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INTRODUCCIÓN 

El Arco Minero, en el estado de Bolívar, tiene una extensión de 112.000 kilómetros 
cuadrados. Se estima que allí se encuentra la mayor riqueza mineral de Venezue-

la. Por tal motivo, aproximadamente en el año 2016, el Gobierno Nacional permitió la 
entrada de grandes empresas mineras nacionales e internacionales a la región.

La irrupción de estas compañías, además de otros factores como la inestabilidad po-
lítica y económica del país, desencadenó una fuerte crisis ambiental y humana. En el 
pueblo conocido como Las Claritas, puerta de entrada al Parque Nacional Canaima y 
donde Fe y Alegría cuenta con un Centro Educativo, los (las) docentes manifestaron 
preocupación por la situación general de la zona, pero sobre todo se mostraron pro-
fundamente afectados por las circunstancias de vida de sus estudiantes.

Es común, relató una docente, que los (las) jóvenes estudien en la mañana y en la 
tarde trabajen en las minas, en un contexto laboral marcado por la violencia, el alco-
holismo y la drogadicción. También, hay familias desintegradas, en las que la madre 
o padre fue asesinado en el marco de la minería o la delincuencia común; además, 
existe una población flotante que procede de todas partes del país y de algunos luga-
res como Haití, República Dominicana y Colombia… Todos en busca de oro.

En Las Claritas, se concentran e intensifican la mayoría de los desafíos sociales y am-
bientales que en la actualidad afectan los territorios en los que se ubican los Centros 
Educativos de Fe y Alegría del Bioma Amazónico de Venezuela, a saber:

•	 Minería a gran escala.
•	 Predominancia de una cultura extractivista en la población adulta y joven de la 

región.
•	 Contextos de violencia rural y urbana.
•	 Discriminación contra la población indígena (algunas comunidades incluso en 

situación de calle e indigencia, como los Waraos de San José de Tucupita, en 
donde opera un Instituto Radiofónico).

•	 Degradación y destrucción de la naturaleza.

Durante un ejercicio de grupo focal, un padre de familia alertó acerca del posible ingre-
so de una empresa china en el sector del Salto del Ángel, la caída de agua más alta 
del mundo. Aunque circula información falsa, y cada afirmación debe ser investigada 
y comprobada, lo cierto es que este tipo de opiniones refleja la fuerte preocupación de 
la comunidad Fe y Alegría por las consecuencias de las actividades extractivas en lo 
que se conoce como El Arco Minero.

En repetidas ocasiones, las personas entrevistadas, sostuvieron que sus luchas diarias 
se enfocan en garantizar su alimentación y su seguridad física; sin embargo, decían, 
“la crisis política del país no puede durar para siempre, ¿y luego de eso que nos va a 
quedar? Es importante, entonces, que protejamos nuestro territorio y la naturaleza”.
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A continuación, se analizan los resultados de percepción sobre el foco de Sensibiliza-
ción socio - medio ambiental (que tiene como objetivo captar ese tipo de predisposi-
ciones sobre el cuidado de la casa común) y otros temas como:

•	 Caracterización socio – demográfica
•	 Pertenencia étnica 
•	 Educación Intercultural y/o Bilingüe



3

1. DEFINICIÓN DE LAS MUESTRAS Y
OTRAS CONSIDERACIONES

Las muestras corresponden al total de personas encuestadas en el país:

Tabla No.1 Muestras de estudiantes y de docentes según autorreconocimiento étnico 

Muestras Venezuela 

Población  Indígenas Mestizos 
(as) Indecisos No con-

testaron Total

Muestra 
estudiantes

No. En-
cuestas 69 229 36 1 335

Porcentaje 21% 68% 11% 0% 100%

Muestra 
docentes

No. En-
cuestas 23 121 0 5 149

Porcentaje 15% 81% 0% 3% 100%

•	 La muestra global se divide de acuerdo a los resultados de la pregunta de au-
torreconocimiento étnico. Aquellos (aquellas) encuestados (as) que contestaron 
que sí pertenecen a un pueblo originario, se consideran indígenas; por el con-
trario, quienes contestaron que no, son denominados (as) 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 gráficas 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 seg-
mento 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 (as) 
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.2 Resultados de edad y sexo, muestra de estudiantes y docentes

Distribución sexo estudiantes > 14 años

Sexo % de la muestra 
indígenas (69)

% de la muestra 
mestizos (as) (229)

% de la muestra 
total (335)

Masculino 54% 43% 47%
Femenino 46% 56% 52%

Distribución edad estudiantes > de 14 años

Rango de edad % de la muestra 
indígenas (69)

% de la muestra 
mestizos (as) (229)

% de la muestra 
total (335)

De 14 a 17 años 97% 71% 78%
De 18 a 21 años 0% 12% 9%
Más de 22 años 0% 16% 11%

Distribución sexo docentes

Sexo % de la muestra 
indígenas (23)

% de la muestra 
mestizos (as) (121)

% de la muestra 
total (149)

Masculino 26% 19% 19%
Femenino 74% 81% 81%

Distribución edad docentes

Rango de edad % de la muestra 
indígenas (23)

% de la muestra 
mestizos (as) (121)

% de la muestra 
total (149)

De 20 a 35 años 65% 39% 42%
De 36 a 50 años 22% 50% 45%
Más de 50 años 9% 11% 10%

•	 Para 2016 – 2017 había igual número de mujeres y hombres en muestra de 
estudiantes; en el caso de los mestizos (as) 6 de cada 10 son mujeres.

•	 En cuando al rango de edad, las cifras están dentro de lo esperado, pues la 
mayoría de estudiantes tiene entre 14 y 17 años. Hay un 11% mayores de 22 
años, quienes son los beneficiarios de los Centros Educativos de Capacitación 
Laboral (CECAL) e Institutos Técnicos. La población de estudiantes indígenas 
en los CECAL visitados, es bastante baja o nula.

•	 La mayoría de docentes son mujeres (81%), tanto en la muestra de indígenas 
como de mestizos (as).
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•	 En cuanto a la edad de los (las) docentes, la mayoría de ellos (ellas) son jóve-
nes, 97% en el rango de los 20 a 50 años. El promedio de edad se marca sobre 
todo en la muestra indígena, donde aproximadamente 7 de cada 10 personas 
están entre los 20 y 35 años de edad.

•	 Los datos de sexo y de edad de la población indígena de docentes, deben 
leerse en el marco de los alcances, logros y limitaciones del proyecto de becas1 
ofrecido por la Universidad Católica Andrés Bello de la ciudad de Puerto Ordaz, 
estado de Bolívar.

Tabla No.3 Resultados nivel de escolaridad y años de trabajo con Fe y Alegría, mues-
tra de docentes

Nivel educativo docentes

Nivel % de la muestra 
indígenas (23)

% de la muestra 
mestizos (as) (121)

% de la mues-
tra total (149)

Secundaria incompleta 4% 0% 1%
Secundaria completa 4% 0% 2%
Secundaria normalista 4% 0% 1%
Formación técnica 4% 7% 7%
Universitaria incompleta 4% 7% 7%
Universitaria completa 74% 66% 66%
Estudios de maestría 4% 17% 14%

Años de trabajo con Fe y Alegría

Rango de tiempo % de la muestra 
indígenas (23)

% de la muestra 
mestizos (as) (121)

% de la mues-
tra total (149)

Menos de 1 año 13% 28% 26%
Entre 1 año y 5 años 52% 27% 32%
Entre 6 años y 10 años 17% 23% 21%
Más de 10 años 17% 21% 21%

•	 En el caso de Venezuela, no se observa una brecha de educación entre los 
(las) docentes indígenas y los (las) mestizos (as). Se visibiliza, por el contrario, 
el impacto positivo del programa de becas de la Universidad Católica Andrés 
Bello. Incluso, los datos sugieren que los (las) indígenas tienen más años de 
escolaridad que los (las) mestizos.

•	 No obstante, estos resultados no se pueden extender más allá del Centro Edu-
cativo Manak – Kru, localizado en la comunidad de Santa Elena de Uairén, 

1 De acuerdo a la información recogida, la Universidad Católica Andrés Bello contaba con un proyecto 
de becas para indígenas, el cual facilitaba a los interesados el acceso a la carrera de Etnoeducación. Se 
recomienda considerar a esta iniciativa (aunque es necesario contar con más información o una siste-
matización del programa) como uno de los puntos de referencia al momento de pensar y diseñar proyectos 
que tengan como objetivo acortar la brecha de educación entre indígenas y mestizos (as).
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Gran Sabana. Pues allí se concentra prácticamente toda la población de docen-
tes indígenas encuestados (as) durante la investigación.

•	 Se destaca, también, que el nivel de escolaridad de los (las) docentes de Ve-
nezuela se encuentra por encima del promedio global de Fe y Alegría en el 
Bioma Amazónico, (recuérdese que en los resultados globales apenas el 34% 
de todos los (las) docentes dijeron haber finalizado sus estudios universitarios. 
Y, en el análisis diferenciado, los datos de la región arrojaron que el 17% de 
indígenas son profesionales universitarios frente a un 41% de mestizos (as).

•	 Respecto a la estabilidad laboral, el 41% de docentes cuentan con 6 a 10 años de 
vinculación. La población más estable es la de mestizos (as); sin embargo, tam-
bién es la mayor en términos de edad. En definitiva, se lee una correlación entre 
las variables de edad y años de trabajo. A más edad, más años con Fe y Alegría; 
por tanto, (las) docentes suelen hacer carrera profesional en la institución.

•	 Tal parece que el riesgo de movilidad se presenta en los (las) docentes que 
llevan menos de 5 años. 

En la siguiente tabla, se presentan las diferencias entre hombres y mujeres, en cuan-
do a su nivel educativo y años de trabajo con Fe y Alegría. 
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Tabla No.4 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 mujeres
 Distribución en la 

muestra indígenas 
(23)

Distribución en la 
muestra mestizos 

(as) (121)

Distribución en la 
muestra total (149)

Nivel
educativo Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Muestras 6 17 23 98 29 120
Secundaria 
incompleta

17% 0% 0% 0% 3% 0%

Secundaria 
completa

17% 0% 0% 2% 3% 2%

Secundaria 
normalista

17% 0% 0% 0% 3% 0%

Formación 
técnica

0% 6% 13% 6% 10% 6%

Universitaria 
incompleta

0% 6% 9% 7% 7% 7%

Universitaria 
completa

50% 82% 52% 69% 52% 69%

Estudios de 
maestría

0% 6% 26% 14% 21% 13%

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

 Distribución en la 
muestra indígenas 

(23)

Distribución en la 
muestra mestizos 

(as) (121)

Distribución en la 
muestra total (149)

Años de 
trabajo Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Muestras 6 17 23 98 29 120
Menos de 1 
año

33% 6% 26% 29% 28% 26%

Entre 1 año 
y 5 años

50% 53% 30% 27% 34% 31%

Entre 6 años 
y 10 años

0% 24% 22% 23% 17% 23%

Más de 10 
años

17% 18% 22% 21% 21% 21%
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•	 A diferencia del resto de los países estudiados durante la investigación, en Ve-
nezuela las mujeres tienen un nivel educativo más alto que los hombres, tanto 
en el caso de la muestra de mestizos (as) como en la de indígenas.

•	 No obstante, en cuanto a la educación de post – grado, los (las) mestizos (as)
arrojan porcentajes más altos que los (las) indígenas.

•	 En cuanto a los años de trabajo con Fe y Alegría, la fragmentación de la mues-
tra según hombres y mujeres, no muestra ningún comportamiento significativo.
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3. PUEBLOS INDÍGENAS 

El 68% de los (las) estudiantes encuestados dijo ser mestizos (as). Apenas el 21% 
se autorreconocen como indígenas. Pertenecientes a los siguientes grupos étnicos:

•	 Pemón: 88%

•	 NC: 9%

•	 Kariña: 1%

•	 Comunidad Santa Elena de Uairén: 1%

Los Pemón son los habitantes de la Gran Sabana de Venezuela y se concentran en el 
Centro Educativo Manak – Kru; institución que desde su origen fue concebida como 
un experimento de aplicación de la metodología de Educación Intercultural y/o Bilin-
güe, según comentó el padre Sabino Eizaguirre SJ.

¿Cuáles han sido los logros y debilidades de ese experimento? Esta es una de las 
preguntas que podrían plantearse en futuras investigaciones, con el objetivo de des-
cribir y analizar casos recientes de acercamiento a la población indígena desde Fe 
y Alegría.2 Sin embargo, durante la visita a terreno y en el desarrollo de los grupos 
focales, las madres, padres de familia y líderes comunitarios, identificaron algunos 
desafíos actuales a los que se enfrenta Manak – Kru:

•	 La necesidad de contar con un grupo de docentes indígenas o mestizos (as) 
que dominen la lengua pemón y, sobre todo, que manejan herramientas peda-
gógicas para enseñarlo. 

•	 La pérdida de la cultura y la lengua pemón en los (las) estudiantes.

•	 La crisis económica que en general afecta a Venezuela y que ha llevado, inclu-
so, a que cierto número de docentes abandonen su oficio para buscar fortuna 
en las minas de oro de la región.

•	 La dificultad para mantener la cultura agrícola (se suele escuchar la frase: “las 
personas no desean sembrar, ni para alimentarse”).

•	 El cambio de mentalidad de una parte de la población indígena (mayor y jo-
ven), que pasó de la cultura del cuidado y la conservación del bosque y de 
los ríos, hacia una concepción que permite el extractivismo y la destrucción 
del entorno. Esto debido a la abundancia de dinero, a corto plazo, que trae 
consigo la minería.

No obstante, a la pregunta, ¿qué es ser Pemón?, los participantes respondieron:

2 De acuerdo con uno de los testimonios recogidos, Manak – Kru se fundó en 1993. Es decir, cuenta con 
una trayectoria de 25 años; por consiguiente, es un momento oportuno para evaluar a profundidad sus 
limitaciones y alcances. 
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“Es el que todavía cuida la naturaleza. Y eso se enseña a los niños y que-
remos que no se pierda. El ser Pemón es cuidar. También, es decir, Pe-
món, Mayú3 y todos a trabajar. O, decimos Tumá4, y todos nos reunimos 
a comer. Pemón es estar unidos, pero también ser uno como persona. 
Tú eres Pemón, yo soy Pemón. Es decir, Persona”5.

El anterior es uno de los signos de esperanza que fueron recogidos durante el Mapeo; 
en síntesis, aún persiste dentro de las bases indígenas una fuerte tradición de cuidado 
y de respeto por la casa común, pese a que una parte significativa de las comunida-
des se ha inclinado por la explotación excesiva de sus recursos naturales. 

Por otro lado, en términos generales, Fe y Alegría Venezuela está por debajo del pro-
medio global en la atención a pueblos indígenas dentro del Bioma Amazónico, dado 
que la mayoría de sus estudiantes son mestizos (as) (68%). El margen de error para 
este país se estimó en +/- 5%; por consiguiente, el porcentaje de estudiantes indí-
genas podría aumentar unos puntos, si se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

•	 La participación de indígenas en el programa educativo semi – presencial ofre-
cido por los Institutos Radiofónicos (IRFA). Algunos de los grupos étnicos bene-
ficiarios de este programa son: Waraos6, Kariña y Yekuana7. 

•	 La atención educativa a Yekuana, Sanema, Joti y Eñepa en el Alto Caura, Ari-
pao y San José de Kayama, respectivamente.

•	 También, debe considerarse que los Centros Educativos rurales del Núcleo In-
dígena de Tumeremo atienden a un número importante de Kariñas.

Con relación a los (las) docentes:

•	 81% afirmó ser mestizos (as)
•	 15% se autoreconocieron como indígenas

Pueblos étnicos identificados en el total de docentes indígenas:

3 Puede interpretarse como trabajo en comunidad, trabajo colectivo por el bien de todos. 
4 Comida tradicional Pemón; a base de agua y ají, el Tumá es una especie de caldo al que se le suele 
incorporar carne de monte. Se ingiere con casabe y ser invitado a comer esta preparación se lee como un 
parte de confianza del anfitrión hacia su huésped. 
5 Transcripción literal de un testimonio recogido durante el desarrollo de un grupo focal en el Centro Educa-
tivo Manak – Kru, 1 de diciembre de 2016. 
6 En la visita a terreno, se constató la grave situación en que se encuentra el pueblo Warao de la ciudad 
de Tucupita, estado de Delta Amacuro. Es común, por ejemplo, ver a familias Warao en situación de calle, 
pobreza extrema y hacinamiento. 
7 Se reitera la necesidad de recopilar información sobre los IRFA en la región amazónica, esto con el 
propósito de describir y analizar su cobertura y apuesta educativa, entre otras variables. Contar con dicho 
estudio permitirá identificar las posibles rutas para hacer partícipes a los Institutos Radiofónicos del proyec-
to “Amazonia: Cuidando la Casa Común…”. Por ejemplo, en el IRFA de Tucupita, existe una iniciativa de 
educación intercultural bilingüe liderada por Pedro Martínez que tiene como objetivo contribuir en el pro-
ceso de alfabetización de las comunidades Warao, habitantes de los caños del río Orinoco. Luego de 18 
años de experiencia, aproximadamente, el Equipo de Trabajo del IRFA – Tucupita, ha logrado producir sus 
propios textos de enseñanza para mejorar la metodología de aprendizaje del castellano. Sin duda, este tipo 
de iniciativas deberán ser tenidas en cuenta por la Federación Internacional de Fe y Alegría, el SJPAM y 
ALBOAN en su camino de acercamiento e incidencia en el Bioma Amazónico. 
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•	 Pemón: 81%
•	 Kariña: 9%

En la muestra de docentes se evidencia una participación baja de indígenas; quienes 
están vinculados profesionalmente con los Centros Educativos de:

•	 Manak – Kru: 14 docentes indígenas
•	 Gabriela Mistral: 2 docentes indígenas
•	 Núcleo Indígena de Tumeremo: 2 docentes indígenas
•	 Las Claritas: 2 docentes indígenas 
• Centro no especificado: 2 docentes indígenas
• Nuestra Señora de Belén: 1 docente indígena 
•	 Total: 23 docentes indígenas

Existe, entonces, el desafío de subir la cuota de participación indígena en el grupo de 
docentes. Por supuesto, alcanzar este objetivo trae consigo múltiples tareas conexas, 
como la identificación de indígenas con alto nivel educativo y vocación de enseñanza, 
continuar con los procesos de profesionalización, etc.8

8 Manak – Kru parece ser un caso de éxito en el esfuerzo de incorporar indígenas en la planta docente, pues 
según los resultados, el 70% se autoreconocen como pertenecientes al pueblo Pemón
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS: FOCO
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Y/O EDUCACIÓN INTERCULTURAL

El 86% de los (las) docentes afirmó que el Centro Educativo al que se encuentran 
vinculados no tiene definido un plan curricular y/o una propuesta intercultural y/o bilin-
güe. Apenas un 11%, respondió afirmativamente. La distribución de los datos varía al 
aplicar el filtro de pertenencia étnica: 

•	 Indígenas: 39% (el Centro Educativo sí cuenta con un plan curricular y/o una 
propuesta intercultural y/o bilingüe); 48% (no cuenta); 13% (NC).

•	 Mestizos (as): 5% (sí cuenta); 94% (no cuenta).

Como se observa, el ambiente de percepción indica que la mayoría de Centros no 
cuentan con un currículo o una propuesta intercultural y/o bilingüe. Este hecho abre, 
entonces, un campo de trabajo e incidencia a futuro: el diseño e implementación de 
dichos currículos y/o propuestas educativas. Acciones que no deberán enfocarse sólo 
en aquellas unidades de predominancia indígena, sino considerar que la Amazonia es 
en sí misma un espacio intercultural y diverso. 

Ahora, ¿qué prioridad tiene para los (las) docentes la implementación de la metodolo-
gía de Educación Intercultural y/o Bilingüe?

Tabla No.5 Resultados del ejercicio de priorización de atributos, muestra de docentes9

Pregunta 13: Priorización de 
atributos - Venezuela

No se 
tuvo en 
cuenta

Impor-
tante

Más o 
menos 
impor-
tante

No es 
impor-
tante

Anulado

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

36% 38% 6% 20% 0%

2. Ser un compañero (a) amis-
toso con sus demás colegas 58% 12% 12% 17% 0%

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

76% 8% 5% 11% 0%

9 La explicación de las escalas de sistematización de la tabla se puede consultar en el pie de página No.23 
del documento global.
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4. Tener un compromiso 
personal y comprometer a sus 
estudiantes con el cuidado del 
medio ambiente 

32% 30% 22% 16% 0%

5. Apoyar las decisiones del 
director (a) por el bien del 
Centro Educativo

55% 20% 8% 17% 0%

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

38% 32% 7% 21% 0%

7. Conocer las fortalezas y las 
necesidades de las comuni-
dades cercanas a la comuni-
dad en la que trabaja

26% 33% 19% 21% 0%

8. Manejar el modelo 
educativo socio-comunitario 
productivo

57% 10% 7% 25% 0%

9. Aplicar la metodología de 
Educación Intercultural y/o 
Bilingüe 

54% 11% 7% 28% 0%

La tabla recoge los resultados de una pregunta de libre asociación en la que se le 
facilitó al encuestado(a) una lista con 9 posibles atributos que debe tener un (una) 
docente que desea vincularse laboralmente con el Centro de Fe y Alegría. Luego, se 
solicitó al encuestado (a) que eligiera 5 de dichos atributos en una escala de impor-
tancia de 1 a 5, siendo 1 el más importante y 5 el menos importante. Los 4 atributos 
no asociados entrarían en la lista de no tenidos en cuenta. 

Análisis de resultados:

•	 Los atributos más tenidos en cuenta: respetar las creencias y la cultura del pue-
blo indígena mayoritario de la comunidad (38%), conocer las fortalezas y las 
necesidades de las comunidades cercanas (33%) y finalmente, apoyar y acom-
pañar a los (las) jóvenes que tienen problemas familiares tales como abandono 
de las madres o los padres (32%).

•	 Los atributos menos tenidos en cuenta: conocer y comunicar [a sus estudian-
tes] la importancia natural y cultural de la región amazónica (76%), ser un com-
pañero (a) amistoso con sus demás colegas (58%), aplicar la metodología de 
Educación Intercultural y/o Bilingüe (54%).

Para 2016 – 2017, los (las) docentes no consideraban el dominio de la metodología 
de Educación Intercultural y/o Bilingüe como una característica profesional relevante 
para el ejercicio de la enseñanza en su contexto territorial especifico. Tampoco die-
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ron prioridad a conocer y comunicar [a los (las) estudiantes] la importancia natural y 
cultural de la región amazónica. Por consiguiente, existe la necesidad de continuar 
capacitándolos y sensibilizándolos en ambas líneas; dada la intención de posicionar a 
futuro estos atributos en la escala máxima de percepción de importancia. 

¿Qué razones o circunstancias podrían explicar los anteriores hallazgos?

•	 El concepto de Educación Intercultural y/o Bilingüe se ha socializado y traba-
jado sobre todo en Manak Kru, el Núcleo Indígena de Tumeremo, la Escuela 
Carmen Sallés y la Escuela Integración Alto Caura. Todos de mayoría indígena. 
Al parecer, en aquellos en los que la población mestiza está cercana al 100%, 
la metodología no ha sido suficientemente discutida y apropiada.

•	 El estado de Bolívar ha sido históricamente uno de los focos de desarrollo mi-
nero de Venezuela. Incluso, una de sus principales ciudades, Puerto Ordaz 
(1952), fue fundada con el propósito de acoger a los trabajadores de los ya-
cimientos de hierro. Por tanto, la cultura de la población tiene una inclinación 
fuertemente extractiva y urbana. Quizá por ello, los (las) docentes no interpreta-
ron como una prioridad profesional la necesidad de conocer y comunicar a sus 
estudiantes la importancia del Bioma Amazónico. Además, se constató en los 
grupos focales que palabra Amazonia no es de uso frecuente (ni en estudian-
tes, ni docentes) y se asocia exclusivamente con el estado de Amazonas. Por 
el contrario, a parte del territorio del estado de Bolívar, donde tiene presencia 
Fe y Alegría, se le denomina popularmente como la Gran Sabana.

4.1.  Bilingüismo e interés por aspectos interculturales 

Respecto a las habilidades en lengua originaria, los (las) docentes indígenas afirma-
ron tener las siguientes destrezas:

•	 Entender: 52%
•	 Hablar: 48%
•	 Leer: 43%
•	 Escribir: 35%

Estos resultados están dentro de las cifras globales de competencias lingüísticas del 
grupo de docentes de Fe y Alegría en la región amazónica. No obstante, están muy 
por debajo de los datos de Perú, país que arrojó los porcentajes más altos. 

En el caso de Venezuela, el nivel de interés profesional de los (las) docentes por su 
lengua originaria se incrementa significativamente si ella o él domina alguna de las 
destrezas mencionadas. Esto sugiere que:

•	 Los (las) docentes con algún conocimiento en lengua originaria, son una pobla-
ción altamente receptiva a los programas y proyectos de capacitación lingüísti-
ca y podrían presentar mayor disposición al momento de trabajar la metodolo-
gía de Educación Intercultural y/o Bilingüe. 
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•	 Uno de los primeros pasos para involucrar a los (las) docentes indígenas no 
hablantes (por ejemplo, en la reflexión e implementación de la EIB) es hacerles 
algún tipo de introducción y capacitación básica en lengua originaria. Actividad 
que tendrá como objetivo despertar su interés, más que el desarrollo concreto 
de una habilidad.

Docentes mestizos (as) y competencias en la lengua originaria del pueblo indígena 
mayoritario de la comunidad en la que trabajan:

•	 No entiende: 77%
•	 No habla: 83%
•	 No lee: 80%
•	 No escribe: 80%

Prácticamente, ningún docente mestizo (a) tiene habilidades en lengua originaria. 
Pese a que, y como se deduce de los años de vinculación con el Centro Educativo, 
llevan largo tiempo viviendo en la región. Dato que alerta sobre la dificultad de pensar 
cualquier tipo de iniciativa bilingüe con dicho grupo de docentes. 

Sin embargo, la mayoría de ellos (ellas) (66%) dicen estar dispuestos a aprender la 
lengua del pueblo mayoritario del lugar en el que trabajan o a conocer más sobre la 
cultura y las costumbres indígenas. En síntesis, los datos describen a un grupo de 
personas con interés por aprender sobre los temas étnicos de su comunidad. Opinión 
que, no obstante, aún no se concreta en conocimientos o habilidades específicas. 

Por otra parte, y con relación al bilingüismo, el Equipo de Educación Intercultural 
Bilingüe del IRFA Tucupita, identificó que Fe y Alegría tiene el reto de producir textos 
bilingües (castellano - lengua originaria, lengua originaria - castellano) que empleen 
metodologías lingüísticas modernas.10

Temas de contenido intercultural en el aula:

•	 Apenas el 9% de mestizos (as) afirmó que sus docentes abordan en el aula el 
tema de las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas de la comunidad 
en la que estudian. Según ellos (ellas), sus docentes tampoco les hablan de la 
riqueza étnica del territorio amazónico.

•	 Los (las) indígenas tienen otra percepción, pues la mayoría (68%) respondió 
que sus docentes siempre o casi siempre exponen en clase sobre las costum-
bres y tradiciones indígenas. Y que también les comentan sobre la variedad y 
el valor de las culturas ancestrales de la Amazonia.

¿Cómo se explica la diferencia de percepción entre mestizos (as) e indígenas?

•	 Primero, es necesario recordar que casi todos los indígenas de la muestra es-
tudian en Manak – Kru, Centro Educativo Intercultural. Por tanto, se refieren a 
los contenidos curriculares de esta institución.

10 Martínez, Pedro, Ponencia Educación Intercultural e Inclusión: Proyecto de Alfabetización en los Caños 
de Fe y Alegría, año 2011, fecha suministrada por el propio autor. 
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•	 Por tanto, y al parecer, fuera de Manak – Kru, y en aquellos Centros de minoría 
indígena, los (las) docentes no suelen hablar de temas relacionados con la 
realidad étnica de los territorios. Menos aún, incorporar en los contenidos de su 
asignatura los conocimientos y la sabiduría ancestral indígena.

Ahora, ¿los estudiantes indígenas tienen habilidades en lengua originaria?

•	 Entiende: 31%

•	 Habla: 12%

•	 Escribe: 10%

Los datos recogidos confirman la percepción de madres y padres de familia: la ma-
yoría de jóvenes indígenas no tienen ninguna destreza en la lengua originaria del 
pueblo al que pertenecen. Por supuesto, la responsabilidad no recae sólo en los (las) 
docentes. En los grupos focales, los (las) participantes aseguraron que la cadena de 
transmisión lingüística se rompió varias generaciones atrás, cuando los (las) abuelos 
(as) dejaron de enseñar a sus hijos la lengua originaria; debido, en parte, al racismo 
y a la idea que asociaba al castellano con aquello “que era civilizado o había dejado 
de ser salvaje”.

Pese a no tener destrezas, los (las) estudiantes indígenas muestran un alto nivel de 
interés por aprender a hablar, a escribir y a leer en su lengua originaria. Esa disposi-
ción, que se fundamenta en un proceso de revaloración cultural, dibuja una ventana 
de pertinencia para los futuros proyectos que tengan como fin contribuir en el camino 
de reconstrucción de la cadena de transmisión de la lengua.

¿Qué otros factores además del interés de los (las) estudiantes podrían tenerse 
en cuenta en el esfuerzo de salvaguardar la lengua y la cultura de los pueblos 
indígenas?

•	 Primero, debe reconocerse que la pérdida de la lengua es un proceso paulati-
no. Lo que significa que sus explicaciones deben buscarse generaciones atrás. 
Por tanto, también se requiere identificar con exactitud en qué eslabones de la 
familia del (la) estudiante aún se habla la lengua originaria. Según la percepción 
de los (las) encuestados (as), son los (las) abuelos (as) (tanto maternos como 
paternos) y la madre quienes todavía conservan su lengua.

•	 Segundo, es necesario considerar que en la actualidad los (las) jóvenes indí-
genas no tienen altos niveles de interacción con las figuras naturales de auto-
ridad y conocimiento de sus comunidades. Es decir, no suelen interactuar con 
frecuencia con sus abuelos (paternos o maternos) ni con los (las) sabios (as), 
sabedores, chamanes de su región. 

•	 En la línea de lo anterior, se observa una desaparición de las familias exten-
didas, pues la mayoría de los (las) estudiantes vive con madre y padre. Res-
ponder, por tanto, a la pregunta de ¿cómo vincular a los (las) abuelos (as) y 
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a los (las) sabios (as) en la formación de los (las) estudiantes?, es uno de los 
desafíos futuros para Fe y Alegría en la región amazónica11.

Otras consideraciones:

•	 El 85% de los (las) estudiantes mestizos no hablan la lengua del pueblo indíge-
na mayoritario de la comunidad en la que viven y estudian.

•	 Sólo el 9% de ellos (ellas) dice jugar, hacer tareas o hablar con indígenas de 
una edad igual o similar a la suya.

•	 En cuanto a la posibilidad de acercarse y/o conocer la realidad del mundo indí-
gena, aproximadamente el 50% de los (las) mestizos (as) mostró interés. 

Los resultados ponen en evidencia una ruptura entre los (las) jóvenes mestizos y los 
(las) jóvenes indígenas. Al parecer, a nivel general, hay baja interacción entre ambos 
segmentos, fuera o dentro del aula. Se sugiere abrir espacios para el encuentro, con 
el ánimo de fortalecer el tejido social y el reconocimiento de la diversidad. 

Sin embargo, y pese su baja interacción, ¿hay características culturales comunes 
entre indígenas y mestizos (as)?

•	 Los (las) indígenas tienen una cultura agrícola más marcada que los (las) mes-
tizos. También, practican con más frecuencia la minga o el trabajo comunitario.

•	 Sin embargo, los dos segmentos de la población cultivan o siembran algún tipo 
de alimento.

•	 No obstante, y a diferencia de los resultados globales, los (las) estudiantes no 
expresan altos niveles de satisfacción frente a la agricultura. Si conservan dicha 
tradición, es por la exigencia de su familia y/o sus docentes. Por tanto, los futu-
ros proyectos de tipo agrícola deberán considerar la necesidad de despertar su 
interés y gusto; esto con el propósito de aumentar el impacto de las iniciativas 
y avanzar en su sostenibilidad.

11 De los resultados de las preguntas de caracterización y de la información recogida en los grupos focales 
y entrevistas, se concluye que un número importante de estudiantes mestizos (as) vive en un contexto de 
fragmentación del núcleo familiar; en el cual, la madre destaca como única responsable y cabeza de familia. 
Se sugiere tener en cuenta la necesidad de acompañamiento que requiere esta situación; sobre todo, en el 
marco de un territorio con altos índices de violencia, pobreza, población flotante, etc
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS: FOCO
DE SENSIBILIZACIÓN SOCIO – MEDIO

AMBIENTAL

Como se mencionó en el marco teórico (ver informe global), el Mapeo tuvo entre sus 
objetivos recoger información sobre la identidad territorial de la comunidad de Fe y 
Alegría en el Bioma Amazónico. Para lograrlo, se usó el concepto de espacio geográ-
fico planteado por Ulrich Oslender (2002, 2008). En síntesis, se captó la percepción 
de identificación con el territorio de los (las) estudiantes y docentes. Estos son los 
resultados:

•	 La mayoría de docentes vinculan su identidad con el espacio urbano (56%) o 
rural (27%).

•	 Al filtrar las respuestas según los segmentos de la población, destaca: 1, los 
(las) mestizos (as) son quienes vinculan su identidad con la ciudad, por el con-
trario, 2, los (las) indígenas se identifican territorialmente con el campo. 

•	 Son minoría quienes expresan vinculación identitaria en términos de espacios 
geográficos amplios (por ejemplo, con la región amazónica). 

•	 Lo anterior se debe, probablemente, a que la Amazonia se asocia con el estado 
de Amazonas y no con el de Bolívar. No hay pruebas para afirmar que los (las) 
docentes se autorreconocen como habitantes del Bioma Amazónico.

¿Cuáles son los datos hallados en estudiantes?

•	 En correspondencia con sus docentes, el 80% de los (las) estudiantes mestizos 
(as) vinculan su identidad con la ciudad.

•	 Por el contrario, el 80% de los (las) indígenas se identifican territorialmente con 
la zona rural, con el campo y con la condición de agricultores. 

•	 Es mínima, prácticamente nula, la existencia de una identidad territorial vincu-
lada con la Amazonia. Dato que señala una clara línea de trabajo e incidencia 
para los próximos proyectos e iniciativas de acompañamiento. 

Otro de los intereses en el trascurso de la investigación, fue el de hacer un breve perfil 
del rol comunitario de los (las) docentes de Fe y Alegría, y con base en él, postular una 
serie de conclusiones sobre los motivos de sus percepciones territoriales y profesionales. 

Breve perfil del rol comunitario de los (las) docentes:

•	 El 70% de los (las) docentes afirmó no pertenecer a ninguna organización indígena.

•	 El 75% no son miembros de la junta de vecinos o del órgano colegiado delibe-
rativo de su comunidad.
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•	 El 80% no participa de protestas de índole política, en las cuales pueden mani-
festar su inconformidad frente a temas de interés público.

•	 Sólo el 40% sostuvo asistir con frecuencia a cualquier tipo de reunión cívica, 
como rendición de cuentas, socialización de los resultados de gobierno, etc.

•	 El 78% no visita por motivos profesionales o personales las comunidades cer-
canas a donde trabaja.

•	 Tampoco, se reúnen con colegas de las comunidades vecinas para tratar y 
discutir temas de interés comunitario.

•	 Por consiguiente, respondieron no estar enterados de las dinámicas, fortalezas 
u oportunidades de dichos lugares.

Al reunir los datos encontrados, se concluye que los (las) docentes no parecen tener 
un rol comunitario activo en el lugar en el que viven y trabajan. Su función social po-
dría estar exclusivamente vinculada con la enseñanza. 

Por otra parte, su relación con el territorio se centra en lo inmediato. No se observa en 
el grupo de docentes interacciones territoriales con espacios geográficos intermedios 
o amplios, como las comunidades vecinas o el Bioma Amazónico. Se recomienda, en-
tonces, abrir espacios para incentivar los encuentros físicos entre docentes de varias 
comunidades circunvecinas, así como constituir y/o fortalecer plataformas tipo red 
para el intercambio de conocimientos y experiencias.

Este tipo de acciones, (la creación y/o dinamización de las redes dentro de Fe y Ale-
gría), permitirá que tanto estudiantes como docentes, tengan a mano más herramien-
tas para dar cara a las múltiples presiones ambientales y sociales que amenazan la 
estabilidad de la vida humana y natural de la región amazónica.

Ahora, ¿cuáles son específicamente estas tensiones territoriales?

Los (las) estudiantes consideran que su territorio se enfrenta:

•	 Al mal manejo de las basuras (76%)

•	 Al cambio del clima y sus consecuencias conexas, como sequías, inundacio-
nes, etc. (65%)

•	 A la escasez de agua (65%)

•	 Y a la minería a gran escala (58%)

Por otra parte, estos son los temas sobre los que menos tienen información:

•	 Narcotráfico (29%)

•	 Trata de personas (28%)

En el caso de los (las) docentes, más del 90% afirmó que su comunidad debe hacer 
frente a los siguientes desafíos:
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•	 Contaminación de las fuentes hídricas (87%)
•	 Escasez de agua (97%)
•	 Cambio del clima (92%)
•	 Minería a gran escala (89%)
•	 Desaparición de los bosques cercanos (91%)
•	 Pérdida de la diversidad animal y vegetal (94%)
•	 Narcotráfico
•	 Trata de personas
•	 Mal manejo de basuras

Los anteriores resultados, específicamente para el caso de Venezuela, llaman la 
atención por:

•	 Los (las) estudiantes de este país fueron los únicos en reconocer la minería 
como una amenaza. Esto se debe a que sus comunidades, por estar ubicadas 
en El Arco Minero, se enfrentan cotidianamente a los estragos de la extracción 
del oro.

•	 La intensidad del tráfico de drogas es otra dinámica que es destacada tanto por 
estudiantes como por docentes.

•	 La visión de los (las) docentes muestra signos de desesperanza, pues se auto-
rreconocen como sujetos inmersos en una crítica situación humana y ambiental 
que no sólo afecta a la Amazonia, sino a todo al país. Pero que, sin embargo, 
se hace más acuciante en cercanías a la selva y en aquellos lugares en donde 
los actores violentos imponen su parecer.

¿Con quién se puede contar en medio de ese panorama?

Tabla No.6 Actores estratégicos muestra de docentes

Pregunta 17: ¿Qué ac-
tores considera aliados 
estratégicos para el 
Centro Educativo?

No se 
tuvo en 
cuenta

Es-
tratégico

Más o 
menos 

es-
tratégico

No es-
tratégico Anulado

1. Alcaldía 54% 3% 11% 32% 0%
2. Gobernación 62% 7% 5% 25% 0%
3. Organizaciones 
indígenas locales 89% 2% 3% 6% 0%

4. Organizaciones indí-
genas departamentales 
y/o nacionales

93% 2% 1% 4% 0%

5. Grupos de madres y 
padres de familia 11% 56% 23% 9% 0%
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6. Iglesia Católica (por 
medio de fundaciones 
de la jurisdicción 
eclesiástica, etc.)

36% 22% 26% 17% 0%

7. Grupos de ex - 
alumnos (as) 60% 7% 5% 28% 0%

8. Organizaciones no 
gubernamentales 74% 10% 5% 12% 0%

9. Fe y Alegría 11% 79% 5% 5% 0%
10. Policía y/o Fuerzas 
Armadas 47% 5% 10% 38% 0%

•	 Los actores considerados estratégicos son: Fe y Alegría, los grupos de madres, 
padres de familia y la Iglesia Católica.

•	 Los que no se tuvieron en cuenta: organizaciones indígenas, ONG’s, Goberna-
ción y grupos de ex – alumnos (as).

Con respecto a la confianza de los (las) docentes sobre los posibles actores estratégicos: 

Tabla No.7 Nivel de confianza, actores estratégicos muestra de docentes

Pregunta 20 ¿Desconfía o confía en 
los siguientes actores?

Des-
confía

No confía ni 
desconfía Confía NC

1. Alcaldía 47% 37% 15% 1%
2. Gobernación 55% 28% 16% 2%

3. Organizaciones indígenas 9% 54% 29% 8%

4. Grupos de madres y padres de 
familia 8% 11% 78% 2%

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

4% 14% 80% 2%

6. Grupos de ex alumnos (as) 10% 22% 63% 5%

7. Fe y Alegría 1% 6% 90% 3%

8. Policía y/o Fuerzas Armadas 45% 24% 28% 3%

El grupo de docentes:

•	 Confía en: Fe y Alegría, la Iglesia Católica, los grupos de madres y padres de 
familia y los grupos de ex – alumnos (as).
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•	 No confía en: la Gobernación, la Alcaldía y la Policía y/o Fuerzas Armadas.

•	 Es indiferente o desconoce a actores como: las organizaciones indígenas. 

En resumen, e igual que en la mayoría de países del Bioma Amazónico, en Venezuela 
es necesario avanzar en el proceso de identificación de actores estratégicos de con-
fianza con los que poder trabajar de manera coordinada y complementaria. Además, 
también se identifica la posibilidad de acercarse a la Iglesia Católica y a los grupos de 
ex – alumnos.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES VENEZUELA
1. La mayoría de docentes son mujeres jóvenes; muchas de ellas aseguraron que 

con frecuencia están expuestas a prácticas machistas y que, en general, viven 
en comunidades en las cuales hay desigualdad (en términos de salarios, ocu-
pación laboral, etc.) entre hombres y mujeres. Por tanto, se recomienda hacer 
uso del enfoque de género al momento de diseñar e implementar proyectos de 
acompañamiento o incidencia.

2. Venezuela es el único país, de aquellos que cuentan con docentes indígenas, 
en el que no se observa una brecha educativa entre mestizos (as) e indígenas. 
Sin embargo, y dado que la investigación se concentró en Manak – Kru, se re-
comienda determinar si este resultado se puede extender al Alto Caura, Aripao, 
San José de Kayama y Tumeremo.

3. Por otra parte, en el grupo de docentes, las mujeres presentan porcentajes más 
altos que los hombres en cuanto al último nivel educativo alcanzado. 

4. En la actualidad, apenas el 21% de los (las) estudiantes son indígenas. Las 
etnias atendidas son: Pemón, Kariña, Warao, Yekuana, Sanema, Joti y Eñepa.

5. Por otra parte, destaca el bajo porcentaje de docentes que se autorreconocen como 
indígenas (15%). De hecho, la mayoría ellos (ellas) están vinculados laboralmente 
con la institución de Manak – Kru. Se deduce, entonces, que es nula o muy baja la 
participación de indígenas en la planta docente del resto de unidades educativas. 

6. El Centro Educativo Manak Kru, se diseñó con base en el enfoque intercultural. No 
obstante, la mayoría de sus estudiantes no hablan pemón. Por consiguiente, uno 
de sus principales desafíos es contribuir a restablecer la cadena de transmisión lin-
güística y motivar a los (las) estudiantes en el aprendizaje de su lengua originaria.

7. Los (las) docentes perciben que los Centros Educativos no cuentan con 
currículos interculturales y/o bilingües. 

8. Sin embargo, al parecer, para los (las) docentes no es una prioridad la aplica-
ción de la metodología de Educación Intercultural y/o Bilingüe.

9. Dentro de las prioridades de los (las) docentes, tampoco figura el esfuerzo de sen-
sibilizar a los (las) estudiantes frente a los desafíos e importancia de la Amazonia.

10. Los (las) estudiantes no vinculan su identidad al Bioma Amazónico como espacio 
geográfico. Tampoco, los (las) docentes. Incluso, es probable que la mayoría de 
ellos (ellas) no tengan conciencia acerca de su pertenencia a la región amazónica. 

11. Las principales tensiones territoriales identificadas por la comunidad Fe y Alegría 
Venezuela son: la minería a gran escala, el cambio del clima y la escasez de agua.

12. Por último, se recomienda avanzar en la identificación de actores estratégicos. Pues, 
como reconocieron los (las) docentes, sin el apoyo de otros no será posible enfrentar 
las diversas presiones ambientales y humanas que se viven en los territorios.
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