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RESUMEN 

El siguiente informe recoge la experiencia y los resultados de investigación de un 
proceso denominado ‘Mapeo de los Centros Educativos de Fe y Alegría en el Bio-

ma Amazónico’, realizado en los años 2016 y 2017.

El objetivo fue recoger, organizar y producir información sobre la presencia de Fe y 
Alegría en el Bioma; con el propósito de dar cuenta de la actualidad, las fortalezas y 
los desafíos educativos en la Amazonia. 

Por tanto, en las siguientes páginas se encuentra la descripción general del proceso, 
así como gráficas que visualizan los resultados y una narración con los principales 
hallazgos. 

Específicamente, la estructura del documento se divide en cinco apartados:

1. Introducción: se describe el proceso de realización del Mapeo y se enuncia el 
objetivo general y los objetivos específicos. 

2. Diseño metodológico: se explica cómo se estimó la muestra estadística y las 
razones que condujeron a una estrategia de implementación de tipo direcciona-
da y estratificada. 

3. Marco teórico: se mencionan las categorías y los conceptos que fueron la 
base teórica de la elaboración de los instrumentos de recolección de informa-
ción. Tales categorías y conceptos también constituyen el marco desde el cual 
son leídos y analizados los datos recogidos. 

4. Resultados globales: los resultados de investigación son expuestos de acuer-
do a los focos de incidencia del Mapeo: Educación Intercultural y/o Bilingüe y 
Sensibilización socio – medio ambiental. En este apartado se incluye el análisis 
de la información levantada en los cinco países objeto de estudio (Bolivia, Bra-
sil, Ecuador, Perú y Venezuela). Y a modo de cierre, se presentan las conclusio-
nes globales, la bibliografía citada y los anexos con los instrumentos aplicados.

5. Resultados por país: se continúa con un análisis individualizado. El orden de 
la narración responde a los focos de incidencia del mapeo. Luego de finalizar la 
descripción de los datos se exponen las conclusiones según cada país que se 
presenta en cartillas separadas.

Palabras claves: Bioma Amazónico, pertenencia étnica, Educación Intercultural y/o 
Bilingüe, sensibilización socio – medio ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

Fueron aproximadamente dos años y medio de preparación, acuerdos, búsqueda y 
recopilación de información, visitas a colegios y a institutos técnicos… Dos años 

y medio en los que la Federación Internacional de Fe y Alegría, el Servicio Jesuita 
Panamazónico (SJPAM), la Red Xavier (liderada para este proyecto por ALBOAN) y 
Fe y Alegría de Ecuador, Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela,1 unieron esfuerzos para 
conocer a profundidad aspectos de la realidad educativa, territorial, étnica y cultural 
de estudiantes y docentes que habitan, estudian y trabajan en la Amazonia. 

El proceso empezó formalmente en 2016. En ese año la comunidad jesuita del SJPAM 
y ALBOAN redactaron y presentaron a la Red Xavier el proyecto del cual surgió la 
iniciativa de Mapeo. Se tituló “Amazonia: Cuidando la Casa Común, Sensibilización 
y Educación Intercultural Bilingüe en los Centros Educativos de Fe y Alegría”. Allí se 
establecieron los focos y el objetivo general de la investigación.

Objetivo general 

•	 Identificar las problemáticas, alternativas de acción y características de los 
Centros Educativos de Fe y Alegría ubicados en el Bioma Amazónico. 

Focos2

•	 Foco 1: Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

•	 Foco 2: Sensibilización socio - medio ambiental (Federación Internacional de 
Fe y Alegría, SJPAM, RX, pág. 10 – 11).

Para alcanzar dicho propósito, y extraer información sobre los focos identificados, de 
agosto a diciembre de 2016, se visitó una muestra de 41 Centros Educativos. En cada 
uno de ellos, se aplicaron encuestas a estudiantes y docentes y se realizaron grupos 
de diálogo con madres, padres de familia y líderes comunitarios. Las actividades en 
terreno contaron con el apoyo de los Directores Nacionales de Fe y Alegría de los 
países involucrados y con la asesoría y acompañamiento de los respectivos Equipos 
Técnicos Nacionales.

Con la celebración del Primer Encuentro Panamazónico de la Federación Interna-
cional de Fe y Alegría, en febrero de 2017 en Bogotá, Colombia, concluyó el Mapeo. 
En la reunión participaron 27 personas, entre las que se cuentan el Presidente de la 
Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe (CPAL), el Coor-
dinador de la Federación Internacional de Fe y Alegría, algunos de los Directores 
Nacionales de Fe y Alegría de los países con presencia en el Bioma, así como parte 
de sus Equipos Técnicos, el SJPAM, ALBOAN, Entreculturas, la Procura de Austria y 
personas expertas en Educación Intercultural Bilingüe y en procesos políticos y socia-
les de la Amazonia.

1 En adelante países involucrados.
2 La palabra focos hace referencia a las líneas de incidencia del proyecto “Amazonia: Cuidando la Casa Común…”.
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En el encuentro de Bogotá se expusieron los principales resultados, aprendizajes, 
conclusiones y recomendaciones de acción producto de esos dos años y medio de 
trabajo. En las siguientes páginas se organiza y profundiza ese material. Sin embargo, 
esperamos que las próximas líneas no sólo expresen opiniones e ideas sobre la labor 
y el futuro de Fe y Alegría en la Amazonia, sino que logren representar algo de la be-
lleza de los profundos bosques y de la inmensidad de esos ríos que alimentan y dan 
vida a nuestra ‘Casa Común’ y que son el hogar de más de 350 pueblos indígenas.

INTRODUCCIÓN 
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1. Etapas de Mapeo 
Parte del diseño metodológico, consistió en contar con un plan detallado de las etapas 
a ejecutar durante el proceso de recogida, sistematización y análisis de los datos de 
los Centros Educativos de Fe y Alegría en la región amazónica (Federación Interna-
cional de Fe y Alegría, SJPAM, RX, pág. 17). 

Tabla No. 1 Momentos del proceso de Mapeo3

Etapa 1 Se recopilaron y organizaron los hallazgos de 2015 y primeros meses 
de 2016 sobre la presencia de Fe y Alegría en la Amazonia. Uno de los 
pasos más importantes, fue la designación de un Enlace Nacional por 
parte de los Directores Nacionales. Esto permitió que el Equipo de Mapeo 
contara con una persona de referencia en cada país involucrado, quien 
acompañó y asesoró el diseño e implementación de la investigación. 

Etapa 2 Una vez organizados los datos de presencia institucional, y designados 
los Enlaces, se decidió cuáles serían los instrumentos idóneos para al-
canzar las metas establecidas en el proyecto: “Amazonia: Cuidando la 
Casa Común…”. Se concluyó, que las herramientas principales serían la 
encuesta y los grupos focales. 

Etapa 3

En el diseño de los instrumentos se involucró a la Federación Interna-
cional de Fe y Alegría, al SJPAM, a ALBOAN y a las respectivas Fe y 
Alegría. El resultado fue una encuesta de aproximadamente 35 pregun-
tas (la mayoría de ellas cerradas) y una guía de grupo focal con 5 apar-
tados temáticos (ver anexos).4 En diálogo con cada Enlace Nacional se 
revisó la factibilidad de aplicación del cuestionario y de la guía. Lo que 
llevó a agregar, eliminar o modificar algunas preguntas. En el transcurso 
de este ejercicio de coordinación, también se ajustó el lenguaje de las 
herramientas a los usos y costumbres idiomáticas de cada país. Durante 
la semana del 21 al 26 de agosto de 2016, se realizó la prueba piloto de 
validación en Cochabamba, Bolivia. Como los resultados fueron positi-
vos, se procedió a la elaboración de los Planes de Trabajo para cada país 
según el universo estadístico de estudiantes y docentes de los Centros 
seleccionados.

Etapa 4

En los Planes de Trabajo se estimó la muestra estadística de estudiantes 
y docentes para cada país. Así como los nombres de los Centros que 
serían visitados y el cronograma de trabajo en terreno. La redacción de 
estos documentos fue el paso previo a cada viaje de implementación.

3 Anexo No.1: Modelo encuesta de estudiantes; Anexo No.2: Modelo encuesta de docentes y Anexo No.3 Guía para la 
orientación de grupos focales.

DISEÑO METODOLÓGICO 
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Etapa 5 Se visitaron 5 países, se mapearon 40 Centros Educativos y se realiza-
ron 1.693 encuestas a estudiantes y 710 a docentes. Lo que arrojó un 
margen de error inferior a +/- 5% con relación al universo muestral. Como 
complemento, se realizaron aproximadamente 38 grupos focales. Esta 
serie de diálogos permitió contextualizar la información recogida en las 
encuestas y sumó profundidad al análisis de los resultados. 

Etapa 6 Luego de la visita a los países, se procedió a sistematizar la información 
en bases de datos previamente diseñadas por el Equipo de Mapeo y 
que contaron con la retroalimentación de ALBOAN. En el Encuentro de 
Bogotá se presentaron los resultados y los hallazgos de la data. Las apre-
ciaciones, comentarios y sugerencias de las personas participantes per-
mitieron aumentar el alcance de las conclusiones, así como darle mayor 
precisión y contexto a las sugerencias de acción hechas por el Equipo, el 
SJPAM y ALBOAN.

2. Muestra estadística y selección de las unidades de 
aplicación 
La presencia de Fe y Alegría en el Bioma Amazónico incluye un total de 99 Centros 
Educativos, 3 Redes o Núcleos y 7 Institutos Radiofónicos (IRFA)4.  

Tabla No. 2 Centros de Fe y Alegría por país en el Bioma Amazónico

País Número de Cen-
tros Educativos

Redes 
Rurales5 Núcleos6 Institutos

Radiofónicos (IRFA)7 

Bolivia 42 0 0 0
Brasil 7 0 0 0
Ecuador 1 0 0 1
Perú 6 2 0 1
Venezuela 43 0 1 5
Total 99 2 1 7

Cifras 2016.

4 La información de conteo de los centros se extrajo de la información enviada por los enlaces de cada país a partir del 
criterio de pertenencia al bioma amazónico. Se recomienda revisar y actualizar esta información pues nuevos centros 
pueden haber surgido, como es el caso de Roraima, Brasil  
5 Según el Ministerio de Educación de Perú: “una red educativa rural está integrada por escuelas que mantienen cercanía 
física entre sí, están conectadas por vías de comunicación, comparten una misma identidad cultural y, según el entorno, 
pueden conformarse con un mínimo de cinco escuelas y un máximo de diez” (disponible en http://www.minedu.gob.pe/n/
noticia.php?id=42643. Consultada el 18 de julio de 2018). Fe y Alegría Perú, por su parte, define la Red como “una unidad 
de gestión conjunta de un grupo de escuelas circunscritas a un espacio natural, donde hombres y mujeres han configurado 
un tipo de relación social, económica y cultural. Estas escuelas tienen características, demandas y necesidades seme-
jantes, permitiendo una visión compartida del desarrollo local y regional y de las capacidades requeridas para ser gestor 
del mismo” (Santos, 2009, pág. 59, citado en Mariño Vargas, Irma; Traverso Málaga, Diego, “La experiencia de las Redes 
Educativas Rurales de Fe y Alegría”, 2017, Revista Tarea 95, diciembre 2017, pág. 25.  
6 En Fe y Alegría Venezuela se conoce como núcleo a un conjunto de unidades educativas que, debido a su tamaño 
(en términos de atención a estudiantes) y ubicación (distribuidas en el entorno rural) tienen un único director. La pro-
puesta de NER (Núcleos Escolares Rurales) es de orden nacional y su propósito es garantizar la educación básica en 
escenarios rurales.  
7 Dado que el Mapeo se enfocó en los Centros Educativos, se identifica la necesidad de profundizar la información sobre 
el funcionamiento de los IRFA en la región amazónica.  
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Para la selección de la muestra estadística y de los Centros que entrarían dentro del 
estudio se diseñó una estrategia de muestreo estratificado y direccionado. Estratifi-
cado quiere decir que el universo de la investigación no sería el total de estudiantes 
o el total de docentes resultado de la sumatoria de las estadísticas de los países 
involucrados, sino que se estimaría de acuerdo a las cifras totales de los Centros 
seleccionados en cada uno de ellos. 

Lo anterior se hizo para darle al Mapeo viabilidad en términos de tiempo y recursos 
financieros, sin perder en representatividad. De esta manera se estableció con exacti-
tud la cantidad de encuestas (a estudiantes y a docentes) que deberían aplicarse8 en 
cada unidad seleccionada para mantener el error muestral +/-5%.9 

Direccionado significa que fue el Equipo de Mapeo (constituido por un Comité Estra-
tégico y un Comité Técnico) quien estableció los criterios de selección de los Centros 
entre los cuales se debería distribuir la muestra estadística estimada con base en el 
universo (igual a los totales según población de las unidades seleccionadas). 

Estos fueron los criterios que estableció el Equipo de Mapeo:

•	 Ubicación geográfica: En los casos que fuera necesario, (aplicó para Bolivia y 
Perú), se acordó que se visitarían al menos dos Centros Educativos en cada 
departamento o estado del Bioma Amazónico en los que hubiera presencia de 
Fe y Alegría.

•	 Tamaño: La investigación se implementaría en los dos Centros más grandes, 
en dos de tamaño intermedio y en dos de tamaño menor (escala según número 
de estudiantes).

•	 Tipo de institución: Cuando aplicara, se buscó visitar como mínimo un Instituto 
Técnico, un Internado, una Escuela Inicial, una Primaria y una Secundaria.

La siguiente tabla sintetiza el diseño metodológico de la investigación.

8 Las encuestas se aplicaron de forma aleatoria una vez distribuida la muestra en los Centro Educativos seleccionados. 
La metodología de aplicación fue grupal (máximo 40 estudiantes). Dicho grupo fue acompañado por un orientador cuya 
función consistió en leer el instrumento, explicar las escalas de respuesta y solucionar las dudas de los (las) participantes. 
9 En total, fueron aplicadas 1.693 encuestas a estudiantes. Por tanto, el error muestral para esta población es inferior a +/-
4% si se calcula desde cualquier forma de entender el universo (bien sea como la población total de estudiantes por país 
o por Bioma Amazónico). En el caso de los docentes, el error muestral es inferior a +/-5% desde cualquier perspectiva de 
estimación del universo. 
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Tabla No. 3 Ficha técnica de implementación del Mapeo 

Tipos de muestra 

Muestra
direccionada 

Para la elección de los Centros Educativos en los que se aplicarían 
los instrumentos de investigación 
 
Criterios 
1. Ubicación geográfica 
2. Tamaño 
3. Tipo de institución 
 
También se usó para conformar los grupos focales. El Enlace Nacional 
fue quien hizo la convocatoria a madres, padres de familia y líderes, 
con base en los criterios de 1, aquellos que tuvieran interés por las 
temáticas planteadas por el Mapeo y 2, las personas que tuvieran 
conocimiento sobre los temas expresados en la guía de aplicación del 
ejercicio. 

Muestra
estratificada

Permitió determinar el universo de la investigación: todos los (las) 
estudiantes mayores de 14 años (edad mínima, dada la complejidad 
del cuestionario) de los Centros Educativos seleccionados y todos 
los (las) docentes de dicha selección. 

Centros Educativos visitados 

Bolivia 1. Arajuruana Fe y Alegría, San Ignacio, Beni 
2. Hermano José del Castillo, Trinidad, Beni 
3. Monseñor Roger Aubry Fe y Alegría, San 
Borja, Beni 
4. Nuestra Señora de Begoña, San Andrés, Beni 
5. Pedro Ignacio Muiba, Trinidad, Beni 
6. René Barrientos Ortuño, Reyes, Beni 
7. San José Obrero I, Riberalta, Beni 
8. San Lucas, Villa Tunari, Cochabamba 
9. Chimoré, Chimoré, Cochabamba 
10. Padre Jerónimo Usera, Chimoré, 
Cochabamba 
11. Nuestra Señora del Pilar I, Cobija, Pando

Fecha de visita 
 
 
21 de agosto a 
12 de septiem-
bre, 2016

Centros Educativos visitados 

Brasil 1. Centro Social de Educazaoe Cultura Grande 
Vitória, Manaos, Amazonas 
2. Vida e Fraternidade, Mato Grosso 
3. Pe. José Ten Cate, Mato Grosso 
4. Rosa Mutran Maluf, Mato Grosso 
5. Fundación Fe y Alegría, Las Palmas, 
Tocantins 
6. Centro Educacional Fé e Alegría Paroquial 
Bernardo Sayão Gurupi/TO, Tocantins 
7. Centro Frei Antônio de Fé e Alegría 
Tocantínia, Tocantins 

Fecha de visita 
 
 
6 a 16 de oc-
tubre, 2016
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Ecuador 1. Unidad Educativa Monseñor Oscar Arnulfo 
Romero, Joya de los Sachas, Orellana

Fecha de visita 
 
30 de octubre a 
2 de noviembre, 
2016

Perú 1. Fe y Alegría 55 Valentín Salegui, Imaza, 
Amazonas 
2. Fe y Alegría 62 San José, Imaza, Amazonas 
3. Santa María de Nieva 74, Nieva, Amazonas 
4. Fe y Alegría N. 46 Wilhelm Rossman - Iquitos, 
San Juan Bautista, Loreto 
5. Instituto Tecnológico El Milagro Fe y Alegría 
47, San Juan Bautista, Loreto 
6. Fe y Alegría 89, Misional Goretti, Lagunas, 
Loreto 
7. Red Rural Iquitos Fe y Alegría 47, Carretera 
Iquitos - Nauta, Loreto 
8. Red Rural Pucallpa Fe y Alegría 72, 
Manantay, Masisea, Callería, Ucayali

Fecha de visita 
 
Visita 1 
 
24 de septiembre 
a 17 de octubre, 
2016 
 
Visita 2 
 
27 a 30 de 
noviembre, 2016

Centros Educativos visitados 

Venezuela 1. Fe y Alegría Gabriela Mistral, Caroní, 
Bolívar 
2. Simón Rodríguez Fe y Alegría, Caroní, 
Bolívar 
3. Fe y Alegría Puerto Ordaz, Caroní, Bolívar 
4. IRFA Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar, 
Bolívar 
5. IRFA Puerto Ordaz, Caroní, Bolívar 
6. Núcleo Indígena Tumeremo, Tumeremo, 
Bolívar 
7. Santa Rosa de Lima Fe y Alegría, Heres, 
Bolívar 
8. Colegio Fe y Alegría La Consolación, 
Caroní, Bolívar 
9. José María Vélaz, Heres, Bolívar 
10. Manak - Kru Fe y Alegría, Gran Sabana, 
Bolívar 
11.Nuestra Señora de Belén, Sofontes, 
Bolívar 
12. Nuevas Claritas Fe y Alegría, Sofontes, 
Bolívar 
13. IRFA Tucupita, Tucupita, Delta Amacuro

Fecha de visita 
 
 
21 de noviem-
bre al 8 de di-
ciembre, 2016
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Universo, encuestas aplicadas y error muestral en estudiantes
(sólo > de 14 años)

País Universo de estudi-
antes

Número de encues-
tas aplicadas

Error muestral 
estudiantes +/-

Bolivia 5.782 440 4,6%
Brasil 802 156 7,2%
Ecuador 1.091 289 5,0%
Perú 4.080 473 4,3%
Venezuela 6.638 335 5,3%
Total 18.393 1.693 2,3%

Universo, encuestas aplicadas y error muestral en docentes

País Universo de do-
centes

Número de encues-
tas aplicadas

Error muestral 
docentes +/-

Bolivia 268 213 3,1%
Brasil 52 47 4,6%
Ecuador 50 47 3,6%
Perú 257 254 0,7%
Venezuela 353 149 6,2%
Total 980 710 2,0%

Grupos focales aplicados

País No. de grupos focales aplicados 

Bolivia 11
Brasil 7
Ecuador 1
Perú 10
Venezuela 9
Total 38
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1. Diseño de encuestas y guía de grupos focales
El modelo de encuesta y de grupo focal fue diseñado en función del objetivo específi-
co de Mapeo y de los focos de incidencia (así como de los objetivos asociados a és-
tos) del proyecto “Amazonia: Cuidando la Casa Común …”, (Federación Internacional 
de Fe y Alegría, SJPAM, RX, 2015).

A saber: 

“Objetivo general 

•	 Identificar las problemáticas, alternativas de acción y características de los 
Centros Educativos de Fe y Alegría ubicados en el Bioma Amazónico. 

Focos

Foco 1: Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

Objetivos del foco

•	 Contribuir a hacer realidad el derecho a una Educación Intercultural y/o Bilingüe 
de calidad, pertinente y que responda a las necesidades de los pueblos indíge-
nas de los Centros Educativos de Fe y Alegría del territorio Panamazónico. 

•	 Promover el derecho a la EIB en los Centros Educativos de Fe y Alegría.

Foco 2: Sensibilización socio – medio ambiental 

Objetivos del foco

•	 Contribuir a la identidad Panamazónica (en estudiantes, personal docente y 
comunidad) en los Centros Educativos de Fe y Alegría del Bioma Amazónico, 
apoyando su sensibilización y compromiso con la realidad

•	 Acompañar a la población de la Pan – Amazonia en un proceso de re – valora-
ción y toma de conciencia de lo que significa ser parte del Bioma Amazónico”

(Federación Internacional de Fe y Alegría, SJPAM, RX, pág. 10 – 11)

2. Categorías de análisis
Para que la encuesta y la guía orientadora lograran ser sensibles a la intención de 
cada foco, se identificaron una serie de categorías básicas de investigación. Su defini-
ción permitió la selección de subcategorías asociadas y a partir de ahí la formulación 
de las preguntas contenidas en los instrumentos. 

Es de anotar que las siguientes definiciones hicieron operativo el Mapeo; esa fue la 
razón de su escogencia y ahora de su mención. Sin embargo, y como se anotó duran-
te el Primer Encuentro Panamazónico de la Federación Internacional de Fe y Alegría, 

MARCO TEÓRICO 
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el esfuerzo por definir el marco teórico de la investigación no constituye una revisión 
exhaustiva ni una problematización de la literatura especializada para 2016. 

Tabla No. 4 Categorías, definiciones y operatividad de los instrumentos de Mapeo

Categoría - Definición Operatividad de la categoría10

Caracterización sociodemográfica 

Definición:
En el proyecto “Amazonia: Cuidando la Casa Co-
mún…”, se estableció que los pueblos indígenas 
serían una población priorizada dentro de las activi-
dades de estudio y atención de la iniciativa.

Esto debido a que son los (las) habitantes originarios 
del Bioma Amazónico (aquellos (as) que tradicional-
mente lo conocen y cuidan) se encuentran en una 
situación de múltiple vulnerabilidad y violación de sus 
derechos humanos fundamentales (territorio, cultura, 
educación, soberanía alimentaria, entre otros).

Esta priorización es la razón que explica que uno de 
los focos de incidencia sea el de promoción y fortaleci-
miento de la Educación Intercultural y/o Bilingüe.

En ese sentido, uno de los primeros retos fue el de 
arrojar luz sobre las diversas presencias étnicas que 
coexisten e interactúan en las aulas y espacios de los 
Centros Educativos de Fe y Alegría en la Amazonia. 
A manera de adelanto, estos son los datos hallados:

•	 34 % de los (las) estudiantes se autorreconocen 
como pertenecientes a un pueblo indígena.

•	 28 % de los (las) docentes se autorreconocen 
como pertenecientes a un pueblo indígena

Las anteriores cifras, son a nivel del Bioma (es de-
cir, integran las estadísticas de los resultados de los 
países involucrados). 

Por otra parte, y además de definir la presencia étni-
ca, esta categoría permitió formular preguntas relacio-
nadas con la composición de los grupos. Información 
que al filtrarse en las bases de datos posibilitó realizar 
un análisis con enfoque diferencial según sexo.

Subcategorías relacionadas in-
cluidas en la encuesta y en la guía 
del grupo focal:

•	Datos generales de caracteriza-
ción (ubicación, colegio, edad, 
sexo, etc.)

•	Migraciones

•	Pertenencia étnica

•	Ocupación laboral (en el caso 
de estudiantes)

•	Satisfacción laboral (en el caso 
de docentes)

•	Apropiación institucional

•	Relaciones familiares

•	 Liderazgo comunitario

•	Hábitos de consumo de medios 
de comunicación

10 En este apartado, se enuncian todas las subcategorías que fueron incluidas en la encuesta de Mapeo. Sin embargo, los resultados 
asociados con Apropiación institucional, Hábitos de consumo de medios de comunicación y Ocupación laboral, no son reflejados en el 
presente informe. Esto debido a un ejercicio de priorización de la información, cuyo objetivo es presentar los datos considerados como 
más relevantes (por la Federación Internacional de Fe y Alegría, el SJPAM y ALBOAN) para el proceso de toma de decisiones al interior 
de Fe y Alegría Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela.
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Categoría - Definición Operatividad de la categoría

Educación Intercultural y/o Bilingüe (EIB)

Definición:
En 1980, “se empezó a repensar la edu-
cación indígena desde una perspectiva de 
descolonización cultural e ideológica y se 
planteó la necesidad de una educación dis-
tinta que incluyera los conocimientos y va-
lores de los pueblos indígenas. Según los 
planteamientos de la época, las lenguas y 
tradiciones culturales de diferentes pueblos 
indígenas serían consideradas como las for-
mas y contenidos básicos de los procesos 
de educación formal. Todas las áreas temá-
ticas del currículo oficial que necesita el niño 
indígena serían agregadas de manera gra-
dual desde una perspectiva no conflictiva y 
no sustitutiva”, (Trapnell, 2008).11

El enfoque EIB señala, entonces, la posibi-
lidad de incorporar en los currículos escola-
res la cultura, lengua, tradición y los conoci-
mientos y valores de los indígenas que son 
atendidos. 

Pero, sobre todo, la opción por formar es-
tudiantes con pensamiento crítico, es decir, 
que contribuyan en el proceso de descoloni-
zación cultural e ideológica de los currículos 
educativos y, en últimas, de la sociedad en 
la que viven. 

La implementación de la Educación Inter-
cultural Bilingüe con enfoque crítico, es 
una apuesta más exigente que supera el 
discurso sobre la diversidad, el diálogo y la 
tolerancia, y, por ejemplo, “promueve el de-
sarrollo de procesos de construcción de la 
identidad personal y social de los educan-
dos para que respeten y valoren su tradición 
cultural”, (Trapnell, febrero de 2017) 12 

Con relación a la definición, el Mapeo no con-
sistió en un análisis de las mallas curriculares 
de los Centros Educativos de Fe y Alegría en 
el Bioma Amazónico. Esta actividad queda 
abierta a futuras investigaciones. 13

Las preguntas que se incluyeron en la encues-
ta tuvieron el objetivo de identificar las opinio-
nes y percepciones de estudiantes y docentes 
con relación a las categorías de análisis vincu-
ladas en la definición de EIB de Lucy Trapnell 
y a otras priorizadas por el Equipo de Mapeo 
y ALBOAN.

Las subcategorías incluidas en la encuesta y 
la guía del grupo focal fueron:

•	 Bilingüismo

•	 Tradición cultural

•	 Valoración de la identidad y de la cultura 

•	 Relaciones interculturales

•	 Interés en temas interculturales

•	 Aplicación y entendimiento sobre la metodo-
logía de Educación Intercultural y/o Bilingüe 

•	 Memoria social histórica14 

Por tanto, la lectura de los resultados da cuen-
ta de cómo la población objeto de estudio per-
cibe y, en algunos casos, prioriza las catego-
rías de contenido relacionadas con la EIB.

Con el uso de esta categoría, se identificó la 
percepción de bilingüismo de estudiantes y 
docentes (es decir, su opinión con relación a 
sus destrezas lingüísticas), la frecuencia de 
uso de la lengua originaria, el interés por as-
pectos culturales, etc. 

11 Trapnell, Lucy, “Conocimiento y poder: una mirada desde la educación intercultural bilingüe”, en Revista Electrónica Argu-
mentos, IEP, Instituto de Estudios Peruanos, Edición No.4, noviembre de 2008. Disponible en: http://revistaargumentos.iep.org.
pe/articulos/conocimiento-y-poder-una-mirada-desde-la-educacion-intercultural-bilingue/. Consultado el 12 de agosto de 2016.
12 Lucy Trapnell, ponencia ¿Cómo entendemos la educación intercultural hoy?, realizada en el Primer Encuentro Panama-
zónico de la Federación Internacional de Fe y Alegría, febrero de 2017, Bogotá. 
13 Durante el Primer Encuentro Panamazónico de la Federación Internacional de Fe y Alegría, Lucy Trapnell afirmó que 
en los últimos 30 años los avances en la definición de lo qué es y debería ser la EIB han sido significativos. Sin embargo, 
insistió en que el desafío está en responder cómo implementarla. 
14 La subcategoría de memoria social histórica hace referencia a la identificación de eventos (del pasado cercano y remo-
to) y a la reconstrucción del proceso social, económico y de organización colectiva de las comunidades visitadas durante 
el Mapeo. Dicha identificación y construcción de un relato cronológico fue realizada por los participantes de los grupos 
focales y arrojó información sobre sus recuerdos personales y grupales; relacionados con el uso de la lengua, la paulatina 
pérdida de las costumbres ancestrales, la percepción de la transformación de los paisajes naturales, etc. 
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Categoría - Definición Operatividad de la categoría

Sensibilización socio – medio ambiental

Definición:
Por sensibilización socio – medio ambiental se 
entendió las inclinaciones subjetivas de cada 
estudiante y docente por aspectos respectivos a 
la realidad social y ambiental de sus comunida-
des. Esto quiere decir que el análisis de la sen-
sibilidad de la población objeto de estudio pasó 
por recoger su percepción y opinión sobre las 
posibles amenazas que podrían afectar el lugar 
en el que estudian y viven, así como su satisfac-
ción frente a temas estructurales de la vida en 
comunidad, su escala de interés con relación a 
uno u otro tema social o ambiental, etc.

Por tanto, la tarea de mapear proyectos e inicia-
tivas concretas de sensibilización socio – medio 
ambiental adelantadas por los Centros de Fe y 
Alegría, y por otros actores ubicados en el Bio-
ma, es una actividad para futuras investigacio-
nes. Con relación a esta categoría, los resulta-
dos se expresarán de la siguiente manera “hay 
mayor o menor sensibilidad frente a…”, “la po-
blación es sensible a…”, etc. 

Subcategorías relacionadas in-
cluidas en la encuesta y en la 
guía del grupo focal:

•	Visión general sobre el territorio

•	Hábitos territoriales

•	 Interacciones territoriales

•	Problemáticas territoriales

•	Fortalezas y/o acciones 
territoriales

•	Problemáticas estudiantiles

•	 Interés en temas socio - medio-
ambientales 

•	Satisfacción territorial 

•	Memoria social histórica15

•	Organización comunitaria 

• Actores territoriales

15 En ocasiones una misma subcategoría puede estar relacionada con una o más categorías, esto se debe a que tiene co-
nexión con varias temáticas del Mapeo. Por ejemplo, la memoria social histórica está vinculada al foco educación intercul-
tural y/o bilingüe y, también, a la línea de sensibilización sociomediambiental; a causa, de los diferentes objetivos temáticos 
de indagación. En el primer caso, se buscó recopilar información sobre la historia del uso de la lengua, la paulatina pérdida 
de ésta, la aparición o desaparición de figuras emblemáticas de autoridad tradicional, etc. Por otra parte, en el foco de 
sensibilización, se hizo referencia a la necesidad de definir eventos relacionados con la transformación del entorno natural, 
la aparición cronológica de las presiones ambientales (o de la consciencia sobre éstas), etc.
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Identidad (es) amazónicas

Definición: 
Tomando como punto de partida a Ulrich Oslen-
der (2002, 2008) se definieron tres niveles de 
espacio vinculados con la posible identidad de 
los (las) encuestados e interlocutores:

1. Identidad territorial vinculada con un espacio 
inmediato (su comunidad)

2. Identidad territorial vinculada con un espacio 
intermedio (las comunidades vecinas)

3. Identidad territorial vinculada con un espacio 
de gran escala (el Bioma Amazónico)16

La identidad se entendió como el autorreco-
nocimiento frente a un espacio de origen e in-
teracción, y siguiendo a Oslender (2002), se 
anexaron preguntas relacionadas con algunas 
posibles formas de construcción identitaria.

Como se verá, los datos encontrados dan lu-
ces sobre el tema. Sin embargo, queda abier-
ta la necesidad de futuras investigaciones que 
contribuyan a seguir entendiendo las múltiples 
identidades de estudiantes y docentes de Fe y 
Alegría y, sobre todo, que aumenten en profun-
didad y precisión sobre su significado, forma-
ción y caminos de origen. 

Subcategorías relacionadas in-
cluidas en la encuesta y en la 
guía del grupo focal:

•	Migraciones territoriales 

•	Hábitos territoriales

•	 Interacciones territoriales

•	Satisfacción territorial17

• Memoria social histórica 

16 Oslender, Ulrich, “Espacio, lugar y movimientos sociales: hacia una espacialidad de resistencia”, en Scripta Nova, Re-
vista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. VI, No. 115, 2002. Del mismo autor, 
“Comunidades negras y espacio en el Pacífico colombiano”, ICANH, Bogotá, Colombia, 2008.
17 Subcategoría no abordada en el presente informe. Hace referencia a qué tan satisfechos se encuentran estudiantes y 
docentes frente a temas como: el costo de vida en las comunidades en las que habitan, la existencia de espacios de ocio, 
la calidad de la prestación de servicios básicos como la salud, educación, etc.
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Categoría - Definición Operatividad de la categoría

Bioma o Dominio Amazónico 

Definición:
“La Cuenca de la Amazonia está dividida política-
mente en los siguientes 7 países:

• Brasil, posee cerca del 70% de la superficie [con 
presencia de Fe y Alegría]

• Perú el 13% [con presencia de Fe y Alegría]

• Bolivia el 11% [con presencia de Fe y Alegría]

• Colombia el 5,5% [no cuenta con presencia de Fe y 
Alegría]

• Ecuador el 1,67% [con presencia de Fe y Alegría]

• Venezuela el 0,72% [con presencia de Fe y Alegría]

• Guyana Inglesa el 0,8% [no cuenta con presencia 
de Fe y Alegría]”

Fernando Roca Alcázar SJ, explica que si bien Suri-
nam y Guyana Francesa “no poseen ríos que nazcan 
en la cuenca [amazónica] por la baja altura del ma-
cizo guayano brasilero, (…) la influencia de la Ama-
zonia es determinante para su clima, para su flora y 
su fauna”.

A este entendimiento del territorio se le denomina Do-
minio Amazónico o Bioma, (cuando se incluye a Suri-
nam y Guyana Francesa, ambos países sin presencia 
de Fe y Alegría), (Roca Alcázar SJ, 2015).18 

Pues un bioma es un “conjunto de ecosistemas que 
se caracterizan por una composición de especies y un 
espectro de tipos biológicos de plantas (árbol, hierba, 
arbusto) con un funcionamiento y un ajuste al clima y 
al suelo característicos. Normalmente están definidos 
por la estructura de la vegetación y el clima. En varios 
casos el bioma se define también por componentes 
geográficos (latitud y altitud)” (Morello, Jorge).19

La definición de esta categoría fue 
fundamental para el proceso, dado 
que delimitó geográficamente el es-
pacio de incidencia del proyecto y de 
la posterior investigación de recogida 
y análisis de información.

En “Amazonia: Cuidando la Casa 
Común…” se estableció que la ca-
tegoría guía sería la de Bioma [o 
Domino], al ser más comprensiva 
territorialmente que la de Cuenca y, 
por tanto, tener mayor alcance de in-
cidencia y acción.

De acuerdo con las categorías mencionadas en la tabla anterior (Tabla No.3), a con-
tinuación, se exponen y analizan los resultados del Mapeo. 

18 Roca Alcazár SJ, Fernando, “Amazonia y su importancia”, en La Amazonia: sílabas del agua, el hombre y la naturaleza, 
Fondo Editorial del Banco de Crédito del Perú, Lima, Perú, 2015.
19 Disponible en https://www.mendoza-conicet.gob.ar/portal/enciclopedia/terminos/Bioma.htm. Consultado el 13 de diciem-
bre de 2016.
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Bioma
Amazonico:
resultados globales
de Mapeo
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1. Definición de muestras y otras consideraciones
Las muestras globales corresponden al total de personas encuestadas durante el Mapeo:

Tabla No. 5 Muestras globales de estudiantes y docentes según autorreconocimien-
to étnico 

Muestras Bioma Amazónico 

Población  Indígenas
Mestizos 

(as)
Indecisos 

No con-
testaron

Total

Muestra 
estudiantes

No. En-
cuestas

571 866 249 7 1.693

Porcentaje 34% 51% 15% 0% 100%

Muestra 
docentes

No. En-
cuestas

197 494 0 19 710

Porcentaje 28% 70% 0% 3% 100%

•	 La muestra global se divide de acuerdo a los resultados de la pregunta de 
autorreconocimiento étnico. Aquellos (aquellas) encuestados (as) que contes-
taron que sí pertenecen a un pueblo originario, se consideran indígenas; por el 
contrario, quienes contestaron que no, son denominados como mestizos (as). 
Indeciso, es aquel (aquella) que respondió no sé; quienes no contestaron se 
identifican con la sigla NC.

•	 No se analiza, ni se grafica (con algunas excepciones, que se señalan con el 
número absoluto de la muestra) la información sobre las personas encuestadas 
que no respondieron (o contestaron no sé) a la pregunta de autorreconocimien-
to étnico. Dado que la presentación y el análisis de los resultados de Mapeo 
se basa en la comparación de percepciones entre la población indígena y la 
población mestiza.

•	 Por otra parte, cuando el resultado de No contestó (NC) es inferior a 5%, dicho 
porcentaje no es incluido en las gráfica o tablas. 

Otras siglas y expresiones:

•	 NC (no contestó): encuestados (as) que no contestaron la pregunta.

•	 NA (no aplica): se utiliza cuando determinada pregunta no fue hecha a algún 
segmento de la muestra, bien porque era exclusiva para indígenas o mestizos 
(as) o, en los casos, en los que la lógica de aplicación sugería no formularla. 
Por ejemplo, a los (las) estudiantes de internado no se les hizo la pregunta: 
¿con quién vives?.

•	 Anulado: porcentaje que expresa el número de respuestas ilegibles durante el 
proceso de sistematización. O, las ocasiones, en las que el (la) encuestado (a) 
no cumplió con las instrucciones contenidas en el cuestionario y, por tanto, su 
respuesta no fue tenida en cuenta.
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2. Caracterización sociodemográfica de la población 
Tabla No. 6 Resultados de edad y sexo, muestra de estudiantes y docentes

Distribución sexo estudiantes > 14 años

Sexo % de la muestra 
indígenas (571)

% de la muestra 
mestizos (as) (866)

% de la muestra 
global (1.693)

Masculino 57% 47% 51%
Femenino 43% 53% 49%

Distribución edad estudiantes > de 14 años

Rango de edad % de la muestra 
indígenas (571)

% de la muestra 
mestizos (as) (866)

% de la muestra 
global (1.693)

De 14 a 17 años 69% 80% 75%
De 18 a 21 años 22% 8% 14%
Más de 22 años 8% 11% 10%

Distribución sexo docentes

Sexo % de la muestra 
indígenas (197)

% de la muestra 
mestizos (as) (494)

% de la muestra 
global (710)

Masculino 44% 29% 33%
Femenino 56% 71% 66%

Distribución edad docentes

Rango de edad % de la muestra 
indígenas (197)

% de la muestra 
mestizos (as) (494)

% de la muestra 
global (710)

De 20 a 35 años 47% 38% 40%
De 36 a 50 años 41% 47% 45%
Más de 50 años 12% 13% 12%

•	 Para el curso 2016 – 2017, había prácticamente igual cantidad de estudiantes 
hombres y mujeres en las aulas de los Centros Educativos de Fe y Alegría del 
Bioma Amazónico.

•	 Dicho equilibrio varía unos puntos en la muestra de sólo indígenas. En este 
caso, 6 de cada 10 estudiantes son hombres y 4 de cada 10, mujeres.

•	 En el caso de docentes, la muestra presenta una composición diferente: la 
mayoría son mujeres (7 de cada 10). La tendencia se marca sobre todo en la 
muestra de docentes mestizos (as).

•	 Se destaca que, Fe y Alegría cuenta mayoritariamente con personal docente 
joven (95% de ellos (ellas) entre los 20 y 50 años de edad); situación que se 
acentúa en la muestra de indígenas. En síntesis, es altamente probable que los 
proyectos de calidad, incidencia, etc, destinados a los Centros sean ejecutados 
por mujeres jóvenes.
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Tabla No. 7 Resultados nivel de escolaridad y años de trabajo con Fe y Alegría, mues-
tra de docentes

Nivel educativo docentes

Nivel
% de la muestra 
indígenas (197)

% de la muestra 
mestizos (as) (494)

% de la mues-
tra global (710)

Secundaria completa 4% 4% 4%
Secundaria normalista 55% 25% 33%
Formación técnica 10% 5% 7%
Universitaria incompleta 10% 10% 10%
Universitaria completa 17% 41% 34%
Estudios de maestría 3% 13% 10%

Años de trabajo con Fe y Alegría

Rango de tiempo
% de la muestra 
indígenas (197)

% de la muestra 
mestizos (as) (494)

% de la mues-
tra global (710)

Menos de 1 año 17% 23% 21%
Entre 1 año y 5 años 38% 33% 34%
Entre 6 años y 10 años 12% 19% 27%
Más de 10 años 34% 24% 17%

•	 El último nivel educativo alcanzado por la mayoría de docentes es formación 
universitaria completa (34%) o secundaria normalista (33%). No obstante, los 
datos varían significativamente al analizar las muestras según población, pues: 
1, con relación a la muestra de indígenas, el 55% respondió ser normalista y 
apenas el 17% profesionales universitarios; 2, hecho que difiere por completo 
en los (las) mestizos (as), dado que el 44% afirmó haber finalizado estudios 
de universidad y sólo el 25% se incluyó dentro de la categoría de normalistas. 
Lo que sugiere que existe una brecha de formación entre docentes mestizos 
(as) y docentes indígenas. Circunstancia que se ha abordado desde diferentes 
programas, como la asignación de becas para indígenas de la Universidad Ca-
tólica Andrés Bello de Puerto Ordaz, Venezuela. Sin embargo, es un tema que 
merece seguir trabajándose (con el objetivo de cerrar esta diferencia); incluso, 
desde la posibilidad de acceso a la formación técnica, pues apenas el 10% de 
indígenas están en ese rango.

•	 En cuanto a los años de trabajo con Fe y Alegría, destaca: 1, hay movilidad 
laboral, (el 55% de encuestados (as) lleva menos de 5 años de trabajo en el 
Centro Educativo en el que se aplicó el cuestionario). A esta tendencia se le 
suele denominar en Perú como el fenómeno de los (las) docentes mercenarios, 
aquellos (aquellas) que se cambian constantemente de unidad de enseñanza 
o de lugar de residencia en busca de mejores condiciones laborales y/o con la 
intención de ejercer en las capitales o centros poblados, en donde encuentran 
mejores condiciones de vida como acceso a salud, una canasta básica familiar 
más económica, etc; 2, sin embargo, es posible que los resultados de la variable 
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años de vinculación laboral estén relacionados con que la mayoría de docentes 
son jóvenes. Es decir, hay movilidad laboral, pero también existe un grupo de do-
centes que apenas está empezando su carrera profesional; 3, por otra parte, no 
debe desestimarse la estabilidad laboral que presenta el otro 44% de docentes, 
quienes llevan vinculados con Fe y Alegría más de 6 años, y en algunos casos, 
más de 10 (17% en la muestra total, 34% en indígenas, 24% en mestizos (as)).

La siguiente tabla incluye información diferenciada por sexo con la intención de resal-
tar algunas tendencias relacionadas con la brecha de formación y con la variable de 
años de trabajo. 

Tabla No. 8 Resultados nivel de escolaridad y años de trabajo con Fe y Alegría, según 
pertenencia étnica y distribución de sexo en la muestra de docentes  

Nivel educativo docentes, según hombres y mujeres20

 
Distribución en la 
muestra indígenas 

(197)

Distribución en la 
muestra mestizos 

(as) (494)

Distribución en la 
muestra global (709)

Nivel educativo Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Muestras 87 110 145 349 237 472
Secundaria 
completa

2% 5% 3% 4% 3% 4%

Secundaria 
normalista

57% 54% 27% 24% 38% 31%

Formación técnica 15% 6% 9% 4% 11% 4%

Universitaria 
incompleta

7% 13% 10% 10% 8% 10%

Universitaria 
completa

14% 20% 32% 45% 24% 39%

Estudios de 
maestría

3% 3% 18% 11% 12% 9%

Años de trabajo con Fe y Alegría, según hombres y mujeres

 
Distribución en la 
muestra indígenas 

(197)

Distribución en la 
muestra mestizos 

(as) (494)

Distribución en la 
muestra global (709)

Años de trabajo Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Muestras 87 110 145 349 237 472
Menos de 1 año 22% 13% 21% 24% 21% 21%
Entre 1 año y 5 
años

36% 39% 37% 31% 37% 33%

Entre 6 años y 10 
años

15% 10% 19% 19% 17% 17%

Más de 10 años 28% 38% 22% 25% 24% 28%

20 La muestra incluida corresponde, por una parte, a las personas que contestaron la pregunta de ¿a qué sexo perteneces? 
(709). Y, por otra, aquellas que indicaron su pertenencia étnica (691). 
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•	 De los datos expuestos, se destaca: 1, la población de mujeres presenta un nivel 
más alto de educación que la de hombres (39% de ellas dijo haber terminado 
la universidad, apenas 24% de los hombres afirmó lo mismo) 2, la brecha de 
formación mestizos (as) - indígenas tiene un comportamiento similar desde la 
perspectiva del filtro de sexo; es decir, en ambos casos (tanto en mujeres como 
en hombres) los mestizos (as) presentan mayores niveles de educación que los 
indígenas. Diferencia que significa que por cada 2 docentes indígenas profesio-
nales hay 4 docentes mestizos (as) en el mismo escalafón, aproximadamente.

•	 Por último, el grupo de docentes que presenta mayor estabilidad en el trabajo 
es el de mujeres indígenas, el 38% de ellas llevan más de 10 años vinculadas 
con Fe y Alegría.

3. Pueblos indígenas 
La pregunta étnica se enfocó en el autorreconocimiento de las personas encuestadas 
frente a si se consideraba como miembro de un pueblo indígena. 

Gráfica de resultados No. 1 Pregunta 2, muestra de estudiantes 21

34%

15%

51%

Pregunta 2: ¿Perteneces a algún pueblo indígena?

Indígena (Sí) Indeciso (No sé) Mestizo (No)

Gráfica de resultados No.1 Pregunta 2, muestra de 
estudiantes 

Base 1.693

•	 Entre 2016 – 2017, la mayoría de estudiantes atendidos por Fe y Alegría no son 
indígenas (o no se autorreconocen como pertenecientes a un pueblo indígena). 
Por tanto, y como se mencionó en el Primer Encuentro Panamazónico de la Fe-
deración, la generalidad de los Centros Educativos no responde a un ambiente 
indígena, sino de relaciones interculturales.

21 El resultado de pertenencia étnica debe leerse desde la perspectiva de autorreconocimiento, que, si bien es en sí mismo 
un indicativo de valor, dice muy poco sobre la vivencia, la valoración y el respeto por la cultura propia. 
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•	 De ahí se desprende la necesidad de dividir en dos el foco Educación Intercul-
tural y/o Bilingüe planteado inicialmente por el proyecto “Amazonia: Cuidando 
la Casa Común…” Dicha división consiste en diferenciar, por un lado, la Edu-
cación Intercultural Bilingüe y, por otro, la Educación Intercultural. Siguiendo 
esto, serían entonces tres los focos de incidencia en lugar de dos. Lucy Trap-
nell, mencionó durante el Encuentro, que tomar esta decisión permitirá elaborar 
acciones más claras para avanzar en los objetivos de cada línea, por ejemplo, 
la posibilidad de diseñar mallas curriculares con enfoque intercultural para la 
mayoría de Centros o fortalecer la enseñanza de la lengua originaria en los de 
concentración indígena.

•	 La distribución del resultado también se explica en función de: 1, gran número 
de los Centros Educativos se ubican en zonas urbanas, lo que facilita el acceso 
a las poblaciones migrantes, pues las comunidades indígenas aún se encuen-
tran en el área rural y 2, los Centros que están en espacios rurales son unida-
des educativas que no tienen una gran afluencia de estudiantes con relación a 
los de las zonas urbanas.

•	 Por otra parte, se señala la posibilidad que en el 51% de la población que se 
autorreconoce como mestiza se oculte una cifra importante de estudiantes indí-
genas. Dado que, y como se observó durante las visitas en terreno, aún persis-
te en los (las) jóvenes temor, vergüenza o negación a reconocerse como tales. 
Esto debido a múltiples causas, como situaciones de racismo, discriminación, 
bullying y pérdida de valor y respeto por la cultura a la que pertenecen.

•	 Otro 15% de las personas encuestadas se mostraron indecisas. A esta pobla-
ción se le denomina popularmente como raza fantasma22: quien no asume en 
público su pertenencia étnica. O, también, aquel (aquella) que se encuentra 
confundido (a) sobre su origen étnico.

Pero, ¿especificamente a qué pueblos indígenas pertenecen el 34% de estudiantes 
que respondieron afirmativamente a la pregunta de autorreconocimiento?

Tabla No. 9 Grupo o pueblo indígena al que pertenecen, muestra de estudiantes 
indígenas 

Pueblo indígena Porcentaje 

Awajún 31%

Pemón 11%

Mojeño Trinitario / Ignaciano 10%

Quechua 9%

Kukama Kukamiria 6%

22 Esta expresión es utilizada por el equipo de la Red Rural Pucallpa Fe y Alegría 72 de Perú, para referirse a aquellas 
personas que no se autorreconocen ni como indígenas ni como mestizas. 



24

NC 5%

Maropa 4%

Shawi 4%

Wampis 4%

Aymara 3%

Chiman 2%

Xenente 2%

Candoshis 1%

Indígenas 1%

Kichwa 1%

Movima 1%

Quechua - Aymara 1%

23 de Octubre 0%

Abdón Calderón 0%

Bella Unión del Napo 0%

Comunidad Chamanal 0%

 Base 571

•	 El 31% dijo ser Awajún. Este grupo es originario de la Amazonia de Perú y 
está siendo atendido en los Centros Educativos de Valentín Salegui (internado 
masculino), de San José (internado femenino) y en el Instituto Técnico de Santa 
María de Nieva, los tres ubicados en la provincia de Bagua, departamento de 
Amazonas.

•	 El siguiente pueblo con mayor participación en la muestra es el Quechua, cuyo 
origen se sitúa en la zona montañosa de los Andes de Suramérica y no en el 
Bioma Amazónico. En el caso de este estudio, la población Quechua se ubica 
en Bolivia y en Ecuador.

•	 Estos son los grupos étnicos según su porcentaje de aparición: Awajún (31%), 
Pemón (11%), Mojeño (10%), Quechua (9%) y Kukama Kukamiria (6%).
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También se destaca:

•	 Un mínimo porcentaje de la población indígena encuestada afirmó tener doble 
pertenencia, se autorreconocieron como Quechua Aymara. Esto debido proba-
blemente a que proceden de un entorno familiar intercultural, en el que la línea 
paterna está vinculada con un grupo diferente al de la línea materna.

•	 Por otro lado, un porcentaje menor de estudiantes relacionó su ascendencia 
étnica con el nombre de las comunidades en las que viven, (15 de agosto, 23 
de octubre, etc.). Este dato, unido con el 15% de indecisos, indica: 1, la nece-
sidad de fortalecer el acompañamiento escolar a los (las) jóvenes para que se 
acerquen a su cultura y reconozcan su identidad en ella y 2, el hecho que, en 
algunos casos, el sentido étnico se desarrolla en la edad adulta, como sugieren 
los resultados de docentes, presentados a continuación:

Gráfica de resultados No. 2 Pregunta 2, muestra de docentes

28%

70%

Pregunta 2: ¿Pertenece a algún pueblo indígena?

Indígena (Sí) Mestizo (No)

Gráfica de resultados No.2 Pregunta 2, muestra de
docentes

Base 710

•	 El 70% de los (las) docentes se autorreconocen mestizos (as) y el 28% indí-
genas. En este caso, no hubo indecisos. Aunque se requieren investigaciones 
con información más detallada, los resultados llevan a pensar que el sentido 
de pertenencia se aclara o fortalece conforme se avanza en edad y en el nivel 
educativo.
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Esta es la distribución por grupo étnico del 28% de los (las) docentes que se autorre-
conocen como indígenas. 

Gráfica de resultados No. 3 Pregunta 3, muestra de docentes indígenas 

26%

15%

13%

10%
9%

6%
5%

9%

3%
2% 2%

1% 1%

Quechua Aymara Awajún Mojeño
Trinitario

Maropa Shipibo NC Pemón Movima Kukama
Kukamiria

Manak Krü Wampi Kari'ña

Pregunta 3: ¿Cuál es el nombre del pueblo indígena al que pertenece? 

Gráfica de resultados No.3 Pregunta 3, muestra de
docentes indígenas

Base 197

•	 El pueblo Quechua (26%) es el de mayor representación en la muestra, segui-
do del Aymara (15%). Esta distribución se explica por las fuertes migraciones 
de docentes procedentes de los Andes hacia la zona del Trópico o de la Ama-
zonia en Bolivia.

•	 En correspondencia con los resultados de estudiantes, los pueblos de origen 
amazónico con más participación en el total de docentes son: Awajún (13%), 
Mojeño Trinitario (10%), Maropa (9%) y Shipibo (6%).

•	 Un 28% de docentes indígenas, representa también, un importante recurso hu-
mano para acercarse desde Fe y Alegría a la cultura y a las tradiciones de estos 
pueblos, dentro y fuera del aula.

•	 No obstante, el porcentaje de docentes indígenas es bajo con relación a la 
necesidad que expresan madres, padres de familia y líderes comunitarios para 
quienes es evidente la urgencia de contar con más personal educativo indíge-
na; esto con el propósito de fortalecer la identidad étnica de los (las) estudian-
tes, entre otros objetivos.
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4. Análisis de resultados: foco Educación Intercultu-
ral Bilingüe y/o Educación Intercultural 
En la encuesta para docentes se incluyó la siguiente pregunta sobre la aplicación del 
Enfoque Intercultural y/o Bilingüe (EIB):

Gráfica de resultados No. 4 Pregunta 32.4, muestra de docentes y muestra de do-
centes indígenas y mestizos (as) 
 

32%

63%

5%

58%

36%

6%

21%

74%

4%

Verdadero Falso NC

Pregunta 32.4: Considera la siguiente oración como verdadera o falsa, ¿el 
Centro Educativo en el que trabaja tiene definido de manera precisa un plan 

curricular y/o una propuesta intercultural y/o bilingüe?

Todos los docentes Indígenas Mestizos

Gráfica de resultados No.4 Pregunta 32.4, muestra de 
docentes y muestra de docentes indígenas y mestizos 

Base 710 / Base indígenas 197 / Base mestizos (as) 494

•	 La mayoría de docentes (63%) respondió que el Centro Educativo en el que tra-
bajan no tiene definido un plan curricular intercultural y/o bilingüe. No hay que 
olvidar que los resultados se leen en clave de percepción, es decir, pueden pre-
sentarse los siguientes escenarios para explicar el resultado: 1, Centros con un 
currículo intercultural y/o bilingüe que no ha sido lo suficientemente socializado 
o trabajado, por lo que el (la) docente responde negativamente a la pregunta; 
2, otros, con planes definidos y buena socialización y apropiación de éstos, 
por tanto, el (la) docente consideró la oración como verdadera y, finalmente, 3, 
unos, en lo que simplemente no se ha implementado la metodología de EIB.

•	 La existencia de múltiples escenarios de lectura, lleva a concluir: 1, si bien los 
resultados marcan una tendencia (la percepción general es que los Centros no 
cuentan con currículos interculturales y/o bilingües), al momento de extender 
dicho hallazgo sobre una unidad educativa en particular, debe hacerse un aná-
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lisis profundo de su propuesta curricular y recoger su experiencia institucional 
específica; 2, en todo caso, un porcentaje de opinión tan alto (63%) que ase-
guró que la oración es falsa, señala la necesidad de seguir insistiendo sobre 
la importancia teórica y la aplicación de este enfoque educativo en un contexto 
intercultural y bilingüe como lo es la Amazonia.

•	 El comportamiento de la población según mestizos (as) e indígenas marca una 
diferencia significativa: los primeros aseguran en mayor proporción (74%) que 
los Centros no tienen definida una propuesta clara intercultural y/o bilingüe, 
apenas el 36% de los indígenas están de acuerdo con esto; pues para el 58% 
de ellos los Centros sí cuentan con dicho plan. La diferencia se debe a que la 
mayoría de docentes indígenas trabajan en las unidades educativas de con-
centración indígena; es decir, son espacios que suelen contar con currículos 
contextualizados, y algunas veces, bilingües.

•	 En síntesis, a nivel global, Fe y Alegría requiere avanzar en el diseño de currí-
culos interculturales para la región amazónica (así, dado el caso, como en su 
socialización e implementación) y, en ciertos lugares, en mallas curriculares 
bilingües. Sin embargo, cada caso debe ser analizado individualmente y se 
necesitan investigaciones a profundidad sobre la estructura, el contenido y la 
calidad de los currículos vigentes en sintonía con los focos propuestos por el 
proyecto “Amazonia: Cuidando la Casa Común…”

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de docentes considera que los Centros 
Educativos en los que trabajan no cuentan con currículos interculturales y/o bilingües. 
Sin embargo, ¿qué tanta importancia tiene para ellos (ellas) el tema de la intercultura-
lidad o el bilingüismo desde una perspectiva profesional?

Con relación a la anterior pregunta, la siguiente tabla, recoge la data de un ejercicio 
de libre asociación, el cual consistió en:

•	 Primero, se le pidió al docente que imaginara que un (una) colega deseaba 
trabajar en el Centro Educativo de Fe y Alegría donde se estaba aplicando el 
cuestionario.

•	 Segundo, se le dijo que iba a ser él (ella) quien tomaría la decisión de vincularlo 
o no laboralmente.

•	 Tercero, se le indicó que seleccionara 5 características de una lista de 9, en una 
escala de importancia de 1 a 5, siendo 1 la más importante y 5 la menos impor-
tante. Dicha elección, reflejaría sus criterios al momento de evaluar al hipotético 
aspirante.
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Tabla No. 10 Resultados del ejercicio de priorización de atributos, muestra de docente23

Pregunta 13: Priorización de atri-
butos – Bioma Amazónico24

No se 
tuvo en 
cuenta

Impor-
tante

Más o 
menos im-
portante

No es 
impor-
tante

Anulado

1. Respetar las creencias y la cultu-
ra del pueblo indígena mayoritario 
de la comunidad en la que trabaja

25% 47% 7% 14% 3%

2. Ser un (a) compañero (a) amisto-
so (a) con sus demás colegas 54% 14% 7% 21% 3%

3. Conocer y comunicar [a sus es-
tudiantes] la importancia natural y 
cultural de la región amazónica

64% 12% 8% 10% 4%

4. Tener un compromiso personal y 
comprometer a sus estudiantes con 
el cuidado del medio ambiente 

34% 30% 16% 16% 3%

5. Apoyar las decisiones del director 
(a) por el bien del Centro Educativo 57% 11% 8% 19% 3%

6. Apoyar y acompañar a los (las) 
jóvenes que tienen problemas fami-
liares tales como abandono de las 
madres o los padres

47% 17% 12% 19% 3%

7. Conocer las fortalezas y las 
necesidades de las comunidades 
cercanas a la comunidad en la que 
trabaja

41% 18% 12% 24% 3%

8. Manejar el modelo educativo 
socio-comunitario productivo 55% 13% 8% 19% 3%

9. Aplicar la metodología de Educa-
ción Intercultural y/o Bilingüe 50% 16% 7% 22% 3%

Base 710

Estos son los resultados y las conclusiones del ejercicio:  

•	 El dominio (o la posibilidad de aplicación) de la metodología de EIB no es teni-
do en cuenta por los (las) docentes como el atributo más importante que debe 
tener un homólogo aspirante a una plaza en Fe y Alegría. De hecho, fue una de 
las cualidades menos contempladas en la escala de prioridad (50%). Concreta-
mente, quedó entre las características con un nivel más alto en el rango de no 
importantes (22%).

23 Los atributos que fueron asociados por los (las) docentes con el número 1 se analizan en la categoría de importantes; 
los vinculados con los números 2, 3, 4, se sistematizaron como más o menos importantes; finalmente, la asociación con el 
número 5 indicó que el (la) docente interpretó esa característica como no importante. 
24 Una lectura más detallada de esta tabla permite sumar conclusiones no relacionadas estrictamente con el foco de Educación 
Intercultural y/o Bilingüe, las cuales son: 1, apenas un 12% de docentes asociaron la característica de conocer la región 
amazónica con el nivel máximo de importancia, lo que indica que la Amazonia no es percibida aún por los (las) docentes como 
una unidad territorial sobre la cual articular su ejercicio profesional; 2, otro 12% de docentes vincularon el atributo de conocer 
las necesidades de las comunidades vecinas como el más importante, resultado que reafirma que las relaciones territoriales 
subjetivas de los (las) docentes giran alrededor del entorno más próximo; en este caso, las comunidades donde viven y traba-
jan, por tanto, es baja la identificación con espacios geográficos macro (por ejemplo, Bioma Amazónico). 
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•	 Por tanto, se concluye: 1, para 2016 – 2017 los (las) docentes no daban mayor 
importancia profesional al dominio o a la posibilidad de aplicar la metodología 
de EIB; 2, sin embargo, dentro de sus prioridades se incluyó una característica 
relacionada con un aspecto fundamental de ésta: respetar las creencias y la 
cultura del pueblo indígena mayoritario de la comunidad en la que se trabaja. 
No obstante, y según la definición de Trapnell, la metodología de EIB va más 
allá, por supuesto, del respeto personal por un sistema de creencias o de la 
exaltación de la diversidad cultural; 3, lo que no significa que esa sensibilidad 
de los (las) docentes (que los llevó a priorizar ese atributo como el más impor-
tante) sea un dato sin implicaciones prácticas. Todo lo contrario, es probable 
que señale un ambiente favorable para seguir trabajando con ellos (ellas) el 
contenido de la metodología y su aplicación. 

Se han descrito a este punto aspectos relacionados con la percepción de los (las) 
docentes sobre la implementación de la EIB en los Centros Educativos a los cuales 
se encuentran vinculados. Además, se mencionó la escala de prioridad que otorgan 
a la metodología desde un punto de vista profesional. Los siguientes son los datos 
hallados en la subcategoría de bilingüismo:

Gráfica de resultados No. 5 Pregunta 5, 6ª y 6, muestra docentes indígenas

4% 4%

88%

No estoy interesado Estoy interesado Estoy completamente
interesado

Pregunta 6: En caso que no entienda, hable, lea o 
escriba en la lengua originaria de su pueblo 

indígena, ¿qué tan interesado estaría en aprender
habilidades lingüisticas? 

4%

72%
26%

Estoy interesado Estoy completamente
interesado

NC

Pregunta 6a: En caso que entienda, hable, lea o 
escriba en la lengua originaria de su pueblo 
indígena, ¿qué tan interesado estaría en 
fortalecer sus habilidades lingüisticas? 

10% 8% 9% 9%

57%

7%
15%

11% 11%
6%

48%

9%
17%

9% 11% 10%

43%

10%14% 16%
12% 10%

38%

10%

No tengo esa
destreza

Tengo poca
destreza

Tengo una
destreza regular

Tengo esa
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Pregunta 5: ¿Entiende, habla, lee o escribe en la lengua originaria del pueblo 
indígena al que pertenece?

Entiende Habla Lee Escribe

Gráfica de resultados No.5 Pregunta 5, 6ª y 6, muestra
docentes indígenas
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Pregunta 6a: En caso que entienda, hable, lea o 
escriba en la lengua originaria de su pueblo 
indígena, ¿qué tan interesado estaría en 
fortalecer sus habilidades lingüisticas? 
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Pregunta 5: ¿Entiende, habla, lee o escribe en la lengua originaria del pueblo 
indígena al que pertenece?

Entiende Habla Lee Escribe

Gráfica de resultados No.5 Pregunta 5, 6ª y 6, muestra
docentes indígenas

Pg 34. gráfica de resultados 5. pregunta 6ª.
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Pregunta 6a. En caso que hable, lea o escriba en su lengua originaria, ¿qué tan interesado estaría en fortalecer sus 
conocimientos en lengua originaria?

Base 197 / Base pregunta (6) 26 / Base pregunta (6ª) 99

•	 La destreza más desarrollada por los (las) docentes, con relación al dominio de 
la lengua del pueblo indígena al que pertenecen, es la capacidad de entendi-
miento y de habla. La de lectura se encuentra aproximadamente en 1 de cada 
2. Por otro lado, las mayores dificultades se hallan al momento de escribir en 
lengua originaria.

•	 Alrededor de la mitad de los (las) docentes indígenas tienen competencias en 
algunos de los cuatro aspectos lingüísticos mencionados. Como se observa, 
las posibilidades de trabajo con estos docentes van, en el tema del bilingüismo, 
desde la enseñanza básica de la lengua hasta el refuerzo de las competencias 
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de lectura y escritura, dependiendo del grupo con el que se vayan a emprender 
acciones concretas.

•	 Es importante insistir en la necesidad de acompañamiento para desarrollar o 
fortalecer este tipo destrezas en los (las) docentes de Fe y Alegría. Así, como 
en la posibilidad de hacer seguimiento periódico a su evolución. Esto con el fin 
de seguir avanzando hacia el objetivo de una Educación Intercultural Bilingüe 
de calidad. 

•	 Además, los resultados muestran un alto nivel de interés por parte de los (las) 
docentes para aprender o fortalecer sus conocimientos en lengua originaria. Lo 
que lleva a anticipar que los proyectos encaminados hacia temas lingüísticos 
contarán con alta receptividad y participación por parte de los (las) docentes 
indígenas.

Incluso, mestizos (as). 

Gráfica de resultados No. 6 Pregunta 10 y 11.6, muestra de docentes mestizos (as)
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Pregunta 10: ¿Entiende, habla, lee o escribe en la lengua originaria del 
pueblo indígena mayoritario de la comunidad en la que trabaja?

Entiende Habla Lee Escribe

4% 4%

12% 13%

53%

13%

No e
sto

y d
e a

cu
erd

o

Esto
y p

oc
o d

e a
cu

erd
o

Esto
y m

ás
 o 

men
os

 de
 ac

ue
rdo

Esto
y d

e a
cu

erd
o

Esto
y c

om
ple

tam
en

te 
de

 ac
ue

rdo NC

Pregunta 11.6 Está de acuerdo con ¿Está dispuesto (a) a aprender 
la lengua, la cultural y/o las costumbres de los pueblos indígenas 

de la comunidad en la que vive y/o trabaja?  

Gráfica de resultados No.6 Pregunta 10 y 11.6, muestra
de docentes mestizos
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Pregunta 10: ¿Entiende, habla, lee o escribe en la lengua originaria del 
pueblo indígena mayoritario de la comunidad en la que trabaja?

Entiende Habla Lee Escribe
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Pregunta 11.6 Está de acuerdo con ¿Está dispuesto (a) a aprender 
la lengua, la cultural y/o las costumbres de los pueblos indígenas 

de la comunidad en la que vive y/o trabaja?  

Gráfica de resultados No.6 Pregunta 10 y 11.6, muestra
de docentes mestizos

Base 494

•	 La mayoría de docentes mestizos (as) no tiene habilidades en la lengua origi-
naria del pueblo indígena mayoritario de la comunidad (ciudad, pueblo, asenta-
miento) en la que trabajan. Ni en ninguna otra lengua indígena, pues en la en-
cuesta también se preguntó a los (las) docentes: ¿entiende, hable, lee o escribe 
otras lenguas originarias diferentes a la del pueblo mayoritario de la comunidad 
en la que vive y/o trabaja? Un 84% respondió negativamente.

•	 Sin embargo, la mayoría de ellos (ellas) están dispuestos a aprender la lengua, 
la cultura o las costumbres de los pueblos indígenas del lugar en el que ejercen 
su profesión. 

•	 Aunque en la oración se incluyen otras categorías además de la lengua, (cul-
tura, costumbres), el resultado muestra un alto nivel de disposición de los (las) 
docentes mestizos para acercarse al mundo indígena de la comunidad en la 
que viven y trabajan. En otras palabras, están dispuestos a establecer diálogos 
de saber con sus homólogos (homólogas) indígenas o ser capacitados en las 
temáticas respectivas, como lo muestra la siguiente gráfica:
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Gráfica de resultados No. 7 Pregunta 29.3, la muestra docentes, muestra de docen-
tes indígenas y mestizos (as)

Base 710 / Base indígenas 197 / Base mestizos (as) 494
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Pregunta 29.3: ¿Le interesaría fortalecer sus conocimientos en el 
tema de la cultura y las lenguas originarias de los pueblos 

indígenas de la Amazonia?
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Pregunta 29,3: ¿Le interesaría fortalecer sus conocimientos en 
el tema de la cultura y las lenguas originarias de los pueblos 

indígenas de la Amazonia?
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Pregunta 29.3: ¿Le interesaría fortalecer sus conocimientos en el 
tema de la cultura y las lenguas originarias de los pueblos 

indígenas de la Amazonia?

Indígenas
Mestizos

3% 2% 1%

18%

67%

No estoy
interesado

Estoy poco
interesado

Estoy más o
menos

interesado

Estoy
interesado

Estoy
completamente

interesado

Pregunta 29,3: ¿Le interesaría fortalecer sus conocimientos en 
el tema de la cultura y las lenguas originarias de los pueblos 

indígenas de la Amazonia?
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•	 Las cifras exponen que el interés de los (las) docentes por fortalecer sus co-
nocimientos en cultura y lenguas originarias de la Amazonia es más fuerte en 
los (las) indígenas que en los (las) mestizos (as). Más allá de esa diferencia, 
ambas poblaciones tienen un alto nivel de interés. 

•	 Recogiendo los resultados de las preguntas hechas a los (las) docentes con 
relación a la categoría de Educación Intercultural y/o Bilingüe, se concluye: 1, 
hay un alto nivel de interés o sensibilización de los (las) encuestados (as) frente 
al tema intercultural y/o bilingüe; 2, no obstante, dicho interés parece estar vin-
culado todavía con aspectos éticos personales (como la inclinación por mostrar 
respeto, aceptación, etc.) o de relación anecdótica (durante la aplicación de 
las encuestas solían surgir comentarios como: “en la vida hay que aprender de 
todo”, “ellos bailan muy bonito” o su “modo de hablar es llamativo”) frente a lo 
intercultural y a lo indígena. No es claro que ese interés repercuta en orienta-
ciones y prácticas profesionales concretas. De hecho, el estudio muestra que 
al momento de hablar con los (las) docentes de la Educación Intercultural y/o 
Bilingüe, lo personal y anecdótico se confunde con lo profesional y se pierde la 
claridad teórica y práctica acerca de la metodología. 

•	 Esto último, resalta la importancia y la necesidad de empezar o continuar con 
los esfuerzos de capacitación teórica y con los ejercicios prácticos de trabajo 
con docentes para fortalecer sus conocimientos sobre los alcances, implicacio-
nes, estrategias, posibilidades y retos de la EIB. 

Ahora, ¿qué percepción tienen los (las) estudiantes sobre aspectos relacionados con 
la Educación Intercultural y/o Bilingüe? 

Gráfica de resultados No. 8 Pregunta 28.4 y 29.3, muestra de estudiantes indígenas 
y mestizos (as)
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Pregunta 29,3: ¿Con qué frecuencia tus docentes relacionan el 
contenido de su asignatura con la tradición y el conocimiento de los 

pueblos indígenas de tu comunidad? 
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Pregunta 28,4: ¿Con qué frecuencia tus docentes te hablan en el aula 
de las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas de tu 

comunidad? 

Indígenas
Mestizos
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Pregunta 29,3: ¿Con qué frecuencia tus docentes relacionan el 
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Pregunta 28,4: ¿Con qué frecuencia tus docentes te hablan en el aula 
de las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas de tu 

comunidad? 

Indígenas
Mestizos

Base indígenas 571 / Base mestizos (as) 866

•	 Las anteriores preguntas se formularon con la intención de captar la opinión 
de los (las) estudiantes frente a los contenidos transversales de sus clases. El 
objetivo era tener un parámetro de contraste frente a la información recabada 
con el grupo de docentes. En este caso, las preguntas estuvieron direccionadas 
hacia la categoría de Educación Intercultural Bilingüe. 

•	 La pregunta 28.4 da a conocer el ambiente temático general en las aulas. A este 
respecto, los datos indican que para los (las) mestizos (as) no es frecuente que 
sus docentes hablen de temas étnicos. Para los (las) indígenas, sí. Acá se hace 
evidente una tensión, pues los (las) indígenas tienen opiniones muy contrarias 
con relación a los (las) mestizos (as). Tanto que parece que estuvieran refirién-
dose a realidades diferentes. Este hecho se explica por: 1, la mayoría de indí-
genas de la muestra están concentrados en Centros específicos; espacios en 
los que la implementación de la EIB tiene avances importantes; 2, por otro lado, 
el estudio evidencia que en los casos en lo que los indígenas son minoría, los 
Centros tienen dificultades para abordar transversalmente temas interculturales. 

•	 El mismo comportamiento se presenta en los resultados de la pregunta 29.3: 
los segmentos de la población tienen opiniones contrarias. Sin embargo, des-
de una perspectiva general, la mayoría de estudiantes, bien sean indígenas 
o mestizos (as), consideran que en los contenidos de sus asignaturas no se 
suele relacionar ni incorporar la sabiduría indígena, ni sus usos y costumbres. 
Percepción que, en el caso de los (las) estudiantes indígenas, podría variar en 
las unidades educativas con mayor presencia étnica. 
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Con relación al bilingüismo: 

Gráfica de resultados No. 9 Pregunta 8.1, 8.2, 8.3, muestra de estudiantes indígenas 
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Pregunta 8.1, 8.2, 8.3: ¿Entiendes, hablas o escribes en la lengua originaria del 
pueblo indígena al que perteneces?

Entiende Habla Escribe

Gráfica de resultados No.9 Pregunta 8.1, 8.2, 8.3,
muestra de estudiantes indígenas

Base 571

•	 De la distribución de los datos se concluye: al igual que en los (las) docentes 
indígenas (ver gráfica No. 5) la habilidad lingüística más desarrollada en los (las) 
estudiantes es la capacidad de entender cuando alguien se comunica en lengua-
je originario. Recuérdese que mayor proporción de docentes (66%) que estudian-
tes (53%) dicen tener esa destreza. El mismo comportamiento se halla en los 
resultados referentes a la habilidad de expresión oral: 54% de docentes afirma-
ron tenerla frente a un 47% de estudiantes. Parece latente, entonces, la pérdida 
paulatina de la lengua en las generaciones más jóvenes, específicamente en la 
comparación de docenes y estudiantes indígenas de Fe y Alegría. 

•	 Por otra parte, aproximadamente la mitad de los (las) estudiantes indígenas no 
tiene ninguna de las habilidades mencionadas en lengua originaria.



38

Gráfica de resultados No. 10 Pregunta 9 y 9B, muestra de estudiantes indígenas

Base pregunta (9) 175 / Base pregunta (9b) 256

•	 Aunque, debido a los filtros aplicados, las muestras disminuyen de manera im-
portante, la pregunta que capta el interés de los (las) estudiantes indígenas por 
aprender o fortalecer sus habilidades en lengua originaria revela el siguiente 
comportamiento: el nivel aumenta en la medida que el (la) estudiante tiene 
alguna destreza; en caso de carecer de dichas habilidades, su interés cae al 
16%. Esto sugiere posibles caminos de acción para incentivar el aprendizaje de 
las lenguas originarias. Una estrategia probablemente exitosa sería la de crear 
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o facilitar espacios de iniciación en el conocimiento (fuera y dentro del aula)25, 
pues una vez el (la) estudiante desarrolle alguna habilidad, su interés se incre-
mentará significativamente.

•	 En resumen, un 76% de los (las) estudiantes que tienen alguna destreza están in-
teresados en fortalecer sus conocimientos. Por otro lado, apenas el 39% de aque-
llos (aquellas) que no hablan, escriben o entienden dicen tener interés en aprender.

En los grupos focales, un tema de reflexión común fue el de la pérdida paulatina de la 
lengua en estudiantes y docentes indígenas. Con relación a ello, estas son las razo-
nes más reiteradas por madres, padres de familia y líderes comunitarios:

•	 La ruptura de la cadena de transmisión lingüística se produjo en el nodo abuela 
(o) – madre (padre). Es decir que, en algunas situaciones, la lengua se perdió 
antes del nacimiento del (la) estudiante.

•	 Lo que contribuiría a explicar por qué un número importante de docentes indí-
genas no tiene desarrolladas habilidades lingüísticas en su lengua originaria.

La siguiente gráfica refuerza las reflexiones producto de los grupos focales.

Gráfica de resultados No. 11 Pregunta 7, muestra de estudiantes indígenas 
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Pregunta 7: ¿Qué integrantes de tu familia hablan la lengua originaria del pueblo 
indígena al que pertenecen?

Habla No habla No sé Nc

Gráfica de resultados No.11 Pregunta 7, muestra de
estudiantes indígenas

Base 571

25 Lucy Trapnell, insiste en que el aprendizaje de la lengua originaria ocurre en la vida cotidiana de los (las) estudiantes. En 
el contacto e interacción con sus abuelos (a), madres, padres y demás familiares. En otras palabras, la lengua no sólo se 
aprende, sino que se experimenta y se vive. 
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•	 La percepción de los (las) estudiantes se corresponde con la razón que encuen-
tran sus madres y padres al momento de explicar la pérdida de la lengua. En este 
caso, los resultados señalan que según los (las) encuestados (as) sus abuelos 
(as) maternos (73%) son el segmento de la familia en donde más se conserva la 
capacidad de hablar en lengua originaria. Seguido de los abuelos (as) paternos 
y de la madre y el padre. La diferencia porcentual es de aproximadamente 10% 
entre los abuelos maternos y la madre o el padre, lo que significa que de cada 10 
abuelos maternos 7 hablan y de cada 10 madres o padres 6 hablan.

•	 Ahí se evidencia una ruptura, aunque no definitiva, que explica por qué el 50% 
de los (las) estudiantes no domina ninguna habilidad en su lengua originaria.

Otras explicaciones:

•	 Durante las conversaciones, también salió a la luz el hecho que el núcleo 
familiar no valora positivamente la transmisión de la lengua (incluso de otras 
costumbres, como el cultivo de la chacra).26 Esto debido a una tradición de 
racismo que repercute en abuelos (as) madres y padres y que los conduce a 
tener opiniones como: el español (o castellano) es el idioma verdaderamente 
útil o civilizado. Concepto que suelen reafirmar cuando en hospitales o en 
instituciones públicas o privadas se les exige expresarse en español, de lo 
contrario, no son atendidos.

•	 Por supuesto, los (las) estudiantes están expuestos a esa tradición de racismo 
y a sus reafirmaciones actuales. Lo que termina por menoscabar el valor que 
dan a su lengua originaria y a sus tradiciones. 

•	 Si a lo anterior se añade, que en los Centros (sobre todo en los que predomi-
nan los (las) mestizos (as)) también se suele excluir o juzgar negativamente a 
quienes usan su lengua originaria, la situación se hace todavía más adversa. 

Al estudiar las preguntas de interacción de los (las) estudiantes se ponen en evidencia 
otros factores necesarios de considerar al momento de la búsqueda de caminos para 
fortalecer la transmisión lingüística y cultural. 

26 Cultivo tradicional indígena, en algunos países conocidos como conuco, chagra, chaco, entre otros. 
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Gráfica de resultados No. 12 Pregunta 1, muestra de estudiantes indígenas
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Gráfica de resultados No.12 Pregunta 1, muestra de
estudiantes indígenas

Base 571

•	 La mayoría de estudiantes indígenas vive en los internados. Ese dato reafirma 
que fuera de ellos, la población indígena es minoría en los Centros Educativos 
del Bioma Amazónico. Por otra parte, aquellos (aquellas) que no están en un 
internado, viven mayoritariamente con sus madres y padres o sólo con sus ma-
dres. Acá un hecho significativo: los (las) estudiantes indígenas de Fe y Alegría 
no viven en contextos privados de familias extendidas. Lo que quiere decir que 
la abuela, el abuelo, los tíos, etc., moran en espacios diferente a dónde el (la) 
estudiante habita.

•	 Se observó, en los grupos focales y en las visitas a terreno, que muchos de 
ellos (las madres y padres de las familias indígenas) habían migrado del sector 
rural hacia el centro poblado en busca de mayores oportunidades laborales, 
económicas y educativas. Lo que resultó en la destrucción de las familias ex-
tendidas, pero, sobre todo, en una ruptura de interacción con los abuelos y 
sabedores de las costumbres de las comunidades originarias.

•	 Por supuesto, lo anterior afecta la transmisión de la lengua y de la cultura hacia 
las poblaciones más jóvenes. Primero, porque la abuela o el abuelo continúan 
siendo figuras tradicionales de autoridad en las poblaciones indígenas y, a su 
vez, son el eslabón generacional con más fortalezas lingüísticas, (como se ob-
servó en la gráfica no. 9) y con más conocimiento ancestral sobre la naturaleza, 
los usos del bosque, los animales y las plantas.
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•	 En resumen: los (las) estudiantes parecen estar lejos de sus abuelas y abuelos. 
Tanto en el caso de los internados (por supuesto) como en los otros tipos de 
Centros. Y son ellos (abuelas y abuelos, así como los tíos abuelos) quienes 
probablemente más conservan su lengua y la sabiduría propia de cada etnia. 
Por tanto, uno de los esfuerzos sugeridos para Fe y Alegría es el de establecer 
estrategias para llevar a las abuelas y a los abuelos al aula, con el propósito 
de involucrarlos activamente en la educación de las nuevas generaciones. Es 
necesario, en definitiva, hacerlos participes de las dinámicas educativas de los 
Centros.

También es necesario pensar caminos para acercarse a otro tipo de actor: los 
chamanes o los (las) sabios (as) (conocedores de las costumbres y tradiciones) 
de las comunidades:

Gráfica de resultados No. 13 Pregunta 20, muestra de estudiantes
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Pregunta 20: ¿Con qué frecuencia te encuentras, conversas o compartes con las 
siguientes personas?

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre NC

Gráfica de resultados No.13 Pregunta 20, muestra de
estudiantes

Base 1.693

•	 Los resultados de la pregunta 20, contribuyen a precisar el tema de las interac-
ciones y, además, sugieren otros posibles campos de trabajo y acompañamien-
to. Primero, mencionar que la ruptura en la relación abuela (abuelo) – estudian-
te se da en el 51% de los casos, algo así como en 1 de cada 2 estudiantes. Sin 
embargo, esta frecuencia no profundiza sobre cuáles son los tipos de encuen-
tros que se dan, su duración y el lugar de ocurrencia.
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•	 A lo que habría que añadir la necesidad de investigaciones futuras que aporten 
en la producción de datos y conocimiento sobre el tipo de relaciones que los 
(las) estudiantes tienen con sus abuelas (os), cuando éstas existen, y las mane-
ras en las que ellas (ellos) pueden contribuir en la transmisión del conocimiento 
y la lengua propia. 

•	 Segundo: el tema de los (las) sabios de la comunidad. La literatura especia-
lizada, y el conocimiento general del que se dispone sobre la organización 
político – religiosa de las etnias indígenas de la Amazonia, hace énfasis en 
la figura del sabio o el chamán como aquél (aquella) que es formado y forma 
en los conocimientos más profundos de su cultura. En él (ella) suelen recaer 
responsabilidades comunitarias de tipo político y médico. Sin embargo, la 
figura del chamán o sabio (a) parece no estar desarrollada aún en el imagina-
rio (y menos influir sobre la vida) de los (las) estudiantes de los Centros de Fe 
y Alegría. Durante la implementación del instrumento se notó, por ejemplo, 
que al hablar de chamanes o sabios (as) la mayoría de estudiantes asocian 
estas palabras a la magia negra o blanca o a la existencia de brujas y brujos. 
Por otra parte, los resultados muestran que los (las) estudiantes tienen un 
nivel prácticamente nulo de interacción con los (las) sabios o chamanes de 
su comunidad.

•	 Tercero, hay por lo menos dos maneras de interpretar los resultados de la pre-
gunta de interacción de los (las) estudiantes con los (las) sabios. Por un lado, 
pueden leerse de manera conjunta, sin diferenciar entre estudiantes indígenas 
y estudiantes mestizos (as). ¿Qué aporta dicha perspectiva? Una visión general 
(comunitaria) acerca del nivel de interacción entre estudiantes y sabios. Ahora, 
quizá lo más significativo de ese análisis, es que parte de la naturaleza intercul-
tural de las comunidades de la región amazónica, lo que supone la necesidad 
de observar la relación entre mestizos (as) y el mundo indígena. Que los (las) 
estudiantes mestizos no interactúen con los (las) sabios (as) indígenas de las 
comunidades en las que viven, contribuye a resaltar que existe una ruptura 
entre ambos mundos, ¿o acaso no es deseable que los (las) mestizos se rela-
cionen con los chamanes y aprendan directamente de ellos (ellas) la tradición 
de cuidado de la naturaleza y las técnicas de preservación del bosque, entre 
otras costumbres y conocimientos? Por otra parte, fragmentar la muestra, para 
visualizar el nivel de interacción entre estudiantes indígenas y sabios, permite 
tener un parámetro (de los muchos necesarios) para describir qué tan cercanos 
son dichos estudiantes a las figuras tradicionales de conocimiento y autoridad 
de sus etnias (relación que se supone deseable, en el camino de transmisión 
lingüística y cultural).
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Gráfica de resultados No. 14 Pregunta 20.5 ¿Con qué frecuencia te encuentras, 
conversas o compartes con los sabios indigenas 

Gráfica de resultados No.14 Pregunta 20.5 ¿Con qué frecuencia te encuentras, conversas 
o compartes con los sabios indígenas de tu comunidad?
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Base 571

•	 Las gráficas de interacción (tanto en el caso de la muestra sin fragmentar como 
en la de sólo indígenas), evidencian que los (las) estudiantes indígenas tienen 
poca relación con los sabios. Por tanto, se recomienda, primero, precisar si en 
la actualidad la figura de chaman o sabio sigue existiendo en las comunidades y 
etnias acompañadas y, en caso de ser así y considerarse pertinente, identificar 
rutas de acercamiento entre los sabios y los Centros y, sobre todo, entre los 
sabios y los estudiantes, dentro y fuera del aula.

Con el objetivo de tener una mayor comprensión sobre las relaciones interculturales 
al interior de Fe y Alegría, se formuló una serie de preguntas a los (las) estudiantes 
mestizos con la intención de conocer su nivel de entendimiento en lenguas nativas, su 
interés por acercarse y conocer las tradiciones de los pueblos originarios y la frecuen-
cia de interacción con sus compañeros (as) indígenas. 
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Gráfica de resultados No. 15 Pregunta 14.8 y 14.6, muestra estudiantes mestizos (as) 
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Pregunta 14.6: Estás de acuerdo con ¿Estoy interesado en conocer sobre la 
cultura y las tradiciones de la población indígena de dónde vivo?

65%

14%

5%
2%

7% 7%

No estoy de
acuerdo

Estoy poco de
acuerdo

Estoy más o
menos de
acuerdo

Estoy de
acuerdo

Estoy
completamente

de acuerdo

NC
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Base 866

•	 En correspondencia con los (las) docentes que dijeron no ser indígenas (ver 
gráfica No. 6), los (las) estudiantes mestizos (as) no tienen desarrolladas habi-
lidades lingüísticas en la lengua (o lenguas) originarias de la comunidad en la 
que viven.

•	 La pregunta 14.6 describe a una comunidad de estudiantes mestizos (as) divi-
da frente a su interés por conocer la cultura y tradiciones de sus compañeros 
(as) indígenas. Se podría decir que 1 de cada 2 estudiantes está interesado en 
aprender o enterarse sobre aspectos relacionados con la población originaria.
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•	 Como se verá en el apartado del foco de Sensibilización socio – medio am-
biental, el anterior es un resultado que muestra un bajo nivel de sensibilización 
con relación al interés expresado por los (las) estudiantes mestizos acerca de 
temas vinculados con la realidad ambiental de sus territorios.

•	 En conclusión, los datos señalan que siguen siendo necesarios y pertinentes 
los esfuerzos de sensibilizar a los (las) estudiantes mestizos (as) frente a las 
potencialidades y problemáticas del mundo indígena, aunque su interés por este 
tema no sea tan alto. Esfuerzo que podría traer muchos beneficios dentro de los 
Centro de Fe y Alegría, sobre todo si se tiene en cuenta la siguiente gráfica:

Gráfica de resultados No. 16 Pregunta 14.2, muestra estudiantes mestizos (as)
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Pregunta 14.2: Estás de acuerdo con ¿Juegas, haces tareas y/o hablas con 
indígenas de una edad igual o similar a la tuya?

Gráfica de resultados No.16 Pregunta 14.2, muestra
estudiantes mestizos

Base 866

•	 La mayoría de estudiantes mestizos (as) no estuvieron de acuerdo en afirmar 
que juegan, hacen tareas o simplemente hablan con indígenas de una edad, 
igual o similar a la suya. Por supuesto, es un resultado abierto a múltiples inter-
pretaciones. Sin embargo, con base en lo observado durante las visitas a terre-
no y en los grupos focales, se concluye: 1, la población indígena es doblemente 
invisibilizada tanto dentro como fuera de los Centros Educativos de Fe y Alegría 
(en los que los (las) indígenas son minoría); por un lado, los (las) estudiantes 
indígenas se auto invisibilizan al negar su pertenencia étnica, bien sea en espa-
cios públicos o privados, (las razones de esta negación están asociadas al racis-
mo, la vergüenza étnica tanto de madres, padres e hijos (as), etc.); por otra, los 
(las) mestizos también suelen negar las identidades étnicas de sus compañeros 
(as), bien siguiendo un clima generalizado de rechazo hacia el mundo indígena 
o también, y en la línea de lo que se mencionó anteriormente, porque las con-
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cepciones de pertenencias étnicas se desarrollan en edades más avanzadas; 2, 
es recomendable, por tanto, diseñar e implementar proyectos que favorezcan y 
aumenten tanto el interés como la tolerancia y el respeto de los (las) estudiantes 
mestizos con relación a sus compañeros (as) indígenas.

La distancia existente, entre indígenas y mestizos (as), aumenta a la luz de los resul-
tados arrojados por la sistematización de las preguntas sobre prácticas cotidianas. 

Tabla No. 11 Resultados del trabajo en chacra y el comunitario, muestra de estudian-
tes indígenas y mestizos (as)

Hábitos y tradición cultural estudiantes indígenas y mestizos (as)

Pregunta 11.5 y 15.2 Si realizas 
trabajos agrícolas o trabajas en el 
chacra, ¿qué te motiva a hacerlo?

Porque 
me lo 
exigen

Porque 
me gusta

Nunca realizo 
esa actividad

NC

Indígenas 19% 62% 16% 3%
Mestizos (as) 14% 36% 44% 6%
Pregunta 11. 7 y 15.3 Si realizas 
trabajos comunitarios ¿qué te moti-
va a hacerlo?

Porque 
me lo 
exigen

Porque 
me gusta

Nunca realizo 
esa actividad

NC

Indígenas 17% 49% 29% 5%
Mestizos (as) 11% 29% 53% 6%

Base indígenas 571 (pregunta 11.5 y 11.7) / Base mestizos (as) 866 (pregunta 15.2 y 15.3)

•	 De la tabla anterior se destaca: 1, un 81% de estudiantes indígenas aseguró cul-
tivar la chacra. Este resultado evidencia que una de las tradiciones más fuertes 
de las culturas indígenas de la Amazonia, como lo es este tipo de cultivo, pervive 
en los (las) estudiantes indígenas de Fe y Alegría; 2, muestra que la tradición 
de cultivar la tierra se mantiene pese al deseo de madres y padres de familia, 
quienes repetidamente expresaron la intención de no desear para sus hijos (hi-
jas) labores de tipo agrícola, a razón de considerarlas demasiado pesadas físi-
camente y, además, destinadas a los estamentos más bajos de la escala social; 
3, son los (las) propios estudiantes quienes mencionan parte de las razones que 
dan cuenta de dicha permanencia cultural: les gusta trabajar en la chacra; 4, el 
trabajo comunitario, en muchos lugares conocidos como minga, es otro de los 
hábitos tradicionales que aún conservan los (las) estudiantes indígenas.

•	 También, vale la pena reiterar que la mayoría de estudiantes indígenas dicen 
cultivar la chacra o participar de trabajos comunitarios porque simplemente les 
gusta hacerlo. Lo que podría sugerir un alto nivel de sensibilidad e interés por 
vincularse a proyectos tales como huertas, viveros escolares o cualquier tipo 
de actividad relacionada con el cultivo de la tierra. Por otra parte, el resulta-
do sugiere que mantener a los (las) estudiantes indígenas en niveles altos de 
disfrute, goce e interés es un condicionante de éxito para las iniciativas de 
transmisión cultural. Por supuesto, dicho gusto y/o interés puede dispararse de 
múltiples maneras, como se sugirió en los resultados de bilingüismo. 
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•	 Con relación a los (las) estudiantes mestizos (as): la mayoría de ellos (ellas) no 
realizan trabajos de tipo agrícola o cuando los practican lo hacen porque se lo 
exigen. Sin embargo, destaca un 36% que aseguró tener gusto por las labores 
de cultivo, esto se debe probablemente a que la realidad de la mayoría de las 
comunidades, pueblos o ciudades del Bioma Amazónico, responde bien a un 
entorno rural o semi rural, en el cual la transición hacia la cultura urbana está 
lejos de ser definitiva (a excepción de Brasil).

•	 Por último, mencionar que los proyectos o programas que pretenden incentivar 
las labores agrícolas, el trabajo comunitario o su versión moderna (las econo-
mías solidarias) pueden servir como mecanismo de cohesión social y mutuo 
reconocimiento entre mestizos (as) e indígenas. No obstante, un paso previo 
es aumentar el interés de los (las) mestizos (as) por este tipo de temáticas.

Otra manera de fortalecer la unidad y, probablemente, el respeto entre indígenas y 
mestizos (as) se relaciona con la defensa del territorio y el cuidado de la naturaleza…

5. Análisis de resultados: foco Sensibilización socio – 
medio ambiental

La vinculación territorial identitaria, tanto de docentes como de estudiantes, fue la 
primera variable que se tuvo en cuenta al momento de captar información sobre la 
sensibilización socio – medio ambiental de la población objeto de Mapeo.

Gráfica de resultados No. 17 Pregunta 12, muestra de docentes y muestra de do-
centes indígenas y mestizos (as)
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•	 La pregunta buscó captar el orden de prioridad que los (las) docentes dan a 
un conjunto de posibles identidades territoriales. Por tanto, se le pidió al (la) 
encuestado (a) que eligiera sólo una opción de las presentadas en la guía de 
preguntas. De manera general, se concluye que pese a existir un alto nivel de 
identificación con la región amazónica, se puede seguir avanzado en aumentar 
el porcentaje de docentes que priorizan un espacio geográfico macro (el Bioma 
Amazónico) como su lugar de construcción y definición identitaria, más allá de 
ser indígenas, pertenecer a determinada etnia, ser afrodescendientes, vivir en 
la ciudad o ser campesinos… 

•	 Específicamente, el 41% de docentes asocian su identidad territorial con la 
región amazónica, otro 22% con el espacio urbano y un 12% con el campo.

•	 Los (las) mestizos (as) son la población que más se identifica con la región 
amazónica, un 44% se considera habitante de esa zona, frente a un 31% de 
indígenas que comparten la misma percepción. La diferencia probablemente se 
explica en función de las características propias de la formación de la (as) iden-
tidad (es) indígenas; como se mencionó anteriormente, muchas veces ésta (s) 
se relaciona (n) con las comunidades de origen y luego con la pertenencia a un 
grupo étnico determinado. Por otra parte, la identificación territorial del indígena 
nace más de un hecho práctico (por ejemplo: el trabajo en el campo, la caza, 
la recolección o la pertenencia a una comunidad o etnia especifica) que de una 
concepción geográfica abstracta como lo es el concepto de Bioma Amazónico.

•	 Además de la vinculación identitaria con la región amazónica, un alto porcenta-
je de docentes mestizos (as) se auto - reconocen como habitantes de centros 
urbanos. Por su parte, los indígenas asocian su identidad con el campo.

•	 Siguiendo los resultados, los (las) docentes indígenas es la población con la 
que más se debe trabajar en busca de afianzar una identidad territorial vincula-
da con el espacio amazónico. Trabajo que podría estar diseñado desde la pers-
pectiva del enfoque diferencial, esto con el fin de lograr una articulación entre la 
diversidad de identidades étnicas y una identidad avocada hacia el territorio. 
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Resultados en estudiantes:

Gráfica de resultados No. 18 Pregunta 6/16, muestra de estudiantes indígenas y 
mestizos (as)

Base indígenas 571 / Base mestizos (as) 866

•	 La identificación territorial con la región amazónica es baja en el caso de los (las) 
estudiantes mestizos (as) (18%). La mayoría se identifican con espacios urbanos.

•	 Sin embargo, en el caso de los (las) indígenas la tendencia es completamente 
contraria: ellos (ellas) se identifican en un 44% con la Amazonia. Este porcen-
taje es incluso más alto que en los (las) docentes indígenas.

•	 En resumen, los (las) estudiantes indígenas son la población que tiene más 
desarrollada una identidad vinculada con el territorio amazónico; el grupo de 
estudiantes mestizos (as) es el que menos presenta esta característica.

Puede que el bajo porcentaje de docentes y estudiantes que vinculan su identidad (o 
sentido de pertenencia) territorial con el Bioma Amazónico, se explique por la predo-
minancia de identidades vinculadas a espacios más concretos e inmediatos: como es 
el caso de la ciudad o el campo.

¿Cómo se forman o fortalecen dichas identidades? Se mencionó que responder a 
esto requiere de investigaciones teóricas y de campo más profundas. No obstante, y 
siguiendo a Oslender, en el Mapeo se incluyeron una serie de preguntas que indagan 
sobre dicho proceso de formación. 

Gráfica de resultados No.18 Pregunta 6/16, muestra de estudiantes indígenas y mestizos (as)
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Primero: datos sobre los roles e interacciones de los docentes. 

Gráfica de resultados No. 19 Pregunta 19.1 y 19.2, muestra de docentes indígenas 
y muestra de docentes
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•	 La mayoría de docentes indígenas no pertenecen a ninguna organización 
indígena. Aunque en los grupos focales, los participantes reiteraron algunas 
problemáticas asociadas a este tipo de organizaciones, como la corrupción, la 
ruptura entre los directivos y las bases, etc; es necesario destacar el papel que 
éstas cumplen en términos de capacitación y difusión de conocimientos. Capa-
citaciones que contribuyen a que los individuos desarrollen concepciones más 
integrales de sus identidades y territorios.

•	 Por otra parte, sólo una minoría de docentes, tanto indígenas como mestizos 
(as), afirmó ser miembro de la junta vecinal o comunal del lugar en el que viven. 
Este dato podría indicar que, en muchas ocasiones, el rol comunitario del do-
cente se circunscribe exclusivamente a su ejercicio profesional. Situación que 
conduce a que dicha población tenga dificultades para construir identidades y 
visiones más integrales sobre su territorio.

•	 En síntesis, la falta de participación de los (las) docentes en espacios de dis-
cusión y capacitación pública, como las organizaciones indígenas y las juntas 
vecinales, es un factor que influye en sus concepciones de identidad y perte-
nencia (ligadas la mayoría de veces a espacios geográficos más próximos).

•	 Por tanto, se recomienda motivar e incentivar la participación de los (las) do-
centes de Fe y Alegría en diversos espacios de capacitación política. Esto po-
dría contribuir a que su identificación territorial transite de un espacio inmediato 
a uno intermedio o más amplio como lo es el Bioma Amazónico. 
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Gráfica de resultados No. 20 Pregunta 25.2, 25.5, 25.4 y 25.3, muestra de docentes
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Pregunta 25,4 ¿Qué tan de acuerdo está con… Está 
enterado de las dinámicas de la vida comunitaria, 

fortalezas y problemas de las comunidades cercanas?

Base 710

De la serie anterior de preguntas, se concluye:

•	 Alrededor de la mitad de los (las) docentes, sean indígenas o mestizos, ase-
guran visitar las comunidades vecinas (respecto de las que viven) por motivos 
profesionales o personales. Esta es una dinámica que podría incentivarse por 
medio de la apertura de capacitaciones regionales para docentes, la celebra-
ción de talleres y otras actividades similares. En definitiva, algún tipo de ejerci-
cio que los (las) acerque a la realidad del territorio circunvecino.

•	 Pues, es bajo el nivel de interacción entre docentes y miembros de otras comu-
nidades vecinas. Los resultados sugieren que no existe un intento comunitario 
geográficamente intermedio (es decir, que incorpore a más de una comunidad) 
para aprovechar fortalezas o enfrentar desafíos de manera conjunta. Actitud 
que debería existir al momento de trabajar o incidir en un territorio con proble-
máticas comunes e interconectado como el Bioma Amazónico.

•	 Tampoco, se evidencia con claridad que los (las) docentes participen de mane-
ra activa en la vida cultural de las comunidades vecinas; eventos que contribui-
rían a construir en ellos (ellas) una visión más integral de la zona. 

•	 Se reafirma: el (la) docente, en la mayoría de los casos, expresa una relación 
de inmediatez con su territorio, pues no se muestra activo al momento de co-
nocer o incidir en lo que ocurre en las comunidades cercanas a su lugar de 
trabajo. De hecho, es posible que no las conozca ni visite de manera frecuente.
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Gráfica de resultados No. 20 Pregunta 25.2, 25.5, 25.4 y 25.3, muestra de docentes

Base 710

De la serie anterior de preguntas, se concluye:

•	 Alrededor de la mitad de los (las) docentes, sean indígenas o mestizos, ase-
guran visitar las comunidades vecinas (respecto de las que viven) por motivos 
profesionales o personales. Esta es una dinámica que podría incentivarse por 
medio de la apertura de capacitaciones regionales para docentes, la celebra-
ción de talleres y otras actividades similares. En definitiva, algún tipo de ejerci-
cio que los (las) acerque a la realidad del territorio circunvecino.

•	 Pues, es bajo el nivel de interacción entre docentes y miembros de otras comu-
nidades vecinas. Los resultados sugieren que no existe un intento comunitario 
geográficamente intermedio (es decir, que incorpore a más de una comunidad) 
para aprovechar fortalezas o enfrentar desafíos de manera conjunta. Actitud 
que debería existir al momento de trabajar o incidir en un territorio con proble-
máticas comunes e interconectado como el Bioma Amazónico.

•	 Tampoco, se evidencia con claridad que los (las) docentes participen de mane-
ra activa en la vida cultural de las comunidades vecinas; eventos que contribui-
rían a construir en ellos (ellas) una visión más integral de la zona. 

•	 Se reafirma: el (la) docente, en la mayoría de los casos, expresa una relación 
de inmediatez con su territorio, pues no se muestra activo al momento de co-
nocer o incidir en lo que ocurre en las comunidades cercanas a su lugar de 
trabajo. De hecho, es posible que no las conozca ni visite de manera frecuente.
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En correspondencia con lo observado en los (las) docentes, la población de estu-
diantes afirma tener muy poco conocimiento sobre la realidad política, comunitaria o 
territorial de las comunidades vecinas. Principalmente porque ese tipo de temas no 
son discutidos o reflexionados en sus hogares o el Centro Educativo. Acá se abre la 
posibilidad de incentivar algún tipo de intercambio de conocimiento sobre la realidad 
territorial entre comunidades aledañas, con el fin de fortalecer el desarrollo de la iden-
tidad territorial.

Incluso, podría ser pertinente establecer alguna plataforma de intercambio de expe-
riencias, opiniones, etc., que funcione en forma de red y que permita estrechar las 
relaciones intercomunitarias al interior de Fe y Alegría, tanto para docentes como para 
estudiantes. De esta manera, se contribuiría a fortalecer un tejido social de escala 
geográfica amplia que haga frente a los siguientes desafíos, por supuesto, también 
de orden regional.

Gráfica de resultados No. 21 Pregunta 30, muestra de estudiantes
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Gráfica de resultados No.21 Pregunta 30, muestra de
estudiantes

Base 1.693

•	 Según la percepción de los (las) estudiantes las comunidades en las que viven 
se enfrentan a las siguientes amenazas: mal manejo de basuras, cambio del 
clima, pérdida de diversidad animal y vegetal y desaparición de los bosques 
cercanos. Se resalta que la minería a gran escala, la trata de personas y el 
narcotráfico, no son percibidas como amenazas (probablemente, debido a falta 
de información). Sin embargo, los resultados señalan que la mayoría de estu-
diantes de Fe y Alegría son conscientes de las principales presiones medioam-
bientales que se ejercen sobre su territorio.
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Tabla No. 12 Desafíos de la comunidad donde estudia, muestra de estudiantes 
indígenas y mestizos (as), respectivamente 

Pregunta 30: ¿Crees 
que la comunidad 
en la que vives se 
enfrenta a los si-
guientes desafíos? 

Indí-
ge-
nas

Mesti-
zos (as)

Indí-
ge-
nas

Mes-
tizos 
(as)

Indí-
ge-
nas

Mes-
tizos 
(as)

Indí-
ge-
nas

Mes-
tizos 
(as)

Sí No No sabe No contesto

Mal manejo de ba-
suras

70% 70% 14% 12% 13% 15% 3% 2%

Pérdida de la diversi-
dad animal y vegetal

70% 50% 15% 22% 12% 24% 3% 3%

Cambio del clima 67% 71% 16% 15% 13% 11% 4% 3%

Trata de personas 39% 32% 32% 31% 25% 33% 4% 4%

Desaparición de los 
bosques cercanos 58% 46% 23% 26% 16% 25% 3% 3%

Escasez de agua 41% 50% 45% 32% 10% 15% 4% 2%

Narcotráfico 33% 35% 38% 29% 25% 33% 4% 3%

Minería a gran 
escala

35% 21% 33% 40% 28% 36% 4% 4%

Contaminación del 
agua

47% 36% 31% 34% 18% 25% 5% 5%

Base indígenas 571 / Base mestizos (as) 866

•	 Tanto estudiantes indígenas como mestizos (as) coinciden en la identificación 
de las presiones que más afectan a sus comunidades: mal manejo de basuras, 
pérdida de la diversidad animal y vegetal y cambio del clima. 

•	 Del análisis diferenciado de la muestra se extrae: 1, para los (las) indígenas la 
pérdida de la diversidad animal y vegetal es una realidad más notoria que para 
los (las) mestizos, pues el 70% de ellos (ellas) aseguró que su comunidad se 
enfrenta a dicha problemática, apenas un 50% de mestizos (as) afirmó lo mis-
mo; 2, también, los (las) estudiantes indígenas parecen ser más conscientes 
acerca de la deforestación (desaparición de los bosques cercanos). 

•	 Por otra parte, a los (las) estudiantes indígenas les falta información sobre: 
la minería a gran escala, el narcotráfico y la trata de personas.27 En los (las) 
mestizos (as) dicho vacío de información se extiende a más temáticas, además 
de las ya mencionadas: contaminación del agua, desaparición de los bosques 
cercanos y pérdida de la diversidad animal y vegetal.

27 La trata de personas no es una presión ambiental; sin embargo, se incluyó en la lista de amenazas, con 
el propósito de conocer la opinión de los (las) estudiantes sobre otra de las problemáticas identificadas en 
la región amazónica. 
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•	 Por tanto, aumentar la sensibilidad de uno u otro grupo exigiría abordar estos 
temas en el aula y, también, hacer algunos énfasis temáticos para la población 
mestiza. Y, por supuesto, reforzar el conocimiento que ya expresan los (las) 
estudiantes indígenas. 

La siguiente es la visión de los (las) docentes sobre el tema de presiones ambientales:

Gráfica de resultados No. 22 Pregunta 27, muestra de docentes 
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Gráfica de resultados No.22 Pregunta 27, muestra de 
docentes 

Base 710

•	 Para los (las) docentes, los desafíos ambientales más notorios son: la pérdida 
de la diversidad animal y vegetal, el mal manejo de basuras, la desaparición de 
los bosques cercanos, el cambio del clima y la escasez del agua.

•	 Como se observa, existe una correspondencia entre la percepción de docentes y 
estudiantes, la cual se sintetiza en que los principales desafíos son: el mal mane-
jo de basuras, la pérdida de la diversidad animal y vegetal y el cambio del clima.

•	 Por otra parte, la trata de personas, el narcotráfico, la minería a gran escala y la 
contaminación de las fuentes hídricas no son percibidas por los (las) docentes 
como amenazas actuales en las comunidades en las que tiene presencia Fe y 
Alegría.

•	 Sin embargo, y dadas las dinámicas territoriales del Bioma Amazónico, se reco-
mienda empezar un ciclo de capacitaciones o ejercicios preventivos que giren en 
torno a este tipo de amenazas, destinados tanto a estudiantes como a docentes. 
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Esa clase de iniciativas no sólo tendrían el objetivo de prever y anticipar, sino que 
darán respuesta a la tendencia de interés de los (las) docentes y estudiantes, la cual, 
como se mencionó anteriormente, marca un pico más alto en lo referente a temas 
socio - medio ambientales. 

Gráfica de resultados No. 23 Pregunta 29.2, muestra de docentes y muestra de 
docentes indígenas y mestizos (as). Pregunta 31.2 y 31.4, muestra de estudiantes 
indígenas y mestizos (as), respectivamente
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Pregunta 29.2: ¿Le interesaría fortalecer sus conocimientos sobre las 
problemáticas que podría enfrentar su comunidad, tales como minería a 

gran escala, contaminación del agua, deforestación? - Docentes

Docentes: Base 710 / Base indígenas 197 / Base mestizos (as) 494. Estudiantes: Base indígenas 571 / 
Base mestizos (as) 866

•	 El 73% de los (las) docentes están interesados en fortalecer sus conocimientos 
en el tema de la biodiversidad y la riqueza natural del territorio. Dicho interés, 
al momento de analizar las muestras de manera diferenciada, es más alto en la 
población indígena que en la mestiza.

•	 El 68% de los (las) estudiantes indígenas están interesados en fortalecer sus 
conocimientos ecológicos sobre la región, el 42% de los (las) mestizos (as) 
piensa lo mismo. Frente al cuidado de la naturaleza, también los (las) indígenas 
tienen niveles más altos de interés.

•	 En conjunto, tanto docentes como estudiantes son altamente sensibles a la te-
mática medioambiental. Sin embargo, los (las) indígenas son quienes parecen 
estar más interesados y ser más sensibles.
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Docentes: Base 710 / Base indígenas 197 / Base mestizos (as) 494. Estudiantes: Base indígenas 571 / 
Base mestizos (as) 866

•	 El 73% de los (las) docentes están interesados en fortalecer sus conocimientos 
en el tema de la biodiversidad y la riqueza natural del territorio. Dicho interés, 
al momento de analizar las muestras de manera diferenciada, es más alto en la 
población indígena que en la mestiza.

•	 El 68% de los (las) estudiantes indígenas están interesados en fortalecer sus 
conocimientos ecológicos sobre la región, el 42% de los (las) mestizos (as) 
piensa lo mismo. Frente al cuidado de la naturaleza, también los (las) indígenas 
tienen niveles más altos de interés.

•	 En conjunto, tanto docentes como estudiantes son altamente sensibles a la te-
mática medioambiental. Sin embargo, los (las) indígenas son quienes parecen 
estar más interesados y ser más sensibles.
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•	 Por último, obsérvese que los (las) estudiantes están más interesados (as) en 
saber cómo cuidar la naturaleza que en desarrollar conocimientos técnicos so-
bre su entorno natural.

Los resultados de Mapeo describen las características básicas de docentes y estu-
diantes; en este caso, ambos grupos son sensibles y están interesados en aprender y 
practicar la interculturalidad y también en conocer cómo cuidar y proteger el ambiente. 
No obstante, surge una tensión: probablemente muchos de esos (esas) estudiantes 
se irán de sus comunidades.

Gráfica de resultados No. 24 Pregunta 26 y 19, muestra de estudiantes
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Pregunta 26: ¿Te gusta vivir en la comunidad en la que vives?

Base 1.693

•	 El contraste de los resultados de la pregunta 26 y 19 pone en evidencia que 
pese que los (las) estudiantes afirman que gustan de la comunidad en la que 
viven, la mayoría (64%) desea irse de ella luego de terminar sus estudios de 
secundaria o técnicos.
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•	 El sentir general podría resumirse con la siguiente oración: me gusta mi lugar, 
pero deseo irme. Durante las visitas a terreno, y en el transcurso de las conver-
saciones con madres, padres de familia y líderes comunitarios, se registró que 
el abandono de las comunidades es una de las mayores problemáticas sociales 
de la región amazónica. Incluso, se conoce de áreas pobladas que quedaron 
completamente deshabitadas luego de masivos éxodos comunitarios.

¿Cuáles son las razones? 

Este fenómeno puede explicarse desde varias perspectivas:

1. Las comunidades que fueron pobladas siguiendo el flujo migratorio de las eco-
nomías extractivas (como la minería del oro, el caucho, la hoja de coca, etc.,) 
suelen disminuir en habitantes luego de la desaparición del recurso o de la 
caída de su precio.

2. Las comunidades rurales presentan altos índices de expulsión de personas, 
pues éstas migran hacia regiones con más presencia del Estado y con mejores 
condiciones sociales y económicas. 

3. Otra de las razones, es el alto costo de vida de las zonas periféricas, (costos 
que se reflejan en los precios de los alimentos, de los servicios de salud y 
transporte, etc.).

Los siguientes resultados, corresponden a la sistematización de una pregunta abierta: 
¿por qué deseas permanecer o irte de tu comunidad? Los datos se procesaron luego 
de una primera lectura, que permitió establecer 17 ítems para agrupar las respues-
tas de la población. Algunas veces, el (la) estudiante expuso una única razón, otras, 
varias. Por tanto, se habilitaron dos columnas para incluir los dos primeros motivos 
consignados por los (las) estudiantes28.

28 Puesto que se sistematizaron dos razones, el porcentaje total marca 120% y no 100%. No obstante, la sumatoria de 
todos los (las) que expusieron una única razón es 1.693; cifra correspondiente a la muestra total de estudiantes. 
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Tabla No. 13 ¿Por qué deseas permanecer o irte de tu comunidad?, muestra de estudiantes

Pregunta 9a: Abandonar o permanecer en 
la comunidad, estudiantes

Razón 
1

Razón 
2

Sumatoria 
de R1 + R2

Análisis en 
porcentaje

1. Sí: expresa que en general le gusta el 
lugar en el que vive 148 13 161 10%

2. Sí: expresa deseos de servir y/o ayudar 
de alguna manera en el lugar en el que vive 60 9 69 4%

3. Sí: expresa que puede emplearse en el 
lugar en el que vive 25 13 38 2%

4. Sí: expresa que puede estudiar en el lugar 
en el que vive 30 10 40 2%

5. Sí: expresa su deseo de no romper víncu-
los familiares y/o de amistad 178 51 229 14%

6. Sí: expresa no tiene posibilidades finan-
cieras para dejar el lugar en el que vive 6 0 6 0%

7. Sí: expresa que no desea romper su 
tradición y su cultura

16 0 16 1%

8. Sí: porque ese es el lugar en el que nació 
y/o al que pertenece 37 0 37 2%

9. No: porque afuera del lugar en el que vive 
hay más opciones y oportunidades para 
estudiar en la universidad o en un instituto 
tecnológico y/o educación de más calidad

457 24 481 28%

10. No: porque afuera del lugar en el que 
vive hay más opciones y oportunidades para 
conseguir trabajo 

75 53 128 8%

11. No: porque desea vivir y aprender cosas 
nuevas en nuevos lugar; desea experimentar 223 51 274 16%

12. No: porque cree que afuera del lugar en 
el que vive podrá mejorar su calidad de vida 
y/o de su familia

72 12 84 5%

13. No: porque su familia mora en otro lugar, 
no en la comunidad en la que él/ella vive 0 0 0 0%

14. No: porque cree que debe formarse 
afuera para aprender más y así volver a 
servir y ayudar en el lugar en el que vive

5 40 45 3%

15. No: porque en general no le gusta el 
lugar en el que vive 28 7 35 2%

16. No: porque afuera del lugar en el que 
vive hay más oportunidades: más desarrollo, 
mejor economía, etc.

75 19 94 6%

17. Otras razones 152 43 195 12%
NC 106 0 106 6%

1693   120%
Base 1.693
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Análisis:

•	 El 28% de la muestra argumentó que fuera de su comunidad existen más opcio-
nes y posibilidades para ingresar a la universidad o al instituto técnico. Además, 
los (las) estudiantes dijeron que en otras zonas se oferta una educación de 
mayor calidad. 

•	 Otro 16% afirmó que quiere irse porque desea vivir en otros lugares y aprender 
cosas nuevas. Los mueve la intención de experimentar, por decirlo de alguna 
manera: de probar suerte.

•	 Destaca un 14% con ganas de permanecer, dado que se aferran a los vínculos 
familiares y/o de amistad y un 10% al que le gusta el lugar donde vive.

Anclar a los (las) jóvenes a sus territorios pasa, entonces, por establecer canales de 
acompañamiento que les permita ingresar a la educación superior o al mundo laboral. 
También, es necesario tener en cuenta que muchos (as) de los que se van retornan, 
sobre todo quienes se marcharon persiguiendo nuevas experiencias. Con el tiempo, 
el (la) estudiante retornado es uno de los segmentos de la población que más precisa 
acompañamiento y formación; dado que pueden presentar altos niveles de frustración 
y confusión. 

Ahora, ¿qué actores son estratégicos en la búsqueda de soluciones a las problemáti-
cas relacionadas con los objetivos educativos y de acompañamiento de los Centros? 
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Tabla No. 14 Actores estratégicos muestra de docentes

Pregunta 17: ¿Qué actores con-
sidera aliados estratégicos para 
el Centro Educativo?

No se 
tuvo en 
cuenta

Estraté-
gico

Más o me-
nos estra-

tégico

No estra-
tégico

Anulado

1. Alcaldía 32% 24% 13% 28% 3%

2. Gobernación 63% 10% 7% 17% 3%
3. Organizaciones indígenas 
locales

77% 3% 4% 12% 3%

4. Organizaciones indígenas de-
partamentales y/o nacionales 84% 3% 3% 6% 3%

5. Grupos de madres y padres de 
familia

23% 37% 22% 14% 3%

6. Iglesia Católica (por medio de 
fundaciones de la jurisdicción 
eclesiástica, etc.)

37% 26% 15% 18% 3%

7. Grupos de ex - alumnos (as) 74% 3% 3% 16% 4%

8. Organizaciones no 
gubernamentales

68% 8% 6% 13% 4%

9. Fe y Alegría 15% 65% 8% 7% 3%

10. Policía y/o Fuerzas Armadas 55% 3% 5% 32% 4%
Base 710

•	 En terreno se observó que la mayoría de docentes no están satisfechos con la 
participación de las madres y padres de familia en el proceso educativo de los 
(las) estudiantes; pues consideran que no asisten con frecuencia a las reunio-
nes y que no tienen un alto nivel de compromiso frente al cumplimento de los 
acuerdos. No obstante, los (las) docentes siguen percibiendo a los grupos de 
madres y padres de familia como el actor más estratégico para cumplir con los 
objetivos de acompañamiento y educación de los Centros Educativos.

•	 Dadas las condiciones laborales y de vida del entorno amazónico, marcadas 
por la informalidad económica, los tiempos de la agricultura y de la pesca, 
etc, se recomienda que los programas, cuyos destinatarios sean las madres 
o padres de familia, tengan en cuenta el ritmo y el calendario de vida de las 
comunidades. 

•	 La Iglesia Católica es el segundo actor considerado como más estratégico por 
los (las) docentes. A este respecto, se sugiere establecer alianzas o elaborar de 
manera conjunta proyectos con las Iglesias locales o con iniciativas regionales 
de articulación institucional como la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).

•	 También se recomienda establecer rutas de acercamiento y agendas de trabajo 
con los ex – alumnos (as), las organizaciones indígenas y las organizaciones 
no gubernamentales. 
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•	 Ya que una de las principales conclusiones expuestas por la población docente 
es que sin el apoyo de otros actores no se podrán afrontar los retos sociales, 
económicos y culturales de sus territorios. 

Tabla No. 15 Nivel de confianza, actores estratégicos muestra de docentes

Pregunta 20 ¿Desconfía o confía 
en los siguientes actores?

Desconfía
No confía ni 
desconfía

Confía NC

1. Alcaldía 39% 28% 29% 4%

2. Gobernación 38% 32% 21% 8%

3. Organizaciones indígenas 18% 42% 29% 11%

4. Grupos de madres y padres de 
familia

8% 13% 72% 6%

5. Iglesia Católica (por medio de 
fundaciones, de la jurisdicción 
eclesiástica, etc.)

5% 11% 79% 5%

6. Grupos de ex - alumnos (as) 17% 31% 41% 11%

7. Fe y Alegría 2% 4% 91% 4%

8. Policía y/o Fuerzas Armadas 30% 24% 41% 5%

Base 710

Para los (las) docentes es claro que se debe trabajar en equipo, pero ¿en quiénes 
confían?

•	 Sobre todo, en la Iglesia Católica y en los grupos de madres y padres de familia.

•	 Si existiera el deseo de acercarse a las organizaciones indígenas, primero es 
necesario darlas a conocer (o que éstas se den a conocer). La evidencia mues-
tra que la mayoría de los (las) docentes no conocen cuáles existen, qué progra-
mas tienen y si podrían beneficiarse de un posible trabajo en equipo con ellas.

•	 La confianza es baja respecto a actores como la Alcaldía, la Gobernación y la 
Policía o las Fuerzas Armadas.

•	 En síntesis, la población docente desea aliarse y recibir el apoyo de otros ac-
tores. Sin embargo, su nivel de confianza es bajo con relación a la mayoría de 
posibles aliados.
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De tipo metodológico 

1. La figura de Enlace Nacional fue determinante en el diseño e implementación 
de la investigación. Dado que entre sus funciones se incluían: 

•	 Retroalimentar los instrumentos de recogida de información, de acuerdo 
a su conocimiento de la realidad de cada país.

•	 Sugerir un cronograma de trabajo en terreno, así como los Centros Edu-
cativos a visitar.

•	 Establecer una red de contactos con el fin de convocar los (las) partici-
pantes de los grupos focales. 

2. La elección del concepto de Bioma Amazónico como unidad de trabajo territo-
rial permitió establecer un marco espacial desde el comienzo del estudio. Lo 
cual facilitó la definición del universo muestral y la elección de los instrumentos 
de investigación, dada la amplitud del Mapeo.

De contenido

1. En la actualidad, Fe y Alegría no atiende a un número importante de estudian-
tes indígenas. De hecho, al estudiar la vinculación étnica de los (las) estudian-
tes, destaca la baja atención a pueblos indígenas originarios de la Amazonia.

2. La intención de llegar a más pueblos indígenas, probablemente estará relacio-
nada con la necesidad de reflexionar sobre el actual modelo educativo, pues en 
todos los países se observaron problemas como racismo, discriminación, desocu-
pación laboral, pérdida de la lengua y la cultura de los (las) estudiantes indígenas, 
deseo de abandonar las comunidades por parte del grupo de estudiantes, etc. 

3. Por otra parte, merece una mención especial la necesidad de seguir fortalecien-
do el sentido de pertenencia étnica de los estudiantes indígenas, pues están 
constantemente expuestos a la discriminación, al racismo y a otras manifesta-
ciones de intolerancia. 

4. Sólo un 28% de docentes se autorreconocen como indígenas. Por tanto, se 
recomienda: 1, aumentar la participación de indígenas en el grupo de docentes 
y 2, diseñar proyectos de diálogo de saberes para aprovechar la actual riqueza 
étnica dentro de Fe y Alegría.

5. Existe una brecha de educación entre docentes mestizos (as) e indígenas; en 
este caso, los (las) mestizos (as) tienen un nivel de formación más alto que los 
indígenas. Se sugiere, entonces, diseñar e implementar programas cuyo fin sea 
la reducción de dicha brecha.

6. Dada la composición del grupo de docentes de Fe y Alegría (mayoritariamente 
constituido por mujeres), y el contexto social, económico y cultural, en el que 

PRINCIPALES CONCLUSIONES BIOMA AMAZÓNICO
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ejercen su profesión (marcado, en términos generales, por prácticas machistas, 
la exclusión de la mujer etc.), se recomienda que los futuros proyectos de coo-
peración y acompañamiento se diseñen con enfoque de género.

7. En cuanto al enfoque de Educación Intercultural y/o Bilingüe:

•	 La mayoría de los Centros Educativos de Fe y Alegría en el Bioma Ama-
zónico son de minoría indígena, por tanto, el énfasis recae en el compo-
nente intercultural y no bilingüe. Sin embargo, existen Centros Educati-
vos con mayoría indígena.

•	 No obstante, se identifica que gran número de Centros Educativos del 
Bioma Amazónico no cuentan con currículos interculturales y/o bilingües. 

•	 También, la investigación permite concluir que la mayoría de docentes 
tiene una percepción funcional y no crítica de la metodología de Educa-
ción Intercultural y/o Bilingüe, siguiendo a Lucy Trapnell. Es decir, suelen 
exaltar la importancia de la diversidad y del folclor, sin lograr aún “plan-
tear la necesidad de formar ciudadanos (y ciudadanas) con competen-
cias y capacidades para crear nuevos modelos económicos, estilos de 
vida y de consumo responsables y capaces de compatibilizar el interés 
particular con el bien común” (Trapnell, febrero 2017).

8. Conclusión sobre bilingüismo: la mitad de los (las) docentes indígenas tienen 
habilidades en su lengua originaria. Con relación a los (las) estudiantes: 3 de 
cada 10 tienen alguna destreza lingüística. Unirse en el esfuerzo de recom-
poner o fortalecer la cadena de transmisión lingüística es, sin duda, uno de 
los mayores desafíos a los que se enfrenta Fe y Alegría. Esfuerzo que deberá 
contemplar caminos para vincular a los abuelos (as) y sabios en la educación 
de las nuevas generaciones. 

9. Por otra parte, es necesario continuar con la discusión y reflexión en torno al 
concepto de identidad panamazónica. Dado que el cuestionario de investiga-
ción sólo indagó sobre la identificación de cada persona encuestada con un 
territorio geográfico especifico; es decir, por medio de él no se puede responder 
a preguntas como ¿qué elementos caracterizan a dicha identidad?, ¿cómo se 
construye y origina?, ¿entra en conflicto con otras identidades como las de tipo 
étnico?, etc. A este respecto, se recomienda reflexionar sobre los aportes de la 
teoría crítica y de otras escuelas al concepto de identidad. Por ejemplo, Ana C. 
Dinerstein propone el término lugares de afirmación. 

10. Se identifica que la mayoría de docentes y de estudiantes tienen una concien-
cia territorial vinculada exclusivamente con su lugar más próximo. Es decir, se 
preocupan por lo que pasa en su comunidad, por hallar soluciones a problemas 
comunitarios, etc. No obstante, tienen dificultades para concebir el territorio 
como un conjunto de interacciones amplio. Por consiguiente, es bajo su nivel 
de identificación territorial con el Bioma Amazónico. Se recomienda, entonces, 
crear plataformas tipo red para el intercambio de experiencias y conocimientos, 
con el fin de fortalecer la identidad territorial de docentes y estudiantes.
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11. Al igual que con la Educación Intercultural y/o Bilingüe, al parecer los (las) do-
centes tienen una aproximación funcional y no crítica frente a la educación 
ambiental. En otras palabras, suelen llamar la atención sobre la necesidad de 
cuidar la naturaleza, algunas veces colaboran en proyectos de agricultura esco-
lar, incentivan a sus estudiantes a ahorrar agua y energía, etc. No obstante, no 
se observa una intención clara de formar ciudadanos y ciudadanas con inciden-
cia sobre el cuidado de sus territorios y que cuestionen el modelo económico 
vigente que privilegia el consumo sobre otras formas de relación social, tales 
como la cooperación, el trabajo en equipo, etc.

12. Los (las) docentes muestran altos niveles de interés acerca de posibles ca-
pacitaciones y proyectos en temas relacionados con la interculturalidad y la 
sensibilización socio – medio ambiental. Sin embargo, su interés crece cuando 
estas dos variables, tanto lo intercultural como lo ambiental, se integran y se 
contextualizan en un territorio geográfico especifico. 

13. Los (las) estudiantes parecen tener más interés por temas relacionados con la 
sensibilización socio – medio ambiental que por aspectos relacionados con los 
pueblos indígenas o las culturas ancestrales de la región amazónica.

14. Tanto estudiantes como docentes tienen conciencia de la mayoría de las pre-
siones ambientales y humanas que afectan a sus territorios. Y no sólo son 
conscientes de ello, sino que se muestran dispuestos a actuar para evitar, por 
ejemplo, la degradación del entorno natural, el mal manejo de basuras, la es-
casez del recurso hídrico. No obstante, no tienen suficiente información sobre 
fenómenos como la contaminación del agua, la trata de personas, el narcotráfi-
co y la minería a gran escala.

15. Al momento de hallar actores estratégicos para Fe y Alegría en el territorio 
amazónico, se destaca la importancia de: la Iglesia Católica, las organizaciones 
indígenas, los grupos de madres y padres de familia y de ex – alumnos (as). 

16. Es necesario, y pese a los altos índices de corrupción en los países del Bioma, 
aumentar, cuando se considere oportuno, el nivel de confianza que los (las) 
docentes expresan hacia la Alcaldía, la Gobernación, las ONG’s, las organiza-
ciones indígenas, etc. Esto con el fin de crear climas institucionales favorables 
ante las posibles alianzas con actores de la región. 

17. A lo largo de la descripción de los hallazgos, se identifican campos de estudio 
a futuro: 

•	 El análisis de los contenidos curriculares de los Centro Educativos de Fe 
y Alegría en la Amazonia, con el objetivo de precisar el nivel de aplicación 
de la metodología de Educación Intercultural y/o Bilingüe.

•	 El mapeo de los proyectos o iniciativas de tipo ambiental de los Centros 
Educativos de Fe y Alegría o ejecutados por otros actores estratégicos 
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ANEXO No. 1
 MODELO ENCUESTA DE ESTUDIANTES: 

MAPEO FE Y ALEGRÍA BIOMA AMAZÓNICO, 
2017 – 2018

Encuesta modelo de estudiantes versión Venezuela

a. Estado donde se realiza la encuesta

[1] Amazonas [2] Bolívar [3] Delta Amacuro [4] Otro
Nombre del encuestado (a)

b. Año escolar que cursa el encuestado (a)

[0] Sexto de primaria, [1] Primero de secundaria, [2] Segundo de secundaria, [3] 
Tercero de secundaria, [4] Cuarto de secundaria, [5] Quinto de secundaria, [6] Sexto 
de secundaria

Otro curso __________________________________________

Especialidad técnica que estudia el encuestado (a) (en caso que aplique) 

________________________________________

c. Sexo

[1] Masculino [2] Femenino
d. Edad

[1] Entre 14 y 17 años [2] Entre 18 y 21 años [3] Más de 22 años
Nombre del Centro Educativo

[1] U.E. Colegio Fe y Alegría La Consolación (en Puerto Ordaz)
[2] U. E.C José María Vélaz (en Ciudad Bolívar)
[3] La Inmaculada Fe y Alegría (en Ciudad Bolívar)
[4] U.E.C. Ntra. Sra. De Belén (en Tumeremo)
[5] U.E.C. Nuevas Claritas Fe Y Alegría (en Las Claritas)
[6] E. T. I. “Simón Rodríguez “ Fe y Alegría (en Puerto Ordaz)
[7] Núcleo Indígena Tumeremo (en Tumeremo)
[8] U. E. C. Manak-Kru Fe y Alegría (en Gran Sabana)
[9] CEI. Fe y Alegría Gabriela Mistral (en Brisas del Sur)
[10] ET Luis María Olaso Fe y Alegría (en Ciudad Bolívar)
[11] Otro _________________________________________

e. Jornada escolar del (la) estudiante
[1] Mañana [2] Tarde [3] Noche]
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¡SALUDO! TE AGRADECEMOS POR EL TIEMPO Y LA HONESTIDAD QUE NOS 
DARÁS PARA RESPONDER EL SIGUIENTE CUESTIONARIO. TUS RESPUESTAS 
SERÁN CONFIDENCIALES Y SE USARÁN PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCA-
TIVA DE LOS CENTROS DE FE Y ALEGRÍA. NADIE CONOCERÁ TUS RESPUES-
TAS. ¡MUCHAS GRACIAS!

SECCIÓN 1: VAMOS A HABLAR UN RATO DE TI, DE TUS Y GUSTOS Y DE TU 
FAMILIA.

1. ¿Con quién vives? Marca con una X la casilla en blanco correspondiente a tu 
respuesta

1. Vives solo (a)
2. Con madre y padre
3. Solo con madre
4. Solo con padre
5. Con abuelo o abuela o abuelos
6. Con amigos y/o amigas
7. Con tía / tío / tíos
8. Con padres y abuelos (as)
9. Con padres, abuelos y tíos
10. Con el esposo o la esposa
11. Vivo en el internado
12. Otro

2. ¿Perteneces a algún pueblo indígena? Marca con una X la casilla en blanco corres-
pondiente a tu respuesta

1. Sí 
2. No
3. No sé

ATENCIÓN: SI RESPONDISTE EN LA ANTERIOR PREGUNTA NO O NO 
SÉ, ES DECIR QUE NO PERTENECES A UN GRUPO ÉTNICO O PUEBLO 
INDÍGENA, POR FAVOR PASA A LA PREGUNTA NÚMERO 13.

3. ¿Cuál es el nombre del grupo étnico o pueblo indígena al que perteneces? Escribe 
en letra grande y clara tu respuesta. Puedes escribir un nombre o varios

_______________________________________________

4. ¿De qué región es originario el grupo étnico o pueblo indígena al que perteneces? 
Marca con una X la casilla en blanco correspondiente a tu respuesta
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1. La Selva
2. Sierra Imataca
3. Costa
4. No sabe
5. Otro

5. Elige la opción que mejor describe tú situación y la de tu familia. Marca con una X 
la casilla en blanco correspondiente a tu respuesta

1. Mi familia y yo hemos vivido toda la vida en la 
comunidad en donde se encuentra mi hogar
2. Mi familia y yo llevamos más de 10 años vivi-
endo en la comunidad en donde se encuentra 
mi hogar
3. Mi familia y yo llevamos entre 5 y 9 años vivi-
endo en la comunidad en donde se encuentra 
mi hogar
4. Mi familia y yo llevamos entre 1 y 4 años vivi-
endo en la comunidad en donde se encuentra 
mi hogar

6. Elige la opción con la que más te sientes identificado (a). Marca con una X la casilla 
en blanco correspondiente a tu respuesta. Puedes elegir sólo una opción.

1. Me considero un (una) habitante del campo
2. Me considero un (una) habitante de la ciudad
3. Me considero un (una) habitante de la región 
amazónica

4. Me considero un (una) habitante del Trópico
5. Ninguna de las anteriores

7. ¿Qué integrantes de tú familia hablan o hablaban la lengua originaria del pueblo 
indígena al que perteneces? Marca con una X la casilla en blanco correspondiente a 
tu respuesta

1. Habla 2. No habla 3. No sé
1. Abuelo (a) maternos
2. Abuelo (a) paternos
3. Padre
4. Madre
5. Hermanos (as)
6. Otros miembros de la 
familia (tío, tía, primos)
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8. Y ¿Tú? …. Marca con una X la casilla en blanco correspondiente a tu respuesta. 
Siendo 1 no tienes esa destreza y 5 dominas completamente esa destreza

1 2 3 4 5
1. Hablas la lengua originaria de 
tu pueblo indígena 
2. Escribes en la lengua originaria 
de tu pueblo indígena 
3. Entiendes cuando alguien te 
habla en la lengua originaria de tu 
pueblo indígena 

8ª. ¿Con qué personas hablas en tu lengua originaria? Si no hablas la lengua origina-
ria marca la casilla no hablo la lengua originaria

1. Sí 2. No 3. No hablo la 
lengua originaria

1. Abuelos (as)
2. Tíos (as)
3. Compañeros (as) de colegio 
4. Padres
5. Familiares cercanos como 
primos, primas, etc.
6. Amigos (as)

9. Si no hablas, lees o escribes, ¿qué tan interesado (a) estás en aprender a hablar, a 
escribir y a leer en la lengua originaria de tu pueblo? (Sólo para los (las) que no hablan)

1 2 3 4 5

9ª. Si ya hablas, lees o escribes, ¿qué tan interesad (a) estás en fortalecer tus cono-
cimientos de la lengua originaria de tu pueblo indígena? Siendo 1 no estoy interesado 
(a) y 5 estoy completamente interesado (a) (Sólo para los (las) que hablan)

1 2 3 4 5
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10. En caso de que hables la lengua originaria de tu pueblo, ¿qué te motiva a comu-
nicarte en ella? Si no te comunicas en tu lengua originaria, marca la casilla nunca me 
comunico en lengua originaria.

1. Porque me lo 
exigen

2. Porque me 
gusta

3. No habla la
lengua originaria

1. Comunicarme en 
lengua originaria 
con mis abuelos (as)
2. Comunicarme en 
lengua originaria con 
mi madre o padre

3. Comunicarme en 
lengua originaria 
con mis amigos (as)

11. Ahora, en caso de que realices alguna de las siguientes actividades, indica ¿qué 
te motiva a hacerlo? Si no la realizas, marca la casilla nunca realizo esa actividad.

1. Porque me lo 
exigen

2. Porque me 
gusta

3. Nunca realizo 
esa actividad

1. Pescar para mi consumo 
o el de mi familia 

2. Cuidar o alimentar 
ganado

3. Tejer trajes o vestimen-
tas tradicionales con mi 
madre o padre

4. Preparar platos tradi-
cionales con mi madre o 
padre

5. Trabajar en el conuco de 
mi familia o de alguno de 
mis familiares o miembros 
de mi comunidad

6. Participar en mi comuni-
dad de celebraciones tradi-
cionales tales como bailes, 
fiestas y otras costumbres 
7. Participar en jornadas 
de trabajo comunitario 
con miembros de mi 
comunidad
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12. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Siendo 1 no estoy 
de acuerdo y 5 estoy completamente de acuerdo. Marca con una X tu respuesta en 
cada fila

1 2 3 4 5
1. Me siento orgulloso (a) de 
pertenecer a un grupo indígena
2. Quiero conocer más sobre la 
historia y las costumbres del gru-
po indígena al que pertenezco
3. He sentido algún tipo de dis-
criminación por mi identidad / 
origen cultural por parte de al-
gún miembro de la comunidad 
en donde se encuentra mi hogar
4. Mi madre, padre o abuelos 
(as) me enseñan los conocimien-
tos y las costumbres del grupo 
indígena al que pertenezco
5. Pienso que el conocimiento 
del grupo indígena al que per-
tenezco se está olvidando y/o 
perdiendo

6. Considero que las culturas in-
dígenas deberían desaparecer 
y que todos deberíamos tener 
una sola cultura

ATENCIÓN: DEBES PASAR A LA PREGUNTA NÚMERO 17. LAS PREGUN-
TAS NÚMERO. 13, 14, 15, 16 SÓLO DEBEN SER RESPONDIDAS POR LAS 
PERSONAS QUE SELECCIONARON NO EN LA PREGUNTA NÚMERO 2., 
ES DECIR AQUELLOS (AQUELLAS) QUE NO PERTENECEN A UN GRUPO 
ÉTNICO O PUEBLO INDIGENA

13. Elige la opción que mejor describe tú situación y la de tu familia. Marca con una X 
la casilla en blanco correspondiente a tu respuesta

1. Mi familia y yo hemos vivido toda la vida en la 
comunidad en donde se encuentra mi hogar
2. Mi familia y yo llevamos más de 10 años viviendo 
en la comunidad en donde se encuentra mi hogar
3. Mi familia y yo llevamos entre 5 y 9 años viviendo 
en la comunidad en donde se encuentra mi hogar
4. Mi familia y yo llevamos entre 1 y 4 años viviendo 
en la comunidad en donde se encuentra mi hogar
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14. Lee las siguientes afirmaciones y dinos que tan de acuerdo estás con cada una de 
ellas. Siendo 1 no estoy de acuerdo y 5 estoy completamente de acuerdo. Marca con 
una X tu respuesta en la fila correspondiente 

1 2 3 4 5
1. Asisto a fiestas y celebraciones 
realizadas por los miembros indí-
genas de la comunidad en donde 
está mi hogar
2. Juego, hago tareas y hablo con 
indígenas de una edad igual o si-
milar a la mía
3. Escucho hablar de las costum-
bres, creencias y tradiciones de los 
miembros de la población indígena 
de la comunidad en donde está mi 
hogar
4. Conozco las costumbres, creen-
cias y tradiciones de los miembros 
de la población indígena de la co-
munidad en donde está mi hogar
5. Mi madre, padre o familiares 
cercanos hablan entre ellos o con-
migo sobre las costumbres, creen-
cias y tradiciones de la población 
indígena de la comunidad en 
donde está mi hogar
6. Estoy interesado (a) en conocer 
sobre la cultura y las tradiciones de 
la población indígena de la comu-
nidad en donde está mi hogar
7. Hablo la lengua del pueblo indí-
gena de la comunidad donde está 
mi hogar
8. Entiendo la lengua del pueblo 
indígena de la comunidad donde 
está mi hogar
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15. En caso que realices algunas de las siguientes actividades, indica qué te motiva a 
hacerlo. Si no la realizas, marca la casilla nunca realizo esa actividad. Marca con una 
X tu respuesta en la fila correspondiente 

1. Porque 
me lo exigen

2. Por me 
gusta

3. Nunca 
realizo esa 
actividad

1. Pescar para mi consumo o para el 
de mi familia

2. Realizar trabajos agrícolas, como 
cultivar algún tipo de alimento

3. Participar en jornadas de trabajo co-
munitario con miembros de la comuni-
dad en la que vivo
4. Participar de fiestas y celebraciones 
tradicionales de los miembros indíge-
nas de la comunidad

5. Cuidar y/o alimentar ganado

16. Elige la opción con la que más te sientes identificado (a). Marca con una X la casi-
lla en blanco correspondiente a tu respuesta. Puedes elegir sólo una opción

1. Me considero un (una) habitante del campo
2. Me considero un (una) habitante de la ciudad
3. Me considero un (una) habitante de la región amazónica 
4. Me considero un (una) habitante del Trópico
5. Ninguna de las anteriores

17. ¿En la actualidad trabajas?, Marca con una X la casilla en blanco correspondiente 
a tu respuesta

1. Sí
2. No

ATENCIÓN: SI RESPONDISTE EN LA ANTERIOR PREGUNTA NO, ES DE-
CIR QUE NO TRABAJAS, POR FAVOR PASA A LA PREGUNTA NÚMERO 19.

18. ¿Cada cuánto tiempo trabajas? Marca con una X la casilla en blanco correspon-
diente a tu respuesta

1. Todos los días antes o después de clase
2. De dos a tres días a la semana antes o después de clase
3. Una vez a la semana antes o después de clase
4. Sólo los fines de semana
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19. ¿Una vez acabes tus estudios de secundaria quieres permanecer en la comuni-
dad en la que vives?

1. Sí
2. No

¿Por qué?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

SECCION 2: QUEREMOS AHORA QUE NOS CUENTES MÁS COSAS SOBRE TI Y 
TU FAMILIA.

20. ¿Con qué frecuencia te encuentras, conversas y/o compartes con las siguientes 
personas? Siendo 1 nunca y 5 siempre. Marca con una X tu respuesta

1 2 3 4 5
1. Docentes
2. Abuelos (as)
3. Madre o padre
4. Amigos y amigas
5. Sabios de la 
comunidad

6. Tus demás famili-
ares como tíos, tías, 
primos…

21. ¿En qué momento o momentos del día te relacionas con ellos (ellas)? Puedes 
marcar más de una opción con una X en cada fila

1. Mañana 2. Tarde 3. Noche 4. No tengo 
o tengo poca 
relación con 
esa persona

1. Amigos y amigas
2. Madre o padres
3. Docentes
4. Abuelos (as)
5. Sabios de la comunidad
6. Tus demás familiares como 
tíos, tías, primos…
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22. Dinos, ¿Con qué frecuencia tu madre, padre o familiares hacen lo siguiente? Sien-
do 1 nunca y 5 siempre. Marca con una X tu respuesta

1 2 3 4 5
1. Te aconsejan, te acompañan y/o 
te guían en los deberes escolares
2. Te llevan a pescar, a cultivar o 
a cazar

3. Te hablan de las cosas que pa-
san en la comunidad en la que vi-
ves sean buenas o malas

4. Te hablan de las creencias, cos-
tumbres y tradiciones que ellos 
tienen

5. Te preguntan sobre tu vida, por 
ejemplo ¿cómo te sientes?, ¿qué 
piensas? 
6. Te hablan de lo que pasa en las 
comunidades, pueblos o ciudades 
vecinas

23. ¿Qué crees que espera tu madre, padre o tus familiares después de que termines 
la secundaria? Marque con una X la casilla correspondiente a tu respuesta

1. Sí 2. No 3. No sé
1. Que trabajes y ayudes con los 
gastos de la casa

2. Que sigas estudiando y busques 
oportunidades fuera de la comuni-
dad donde está tu hogar
3. Que sigas estudiando y busques 
oportunidades en la comunidad 
donde está tu hogar
4. Que salgas de tu casa y formes 
una familia

24. Ahora queremos cuéntanos, ¿qué quisieras hacer tú luego de terminar la secun-
daria? Marca con una X tu respuesta

1. Sí 2. No 3. No sé
1. Trabajar y ayudar con los gastos 
de mi casa

2. Seguir estudiando y buscar 
oportunidades fuera de la comuni-
dad donde está tu hogar
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3. Seguir estudiando y buscar 
oportunidades dentro de la comu-
nidad donde está tu hogar
4. Salir de la casa, buscar un tra-
bajo y formar una familia

25. ¿Qué tanto confías en las siguientes personas de tu comunidad? La confianza es 
la seguridad que sientes de que esa persona no te lastimará ni física ni psicológica-
mente. Marca con una X tu respuesta

1. Des-
confía 
mucho

2. Des-
confía 

un poco

3. No 
desconfía 
Ni confía 

4. Confía 
un poco

5. Confía 
mucho

1. Madre o padre
2. Docentes
3. Tíos / tías
4. Abuelos / Abuelas
6. Primos / Primas
7. Sabios de la comunidad

26. ¿Te gusta vivir en la comunidad en dónde vives? Siendo 1 no me gusta, y 5 me 
gusta totalmente. Marca con una X tu respuesta

1 2 3 4 5

27. ¿Qué tan de acuerdo te encuentras con las siguientes afirmaciones? Siendo 1 no 
estoy de acuerdo y 5 estoy completamente de acuerdo. Marca con una X tu respuesta

1 2 3 4 5
1. En la comunidad en la que vivo no 
hay robos y es segura y tranquila
2. En la comunidad hay suficientes 
lugares en donde puedo divertirme 
sanamente y pasar mi tiempo libre

3. En la comunidad puedo conseguir 
un empleo con facilidad

4. Me gusta el clima y la naturaleza 
que hay en mi comunidad
5. Me agradan la mayoría de miem-
bros de mi comunidad
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SECCIÓN TRES: ¡LA ENCUESTA ESTÁ POR TERMINAR! LAS SIGUIENTES PRE-
GUNTAS SON SOBRE TUS DOCENTES Y EL CENTRO EDUCATIVO EN EL QUE 
ESTUDIAS.

28. ¿Con qué frecuencia tus docentes te hablan en el aula sobre los siguientes te-
mas? Siendo 1 nunca y 5 siempre. Marca con una X tu respuesta

1 2 3 4 5
1. Embarazo adolescente, violencia 
juvenil, prevención contra las drogas

2. Los valores humanísticos del Cen-
tro Educativo de Fe y Alegría en la 
que estudias
3. Las fortalezas y las necesidades 
de tu comunidad 

4. Las costumbres y tradiciones 
de los pueblos indígenas de tu 
comunidad 

5. Las fortalezas y necesidades de 
las comunidades, pueblos y/o ciu-
dades cercanas de donde yo vivo

6. Las costumbres y tradiciones de 
los pueblos indígenas de las comu-
nidades cercanas de donde yo vivo

7. La importancia para el mundo del 
medio natural del lugar en el que vivo 
8. La gran variedad y la importancia 
de los pueblos indígenas del lugar 
en el que vivo
9. El cuidado del medio ambiente y 
el uso responsable de los recursos 
naturales
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29. ¿Con qué frecuencia tus docentes realizan las siguientes actividades? Siendo 1 
nunca y 5 siempre. Marca con una X tu respuesta.

1 2 3 4 5
1. Utilizan material bilingüe (en 
alguna lengua originaria) para en-
señarme el contenido de su curso
2. Planean y realizan salidas en las 
que visitan lugares por fuera del 
Centro Educativo y en las que me 
muestran y enseñan cosas que no 
sabía de mi comunidad
3. Relacionan el contenido de su 
asignatura con la tradición y el 
conocimiento de los grupos indíge-
nas de mi comunidad

4. Me preguntan por las cosas de 
mi hogar y hablan con mis padres 
(madre o padre)

30. ¿Crees que la comunidad en la que estudias se enfrenta actualmente a los siguien-
tes desafíos? Marca con una X la casilla en blanco correspondiente a tu respuesta.

1. Sí 2. No 3. No sabe
1. Contaminación de las fuentes 
hídricas (por ejemplo derrames de 
petróleo u otros)
2. Escasez de agua
3. Cambio del clima
2. Minería a gran escala
3. Desaparición de los bosques 
cercanos

5. Pérdida de la diversidad animal 
y vegetal

6. Narcotráfico
7. Trata de personas
8. Mal manejo de basuras
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31. De los siguientes temas, ¿cuáles son de tu interés? Siendo 1 no me interesa y 5 
me interesa completamente. Marca con una X tu respuesta.

1 2 3 4 5
1. Las tradiciones, costumbres y 
cultura de los pueblos indígenas 
de mi comunidad

2. La variedad de animales y plan-
tas que hay en mi comunidad y 
alrededor de ella

3. La vida de mi madre, padre, 
abuelos (as) o bisabuelos (as) y 
a que ellos (ellas) se dedicaron o 
dedican

4. Cómo cuidar la naturaleza, los 
árboles y el agua, por ejemplo

5. Las cosas que pasan en las 
comunidades vecinas, pueblos o 
ciudades

32. Responde SI o NO a las siguientes preguntas. Marca con una X tu respuesta. 

1. Sí 2. No
1. ¿Has participado alguna vez como 
miembro del gobierno escolar?
2. ¿Has participado alguna vez como 
miembro de algún grupo de estudi-
antes diferente al gobierno escolar?

SECCIÓN 4: POR ÚLTIMO, CUÉNTANOS…

33. ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades en tu tiempo libre? Siendo 
1 nunca y 5 siempre. Marca con una X tu respuesta. 

1 2 3 4 5
1. Ver televisión
2. Escuchar radio
3. Navegar en internet
4. Leer periódicos impresos
5. Usar el celular para llamar o 
chatear
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34. Si quisieras dar alguna información o informarte de algún evento o noticia de tu 
comunidad, ¿cuál o cuáles de los siguientes medios usarías? Marca tu respuesta con 
una X

1. Sí 2. No
1. Internet y/o redes sociales (como 
WhatsApp)
2. Hablaría con algún amigo o familiar
3. Radio
4. Televisión
5. Utilizaría el megáfono
6. Mandaría una carta
7. Participar en reuniones de la comunidad

DESPEDIDA ¡AGRADECEMOS TU TIEMPO Y TU HONESTIDAD! TE RECORDA-
MOS QUE TODAS TUS RESPUESTAS SON CONFIDENCIALES Y QUE SE USA-
RÁN PARA MEJORAR TU EDUCACIÓN.
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ANEXO No.2
 MODELO ENCUESTA DE DOCENTES:

MAPEO FE Y ALEGRÍA BIOMA AMAZÓNICO, 
2017 - 2018

Encuesta modelo de docente, versión Venezuela

Estado donde se realiza la encuesta

[1] Amazonas [2] Bolívar [3] Delta Amacuro [4] Otro
Nombre del encuestado (a)

Sexo

[1] Masculino [2] Femenino
Edad

[1] Entre 20 – 35 años [2] Entre 36 - 50 años [3] Más de 51 años
Nombre del Centro Educativo

[1] U.E. Colegio Fe y Alegría La Consolación (en Puerto Ordaz)

[2] U. E.C José María Vélaz (en Ciudad Bolívar)

[3] La Inmaculada Fe y Alegría (en Ciudad Bolívar)

[4] U.E.C. Ntra. Sra. De Belén (en Tumeremo)

[5] U.E.C. Nuevas Claritas Fe Y Alegría (en Las Claritas)

[6] E. T. I. “Simón Rodríguez “ Fe y Alegría (en Puerto Ordaz)

[7] Núcleo Indigena Tumeremo (en Tumeremo)

[8] U. E. C. Manak-Kru Fe y Alegría (en Gran Sabana)

[9] CEI. Fe y Alegría Gabriela Mistral (en Brisas del Sur)

[10] ET Luis María Olaso Fe y Alegría (en Ciudad Bolívar)

[11] Otro _________________________________________
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Año o años escolares a cargo del docente encuestado (a) 

[0] Inicial
[1] Primero de primaria
[2] Segundo de primaria
[3] Tercero de primaria
[4] Cuarto de primaria
[5] Quinto de primaria
[6] Sexto de primaria 
[7] Primero de secundaria
[8] Segundo de secundaria
[9] Tercero de secundaria
[10] Cuarto de secundaria
[11] Quinto de secundaria 
[12] Sexto de secundaria

Para el caso de los institutos técnicos especialidad o especialidades a cargo del 
docente

-------------------------------------------------------------------------------

Jornada (o jornadas) escolar en la que trabaja el (la) docente

[1] Mañana [2] Tarde [3] Noche
¿Cuántos años lleva trabajando en este Centro Educativo?

[1] Menos de 1 año 
[2] Entre un 1 año y 5 años
[3] Entre 6 años y 10 años
[4] Más de 10 años

¡SALUDOS!

AGRADECEMOS SU DISPOSICIÓN PARA RESPONDER DE MANERA HONESTA Y 
CONCENTRADA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO. LA INFORMACIÓN QUE SERÁ 
CONSIGNADA POR USTED SE USARÁ PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS QUE 
TENDRÁN COMO FIN FORTALECER LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DE FE Y ALEGRÍA

ES UN PLACER CONTAR CON EL COMPROMISO DE USTED. ¡EN TODO AMAR 
Y SERVIR! 
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SECCIÓN 1: PRIMERO QUEREMOS CONVERSAR SOBRE SU VIDA COTIDIANA Y 
LA COMUNIDAD EN LA QUE TRABAJA. 
1. ¿Cuál es su nivel de educación? Marque su respuesta

1. Secundaria incompleta
2. Secundaria completa
3. Secundaria normalista
4. Formación técnica
5. Universitaria incompleta
6. Universitaria completa
7. Estudios de post grado (maestría)

2. ¿Pertenece a algún grupo étnico o pueblo indígena? Marque su respuesta

1. Sí
2. No
Otro

ATENCIÓN: SI RESPONDIÓ NO EN LA ANTERIOR PREGUNTA, ES DECIR 
NO PERTENECE A UN GRUPO ÉTNICO O PUEBLO INDIGENA, POR FA-
VOR PASE A LA PREGUNTA NÚMERO 9. SI RESPONDIÓ SÍ, ES DECIR 
PERTENECE A UN GRUPO ÉTNICO O PUEBLO INDIGENA, CONTINÚE 
CON LA PREGUNTA NÚMERO 3.

3. ¿Cuál es el nombre del pueblo indígena al que pertenece? Puede escribir más de 
un nombre

________________________________________________________________
4. ¿De qué región geográfica es originario su pueblo indígena? Marque su respuesta
1. La Selva
2. Sierra Imataca
3. La Costa
4. No sabe
5. Otro

5. ¿Habla, escribe o lee en la lengua originaria del grupo étnico al que pertenece? 
Marque su respuesta. Siendo 1 que no tiene esa habilidad o destreza y 5 que domina 
completamente esa habilidad o destreza.

1 2 3 4 5
1. Habla la lengua originaria 
2. Escribe en la lengua originaria 
3. Lee en la lengua originaria 
4. Entiende cuando alguien le 
habla en la lengua originaria 
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6. En caso de que no hable, escriba o lea en lengua originaria, ¿qué tan interesado (a) 
estaría en aprender a hablar la lengua originaria del grupo étnico o pueblo indígena al 
que pertenece? (Sólo para los (las) que no hablan) Siendo 1 no estoy interesado (a) y 
5 estoy completamente interesado (a)

1 2 3 4 5

6ª. Y en caso de que hable, escriba o lea, ¿qué tan interesado (a) estaría en fortalecer 
sus conocimientos sobre la lengua originaria? Siendo 1 no estoy interesado (a) y 5 
estoy completamente interesado (a). Marque con su respuesta (Sólo para los (las) 
que hablan)

1 2 3 4 5

7. Según usted, ¿cuál es el grupo étnico o pueblo indígena mayoritario en la comu-
nidad en la que se encuentra ubicado el Centro Educativo en la que trabaja? Escriba 
su respuesta

___________________________________________________________________

7a. ¿Habla, lee o entiende otras lenguas originarias diferentes a las del grupo étnico 
o pueblo indígena al que pertenece? Marque con una X

1. Sí
2. No

 

Si respondió Sí, especifique ¿cuál o cuáles?

____________________________

____________________________

7b. ¿El Centro Educativo en el que trabaja oferta una educación bilingüe en lengua 
originaria? Marque con una X

1. Sí
2. No

Si respondió Sí, escriba el nombre de la lengua originaria que enseña

_____________________________________
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8. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Siendo 1 no estoy de 
acuerdo y 5 estoy completamente de acuerdo. Marque con una X su respuesta en la 
fila correspondiente

1 2 3 4 5
1. Conozco las costumbres y la cultura del 
grupo o pueblo indígena al que pertenezco
2. Me siento orgulloso (a) de pertenecer a un 
grupo étnico o pueblo indígena
3. Conozco las costumbres y la cultura del 
grupo étnico o pueblo indígena de la comuni-
dad en la que trabajo
4. Conozco las costumbres y la cultura de los 
grupos étnicos o pueblos indígenas de ori-
gen amazónico de la comunidad o cercanos 
a la comunidad en la que trabajo
5. Considero importante que los (las) jóvenes 
conozcan la cultura y las costumbres de los 
grupos étnicos del lugar en el que estudian
6. He sentido algún tipo de discriminación 
por mi identidad / origen cultural por parte de 
algún miembro de la comunidad 

7. Quiero transmitirle a mis hijos e hijas los 
conocimientos que tengo sobre la cultura del 
grupo étnico al que pertenezco

ATENCIÓN: USTED DEBE PASAR A LA PREGUNTA NÚMERO 12. LAS PRE-
GUNTAS 9, 10, 11 SOLO DEBEN SER RESPONDIDAS POR LAS PERSONAS 
QUE ELIGIERON LA OPCIÓN 2 EN LA PREGUNTA NO 2., ES DECIR AQUE-
LLAS QUE NO PERTENECEN A UN GRUPO ÉTNICO O PUEBLO INDÍGENA

9. ¿Cuál es el grupo étnico o pueblo indígena mayoritario de la comunidad donde está 
ubicado el Centro Educativo en el que usted trabaja? Escriba su respuesta

___________________________________________________________________

10. ¿Habla, escribe o lee en la lengua originaria del grupo étnico o pueblo indígena 
mayoritario de la comunidad donde trabaja? Marque con una X su respuesta-. Siendo 
1 que no tiene esa habilidad o destreza y 5 que domina completamente esa habilidad 
o destreza.

1 2 3 4 5
1. Habla la lengua originaria 
2. Escribe en la lengua originaria 
3. Lee en la lengua originaria 
4. Entiende cuando alguien le habla en la 
lengua originaria 
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10a. ¿Habla, lee o entiende otras lenguas originarias diferentes a la lengua del pueblo 
indígena mayoritario de la comunidad en la que trabaja? Marque con una X
1. Sí
2. No

 
Si respondió Sí, especifique ¿cuál o cuáles?
____________________________
____________________________
10b. ¿El Centro Educativo en el que trabaja oferta una educación bilingüe en lengua 
originaria? Marque con una X
1. Sí
2. No

Si respondió Sí, escriba el nombre de la lengua originaria que enseña
_____________________________________
11. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Siendo 1 no estoy de 
acuerdo y 5 estoy completamente de acuerdo. Marque con una X su respuesta en la 
fila correspondiente

1 2 3 4 5
1. Me siento orgulloso (a) de trabajar en una 
comunidad en donde existe diversidad étnica y 
cultural

2. Conozco las costumbres y la cultura de los 
grupos étnicos o pueblos indígenas de la comu-
nidad en la que trabajo
3. Conozco las costumbres y la cultura de los 
grupos étnicos o pueblos indígenas de origen 
amazónico de la comunidad o cercanos a la co-
munidad en la que trabajo
4. Hago esfuerzos para hablar o para entender 
la lengua materna del grupo étnico o pueblo in-
dígena de la comunidad en la que trabajo

5. Considero que es importante para la edu-
cación de los (las) jóvenes que aprendan la 
lengua, la cultura y las costumbres del grupo 
étnico o pueblo indígena al que ellos (ellas) per-
tenecen

6. Estoy dispuesto (a) a aprender la lengua, la 
cultura y las costumbres de los grupos étnicos 
o pueblos indígenas de la comunidad en la que 
se encuentra el Centro Educativo 

7. He sentido algún tipo de discriminación por 
mi identidad / origen cultural por parte de algún 
miembro de la comunidad en la que se encuen-
tra el Centro Educativo
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12. Marque con una X la opción con la que más se identifica. Debe elegir sólo una 
opción. 

1. Me considero un (una) trabajador de la tierra
2. Me considero una persona de la ciudad 
3. Me considero un (una) habitante de la región Amazónica 
4. Me considero un (una) habitante de la región tropical 
5. Ninguna de las anteriores

13. ¿Qué características debe tener un (una) docente en el Centro Educativo en el 
que usted trabaja? De 1 a 5, Siendo 1 la característica que considera de mayor impor-
tancia y 5 la característica que considera de menor importancia. Asocie con una flecha 
una opción y un número.

1 = característica más importante

5 = característica menos importante
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SECCIÓN 2: AHORA CUÉNTENOS SUS OPINIONES PERSONALES SOBRE LA CO-
MUNIDAD EN LA QUE TRABAJA Y HÁBLENOS DE SU LABOR COMO DOCENTE

14. ¿A qué distancia se encuentra su hogar, donde convive con su esposo (a) e hijos 
(as) o familiares, de la comunidad donde está ubicado el Centro Educativo? Marque 
con una X su respuesta

1. Vivo en el Centro Educativo
2. Vivo a menos de 1 hora de distancia
3. Vivo a entre 1 hora y 3 horas de distancia
4. Vivo a entre 3 a 5 horas de distancia
5. Vivo a más de 5 horas

15. ¿Qué tan satisfecho (a) se encuentra con los siguientes aspectos del Centro Edu-
cativo en el que trabaja? Siendo 1 no estoy satisfecho (a) y 5 estoy completamente 
satisfecho (a). Marque con una X su respuesta en la fila correspondiente

1 2 3 4 5
1. Ambiente laboral de trabajo entre do-
centes dentro del Centro Educativo

2. Remuneración teniendo en cuenta sus 
obligaciones y aspiraciones personales

3. Con el compromiso de los otros (otras) 
docentes para tener una educación con 
calidad inclusiva e integral 

4. Ambiente laboral de trabajo entre do-
centes y estudiantes

5. El trabajo en equipo entre docentes para 
coordinar y mejorar la gestión pedagógica 

6. La vinculación y participación de las 
madres o padres en la gestión institucional 
del Centro Educativo

7. La comunicación para coordinar y re-
flexionar aspectos del Centro Educativo 
entre el director (a) y los (las) docentes

16. Responda las siguientes preguntas relacionadas con su carga laboral en el Centro 
Educativo

1. Sí 2. No
1. ¿Está haciendo más de lo que 
siente que puede hacer? 
2. ¿Está haciendo menos de lo 
que siente que puede hacer? 
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17. Organice de 1 a 5 la siguiente lista de actores aliados. El número 1 es el actor 
aliado que usted considera más importante en la actualidad para el Centro Educativo 
en el que trabaja y el 5 el de menor importancia. Un actor aliado es aquel que permite 
cumplir con los objetivos de educación, pues aporta recursos económicos, realiza 
charlas o talleres y capacita a los (las) docentes, presta personal o recursos para la 
construcción de obras, etc. Una con una flecha el nombre del actor y el número co-
rrespondiente de acuerdo con su importancia.

1 = actor más importante

5 = actor menos importante

17. Organice de 1 a 5 la siguiente lista de actores aliados. El número 1 es el actor aliado que usted considera más 
importante en la actualidad para el Centro Educativo en el que trabaja y el 5 el de menor importancia. Un actor 
aliado es aquel que permite cumplir con los objetivos de educación, pues aporta recursos económicos, realiza 
charlas o talleres y capacita a los (las) docentes, presta personal o recursos para la construcción de obras, etc. 
Una con una flecha el nombre del actor y el número correspondiente de acuerdo con su importancia. 

1 = actor más importante 

5 = actor menos importante 

 

18. ¿Qué otras organizaciones o instituciones usted considera aliados importantes para el Centro Educativo en el que 
trabaja? En caso de ser un nombre personal, escriba el nombre de la organización a la que representa  

________________________________ 

________________________________ 

  

18. ¿Qué otras organizaciones o instituciones usted considera aliados importantes 
para el Centro Educativo en el que trabaja? En caso de ser un nombre personal, es-
criba el nombre de la organización a la que representa 

________________________________

________________________________
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19. ¿Pertenece usted a alguno de los siguientes grupos? Marque con una X su 
respuesta. 

1. Sí 2. No
1. Organizaciones indígenas 
2. Junta Vecinal 
3. Algún otro grupo de organi-
zación civil

Si eligió la opción 3, escriba el nombre del grupo o de la organización a la que pertenece

_________________________________
20. En caso de tener que realizar una experiencia educativa vivencial o de servicio 
con el apoyo de los siguientes aliados, ¿cuál sería su nivel de confianza al momento 
de trabajar con cada uno de ellos? Debe entender la confianza como la seguridad que 
le produce ese aliado en términos de que cumplirá los acuerdos y actuará en beneficio 
del Centro Educativo. Marque con una X su respuesta en la fila correspondiente

Des-
confía 
mucho

Des-
confía 

un poco

No des-
confía Ni 

confía

Confía 
un 

poco

Confía 
mucho

1. Alcaldía
2. Gobernación
3. Organizaciones indígenas de 
pueblos amazónicos

4. Organizaciones indígenas de 
pueblos no amazónicos

5. Grupos de madres y padres de familia
6. Iglesia Católica (Vicariato, Curia, 
Iglesia local, etc.)
7. Grupos de ex - alumnos (as)
8. Fe y Alegría
9. Policía y/o Fuerzas Armadas

21. ¿Qué tan satisfecho (a) se encuentra con los siguientes aspectos de la comunidad 
en la que trabaja? Siendo 1 no estoy satisfecho (a) y 5 estoy completamente satisfe-
cho (a). Marque con una X su respuesta en la casilla correspondiente 

1 2 3 4 5
1. Seguridad pública (presencia de la 
fuerza pública, frecuencia de robos, etc.)
2. Costos de vida
3. Posibilidades de transporte y 
desplazamiento

4. Servicios de salud
5. Servicios de educación
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22. ¿Con qué frecuencia realiza estas actividades cotidianas y/o comunitarias? Sien-
do 1 nunca y 5 siempre. Marque con una X su respuesta en la casilla correspondiente

1 2 3 4 5
1. Trabajar en el CONUCO – o al-
gún tipo de cultivo agrícola – propio 
o de algún familiar o miembro de la 
comunidad

2. Participar de celebraciones re-
ligiosas (católicas, cristianas o 
evangélicas) 
3. Asistir a fiestas o celebraciones 
tradicionales tales como festivales, 
carnavales, etc.
4. Realizar trabajos comunitarios 
(tales como juntarse con otros 
miembros de la comunidad para 
limpiar un camino o mejorar algún 
espacio público)
5. Participar de protestas o mani-
festaciones de índole política para 
manifestar su inconformismo con 
la política estatal en relación a la 
reglamentación de la educación, 
el medio ambiente o demás temas 
que sean de su interés comunitario 
y personal

6. Asistir a reuniones cívicas (con 
vecinos (as) o autoridades locales) 
para tratar temas relacionados con 
la vida en comunidad como segu-
ridad, espacios púbicos, necesi-
dades y fortalezas de la comuni-
dad, etc. 
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23. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones que describen la comu-
nidad en la que trabaja? Siendo 1 no estoy de acuerdo y 5 estoy completamente de 
acuerdo. Marque con una X su respuesta en la casilla correspondiente

1 2 3 4 5
1. En la comunidad aún se conser-
van costumbres indígenas (como 
fiestas, creencias, consumo de 
ciertos alimentos)
2. Los miembros de la comuni-
dad deciden de manera participa-
tiva y toman acciones concretas 
para cuidar el territorio tales como 
manejo de basuras, cuidado de las 
fuentes hídricas
3. La comunidad se ha visto bene-
ficiada por la acción de empresas 
privadas tales como compañías 
mineras o petroleras y grandes 
constructoras de obras

4. En la comunidad existen mani-
festaciones visibles de discrimina-
ción y/o exclusión contra los (las) 
indígenas por parte de los (las) 
mestizos (as) o blancos
5. En los espacios públicos de dis-
cusión y participación la comuni-
dad conversa sobre la importancia 
natural del territorio que habita
6. Los miembros indígenas de 
la comunidad hablan en su vida 
cotidiana su lengua nativa

24. ¿Cuáles son los grupos étnicos o pueblos indígenas que tienen presencia en las 
comunidades cercanas al Centro Educativo? Escriba el nombre o los nombres de 
dichos grupos en el siguiente espacio. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

25. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones? Siendo 1 no 
estoy de acuerdo y 5 estoy completamente de acuerdo. Marque con una X su res-
puesta en la casilla correspondiente
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1 2 3 4 5
1. Conozco las costumbres y tradi-
ciones de los pueblos o grupos ét-
nicos cercanos al Centro Educati-
vo en el que trabajo 
2. Visito por motivos profesiona-
les o personales las comunidades 
cercanas al Centro Educativo en el 
que trabajo
3. Participo de fiestas o celebra-
ciones tradicionales de las comu-
nidades cercanas al Centro Edu-
cativo en el que trabajo
4. Estoy enterado (a) de las 
dinámicas de la vida comunitaria y 
las fortalezas y/o problemáticas de 
las comunidades cercanas al Cen-
tro Educativo en el que trabajo
5. Me reúno con miembros de las 
comunidades cercanas al Centro 
Educativo en el que trabajo para 
tratar temas de interés comunitario 
(como condiciones de seguridad, 
salud, educación, convivencia, 
etc.).

SECCIÓN 3: PRONTO SE TERMINARÁ LA ENCUESTA. LAS ÚLTIMAS PREGUN-
TAS TRATAN SOBRE SU LABOR COMO DOCENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO 
EN EL QUE TRABAJA.

26. Según usted, ¿con qué frecuencia los (las) docentes del Centro Educativo abor-
dan en sus cursos los siguientes temas? Marque con una X la casilla en blanco seña-
lando su respuesta en la fila correspondiente. Siendo 1 nunca y 5 siempre.

1 2 3 4 5
1. La importancia ecológica de la 
Amazonia 
2. La diversidad cultural de la Ama-
zonia 

3. El cuidado del medio ambiente y 
los recursos naturales

4. El respeto por las culturas indí-
genas de la Amazonia
5. La importancia de preservar los 
conocimientos y las culturas nati-
vas de origen amazónico 
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27. ¿La comunidad en la que se ubica el Centro Educativo se enfrenta actualmente a 
los siguientes desafíos? Marque con una X su respuesta en la casilla correspondiente 

1. Sí 2. No 3. No sabe
1. Contaminación de las fuentes 
hídricas – ríos, quebradas) (por 
ejemplo derrames de petróleo u 
otros)
2. Escasez de agua
3. Cambio climático
2. Minería a gran escala
3. Desaparición de los bosques 
cercanos

5. Pérdida de la diversidad animal 
y vegetal

6. Narcotráfico
7. Trata de personas
8. Mal manejo de basuras

28. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con estas definiciones de la región amazóni-
ca? Marque con una X su respuesta en la fila correspondiente. Siendo 1 no estoy de 
acuerdo y 5 estoy completamente de acuerdo.

1 2 3 4 5
1. Es un lugar que hay que civilizar 
y desarrollar

2. Es un lugar que debe ser prote-
gido de las extracción excesiva de 
recursos naturales (por ejemplo, 
oro)
3. Es un lugar importante para el 
futuro de la humanidad por su di-
versidad natural y humana
4. Es un lugar atrasado económi-
camente por culpa de los grupos 
indígenas
5. Es un lugar en el que habitan 
muchos pueblos indígenas que 
deben ser protegidos 
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29. ¿En qué temas le interesaría ampliar y fortalecer sus conocimientos como docente 
que trabaja en un Centro Educativo ubicado en la región amazónica? Marque con una 
X su respuesta en la fila correspondiente. Siendo 1 no estoy interesado (a) y 5 estoy 
completamente interesado (a) 

1 2 3 4 5
1. Biodiversidad y riqueza ecológi-
ca del territorio 

2. Problemáticas actuales como 
minería a gran escala, contami-
nación de las fuentes hídricas y 
deforestación de los bosques
3. Conocimientos de la cultura y 
lenguas originarias de la Amazonia
4. Derechos de los pueblos indíge-
nas de la Amazonia 

30. ¿Cuántos estudiantes de pueblos indígenas que no son originarios de la Amazo-
nia tiene en sus cursos? 

1. Menos de la mitad
2. Más de la mitad
3. La mitad
4. Casi ninguno
5. Casi todos 

31ª. ¿Cuántos estudiantes de pueblos indígenas originarios de la Amazonia tiene en 
sus cursos?

1. Menos de la mitad
2. Más de la mitad
3. La mitad
4. Casi ninguno
5. Casi todos 

31. ¿Qué entiende por Educación Intercultural Cultural Bilingüe? Sea breve y escriba 
su respuesta

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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32. Según usted, ¿estas afirmaciones son verdaderas o falsas? Señale su respuesta 
con una X en la casilla en blanco correspondiente en cada fila

 1. Verdadero 2. Falso
1. Utilizo material bilingüe (lengua 
originaria local) para enseñar el con-
tenido de mi asignatura 

2. Dispongo de material bilingüe 
relacionado con el contenido de mi 
asignatura 

3. Hablo con mis estudiantes acerca 
de las diferencias y similitudes entre 
las culturas originarias y la cultura 
occidental en relación al contenido 
de mi clase

4. El Centro Educativo en el que tra-
bajo tiene definido de manera preci-
sa un plan curricular y una propuesta 
pedagógica intra- intercultural y/o 
bilingüe 

33. ¿Conoce de la existencia de material educativo bilingüe en lenguas originarias de 
la Amazonia?

1. Sí
2. No

¿Qué tipo de material? Sí contesto Sí, profundice su respuesta

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

SECCION 4: POR ÚLTIMO, CUÉNTENOS…

34. ¿Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades? Siendo 1 nunca y 5 siem-
pre. Marque con una X su respuesta. 

1 2 3 4 5
1. Ver televisión
2. Escuchar radio
3. Navegar en internet
4. Leer periódicos impresos
5. Usar el celular para llamar 
o chatear
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35. Si quisiera dar alguna información o informarse de algún evento o noticia de su co-
munidad, ¿cuál o cuál de los siguientes medios usaría? Marca tu respuesta con una X

1. Sí 2. No
1. Internet y/o redes sociales (como 
WhatsApp)
2. Hablaría con algún amigo o familiar
3. Radio
4. Televisión
5. Utilizaría el megáfono 
6. Mandaría una carta
7. Participar en reuniones de la comunidad

¡DESPEDIDA! GRACIAS POR SU TIEMPO. LE RECUERDO QUE LA INFORMA-
CIÓN REGISTRADA EN ESTE CUESTIONARIO ES CONFIDENCIAL Y SERÁ 
USADA EXCLUSIVAMENTE CON FINES ORGANIZACIONALES. UNA VEZ LA IN-
VESTIGACIÓN SEA CONCLUIDA, ESPERAMOS ENCONTRAR LA MANERA DE 
COMPARTIR CON USTED EL RESULTADO DEL ESTUDIO. GRACIAS.
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ANEXO No.3
GUÍA PARA LA ORIENTACIÓN DE GRUPOS 
FOCALES: MAPEO FE Y ALEGRÍA BIOMA 

AMAZÓNICO, 2017 - 2018

Modelo de la guía para la conducción de grupos focales

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

- La siguiente guía de grupo focal puede aplicarse de dos maneras: 1. Diferenciada 
según grupo poblacional. Es decir: puede aplicarse sólo para grupos compuestos 
por líderes o sólo para grupos compuestos por madres y padres. Para esto es 
necesario la participación de mínimo cuatro personas por grupo poblacional (es 
decir: cuatro líderes y cuatro madres o padres de familia), 2. Grupos unificados: 
lo que significa que puede aplicarse a un grupo de mínimo cuatro participantes 
dentro del cual se garantice un equilibrio según grupo poblacional (dos madres o 
padres, dos líderes). El máximo de participación es de ocho personas

- La aplicación tiene una duración máxima de 3 horas (dependiendo del tamaño 
del grupo)

- El (la) orientador (a) (quien aplica la guía de grupo focal) es el (la) responsable 
del manejo del grupo, así como de hacer preguntas y/o contra preguntas cuan-
do lo considere necesario. Se recomienda que una única persona cumpla las 
labores de orientación

- El (la) orientador (a) deberá llenar un acta de asistencia con el nombre de los 
(las) participantes

- El (a) orientador (a) deberá tomar soporte fotográfico de la sesión 

- El (a) orientador (a) deberá grabar en audio la sesión

El objetivo del grupo focal es de recopilar información relacionada con los objetivos 
generales y específicos del proyecto “Amazonia: Cuidando la Casa Común…”

El cual:

- Pretende formar una consciencia Pan – Amazónica en los Centros Educativos 
de Fe y Alegría y promover una Educación Intercultural Bilingüe

- Pretende fortalecer la identidad amazónica del colectivo (estudiantes, personal 
docente y comunidad) de los Centros Educativos de Fe y Alegría en la Amazo-
nia, desde una visión pan-amazónica, a través de la sensibilización y educación 
intercultural y/o bilingüe con la constitución y construcción de una red de Fe y 
Alegría amazónica
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Y también:

- Contribuir de manera articulada, desde lo local y con una mirada global, en la 
defensa y promoción de la vida, los derechos y los territorios de los pueblos 
indígenas y de un ambiente sostenible en la región Pan – Amazónica

Estos son los objetivos según focos priorizados dentro del proyecto:

- Pueblos indígenas: la promoción y defensa de comunidades y organizaciones 
indígenas en sus derechos y autonomía (territorio, educación, salud, soberanía 
alimentaria y cultura) en la perspectiva del “buen vivir” 

- Ambiente y Sostenibilidad: el cuidado y defensa de la “casa común”, frente a las 
amenazas que sufre la Pan-Amazonia, buscando su sostenibilidad

PRESENTACIÓN

Buenos días/tarde/noches… Mi nombre es _______________________________. 
En la actualidad trabajo con Fe y Alegría y hago parte de un grupo de personas que 
están adelantando una investigación en los Centros Educativos de Fe y Alegría ubi-
cadas en la Amazonia. Parte de las actividades de la investigación es recoger las opi-
niones que tienen los (las) estudiantes, docentes, madres, padres de familia y líderes 
comunitarios con relación a la comunidad en la que viven, las fortalezas y problemas 
a los que se enfrentan a nivel personal y colectivo.

El fin de la investigación es mejorar la calidad educativa de los (las) estudiantes de 
Fe y Alegría y prepararlos para los desafíos individuales y comunitarios que plantea 
el futuro.

De esta manera, en el encuentro de hoy quiero que hablemos de dos temas muy 
grandes que poco a poco iremos abordando.

1. Las relaciones y hábitos territoriales de las personas que hacen parte de esta 
comunidad

2. Las ideas que cada uno de ustedes tienen acerca del territorio que ocupan. 
Tales como sus recuerdos de la historia del lugar, las fortalezas que ustedes 
identifican, las debilidades que los preocupan y demás aspectos que puedan 
surgir durante nuestra conversación

Les quiero recordar que…

- Sus respuestas serán confidenciales y sólo serán utilizadas con propósitos de 
investigación

- La información se manejará en consolidado (no de manera personal, no aso-
ciada a su nombre) junto con otras reuniones que estaremos realizando con 
personas con características similares a las suyas en varios países como Perú, 
Bolivia, Venezuela, Brasil y Ecuador
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- No hay respuestas correctas o incorrectas. Queremos conocer sus opiniones

- Por favor, siéntase en la tranquilidad de decir lo que piensa

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL GRUPO FOCAL

- Indagar sobre la composición étnica de los (las) participantes

- Indagar sobre las percepciones – sensibilidad - territoriales de los (las) partici-
pantes (con relación al lugar que habitan)

- Indagar sobre las relaciones entre grupos étnicos dentro de la comunidad en la 
que se realiza el grupo focal

- Establecer una cartografía social y una historia comunitaria básica (con relación 
a la interculturalidad y al medio ambiente) de la comunidad donde se realiza el 
grupo focal

- Identificar posibles cursos de acción referentes a la sensibilización socio - me-
dio ambiental y la interculturalidad 

PARTE I: PRESENTACIÓN

Para comenzar, quisiera que me contara un poco sobre usted:

- Su nombre

- Su edad

- ¿Con quién vive?

- ¿A qué se dedica?

Y que me dijera si ¿pertenece a algún pueblo indígena? Y en caso de que pertenezca, 
¿cuál es el nombre de ese pueblo indígena? 

PARTE II: MIGRACIONES Y RELACIONES COMUNITARIAS

- Cuénteme desde hace cuánto vive en esta comunidad y de qué lugar procede 
su familia (en caso de contar con migrantes preguntar acerca de la razón de 
desplazamiento)

- ¿En la comunidad en la que vive hay personas foráneas, qué tantas, cuál es su 
percepción acerca de qué tantos foráneos hay? (en caso de que existan fuertes 
migraciones, preguntar por la fecha en la que estos desplazamientos empeza-
ron a ocurrir y por qué creen que esto ocurrió)
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- Podría describirme cómo son las relaciones con las personas foráneas (que 
han llegado a vivir en los últimos años a la comunidad), ¿qué piensan de ellos 
(ellas)?, ¿se llevan bien?, ¿creen que cuidan la comunidad o traen problemas – 
si dicen que sí cuidan o que sí traen problemas preguntar por cuáles? ¿qué les 
gusta de los (las) foráneos (as) y qué no?

- En caso de que haya participantes indígenas: preguntar, ¿cómo es la organi-
zación dentro de la comunidad indígena?, ¿quién toma las decisiones en la 
comunidad – en el marco de qué proceso?, ¿cómo suelen ser las relaciones 
entre familias miembros de la comunidad?, ¿cuáles son sus creencias?, ¿sue-
len hablar la lengua nativa en la comunidad – quiénes?, ¿a qué actividades 
productivas se dedican?

- Para los (las) participantes no indígenas: ¿con que comunidades indígenas 
se relacionan?, ¿qué piensan de cada una de ellas – si no hay respuestas es-
pontáneas preguntar por si son amables, huraños, etc. –? ¿en qué momentos 
o por qué razón suelen relacionarse?, ¿hablan la lengua nativa, - creen que es 
importante hablarla, por qué?, ¿a qué actividades comerciales o de subsisten-
cia se dedican?

- Para los (las) participantes indígenas: ¿con qué comunidades o miembros 
de la comunidad no indígenas se relacionan?, ¿qué piensan de ellos (ellas)?, 
¿en qué momentos o circunstancias suelen relacionarse con ellos (ellas) y por 
qué?

- Pedir a cada persona que narre una anécdota (si la tiene presente) de su primer 
encuentro con un mestizo (a) no indígena o con un indígena, según el caso. 
¿Qué recuerda de ese primer encuentro?, ¿qué sintió? Pedir que lo describa y 
luego sugerir que reflexione sobre qué tanto ha cambiado esa primera opinión 
sobre el otro

PARTE III: SENSIBILIDAD TERRITORIAL

- Pedir a cada persona que destaque las cosas que agradece de su territorio. O 
que, en otras palabras, cree son muy valiosas o muy útiles para él o ella del 
territorio que habita

- Pedir a cada persona que destaque los mayores problemas o retos que en-
frenta la comunidad con relación con el territorio, su uso y cuidado, (Si no hay 
respuestas espontáneas decir: por ejemplo, la contaminación del río, la tala de 
los bosques etc.)

- Pedir a cada persona o participante que responda a esta pregunta: ¿qué signi-
fica la naturaleza para ustedes? 

- ¿Realizan alguna actividad como pesca, caza, cultivo de alimentos?, ¿por qué 
lo hacen?, ¿con qué frecuencia lo hacen?
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- Preguntar a todos los (las) participantes: Cuando escuchan la palabra Ama-
zonia ¿en qué piensan?, ¿Qué es la Amazonia?, ¿con qué ideas o imágenes 
se puede asociar?

- Realizar una breve cartografía social con base en las siguientes preguntas: 1, 
¿qué comunidades indígenas están cerca de la comunidad?, ¿en qué lugares – 
indicar nombre, etc.?, ¿cómo son esas comunidades, a qué se dedican, se rela-
cionan con frecuencia con ellas?, ¿las perciben cómo amistosas o cerradas? 2, 
¿Ubican reservas o territorios protegidos cerca de la comunidad?, ¿cuáles son 
esos?, ¿conocen en qué momento y por qué se declararon reservas? 3, ¿Qué 
proyectos de infraestructura o de desarrollo se están ejecutando en la comuni-
dad o cerca de ella? Indicar el lugar y el tipo de proyecto y si conocen por qué 
y quién lo está llevando, 4, Ubicar dentro de la comunidad o cerca de ella los 
lugares que los (las) participantes consideren importantes para el desarrollo de 
la vida comunitaria, por sagrados, por ser lugar de extracción de recursos, etc.

PARTE IV: POSIBLES CURSOS DE ACCIÓN 

- ¿Qué personas u organizaciones son importantes para la comunidad? Especi-
ficar nombres y por qué razón.

Breve sistematización de árbol de problemas y soluciones

(Para esto el facilitador (a) deberá contar con un esquema de árbol de problemas y 
otro de árbol de soluciones)

1. Se le pasará a cada persona cuatro papeletas (dos azules y dos amarillos) y 
se les dará la indicación que escriban en las fichas amarillas los dos mayores 
problemas medio ambientales que aquejan a la comunidad En las azules se les 
pedirá que expresen los problemas sociales que aquejan a la comunidad, es 
decir: de interacciones entre los miembros de la comunidad

 Por ejemplo, brujería, envidia, discriminación, olvido de las costumbres. Lo que 
cada persona considere. Lo ideal no es inducir la respuesta, pero se pueden 
colocar ejemplos contextualizados para explicar la intención del ejercicio. Se 
dará un tiempo de 5 a 10 minutos para llenar las fichas. Se recomienda que el 
orientador (a) explique muy bien las diferencias entre problemas ambientales y 
sociales

2. Organización sistemática: luego de 5 a 10 minutos el orientador (a) recogerá 
las fichas y las organizará en un espacio visible. Las pegará (o colocará) según 
el orden que las haya recogido. Las leerá en voz alta y esperará reacciones. 
Luego procederá a leerlas nuevamente y a animar a los (las) participantes para 
que encuentren relaciones entre las fichas (problemas expresados con diferen-
tes palabras, problemas asociados con un tema, por ejemplo, contaminación, 
infraestructura, etc.). De esta asociación sistémica (que se visualizará luego de 
la reorganización hecha por el orientador (a)) surgirá una nueva organización 
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que deberá estar diseñada a partir del criterio de organización sistémica. Será 
necesario dar un nombre a cada grupo de problemas (ej. Infraestructura, Vio-
lencia, Contaminación, Pobreza)

 Luego de esto se pedirá a los (las) asistentes que voten o decidan de manera 
espontánea cuál es el problema más acuciante para la comunidad y que se 
puede tratar dentro de las posibilidades de la comunidad y con el acompaña-
miento educativo de Fe y Alegría en el marco del proyecto “Amazonia: Cuidan-
do la Casa Común…” (en términos de recursos, tiempo, etc.). El orientador (a) 
deberá aclarar a los (las) participantes que este es un ejercicio preliminar y no 
constituye ningún tipo de compromiso de Fe y Alegría

 Luego de seleccionar el problema se deberán identificar:

- Causas indirectas (hojas blancas)

- Causas directas (hojas blancas)

- Problema central (hojas azules o amarillas)

- Consecuencias inmediatas (hojas blancas)

- Consecuencias a largo plazo (hojas blancas)

Luego del anterior ejercicio, se agradece la participación y disposición de los (las) 
participantes.

Cierre de la sesión. 
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Esta publicación fue real izada por la 
Federación  Internacional Fe y Alegría  en el  año 2019,
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