finales de 1992 con el grupo de docentes, se pudo efectuar una dosificación
de contenidos!" de lenguaje para el tercer grado que mejor satisficiera los requisitos
curriculares del SIMAC y permitiera una formación más integral de los alumnos. Por
aparte se completaron las guias para el método de lecto-escritura de los tres grados y se
revisaron los textos de segundo grado. La consiguiente edición de los manuales, con el
apoyo del Instituto de Lingüística de la Universidad Rafael Landívar, permitió iniciar el
ciclo escolar 1993 con manuales para todos los alumnos del CEf y guías completas para
los docentes. Se hizo una primera impresión de los carteles de primer grado en tela.

., Del proceso de diseño curricular surgieron por vez primera los métodos Nahulak
Chi Wu Ilok Ru Hu y Twaj Chik Xnawb'al Xkomon para segundo y tercer grados,
respectivamente, en el área de lenguaje integral.

..... Quedaron programadas para una etapa siguiente la revisión y edición de las guias y
cuadernos de matemáticas para el CEF.

., Se validó el método de enseñanza del castellano como L2 de la Universidad Rafael
Landívar, contando con suficientes materiales para los estudiantes y docentes.

V" Las demás actividades (extraaulas) quedaron plasmadas en varios documentos sin
ser recopiladas.

Con el compromiso del Ministerio de Educación de ofrecer algún tipo de
reconocimiento a los docentes de Esr (ver "Convenio" delpunto 8 de este capítulo), se
enfatizó la preparación de estos últimos para su labor docente con un nuevo margen de
autonomía.

"En esta oportunidad se definieron las siguientes áreas de aprendizaje, como una aproximación a las ['ealidades y visión del
mundo de los indigenas: seres vivos, tierra y cielo, familia y vivienda, niño y comunidad, historia, niñoa niño, artes, cuentos
y leyendas.
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.. Docentes v formación: el modelo marca las pautas de la formación

La remota ubicación geográfica de Ixcán, la historia de sus pobladores y sus
características culturales y lingüísticas, las condiciones de subdesarrollo y las tensiones
políticas que imperaban en la región a principios de los años 90, el deficiente sistema de
formación docente, fueron factores que impidieron la contratación de maestros titulados
bilingües para el Área 4 en el marco del proyecto de ESF, dando lugar a acudir a otro tipo
de recurso humano menos calificado, denominado "Promotor de Educación".

Desde el principio se evidenciaron ciertas dp~"icienciasque representaron en algunas
oportunidades un freno para el buen desarrollo del proyecto, en especial en las fases de
formación: falta de identificación con la problemática de la EBI, carencias lingüísticas
en lengua q'eqchi' y castellano, capacidad de abstracción y memorización limitada,
dificultades para deshacerse de esquemas arraigados, conocimientos generales
insuficientes..., fueron obstáculos para alcanzar el perfil del docente bilingüe deseadol6 •

Así, el uso de una metodología innovadora provocó inevitablemente desconcierto en un
principio, pero nació rápidamente (luego de haberse encontrado los promotores en una
situación de aprendizaje con un idioma por ellos desconocido) el interés por un sistema
que permitiera una percepción inmediata de las palabras y de sus elementos
constituyentes, dentro de un contexto de aprendizaje activo.

En particular fue necesario incluir dentro de los planes de formación de los docentes,
fuertes componentes de nivelación académica y lingüística, como una manera de
garantizar la plena comprensión y apropiación de los contenidos y técnicas impartidas,
así como el manejo de grados cada vez más superiores. En este sentido, parte de la
decisión de no atender a los grados después del CEF en Ixcán se debió básicamente al
sentimiento que se presentarian dificultades para los promotores al tener que hacerse
cargo de alumnos cuyo aprendizaje requería mayores habilidades y conocimientos. Por
lo tanto fue acogida con satisfacción la propuesta del MINEDUC de encargarse de
"profesionalizar" a los promotores después del retiro de ESF.

Haciendo un balance rápido de las capacitaciones recibidas por los promotores del
Área 4 de Ixcán entre 1990 y 1993, se llegó a un total de 888 horas, repartidas en 10
talleres realizados en cinco lugares distintos. Inicialmente (1990 Y1991) sólo se realizaron

lb En esta época no se había definido ningún "petfil del promotor bilingüe". Sólo se contaban con ideales relacionados con el
nivel académico general, las destrezas lingüisticas, las habilidades pedagógicas y la capacidad de liderazgo del docente
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talleres en enero y junio. Luego se encontró la necesidad de un tercer taller anual en el
mes de noviembre, modalidad que se aplica hasta la fecha. Al horario total de los talleres
deben agregarse las horas de apoyo individualizado, que pueden alcanzar unas 15 horas
mensuales por promotor, así como las reuniones dominicales (círculos de estudio
realizados en el salón construido por ESf y MDM en la aldea "Las Minas", de unas 6
horas tres veces al mes) sumando más de mil horas de capacitación. La formación inicial
fue la más larga (27Z horas) por el desempeño esperado del promotor. Luego, los talleres
de inicio de año (enero) siempre representaron la mayor carga horaria por introducir
nuevos materiales para un nuevo grado.

La programación de los talleres siempre respondió a las necesidades identificadas
en las aulas, ya sea por el nivel de los alumnos o bIen el de los docentes. Esta modalidad,
muy pragmática, ofreció la ventaja de mantener muy vivo el interés de los participantes
y permitió entre 1990 y 1993 afinar rápidamente el modelo en curso de creación ya
que los promotores estaban dispuestos a contribuir en su diseño. Sin embargo, el
desconocimiento inicial del nivel académico de los promotores y la falta de programación
a largo plazo (debida a que el modelo educativo estaba en constante creación y ajuste)
provocó varios disfuncionamientos dentro del equipo técnico, en especial por no coincidir
en estrategias comunes. En definitiva, no existió durante al menos dos años (1990 Y
1991) una visión integradora del proyecto donde asignaturas, contenidos y métodos
fueran diseñados como fruto del trabajo de un equipo consistente. Esto explica que se
haya dejado en segundo plano la enseñanza de las matemáticas y algunos aspectos
primordiales de la educación, como el aprestamiento (los cuales fueron realmente
integrados al modelo a partir de 1995).

Considerando que los promotores recibieron en los 4 años del proyecto una
compensación económica por la labor docente realizada, existía un nivel de exigencia
para el cumplimiento de ciertas normas que permitiera no caer en los problemas
inherentes al sistema educativo oficial, conocido por el incumplimiento laboral de sus
funcionarios. En particular, se logró -desde el inicio, previa capacitación-, el uso y respeto
de calendarios mensuales de trabajo, preparaciones semanales de clase, la organización
y corrección cotidiana de los cuadernos de los alumnos, entre otros.

Además, la distribución de las comunidades en el Área 4 (con una distancia máxima
de 1 hora entre ellas y 3 horas máximo -a pie- de la oficina de ESf en Playitas) facilitó la
labor de seguimiento por parte del equipo técnico, en el control de la aplicación de la
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metodología y del soporte académico.

... Atención escolar

La misma característica de la población recién llegada al Área 4 (sin atención
escolar previa) favoreció el diseño de un modelo educativo cuyo objetivo principal era la
mayor adecuación posible con sus beneficiarios. La atención gradual de los alumnos
(sólo primer grado en 1990, primero y segundo en 1991 y primero a tercero en 1992)
permitió de esa forma una adaptación ideal de los promotores y de los alumnos al nuevo
currículo, sin choques ni rupturas con otras modalidades.

Atendiendo en 1990 a un grupo heterogéneo de 448 alumnos (entre 7 y 14 años
de edad) con 24 promotores en 15 comunidades, se alcanzó en 1991 un total de 482
estudiantes (20 promotores, 14 comunidades) para llegar a un máximo de 494 alumnos
en 1992 (18 promotores, 13 comunidades). El hecho de no proceder a la inscripción de
los alumnos de 4to. grado en 1993 hizo bajar la inscripción a 409 alumnos (17
promotores, 12 escuelas). Tres comunidades perdieron los beneficios del proyecto por
decisión de sus habitantes: en dos de los casos fue porque su población era en gran parte
ladina (Las Muñecas, Nueva Providencia) y en el caso de Las Minas, por desacuerdos
internos con relación a la educación bilingüe. La disminución del número de promotores
se debe a renuncias y/o despidos, que no fueron sustituidos en consideración a la
población escolar estable (se esperaba un aumento que no se presentó).

199319921991

Escuelas Sin Fronteras Ixcán 1990-1993
PromocIón y DeserCión

1990

Los resultados de los alumnos no fueron inmediatamente satisfactorios, por los
necesarios ajustes que se tuvieron que practicar al nivel de las comunidades y de los
promotores: El objeto y la importancia de la educación bilingüe no fueron fácilmente
comprendidos por los primeros, mientras los segundos no contaban aún con los
argumentos suficientes para defender su trabajo y la postura de la institución. Fue hasta
el segundo año, con la evidencia de
los primeros resultados y con el
mantenimiento de la presencia de
ESF, que se consiguió una mejor
sensibilización de la gente del Área
4 y por lo tanto los primeros
resultados tangibles de los alumnos:

gráfica n025

8------------------------- E!>ll.I,\.... SL' FltO'H.R\-" 1989-1999



---------------------------------------= Currículum
de fa Escuela Primana Rural BiJingOe Interaultural

Apartir de 1992, se emprendió un análisis detallado de la población escolar atendida
para conseguir datos que en años posteriores ayudarían a la instítución a perfeccionar
la adaptación del currículo: se calcularon tasas mensuales de ausentismo, se midió el
impacto del proyecto en las comunidades y se estudió la división de género en las aulas,
para encontrar los resultados siguientes:

PoblacIón atendida respecto a la poblaCIón total en edad escolar: 81.1 5 %
Promedio de asistenCIa anual: 79.13 %
Mes de asistenCIa más baja: 71.8 % (juIJo)
Total de dias laborados por año (promedio): 128
Porcentaje niños / mñas 1992: 56% / 44 %
Porcentaje mños / niñas 1993: 52% / 48 %

En 1993, fueron nombrados maestros titulados en 5 comunidades del Área 4,
situación que esperábamos pudiera responder al deseo nuestro de establecer una
transición ejemplar. Lamentablemente, se evidenció la imposibilidad de una colaboración
más cercana con la cual los maestros tomaran en cuenta la metodología de ESF para
darle una cierta continuidad. En efecto, su aislamíento (que interpretamos en 1993
como un "complejo de superioridad") no permitió ningún acercamiento de ESf. Sin
embargo, pudimos observar que la presencia de la institución ayudaba a que dichos
profesores procuraran ser más cumplidos (al menos en un principio), en especial ante
los padres de familia, acostumbrados a otra clase de comportamiento. Finalmente, es
una lástima que se haya tenido que deplorar las ausencias repetidas de los mismos
maestros (y renuncia de dos de ellos), aunque dícha situación, al desbaratar las ilusiones
de los padres de familia acerca de los maestros oficiales que siempre habían gozado de
un alto prestigio, ayudó directamente a fortalecer el reconocimiento de la labor bilingüe
de ESF a nivel de las comunidades.

o 7. Otras características del apoyo

Distintas acciones fueron emprendidas a partir de 1990 como parte del proyecto:

..... Construcción de 7 escuelas con participación de las comunidades.

..... Apoyo alimentario para los estudiantes.
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También se implementaron a 10 largo del proyecto distintas herramientas destinadas
a fortalecer el modelo en el área, las cuales iban a ser más adelante adoptadas por la
institución como instrumentos básicos para garantizar una labor más sistemática:

ti Formatos de seguimiento de aula para técnicos.

V Plan anual y calendarios mensuales unificados.

ti Formatos de exámenes unificados.

Por otra parte, durante el último año se enfatizó dejar gran parte del trabajo al
grupo de promotores para que tuvieran la capacidad de gestionar internamente el
seguimiento del proyecto. Con este propósito se apoyó la conformación de la Asociación
de Educadores Bilingües del Área 4 -ASEDBI 4-, cuya junta directiva empezó a asumir
ciertas responsabilidades desde los primeros meses de 1993, tales como:

V Programación de los talleres de capacitación (fechas y contenidos).

V Redacción de informes de los talleres.

V Gestión del seguimiento de proyecto con las autoridades educativas y con
otros organismos de apoyo (ver más adelante).

o 8. Relación y alcances con el sistema oficial

Como hemos mencionado con anterioridad, el establecimiento de Escuelas Sin
Fronteras en el Área 4 se debió en gran parte a los esfuerzos del supervisor de educación
local -Prof. Antonio Ixcotayac Lux-, quien luego brindó todo el apoyo posible a la
institución y siempre demostró interés por la labor realizada. Desde su salida en 1989
hasta su regreso a principios de 1992 se sucedieron varias personas en el puesto que
nunca manifestaron voluntad para promover el desarrollo educativo de la región, a
[artiari para con ESr. Fue realmente hasta el año 1992 que su colaboración permitió
iniciar la concreción de un acuerdo con el Ministerio de Educación, que reconociera el
proyecto y diera lineamientos para su porvenir. Es de notar que el Prof. Ixcotayac autorizó
desde 1990 el uso de los Cuadros PRIM-BIL oficiales para las escuelas de ESF, significando
de esta manera el reconocimiento inmediato de la enseñanza realizada. Esa actitud
permitió desde luego una fácil aceptación del proyecto por las comunidades.

La creación de la Microrregión de Ixcán a raíz de los primeros retornos de refugiados
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en el municipio en 1992, también dio pautas para diseñar los primeros programas de
profesionalización de promotores, a los cuales estarían más tarde asociados los 17
promotores bilingües del Área 4. En este proceso fue sumamente importante la
participación del Sr. Eduardo Pacay Coy, del SlMAC, quien siempre buscó la integración
del grupo.

Las direcciones, Departamental (Santa Cruz de Quiché) y Regional (Huehuetenango)
jugaron un papel decisivo a la hora de proceder a los primeros reconocimientos oficiales
del proyecto de ESF en Ixcán. A pesar de la distancia Ga cual siempre ha sido un verdadero
obstáculo para el buen funcionamiento de la región y que se quiso reducir con la creación
de la Microrregión ya mencionada), fue notable su presencia en la visita de observación
evaluación I 7 del proyecto en septiembre de 19'91 Ysu rol posterior en la consecución
del conveniol8 entre ESF Yel MINEDUC.

A nivel central, el cambio de gobierno a mediados de 1993 (originado por el fallido
intento de golpe de estado de Jorge Serrano) llevó a sustanciales y benéficos cambios en
el Ministerio de Educación, con la nominación del Dr. Tay Coyoy y del Lic. Salazar
Tetzagüic en los puestos de Ministro y Viceministro Técnico de Educación,
respectivamente. Con esta nueva situación se abrió repentinamente un panorama
completamente distinto para la institución, con la posibilidad de contar con interlocutores
sensibles a la causa indigena (en particular el Lic. Salazar) y dispuestos a efectuar los
esfuerzos necesarios para no dejar en el olvido el Área 4. En noviembre del mismo año,
s.e confirmó que las nuevas autoridades del Ministerio deseaban asegurar la continuidad
por medio de la profesionalización de los promotores bilingües de ESF, junto con las
poblaciones retornadas. Durante el mismo periodo, las relaciones con PRONEBI se vieron
en un principio afectadas por los cambios en la dirección (Lic. Eliú Cifuentes y luego
Licda. Ernestina Reyes), para finalmente normalizarse a partir de 1992. Vale señalar
que el apoyo de PRONEBI en la consecución del convenio fue muy consecuente, dada la
visión que tenia su directora de complementariedad de las acciones de ambas instituciones.

"Visita solicitada porESF en la cual participaron: Lic. Aníbal Anzmendi Martinez, DirectorTécnico Regional de Educación
de la Reglón VII ; P.E.M Porfirio Marroquin, Director Técnico Departamental de Educación, Quiché; T.V. Eduardo Pacay,
Coordinador de la Comisión de Educación intercultural -CEI- de SJMAC ; Prof. Rolando Chocooj, representante de PRONEBI ;
Licda. Celia Ajú, representante del Instituto de Lingüística de la URL.
18 Convenio fu-madoel 16/11/92con la Licda Mada Luisa Beltrnnena,a instancia del entonces DirectorGeneral de Educación
Manuel de Jesús 5alazar Tetzagüic, con base en los informes de las autoridades educabvas ya mendonadas. Dicho convenio
reconoce la labor desarroUada por ESF y los promotores en particular, así como mdica el compromiso del Ministerio de
buscar alternatIvas Vlllbles de continuidad del proyecto.

Esuu-\S s..... FRO'T.EltAS 1989-1999 8



Cllrrícu/lIm-------------------------------
de la Escuela Pnmana Rural 8d1ngüt>_

y por último, mencionamos al Lic. Salazar, quien siendo Viceministro, se desplazó
al Área 4, en agosto de 1993, para participar en la clausura oficial del proyecto 19,

donde supo darle una extrema relevancia a la educación bilingüe con sus discursos y su
interpretación pública de canciones en kaqchikel. Creemos que este evento fue decisivo
en el impacto del proyecto en Ixcán y en las proyecciones posteriores de la institución20

•

O 9. DÍVU!gación

El aspecto determinante en la apertura de Escuelas Sin Fronteras hacia el exterior
fue la "visita de observación" ya mencionada, la cual tuvo a bien aportar los primeros
i1Jgredientes de confianza dentro de la institu.ción, con relación al carácter innovador de
su propuesta. Sin embargo, la falta de documentos completos de sistematización, hasta
septiembre de 1992, no permitió dar a conocer más que elementos concretos del proyecto
implementado en Ixcán, sin llegar a niveles de análisis que evidenciaran su
fundamentación y las estrategias perseguidas.

La prórroga del apoyo a Ixcán en 1993 brindó un espacio que se aprovechó para
iniciar actividades de reflexión interna, especialmente dirigidos a una posible aplicación
del modelo en otra región del país. Vale también mencionar el papel jugado por la URL
como incitador para alcanzar una mayor madurez a partir de la divulgación de la
experiencia de ESF en el "Boletin de Lingüística" de julio-agosto 1993. Con otro nivel de
maduración, en el primer semestre de 1994 surgió a la vez un nuevo proyecto en Izabal
(ver adelante), la preparación de un informe ilustrado de la experiencia de Ixcán y las

primeras presentaciones públicas.

O 10.Participación comUI1.Iia.ria

Una lección aprendida a lo largo de los cuatro año de presencia de ESF en el Área
4 ha sido la necesidad de contar con suficiente tiempo y personal para asegurar una
implicación real del proyecto y de sus representantes en el seno de las comunidades. En
efecto, las prioridades de carácter pedagógico siempre han impedido el trabajo de
acercamiento y de integración de los padres de familia - en especial de las madres,

,. Ala que también participaron Licda. Ernestina Reyes <Directora de PRONEBI), Osmundo Napoleón Villatoro (Dirección
Regional de Educación), Marcelino Nicolás Moscút y Andrés Cuz Mucú (Presidente y Director Lmguistico de la ALMG),
Ricardo Lima (Universidad Rafael Landivar).
,oGran parte de la decisión de reconducir la experIencia en Izabal se debe al apoyo abierto del Lic. Salazar.
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generalmentE' ausentes- a la educación escolar de sus hijos, dejando fuera del proceso
a una buena parte de la población y así ma:nteniendo (o generando) un potencial de
rechazo que mostrará más adelante su inconformidad con la educación bilingüe (de
1995 a 1997).

o J J.Fortalecimjento local

Con objetivos a largo plazo, se hizo énfasis en la creación de la Asociación de
Educadores Bilingües del Área 4 -ASEDBI 4- en los primeros meses de 1993 gracias a la
intervención de personeros ajenos a la institución. Con una responsabilidad creciente, el
grupo de 17 asociados tuvieron particularmente que encargarse de la organización y
administración de la clausura del 14 de octubre y del taller final de capacitación durante
el mismo mes.

Para aminorar los riesgos de "sofocamiento" de esta asociación recién nacida
después de la partida de ESr, se planteó desde 1993 la neces:idad de asegurarle una
asesoria, la cual se buscó a través de la ONG Verapacense "CEDIQMAQ' " (ver en el
p¡;¡ato siguiente).

o J2. Primeras perspectÍva.s

Para el Área 4

La consecución de un acuerdo específiro y de un financiamiento extraordinario
(del PNUD) a finales de 1993 para asegurar la continuidad de las acciones en el área
desembocó en el traspaso de responsabilidades a la Asociación de San Pedro Carchá
"Cedicmaq' - OXlaju Tzuultaq'a". El acuerdo, de una duración inicial de dos años, incluyó
básicamente la implementación de un sistema de asesoría pedagógica, la producción de
materiales de lectura en lengua q'eqchi' para la escuela primaria, la entrega de útiles
escolares y la asesoría técnica a la Asocíación para su legalización. Para ello se contempló
que los representantes de Cedicmaq' contarían con las instalaciones de ESF próximas al
Área 4 (Playitas) y se consiguió el apoyo temporal del PNUD con un vehículo para la
movilización entre Carchá e Ixcán.
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Para los promotores

La continuidad de las acciones para Ixcán, programada por el Ministerio de
Educación a través de la Microrregión, ofreció la posibilidad de profesionalizar a los 17
promotores según el modelo aplicado con los promotores retornados, aunque en
momentos distintos dada la caracteristica de la metodología empleada por ESF y los
objetivos perseguidos. Se vislumbró la posibilidad de un financiamiento de parte de
PRODERE y de FONAPAZ, el cual permitió marcar los primeros pasos del proyecto de
profesionalización a partir del 18 de noviembre de 1993 con un equipo especializado de
SIMAC. La primera etapa duró hasta el 31 de enero siguiente, fecha en que se tuvo que
ingresar nuevamente a las comunidades para el ciclo escolar 1994. Como lo veremos
más adelante, las dificultades que se presentaron a continuación hicieron que ese grupo
sólo tuviera la oportunidad de graduarse en ¡diciembre de 19961

Para ASEDBI 4

Se esperaba que la Asociación asumiera el "relevo temporal" de Cedicmaq' como
una oportunidad para prepararse mejor ante el t't:úuro, y se confió_ en la aptitud de sus
dirigentes para fortalecer el espíritu de asociación entre sus miembros. Lamentablemente,
aunque la organización del grupo ba;jo una dirigencia oficialmente reconocida permitió
"salvar al grupo" en los momentos más delicados (ver más adelante), una insuficiente
asesoría y los servicios inoperantes del abogado encargado de la legalización de la
asociación no le permitieron tomar su vuelo.

Para la EBI

Aparte del conocimiento que se tenía acerca del interés manifestado por unos
reducidos sectores populares indigenistas, no se llegó a tener plena conciencia con la
finalización de este programa de la importancia que podía revestir como alternativa
educativa para el país. Aún faltaba para ello el descubrimiento de que aquella modalidad
que se había desarrollado exitosamente en Ixcán podía tener el mismo o un mayor
impacto en otras áreas del pais, y que paralelamente se iban desarrollando sin mucho
éxito iniciativas similares que tenían poca probabilidad de ser adoptadas por el Ministerio
de Educación y aplicadas a nivel nacional.
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La coyuntura política <indígenas en el gobierno, primeras negociaciones por la
paz y su clara aceleración a partir de finales de 1993) también fue un elemento clave
en un despertar de conciencia dentro de la institución, ya que aportó esperanzas de
cambios jamás esperadas antes, tal como las opciones de profesionalización de
promotores. En ese contexto, se empezó a perfilar la posibilidad de conformar un
modelo educativo que aportara soluciones más allá que a reducidos grupos de población,
en el respeto y desarrollo de su lengua y cultura.
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11- Programa "Apoyo a la educación bilingüe
en el Área q'eqchi' del departamento

de Izaba." (1994...1997)

o J. Fundamentos

Poco experimentada en materia de educación básica bilingüe antes del año 1990,
la ONG francesa Escuelas Sin Fronteras ha sabido aprovechar las circunstancias de su
estancia en el Área 4 de Ixcán, Quiché, así como las habilidades de sus miembros para
llegar a ser considerada en cuatro años como pionera de la educación maya. Coincidiendo
el principio de la madurez institucional con el surgimiento de diversas fuerzas indígenas
en el país, se abrió naturalmente un espacio favorable para la institución de cara a las
nuevas expectativas de cambi:o. En particular, las invitaciones repetidas por parte del
despacho viceministeria1 y de diversos sectores para que se contemplara UII1l aplicación
y expansión del modelo, fI:reron tomadas como evidencias de esta representatividad
creciente ante las vicisitudes del PRONEBI para alcanzar una cobertura significativa y
demostrar la eficiencia de SIl modelo.

Sin embargo, la misma política interna de la organización empezó a generar en
este contexto las primeras discusiones en torno a los riesgos que representaba un posible
salto desde una forma de "asistencia" (pregonada por ESF que simplemente considera
contribuir en el apoyo al Estado para la elaboración de políticas públicas más pertinentes)
hasta el "inte~ncionismo" (sustitución del Estado por UII1l ONG en término de prestación
de servicios, en ausencia de políticas públicas claras) que podía significar la expansión
descontrolada del modelo con apoyos internacionales.

Tomando en consideración la persistencia de necesidades educativas en el país y la
apertura de nuevas perspectivas educativas en las cuales no parecía ser despreciable el
rol que podía jugar la institución, se iniciaron las primeras diligencias para definir la
rmeva estrategia de intervención de ESF en Guatemala. Básicamente, se confirmó que el
objetivo principal debía seguir siendo la construcción de un modelo educativo innovador
para los grados del CEF y poner su versión validada y depurada a disposición del pueblo
guatemalteco. Pero los recientes pasos que llevarían 3 años más tarde a la firma de los
Acuerdos de Paz (y su respectiva aceptación de la necesidad de impulsar una reforma
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educativa) aún no dejaban entrever que la institución podía llegar a ocupar un rol a
nivel macro, por lo que se decidió, en coherencia con la filosofía de la organización,
impulsar un proyecto que tuviera como mira su expansión gradual "desde las
comunidades", es decir fuera de toda decisión polÍtica, sensibilizando paulatinamente a
las poblaciones rurales.

Para tal efecto, era necesario seguir dando prioridad al trabajo de campo, buscando
mejorar continuamente los instrumentos y los resultados del modelo. Se aceptaba así la
expansión de la cobertura educativa en la medida que se utilizaba como un instrumento
de validación de la propuesta que hasta la fecha había sufrido una constante evolución
y como un instrumento de difusión de la educación bilingüe a nivel rural, pero en ningún
modo se interpretaba como un fin.

A la dimensión humanitaria., se empezó a asociar entonces la intención de incidir
en cambios a nivel local y regional. Así se just.ifica el traslado del Proyecto a otro
departamento.

O 2. Surgirmento y desarrollo

Las consideraciones de tipo económico, lamentablemente en muchas ocasiones
inciden en el accionar humanitario, por la prioridad que los donantes puedan otorgar a
tal o cual área geográfica. En este caso se presentó el dilema de ofrecer un apoyo educativo
bilingüe al Triángulo Ixil del departamento de Quiché con una donación correspondiente
del 80 % del presupuesto total, o bien trasladarse fuera de la "Zonapaz" (que se calificó
como el área más afectada por los conflictos armados) con un aporte no mayor del 50
%. Motivada por su experiencia anterior y pese a las consecuencias financieras previsibles,
ESF asumió el reto de implementar el nuevo proyecto en el dep.artamento de Izabal,
previo acuerdo con la Dirección de PRONEBI por no ser atendida esa zona por ese
programa, así como con las autoridades educativas locales.

Con miras a tener el mayor impacto posible a nivel local e inscribirse dentro de una
estrategia regional por su ubicación clave (retirada de la zona de influencia de Cobán, a
las puertas del departamento de retén y del Distrito de Toledo, en Belice, del lado opuesto
del área q'eqchi' respecto a Ixcán 10 cual permitia establecer "puentes de influencia" en
toda la zona de la Franja Transversal del Norte), el nuevo programa de "Apoyo a la
educación bilingüe en el departamento de Izaba!" se concretizó en el transcurso del año
1994, después de largos meses de espera del financiamiento solicitado.
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Durante el tiempo de transición que fue necesario para contar con los fondos (de
enero a julio de 1994), la labor de ESF se redujo21 a la producción de algunos documentos
de información, el ordenamiento administrativo de la institución (formatos para
contrataciones, planes de capacitaciones para el futuro equipo técnico, formatos de
selección de los futuros docentes ... ), el reconocimiento detenido del terreno y la
formalización de los contactos con las autoridades y comunidades. Fue un poco delicado
el tratar de mantener a las autoridades y poblaciones en espera durante ese periodo, por
lo que se llegó al punto de presagiar el fracaso del intento de impulsar la EBI en el
departamento por cuestiones económicas pese a todas las buenas voluntades.

En agosto de 1994, contando con el ámparo de una resolución de la Dirección
General de Educación (nO 152-94), se dio inicio a la selección de 45 promotores en Río
Dulce y Livingston, previo aviso por los medios radiales de la región. El número de
docentes habia sido estimado con base en las necesidades expresadas por los supervisores
de Livingston y El Estor de atender unas 42 comunidades. Inmediatamente después
(septiembre) se realizó la formación inicial de un grupo reducido a 39 personas (por
retiros de último momento), con el compromiso de volver a contratarlas a partir de
enero 1995. En octubre se terminó la verificación de las comunidades para tener un
grupo de 37 escueIa.s para apoyar, informando de ello a las diferentes autoridades del
MlNEDUC.

El~ diseñado para tres años, estuvo en actividad hasta diciembre de 19B7,
fecha en la cual se consiguió su ampliación por razones que explicaremos más adelante.
Contando con la experiencia y los materiales acumulados en el Área 4, se dio especial
énfasis a la consolidación del modelo a través de los nuevos promotores, para quienes se
procuró conseguir un reconocimiento por parte del sistema oficial antes de finalizarse
la acción.

En todo caso, se perseguía en 1994 una sola meta: terminar la confonnación de un
modelo de transición hacia los grados del Ciclo de Educación Complementaria. Toda
decisión relativa a la atención educativa del área en fechas posteriores a 1997 -por lo
tanto relacionada con los grados 4 a 6- quedaba inmediatamente relegada al olvido por
no formar parte de los planes inmediatos y porque se consideraba prematura ante los
cambios fuertes que se perfilaban como consecuencia del proceso de paz. No fue sino

" Con un total de tres personas en el equipo de ESF, incluyendo al director.
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hasta mediados de 1997, cuando se evidenció que las consecuencias de la firma de la
paz no iban a ser tan rápidas, que se ideó una nueva modalidad educativa para el CEC
que pudiera ser asociada a los planes de profesionalización ya encaminados.

Vale señalar que el año 1997 ha sido marcado por un cambio significativo en el
programa, al ser éste "absorbido" por el PRONADE del Ministerio de Educación como
uno de los numerosos programas de expansión de cobertura educativa nacional que
empezaron a funcionar ese mismo año. El proceso de absorción, al aportar cambios
fuertes en el desempeño de la ONG y en sus esquemas difícilmente establecidos con el
tiempo, provocó una crisis de identidad que ha marcado fuertemente la institución hasta
el dia de hoy (ver mEÍS adelante),

o 3. Dommtes

El donante principal para esta fase en Izabal fue nuevamente la Comisión de la
Unión Europea (50 %), apoyado por el Ministerio de Cooperación francés. Los aportes
del PRONADE son considerados de importancia a partir de 1997 pero hay que recalcar
que no corresponden al plan de trabajo establecido inicialmente sino a una serie de
acciones derivadas del acuerdo firmado con ese progr.ama nacional. Otros fondos propios
de la ONG permitieron completar las necesidades.

o 4. Contex1o local de imp.!Jmtacián

Los municipios del departamento de Izab~ El Estor y Livingston, se caracterizan
por ser los únicos en contar con una población mayoritaria indígena (q'eqchi', garífunas
en Livingston). Es una población antiguamente instalada en la región, que ha sufrido
poco los efectos del conflicto armado internoU de los años 80. Las condiciones generales
en las que se encuentran sus comunidades en aspectos de desarrollo se asemejan a las
que se conocen en Alta Verapaz: pocos servicios básicos, monolingüismo maya y
analfabetismo alarmante, mortalidad elevada, etc.23

, aunque la proximidad de áreas
acuáticas (lago de Izabal, Río Dulce, océano Atlántico) ofrece para una parte de la
población condiciones específicas que no se encuentran en otras partes del país (turismo
generador de empleos, dieta alimenticia más balanceada). En cuanto a la estabilidad de

"A pesar de ser el departamento la cuna original del movimiento guerrilleroguatemalteco.
,-' Por estas razones, a la hora de hacer comparaciones estadisllcas, preferiremos referirnos a los datos relallvos a Alta
Vera paz, en vez de los de Izabal que no reflejan la realidad de la parte norte del departamento.
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la población, existen algunos movimientos migratorios internos, básicamente por asuntos
de tierras, pero no afectan demasiado el área. Es de notar que, al igual que en Ixcán, el
clima tropical caliente genera estabilidad laboral a lo largo del año por las diferentes
cosechas que permite.

lmclctUll'1llllllab1ca
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esquema n016

El sistema educativo existente en 1994 mostraba deficiencias que generalmente se
derivaban de la situación geográfica compleja del sector: muchas comunidades sólo
eran accesibles por agua o ubicadas en zonas muy retiradas de cualquier carretera
transitable, ya sea por su relieve montañoso o al contrario, por lo pantanoso del terreno.
Agregando la falta de recursos que siempre ha marcado el sistema (recursos humanos,
técnicos y financieros de las supervisiones de educación), era imposible ejercer un control
y un seguimiento en todas las comunidades necesitadas de los dos municipios
mencionados,
dejando en el
olvido completo
un bu.en
porcentaje de la
población en edad
escolar. Eran más
de 50 las
conmnidades que
presentaban el
perfil deseado24

por ESF en 1994.
Únicamente una
parte de ellas fue
atendida por
cuestiones
presupuestarias.

" Una comunidad resultaba "elegida" si reunía las caracteristicas siguientes: ser de población q'eqchi' únicamente. Sln

plaza presuptlestaría o cuyo docente hubiera desertadoo hubiera sido reubicado, con aceptación previa del modeloeducanvo
propuesto por ESF y con el deseo de colaborar con el programa (con firma de una carta de compromiso) La cantidad de
alumnos no em un requisito importante. más bIen se buscaba atender a las aldeas pequeñas que tenian menos oportunidades
de recibir el apoyo oficial si éste se diera antes de 1997.
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Dada la importancia de este nuevo programa y su dimensión geográfica, se
estructuró un equipo con responsabilidades marcadas y modificables conforme iba
avanzando la acción. Se dividió en tres áreas, las cuales estuvieron supervisadas, en
1995 y 1996, por dos técnicos cada una (Reginaldo Coc Quinich y Carlos Quim Xci, en
Livmgston; Jorge Seb Choc, Juan José Salazar Bal (para 1995), luego atto Cucul Tujab y
Cornelia Cuz, (1996) en Río Dulce25 , Carlos Pop (luego Augusto Chub) y Hermelindo
Coy, en El Estor), coordinados por una pedagoga proveniente de Francia (Sofi Lamy)
asistida en 1996 de un colaborador (Juan José saIazar Bal). Al retirarse esta última
(1997) se repartió la coordinación entre dos técnicos (Juan José Salazar Bal como Asesor
Pedagog¡.co y Carlos Quim Xci como Coordinador) y se mantuvo un sólo técnico en
cada area (Reginaldo Coc Quinich, Otto Cucul Tujab, Hermelindo Coy).

A partir de 1997 se contó con los seiiores Hécror Pop (hasta junio) y Juan Tzub
para la gestión de los nuevos aspectos del programa derivados de la relación con
FRONADE.

Es de mencionar también que la ubicación de las comunidades obligó la institución
a contar con legistas-pilotos de lancha.s en Livingston (1995-1997) y El Estor (1996
1997).

Todo el equipo estuvo bajo la coordinación y administración general del Director
de Programas (Pierre Lancelot) , asistido por un logista general (Erwin Coronado) , primer
colaborador permanente en la capital desde los inicios de ESF en Guatemala. No fue sino
hasta mediados del año 1996 que la administración del programa se entrega a una
persona específica (Maria Manuela Cuc Tzib) para su centralización en las oficinas de
la sede en Francia.

O 6. MetodologJ.a de trabajo

.. Docentes v formación: la formación se edifica para mejorar el modelo

Convencida por su primera experiencia en Ixcán que el "recurso-promotor"

"Rio Dulce es aldea del mUnJclpio de LlVIngston
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representa la mejor solución en las condiciones ya indicadas, se resolvió desde la
concepción del proyecto de no contratar a ningún maestro titulado: era la única garantia
de estabilidad e integración26 con la cual se podía contar. Además, los sueldos ofrecidos
para realizar el trabajo nunca fueron del agrado de las pocas personas bilingües con
diploma de nivel diversificado (Q500.00 en 1995). En fin, el promotor con bajo nivel
académico muestra naturalmente una disposición al cambio, que facilita su adhesión
rápida a una propuesta pedagógica nueva.

Con la programación del primer taller de formación inicial de los promotores de
Izabal (Cobán, 5 - 25 de septiembre de 1994), surgió por primera vez el concepto de
formación en alternancia, para calificar al sistema implementado por ESF desde 1990,
el cual permite la constitución del conocimiento y de las habilidades técnicas del docente
a partir de su propia práctica y de la de otros docentes.

La organización del primer taller en CobáJt27 respondió a esa necesidad de poder
llevar a los promotores a descubrir, antes que ninguna otra cosa, la realidad de una aula
bilingüe, pues ¿qué mejor oportunidad para los promotores-aprendices que poder
expe:rimen:ta:r el modelo de Escuelas Sin Fronteras en las circunstancias reales en las que
se aplica ? Con ese propósito, el mantenimiento de las relaciones con el grupo de docentes
del Área 4 por medio de la Asociación Cedicmaq' permitió la organización de una práctica
inicial de una semana en 9 escuelas voluntarias de Ixcán, práctica que fue monitoreada
por dos personeros de ESF Ylos representmtes de Cedicmaq'. A raíz de ella se introdujo
la fundamentación teórica necesaria para la comprensión del modelo y su futura
aplicación en el departamento de IzabaI.

El reforzamiento de la capacidad técnica del docente se realizó luego, a lo largo de
tres talleres anuales, y en el seguimiento constante del cual es objeto el docente así como
la realización frecuente de reuniones sectoriales28 los días domingo. En cuanto a la

'6 El maestro titulado (recientemente o no) siempre está en espera de que "le salga la plaza" para contar con la segundad del
empleo. ESF nunca pudo dar esa seguridad, por lo que únicamente \as personas dispuestas a tomar riesgos aceptaban el
cargo. Por otro lado, ya habíamoscomprendidoque la mayoría de los maestros tituladas tienden, como efecto de su formación,
a manifestar cierta arrogancia en las comunidades, la cual impide una real integración, aú n siendo mdígenas.
" Se rea]¡zó apresuradamente el taller en septiembre para poder contar con el apoyo de los docentes del Area 4, lo cual
hubIera SIdo Imposible en fechas postenores por fmallZarse el ciclo escolar y porque no se tenía garantía en cuanto a la
presencia de los (todavía) promotores de l.xcan en 1996 por las dificultades que encontraban en conseguir su reconocimiento
como profesIOnales.
'" Reuniones sectoriales :pol' grupos de 4 a 6 comumdades cercanas. También se ejecutan dos "cursillos" anuales de 3 dias
a nJvel de áreas.
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parte académica individual, se organizó de manera sistemática, desde 1995, un sistema
de nivelación basado en los materiales de IGER que permitió a los jóvenes promotores
completar el nivel secundario mediante módulos de estudio a distancia, con el apoyo del
personal técnico de la organización. Finalmente, se efectuó un largo trabajo de enseñanza
o reforzamiento de la lecto-escritura del q'eqchi' para todos, distribuido entre los tres
años, paralelamente a los materiales de enseñanza para los alumnos.

Cabe mencionar que todas las formaciones iniciales realizadas con los nuevos
promotores en fechas posteriores siguieron el mismo esquema: práctica dirigida de una
semana en un aula29

; seguida de una retroalimentación para extraer la fundamentacián
teórica. Es importante también indicar que todos los promotores seleccionados en IzabaI
tenían un nivel mínimo de estudio de sexto primaria (no era el caso en Ixcán) y
manifestaron mejores habilidades naturales en su lengua materna y pri:ncipal:ment en
castellano. Otra ventaja con que se contó fue que una parte de ellos había estudiado con
anterioridad el nivel primario con los materiales de lGER en idioma q'eqchi', facilitando
de esa manera la labor de enseñanza de la parte escrita del idioma por parte de la
organización.

De 1994 a 1997, se impartieron 1008 horas de capacitación en el marco de diez
talleres Yseis cursillos30

, a los cuales se su:ma:ro.n los días de reuniones sectoriales (días
domingo del plan 22, en las escuelas, de manera rotativa y con la presencia de los
técnicos) y el tiempo dedicado a la formación continua en el aula. La formación inicial,
clave para la adecuada atención del primer grado, se divúfió entre los meses de septiembre
1994 y enero 1995 y se extendió a 248 horas. Cada mes de enero ha sido luego motivo
de la realización de un taller de mayor duración para la introd:u.cción de los materiales
para el nuevo grado atendido.

Si bien es cierto que la organización de las capaci±aciones siempre se ha determinado
con base en las observaciones de las aulas31 ,a partir de 1995 la experiencia acrlrrtr:dada
en Ixcán proveyó las pautas suficientes para programar y mantener una cierta lógica en
el proceso y de allí promover la elaboración de Fichas Pedagógicas32 para cada curso

,., 1) obsel"Vación, 2) corrección de cuadernos con el docente, 3) ayuda en la preparación de clases, 4) preparación de una
clase yaplicaCIón en el aula, 5) preparación de un día entero de clase y manejo completo.
'0 Un taller reúne a tocioel pet'SOnal docente en un solo lugary dura más de 3 días. Un cursillo se realiza por área (grtllJOSde
lOa 15 promotores) yes generalmente de 3 días. Se efectuaron tres talleres cada año ydos cursillos intercalados.
" Plasmada en cada visita en Fichas de Observación actualizadas.
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impartido, de cara a su posible reutilización posterioren un proyecto similar. El desarrollo
de cada taller fue finalmente transcrito en un informe completo, indicando los logros y
problemas encontrados en cada actividad, así como sugerencias para su seguimiento.
Este ejercicio se inscribía por otro lado dentro del esfuerzo necesario de formalización y
de fortalecimiento del equipo técnico gg en torno al modelo de Escuelas Sin Fronteras y
a las técnicas de capacitación. Para ello se promovió la organización de reuniones
específicas de programación de los talleres34 y de balance de los mismos. A partir de
1996 se involucró a un grupo de "promotores multiplicadores" (con estudios básicos
completos y habilidades reconocidas) en ciertas actividades tales como la nÍvelacÍón
académica de sus compañeros o las clases demostrativas.

Finalmente, el argumento económico para con los promotores permitió en un primer
tiempo, al igual que en Ixcán, el mantenimiento de ciertas exigencias laborales inherentes
al sistema: horarios, participación en talleres y reuniones en lugares muy retirados,
preparaciones de clases y correcciones de cuadernos, etc., que fueron objetos de control
en el marco de las visitas de seguimiento periódicas35

, hasta lograr la formación ~
integración de nuevos hábitos profesionales. Así, la absorción del grupo de docentes por
el PRONADE a partir de 1997, la cual implicó el traspaso del poder económico a los
comités de educación, no provocó el descontrol esperado pese a los preocupantes atrasos
que se dieron con los primeros pagos a las comunidades.

.... Mejoramiento curricular

Basándose en los mismos principios que los que guiaron su acción anterior, la
institución concentró sus esfuerzos en mejorar el modelo experimentado en Ixcán. La
atención de un grado único en 1995 -primer grado- y la cobertura progresiva de los
grados siguientes en las 37 comunidades constituía en ese sentido un marco ideal para
terminar de validarlo paulatinamente, esta vez con la participación real de las
comunidades.

<2 Incluyendo: objetivosgenerales y específicos, duración, pasos, desarrollo, evaluaciones previstas.
.•.• La obligación de preparar las fichas permitió determinar que no existía claridad en cuanto a la noción de objetivos entre
el equipo técnico, por lo que se determinó capacitar también a éste último.
<, Donde se realizaba -por primera vez· por consenso la dosificación de los contenidos del taller, la reparhclón de las
cátedras, la preparación de las fichas pedagógIcas y su exposIcIón ante elgrupo.
" Vale desatacaraqui que las visitas nose pudieron realizar en lzabal con la misma frecuencia que en [xcan por la disperSIón
de las comunidades (algunas requieren SIete horas de caminata para llegar).
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El método, experimentado en años anteriores en Ixcán, sufrió modificaciones
menores previo a su aplicación en Izabal, por la razones siguientes:

V Era preciso incluir en el modelo un espacio para el aprestamiento de los alumnos de
primer grado.

V Existía la clara necesidad de ordenar y profundizar la enseñanza de las matemáticas
en el modelo.

V El método de lecto-escritura para primer grado y su continuidad -Método de Lenguaje
Integrado para los grados 2 y 3- merecían revisión y adecuación al área.

V Las guías para los docentes necesitaban ser corregidas para ser más prácticas, con
pocas consideraciones teóricas y facilidad en su uso. Debían limitarse a sugerir
ideas básicas para la elaboración de cada lección según los pasos indicados, pero
dejando libertad para la escogencia de las actividades y de los recursos.

Primer año -1995- (para primer grado)

Las mejoras aportadas al currículo incluyeron:

• Para el aprestamiento, definir las habilidades mínimas que se querían formar
o reforzar en el niño y la niña de recién ingreso en la escuela y construir un método
de aprestamiento acelerado para la primera etapa de la primaria:

•....
••..
•
•..
..

Definir el concepto de aprestamíent036 según esta modalidad.
Identificar los recursos disponibles en las comunidades y los que era
necesario conseguir para las aulas.
Proceder a la elaboración de laguía de aprestamiento:<7 para los docentes.
Organizar la formación de los promotores en torno a dicho material.

=:> El proceso permitió la creación de la guía Xk'anjelankil li
Kawresink y su edición definitiva a mediados de 1995.

-'b Se redujo la defmición a: "estimu lación del niño y de la niña en las destrezas básicas y específicas que les permitirán lograr
con éxito el aprendizaje en las aSIgnaturas de la primaria". Considerando que la niñez rural cuenta con un aprestamlento
endogeno importante y puesto que no existian condiciones para implementar un nivel preprimarlo en las comunidades. se
optó por la modalidad acelerada en un mes.
" Se conformó así: una guia específica de aprestamiento para la lectura y la esclÍtura. El aprestamíento para las matemáticas
se incluyó en la guia de matemátIcas de primer grado.
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• Para la enseñanza de la lecto-escritura, reformular la guia para el docente
y diseñar un cuaderno de apoyo con base en el manual creado en 1991.

o ~ Se editó la guia Aj k'utul b'e re roksinkil ti xk'utb'al Ji ilok ru hu
o
• sa' li xb'een na'aj.
• ~ Se editó el cuaderno Xintaw chik ilok ru hu.

• Para la enseñanza de la matemáticas, ordenar los contenidos propuestos en
la guía utilizada en Ixcán, incluir el componente especifico de aprestamiento y una
propuesta de planificación anual, fortalecer las actividades cotidianas de cálculo
mental.

•• ~ Se editó la guía Xk'anjelankil ti ajl - xb'een na'aj.

• Para la introducción de nuevas actividades en el currículo, apoyar a la
realización de periódicos escolares, lecturas de cuentos, realización de juegos y cantos,
y la consecución de otros textos.

• ~ Se empezaron a formar minibibliotecas en cada aula, con
• donaciones de libros en q'eqchi' de la URL y otros aportes que
o culminarán en 1996.
o

Se mantuvo la postura adoptada en Ixcán de dejar para segundo grado la enseñanza
sístemática del castellano como segunda lengua. Sin embargo, dadas las características
de una gran parte de las comunidades atendidas por el programa (principalmente en El
Estor), se planteó la posibilidad de desarrollar algunas actividades de familiarizaci6n
oral con algunas expresiones básicas del castellano durante los meses de septiembre y
octubre, para lo cual se elaboró una pequeña guia de "castellano oral para primergrado".

Dentro del "Plan 22" mantenido por razones similares a las del Área 4, los horarios
de trabajo para primer grado se modificaron (horario de 7:30h a 12:00h) para incluir
un espacio deportivo cotidiano. Se procedió a la entrega mensual de un calendario de
trabajo para cada promotor. Las evaluaciones de los alumnos se programaron para cada
trimestre y se aplicaron con base en un formato común cuando, asociado al seguimiento
de la asistencia, se reveló útil para mostrar las deficiencias de algunos docentes y/o los
problemas de ciertas comunidades en cuanto a conciencia de la importancia de la
educación en general y de la EBI en particular.
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Segundo año -1996- (para segundo grado)

Las mejoras aportadas al currículo incluyeron:

• Para la enseñanza de la lecto-escritura, redefinir las áreas de aprendizaje38

establecidas en 1993, reformular el manual de lecto-escritura con contenidos
integrados adecuados al área geográfica (lenguaje, con valoración de los conocimientos
comunitaríos) y elaborar la guía respectiva para el docente, con introducción de
contenidos sistemáticos sobre gramática, conjugación, ortografía y vocabulario del
idioma q'eqchi'.

: ::::> Se editó la versión definitiva del manual Nahulak Chi Wtt llok Ru

• Hu.
: ::::> Se editó la guía Xk'anje1anki1 1í Nahulak Chi Wu nok Ru Hu -
: xkab' na'aj.

• Para la enseñanza de la matemáticas, completar y ordenar los contenidas
propuestos en la guía utilizada en Ixcán.

• ::::> Se editó la guía Xk'anje1anki1 Ii ajl - xkab' na'aj.
o ::::> Se elaboró un cuaderno de apoyo con diversos ejercicios adaptados

a la progresión del método: Ajleb'aal - tasalhn re k'anje1ak 
xkab' na'aj.

• Para la enseñanza del castellano como segunda lengua, aplicar el Método
de Enfoque Total de la URL, mediante los manuales Mixito y Manchita con sus
respectivas guías. Asegurar su aplicación en las aulas por medio de la capacitación
de los docentes:

• • F.amiliarizara los docentes con algunos conceptos propios de la educación
bilingüe.
capacitar sobre los pasos básicos de la enseñanza de una Lz•
Realizar una evaluación diagnóstica del nivel oral de los alumnos a
principios y a final del año para constatar avances.

• Para el manejo de aulas con dos grados, mejorar el horario para iniciar las
clases a las 7:20h y atención hasta las 12:45h.

3. Las áreas de aprendizaje quedaron así para segundo grado: hombre y naturaleza, hombre y sociedad, salud y seguridad
ínfantil, nuestra memoria, arte y recreación.
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• Aparte de 10 experimentado en 1995, introducir una actividad cotidiana de
higiene dental (lO minutos antes de las clases) y otras (mensuales) de participación
de la niña, educación arnbi.ental39 y niño a niño4O . También propiciar la participación
de los padres y madres de familia en las escuelas con charlas de concientización para
los docentes.

A finales de año (septiembre) se procedió a la grabación del primer casete de cantos
infantiles en lengua q'eqchi' en la capital, a partir de canciones creadas por un grupo de
promotores. Se editó con su respectivo cancionero41 B'ichanqo ex kok'al en el mes de
noviembre para tener rápidamente un fuerte impacto en las comunidades del programa
y en varios lugares del área q'eqchi'.

A raíz de los análisis estadísticos de la inasistencia escolar en 1995, se tomó por
primera vez la decisión de incluir un mes de "vacaciones" de medio año (en junio) para
los alumnos, el cual se aprovechó para la ejecución del Taller de adaptación del calendario
escolar obedeció a las necesidades de mano de obra infantil en las actividades agrícolas
fuertes en ese periodo y tuvo repercusiones importantes, como 10 veremos más adelante.

Se implementó un sistema de padrinazgos para algunos alumnos de segundo grado
por parte de familias francesas,. con miras a fortalecer las habilidades de comunicación
escrita de los alunmos en lengua materna.

Tercer año -1997- (para tercer grado)

Ante los desafíos que presentaba el manejo de un aula con tres grados y dado el
nivel de exigencia que requeria el modelo para el primer grado de primaria (respecto a
la presencia casi permanente del docente con sus alumnos), surgió la necesidad de
preparar a los alumnos de tercer grado para la adquisición rápida de independencia
para un aprendízaje cada vez más autónomo, lo cual también constituyó una respuesta
a los primeros planteamientos realizados en el seno del equipo en torno a un posible
currículo para los grados del CEC, a partir de 1998, que potencie y se base en la
autoformación del estudiante.

<., Con los apoyos respectivos de los Programa Eduquemos a la Niña yel Cuerpo de Paz.

.0 Esta vez con la participación del proyecto AA' Tenamit de Livingston.

" Con el apoyo de REDD BARNA.
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Las mejoras aportadas al currículo incluyeron:

..

..............

....
•..

11 Para la enseñanza de la lecto-escritura, proceder a una nueva dosificación
de contenidos y redacción de textos adaptados a las nuevas áreas de aprendizaje42 •

Elaborar la gama de ejercicios necesarios para fomentar el conocimiento del idioma
materno del alumno y desarrollar su autonomía.

: Organizar comisiones de redacción y corrección con el equipo técnico
.. y los docentes más avanzados.
.. Elaborar la guía del docente de modo a que sea también un cuaderno de..
.. autocorrección para los alumnos.
.. Capacitar a los docentes para el uso del método, en especial para el
• acompañamiento de los alumnos en las actividades individuales y
: grupales, así como las investigaciones comunitarias.

Motivar a los padres de familia para que participen en la educación de
sus hijos, tal como lo contempla el método.
Impulsar encuentros entre aldeas para prácticas orales de los alumnos.

=> Se editó la versión definitiva del manual Twa;j Chi.k: Xnawb'al
Xkomon en dos tomos•

=> Se editó la guía Xk'anjelank:illi Twaj Chik Xnawb'al Xkomon 
rax na'aj.

=> Se llevó a cabo exitosamente el primer "Día del Castellano".

11 Para la enseñanza de la matemáticas, completar y ordenar los contenidos
propuestos en la guia utilizada en Ixcán.

• => Se editó la guía Xk'anjelankil li ajl - rox na'aj.
: => Se elaboró un cuaderno de apoyo con diversos ejercicios adaptados

a la progresión del método: Ajleb'aal - tasaIhu re k'anjelak - rox
na'aj.

11 Para la enseñanza del castellano como segunda lengua, aplicar el Método
de Enfoque Total de la URL, mediante los manuales Manchita y Tono y Ema con sus
respectivas guías. Asegurar su aplicación en las aulas por medio de la capacitación
de los docentes.

"Siguen siendo las mismas que para segundo grado, aunque se amplió el área de "salud y seguridad infantil" a "salud y
seguridad".
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11 Para el manejo de aulas con tres grados, mejorar el horario para iniciar las
clases a las 7:20h y atender hasta las 13:00h. Proveer a los docentes de varias
propuestas de horarios para atender cualquier modalidad de escuela unitaria.

11 Mantener las actividades extraaula en coordinación con otros organismos.

Es de resaltar que en 1997 (yen 1996) la labor de redacción de textos para los
distintos métodos (lenguaje y matemáticas esencialmente) por el mismo equipo de campo,
conjugada con la reducción del número de técnicos en las áreas y las nuevas obligaciones
contraídas con PRONADE, afectó el rendimiento del programa, particularmente en el
seguimiento de los docentes en ejercicio.

A partir de mediados de 1997 se encaminó el diseño de la nueva propuesta
curricuJar43 para el CEC que se había ido madurando dmante el primer semestre. En
ello participó la señora Marta Edviges Chocooj de Chub (con el apoyo de su Amoldo
Chub), ex trabajadora de PRONEBI, quién luego seria la coordinadora del componente
de desarrollo curricular para el Ciclo de Educación Complementaria, junto con la
ciudadana francesa Marie-Laure Le Tacon. Este trabajo permitió la redacción de los
primeros módulos de autofurm.ación para cuarto grado en lengua materna y segunda
lengua que se utilizaron a partir de 1998 (ver más adeJarrteJ.

Como parte del mismo esfuerzo se imprimieron varios afiches en lengua q'eqclri'
destinados a fortalecer la identidad indigena y la educación maya en el área.

.. Atención escolar

Siguiendo el mismo esquema de inscripciones graduales que en el Área 4, la atención
principió en 1995 con los 1321 alumnos de primer grado, de 37 comunidades (39
docentes) para pasar en 1996 a 1341 alumnos de primero y segundo (34 aldeas, 47
docentes) y terminar en 1997 con 2124 alumnos repartidos entre los tres grados del
CEF (38 comunidades, 65 docentes). La relación establecida en 1997 con PRONADE
llevó a atender unas 9 comunidades~ por lo que se deduce que sólo quedaron cubiertas
por ESF 29 de las 37 aldeas del principio. Las ocho aldeas perdidas se explican por
retiros voluntarios de las mismas, problemas internos que generaron desacuerdos o bien
por decisión de ESr. Vale señalar que de las nueve comunidades integradas en 1997,

"Con el apoyo financiero de PROMrM I UNESCO.
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siete lo fueron de manera completa (1os 6 grados a la vez), rompiendo con el esquema
ya mencionado y obligando a la institución a preparar un cambio gradual, manteniendo
al mismo tiempo el sistema tradicional en los demás grados.

Las medidas tomadas a partir de 1996 en cuanto a la modificación del calendario
escolar anual y a la sensibilización de los pobladores generaron estabilidad y confianza
en el modelo, netamente comprobable con los resultados siguientes:

Escuelas Sin Frcmteras
lzabaI1995-1997

Evoluclén de la As1Slencla

Escuelas Sin Fronteras Izabal, 1995-1997
A"0ITIJCión Y!:e¡erción

100%

80%

~
r::::

~

~ ___.l,l

Población atendida respecto a la población total en edad escolar: 85.1 %
Mes de asistencia más baja: 88 % (mayo)
Porcentaje niños / niñas: 57.4% /42.6 %

o 7. Participación c01TILU1.Ítaria

Habiéndose definido inicialmente la tarea de involucrar a las comunidades en las
diferentes etapas del modelo, se tuvo que aceptar durante los tres años que son numerosos
los obstáculos que impiden una profunda y constante participación: desde la costumbre
hasta el temor, pasando por la falta de tiempo y la negación de confundir educación
endógena y educación escolar (exógena), la población rural indígena se presta difícilmente
a intervenir en el quehacer educativo de la escuela. Además, es de reconocer que las
prioridades dadas en el proyecto a favor de la formación de los promotores y la atención
puesta en el éxito académico de sus alumnos han dejado en un segundo plano la
participación de las comunidades en asuntos que no eran directamente relacionados
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con el aprendizaje de los niños y de las niñas44
• En estas condiciones, los Comités de

Educación, existentes en la mayoría de las comunidades, no han tenido espacios muy
protagónicos durante los primeros años del programa en Izabal, aparte de
responsabilizarse por acciones puntuales como la construcción de escuelas con apoyo
de ESf, el transporte de útiles y refacción escolares, organización de eventos en las
comunidades e informar a la institución de los problemas existentes.

A partir de 1997, el establecimiento de un acuerdo específico con el PRONADE
llevó a la institución a reconsiderar esta relación para dar a los Comités y a las
comunidades en general un papel mucho más protagónico en la administración de la
escuela (pago de los docentes y adquisición de insumos educativos, administración
completa de los fondos). Esta modalidad, al formalizar la existencia del comité anterior,
propició una toma del control comunitario de la escuela y un interés creciente por lo
que en ella sucede, en la línea de lo deseado por la ONG.

O 8. Fortalecimiento local

Con el optimismo que provocó la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de
los Pueblos Indígenas (31 de marzo de 1995) nació el interés por parte del grupo de
promotores de constituirse en una asociación para exaltar su idioma, su identidad y los
valores de su cultura así como para rescatar otros valores en abandono. Su motivación
se concretizó en 1996 con la fijación de los estatutos y elección de la directiva de ADEBQ'I
-Asociación de Educadores Bilingües Q'eqchi' de Izabal- la cual recibió en adelante el
seguimiento y la asesoría de ESF para concluir con su legalización en 1999. Un cambio
de la directiva a mediados de 1997, lejos de afectar la evolución de la asociación,
provocó una mejoria importante en cuanto a las accion~s emprendidas y a la
representación hacia el exterior de ADEBQ'I. Al ser aceptada como miembro del CNEM
y al conseguir apoyo financiero de esta organización para iniciar su legalización, la
asociación llegó finalmente a ocupar un espacio importante en la región, que la ubicó
como principal protagonista en la organización de algunos eventos a nivel departamental
a partir de 1998.

" En particular, el método de lenguaje de tercergrado que propicia las actividades de "investigación" en la comu nidad. con
los ancianos y los padres de familia.
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o 9. Relaclón con el sistema oficial

El mantenimiento de excelentes relaciones con las autoridades educativas a nivel
local (en particular en El Estor) permitió a la institución ser atendida en sus solicitudes y
rápidamente incluida en los planes municipales. En 1997 se concretizó esta relación con
la inclusión de los docentes de ESF en los Circulos de Calidad Docente or.;anizados por
la Supervisión Educativa.

En mayo de 1996 se efectuó una evaluación del programa por parte del MINEDUC
en dos escuelas, la cual fue llevada a cabo por la recién constituida UCONIME como
parte de un diagnóstico de las modalidades educativas innovadoras a nivel nacional.

El primero de junio de 1996, como consecuencia de largos trámites, se firmó con el
MINEDUC un nuevo convenio para el reconocimiento de la labor desarrollada en Izabal
y la programación de su "absorción" dentro del sistema oficial por medio de PRONADE
a partir de 1997. El mismo convenio planteó igualmente la posibilidad de profesionalizar
a un grupo de 49 promotores en un tiempo posterior, lo cual fue definitivamente aprobado
mediante el Acuerdo Ministerial 442 del 29 de septiembre de 1997.

La laboriosa relación establecida con PRONADE, a partir de 1997, para garantizar
la inserción del grupo de docentes al sistema nacional45 provocó, aparte de los efectos
benéficos mencionados arriba, efectos no esperados como una cierta "pérdida de
identidad", debidaa la necesidad de reestructuración para atender las nuevas necesidades
y caracterizada por la desviación de los centros de interés fundamentales de la
organización. Así, al ser asociada al grupo de "ISEs" contratadas por PRONADE, ESF vio
neutralizada su especificidad y tuvo que imponer nuevas reglas muy absorbentes que en
varias oportunidades fueron int("~pretadas como arbitrarias y peligrosas, en vista del
trabajo realizado con anterioridad por la institución en las mismas comunidades.
Salvaguardar la identidad de ESF fue la meta de los años siguientes.

O 10. Alcances a nivel local, regionaly nacional

Con el afán de dar a conocer los esfuerzos realizados por la institución, en el
ámbito de los medios educativos tradicionales y alternativos nacionales y la cooperación

" La cual mcluyó el servicIO a otras nueve comunidad.esd.e los mismos municipios.
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internacional, se organizó en marzo de 1996 la visita de una escuela de Livingston (Plan
Grande Tatin) con la participación de representantes de diversos sectores46

, ofreciéndose
a la observación y a la critica en 10 que se considera habrá llevado más adelante a serios
avances.

El mismo mes se pudo contar con la participación de voluntarios de la ONG española
"Payasos Sin Fronteras" quienes realizaron varias funciones en una comunidad de
Livingston (Lámpara) para las poblaciones aledañas, lo cual vino a fortalecer el impacto
de ESF a nivel local.

Dentro del plan de acción del Proyecto Movilizador de Educación Maya (PROMEMI
UNESCO) se identificaron en 1997 tres comunidades47 para que fungieran como "ULEM"
(Unidades Locales de Educación Maya). Sus escuelas fueron objeto de seguimientos por
parte de supervisores del PROMEM durante un periodo dentro del cual debían sistematizar
las experiencias observadas. Dada la amplitud de la tarea, no se llegó a lo esperado pero
el ejercicio sí permitió un acercamiento técnico con el PROMEM que desembocaría más
adelante en la consecución de un apoyo financiero de la UNESCO para principiar con el
diseño curricular del CEe.

Araíz de la reciente firma de la paz y de la consecuente conformación de la Comisión
Paritaria de Reforma Educativa -COPARE- surgieron varias instancias en las cuales ESF
pudo participar. se menciona en particular el grupo de revisión curricular en UCONlME
y distintos círculos de trabajo en CNEM en apoyo a la COPARE. Con esto se aceleró la
participación de ESF en varios eventos sobre educación maya en 1997.

O JJ. Nuevas perspectivas

La coyuntura política existente durante la ejecución del programa en Izabal y la
fmalización de éste en 1997 dejaron entrever nuevas opciones para el futuro, favorables
para el impulso de cambios a gran escala. La idea de incidir en estos procesos, aunque
de manera mínima a través del espacio de participación y debate nacional, dio a la

46 Además de una parte del equipo técnico de ESr y de la encargada de misión en Francia, paliicipal'on representantes de:
Dirección General de Educación; Dirección Regional de Educación; Dirección Departamental de Educación;Supervisiones
de Livingston y El Estor; Programa de la Niña; lGER; URL; PROMEM/UNESCO; AJD; PEMBI/GTZ; UN1CEF; CECMA-Iximulew.
CEDlM; Ak' Tenamit; CNEM; MINUGUA; Parroquia de Livingston.
47 Rubelpec en El Estor, Chinacadenas en Río Dulce y Creek Maya en Livingston.
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experiencia institucional un valor nuevo que no se quiso desperdiciar. Por estas razones
se solicitó al proyecto EDUMAYA-AID el apoyo para dar continuidad en 199848 a la
labor iniciada en Izabal, especialmente con miras a fortalecer aún más el modelo y
completarlo para cubrir todos los grados de la primaria.

Paralelamente, la práctica educativa acumulada y un mejor conocimiento de las
realidades socioeconómicas del área rural llevó a la ONG a idear una modalidad educativa
que se inscribiera en una lógica de continuidad después de los tres primeros grados de
primaria y que respondiera a las expectativas de las poblaciones. Esta visión, compartida
en algunas oportunidades con otras organizaciones, es la que ha encaminado a la
institución a adelantarse en la elaboración de materiales didácticos para cuarto grado.

Para Izabal

Gracias al Acuerdo Ministerial 442 logrado en 1997 para la profesionalización de
49 promotores bilingües y de los ofrecimientos de apoyo y acompañamiento por parte
de EDUMAYA a partir de 1998, se pudo proseguir con la planificación de nuevas acciones
para largo plazo (4 años) y la inclusión de nuevos componentes considerados de alta
importancia dentro del sistema ideado para el CEC.

Para los promotores

El nuevo componente de formación profesional que llevaría, después de 24 meses,
a la graduación de 49 nuevos maestros, fue diseñado en 1997 con base en la experiencia
de profesionalización acumulada por la institución en otra área del país (ver última
parte de la reconstrucción histórica).

Con la intención de seguir atendiendo a los alumnos después del CEF con base en
un nuevo concepto de escuela49

, era necesario tener listo el currículo de 4to. grado y los
primeros materiales para la capacitación de los docentes, por lo que se efectuó un arduo
trabajo a finales de 1997.

... Las circunstancias permitieron que el proyecto EDUMAYA empezara a funcionar en 1998, fecha en la cual ESr necesitaba
de nuevas ayudas económicas.
,. Para contrarrestar los problemas de abandono después de tercer grado, especialmente por parte de las niñas, onginados
prIncipalmente por la inadecuacIón del sistema a las realidades rurales, se reconsideró la idea de "escuela" para que ésta
fuera la que se adecue a los alumnos potenCIales y no al revés como siempre se ha pretendIdo.
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Sin embargo, no hay que perder de vista que la continuidad del quehacer educativo
en Izabal por parte del grupo completo de docentes (65 personas en 1997)50, después
del cierre del programa financiado por la Unión Europea, dependia mayormente de la
reconducción del apoyo por parte de PRONADE, al igual que ha sucedido en años
posteriores. En efecto, si el programa del MINEDUC no fuera reconducido, impediría
simplemente la aplicación del modelo de ESF en las 28 comunidades del departamento.

Para ADEBQ'I

Dentro de una perspectiva de fortalecimif'''lto de la asociación, se evidenció la doble
necesidad de preparar especialmente a suJunta Directiva y darle una motivación concreta.
Con esa mira, se planteó la posibilidad de ayudarles en la realización de mini-proyectos
y facilitarles un espacio de participación dentro del Consejo Nacional de Educación
Maya -CNEM.

Ambas propuestas llevaron a la conclusión de que era necesario facilitar la
"liberación" de algunos de sus miembros después de 1997, para una mejor disponibilidad..

Para la EBI

Se estima que el claro interés manifestado por algunos sectores guatemaltecos en
torno a la experiencia educativa de ESF probablemente ha constituido el mayor elemento
de fortalecimiento del modelo a partir del año 1997. Así, su validación en los grados del
CEF se ha efectuado según un proceso de aceptación natural, principalmente a nivel de
las comunidades. En cambio, las proyecciones creativas y "osadas" para el CEC han
necesitado aprobacíón implicita del experimento y motivaciones externas para lograr
vencer el temor de romper definitivamente con los esquemas establecidos, pese a las
presiones y criticas de los sectores conservadores.

La confianza que demostraron los organismos donantes a partir de ese momento
ha sido finalmente la clave para dar pasos determinantes.

O 12. ¿QuéPIlS8. en el Área. 4 mientrllS tanto?

Ante las dificultades encontradas por el SIMAC (Ministerio de Educación) en la
finalización de la profesionalización de los 17 promotores del Área 4 y el consecuente

,o ... y por lo tanto la eJecutabilidad del componente de profesionalización, basado en el sistema de alternancia.
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abandono del grupo, Escuelas Sin Fronteras ha mantenido controles y observaciones
constantes destinados a buscar soluciones en casos de emergencias.

La permanencia de los promotores en el área se logró inicialmente con el soporte
financiero de Cedicmaq' (con el fondo del PNUD), hasta la obtención de un
reconocimiento provisional de los promotores como "maestros empíricos" (estatuto ya
no vigente en el país, pero retomado debido a las circunstancias), el cual les garantizó
un sueldo mínimo que fue luego ajustado a un nivel más decente gracias a los esfuerzos
del presidente de la asociación ya la creación de plazas nuevas en las nueve aldeas"1 .
Lamentablemente, el estatuto mencionado no ofrecia garantías serias para el futuro, por
lo que se siguió exigiendo la completación de la profesionalización con las autoridades
educativas locales y nacionales. Fue sólo hasta diciembre de 1995 que el Proyecto de
Desarrollo Santiago -PRODESSA- aceptó incorporar a los 17 promotores del Área 4 en
un plan de profesionalización de promotores retornados, al amparo del Acuerdo
Ministerial 552. Las dos etapas faltantes y las lentitudes administrativas llevaron a una
feliz conclusión un año más tarde (graduación de 13 de ellos el 6 de dic. de 1996).

Una visita de evaluación efectuada en Ixcán en mayo de 1996 permitió por otro
lado evidenciar ciertas deficiencias que fueron resueltas gracias a algunos aportes
provenientes de Izaba!. se traíaba en particular de serias pérdidas de calidad ed:ucativa
en los grados del CEF carentes de recursos y de ruptura metodológica preocupante entre
el CEF y el CEC por el uso de materiales inadecuados en los últimos grados. La falta de
recursos en el CEF se remedió con donaciones de libros nuevos y útiles desde Izaba!,
aunque no se pudieron impartir charlas y realizar talleres de actualización con los
docentes por falta de personal disponible. En cambio, no se pudo solucionar los problemas
del CEC hasta 1998, con la edición de textos para cuarto grado y la integración de Ixcán
dentro de un nuevo proyecto de ''recuperación metodológica" apoyado por EDUMAYA
(ver adelante) .

O 13. El caso de BeJice

A raíz de un primer encuentro entre tres representantes q'eqchi' de Belice y el

;1 Vale señalar que en esos mismos años 0995 y 1996), varios promotores fueron tambien contratados por CONALFA para
encargarse de la alfabetización de los adultos de suscomunidades. El aporte salarial relacionado ha sido de mucha importancia
para ellos en los tlempos de dificultades fmancleras.
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director de Esr en el marco de Primer Congreso de Educación Maya (1994) surgió un
interés recíproco que se concretaría en 1995 con visitas de campo para dar cuenta de
realidades similares y organizar intercambios técnicos.

Siendo el territorio beliceño administrativamente dependiente de la zona geográfica
del Caribe, fue imposible contemplar una intervención directa de Esr con las lineas
presupuestarias que solia manejar para Guatemala (Centro América). Las opciones
presentadas con un eventual financiamiento local por parte del grupo beliceño (KCB 
Kekchi Council of Belize) tampoco ofrecieron viabilidad técnico-financiera, por 10 que
se dejó para tiempos futuros la posible implementación de un programa bilingüe en
dicho pais.
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fU - Programa "Modelo Innovativo de Educación
y Profesionalización de Promotores de

Educación Bilingüe" (1998-2001)

o 1. Fundamentos

Técnica y socialmente fortalecida por ocho años de presencia en el área rural
maya q'eqchi' de Guatemala e incitada por numerosos sectores para dar continuidad a
sus esfuerzos, la organización francesa Escuelas Sin Fronteras enfrentó en 1998 nuevos
retos consistentes en la estructuración definitiva de su modelo para toda la primaria Yla
profesionalización de 49 promotores de educación bilingüe, en un marco de participación
creciente de las poblaciones interesadas.

Para ello se consideró indispensable el reforzamiento del proyecto de apoyo a la
educación bilingüe mediante acciones más diversificadas (pero íntimamente integradas)
y a la vez especializadas, en particular con la definición de componentes bien específicos
inscritos dentro de una visión regional52 • Se formó de esa manera un enfoque innovador
de género y se formuló una modalidad de comunicación, ambos desde un ángulo
participativo basado en la labor de fortalecimiento de la autogestión comunitaria y de la
vida asociativa.

o 2. CortcepcJón e implementa.cián

Amparado por el Acuerdo Ministerial 442 en lo referente a la profesionalización y
enmarcado dentro del espacio brindado por el donante principal (AID) en cuanto a la
duración y presupuestos, el proyecto se diseñó para cuatro años (sólo los primeros 24
meses para la profesionalización) y se dividió básicamente en tres ejes: profesionalizacián;
autogestión comunitaria; modelo innovativo de educación comunitaria. El último abarca
los componentes de equidad de género, comunicación, fortalecimiento de la asociación
ADEBQ'I, recuperación del modelo en Ixcán, escuelas "piloto", desarrollo curricular y
expansión de la cobertura.

'" Hablamos aquí de la región lingüística q'eqchi', la cual cubre la parte norodente de Jxcán, Alta Verapaz, el norte de Izabal,
la mitad sur del Petén y el distnto de Toledo en Belice
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En enero de 1998, dieron inicio las distintas actividades programadas, con personal
experimentado de la institución y con otros técnicos contratados para la ocasión (en los
nuevos componentes), procurando mantener unidad en las operaciones a pesar de la
diversidad de acciones y de un personal mucho más numeroso que de costumbre (hasta
28 personas en 1999). Los esfuerzos para superar la dispersión de energias dieron
realmente sus primeros resultados hasta principios de 1999.

El primer eje de profesionalización se definió como una complementación de las
acciones de formación emprendidas por ESF en Izabal con cuarenta y nueve promotores
desde el año 1994, con contenidos específicos d'~l pénsum de formación docente nacional
y según una modalidad acelerada. Tanto el pénsum como los materiales habían sido
anteriormente experimentados y validados por ESF con un grupo de promotores
retornados53

• Se ejecutó en tres etapas de ocho meses54 para culminar en diciembre de
1999 con la graduación de los estudiantes.

El aspecto de autozestión comunitaria consistió en la reconducción de las acciones
iniciadas en 1997 con PRONADE. En Escuelas Sin Fronteras se buscó enlazar dicho
aspecto con la parte curricular del proyecto, involucrando a los miembros de los comités
educativos y los padres de familia en general en el proceso educativo bilingüe.

Finalmente, el eje relacionado con el desarrollo del modelo innovativo apuntó al
fortalecimiento del currículo elaborado por ESF en todas sus dimensiones. Es decir que
no sólo consistió en el diseño de un propuesta innovadora básica para los grados del
CEC sino que facilitó la inclusión de componentes innovadores (género, minibibliotecas)
en todo el modelo y buscó nuevos ámbitos para su aplicación55. Con la intención de
contribuir eficazmente al proceso de reforma educativa, se buscó paralelamente la difusión
y la sostenibilidad del modelo mediante el fortalecimiento de la asociación local ADEBQ'1.

O 3. Donantes

A partir de 1998 se experimentó en Escuelas Sin Fronteras un nuevo estilo de

". Proyecto de "Apoyo al derecho a la educación de la niñez desarraigada" financiado por la Alianza "Save The Children" en
Guatemala y coeJecutado por ESf, Fundación Menchú y Prodessa.
'. Cada etapa correspond¡óa un grado de magisterio y se completó mediante módulos de autoformación a dIstanCIa asi como
distintos talleres presencIales.
.., Aparte de las 38 comunidades de Izabal, se abrieron 8 "escuelas piloto" en Fmy Bartolomé de Las Casas (Alta Verepaz) y
se creó un componente de "recuperacion del modelo educativo bilingüe" con 9 comunidades del Área 4 de Ixcán.
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cooperación, derivado de los compromisos con el programa EDUMAYA de la Universidad
Rafael Landívar y conjugado con un rompimiento de las relaciones con la Unión
Europea5b • ;.

En efecto, a diferencia de acciones anteriores, el contrato con este programa de
AID significó para ESF una reconsideracián de las relaciones entre donante y ejecutor,
relaciones basadas en un concepto real de acompañamiento y destinadas a fortalecer
todos los niveles de intervención (administrativo, operativo), evitando injerencias. Sin
embargo, esta misma relación significó, por el súbito aumento de la capacidad técnica y
financiera y las respectivas consecuencias "burocráticas", una pérdida de ciertos valores
propios a la ONG, muy estimados en tiempos anteriores.

Vale señalar que se consiguió para el mismo período 0998-2001) un pequeño
apoyo económico de REDD BARNA como contribución al fortalecimiento del modelo ya
la profesiona1ización. Por su parte, las cancelaciones de PRONADE por los servicios
prestados constituyeron un nuevo aporte, aunque la necesidad de presentar un proyecto
cada año generaba un estado de inseguridad y dependencia no recomendable para esta
clase de labor.

o 4. Estructura institucional

El concepto de "Proyecto RegionaI57
", difícilmente alcanzado en 1998 por las

dificultades de adaptación del personal y por los necesarios ajustes que se debieron
aplicar en el nivel de ejecución, alcanzó su auge en 1999 con la definición de "áreas"
basadas en el modelo validado en años anteriores en Izaba!.

En el departamento de Izaba!, las tres áreas estuvieron bajo la responsabilidad de
Armando Ic Rax (Livingston, 1998-1999), Alejandro Cu Cab (1998-1999) y Hermelindo
Coy 0998-1999), apoyados a nivel logístico en cada área. Se contó también con la
participación de Hermelindo Choc Coc (asesor de comités, 1998- ... ) y Abelardo Xc
Chub (asistente de comités, 1999- ... ). Para la profesionalización intervinieron en Izabal,
Rolando Choc Tzuy (coordinador, 1998), Alfonso Botzoc Can (coordinador, 1999) y
Domingo Xol Fa (asistente, 1999).

5' Por redefinición de las políticas de intervención humanitaria en la Unión Europea.
57 El cual significaba "unidad de cl~terios" e incluía metas cuantitativas únicas.

Escu:us SL\- Fao.'IOTERAS 1989-1999 8



Currículum-----------------------------
de la Escuela Pnmana Rura/8if11ll/ÚO rnten:ultural

En Ixcán, laboró como Coordinador Juan Xi Tzul (1998-1999), quien fuera
anteriormente promotor de educación con ESF en la aldea El Prado, y en Fray Bartolomé
de Las Casas, Jorge Mario Tun Cho (1998) así como Miguel Angel Quim Xol (999),

En 1998, las tres áreas fueron asesoradas por el pedagogo Juan José Salazar Bal y
coordinadas por Carlos Quím XoI. Mientras, la señora Marta Chocooj de Chub asumió
la coordinación del componente específico de desarrollo curricular. Asimismo
intervinieron, en todas las comunidades atendidas por ESF58

, Luis Cruz Cho Tut
(encargado de comunicación), lngri Caal Bol (encargada de género) e Hilda Chocooj
(asistente género),

También, durante 1998 y 1999, con el objeto de fortalecer a la Asociación de
Educadores Bilingües Q'eqchi' de Izabal -ADEBQ'I-, se consiguió la liberación de dos
asociados, Francisco Beb Cu y Ana Sofía Cucul Cucul, quienes ocasionalmente
acompañaban a los técnicos en sus tareas cotidianas, con miras a desarrollar en ellos
habilidades organizativas y de liderazgo.

En 1999, en la oficina de la capital ingresaron Martina Sicaján (contadora) y Erick
González (diagramador), además del personal de planta anterior (Maria Manuela Cue
Tzib y Erwin Coronado), En 1998 estuvo prestando voluntariamente sus servicios a la
institución el estudiante Franki Guzmán, como diagramador.

El equipo estuvo encabezado por el director de programas (Pierre Lancelot) y contó
con la participación de Lila Haham, encargada del programa bilingüe de Fray Bartolomé
de Las Casas. Durante ocho meses 00/98 - 06/99) Marie Laure Le Tacon volvió a
prestar voluntariamente sus servicios a la institución para la parte curricular del CEe.

Finalmente, se contó durante un año (09/98-09/99) con la presencia de dos jóvenes
estudiantes q'eqchi' de Belice, quienes optaron por formarse dentro del programa de
Izabal para luego elaborar un proyecto de educación bilingüe destinado al distrito de
Toledo en Belice.

58 55 comunidades en 1999.
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o 5 Metodología de trabajo

... Docentes v formación

Tomando en cuenta que el "Proyecto Regional" incluyó a dos grupos de escuelas
(Ixcán e Izabal) que ya habían estado tres años bajo la tutela de Escuelas Sin Fronteras,
la problemática relacionada con la contratación y la formación de nuevos docentes no
se presentó en 1998.

Es necesario considerar sin embargo el caso particular de las ocho escuelas de Fray
Bartolomé, las cuales fueron atendidas por la institución desde 1997 (ver capitulo 4
siguíente). A diferencia de la modalidad anterior, se realizó un experimento con 17
maestros titulados, voluntarios para modificar radicalmente el currículo que habian
estado aplicando en sus escuelas en afios anteriores. En definitiva, la urgencia de una
adecuación currícular sentida por algunos docentes especialmente motivados, fue el
motor principal del programa bilingüe en el municipio.

En el primer caso, las estrategias de capacitación se centraron en la introducción
de la modalidad innovadora para los grados del CEC y en el reforzamiento de ciertas
técnicas propias del modelo para el CEF (Ixcán e Izabal). El grupo de 49 docentes, en
proceso de profesionalizacién, se dedicó a asimilar los conocimientos teóricos propios
de su pénsum de formación, manteniendo un ritmo constante de alternancia con su
práctica de aula.

El grupo de Fray Bartolomé de Las Casas, además de realizar la tradicional "semana
incial de observación-práctica" en algunas comunidades de Izabal, se benefició de la
asesoría del personal del mismo lugar en su formación inicial y en las diferentes
capacitaciones recibidas. Siguiendo el mismo principio que en oportunidades anteriores,
se privilegió un cambio curricular gradual en las comunidades beneficiarias (iniciar
solamente con el primer grado y agregar un grado cada año), debido a la características
de las secuencias del modelo y con el fin de lograr una mejor aceptación del cambio.

... Profesionfl1ización

Con la ejecución del componente de "profesionalizaciónó9
" en 1998 y 1999 se

llevó a cabo un análisis del proceso de formación de promotores para acabar en una
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redefinición del concepto de "profesionalización", el cual pasó de ser una "formación
académica superior alternativa" a un "proceso de formación docente basado en el
principio de la alternancia". Esto conllevó por consiguiente la incorporación del periodo
de práctica docente (de tres años, previo a la etapa académica) dentro del tiempo llamado
"de profesionalización", para su culminación con la graduación, después de 5 años de
ejercicio.

Para la aplicación del pénsum de "formación superior", la institución se valió del
uso de Módulos Autoinstructivos elaborados por un equipo de PRODESSA para la
profesionalización de promotores retornadc.> asentados en Ixcán y aplicados por la
Fundación Rigoberta Menchú y Escuelas Sin Fronteras en acciones similaresGO

•

Previa a la adaptación del programa en Izabal61 ,se introdujeron en los talleres los
36 cursos del pénsum en tres etapas para su estudio individual o grupal posterior, con
espacios para recibir orientaciones en torno a las tareas que debían efectuar en sus
textos paralelos. La evaluación de estos últimos llevó a la graduación de 47 personas, el
7 de diciembre de 1999. Cabe mencionar que los estudiantes contaron para su estudio,
con la presencia de centros de documentación en cada comunidad, constituidos
especialmente para la profesionalización a distancia.

... Desarrollo curricular

Iniciado a finales de 1997, el aporte curricular de ESF para la modalidad educativa
implementada en el área q'eqchi' se concentró en el desarrollo del curriculo para el
cuarto, quinto y sexto grados, siempre y cuando se respetaran los principios de
intervención de la ONG Yse mantuviera coherencia pedagógica con el método validado
en los grados anteriores.

Considerando las realidades de los pueblos rurales indigenas y no indigenas de
Guatemala (casamientos precoces, trabajo de los adolescentes en el campo) así como las
demás causas que provocan el abandono escolar después de tercer grado (atención

"Según terminología ulllizada en otros proyectos de Prodessa y ESF.
60 Con un pénsum propuesto por Prodessa que generará más tarde la propuesta de ESF.
• , La adaptacIón consistió básicamente en transformar los módulos de tipo presencial-frecuente para su aplicación en un
sistema a distancia con reducidos momentos presenciales. Igualmente se efectuaron algunas adaptaciones lingü isllcas y se
buscaron mayores vinculos con el modelo bilingüe aplicado por los promotores.
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deficiente en las escuelas multigrados, contenidos desvinculados de los intereses de los
alumnos, inequidad de género creciente), se evidenció la imposibilidad de mantener el
carácter de pertinencia del modelo si éste siguiera adoptando el esquema presencial
tradicional en los grados mencionados, por lo que se dividió la primaria en dos etapas:
de primer a tercer grado de modo presencial, y de cuarto a sexto según una modalidad
educativa semipresencial62

• Tal como se concibió en 1997, el modelo en su totalidad
persigue la adquisición creciente de la autonomía y del bilingüismo del alumno por
medio de materiales donde aparecen con más frecuencia textos en castellano y técnicas
que fortalezcan el conocimiento del segundo idioma. Algunas particularidades de las
comunidades rurales mayas hicieron que el sistema adoptado para el CEC, entre 1998 y
1999, no demostrara completamente los resultados esperados; fue así que, a pesar de
haber propiciado una alta retención escolar, en raras ocasiones se instauró la modalidad
semipresencial en las escuelas y el nivel de bilingüismo no alcanzó lo esperado (ver
análisis en la primera parte del documento).

La elaboración de textos requirió en este caso de una preparación específica del
personal técnico de ESF ya que se tuvo que tomar en cuenta por primera vez el ingrediente
"educación a distancia" en la redacción. Definir el formato del material, integrar la
dimensión "bilingüe", promover la redacción de los textos para que no sólo sean simples
depósitos de información verbal, definir contenidos adaptados a los lectores (a sus
competencias y sus expectativas), definir el rol del docente, etc. fueron aspectos por los
que se tuvo que pasar para llegar a la producción de los "Arqui-Textos". Debido al nivel
de exigencias requerido por los grados del CEC, los primeros intentos de 1997 no fueron
totalmente satisfactorios y no fue sino hasta mediados de 1998 que se alca.nzó el nivel
esperado.

::::> Se elaboraron tres "módulos de autoformación semipresencial"
por año en las tres áreas de lenguaje materno, matemáticas,
segunda lengua. Resultaron así nueve "Arqui-Textos" para cuarto

6' Ambas etapas resultaron ser las mismas que las definidas por el SIMAC (aunque por razones distintas), por lo que se optó
porrespetar la denominación de CEF (Ciclo de Educación Fundamental) y CEC (Ciclo de Educación Complementaria). En la
primera etapa, la participación del maestro en la formación del alumno pasa de ser caSI permanente en primer grado a
esporádlCa en tercero, privilegiando al adquisición de la autonomía en el aprendizaJe. En la segunda etapa, se fomenta la
autoformación de los estudiantes con módulos de autoaprendizaje concebidos especialmente, los cuales requieren menos
inversión en tiempo por parte del docente pero no significan desvinculación con la escuela (aunque losalumos estudien en
otros lugares).
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grado en 1998 y nueve para quinto grado en 1999. A finales del
mismo año se tenían preparados los módulos del primer trimestre
de sexto grado.

~ Para remediar las dificultades de adaptación de los alumnos en
cuarto grado, se editó en 1999 (previa validación en 1998) el
texto Víctor y Flora, método de castellano - transferencia para
el cuarto grado".

Con el objeto de recabar informacion::.> culturalmente congruentes para los
materiales citados, se desarrollaron en 1998 y 1999 con especial énfasis las "consultas
de ancianos"6:~ en distintos sectores del área de influencia q'eqchi'. La labor de
investigación ha permitido recopilar unos cuarenta temas propios de la cosmovisión
q'eqchi', que la institución ha incluido parcialmente en los textos para el CEe, mientras
el resto de la "materia" ha quedado en la espera de su tratamiento. Vale señalar que el
ejercicio, pese a las reticencias iniciales de los ancianos, ha permitido por primera vez
mediante el compromiso de respetar ciertas normas64 , la grabación y la transcripción
escrita de conocimientos que jamás habían sido divulgados fuera del núcleo familiar.
Aparentemente se ha logrado despertar la conciencia de los beneficios que puede aportar
el rescate de valores y costumbres del pueblo q'eqchi', ante el fatalismo prevaleciente a
la hora de la globalización.

Por otro lado, con miras a mejorar la participación de las niñas (en los grados del
CEC) y buscando su permanencia dentro del sistema escolar, se emprendió en 1998 el
tratamiento intern065 del tema "equidad de género". Se realizó en un inicio a través de
la sensibilización de los adultos de las comunidades sobre la temática (en especial a las
mujeres) para luego orientarse hacia una modalidad más pragmática. En efecto se
concluyó, a raíz de los talleres con los adultos, que el impacto era mínimo y que una
mejor opción podía consistir en hacer el sistema escolar más atractivo para las niñas66 .
Así, el enfoque propuesto por ESr varió considerablemente en el transcurso de 1997

'" Experimentadas por primera vez en 1997 con el apoyo del PROMEM para luego ser validadas y financiadas por EDUMAYA.
,,' En especial en relaCIón a la edad de los alumnos que tengan acceso a dichas informaciones y a la manera de expresarlas.
También ver al respecto el interesante trabajo de la Fundación Menchú con el D1REPI- 1998.
'" En 1995 se acudió al "Programa Eduquemos a la Niña" que sí tuvo impacto pero requeria ser usado por mujeres para ser
eficiente (que representan una pequeña proporción de los docentes de ESO, Yse basaba en técnicas de senSIbilización que,
como lo mencionamos más adelante, no han comprobado ser muy eficaces.
',b Por costumbre, se les da más oportunidades a los varones para seguír estudiando, y las niñas se casan mas precozmente.
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para concretizarse en la ejecución de "minitalleres comunitarios" en las comunidades
mismas, destinados a crear y fortalecer habilidades manuales básicas entre niñas y niños
(artesanias normalmente practicadas por niñas y mujeres, técnicas de cocina
mejorada... ), con la participación de las madres. Esta propuesta ha tenido amplio impacto
en la reducción de las desigualdades entre sexos, y al abarcar directamente la dimensión
práctica de la educación, constituyó un primer acercamiento en materia de "educación
para el trabajo" para con las poblaciones rurales.

En fin, cabe mencionar la labor de constitución de minibibliotecas en las 55
comunidades atendidas por Esr durante el mismo período, con textos y materiales
didácticos y lúdicos destinados a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y el
interés de los estudiantes por la escuela, en interacción con la población comunitaria
adulta quien también tiene acceso a ellas. Dentro de la actividad precisa indicar la
preparación y edición en 1998 del segundo casete de cantos infantiles en q'eqchi'
B'ichanqo ex kok'al - xkab' raqal, el cual tuvo gran impacto en toda la región, para
culminar en 1999 con su distribución masiva en unas 500 escuelas.

:1M Atención escolar

Con la prórroga del servicio educativo al departamento de Izabal se pudo expandir
gradualmente la cobertura a los grados del CEC, llegando en 1999 al quinto grado de
primaria. Esto se refleja en un aumento constante de las inscripciones que deberían
estabilizarse a partir del año 2001. En cambio, los seis grados se beneficiaron del modelo
en Ixcán, por la antigüedad del grupo, aunque no se pueda caracterizar como "bilingüe"
el método de sexto grado por la falta de recursos apropiados. La particularidad del
programa reside en el hecho de que el grupo de escuelas del área de Fray Bartolomé de
Las casas aún no ha aplicado el modelo más allá del segundo grado de primaria (se
empezó a aplicar realmente en 1998, como se explica más adelante).

Las inscripciones efectuadas en los dos años han permitido a la ONG aumentar
considerablemente la cobertura del modelo: en 1998, 2369 alumnos se vieron
beneficiados en 38 comunidades de Izabal (69 docentes), mientras 484 lo fueron en
Ixcán (9 comunidades, 14 docentes67

) y 225 en Fray Bartolomé de Las Casas (9

,,' Es interesante notar que el programa apoyó en 1998 en la aldea El Prado a una promotora, quien fue a partir de 1990
alumna con el modelo de ESr ycompletó el nivel pnmarioen 1995.
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comunidades, 9 docentes). En 1999, provenientes de las mismas comunidades, 2521
alumnos, 539 y 350 (con un aumento de 5 docentes en Izabal), sumando así 3078 y
luego 3410 estudiantes.

La introducción del modelo en las áreas de Ixcán y Fray Bartolomé ha sufrido la
desventaja de no efectuarse en condiciones que favorezcan un mayor cumplimiento de
la labor docente. En efecto, el hecho de proveer a los maestros titulados voluntarios los
materiales necesarios para la aplicación del modelo no le dio a la institución la potestad
de interferir en otros niveles del trabajo (cumplimiento de horarios y calendarios,
esencialmente), a diferencia de la experiencia de Izabal, en estas áreas se estaba sujeto a
los controles y presiones del sistema PRONADE. Ello ha tenido, indudablemente, un
impacto distinto sobre el rendimiento escolar y comunitario, pero se ha considerado que
era importante comprobar la aplicabilidad del modelo en circunstancias menos favorables.
Así, las medicíones estadísticas realizadas en las tres áreas han dado resultados variables,
especialmente en las áreas de Ixcán y Fray Bartolomé de Las Casas, por las circunstancias
ya explicitadas, por lo que se presenta a continuación lo más relevante:

Escuelas Sin Fronteras
Izaball998-1999

Evolución de la ASlstencia

Escuelas Sin Fronteras lzabal. 1998-1999
A'orroción y Deserción

19991998

600%

400%

8000/,

<~ 1000%----948%

gráfica n028

Porcentaje niños / niñas 55.4% /44.6 % I
'------
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o 6. Participación comunitaria

Asimilando las experiencias de 1997 respecto a la relación con el PRONADE y
analizando los primeros resultados en las comunidades, se evidenció un cambio radical
en las relaciones ONG-población a favor de una mayor autonomía de la última, la cual
nos motivó a seguir en esa línea. Para 1998 y 1999 se fortaleció el equipo técnico en
apoyo al componente de autogestión para tener un mayor impacto y responder con más
eficiencia a los numerosos requisitos del organismo del Estado.

Lamentablemente surgieron desacuerdos de orden político que afectaron gravemente
las relaciones de trabajo entre las partes. El tema del "mantenimiento de la identidad
institucional" ha jugado un papel importante en esa situación68 pero se han identificado
también razones inherentes al funcionamiento de la entidad estatal que han estorbado el
completo desarrollo de las acciones programadas.

De la práctica acumulada en el campo sobre la participacíón comunitaria se ha
formado la convicción de que es vano pretender llegar a un nivel real de autogestión
(según la visión que ofrece el PRONADE del término) si no se lleva a cabo una fuerte
tarea de alfabetización de las poblaciones, que les permita comprender la utilidad y los
mecanismos de uso de toda la papelería que caracteriza el sistema actual.

En cuanto a la participación de los padres como educadores dentro del modelo de
ESf, se ha fortalecido su presencia por medio de los módulos de autoformación
implementado en los grados del CEC. A pesar de las reticencias y negativas de ciertas
personas (en general miembros de las iglesias evangélicas), las actividades sistemáticas
de investigación que propone el método han propiciado un acercamiento creciente.

O 7. Fortalecimiento local

El grupo de docentes de Ixcán organizados en la asociación ASEDBI 4 (aún no
legalizada) no ha logrado recrear y mantener el espíritu de una asociación por la poca
cantidad de sus miembros (13 personas con motivaciones desiguales) y por la falta de
claridad en sus objetivos, pese a la voluntad de su Presidente. Esta situación ha llevado el

bS Se empezaron a cuestionar los fundamentos mlsmos del modelode ESr (calendatio, horatia, contenidos, metodologia) con
desprecio de la participación de las comunidades en su construcción y validación, en total contradicción con el discurso
oficial sobre la autogestión.
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personal de ESF a definir mejor las estrategias de fortalecimiento del otro grupo existente
en Izaba!.

Así, marcado por la "liberación", en 1998, de uno de sus socios y de la inclusión de
dos personas (1 999), el esfuerzo de fortalecimiento de la asociación ADEBQ'I desarrollado
por ESF ha empezado a mostrar sus resultados en las comunidades, con varias visitas de
sensibilización y con la conducción de eventos culturales en la región, así como la
participación en acontecimientos relacionados con la Reforma Educativa. Paralelamente,
se consideró indispensable para la formación técnica de los miembros de la directiva
que los "liberados" acompañaran de cerca al equipo técnico para luego determinar sus
centros de interés y especializarse en ellosH9

•

La legalización de ADEBQ'I en 1999 (El Estor) como resultado de las nuevas políticas
gubernamentales de descentralización generó una fuerte motivación en el seno de la
asociación, culminando en la formulación de metas claras para los liberados y los
miembros en general, con miras a activarse a partir del año 2000, después de finalizado
el absorbente proceso de profesionalización.

o 8. Relaciones interinstitucionales y alcances

La consecución del Acuerdo Ministerial 442 para la profesionalización en 1997
significó para la ONG un hito ya que no tendrían que hacer más equivalencia en los dos
años siguientes. Acontinuación se espaciaron los contactos con las autoridades educativas
nacionales, reduciéndose a nivel departamental en ocasiones aisladas y con más
frecuencia con las autoridades locales (supervisores).

De igual manera, a pesar de la participación de ESF en un seminario sobre EBI
organizado en la ciudad de Antigua en abril de 1998 y otras intervenciones puntuales, la
caída del entusiasmo en torno a la Reforma Educativa después de la publicación en julio
de 1998 del "Diseño de la Reforma Educativa" provocó distanciamiento de los grupos
interesados que en tiempos anteriores habían permitido la generación de numerosas
expectativas, aunque con la presentación de sus avances en el Congreso de Estudios
Mayas (agosto de 1999), la ONG despertó nuevamente intereses que motivarían más

., En 1999 se definió que el Presidente de la asociación iba a formarse en todos los campos de acción predomlllantemente en
temas políltcoocultural y que otra persona debía ser mujer y procurarespecialízarse en torno a la temátIca de "'senero", para
mas adelante poder brllldar serVIcios en este campo.
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adelante la reconducción de las acciones y la realización del presente documento de
sistematización.

O 9. PerspectIVas

Absorbida por el marasmo nacional de finales de 1999 (debido a los cambios
políticos del momento) y en espera de la aprobación del "diseño", Escuelas Sin Fronteras
entró en una etapa de redefinición de su política, esencialmente centrada en el
fortalecimiento de las acciones de campo, implementadas con el apoyo de EDUMAYA.

Si bien se siguió dándole relevancia a la difusión regional y nacional del modelo, se
definió que la consolidación de cada uno de sus componentes debía ser el objetivo
principal, así como la necesaria estructuración destinada a alcanzar su integración. Fue
así descartada toda expansión directa de la cobertura (pero sí se privilegió su aplicación
por parte de otras organizaciones) y se encaminó la sistematización de la experiencia
como una herramienta práctica para toda persona O institución deseosa de promover
cambios curriculares consistentes.

O 10. Belice

Ante las continuas manifestaciones de interés por parte del KCB (Kekchi council of
Belize) respecto a la modalidad educativa de ESf, se acordó la creación de dos becas de
estudios para dos jóvenes maestros beliceños, con las que pudieran participar en el
desarrollo del proyecto en Izabal durante un año. Se estableció que el producto del
estudio debia ser un informe teórico-técnico sobre las acciones en las que participaron
y una propuesta curricular bilingúe básica que pudiera ser aplicada en algunas escuelas
piloto del distrito de Toledo, en Belice. A continuación se comprometió el KCB en dar
continuidad al mencionado estudio pCl medio de su aplicación experimental, con el
respaldo del Ministerio de Educación Nacional.
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IV - Programa" Mejoramiento de la atención educativa
en las áreas de retorno, Alta Verapaz"(1997-2000)

o l. Fundamentos

La expansión de la cobertura bilingüe en Alta Verapaz, considerada como clave
dentro de la visión de "penetración regional" de la institución, se hizo realidad a partir
de 1997 con la prestación de un nuevo servicio de capacitación a un grupo de maestros
titulados, con plazas en algunas comunidades de la región. La experiencia, considerada
como precursora, permitió por vez primera evaluar las posibilidades de impacto que
podía tener el modelo en circunstancias completamente distintas de las que se había
encontrado hasta la fecha.

En esa línea se consideró también importante un esfuerzo paralelo de acercamiento
hacia los institutos de magisterio del departamento (Fray Bartolomé de Las Casas, Chahal,
Cobán, Tactic, Tucurú) para promover cambios en el pénsum de estudio de los docentes.

o 2. SurgÍlniento

En total concordancia con uno de los objetivos que guiaron los primeros pasos de
Escuelas Sin Fronteras en el mundo, el cual recalca que es preciso "facilitar, a través de
la educación, la búsqueda de soluciones durables para los refugiados", se respondió
positivamente, en 1996, a una solicitud de apoyo de una agrupación de población
retornada7D (Asociación de Educadores Noroccidentales -AEN), consistente en la ejecución
de un programa de nivelación académica y profesionalización de promotores retornados
en el departamento de Alta Verapaz.

El proyecto, de una duración de cuatro años (1996-1999), llevado a cabo
coordinadamente con la Fundación Rigoberta Menchú Tum -FRMT- Y el Proyecto de
Desarrollo Santiago -PRODESSA- fue financiado en totalidad por la Alianza "Save The
Children". A Escuelas Sin Fronteras se le encargó la atención de los grupos de promotores
retornados de San José El Tesoro, Chisec y La Nueva Libertad, Fray Bartolomé de Las
Casas, Alta Verapaz.
;o Araíz del período de violencia vívido en el país en la década de los 80 se refugíaron decenas de miles de guatemaltecos en
Méxicoy Honduras. Los primeros "retornos" organízados de poblaciónguatemalteca se dieron a partírde 1993 para finalIzar
6 años más tarde.
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Preocupados por la situación educativa imperante en el área y con el deseo de no
crear desigualdades y descontentos entre la población local con un apoyo únicamente
destinado a la población retornada, ESF consiguió apoyo económico de la Unión Europea
para brindar sus servicios en comunidades aledañas de ambos municipios. La burocracia
extrema de las oficinas de la UE no hizo posible el arranque de las acciones antes de
1997, Y no fue sino hasta mediados del mismo año que se pudo definir con mayor
claridad el enfoque de trabajo con las comunidades, después de varios meses de
acercamientos y de sensibilización de las autoridades y de la población.

o 3. Donantes

Los financiamientos otorgados por la Unión Europea permitieron costear el
funcionamiento básico del programa, incluyendo personal técnico y recursos. Es de
notar que los repetitivos atrasos en los pagos por parte de la UE han tenido repercusiones
muy negativas sobre el impacto del programa bilingüe en el área.

A partir de 1998, la inclusión del grupo de Fray Bartolomé de Las Casas entre los
beneficiados del proyecto EDUMAYA ha permitido solucionar en parte estos disgustos y
conferir al proyecto la unidad deseada por la institución.

O 4. Implementación

Centrada en el municipio de Fray Bartolomé de Las Casas, la propuesta de Escuelas
Sin Fronteras consistió en ofrecer a las autoridades educativas locales un servicio de
formación para los docentes hablantes del q'eqchi' del municipio. El marcado interés del
supervisor de educación local hizo posible la participación obligatoria y luego voluntaria
de un grupo de maestros en los talleres buscando la implementación del modelo en las
comunidades que presentaban perfiles adecuados. Vale señalar que el municipio de Fray
Bartolomé de Las Casas se caracteriza por ser altamente monolingüe en castellano a
nivel de su cabecera y fuertemente maya en sus comunidades. Existen sin embargo
diferencias muy marcadas entre estas últimas según el origen de sus pobladores,
provenientes de regiones del país muy variadas desde los movimientos de colonización
de tierras de las décadas 70 y 80 (ver el primer capítulo sobre el Ixcán).

Cuatro comunidades se beneficiaron completamente del apoyo en 1997 gracias a
la participación constante de sus maestros. La reubicación de los mismos en 1998 generó
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un descontento que se procuró evitar más adelante con la firma de acuerdos tripartitos
(Comunidades-ESF-Supervisión), los cuales ofrecieron garantías más serias de
continuidad. En 1998 y 1999 se pudo contar con la participación -siempre voluntaria
de 9 maestros bilingües en las distintas actividades organizadas por ESF, particularmente
en el espacio generalmente reservado a los "círculos de calidad docente".

,
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o 5. Metodología de trabajo

... Capacitación docente

Basada en el modelo implementado por ESF con los grupos de Ixcán e Izabal, la
capacitación privilegió la experimentación del método para luego propiciar su
cuestionamiento critico y constructivo. Para un mejor manejo de los instrumentos
didácticos se enfatizó fuertemente el dominio de la lengua q'eqchi' (oral y escrita) y su
gramática. Por otro lado, con miras a evitar los abandonos de maestros, se buscó mantener
su motivación a través de actividades creativas que constituyeran aportes para el
fortalecimiento del modelo (propuesta de grupo para la enseñanza del castellano como
LZ, creación de cantos y cuentos... ).
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Además de dos talleres anuales, se instauró, con la autorización de la supervisión
educativa, un ritmo mensual de reuniones de trabajo (durante los círculos de calidad)
destinado a retroalimentar las observaciones hechas por los técnicos durante las visitas.
Es importante recalcar el apoyo de fondo brindado por el equipo técnico de Izabal en
todas las formaciones realizadas en Fray Bartolomé de Las Casas, dejando al técnico
local las tareas de seguimiento en las comunidades.

... Transformación curricular

Con el objeto de impulsar un cambio curricular gradual en las comunidades
beneficiarias, se introdujo el método únicamente en primer grado en 1998, para luego
abarcar los grados superiores. Para ello se recurrió a los materiales creados y validados
en Ixcán e Izabal, tanto las guías como recursos didácticos (mantas para la lecto-escritura,
etc.).

La mayor dificultad encontrada por la institución a la hora de implementar y
mantener el modelo en las comunidades provino del grado de involucramiento de los
docentes, el cual dependía directamente de su convencimiento acerca de la propuesta de
ESF o bien de sus dudas sobre su capacidad para aplicar la metodología. En esta situación,
no siempre ha sido fácil lograr una entrega completa de los docentes, por lo que se
privilegió la experimentación con un grupo reducido.

Partiendo de la premisa que se trataba de maestros y maestras con experiencia
anterior a su ingreso dentro del sistema de ESF y debido al carácter especial de la relación
de trabajo con ellos71

, la ONG ha tenido que tornarse más flexible para darles la posibilidad
de proceder a ciertas innovaciones dentro del curriculo. Lamentablemente, estos cambios
raramente contaron con fundamentación pedagógica, pero respondieron a la necesidad
de efectuar "arreglos" personales para aliviar el trabajan, lo cual no representó una
condición ideal para medir el impacto de la transformación curricular impulsada.

71 AdiferenCIa de los docentes de Izabal, los de Fray Bartolomé de Las Casas, sólo tienen con ESF un compromiso de 01 rden
moral, lo cual no permite ejercer presiones ni tomar sanciones para el cumplimiento "a cabalidad" del modelo.
;" Es particularmente notable la reducción de los pasos del métodoen primergrado yel bajo número de días de clases al año
(propiodel sistema oficial) que no permite cumplir con el calendario minimo establecido por ESF (y menos con el calendario
oficial que debería ser de 180 días anuales).
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.. Atención escolar

A la labor de sensibilización de las comunidades acerca de las realidades y
beneficios de la educación bilingüe se agregó una motivación material para padres y
alumnos consistente en materiales y otros recursos no disponibles tradicionalmente en
las escuelas de la región (mapas, diccionarios, entre otros). Los complementos que
constituyeron los aportes de EDUMAYA para la constitución de minibiblíotecas también
fueron notables en 1998 y 1999.

Ocho escuelas con 9 docentes fueron las que recibieron el apoyo de ESf durante
ambos años, atendiendo 225 alumnos en 1998 (primer grado) y 350 en 1999 (primero
y segundo).

O 6. Partkipación de las comunidades

En congruencia con el modelo educativo, se impulsaron acciones de sensibilización
destinadas a promover el acercamiento de los padres de familia. Algunos cambios fueron
evidentes (desaparición rápida de las reticencias acerca de la EBI, solicitudes de reuniones
de información sobre avances de los alumnos...) y reforzaron la convicción de que las
comunídades no son verdaderamente los obstáculos a la EBI, al contrario de 10 que
sostienen todos aquellos que no se animan al cambio.

O 7. Relación con el sistema

La colaboración abierta de las autoridades locales (Supervisor de Educación, Hugo
Armando Paredes Cucul) fue el elemento determinante en la aceptación del modelo en
el municipio. En particular caben mencionar las reubicaciones de los maestros voluntarios,
a modo de que puedan existir "pares" en las comunidades que garanticen la continuidad
del modelo.

La formalización de las relaciones con el instituto magisterio "bilingüe" de Fray
Bartolomé de Las Casas dio inicio con la presentación del modelo de ESf y la impartición
de clases de q'eqchí' a sus estudiantes. Siendo muy insuficiente la motivación de éstos, se
instaló en 1998 una modalidad de prácticas sistemáticas en las escuelas de ESf como
parte del pénsum de formación. Esta propuesta derivó luego en la organización formal
de "Escuelas de Aplícación Bilingüe" para todos los estudiantes del magisterio.
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o 8. Estructura institucional

Las actividades en torno a las "escuelas bilingües piloto" de Fray Bartolomé de Las
Casas estuvieron bajo la responsabilidad de los encargados de programa expatriados
(voluntarios de Francia) Mathias Rull (9/96 - 6/98) YLila Haham (desde 6/98). Rolando
Choc Tzuy 0/97 - 9/97),Jorge Mario Cho 00/97 - 12/98) YMiguel Ángel Quim Xol
(desde 1/99) asumieron la parte técnica de capacitación y supervisión.

Es necesario recordar que la participación del personal de Izabal permitió mayor
relevancia del trabajo. Se destacan principalmente a Carlos Quim Xol, Juan José Salazar
Bal, Luis Cruz Cho Tut y varios docentes miembros de ADEBQ'I.

O 9. Perspectivas

Las dificultades de implantación del modelo en Alta Verapaz fueron balanceadas
por el exitoso acercamiento con el magisterio local, aspecto en el cual se ha avanzado
muy poco en el departamento de Izabal. En particular, la creación de las Escuelas de
Aplicación presentó a la institución un nuevo reto consistente en generalizar esta
experiencia en las otras áreas de influencia.

Por otra parte, esta primera intervención dentro del sistema de formación docente
ha dejado abierta una puerta que la institución desea aprovechar para brindar asesoría
en torno a una modificación de fondo del pénsum de estudios. Existen en el pais distintas
propuestas que podrian ser utilizadas para llevar a cabo esta tarea7:\

En fin, la finalización del programa a mediados del año 2000 deja en el tapete
varias interrogantes en cuanto a la pertinencia de dar continuidad a dicha experiencia,
para ampliarla a otras comunidades y '1lunicipios del departamento. En este sentido, la
proximidad de ciertas escuelas dependientes del Centro Don Basca de Carchá ha generado
expectativas en cuanto a una posible aplicación indirecta del modelo, lo cual constituiría
un verdadero ejemplo para la organización.

13 En particular la "malla curricular para la formación de maestros de la escuela primaria bílinsüe íntercultural" del PEMB!.
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ANEXOS

Anexo 1: Escuelas del proyecto ESCUEtAS SIN FRONTERAS en 1999

""MERO """"'" ,."...0 CUARTO """,,o ,"",o
comunidades oa Total Total .u,O .u,O o.., ata/

'LA_' 1 LOS Anga",s en....
~;

27 <t 2. v v
2 Sarrnagullo 32 40 O O O 99
3 Chabllchoch 25 17 17 6 6 O 73
4 Semuy 16 11 Z7 9 4 4 71
5 Sechlna 17 11 12 6 1 1 50
6 Marcaj3m 23 14 16 9 11 O 73
7 San Pablo Uno 32 30 15 15 12 O 104

El ....., S RuIJelpec 10 8 6 10 O 39
• La Espl!l'Ol1Za 16 32 22 16 5 3 94

10 ChmachabJlchoch 25 22 12 14 9 5 1fT
11 ChlruJlha 26 10 9 6 6 O 57
12 Mangurto 11 20 12 9 6 1 O 48
13 NueloO San MlQUelrtD 15 27 14 10 O O 66
14 Semococh 34 43 32 17 7 5 138
15 Manguito Uno 22 29 16 14 6 O B9
16 Selemplm 6 4 4 3 3 O 20
17 Setolox 19 29 11 10 5 O 74
1B UueDrada .;leca Z7 14 18 10 21 O 90
19 cerro Blanco 22 12 10 11 10 O 65
20 Arenales 19 16 17 20 24 O 98
21 Sepemec1uIa 15 18 12 15 12 O 72
22 Chtn=ldenas 12 19 11 11 15 O 68
23 BamI de l.ámpaJa 41 31 28 9 27 13 149

Llvtngstan 24 El eatvano 21 12 10 O 11 O 54
25 Colojá 9 9 5 3 10 O 38
26 Creek Maya 18 13 13 16 12 O 74
27 Sarstoon Creetl 11 4 3 1 4 O 23
28 La Coroza 22 9 10 5 9 O 55
29 Nue\O NaCimiento San Gil 11 7 10 6 5 O 39
30 Plan Grame Tatln 14 11 12 18 O O 65
31 Santo Rosano 12 8 4 4 8 O 36
32 Semachaca 17 5 9 7 4 3 45
33 TameJ8 15 8 7 5 10 O 45
:w Nlmlasahal 6 13 14 2 O O 35
35 SesaqulJ)eC 16 9 7 O O O n
36 Lámpara 30 26 22 15 18 O 111
37 El Aguacate 24 15 16 23 21 O 99 2574

w. as ., 'raco "" 2' , 4 , (4
39 Tres RJos 25 24 13 4 4 2 72
40 El Paso 25 11 6 7 1 4 54

''''''" 41 Las Minas 16 18 5 3 O O 42
42 La Nue\e ProVidencia 22 11 5 2 2 O 42
43 La Esm8Jalda 42 6 2 O O O 50
44 VISta hefmosa 18 19 6 3 4 2 52
45 Monterrey 30 12 8 9 1 6 66
46 Reformlta 12 14 5 5 7 O 43 495

ALfA 47 rllaaemar 40 " U U u u .0
VERA PAZ 48 Ratz'um K"che' 10 O 13 O O O 23

49 eORM Boloncó 43 42 O O O O 85
50 Nlmlacobeha 11 10 O O O O 21

Fray 13 51 San Lucas Malcotal 46 11 8 O O O 86
52 Cuesta del Cabro 30 16 O O O O 46
.. Xall1ZuI 41 O O O O O 41
5.4 El celbo 10 O 6 4 O O 20
55 La Caoba 24 O O O O O 24 388

,"UO ""2 010 ."" ••u o' ....,
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Anexo 2: Docentes del proyecto, año 1999

(los 47 primeros se graduaron de Maestros de Educación Primaria Rural Bilingüe en
diciembre de 1999, según Acuerdos Ministeriales 442/97 y 03/98)

IZABAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Caal Barrera, julio
Caal Barrera, Geranio
Tun Xol, jasé
Taca} Ixim, Gilberto
Cac Caal, Osmundo
Coc;justo
Mendéz Caal, Kony
Tiul Cuz, Antonio
Caz Tiul, Roberto
Tut Bae, santiago
Tiul Chub, jorge Mario
Caal Barrera, Felipe
Maxemi Cáliz, Alfredo
Maas Tzalam, Ricardo
Cuz Keque111l, Mariano
Sansario Can, Adela
Bol Choc; Everilda
Quib Taca}, Antonio
Macz Chol, Cristina
Xo Chub, Guillermo
Maquín Choc; Filiberto
Méndez Caal, Kigoberto
Chub Coe, Gonzalo
Xol Tzir, Agustín
Coc Cuz, Martín
Chun Cae, Florinda
Cholom Pop, Domingo
Cuz Ca.a1, Juan
Coc Xo, Andrés
Chocooj Shiol, Camilo

Chavilchoch
Chavilchoch
Marcajam
Marcajam
Kubelpek
San Pablo Uno
San Pablo Uno
Santiaguito
Santiaguito
Setolox
San Miguelito
Selempim
Chirujiha
Los Angeles Pencalá
Los Angeles Pencalá
M1lnguito Uno
MBnguito Uno
Manguito Uno
San Miguelito
Arenales
Arenales
Arenales
Calaja
Chinacadenas
Chinacadenas
CreekMaya
Cerro Blanco
Cerro Blanco
Sarstoon Creek
El Calvario
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

P01JJ Santos
Cholom P01JJ Martín
caaJ Cae, Francisco
Chun Xol, jorge
Cucul Cucul, Enrique
Cucul Cucul, Ana Sofía
Chávez Chun7 Adolfo
Xo Chub,josé
Tiul Sí, jesús
Valiente Valiente7 Leonel
Jeal Caa¡, Waldemar
Cucul Caa¡, Santiago
Pop Cae, Mariano
Hun POP7 Miguel
Beb Cú, Francisco
Tacaj lxim, Ricardo
Xol Tiul, llbercina josefina
Cholom Coal, Manuel
Beb Can, Wa1ter Alejo
lcó, Mario René
Chú, Miguel
Cac, jasé Luis Felipe
Xo CÚ, Manuel
lc Rax, Aura Alicia
Gonzáles Bolvito, Dora Rebeca
Maquin Choe, javier
CfJa1 Coc, Reginaldo
Santos López7 Martha Nohemí
Caal ViUavicencio, Elubia Marina
Ochoa Morale~ Henrry Yovanni
Santos López, Silvia Maribel
Saquil, Evelio Martín
Hernández Diéguez, Deisi Adalia
Ra.x lcó, Ernesto
Temú Reyes, Gladys Anabela
Duque, Carmelinda

La Coroza
Nuevo Nacimiento San Gil
Plan Grande Tatín
Plan Grande Talín
Quebrada Seca
Quebrada Seca
Santo Rosario Chacón
Semachaca
Sepemechila
:'epemechila
Tameja
Lámpara
Lámpara
El Aguacate
El Aguacate
El Aguacate
La Esperanza
CreekMaya
Setolox
Santúiguito
El Calvario
Los Ángeles Pencalá
Barra de Lámpara
Semococh
La Esperanza
Semococh
Semococh
La Esperanza
Manguito Dos
Sechina
Semococh
Barra de Lámpara
Barra de Lámpara
Nimlosajal
Chinachabilchoch
Semuy
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67. Tiul Chun,JuJia Ester Semuy
68. Gonzáles Bolvito, Arcelio Napoleón Barra de Lámpara
69. leal Bolom, DanielJeremías Nimlasahal
7D. Cucul Cucu!, Haroldo Lámpara
71. Xo chub, Alejandro Sesaquipec
72. Quib Chocooj, Flora Aracely Chínachilbilchoch

ALTA VIRAPAZ
1. Velásquez Ta]Jerí1l, Manuel
2. Cabnal Pereira, Sonia Leticia
3. Da Pojoc, Matilde
4. Chocoj Ixim, Ricardo
5. Quíb Cao, Angel David
6. Jímenez Garda., Juan Lorenzo
7. Ka.x Güitz, José María
8. Deb, Santiago
9. Tiul Cae, José

Vilademar (Fray B.)
Boloncó
Katz'um Klche' (Bol)
Cuesta del Cabro
Nim1a.cobeja
San Lucas MaJcata1
ElCeibo
La Caoba Il
SanJosé el Tesoro

IXCÁN, QUICHÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ID.
11.
12.
13.
14.

Cao Ka.x, Carlos Gilberto
Aiva.rez Quim, Herlinda
Ca.a1, Pedro
Cao Chiquin, Ester Caroliml
Chub, Domingo
Poou Tiul, M1J.rgarita.
Cae Tzi, María
COl:; Martín
Kax Chiquin, Jesús
Choc, Emi1iano
Pop Cacao, Jorge
beb Choc; Juan
Tiul Cae, Denancio
Chen, Ricardo

Total de docentes en 1999: 95

El Prado
El Prado
Tres Ríos
TresKíos
Tres Kíos
El Paso
El Paso
Las MÍ1U1S

NueVil Providencia
/leformitas
Esmeralda
Vista Hermosa
Jií'sta Hermosa
Monterrey
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Anexo 3: Equipo Técnico, año 1999

l. Asesor Pedagógico JuanJosé SaltlZar Bal
2. Coordinador de programa Carlos Rafael Quim Xol (Izabal)

3. Asistentes Pedagógicos HermeJindo Coy Che (El Estor)

4. Arturo Alejandro Cu Cab (Río Dulce)

5. Armando Ic Rax (Lívingston)

6. !vliguel Angel Quim Xol (Fray)

7. Coordinador de Comités HermeJindo Choc Coc
8. Asistente Comités Abelardo Xo Chub

9. Logistas Alejandro Salám (El Estor)

10. Sergio V. Carrillo Solórzano (Lívingston)
11. Alberto Cuz (Río Dulce)

12. Logista General (ciudad capittÚ) Erwin Arturo Coronado
13. Coordinadorde ProfeSÍontÚización Alfonso Botzoc Can

14. Asistente de ProfesionaJización Domingo Xol Pá

15. Técnico en Comunicación Luis Cruz Cho Tut
16. CurrieuJjsta Coordinadora Marta Edviges Chocooj

17. Coordinador Ixcán Juan Xi Tzul
18. Técnico en Género Ingri Caaf Bol

19. Asistente en Género Hilda Violeta Chocooj CÚ

20. Contadora Martina Sicaján Xoc
21. Diagramador Erick Gonz¡jJez

22. Asistente Administrativo María Manuela Cuc Tzib

COORDINACIÓN GENERAL (Expatriados)

23. Director de Programas Pierre Lancelot
24. Encargada de Programa / Fray Bartolomé de Las Casas Lila Haham
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Anexo 4: Referencias de esquemas 'JI gráficas

Esquemas
pág.

1- Pasos del Diseño Curricular 8
2 - Mapa de cobertura geográfica de ESF (1999) 13
3- Preprimaria acelerada 35
4 - Sistema de educación primaria por etapas 37
5- Política de idiomas en el aula 39
6- Educación para el trabajo 41
7- Calendario anual 43
8- Método del Reloj de Arerul 78
9- Muestra de cartel generador 79
10- Horarios para escuela unitaria 94
11 - Formación docente en alterrulncia 97
12- Política lingüística de capacitación 101
13- Muestra de calendario de trabajo mensual 103
14- Muestra de hoja de seguimiento mensual (1998) 105
15- Propuesta de sistema. de educación para Guatemala 156
16- Mapa de Ixcán (Quiché) 164
17- Mapa de El Estor y Lívingston (Izabal) 190
18- Mapa de Fray Bartolomé de Las Casas (Alta Verepaz) 224

Gráficas

1- Evolución de las matriculas 112
2- Coeficiente de escolarización 113
3- Tasa de incorporación al sistema 114
4- Porcentaje de supervivencia 115
5- Distribución por grados 116
6- Rendimiento 117
7- Promoción ESr 95-99 118
8- Rendimiento por grados 119
9- Repitencia en primaria y primer grado únicamente 120
10- Abandono 120
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11- Abandono por grados 121
12- Evolución de la asistencia anual 122
13- Evolución de la asistencia ESF 1995-1999 123
14- Evolución de la repartición de inscritos por sexos 124
15- Diferencias de sexos en primer grado 125
16- Diferencias de sexos en matriculas generales 125
17- Repartición de inscritos por género 125
18- Evaluación diagnóstica castellano oral segundo grado 126
19- Habilidades orales Ll y L2 127
20- Habilidades de Lectoescritura en Ll y L2 128
21- Habilidades idiomáticas generales 128
22- Habilidades en Ll y L2 129
23- Destrezas básicas generales 129
24- Relación entre Indice de Rendimiento Total y Desarrollo 130
25- Rendimiento Ixcán 1990-1993 178
26- Evolución de la asistencia Izabal 1995-1997 201
27- Rendimiento Izabal 1995-1997 201
28- Evolución de la asistencia Izabal 1998-1999 218
29- Rendimiento Izabal 1998-1999 218
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AB.RAJ1,1, Matthias

ACEM/f'RODESSA/ALMG

ASIES

CHACLAN, Celso

0..992) •Lengua, Cultura e Identidad, elproyecto EB!,
1985-1990. Ecuador.

(1993). Metodología para el Diseño Curricular».
Guatemala.

(J995). Educación Rural en Guate11Ulla, situación
actual y perspectivas.

(J995). Enfoques Curriculares Mayas en los Proyectos
Educativos Bilingües. En Cholwuj Cholna'oj -cEDIM.
Guatemala.

CONSJ¡fO NACIONAL DE EDUCACIÓN M-iYA -cNEM. (1996). Propuesta Maya de
Reforma Educativa. En Memoria delSeminario Nacional
de Educación Maya por la Paz. Guatemala.

CNEM (J997). lleforrtUl Educativa, Síntesis de propuestas y
comentarios. Guatemala.

DELORS, jaeques y otros

CNEM/DIGEBI/PEMBI-GTZ/UMCEF/USAID (J998). Lineamientos Curricularespara
la Educación Primaria Bilingüe Intercu1tura1.
GuatemalB.

COMISIÓN PAKITAKIA PARA LA REFORMA EDUCA11VA -COPARE. (J998). Diseño de
la Reforma Educativa. Guatemala.

(J998). La Educación Encierra un Tesoro. En Informe a
la UNESCO de la Comisión sobre la Educación para el
siglo XX/. Guatemala.

DIRECCIÓN GENERAL DEEDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTUKAL -DIGEBL (J999).
Cuadros estadísticos finales. En: Matrícula final 1998,
Primaria bilingüe CEE. Guatemala.
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ECOLES SANS f'RONl'lEREs

ECOLES SANS f'RONl'ltKES

ELLIOTT, Elma

ESCUELAS SIN FRONTERAS

esCUELAS SIN f'RONTEKAS

esCUELAS SIN FKONTEKAS

ESCUELAS SIN f'RONTEKAS

ESCUELAS SIN f'RONTEKAS

ESCUELAS SIN f'RONTEKAS

LANCELOT, Pierre

LANCELOT, Pierre

(983). Une expérience d'alphabétisation bilingue en
langue maternelle. En Boletín interno. TaiJandia.

Kapport Mora4 documentos anuales de 1990 a 1999.

(999). Transferenda Lingüística, Modelo educativo
innovativo en las comunidades Q7eqchis de 1zabal,
Escuelas Sin Fronteras. Guatemala.

(1997). Apoyo a la Educación Bilins;üe en Guatemala.
Informe s;eneral.

(992). Ayuda a la escolarizadón de los niños del Area
4, Ixcán, Quiché. Informe sistemático.

Informe anua4 documentos de 1990 a 1999

Informes ilustrados, 1995 y 1997

Libros de textos y guías para docentes bilingües de
primero a sexto grado de primaria bilingüe q'eqchP
castellano'~ 1990 a 1999.

O990). Método de lectura. En: Primer material de
enseñanza de la lectura. Guatemala.

(996). Adecuación Curricular; Aproximación a la
sistematización de las acciones de Adecuación Curricular
para primer y ses;undos;rado de primaria - Orientaciones
para proses;uir con la Adecuación Curricular para tercer
s;rado - Ideas para el CEe. En Guía de Trabajo para el
equipo técnico de ESF. Guatemala.

(996). Adecuación Curricular; Por qué y para qué
definir Areas de Aprendizaje diferentes de las
tradicionales Asis;naturas. En: documento interno de
capadtadón. Guatemala.
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LANCELOT, Pierre

LANCELOr, Pierre

LANCELOr, Pierre

(l997). Algunas reflexiones en torno al método de
Escuelas Sin Fronteras para el CEC. En: documento
interno de capacitación. Guatemala.

(l997). Componente de capacitación de Promotores de
Educación Bilingüe, sistematización. En: Escuelas Sin
Fronteras~ Apoyo a la Educación Bilingüe en
Guatemala. Guatemala.

(I998). Currículo de la Escuela Primaria - Educación
Bilingüe Intercultural. En: Sistematizacián del modelo
elaborado e implementado por Escuelas Sin Fron:teras
en el área Q~eqchP de Guatemala.

LANCELOT, Pierre

PEMBI-GTZ

(l997). La Escuela Primaria y el Idioma Maya Q'eqchi'.
En: Segundo Congreso de Estudios Mayas, Estudios
Sociales IV época. URL/IDIES Guatemala..

LANCELOr, Pierre (l999). La Profesionalización de Promotores de
Educación Bilingüe", ponencia para. el m Congreso
de Estudios Mayas. Guatemala.

MINISTEK/O DE EDUCACIÓN (I998). Anuario Estadístico de la Educación", Sisfcma
de información educativa~ Unidad de /nformá.lica.
Guatemala.

PA/SESBAjOS/FKMT/UNESCO (l997). Realidad Educativa de Guatemala. En Diagnóstico
de la Kealidad Educativa de los Pueblos Indígenas y
otros Pueblos de Mesoa.mérica -DIKEPL Guatemala.

PEMBI/UNICEF/MINEDUC (l996). Análisis de situación de la educación Maya en
Guatemala.

(l998). Propuesta Curricular de la Primaria Bilingüe
IntercuituraJ (algunos elementos). Guatemala.

PROMOCIÓN de maestros de EnI (l999). Adquisición de habilidades de bilingüismo.
En: Memoria de Seminario. Guatemala.
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KfCHAKDS, Julia

SIMAC

SIMAC

(995). Midiendo y fortaleciendo destrezas de lecto
escritura en lengua materna de la población maya
escolar. En: Planificación lingüística en países
muItilingües de Abya Yala. Guatemala.

099J). Guías del CEF y Guías Curriculares del CEC. En:
Kevista de Educación. Guatemala.

O994). Viviendo la cultura en la escuela.

SUPEKVISIÓNEDUCATIVA ElEstor, Izabal 0997-1998). Cuadrosestadísticosgenerales

SUPEKVISIÓN EDUCATIVA Lívingston, Izabal (998). Cuadros estadísticos generales

UNESCO

UNICEF

(1998). Occasions perdues, quand !'école faillit a sa
mission. En: Education pour Tous, Situation et
Tendances.

(1994). Modalidades Educativas Innovadoras.
Guatemala.

UNIVEKSIDAD KAFAEL LANDÍVAK (I993). Escuelas Sin Fronteras y la Niñez Q'eqchi' de
Ixcán, Quiché. En: Boletín de Língüística. Guatemala.

Pierre Lancelot
Ciudad de Guatemala
27 de octubre de 1999
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