
1 
 

CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO 

1.1 Datos generales 

 

 1.1.1 Nombre de la institución 

Municipalidad de Sanarate 

 

 1.1.2 Tipo de institución 

“La municipalidad de Sanarate es una corporación autónoma, creada  

por decreto número 1965, emitido por Asamblea Legislativa de la 

República de Guatemala, el 3 de abril de 1934, la cual decreta la 

creación del departamento de El Progreso por el General Jorge Ubico 

Castañeda.   

 

Se rige por un gobierno municipal integrado por el alcalde y una 

corporación municipal electa  popularmente, que está normada por el 

código municipal decretado por el Congreso de la República, reformado 

según decreto 12-2002, en el cual se definen sus atribuciones y 

responsabilidades. 

 

En la municipalidad de Sanarate trabaja un total de 190 personas que 

son las encargadas de prestar el servicio que la institución ofrece a 

33,000 habitantes, según el censo de población del año 2002. 

 

La municipalidad de Sanarate fue creada para cumplir con el deber  del 

estado de facilitar la administración y coordinación de los bienes y 

servicios, contribuyendo a los intereses y beneficios de los habitantes 

del municipio.”1 

 

 

                                                           
1
 O.R  Salguero. J. A. Dávila, Monografía de Sanarate. 
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 1.1.3 Ubicación geográfica 

Dirección:   Avenida Ismael Arriaza, zona 1, municipio de Sanarate, El 

Progreso. 

 

 1.1.4 Visión 

“Su visión es promover e impulsar el desarrollo integral del municipio de  

Sanarate.”2 

 

 1.1.5 Misión 

“Su misión es velar por su integridad territorial, fortalecimiento de su 

patrimonio económico y preservación de su patrimonio natural y 

cultural.”3 

 

 1.1.6 Objetivos 

“Satisfacer las necesidades de los habitantes de las diferentes 

comunidades, a través de la ejecución de programas de desarrollo 

económico, político y social. 

 

Crear programas de desarrollo en donde la participación de la 

municipalidad  sea efectiva para incentivar el crecimiento integral del 

municipio”4 

 

 1.1.7 Metas 

 “Mejorar en un 80% la infraestructura de los establecimientos 

educativos del municipio. 

 Elevar en un 80%   la cobertura  de salud de la población, apoyando 

al centro de salud del municipio. 

                                                           
2
   Municipalidad de Sanarate, El Progreso. 

3
   IBID 

4
   IBID 
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 Promover y coordinar esfuerzos con las empresas productivas, para 

que se asienten en el municipio. 

 Apoyar la generación de empleo productivo, mediante la 

coordinación con entidades del gobierno y sector privado. 

 Mejorar en un 80% la red vial del municipio. 

 Mejorar y ampliar la cobertura de agua entubada y potable para un 

80% de la población.”5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
   Municipalidad de Sanarate, El Progreso 
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 1.1.8 Estructura Organizacional de la Municipalidad de Sanarate   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Municipalidad de Sanarate 
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1.2 Técnicas utilizadas en la elaboración del diagnóstico 

Para la elaboración del diagnóstico se utilizó la observación la encuesta y la 

entrevista, con el auxilio de la guía de sectores,  de mucha utilidad para 

identificar los problemas y las causas que los producen, lo que permitió  hacer 

la mejor selección del problema,  objeto de solución por medio del proyecto 

descrito en el perfil. 

 

1.3 Lista de carencias 

No. Carencias/deficiencias 

1 
Carencia de un terreno para construir el edificio de la Facultad de 
humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala ,sección Sanarate 

2 
Limitado  acceso a la información sobre las funciones y acciones que realiza 
la municipalidad 

3 
La municipalidad no cuenta con un manual de procedimientos 
administrativos y financieros 

4 
Inexistencia de un programa de capacitación al personal de la municipalidad 

5 
Incumplimiento de funciones y atribuciones 

6 
Falta de un sistema de evaluación y control en la municipalidad 

7 
Desconocimiento por parte de los empleados, de la filosofía de la 
municipalidad 

Fuente:   Municipalidad de Sanarate 
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1.4 Cuadro de análisis y priorización de problemas 

No. Problemas Causas Alternativas de solución 

1 Antipedagógicos  
salones de clases, 
del  establecimiento 
donde funciona la 
universidad. 

Carencia de edificio 
propio de la Facultad de 
Humanidades, sección 
Sanarate. 

1. Gestionar la donación 
de un   terreno para 
construir el edificio de la 
Facultad de Humanidades, 
Universidad  de San 
Carlos de Guatemala, 
sección Sanarate. 
 
2. Rentar un edificio que 
reúna las condiciones 
pedagógicas para el 
funcionamiento de la 
sección Sanarate. 

2 Deficiente sistema de 
información al 
público. 

No se cuenta con la 
documentación necesaria 
y disponible al público 

Implementar una oficina 
de relaciones públicas con 
la tecnología adecuada 
para el manejo de la 
información 

3 Deficiente sistema 
administrativo 
financiero 

Inexistencia de un 
manual de 
procedimientos 

Elaboración e 
implementación de un 
manual de 
procedimientos. 

4 Deficiencia en el 
desempeño de las 
funciones del 
personal 

Falta de un programa de 
capacitación 

Crear e implementar un 
programa de capacitación 
para el personal 

5 Incumplimiento de 
funciones 

No existe un adecuado 
sistema de supervisión 

Diseñar un programa de 
supervisión permanente  

6 Limitada cobertura 
de los servicios 
municipales 

Inexistencia de 
organización y gestión en 
algunas comunidades 

Promover la organización 
comunitaria y capacidad 
de gestión para el 
desarrollo 

7 Inconsistencia de la 
institución 

Desconocimiento de las 
políticas y filosofía de la 
institución 

Socializar la filosofía y 
políticas institucionales 
entre los trabajadores 

Fuente:   Municipalidad de Sanarate 

La priorización de problemas, como parte final de la fase del diagnóstico,  se realizó 

en reunión con autoridades municipales y  autoridades universitarias, con 

participación de representantes estudiantiles de la sección Sanarate;  el resultado es 

el que se muestra en el cuadro anterior. 
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1.5 Análisis de viabilidad y factibilidad de las propuestas de solución 

 Opción 1 

Gestionar la donación  de un    terreno para construir el edificio de la Facultad 

de Humanidades, Universidad  de San Carlos de Guatemala, sección 

Sanarate. 

Opción 2 

Rentar un edificio adecuado, que reúna las condiciones pedagógicas para el 

funcionamiento de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, sección Sanarate.  

  

 
No. 

 
Indicadores 

Opción  1 Opción 2 

si no si no 

1 Existen facilidades para su ejecución X   X 

2 Se cuenta con el apoyo de las autoridades 
municipales 

X   X 

3 Beneficia el proyecto a la comunidad X   X 

4 Se puede gestionar con otras organizaciones X   X 

5 Se cuenta con el apoyo de la comunidad 
para su ejecución 

X   X 

6 El proyecto permitirá una mejor proyección 
de la universidad hacia la comunidad 

X   X 

7 Mejora la calidad de vida de los habitantes  X  X  

8 Existe voluntad política de la universidad X   X 

9 Responde a los lineamientos del EPS X   X 

10 Beneficia a los habitantes del departamento X  X  

11 Se enmarca dentro de la cultura de la 
población 

X  X  

TOTAL 11 0 3 8 
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1.6 Problema seleccionado 

Antipedagógicos salones de clases, del  establecimiento donde funciona la 

Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

sección Sanarate. 

 

1.7 Solución propuesta como viable y factible 

Gestión para  la donación de un terreno, para construir el edificio de la 

Facultad de Humanidades, Universidad  de San Carlos de Guatemala, sección 

Sanarate. 
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CAPÍTULO II 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

2.1 Aspectos generales 

 

 2.1.1 Nombre del proyecto 

Gestión para  la donación  de un    terreno, para construir el edificio de 

la Facultad de Humanidades, Universidad  de San Carlos de 

Guatemala, sección Sanarate. 

  

 2.1.2 Problema 

Antipedagógicos salones de clases, del  establecimiento donde 

funciona la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, sección Sanarate. 

 

 2.1.3 Localización del proyecto 

2ª.  Avenida entre 5ª.  Y  6ª. Calle,  lotificación Doña María, Sanarate, 

El Progreso. 

 

 2.1.4 Unidad ejecutora 

Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala, 

   Municipalidad de Sanarate, El Progreso. 

 

 2.1.5 Tipo de proyecto 

  De servicios 

 

2.2 Descripción del proyecto 

La gestión para la donación del terreno para construir el edificio de la Facultad 

de Humanidades, sección Sanarate, consistió en  la planificación, 

organización, coordinación y elaboración de solicitudes a diferentes empresas 

y personas particulares;  gestión que dio como resultado la donación del 

terreno en la lotificación Doña María del municipio de Sanarate. 
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2.3 Justificación 

La falta de un edificio propio de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, sección Sanarate, ha provocado que este centro 

de estudios superiores funcione en diferentes establecimientos educativos 

públicos y privados,  que en la mayoría de los casos, no reúnen las 

condiciones pedagógicas requeridas para una educación de calidad. 

 

Es por eso que, por medio del diagnóstico institucional y de la comunidad del 

municipio de Sanarate, como primera fase del ejercicio profesional 

supervisado de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración 

Educativa, se logró detectar este problema cuya solución atañe a los 

sanaratecos, y, especialmente a quienes nos beneficiamos de manera directa 

con la educación superior. 

 

El proyecto beneficia directamente a la población del municipio de Sanarate 

que es aproximadamente de 33,000 habitantes más el resto de los municipios 

vecinos y personas de otros departamentos que por la cercanía al centro de 

estudios, prefieren estudiar en esta sección universitaria.   Con la adquisición 

del terreno para la construcción del edificio propio de la universidad, se da el 

primer gran paso para solucionar el problema objeto del presente proyecto. 

 

2.4 Objetivos del proyecto 

 

 2.4.1 General 

Dotar a la Facultad de Humanidades de la universidad de San Carlos 

de Guatemala, sección Sanarate, de un terreno para la construcción de 

un edificio propio.  
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 2.4.2 Específicos 

 Gestionar el financiamiento para la donación  del terreno. 

 Involucrar a diversos sectores de la comunidad en la realización del 

proyecto. 

2.5 Metas 

 Realizar una reunión con la corporación municipal. 

 Organizar un comité pro-construcción del edificio. 

 Visita a algunas embajadas, para solicitar apoyo. 

 Visitar al 50% de las empresas privadas del municipio. 

 Entregar un terreno a las autoridades universitarias. 

 

2.6 Beneficiarios 

 2.6.1 Directos 

 Estudiantes universitarios  

 Catedráticos 

 Facultad de Humanidades 

 

 2.6.2 Indirectos 

 Población de Sanarate 

 Población de otros municipios 

 

2.7 Fuentes de financiamiento y presupuesto 

2.7.1 Financiamiento  

La gestión para la donación  del terreno fue financiada por la 

municipalidad de Sanarate y el epesista. 
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 2.7.2 Presupuesto 

No. Cantidad Unidad de 

medida 

Descripción Valor en Q. 

1 100 unidad Hojas de papel bond 10.00 

2 1 unidad Cartucho para impresora 150.00 

3 1 unidad Gastos administrativos 16,000.00 

4 1 unidad Gastos en reuniones con 

donantes 

850.00 

5 1 unidad Viáticos 500.00 

6 1 unidad Útiles de oficina 100.00 

7 50 unidad Fotocopias 15.00 

TOTAL 17,625.00 
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                            2.8  Cronograma de actividades de ejecución   
        del  proyecto 

                          

No. Actividad 

Año   2007 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Reunión con la corporación municipal 
para solicitar apoyo técnico y económico                                                     

2 
Organización del comité pro-construcción 
del edificio                                                     

3 
Visita a embajadas y organismos 
internacionales                                                     

4 
Reunión con representantes de empresas 
privadas, para solicitar ayuda económica                                                     

5 
Reunión con el concejo de desarrollo para 
solicitar apoyo técnico y financiero                                                     

6 

Realizar actividades sociales para 
recaudar fondos para financiar el 
proyecto                                                     

7 
Entrega del expediente administrativo a la 
municipalidad y concejo de desarrollo                                                     

8 

Entrega del proyecto a la corporación 
municipal,  concejo de desarrollo y 
autoridades de la Facultad de 
Humanidades                                                      
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2.9 Recursos 

Humanos  

 Epesista 

 Asesor del EPS 

 Coordinador del EPS 

 Coordinador de la sección Sanarate 

 Asociación de estudiantes universitarios, sección Sanarate 

 Estudiantes de la sección 

 Alcalde municipal de Sanarate 

 Corporación municipal de Sanarate 

 

 Materiales 

 Papel bond 

 Computadora 

 Impresora 

 Tinta para impresora 

 Bolígrafos 

 Sello de hule  
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CAPÍTULO III 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

3.1 Actividades y resultados 

Se realizaron las actividades de acuerdo al cronograma de ejecución del 

proyecto, las cuales se detallan a continuación. 

 

 Se llevó a cabo una reunión con la corporación municipal para solicitar 

apoyo técnico y económico, la primera quincena del mes de enero, la que 

dio como resultado, el apoyo solicitado. 

 

 Se hicieron reuniones durante el mes de febrero para organizar el comité 

pro-construcción del edificio, habiendo obtenido como resultado, un comité 

pro-construcción organizado. 

 

 Se realizaron visitas a embajadas y organismos internacionales, la tercera 

semana de febrero a la segunda de marzo.  El resultado fue que se 

consiguió parte del apoyo solicitado. 

 

 Se celebró reunión con representantes de empresas privadas, la tercera y 

cuarta semana de marzo, habiéndose obtenido una buena respuesta a la 

solicitud de ayuda. 

 

 Se hizo una reunión con el concejo de desarrollo para solicitar apoyo 

técnico y financiero, la primera semana de abril.   Se obtuvo parte del 

apoyo solicitado. 

 

 Se realizó una serie de actividades  sociales para recaudar fondos para 

financiar el proyecto durante los meses de abril y mayo.  El resultado fue 

que se recaudó una buena cantidad de fondos para el proyecto. 



16 
 

 

 Se entregó el  expediente administrativo a la municipalidad y concejo de 

desarrollo, las primeras tres semanas de junio y como resultado se tiene 

un expediente entregado. 

 

 Se entregó el proyecto terminado a la corporación municipal, concejo de 

desarrollo y autoridades de la Facultad de Humanidades, la segunda 

semana de junio.  Como resultado se tiene un proyecto de gestión de 

donación del terreno, entregado. 

 

3.2 Productos y logros 

Como producto de las actividades de gestión realizadas por el epesista se 

obtuvo lo siguiente: 

 

El propietario de lotificación Doña María, donó 5 lotes. 

El alcalde municipal del municipio de Sanarate, financió la compra  de dos 

lotes. 

 

El comité pro-construcción del edificio de la universidad,  financió la compra de 

de dos lotes más. 

  

En resumen, el  producto logrado con la ejecución del  proyecto, es un terreno 

con una superficie de 1359 metros cuadrados, destinados a la construcción 

del edificio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, sección Sanarate. 
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            i 

INTRODUCCIÓN 

 

Este contenido consta de dos unidades de trabajo que, articuladas entre sí, ayudan 

al maestro y maestra de la escuela rural en su compromiso de hacer innovaciones 

educativas, partiendo de la realidad de la escuela. 

 

Con este aporte se busca que cada docente, con su comunidad educativa, analice y 

determine:   Qué puede adquirir directamente, qué debe gestionar, ante qué 

institución o autoridad, en qué tiempo y de qué forma. 

 

La gestión educativa, entendida como construcción colectiva, contribuye a que cada 

escuela, con su comunidad educativa, adquiera acuerdos y compromisos 

individuales y colectivos, reflexione y coordine esfuerzos que posibiliten crear las 

condiciones y, finalmente, obtenga los recursos necesarios para cumplir con el 

propósito de ofrecer un servicio educativo de calidad. 

 

Las siguientes guías invitan  a las autoridades educativas del nivel local a reflexionar 

sobre la asesoría y seguimiento, a percibir éstos como procesos fundamentales de 

acompañamiento al maestro o maestra en la aplicación de una metodología activa en 

la escuela rural. 

 

Con asesoría y seguimiento, se busca brindar un apoyo efectivo a cada una de las 

escuelas.  Para ello, se toman como referentes de observación y análisis, unos 

componentes pedagógicos que tienen repercusión en el aprendizaje de los alumnos 

y alumnas. 

 

En esta guía se propone una asesoría pedagógica en armonía con el proceso 

participativo que se vive en el aula.   Se sugieren visitas permanentes que dejen 

atrás el papel de inspector de la autoridad educativa y proyecten ésta como un 

recurso de formación y alternativas. 
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            1 

 

 

 

 

 

Objetivos 

General 

 

 “Reconocer la importancia de la gestión educativa como estrategia para lograr 

una educación de calidad y la ampliación de la cobertura de la educación 

rural.”6 

 

Específicos 

 

 “Identificar estrategias de gestión educativa para llevar a cabo una mejor 

forma de gestión en la escuela y con la comunidad. 

 

 Precisar la gestión educativa que las maestras y maestros pueden realizar, 

para lograr una mayor eficiencia en la prestación del servicio educativo en la 

escuela rural. 

 

 Definir el tipo de asesoría que requiere la escuela rural para ofrecer un 

servicio educativo de calidad.”7 

 

 

 

 

 

                                                           
6
  Módulos de formación docente, Ministerio de Educación de Guatemala. 

7
 IBID 
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            2 

Gestión educativa y asesoría  

  

1. La gestión como expresión de la descentralización educativa 

 

“La gestión educativa es un proceso de construcción  cotidiana a través del 

cual, la escuela se transforma en una institución que crea e innova procesos 

administrativos, técnicos y financieros, en beneficio propio de su comunidad. 

Gracias a ello incrementa la participación y corresponsabilidad de todos los 

actores del proceso, alumnos,  alumnas, maestros, maestras, madres y 

padres de familia y autoridades educativas en general, para que cada 

institución pueda prestar un servicio educativo de calidad. 

 

Con una gestión educativa participativa y responsable, la escuela rural puede 

beneficiarse de la descentralización, pues se comparten esfuerzos y se 

aprovechan eficientemente  los recursos disponibles.  Fortalece la escuela 

rural y sus relaciones con otras escuelas, así como también con el municipio, 

la región o nación. 

 

Permite entender que, por bueno que sea un proyecto educativo, o por buena 

que sea una administración, si actúan separados, sin articular esfuerzos ni 

recursos, dificulta la obtención de los resultados esperados en cuanto a 

calidad y cobertura.  Relaciona pues, muchas actividades de tipo pedagógico, 

didáctico y administrativo. 

 

Toda gestión está mediada por las relaciones interpersonales, la toma de 

decisiones y la forma en que se ejerce el poder y la autoridad.  Asimismo 

supone procesos de negociación y conflictos que forman parte de la vida de 

cada institución.  Por  eso la gestión debe proyectarse con respeto, justicia, 

tolerancia, equidad y dentro de un ambiente de convivencia democrática.”8 

                                                           
8
 Módulos de formación docente, Ministerio de Educación de Guatemala. 
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            3 

2. Gestión educativa a nivel local 

“Cuando se habla de gestión educativa, se habla de los mismos procesos que 

se siguen en la gestión general de cualquier organización, es decir, de 

planificación, dirección, coordinación y evaluación. 

 

Las maestras y maestros de la escuela rural junto con la comunidad deben 

formar un eficiente equipo de trabajo para aplicar todas las estrategias de la 

metodología activa, reflejadas en alumnos y alumnas de espíritu activo y 

participativo, así como en padres y madres de familia, más colaboradores, 

para así hacer una escuela participativa que responda a las necesidades 

locales, gracias a la gestión educativa, con otras comunidades, regiones y a 

nivel nacional.  Eso implica responsabilidad, así como la autonomía necesaria 

en cada institución educativa para lograr los resultados esperados con las 

reformas propuestas. 

 

No esperemos que la gestión educativa se genere desde afuera, que otros 

tomen decisiones por nuestra institución.  Tengamos presente que solo 

mediante el trabajo en equipo, con los alumnos, padres de familia, miembros 

de la comunidad y autoridades educativas del nivel local, podemos tomar 

decisiones acertadas para lograr un mejoramiento del servicio educativo. 

 

El análisis cuidadoso de las necesidades educativas, la identificación de la 

problemática de cada texto y la acertada interpretación de la realidad local, 

son aspectos básicos para que se desarrolle conciencia personal y colectiva. 

 

 Solo así podemos descubrir que los cambios los producimos nosotros, que de  

nuestra  gestión depende que esos cambios afecten positivamente a la 

localidad y que se constituyan en importantes precedentes para la gestión 

regional y nacional. 
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           4 

3. Los procesos de asesoría en la escuela rural 

Cuando se habla del nivel local, se refiere al centro educativo como un 

microsistema que necesita asesoría y asistencia en todos los aspectos 

curriculares, procesos de evaluación del aprendizaje, elaboración de 

proyectos, organización y funcionamiento de los grupos de interacción 

docente y gestión participativa de todos los servicios y optimización de los 

recursos disponibles.  El centro educativo conoce sus necesidades y 

aspiraciones, pero no funciona al margen del resto del sistema. 

Para conocer el funcionamiento del resto del sistema educativo, se presenta el 

organigrama del MINEDUC.”9 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Ministerio de Educación de Guatemala 

 

 

 

 

                                                           
9
 Módulos de formación docente, Ministerio de Educación de Guatemala. 
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           5 

“Unidades de las direcciones departamentales de educación con 

proyección comunitaria. 

UDA (Unidad de Desarrollo Administrativo) 

Es la encargada del recurso humano, archivo, programas de apoyo y servicios 

de apoyo e informática. 

 

CTP, CTA, Supervisor Educativo. 

Coordina el desarrollo y ejecución de los programas educativos con el área o 

zona geográfica a su cargo.  Realiza labores de monitoreo y evaluación, 

promociona programas educativos y elabora diagnósticos acerca de los 

programas relacionados con el funcionamiento de los programas educativos. 

 

EM (Enlace de Metodología Activa) 

Realiza el trabajo técnico profesional para la inmersión de la metodología 

activa en las escuelas rurales de su ámbito de acción. 

 

UDE (Unidad de Desarrollo Educativo) 

Es la responsable de la capacitación y perfeccionamiento del personal, 

desarrollo de la currícula, asuntos académicos, supervisión, educación 

extraescolar, educación bilingüe intercultural, programas y proyectos 

educativos y educación física.  En general, diseña y propone políticas, 

objetivos y estrategias educativas. 

 

OSC (Oficina de Servicio a la Comunidad) 

Planifica, dirige, coordina y supervisa las actividades técnicas y 

administrativas en relación a mapeo escolar, organización formal y trámites 

para la organización de la comunidad educativa, promoción y fortalecimiento 

de la autogestión y cogestión comunitaria, identificación y promoción de la 

interacción escuela-comunidad, y participación en los procesos de solución.”10 
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“La asesoría participativa en la escuela rural 

Las escuelas rurales están aplicando innovaciones centradas en la calidad 

educativa.  Cada escuela con los recursos que tiene, aplica con mayor o 

menor grado las innovaciones.  Por lo tanto, requieren apoyo por parte de las 

autoridades educativas, su comportamiento oportuno y compromiso 

responsable a nivel local y departamental. 

 

A la autoridad educativa le conviene el uso de instrumentos tales como guías 

de observación, diarios etc., que luego sean materia de discusión para la 

asesoría de los maestros y maestras.  La autoridad sabe que los instrumentos 

son herramientas, pero de cada escuela en su caso. 

 

De ese modo es posible generar, en forma articulada, cambios sustanciales 

de calidad y cobertura.  Para estas escuelas la mejor autoridad es la que sabe 

escuchar y aprender de maestros  y maestras, alumnos  y alumnas, padres y 

madres de familia, también la que dialoga, sabe escuchar, analiza  y 

aprovecha las posibles fallas, errores o equivocaciones  como caminos en 

construcción.   Esa es en esencia, una asesoría participativa. 

 

La autoridad educativa para una escuela que aplica principios activos y 

constructivistas, debe ser una acompañante que le permita al maestro y 

maestra, tener éxito y tolerar los errores propios y ajenos.  Pero la autoridad 

ya no actúa sola, lo hace en respuesta  a las demandas de la comunidad 

educativa organizada. 

 

Eso significa aprender algo que solo puede lograrse en equipo de trabajo 

donde se interrelacionan las funciones pedagógicas, administrativas y 

organizativas, con un criterio adecuado a las características de una escuela 

rural. 
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Las autoridades locales en la escuela rural son monitores que facilitan el 

proceso de gestión con su presencia, apoyo, estímulo y nuevas interrogantes.  

Así la autoridad se encuentra al servicio de y con la responsabilidad de 

coordinar, dirigir, orientar y evaluar el quehacer educativo en forma 

responsable. 

 

Así es como se desenvuelve, en conjunto, un proceso activo y constructivo, en 

el que no hay recetas precisas ni valoraciones rígidas, pero que 

constantemente construye una nueva forma de hacer asesoría, ajustándose al 

nuevo concepto de escuela, de relación pedagógica y en este caso, a una 

nueva comunicación que se establece entre maestros, maestras y autoridades 

educativas.”11 

 

“Una asesoría que fortalece y dinamiza el proceso en la escuela rural. 

Como se mencionó anteriormente, en una escuela que busca innovarse, todo 

es camino en construcción, no hay fórmulas ni recetas precisas, mucho menos 

para una asesoría flexible, dinámica, constructiva y participativa. 

 

Para que la autoridad educativa pueda identificar fortalezas, debilidades, 

aspiraciones, problemas  y carencias, se sugiere, al visitar una escuela, 

compartir con el maestro o maestra, estos componentes básicos: 

 

a) El aprendizaje mediante guías auto formativas.  Las alumnas y alumnos 

trabajan con guías auto formativas e interactúan en pequeños grupos o en 

forma individual. 

 

b) Se establece el manejo del gobierno escolar.  Esta es una estrategia para 

iniciar al alumno o alumna en el ejercicio de la democracia; esto es,  
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aprender a convivir en grupo, mediante el respeto mutuo y el 

reconocimiento de la diversidad. 

 

c) El sistema de evaluación formativa y aplicada de la promoción flexible.  

Entendemos la evaluación como una actividad esencial del proceso 

educativo, la cual nos permite determinar el nivel de aprovechamiento de 

las alumnas y alumnos durante el proceso de aprendizaje.  También nos 

permite determinar los errores que deben corregirse para que el alumno o 

alumna, avance hacia nuevos aprendizajes. 

 

d) La organización y el uso de los centros de aprendizaje.  Son los auxiliares 

y medios que permiten a las alumnas y alumnos, construir conocimientos. 

 

e) La participación de los padres y madres de familia.  Es un componente 

muy valioso para hacer una buena gestión educativa. 

 

f) La ambientación física y pedagógica del aula y del centro.  La escuela rural 

plantea, mediante el proceso auto formativo de las guías de auto 

aprendizaje, actividades que estimulan la observación, investigación, la 

comprobación, el desarrollo práctico y el trabajo individual y colectivo.  Por 

eso, el aula requiere de una ambientación funcional donde haya espacio 

para las alumnas y alumnos y para los centros de recursos de aprendizaje. 

 

g) Los proyectos del centro educativo.  Los maestros y maestras necesitan 

que sus autoridades educativas inmediatas les brinden apoyo, asesoren en 

la elaboración de sus proyectos y orienten su proceso de auto gestión y 

ejecución. “12  
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“Los grupos de interacción docente 

Las autoridades educativas del nivel local son parte activa de los grupos de 

interacción docente.  Deben pues, actuar como guías y animadores de la 

reflexión permanente sobre la práctica cotidiana.   También se convierten en 

una instancia de gestión de programas y proyectos al resto del sistema, y no 

solo en el campo pedagógico, sino en todo aquello que pueda llegar a incidir 

en el desarrollo rural. 

 

La interacción permanente de maestros y maestras con diferentes vivencias y 

aprendizajes, estimula y favorece el debate, la crítica búsqueda de soluciones 

a las necesidades y aspiraciones de cada maestro o maestra y de cada 

escuela. 

 

La visión de la gestión desde la escuela, se inicia dentro de ella en la medida 

que se fortalecen y encuentran sus propios caminos.  Los miembros de esa 

comunidad educativa pueden, como una forma de gestión, contribuir con sus 

conocimientos, formas y procedimientos que a ellos y ellas les han 

funcionado, para luego intercambiarlos entre grupos de interacción docente.  A 

partir de allí, la gestión se amplía en forma de espiral hasta alcanzar el nivel 

departamental, regional e incluso nacional. 

 

El grupo de interacción docente es el espacio ideal para que la autoridad 

educativa participe en el crecimiento individual y colectivo de la maestra y el 

maestro. Es el lugar para fortalecer la identidad de cada maestro o maestra, 

para escuchar y hablar, así como para desarrollar la conciencia sobre su 

compromiso con la sociedad, aún en los momentos más difíciles del ejercicio 

de la profesión. 
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El grupo de interacción docente como equipo de trabajo, crea las condiciones 

favorables para que otras autoridades asesoren y ayuden a innovar la práctica 

educativa.”13 

 

“El primer grado 

En la escuelita rural se les dedica especial atención a los alumnos y alumnas 

de primer grado, porque ellos y ellas están en un proceso comunicativo y 

académico que favorece el desarrollo de las habilidades básicas para el 

aprendizaje como lo son hablar, leer, escribir y escuchar comprensivamente. 

 

Los alumnos y alumnas de primer grado también trabajan con procesos 

activos, interactúan con sus compañeros y compañeras manipulando 

materiales, fomentando la expresión artística y, especialmente, validando su 

idioma materno y su cultura. 

 

Desde el primer grado, se busca suprimir la posible repitencia, que en muchos 

casos se acepta como parte de la cultura escolar.  En ese nuevo proceso se 

persigue aprender a leer, escribir, hablar y escuchar  en forma amena y con 

significado.”14 

 

El mantenimiento de la biblioteca escolar y la ludoteca 

“En todo esfuerzo de aplicación de procesos activos, la escuela rural tiene una 

herramienta insustituible que es la biblioteca escolar como patrimonio 

comunitario.  Es misión de la comunidad educativa el incrementarla, 

actualizarla  e incrementarle componentes propios de la comunidad.  Para 

ello, los procesos de gestión son indispensables. 
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No se trata de enriquecer la biblioteca más allá de las posibilidades reales de 

la comunidad educativa, pero si de programar y calendarizar diversas 

actividades, a lo largo del año para que ésta se mantenga actualizada  y se 

incremente lo básico.”15 

 

“¿Qué cambios se requiere hacer para participar activamente en los 

procesos de construcción de la escuela rural? 

Dentro del nuevo enfoque de asesoría participativa, se requiere, en primer 

lugar y como elemento indispensable, la idea de que el cambio es posible, 

necesario y urgente; que se debe tomar una decisión firme para realizar y 

apoyar las reformas pedagógicas. 

 

La autoridad educativa debe ver las reformas ligadas a cambios que requieren 

de asesoría, orientación y seguimiento.  Las reformas se dan en las escuelas 

o no se dan;  y el maestro o la maestra no pueden hacerlas solos.  Necesitan 

el apoyo de su autoridad inmediata. 

 

Si cada cual está satisfecho con la misión que cumple en la escuela rural, si 

creen en si mismos y en las demás personas y, por último, si reconocen el 

potencial humano y creativo de su gente, pueden participar en la construcción 

de una escuela rural con pertinencia, acorde con los avances de la ciencia y la 

tecnología y con una actitud abierta a participar en la construcción de la paz. 

 

La actitud se deriva de la mentalidad.  “Cuando nuestra mente ha entendido y 

tiene suficientes razones para aceptar el cambio, entonces obtenemos una 

actitud positiva”.  El éxito es una combinación en que las aptitudes y las 

actitudes son fundamentales. 
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Cuando se ha sido formado en moldes rígidos y tradicionales, cuando se ha 

laborado con esos patrones mentales, es difícil creer en un rompimiento 

radical con los conceptos que nos han regido.  Es por eso que la actitud de las 

autoridades educativas debe ser expresiva y constante.  Solo un cambio de 

actitud de esa magnitud permitirá concretizar grandes y sustanciales reformas 

en las escuelas rurales.  La mentalidad y la actitud positiva de la autoridad 

educativa, entonces, conducen a ésta a adquirir un compromiso responsable 

para el cambio.”16 

 

“Dentro de los elementos que alimentan esa actitud se encuentran: 

a)  Dar lugar a la participación en el planeamiento y desarrollo de la     

 metodología activa. 

 

b) Compartir información sobre sus procesos. 

 

c) Dar oportunidad a que los maestros y maestras se adapten al cambio en la 

búsqueda de su identidad y de su nuevo rol en la escuela. 

 

De igual manera, esa nueva actitud debe apoyar, motivar y dinamizar los 

esfuerzos de los maestros y maestras comprometidos con el cambio, 

apoyándoles a disponer de tiempo y energías para el cambio cualitativo y 

priorizando el tiempo el tiempo dedicado al proceso de aprendizaje de los 

alumnos y alumnas. 

 

Asimismo, la autoridad educativa asesora, necesita la animación constante, la 

dinamización y la creatividad, de modo que se evite la pasividad.  De ahí la 

necesidad de que conozca y maneje la metodología activa y sus procesos, y 

que al mismo tiempo, demuestre actitud y compromiso con el cambio,  
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capacidad de liderazgo y orientación, creatividad y, sobre todo, un profundo 

amor a su profesión de educadora o educador.”17 

 

4. “Requisitos para hacer asesoría participativa 

a) Revisar los libros administrativos y los de la planificación del trabajo de la 

maestra o el maestro. 

 

b) Revisar los cuadernos de los alumnos y alumnas y hacerles correcciones 

de ortografía, redacción y presentación. 

 

c) Preguntar a los alumnos y alumnas sobre los temas estudiados el mismo 

día y sobre otros vistos con anterioridad. 

 

d) Al finalizar, levantar un acta y dejarle copia de ésta al maestro o maestra, 

registrando allí apreciaciones sobre el aprendizaje de las alumnas y 

alumnos, además de cómo estaban la disciplina y los libros reglamentarios. 

 

e) Finalizar la visita, luego de puntualizar la necesidad de mejorar los 

aspectos débiles (aunque el maestro o maestra generalmente, se quede 

sin saber qué está haciendo, adecuada o inadecuadamente). 

 

Acciones  de asesoría y seguimiento centradas en el proceso de las 

alumnas y alumnos. 

Las escuelas rurales trabajan con procesos pedagógicos que alcanzan 

diferentes grados de desarrollo, dependiendo de muchos aspectos, como la 

capacitación a maestros y maestras, los recursos disponibles, la asesoría, el 

seguimiento e interés de las maestras, los maestros y las autoridades locales. 

Con la asesoría y el seguimiento, se busca fortalecer el proceso de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas.  Es por eso que, para que el  
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seguimiento y la asesoría sean efectivos, éstos deben centrarse en las 

alumnas y alumnos.”18 

 

“El seguimiento debe centrarse en estos aspectos 

¿Como aprenden los alumnos y alumnas? 

¿Cómo se organizan para el aprendizaje? 

¿Qué materiales utilizan y cómo los utilizan? 

¿Cómo interactúan con sus compañeros y compañeras? 

¿Cómo interactúan con el maestro o maestra? 

¿Cómo utilizan el entorno de aprendizaje, su ambiente natural, social y 

cultural? 

¿Qué aprendizajes han alcanzado? 

¿Cuál es la utilidad de estos aprendizajes? 

¿Cómo participan los padres y las madres de familia en la aplicación de esos 

aprendizajes?”19 

 

“Para que el seguimiento y la asesoría a la escuela rural sean efectivos, 

se sugiere tomar en cuenta cuatro momentos: 

 

a) Ambientación 

En este momento la autoridad educativa dialoga con la directora o el 

director y con los maestros y maestras.  Se llega a acuerdos sobre los 

componentes en que la maestra o maestro considera que necesita 

asesoría y, por lo tanto, en los que requiere centrar la observación.  Este 

momento es importante porque es aquí donde se inicia el diálogo, el cual 

es mantenido durante toda la visita de asesoría. 
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b) Ejecución 

Corresponde a la observación con base en los componentes pedagógicos 

acordados previamente, sin olvidar que cada componente es parte de otros 

que se interrelacionan y retroalimentan entre sí. 

 

c) Puesta en común de fortalezas y debilidades 

Después de participar del rol de orientar al maestro o maestra y del 

aprendizaje activo de los alumnos y alumnas, se promueve una plática con 

la maestra o maestro, sobre las vivencias del momento anterior, iniciando 

siempre con los aspectos que están funcionando mejor.  Se precisan 

luego, los aspectos que deben ser mejorados, buscando siempre dar 

sugerencias en cada caso y dialogar sobre el por qué de cada situación. 

 

En este momento, es importante hacer un análisis, del cual debe participar 

también el maestro o maestra, pues ella o él necesitan aclarar, justificar y 

expresar sus puntos de vista sobre las apreciaciones hechas a su trabajo y 

al de sus alumnos o alumnas. 

 

d) Compromisos 

En este momento se establecen algunos acuerdos con los maestros y 

maestras.  El objeto es mejorar los aspectos débiles y recrear algunas 

prácticas que no son funcionales. 

 

Estos acuerdos deben quedar escritos con copia para las maestras y 

maestros, pues estos serán el punto de apoyo para mejorar aquellos 

aspectos de su labor educativa que lo necesiten. 
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Se firman los acuerdos, los cuales se convierten en compromisos de ayuda 

al maestro o maestra a que su escuela alcance el nivel de desarrollo 

esperado.”20 

 

“El proceso de asesoría y seguimiento debe atribuir, además, a la 

realización de la maestra o maestro, como persona y como profesional, 

esto es: 

 

1. Desarrollar su capacidad crítica y creatividad en la solución de 

problemas y en la ampliación de soluciones a su escuela. 

 

2. Desarrollar autenticidad en sus actuaciones y saber reconocer sus 

aciertos en la aplicación de la metodología. 

 

3. Fortalecer su identidad personal y pedagógica al descubrir fortalezas y 

debilidades de sus prácticas. 

 

4. Desarrollar su capacidad de comunicación interpersonal a través del 

análisis de su rol orientador con las autoridades educativas.”21 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La gestión educativa y asesoría, planteadas en este documento, son  de 

mucha importancia para el logro de una educación de calidad,  en aras del 

desarrollo educativo  en las escuelas rurales de todo el país. 

 

2. Identificar las estrategias de la gestión educativa  en las escuelas de las áreas 

rurales de Guatemala, es el primer gran paso para que la escuela, con el 

apoyo de la comunidad, aprenda  a resolver sus propios problemas y 

satisfacer sus necesidades. 

 

3. Definir el tipo de asesoría que necesita la escuela, conjuntamente con la 

comunidad y autoridades educativas, evita las imposiciones del nivel superior 

y en consecuencia, se logra un mejor apoyo de las partes involucradas en el 

quehacer educativo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. A las autoridades educativas del nivel departamental, que tomen en cuenta 

la opinión y las demandas de la escuela rural y las respectivas 

comunidades,  para fortalecer la gestión educativa y ofrecer la asesoría 

que cada caso particular demanda. 

 

2. A las autoridades educativas locales, directores de escuelas, maestros y 

maestras, padres de familia y comunidad en general, que identifiquen las 

estrategias de gestión, previo a emprender cualquier proceso de solución 

de problemas y necesidades, para que el proceso sea más exitoso. 

 

3.  A la comunidad educativa, que haga valer su derecho a elegir el tipo de 

asesoría que necesita para resolver los problemas propios de cada 

escuela rural y para implementar la metodología activa de acuerdo a 

patrones socioculturales de la comunidad. 
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CAPÍTULO IV 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

4.1 proceso de evaluación 

La evaluación del diagnóstico se hizo por medio de una  lista de cotejo por 

medio de la cual se pudo comprobar que las actividades se desarrollaron tal 

como fueron programadas en el cronograma.  Gracias a las técnicas 

utilizadas, en el desarrollo de esta importante fase de investigación, se 

describieron las necesidades y problemas que afectan el logro de los objetivos  

de la municipalidad de Sanarate y el nivel de vida de la comunidad.  Los 

objetivos y metas planteados en el diagnóstico, se alcanzaron  en un cien por 

ciento, pues se logró plasmar en una lista de carencias y cuadro de 

problemas, todos los aspectos negativos que describen la situación de la 

institución y de la comunidad en general.  Se hizo el análisis respectivo de los 

problemas detectados y mediante el análisis de viabilidad y factibilidad se 

eligió la propuesta de solución de mayor facilidad para su ejecución y que 

mejor resuelve el problema. 

 

4.2 Evaluación del perfil del proyecto 

Con  la evaluación del  perfil del proyecto, se comprueba que en éste se 

describe claramente el propósito del mismo, como también la importancia que 

tiene, para resolver el problema seleccionado.  Los objetivos y metas 

planteados, son alcanzables por lo que no existen incoherencias en los 

mismos.    Se describen asimismo,  las fuentes de financiamiento y el 

presupuesto,  especificando los diferentes rubros de que consta.  Se 

determinó de esa manera que todo lo necesario para la ejecución del proyecto  

fue previsto, y que los recursos programados fueron suficientes. 
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4.3 Evaluación del proceso de ejecución del proyecto 

Para evaluar el proceso de ejecución se utilizó la misma gráfica utilizada para 

el cronograma y la observación directa del avance de las actividades.  Todas 

las actividades programadas en el cronograma de ejecución fueron realizadas 

en el tiempo previsto por el epesista y  dieron  cada una de ellas, los 

resultados y productos esperados y descritos en la fase de planificación.     De 

los productos y logros obtenidos con la ejecución del proyecto lo más 

importante fue la donación del terreno para la construcción del edificio de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

sección Sanarate, lo cual constituye el logro del objetivo general. 

 

4.4 Evaluación final del proyecto 

Al hacer la evaluación final del proyecto, se determina que la propuesta de 

solución al problema de los ambientes antipedagógicos del establecimiento 

donde funciona la Facultad de Humanidades, sección Sanarate, ejecutada con 

el nombre gestión para la donación del terreno para la construcción del edificio 

de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, sección Sanarate, resuelve parcialmente el problema, el cual se 

espera, quede resuelto totalmente con la siguiente fase que será la 

construcción de edificio.   

 

Con esta evaluación final se comprobó que el proyecto beneficia a la 

población de todo el departamento de El Progreso pero en mayor grado a la 

población sanarateca. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Con la ejecución del proyecto se dotó a la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, sección Sanarate, de un terreno 

adecuado para la construcción de un edificio, que cumpla con los requisitos 

pedagógicos  en beneficio de la educación superior. 

 

2. La adquisición por donación del terreno se logró por medio de las gestiones 

realizadas ante la iniciativa privada, sector público, cuerpo diplomático, 

autoridades universitarias y comunidad de Sanarate en general. 

 

3. La realización del proyecto representó una oportunidad para involucrar a 

diferentes sectores de la población, tanto local como departamental y regional, 

en la solución de los problemas que afectan directa o indirectamente a la 

población. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A  las autoridades de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se les  recomienda brindar el apoyo necesario a los 

epesistas interesados en continuar con la fase de construcción del edificio. 

 

2. A los estudiantes de la sección Sanarate de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, hacer las gestiones a donde 

corresponda, para que se les autorice realizar el ejercicio profesional 

supervisado  EPS, en las diferentes etapas de la construcción de dicho centro 

de estudios superiores. 

 

3. A la municipalidad de Sanarate se le recomienda tomar en cuenta a los 

diferentes sectores de la población, en la búsqueda de solución a los grandes 

problemas que afectan a la población y que le impiden a la municipalidad, el 

logro pleno de los objetivos institucionales. 
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Reconocimiento del terreno ubicado en lotificación Doña María, acompañado por el 
Decano Lic. Mario Alfredo Calderón y Comité pro-construcción. 
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Estructura organizacional de la municipalidad de Sanarate 
 

 
 

 
 
 
 
Fuente:   Municipalidad de Sanarate, El Progreso 
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