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INTRODUCCION

Por este medio se presenta el lnfo¡me F¡nal del Desarrollo del Ejercic¡o
Profesional Supervisado -EPS- en la Carera de Licenciatura en pedagogía e
lnvestigación Educativa de la Facultad de Human¡dades de la Univers¡dad de San
Carlos de Guatemala.

El ¡nforme está estructurado en c¡nco capítulos, s¡endo el Capítulo I

conespondiente al Diagnóstico, que contempla datos generales de la ¡nstitucón, su
v¡s¡ón, misión, sus ob¡etivos, sus meías y su Política lnstitucional. También se
visual¡za el organigrama instituc¡onal y los recursos con que cuenta la Asoc¡ac¡ón.
De tal manera que aplicando la Matriz de sectores se visualizó un listado de
carenc¡as segtin el d¡agnóst¡co para luego priorizar los problemas y así aplicar un
análisas de viabilidad dando como resultado fa elaboración de una .Guía De
Monitoreo y Evaluac¡ón del Proyecto de Educación lnic¡al para la Asoc¡ación de
Promotores de Educac¡ón lnicial B¡l¡ngüe Maya lxil'

En el Capítulo ll se ref¡ere a la fundamentación conceptual y teór¡ca,
man¡fiesta que el problema es la ¡nexistenc¡a de un sistema de monitoreo,
seguimiento y evaluación del proyecto de Educación ln¡cial; planteando en la
Justificación que un s¡stema de monitoreo es con el propósito de mejorar la
intervención en los proyectos que se ejedtan en la Asociac¡ón, por lo que se
establece como obietivo general el diseñar una guía de mon¡toreo, seguimiento y
evaluación del proyecto de Educación lnicial: iniciando el marco teórico con
definiciones relacionadas a Monitoreo, seguimlento, proyectos, evaluación, tipos
de monitoreo, t¡pos de proyectos, marm lóg¡co, ¡ndicadores, árbol de problemas,
anál¡s¡s de objeüvos y por ultimo lo relacionado a Plan Estratégico; @nceptos que
seÉn necesar¡os para la teor¡zac¡ón de la Guía que se ha d¡señado.

En cuanto al Capítulo lll perfil del proyeclo, el objetivo general se ref¡ere a
Proporc¡onar a la APEDIMI; una guía de monitoreo, seguim¡ento y evaluación de
proyectos que permita br¡ndar indicac¡ones oportunas de avance o no, en el logro
de los resultados; descr¡be así la localizac¡ón del proyecto, la un¡dad ejecutora, el
t¡po de proyecto, la descripc¡ón yjust¡ficación del proyecto, los obretivos y metas del
proyecto, de ¡gual forma se presenta las fuentes de financiamiento y el respectivo
presupuesto para finalizar con el respec{ivo cronograma de ejecución.

El Capítulo lV Proceso de Ejecución, retoma el cronograma de actividades,
correspondiéndolos con los ¡esuftados respectivos, obten¡endo el d¡seño de la guía
con sus respect¡vas henamientas para la ¡mplementación de la guía, así mismo dos



talleres e¡ecutados con los miembros de la Junta D¡rect¡va y el personal técn¡co
adm¡nistrativo para el uso y manejo de la Gufa.

CapÍtulo V coresponde al Proceso de Evaluac¡ón, brinda informac¡ón de cómo se
obtuvieron los resulbdos: un documento de d¡agnóstico, una guía de monítoreo,
seguimiento y evaluación de Proyecto; las conclus¡ones pertinentes y oportunas; de
igual manera las respeclivas recomendac¡ones, la bibliografla consultada, un
apéndice y los anexos conespondientes que amparan el inic¡o y f¡nal del E¡ercic¡o
Profes¡onal Supervisado.
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CAPITULO I

DlAGNÓSNCO
l.l. Datos Generales de la lnsütución

'l.l.l Nombr€ de la lnstitución

Asociación de Promotores de Educación lnicial B¡l¡ngüe Maya lxil
APEDIBIMI

1.1.2 T¡po de lnst¡tución
De proceso, de servic¡o y producto.

1.1.3 Ub¡cación ceog.áfica
O calle 5a- Avenida Zona 1, Cantón Batzbaca, Santa María Nebai, Et
Qu¡che

1.1"4 V¡s¡ón
Brindar una educación lntegral a los niños y n¡ñas de edad lnicial y pre
Pr¡maria en el área lxil y demás comunidades con involucramiento de las
familias, planteando que la educación debe contdbu¡r a la fomac¡ón de
los niños y niñas para su acceso a la educación primaria, en el marco de
la lnlercultutal¡dad y del conoc¡m¡ento y valoración de la propia cultura

1.1.5 tisión
Promover a los n¡ños y n¡ñas de edad infant¡l para su transición en la
escuela primaria, dotándoles de habilidades motoras físicas, culturales y
sociales.

1.1.6 Objoüvos
OBJETIVO GENERAL
Desarollar una educación integral de los niños y niñas de O a 6 años
de edad, con participación de la familia, contribuyendo así al desarrollo
de sus habil¡dades y permit¡endo una matrícula en el nivel primario.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. lmpulsar la educación lnicial y Pre Pr¡maria en la región lxil y
paulatinamente en otfas áreas del país, con part¡cipación de la
fam¡l¡a.

2. Capacitar a maestros, maestras, promoloras y lideres comunitarios
con temas afines a la educación lnicial y pre pr¡maria.

3. Capacitar e ¡nvolucrar a las madres y padres de familia en la
formac¡ón y desanollo de sus hi¡os menores de 6 años.

4. Promover programas que favorezcan el desarro¡lo e ¡nvolucramiento
de las comunidades del área rural.

5. Consol¡dar los pínc¡pios metodológicos y f¡losóficos de la educación
ln¡c¡al y Pre Pr¡maria.



1.1,7 tetas
1. Organización: fortalecer las estructuras o.ganizativas de la

APEDIBIMI.
2. lnst¡tuc¡onal: consolidar las estrucluras técn¡co adm¡n¡strativas que

tendrán la operat¡v¡zación de las acciones de la APEDIBIMI.
3. Coord¡nación y Gesüón: meiorar la coordinac¡ón ¡nterinstitucional

como también gestionar fondos a las agencias donantes.
4. Adm¡niBtrac¡ón: ejecuiar una re¡ngen¡ería adm¡n¡strativa para

eficienüzar los servic¡os que presta la adm¡nistración.
5. Fomac¡ón y Capacitac¡ón: mantener constante formación para los

directivos, socios y trabajadores de la APEDIBIMI
6. Bibl¡oteca y V¡deoteca: mejorar el serv¡c¡o de la biblioteca y

v¡deoteca como tamb¡én estar al dia con la actual¡zación.
7. Gultura y Género: ¡mpulsar act¡vidades que promuevan la cultura ixil

y el fomento de la equidad de género.
8. Movilizac¡ón Comunitada: fortalecer la capac¡dad de los padres y

madres de familia para meiorar sus condiciones de v¡da.

1.1.8 Políücas lnsüü¡c¡onales:

Promover el desanollo e ¡mportanc¡a a diferentes niveles la educación
¡nfant¡|, con el fin de mejorar y dar respuesta educativa a diferentes
comun¡dades del área rural que carecen de ello y de esa manera logmr
el rendim¡ento de los n¡ños y n¡ñas en el nivel inmediato superior.r

l Asocjadón de Promoiores de Educac¡5n lnic¡al B¡lingüa Meye l¡lAPEDlBlMi, EslatutG, cuatemala,
1S98. p,8.'
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1.1.10 Recursos

Humanos:

a) 40 maestros y maestras
b) 1 D¡reclor del Programa

c) I Coordinador Pedagóg¡co

d) l Asesor Técnico
e) 5 Técn¡cos Pedagóg¡cos

0 I B¡bliotecario
g) 1 Secretario/Contador
h) l Conserie
i) 1 Cocinera

Fínancíero:
El convenio firmado cpn el Min¡sterio de Educac¡ón el cual fue identificado
con el No. 2427-99; el Ministerio (MINEDUC) asumió la responsabitidad de
pagar por medio de contratos bajo el reglón 029 a los 40 maestros y
maesltras de los 20 Jard¡nes lnfarfiles; sin embargo a part¡r de mediados
del año 2O(Nl eslos maestros pasaron a formar pafe def reglón off def
MINEDUC.
Además la APEDIBIMI cuenta c¡n fondos prove¡ientes de la Fundac¡ón
Van leer Holanda que hasta la fecha siguen donando a la misma por ün
monto de Q300, 000.00 al año y cuentan con fondos prop¡os que han
gestionado a través de los servic¡os que prestan.

Fís¡cos: 2 Edificios: 1 edificio de dos n¡veles y el segundo de I
n¡vel.

Área constuida:
a) Salón de Capacitaciones: 10.20x8.00mts
b) Salón de Reun¡ones: 4.85 x 8.00 mts
c) Cocina Comedor; 5.15 x 8.00 mts
d) Dormitorios para hombres y mujeres: 5-35 x 8.00 mts
e) Sanitarios y duchas: 9.70x8.00mts
f) Parqueo: 7.00 x 9.00
g) Centro de documentación y sala de lectul'a: 96 metros cuadrados
h) 5 Oficinas para la APEDIBIMI: de 3.50 x 4.25mts

Todas las instalaciones cuentan con instalac¡ones eléciricas,
iluminación y ventilación suficiente. Es funcional y confortable.

4



Área descubie¡ta: 2 pat¡os al a¡re libre aprox¡madamente de 10.00 x
15.00 mts

Bibl¡oteca:
Constituidos por una bibl¡oteca para niños, n¡ñas y adultos, sirve de
consulta sobre temas generales. Memás cuenta con una sala de
lectura para generar la participación de los padres y madres de
fam¡lia.

Oficinas:
EQUIPAMIENTO:
Oficina de Equipo Técnico Pedagógi,co:

7 Esctitorios secJáadales
8 Mesas de madera
8 S¡llas de madera
5 Ardrivos de 4 qavetas
90 S¡llas pleoables color crema
30 Mesas de metal color crema
6 Esla¡rte¡ías de ¡¡ie*al
1 Elantería de madera
5 Comoutadoras de escritorio
'1 Computadora Dortát¡l
I Cañonera
1 Retroproyeclor
1 Teleüsor de 29 ouloadás
1 Eou¡Do de Video VHS
1 Pantalla Dara retroorovec,tor
'1 Armario para ouardar el lelev¡sor
4 P¡zanones de fóm¡ca
I Fotocopiadora
1 Escáner

7,250 L¡bros de consulta
1 Vehículo de cualro ruedas marca

Mitsub¡shi
2 Vehículos de dos ruedas marca

Honda.

5



1,2. Técnicas ut¡lizadas para el D¡agnósüco
1.2.1. Metuiz de sectoros: Se elaboró ¡nstrumentos de acuerdo a cada
secior, diseñando cuestionamientos complementarios y apuntes que
recolectaran y sustentar¿ln la ¡nfomación de cada sec{or; se h¡zo por
medio de guías de observación y ent.ev¡stas a miembros de la Junta
D¡rect¡va y soc¡os activos permitiendo comprender la función operativa y
adminislrativa para revelar problemas de cada uno de los sectores, con lo
cual perm¡t¡ó obtener una ¡nfomación general de la organizac¡ón la que se
div¡d¡ó en los siguientes sectores:
Seclor I Comun¡dad: dando a conocer La Geografía, H¡storia, polít¡ca y
Aspec{o Soc¡al en donde se desarolla la Asoc¡ac¡ón.
Sector ll de lnfraestructura: abarcando: La local¡zac¡ón, geografia, histor¡a
de la ¡nst¡tuc¡ón, ed¡fic¡o, ambientes y equipam¡ento en gene¡al.
Sector lll Finanzas: sus fuentes de financiamiento, mstos, y su respeciivo
control. Sector lV: Recursos Humanos: informando a cerca del personal
operativo, administrativo, usuarios y personal de servicio. Sector V
Administrativo: da a mnocer el tipo de Planes, organ¡zac¡ón coordinación,
control y normas y supeMs¡ón. Sector M de Relac¡ones: mn sus usua¡ios,
benef¡ciarios, con olras instituciones y la comunidad en general. Sector Vll
Filosófico, Polltico, Lega¡: resalta el ser y el hacer de la organ¡zación, o
sea: su filosofia, políticas instituc¡onales, aspectos legales.2 Uiilizando las
s¡guientes técnicas:

1.2.2. Obsorvac¡ón de la Planta Fís¡ca: instrumento que p€rmitió obtener
aspectos relacionados a fa ubicación, ¡nfraestructura, áreas, ambienles
ut¡l¡zados, ambientes dispon¡bles, tipo de material, estado y servicios.

1.2,3. Observac¡ón de Bienes lnmuebles: instumento que recogió el t¡po de
equipo y suministros, la cantidad, calidad y funcional¡dad según los
ambi€ntes de la ¡nstitución.

1.2.4. Anál¡s¡s Documental: perm¡üó conocer y documentar la historia de la
asociación y del municip¡o, además conocer y valorar el cumplimiento de
los obietivos, el plan operat¡vo y la func¡onalidad adm¡nistrativa de la
asoc¡ación lo que reflejó ¡esponsab¡lidades para su operativización.

1.2.5. Enúey¡sta: la que se apl¡có a Junla Directiva, asociados, personal
operaüvo y usuarios para recoger y ampliar la informac¡ón de cada sector,
además preguntas no contempladas en la matriz, para sustentar el
d¡agnost¡co.

2 García Garcia, Edwin Robérto- et.al. 'P.opedártica par¿ et Ejercijo RDfedonat SupeMsado -Ep$
Ljniversidad de San Cedos de Gualemala. Fad¡ltad d€ Humanidades, sta. Edic*tn, custemata, Febreo de
2004, p.9



I.3. LISTA DE CARENCIAS SEGÚN DIAGNÓSNCO:

l. Débil comunicac¡ón entre la ONG Niños Refugiados del Mundo con la
Asoc¡ación.
Desactualización de los Estatutos con relac¡ón a las demandas acred¡tadas
por la ¡nst¡tución en la actualidad.
No hay un sistema de auto sostenibil¡dad institucional.
Falta de un sistema de mon¡toreo y s¡stematizac¡ón de la ejecución de sus
acciones.
Faltan locales en relac¡ón a la demanda de renta para capacitac¡ones.
Def¡c¡ente atenc¡ón logística en atimentac¡ón a gruios mayoiés Oe 30
personas.

2.

3.
4.

5.
6.

7. Falta asesoría para mejorar el menú al¡mentario.
8. No hay informac¡ón de los servicios brindados por el Centro de Capacitación.9. No se opt¡miza los espac¡os del local (pat¡o pósterior).
10. No es bueno el sistema de inventar¡o dL ¡os bienes dá la instituc¡ón.
l1- Se depende económica de donantes efran¡eros y fondos Aet gob¿mo.
12. Falta de estrateg¡as para et f¡nanciamiento¡e la instituciOn á ÉrJLno y targo

plazo.
13. No se cumplen mn los estatutos en relación a los aportes de los socios.
14- No se involucran algunos miembros de la d¡rectiva ¿e l" organÉ"ciOn.
'15. No se ¡nvolucran los comunÍtiarios/beneficiarios para "óntii6ui, en ta

sostenibilidad de los centros
16. No ex¡ste un puesto de guard¡anfa.
17. No se mntempla la contratac¡ón de otra cocinera.
'19 

lto l'"V materiat d¡dáctico bitingüe para tos iardines infantites.
19. No hay controlen la documenhción de memoria de actividades.
20. F€lta sistemetización y s€guimiento de las aciividades de la Jh de Iectura.
21. No se s¡stematiza el programa de movilizac¡ón comunitaria.
22. Falta de acompañamiento del equ¡po técn¡co para las actividades de campo.
23. Falta de apropiación del modelo educaüvo pára jardines ¡nfant¡les.
24- Escaso material bil¡ngüe para los docentes.
25. Limitada part¡cipación de los padres de familia.
26. No existe creat¡vidad para la elaboración de materiales.
27. Careen de un Plan estratégim ¡nstitucional.
28- Escasa informac¡ón a n¡vel intra instituc¡onal.
29- Débil control para el cumpl¡ento de funciones de los miembros de la Junta

D¡rect¡va y asamblea general que les coffesponde.
30. No hay visión de proyectos auto sostenibles para la institución.
31. lnoperancia del manual de funciones y de procedim¡entos de la lnstitución.
32. Los inventar¡os de la lnsttución están desac{ualizados.
33. No tienen un s¡stema de superv¡s¡ón para el personal adm¡n¡sÍativo y técn¡co.* llg:g "y9n* 

con una estrategia promoc¡onatde tas actividades que reatiza y
ros serytcros que presta la ApEDlBlMl.

35. La APEDIBIMI no cuenta con un rubro económico para promociona¡ sus
acciones y los serv¡c¡os que presta.



36. Las acciones planteadas en los esiatutos de la Asociación con coresponden
a lo que se trazó en un pr¡ncipio con lo que aclualmente se realiza.....

- Las carencias comprendidas del numeral I al '10 se refieren a una
lnconsistenc¡a Técnico Admin¡strativa de a lnstituc¡ón.

- Las carenc¡as comprend¡das del numeral 11 al 15 se refieren a Escaso
Financ¡amiento.

- Las carenc¡as comprend¡das del numeral 16 al 17 se ref¡eren a
lnsuficiente personal de servicio-

- En los numerales 18 al26 concreiamente se refiere a la lnexistencia de un
S¡stema de Mon¡toreo, segu¡m¡ento y evaluación de Proyectos.

- Las carencias mencionadas en los nume¡ales del 27 al 33 se refieren a
una lnadecuada Adm¡n¡stración lnstituc¡onal.

- Los numerales 34 al 35 corresponden a Escasa Promoc¡ón lnstitucional

- Y el numeral 36 se ref¡ere específ¡camente a la Des actualizac¡ón de los
Estatutos de la APEDIBIMI

1.4 Cuadro de análisis y priorización de p¡oblemas (con base en la l¡sta de
carenciasl

lnexistencia de
s¡stema de
monitoreo,
segu¡m¡ento y
evaluac¡ón de
proyectos

Escaso material
d¡dáct¡co bilingüe para
los jardines infantiles.
lnsuficiente s¡stema de
documentac¡ón de
memoria de ac{iv¡dades.
Deficienc¡a en la
s¡stemalización y
seguimiento de las
act¡v¡dades de la sala de
lectura.
lnexistencia de
sistemat¡zación del
programa de
mov¡lizac¡ón comunitaria.
Escaso sistema de
seguimiento del equipo
técnico para las
activ¡dades de campo.
Débil apropiación del
modelo educat¡vo para

rd¡nes ¡nfantiles.

Elaborar una Guía sobre
un sistema de
monitoreo, seguimienlo
y evaluac¡ón de
proyectos que real¡za
APEDIBIMI.
Fortalecer la Cunlcula
del programa de
educación inic¡al y de
jardines infantiles
b¡l¡ngúe.
lmplementar un s¡stema
funcional de recpp¡lac¡ón
de memoria de las
actividades.
lmplementar procesos
de s¡stematización y
segu¡miento de las
acc¡ones que
implementa APEDIBIMI.

I



7. Escaso material bilingüe
para los docentes.

8. Escasa part¡cipación de
los padres de familia.

9. Escasa creat¡vidad para
la elaborac¡ón de
mater¡ales.

2. lnadecuada
Administración
¡nstitucional

1.

7.

lnexisténc¡a de un Plan
estratégico institucional.
Poca ¡nformac¡ón a nivel
intra¡nst¡tuc¡onal.
lresponsab¡lidad de
algunos m¡embros de la
Junta Directiva y
asamblea general en el
cumpl¡miento de sus
func¡ones que les
corresponde.
lnexislencia de
proyectos auto
sostenibles.
lnfuncional manual de
func¡ones y de
procedimientos de la
asociación-
Des ac{ualizac¡ón de
¡nventarios.
lnexistenc¡a de
instrumentos de
supervisión.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

7.

Elaborar un Plan
estratégico institucional.

2. Maniener fluida
información a nivel
intra¡nstitucional
lnstar a los miembros de
la Junta D¡rectiva y
asamblea cümplir con
sus obligac¡ones
contraídas.
Gestionar Proyectos
auto sosten¡bles.
Hacer funcionar el
manual de func¡ones y
proced¡m¡entos.
Actual¡zar los ¡nventar¡os
fís¡cos de la institución-
Elaborar ¡nstrumentos de
supervisión.
Mon¡torear y evaluar el
cumpl¡m¡ento del manual
de funciones y
reolamentos internos.

4.

6.

8

Escaso
financiamiento

3. Dependenc¡a económ¡ca
de donantes extranjeros
y fondos del gob¡erno.
lnestabilidad fi nanciera
de la institución a
mediano y largo plazo.
lncumplim¡ento los
estatutos en relación a
los aportes de los
socios.
Escaso involucramiento
de algunos m¡embros de
la direct¡va de la
organizac¡ón en la
d¡spos¡c¡ón de políticás
inst¡tuc¡onales que

1.

3.

4.

Delim¡tar estrateg¡as de
auto sostenib¡lidad.
Hacer partlc¡pes activos
a socios y benefic¡arios
en la búsqueda de
generac¡ón de ingresos a
efecto de capitalizar la
institución.
Promover actividades
product¡vas que generen
estab¡l¡dad económ¡ca
para la APEDIBIMI.
Crear estrategias
operat¡vas para
¡nvolucrar a los
miembros de la Junta
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favorezcan su
desarrollo.
Escaso involucramiento
de los
comunitarios/b€nefi ciari
os para contribuir en la
sosten¡bilidad de los
centros.

Direct¡va en la
elaboración de polít¡cas
institucionales-

I.5. PRIOR¡ZACION DE PROBLE AS

I. INEXISTENCIA DE
SISTE ADE ONITOREO,
SEGUI IET{TO Y
EVALUACóN DE
PROYECTOS

'1. Elaborar una Guía sobre un s¡stema de
monitoreo, segulmienio y evaluac¡ón de
Proyedos que realiza APEDIBIMI.

2, INADECUADA
AD INISTRACIóN
INSTITUCION,AL

1 . Elaborar un Plan estratégico instilucional-
2- Mantener flu¡da información a nivel

intrainst¡tucio¡al
3. Exigir a los miembros de la Junta Dkec{iva y

asamblea cumpl¡r con sus obl¡gaciones
contraídas.
Gest¡onar Proyec{os autos sostenibles.
Hacer funcionar el manual de func¡ones y
procedimientos.
Actual¡zar los inventaios fls¡cos de la institución.
Elaborar instrumentos de supeMsión.
Monitorear y evaluar el cumpl¡mienlo del manual
de funciones v reolamentos ¡ntemos-.

4.

6.
7.
8.

3. ESCASO
FINANC¡A IENTO

1. Del¡mitar estrateg¡as de auto sostenib¡lidad.
2- Hacer partic¡pes ac1¡vos a socios y benet¡c¡arios

en la búsqueda de generac¡ón de ¡ngresos a
efecto de cap¡tal¡zar la ¡nstituc¡ón.

3. Promover act¡vidades produciivas que generen
estab¡l¡dad económica para la APEDIBIMI.

4. Crear estrateg¡as operativas para involuqar a
los miembros de la Junta Direcliva en la
elaborac¡ón de políticas inst¡tuc¡onales.
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I.6. ANALISIS DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD:

FINANCIERO

X X x¿Se cuenta con suficientes recursos financieros?

¿Se cuenta con f¡nanc¡am¡ento efemo? X X X

¿El proyeclo se ejecutará con recursos prop¡os? x x X

¿Se cuenta con fondos extras para imprevistos? X X X
ADi'INISTRAT'VO LEGAL

x x X¿Se tiene Ia autorización legal para realizar el
orovecto?
¿Se tiene representación legal? x X X
¿Existen leyes que amparen la ejecución del proyecto? X X X
TECNICO

X X X¿Se diseñaron co¡troles de cal¡dad para la ejecución
del pÍoyecto?

¿Se t¡ene bien definida la coberiura del proyeclo? X X x
¿Se tienen los insumos necesar¡os para el proyecto? X X X

¿Se han cumplido las especif¡cac¡ones ap¡opiadas en
la elaboración del proyes{o? X x X

¿Se ha definido claramente las metas? x x x
¿Las acliv¡dades conesponden a los objetivos del
orovecto? x x X

¿Se t¡ene la opin¡ón multid¡sc¡plinaria para la ejecuc¡ón
del proyecto? X x X

¿Se t¡ene la tecnología aprcp¡ada al proyeclo? x X X
¿Existe la planif¡cación de la ejecuc¡ón del proyecto? x x x
itERcAoo

X x X
¿El proyecto tiene aceptación de la población?

¿El proyecto sat¡sface neces¡dades de la población? X x X

¿Los resultados del proyecto pueden ser replicados
en otra institución? X x X

¿El proyecto es acces¡ble a la poblac¡ón en general? x X X
¿Existen proyeclos sim¡lares en el medio? x X x
¿Se cuenta con personal capacitado para la ejecución
del proyecto? X X X

¿Se tienen medios de ampl¡a cobertura para la
promoc¡ón del proyeclo? X X X

11



CULTURAL

X X x¿El proyecto esta d¡señado acorde al aspeclo
l¡ngüíst¡co de la reg¡ón?

¿El proyecto violenta las tradiciones c¡¡lturales de la
¡éd¡ón? X X x

¿El proyec{o responde a las expectativas culturales de
la reoión? X X X

¿El proyecto va dirigido a una etn¡a en especlf¡co? x X X
¿El proyeclo ¡mpulsa la equ¡dad de género? X X
soctAL

X X X
¿El proyecto genera conflictos entre grupos sociales?

¿El proyecto beneficia a la mayoía de la poblac¡ón? X X X

¿El proyec-to promueve la part¡cipación de todos los
integrantes de la soc¡edad? X X X

¿E¡ proyecto toma en cuenta a las personas s¡n
¡mportar su n¡vel académico? X X X

¿El proyecto está d¡rig¡do a un grupo social específ¡co? X X X
ECONOi CO

X X X
¿Se ha establecido el costo total del proyecto?

¿E¡ proyecto es rentable en térm¡nos dE utilidad? X X x
¿El proyecto es rentable a cofo plazo? X X X
¿Se ha def¡nido el efeclo de inflación del costo del
orovedo? X x X

RELIGIOSO
X X X¿El proyec{o respeta los distintos credos de la

soc¡eded?

¿El proyecto tendrá aceplac¡ón de los diferentes
oruoos reliqiosos?

X X X

¿El proyecto ofrece algún beneficio espiritual para los
usuários? X X x

¿E¡ proyeclo afectará las prác{¡cas religiosas de algún
grupo especílfco? x X x

TOTALES 32 9 30 tl 2A l3
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f.7. PROBLE A SELEGCIO ADO:

INEXISTEI{CIA DE;1. Elaborar una Guía sobre un s¡stema de
SISTE A DE IIONITOREO, I seguim¡ento, monitoreo y evaluación de

sEGUt IENTO y I Proyectos que rcal¡za APEDIBIMI.

EVALUACIóN DE
PROYECTOS

,I.8. SOLUCION CO O VIABLE Y FACTIBLE:

Con base a la apl¡cación del análisis de v¡abilidad y faci¡bilidad se considera
pert¡nente la viabilidad y fac{¡bilidad técn¡ca de construir una Guía de un
Sistema de monitoreo, segu¡miento y evaluac¡ón de Proyectos para la Asociación
de Promotores de Educación lnic¡al Bilingüe Maya lxil; la guía será una
herramienta que se util¡zará en la implementación del Proyecto de Educac¡ón
ln¡c¡al y Preprimaria B¡lingüe que actualmente ejecúa la APEDIBIM|.

Este instrumento pemitiÉ ser una guía orientadora que estableceÉ parámetros
para evaluar la funcional¡dad del proyecto además este instrumento que se
elaborará pemitirá medir resultados durante el proceso y no asi al final del
proyecto porque preiende ¡r resolviendo en la med¡da de lo pos¡ble las
limitaciones que se presente durante el proceso del proyecto.

Además se plantea que esta guía permitirá mejorar la cal¡dad de los servicios
que aclualmente presta la APEDIBIMI.

La guía sobre un s¡stema de monitoreo, s€u¡miento y evaluac¡ón de P¡oyectos
fundamentará d¡ferentes aspectos que se @ns¡deren pertinentes y auto
sostenibles desde el punto de vista de darle conünu¡dad a los proyeclos. Por lo
tanto el proyecto a ejecutarse se denom¡naÉ: "cUlA DE iIONITOREO,
SEGUI IENTO Y EVALUACóN DE PROYECTOS PARA LA APEDIBIMT'

13



CAPITULO II

2. FUNDAMENTACION

2.'1. fúarco Conceptual:

La Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala en
la Carrera de Licenciatura en Pedagogía e lnvest¡gación Educativa, contempla
dentro del Ejerc¡cio Proies¡onal Supervisado, el desarrollo y ejecución de un
proyecto, por lo que se ha considerado pertinente y oportuno ejecutar el proyecto
denominado "Elaboración de una Guía de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
del Proyecto de Educación lnicial'.
Con la elaborac¡ón de ésta guía se pretende que la Asociac¡ón mejore y se
fortalezca en el nivelTécnico y administIativo para el maneio de sus proyec,tos y
de esta manera garant¡zar una cal¡dad de educación que esto vendrá a contribu¡r
tambén grandemente para las comunidades beneficiar¡as como tambén a los
objetivos del M¡n¡sterio de Educación.
Los proyectos que actualmente se manejan en la Asociac¡ón son claramente
v¡sibles s¡n embargo cabe la pos¡bilidad de que ac{ualmente no se reg¡stra la
información de todos los pro@sos que se desarrollan para lograr los productos
que al final responde cada proyecto.
El proceso de monitoreo que actualmente se desarrolla en la Asociac¡ón es
empírica, se registra alguna que otra informac¡ón en un cuademo de apuntes del
personal de campo para luego ser transcrita en los infomes mensuales que la
Asociación tiene que presentar a sus socios, beneficiarios y donantes por su
puesto.
El personal de campo está real¡zando una ardua labor en su acompañamiento
técnim a las aomunidades beneficiarias s¡n embargo no se reg¡stra la
informac¡ón técnica para que después sea pr@esada, anal¡zada e ¡nterpretada.
Es importante concebir que un proyecto Social es la un¡dad mínima de
asignación de recursos, que a través de un conjunto iniegrado de procesos y
act¡vidades pretende transfomar una parcela de la realidad, disminuyendo o
eliminando un déficit, o solucionando un problema.
Los proyectos sociales producen y/o distribuyen bienes o servicios para
satisfacer las neces¡dades de aquellos grupos que no poseen recursos para
solventarlas autónomamente, con una caracterización y local¡zac¡ón espacio-
temporal prec¡sa y acotada.
Además es necesario tomar conciencia que no es sufic¡ente producir productos;
los proyectos efic¡entes o b¡en admin¡strados y sus productos perderían su
relevanc¡a s¡ no lograra una mejora aprec¡able en las condiciones de desanollo y
en definit¡va, en la vida de la gente. Por esta razón es necesario centrar cada vez
más en resultados y en la mejor manera de contribu¡r para lograrlos.
Para facil¡tar este camb¡o de orientación estratégica hacia el logro de resultados
cuantitiativos y cualitaüvos, la APEDIBIMI requiere un marco de seguimiento y
evaluac¡ón sól¡do y coherente, que promueva el aprend¡zaie y la medic¡ón del
desempeño técnico metodológico y adm¡nistrat¡vo.
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2.2. JUSTTFTCACtÓN

La neces¡dad de plantear una guía de monitoreo, seguimiento y evaluac¡ón de
los procesos que realiza La APEDIBIMI es con el propósito de meiorar su
¡ntervención en las diferentes comun¡dades. De ¡gualcondic¡ón para las agencias
internacionales que financian los programas que actualmente ejecuta La
APEDIBIMI la guía les será un ind¡cador que permita visualizar la eficiencia y
eficacia, como lambién el desanollo que se va sustentando en cada una de las
comunidades.

En téminos generales s¡ La APEDIBIMI cuenta con una guia de moniioreo,
segu¡miento y evaluación meiorará mas en calidad que cant¡dad los servicios
educativos que presta a las comun¡dades del área lxil.

El seguimiento y la evaluac¡ón aumentan la ef¡cacia de la as¡stenc¡a del PNUD
(Programa de Naciones Unidas) al establecer v¡nculaciones claras entre las
intervenciones pasadas, presentes y futuras y los resultados. El seguim¡ento y la
evaluación pueden ayudar a una organización a efraer, de las actividades
pasadas y en curso, información pertinente que pueda util¡zarse
subsiguientemente como base para el aiuste, la reorientac¡ón y la planif¡cac¡ón
de los programas. Sin seguimiento y evaluación sería ¡mpos¡ble deteminar si las
ac'tividades se encaminan en la d¡recc¡ón adecuada, si es posible afirmar que se
registran progresos y éxitos y cómo podrían mejorarse los esfue¡zos futuros3

Elseguim¡ento y la evaluación (SyE) de las activ¡dades de desarrollo ofrece a los
funcionarios públ¡cos, a los responsables de programas de desarrollo y a la
sociedad civ¡l un med¡o más adecuado para aprender de la exper¡encia anterior,
mejorar la prestac¡ón de servicios, planif¡car y asignar los recursos y demostrar
los resultados, como coresponde a su obligación de rendir cuentas a las
pr¡ncipales partes ¡nteresadas-a

2.3. PROBLETA

Se plantea como problema La inexistencia de un sistema de monitoreo,
seguim¡ento y evaluación de proyeclos a la falta de un conjunto de instrumentos
que pem¡tan registrar la infomac¡ón, los sucesos, los logros; los avances, las
limitiaciones y las medidas corectivas; al igual el grado de participac¡ón de los
benefic¡arios, la comunidad y las instituc¡ones que están involucrados dentro de

t p¡¡Uo, u¡r.¡ueL oe seguülENTo y EVAruactóN oE nEsulTAoos ofic¡ne de Evátuac.ió¡ d€t PNUD 2oo2
PrcgEma d€ las Nacion€s Unidas paÉ el D€sarollo One Unn€d Nálions Ptaz a.

n 
AA¡CO UUtlOlr{r. SeeU¡MtEilTO Y EVALI ACtÓNt rropart¡rns¡to dé Evatuáción dé opeÉdo¡ós cruro d€

pmgramas de s*tión de conoom¡e¡los y dssáíollo de la capaddad d€ €valuádón (OEDPK).
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los procesos educativos que la Asociac¡ón de promotores de Educación ln¡c¡al
Bilingüe Maya lxil, APEDIBIMI impulsa en su cobertura geográfica, por lo que la
soluc¡ón planteada y generada para la APEDIBIMI será . "Elaboración de una
Guía de Monitoreo, Seguim¡ento y Evaluac¡ón del Proyecto de Educación lnic¡al"
cons¡derando que dará respuesta a un buen funcionamiento Técn¡co y
Administrativo de la APEDIBIMI.

2.4. OBJETIVO GENERAL

2.4.1. Diseñar para la APEDIBIMI, una guía de monitoreo, seguimiento y
evaluación de proyectos que permitia brindar ¡nd¡caciones tempranas
de progreso, o de la falta de progreso, en el logro de resullados.

2.5. ESPECíFrcOS

2.5-1. Proveer a La APEDIBIMI de una henam¡enta de trabajo para mejorar su
¡ntervención en el nivel cuantitativo y cualitiativo de sus procesos
educativos.

2.5.2. Facilitar los mecanismos nec€sarios par:¡ la implementación de la Guía de
monitoreo, segu¡miento y evaluac¡ón de proyectos.

2.5-3- Establecer un diseño metodológico de apl¡cación de la Guia de monitoreo,
seguimiento y evaluación de proyectos.

2.5.4. Desarollar un taller de capacitación para el personal docente, técn¡co y
administrativo de la APEOIBIMI pará la implementación de la Gula de
monitoreo, seguimiento y evaluación de Proyectos.
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2.6. MARCO TEÓRICO:

Esta fase es furidamental por cuanto permite un procedimiento ordenado así
como también brinda referencias b¡bl¡ogÉf¡cas de los documentos consuttados
para sustentar la propuesta de d¡seño de una Guía de monitoreo, seguimiento y
evaluac¡ón de Proyectos, por lo que en este marco teófico se definen conceptos
relacionados a: Guía, Monitoreo, Segu¡m¡ento y Evaluación, Proyectos, Marco
Lógico, Los lnd¡cadores, El Arbol de Problemas y El Plan Estratég¡co; estos
conceptos mencionados son fundamentales para el manejo de proyectos en
cualqu¡er organ¡zac¡ón según sus f¡nes y ob¡etivos.

2,7, DEFINICIóN DE GUíA:

Aquello que dirige o encamina, tratado en que se dan preceptos para encaminar
o dirig¡r. Persona que encamina, conduce y enseña a otro el cam¡no. Persona
que enseña y d¡rige a otra para hacer o lograr lo que se propone.

De acuerdo al contexto en el cual se lo aplique, el tém¡no guia ostenta diversos
s¡gn¡ficados. En términos generales, se entiende por guía aquello o a aquel que
tiene por objeüvo y fin el conduc¡r, encam¡nar y d¡rigir algo para que se llegue a
buen puefto en la cuestión de la que se trate.

Este t¡po de func¡ón que recién describíamos la podemos hallar materializada
tanto en una persona como en algún elemento específ¡co que es de uso muy
mnienle y recurrente para la mayorla de las personas.

2.8. MOi{ITOREO:

Es un proceso permanente que verifica s¡stemáticamente que las activ¡dades o
procesos planificados se lleven a cabo según ¡o esperado o que se está
progresando en el logro de los resultados plan¡ficados.

Son acl¡v¡dades que realizan algunos miembros del grupo que está cabildéando,
ya sean éstas pemanentes o periódicas, para realizar un d¡agnóstico del
comportamiento de los actores involucrados en la campaña de cab¡ldeo.
Med¡c¡ón y observación continua del func¡onamiento del servic¡o o de un
programa determ¡nado para ver s¡ marcha de acuerdo a los planes y objet¡vos
propuestos,
Es la acc¡ón de medir y obtener datos en foma programada de los pafámetros
que ¡nciden o modifican la calidad del entomo acúsl¡co o de la em¡s¡ón a los
efectos de conocer la vafiac¡ón de la concentrac¡ón o nivel de este parámelro en
el t¡empo y el espac¡o.
Desarrollo de lareas de superv¡sión capaz de controlar resultados de
operac¡ones diversas, programas o funciones especfficas por medio de circuitos
programados, pemitiendo la observac¡ón de un proceso en ejecuc¡ón, en
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func¡onam¡ento, examinando el transcurso del m¡smo por med¡o de c¡ertas
variables selecc¡onadas.
Es la evaluación periódica para conocer tendencias. El mon¡toreo proporciona
una linea de información base que pemite éntender el comportamiento de un
sistema a través del t¡empo. El monitoreo es una forma de evaluar si los obretivos
de una acción se cumplen y modificar las acciones en caso de detectar
tendencias no deseadas- El monitoreo es necesario para entendér los efeclos de
las polít¡cas sociales, económ¡cas, demográficas y ambientales, entre otras.'
El mon¡toreo con distintas vers¡ones impl¡ca una gama de actividades
relacionadas con la puesta en práct¡ca de los proyectos, que incluye desde los
informes hasta la documentación de las condiciones de un grupo de la poblac¡ón
hac¡a el cual se d¡rigen los proyectos y/o programass Otro de sus propósitos es el
conirol de eficac¡a y eficienc¡a en la ¡mplemeniación de un proyecto o programa,
con lo que podrán hacerse conecc¡ones durante su ejecuc¡ón y evaluar el grado
de cumpl¡m¡ento de los objetivos en función de las metas.) Se ha definido el
monitoreo como la supervisión periódica de la implementación de una act¡vidad,
para establecer que las acc¡ones def¡n¡das se real¡cen de acuerdo a lo planeado
y se puedan tomar las acciones mnectivas necesariaso. Por su parte, el Banco
Mundial dist¡ngue entre monitoreo de resultados y evaluación del impac{o.7
Por monitoreo de resultados se entiende la medición del efecto de los productos
sobre el bienestar de los ind¡viduos y busca reiroalimentar a qu¡enes toman
decisiones sobre la efect¡v¡dad de los esfuerzos; ese monitoreo comprende el
seguim¡ento de los cambios en el tiempo y las diferencias entre diversos grupos
sociales y áreas de un país.
Llevar a cabo un monitoreo es v¡g¡lar, que el programa o proyecto no se dete¡iore
integral o parc¡almente y se cumpla. lmplica deteminar puntos en el tiempo para
hacer evaluaciones, aunque fomalmente, es recomendable una evaluación
cont¡nua de mon¡toreo.
El Monito¡eo es el proceso continuo y sistemático med¡ante el cual verif¡camos la
eficiencia y la ef¡cacia de un proyecto mediante la ¡dentif¡cación de sus logros y
debilidades y en consecuencia, recomendamos medidas corectivas para
optimizar los resuttados esperados del proyecto. Es, por tanto, condic¡ón para la
rectificac¡ón o profundización de la ejecución y para asegurar la retroal¡mentación
entre los obietivos y presupuestos teór¡cos y las lecciones aprendidas a partir de
la pÉctica. As¡m¡smo, es el responsable de preparar y aportar la ¡nformación que
hace posible sistematizar resultados y procesos y, por tanto, es un insumo básico
para la Evaluación.8
Gal¡ndo Leal def¡ne que: "El mon¡toreo es la evaluación periódica para conocer
tendencias. El monitoreo proporc¡ona una linea de infomac¡ón base que pemite
entender el comportamiento de un s¡stema a través del tiempo. El mon¡toreo es
una forma de evaluar si los objetivos de una acc¡ón se cumplen y mod¡ficar las
acc¡ones en caso de detec.tar tendenc¡as no deseadas. El mon¡toreo es

5 Veledez y Bambergeer, 1994i Bertrand y Magneni, 1906.
o uNtcEF 1997
t Rubio zooo.
3 trtlp://bww.cirferfor.org.uy/publicJspanisvregion/añprc'/c¡nterforñemavgeide/em_ca_eq/m_eva.htÍi
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necesario para enlender los efec-tos de las politicas sociales, económ¡cas,
demográf¡cas y arnb¡entales, entre otras."
Monitoreo (seguirniento) es empleado por adm¡nistradores que desean real¡zar
una aprec¡ac¡ón del progreso de un proyecto/programa.
Un monitoreo (seguim¡ento) es emprendido por aquellos que dirigen el
proyecto/programa es decir que se trata de un proceso intemo. Se lleva a cabo
en intervalos regulares durante la durac¡ón de todo el proyecto/programa y es
usualmente integrado en el sistema ¡ntemo de manejo del desempeño.
Es una funcón c-ont¡nua que ut¡l¡za una recopilacón s¡stemát¡ca de datos sobre
indicadores especificados para proporcionar a los administradores y a las partes
interesadas principales de una ¡ntervención.

2.8.1. ¿Qué son los mon¡toreos?

Los monitoreos const¡tuyen henamientas ¡mportantes para el anális¡s cualitativo
y cuantitativo del tratam¡ento que los med¡os de comun¡cación realizan sobre
deteminado actor, tema, tópico o hecho.

2.8.2. El Proeeso de monitoleo:

El proceso de monitoreo tiene dos componentes, uno el monitoreo en tiempo de
actividades y productos estratégicos y otro el seguimiento a procesos a través de
instrumentos de s¡stemat¡zación de la experiencia en el campo.

2.9. SEGUI IENTO:

Es superv¡sar que toda la soluc¡ón diseñada haya cumplido saüsfactoriamente
con los estándares de la propuesta, es tambíén aseguramos de la satisfacción
del cliente.
La fase de seguim¡ento compone el proceso de integración de la memoria
técnica de cada proyecto, el historial de experiencias es fundamental para
acompañar el crecimiento del cliente y ver esto como un área de oportun¡dad.
El seguim¡ento consiste en el anál¡sis y recop¡lación sistemáticos de ¡nformac¡ón
a medida que avanza un proyecto. Su objet¡vo es meiorar la ef¡cacia y efect¡v¡dad
de un proyec'to y organ¡zac¡ón. Se basa en metas establec¡das y actividadés
planificadas durante las d¡st¡ntas fases del trabajo de planificac¡ón. Ayuda a que
se s¡ga una línea de trabaio, y además, permite a la administac¡ón conocer
cuando algo no está func¡onando. Si se lleva a cabo adecuadamente, es una
herramienta de ¡ncalcu¡able valor para una buena admin¡stración y proporciona la
base para la evaluación, Pemite determinar s¡ los recursos disponibles son
suf¡cientes y están b¡en administrados, si la capac¡dad de trabajo es suf¡ciente y
Adecuada; y si se está haciendo lo que se había planif¡cadoe.

'CMCUS: Al¡anza Mund¡al para la Palidpadón Ciudadana
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El segu¡m¡ento implica dos niveles: uno en el plano del programa en que se
miden los camb¡os en el t¡empo de los ¡nsumos y productos, y otro en el de la
poblac¡ón objet¡vo de los resultados ¡ntermedios y a largo plazo.

2.I0. SEGUIUIENTO Y EVALUACION:

El segu¡m¡ento y la evaluación ayudan a mejorar el desempeño y a conseguir
resultados. Dicho de manera más prec¡sa, el objetivo general del segu¡miento y
la evaluación es la med¡c¡ón y anál¡s¡s del desempeño, a fin de gestionar con
más ef¡cacia los efeclos y productos que son los resultados en materia de
desarrollo. El d€sempeño se define como el progreso hacia el logro de
resultados. Como parte del énfasis que se pone en los resultados actualmente en
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la necesidad de demostrar
desempeño ¡mpone nuevas ex¡genc¡as de segu¡miento y evaluación a las
oficinas de campo (OC) y a las unidades de programa.

La evaluacón es un e¡ercic¡o se¡ectivo que ¡ntenta evaluar de manera sistemática
y objet¡va los p¡ogresos hacia un efecto y su real¡zación. La evaluación no es un
acontecimiento aislado, s¡no un ejercicio que impl¡ca anál¡s¡s de alcance y
profund¡dad diferentes, que se lleva a cabo en dist¡ntos momentos como
respuesta a las necesidades cambiantes de conoc¡miento

Tradic¡onalmente, las func¡ones de seguimiento y evaluac¡ón se centraban en el
análisis de los insumos y los procesos de implementación. En la actualidad, se
pone el acento en analizar las contribuciones de los distintos factores al logro de
un determinado efecto de desanollo, incluyendo entre ellos los productos,
al¡anzas, asesoramiento y diálogo de políticas, promoción y
med¡ac¡ón/coordinac¡ón. Se p¡de a los cerentes de Programa que apliquen
activamente la información obten¡da mediante el segu¡miento y la evaluac¡ón
para mejorar las estralegias, programas y otras actividades.
Los pr¡ncipales objet¡vos del segu¡miento y la evaluac¡ón, actualmente orientados
a resultados son:

. Mejorar el aprendiz4e colect¡vo en materia de desarrollo;

. Asegurar la toma de dec¡s¡ones con base en la información;

. Apoyar la responsab¡l¡dad sustantiva y la nueva toma de pos¡ción del
Programa de Naciones Unidas para el Desarollo;

. Fortalecer la capacidad nacional en cada una de estas áreas y en las
func¡ones de segu¡miento y evaluación en general.

Debe subrayarse que un s¡stema de segu¡miento y evaluación es un proceso
dinám¡co e ¡nteracl¡vo, inseparable de la pbnmcación, que debe verificarse y
aiustaFe de manera permanente.
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La estrategia para el Sistema de séguimiento y evaluación (SSE) t¡ene alcances
en tres t¡empos: corto, med¡ano y largo plazos. En el corto plazo, se recaba
¡nformación, se monitorea y se le da seguimiento. Esta información debe
sistematizarse, para lo cual se crean instrumentos específicos (fomatería, base
de datos, matrices de caracterización y llnea base, etc.) F¡nalmente, a largo
plazo, se real¡zan los aiustes necesarios para operar la evaluac¡ón de los
impactos provenientes de las acciones instrumentadas.

Esta última es a posteriori, y requiere mucho más ¡nformac¡ón que la
programática. A todo lo largo de la instrumentac¡ón, se verif¡ca una Evaluación
Ex - durante del proceso mismo, que permite detectar fallas y desviaciones en
el momento, con lo que se abre la oportunidad de corregirlas. De esta iorma,
se puede ver¡ficar el cumpl¡miento de lo programado, así como detectar
desviaciones o puntos crfticos en la instrumenlación y se va reun¡endo
informac¡ón de manera organizada para poder real¡zar una evaluac¡ón de
impactos, en el largo plazo.

2.IO.I. SEGUIIIIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESO

Se verifica a través de monitoreo trimestral en campo. Con base en los
elementos que componen el área de ¡ntervención del Programa o proyecto, se
organ¡za la ¡nfomac¡ón referente a los componentes del programa. También
incluyen indicadores sobre los aspectos más relevantes del programa. Su
objetivo es observar en campo los avances del proceso directamente cln la
génte en de las comunidades.

2..I0.2. SEGUIüIENTO Y EVALUACIóN DE RESULTADOS

Se real¡za para verificar avances de acuerdo con un programa de trabajo
establecido. Se basa en meia-evaluac¡ones de contar con un instrumento que
permit¡eÍa de manera rápida, ubic¡at el cumplim¡ento de acciones programadas,
asf como algunas desv¡ac¡ones u om¡siones.

2.I0,3, EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION:

El proceso de segu¡miento y de evaluación se confoma por tres etapas:

. Re-conocer el estado actual de la propia práctica e ¡dentif¡car sus
avances, logros y dmcuhades.

. Actuar, es dec¡r, detem¡nar, organizar y desanollar las acciones para
iniciar el camb¡o, mon¡toreando dichas acciones para orientarlas hacia las
meúas propuestas.

. Valorar el ¡mpacto que estas acc¡ones tienen en la mejora de la práctica y
en el aprendizaje de los benef¡c¡arios, y REINICIAR el proceso.
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Las part¡cularidades de las etapas cons¡sten en:

a) RE-CONOCER El punto de part¡da es la re signif¡cación (descriptiva e
¡nterpretat¡va) y elanálisis del estado actual de las práct¡cas y su incidenc¡a en el
nivel de logro de los benefic¡arios respecto a las competenc¡as que demanda el
perfil de egreso. A part¡r de esto se idef|tmcaÉn los avances, los logros y las
d¡f¡cultades de la propia pÉctica.

En este momento del proceso se responde y reflexiona sobre: ¿qué estamos
hac¡endo?, ¿qué hemos hecho?, ¿cuáles son las concepciones que
fundamentan nueslro hacer?, ¿qué razones y molivaciones nos guían?, ¿cómo
vinculamos nuestros propósitos, mot¡vaciones y concepciones con el resto del
equipo en su conjunto?; para conclu¡r señalando cuáles son los avances, los
logros y las dificultades de nuestra práctica.

b) ACTUAR: Para inic¡ar las acc¡ones se priorizan los retos a enfrentar y las
d¡ficuhades a atender; se establecen los compromisos, los tiempos, las
activ¡dades y las tareas que se llevafán a cabo, pÍecisando los cambios
específ¡cos que se pretende hacer a las práct¡cas acostumbradas, para favorecer
la mejora. Con ese f¡n se diseñan planes de acc¡ón, de acueldo mn las
característic¿s que el equ¡po les asigne, ev¡tando que esta planeac¡ón se
conüerta en una práctica burocrática o una demanda adm¡nistrativa.

El segu¡miento debe aplicarse también a las acciones y a los procesos de me¡ora
que se determ¡nen y p¡omuevan a partir de las valorac¡ones hechas a las propias
prácticas, para propiciar el análisis continuo y fundamentado de las
@ncepciones, las aclivftlades y los recursos que caÍacten'zan dichas práct¡cas y
los avances que se obüenen al actuar sobre las m¡smas.

En este momenrto se d¡aloga sobre: ¿cuáles de las dificultiades y los retos
detectados es necesar¡o atendef?, ¿qué queremos hacer para mejorar nuestta
práctica?, ¿qué significa para nosotros mejorar la pÉctica?, ¿en qué podemos
verlo reflejado?, ¿cómo nos organ¡zamos pafa realizar estas acciones de
mejora?, ¿cómo hacemos para dar segu¡m¡ento a las ac{ividades de mejo€ que
vamos a emprendef

c) VALORAR Y REINICIAR: A partir del segu¡miento a las acciones
desarrolladas y de los resuttados obten¡dos, se valo€ qué ian cerca se está de
los logros espefados (retomando las preguntas: ¿qué es para nosotros la
mejora?, y ¿en qué la vemos reflejada?). As¡mismo, se señalan otras dif¡cultades
detecladas y a partir de ellas se plantean nuevas acc¡ones, re¡niciando de nueva
cuenta el proceso-

En este momento se evalúa la incidencia de las actividades y de los cambios
¡ntroducidos a las pÉc{icas en: la meiora de los aprendizajes de los beneficiarios,
la eficacia de d¡chas práct¡cas y los aprendizajes que los miembros alcanzaron
individual y colectivamente; la contribución del segu¡miento y la evaluación al
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fomento de una culfura de aprend¡zaje permanente y de trabajo colaborativo, así
como a la ¡mplernentac¡ón del proceso de segu¡miento en lo general.

Para el logro de los propós¡tos del proceso de seguimiento y evaluación es
¡ndispensable cumpl¡r con estas tres etapas y cuidar que vayan formando parte
de las tareas regulares y del quehacer cotidiano de las escuelas normales.

El seguimiento y la evaluación aumentan la eficac¡a de la asistenc¡a al estáblecer
v¡nculaciones claras entre las ¡ntervenc¡ones pasadas, presentes y futuras y los
resultados. El segu¡miento y la evaluación pueden ayudar a una organ¡zac¡ón a
extraer, de las actividades pasadas y en curso, ¡nfomac¡ón pertinente que pueda
util¡zarse subsiguientemente como base para el aiuste, la reorientación y la
planificac¡ón de los programas. S¡n seguimiento y evaluación sería impos¡ble
deteminar si las activ¡dades se encaminan en la dirección adecuada, si es
posible añrmar que se registran progresos y éx¡tos y cómo podrían mejorarse los
esfuerzos futurosro-

2.1,t. EVALUACION:

La evaluac¡ón cons¡ste en la comparac¡ón de los ¡mpacios reales del proyecfo
con los planes estratég¡cos acordados. Está enfocada hac¡a lo que habías
establec¡do hacer, lo que has conseguido y cómo lo has conseguido. Puede ser
fomat¡va: tiene lugar durante la vida de un proyec*o u organización con la
intenc¡ón de meiorar la estrateg¡a o el modo de funcionar del proyeclo y
organizac¡ón. Tamb¡én puede ser conclus¡va: obteniendo aprendizaie a partir de
un proyecto completado o una organización que ya no está en funcionam¡ento.
Una vez algu¡en describ¡ó esto como la diferencia entre un reconocimiento

El segu¡miento y la evaluación @mparten la misma orientación, hacia un
aprendizaje a partir de aquello que haces y cómo lo haces, concentrándose en:

, Eficac¡a

'' Efect¡v¡dad
I lmpacto

La eficac¡a te informa sobre la adecuada aportación en el trabaio en cuanto a
producción. Podría tratarse de aportac¡ón en cuanto a dinéro, tiempo, personal y
equipamiento, entre otrcs. Cuando d¡riges un proyecto y estás ¡nteresado por las
pos¡b¡lidades de su reproducción o su aplicac¡ón a escala (ver Glosario de
fémriros), enlonces la eficacia resufta de gran importanc¡a.

La efectividad mide los logros obtenidos por un programa o proyecto de
desanollo en relac¡ón con aquellos obietivos específicos que se habían
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establecido. Si, p,or s¡gnrt¡., ..tablecimos mejorar la preparación de los todos los
profesores de educación secundaria en un área determ¡nada, ¿tuvimos éxito?
El impacto te ¡nforma sobre la influencia cr¡usada en la situación del problema
que intentabas afrontar. Es decir, ¿era út¡l tu estrategia?, ¿mejoró el índ¡ce de
aprobados en el último curso esmlar grac¡as a la mejora en la preparación del
profesorado? Antes de tomar la decisión de una ampl¡ación o una reproducción
del proyecto en otro ámbito, necesitas estar seguro de que t¡ene sent¡do aquello
que estás haciendo en relación con el impacto que quieres lograr.11
La Evaluac¡ón, es el proceso ¡ntegral y continuo de invest¡gac¡ón y anál¡s¡s de los
cambios más o menos permanentes que se material¡zan en el mediano y largo
plazo, como una consecuenc¡a directa o ¡ndirecta del quehacer de un prcyecto
en el contexto, la poblac¡ón y las organizac¡ones part¡cipantes. Por ello, se
constituye en una herramienta para la transformac¡ón que arroja luz sobre las
alternativas para la mejora perman-ente de las intervenc¡ones presentes y futuras,
o sea transfiere buenas prácticas.12

2.12. iton¡toreo y Evaluación

La informac¡ón es esenc¡al para las decisiones que hacemos y las acciones que
tomamos. La ¡nfomac¡ón oportuna y prec¡sa nos pem¡te:

'1. Aprender de las experienc¡as de otros;
2. ldentificar y capital¡zar las oportun¡dades; y
3. Evitar situaciones de peligro o de riesgo.

El monitoreo y la evaluac¡ón s¡gnif¡ca recoger y usar infomación. Mientras que
en la mayoría de los aspectos de nuestras vidas se reconoce la ¡mportancia de la
¡nformación, en el contexto de proyectos y organizaciones no se recono@ la
importancia de la infomación obtenida del monitoreo y evaluación. Con
frecuencia, en el campo del desarrollo, el monitoreo es un requ¡sito ¡mpuesio por
los donanies en las instituciones. Como tal, los que reciben f¡nanc¡amiento son
fenuentes a realizz,t las actiüdades de monitoreo requeridas. El monitoreo
también es visto como un fin en sí mismo, por lo que algunos gerentes de
proyec'to completan formularios y preparan ¡nformes s¡n que necesariamente
utilicen la infomación para la evaluación ¡ntema y planificación del programa.
De manera s¡milar, la evaluac¡ón se conduce con frecuenc¡a para satisfacer
requisitos efemos o hacer un juicio sobre si un proyecto debe continuar
recib¡endo financiación. Con menos frecuenc¡a, la evaluación es una herramienta
para fortalecer un proyecto y empoder¿lr a los participantes o clientes del
proyecto.
La hab¡lidad de adqu¡rir y usar informac¡ón relevante es tan importante para una
red de defensa y promoción como para una ONG indiv¡dual. Un componente de
monitoreo y evaluación de ¡mpacto ayuda a la red a segu¡r la p¡sta de sus éxitos,
lograr cred¡bilidad con los donantes, y mot¡va a los m¡embros a manlener el ritmo

r¡ CIVICUS: AliarEa Mundialpar¡ la Participación C¡udedena

'' http/wwwcinterfor.org.uy/publicJspanish/region/amprc,/c¡nterforlemas/gender/em ca eq./m eva.htm
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de trabajo. Si las activ¡dades de defensa y promoc¡ón de una red provocan un
cambio de política deseado, la red deseará demostrar una clara conex¡ón entre
sus objetivos y acüv¡dades y el resullado pol¡t¡co conseguido.
El moniloreo es el proceso de recoger la ¡nfomac¡ón rutinar¡amente sobre todos
los aspec{os de una campaña de defensa y promoción y usarla en la
administrac¡ón y toma de dec¡siones de la red.
Un plan de monitorco es una henamienta de administración básica y vital que
provee a los miembros de la red y a otros interesados infomación que es
esencial para el diseño, ¡mplementac¡ón, admin¡stración, y evaluación de las
activ¡dades de defensa y promoc¡ón. Para cumplir la func¡ón de monitoreo, el
plan debe incluir sistemas para la recolección de datos e ¡nfomac¡ón sobre
activ¡dades claves, asl como sistemas para sintetizar, anal¡zar, y usar la
¡nformación para tomar decis¡ones e ¡nic¡ar acciones. La infomac¡ón del
monitoreo puede ayudar a:

. Demostrar estrateg¡as innovadoras y eficaces

. Generar apoyo financ¡ero y político pa¡a las actMdades de desarrollo

. Me¡orar la ¡magen institucional

La evaluación involucra un anál¡s¡s ob¡etivo y sistemático del desempeño de la
lnst¡tuc¡ón, su efic¡encia e impacto con relac¡ón a sus objet¡vos. Su propósito
final es:

a) recoger lecciones de la experienc¡a para meiorar la cal¡dad de una
¡ntervenc¡ón.

b) Mejorareld¡señopara¡ntervencionesfuturas
c) Demostrar méritos de la ¡nstitución hacia los donantes, benelic¡arios y

socios o miembros de la misma.

La evaluación puede pensarse como,u^na valorac¡ón en un periodo crit¡co, o un
proceso para mirar ¡mpac{os o logros ''.

La evaluación es el proceso que perm¡te verificar entre un anles y un después en
función de los obietivos planteados y esa verit¡cación provee de informac¡ón que
pos¡b¡lita tomar decis¡ones. La evaluac¡ón, además, es un proceso continuo,
permanente, progresivo_ y acumulativo que se desarrolla paralelamente al
proyecto que s€ realiza.'"

Los programas educativos buscan determinados resuttiados. Existen planes que
se han venido siguiendo con el fin de alcanzar eslos resultiados y que consisten
de un rango de @mponentes que trabajan conjuntamente pata asegufar una
exitosa instrumeniac¡ón.

D Monitoring and Ev¿lualion as Management Toots: A Handbook for NGos in Matawi. Wash¡ñgton, D.C.:
World Leamingr'SHARED Project. 1997.

1a tr,t¿n¿ez pérez, José Bidel. "PROYECTOS' (Elementos Popedá¡ico6). 7 ed¡c¡ón corogida y
eumsntada, Gualemala, 2007. Pag.86
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Esta sección trata sobre la formas como puede llevarse a cabo el monitoreo y la
evaluación así como algunos de los d¡lemas que enfrentan aquellos que
conducen las evaluaciones. Observa igualmenie cuestiones metodológicas y
organizacionales, asi como el asunto clave que enffentan todos los educadores:
¿hasta qué punto toman ventaja de las recomendac¡ones de evaluación quienes
instrumentan el programa? Asimismo, ofrece una revisión general sobre la
evaluación y su relac¡ón con la vermcación educaüva.

Al monitorear los planes m¡entras son instrumentados, y evaluar sus tesultados
una vez f¡nal¡zados, los educadores buscan asegurar su responsab¡l¡dad frente a
los involucrados, fieles a sus intenciones, y que ellos mismos aprenderán sobre
la basé de una reflexión d¡sciplinada de la experienc¡a del programa para
trabajos futuros que probablemente desempeñarán en un futuro.

2.f 2.1. Tem¡nología y significado

Aún cuando es común ut¡lizar la terminología de monitoreo y evaluación, esta
secc¡ón fus¡ona estos térm¡nos en otro ún¡co de carácter genér¡co: evaluación, y
habla sobre la evaluación formativa (aquella que busca camb¡ar el programa
mientras está en proceso) y de la evaluación agregada (aquella que busca
resum¡rlo). Pero n¡nguna es enteramente independ¡ente de la otra.

El sign¡f¡cado de la pa¡abra evaluación es engañoso. Aquellos que solicitan una
evaluación pueden estar buscando la importancia del programa. Los evaluadores
pueden tener ya una vis¡ón del mismo y simplemente estar buscando una
verificación extema de esa visión. Pobablemente están buscando apoyo para
una determ¡nada foma de actuar ya sea para sufragar la responsabilidad o para
obtener una segunda op¡nión antes de acluar.

2.12.2. Qué puede ser evaluado

Cada tema del programa merece una evaluación, y no hay rest¡icción alguna
para aquello que es susceptible de ser evaluado. Puede exist¡r una evaluació¡
del anál¡sis contextual elaborado, de la relevancia de los propósitos, de los
propósitos y ob¡etivos, de la relac¡ón costo-benef¡cio del programa, de hasta qué
punto cumple el programa sus objel¡vos, del proceso a través del cual logró esto,
de la capac¡dad del personal, de la relac¡ón entre mater¡ales y objetivos, y así
su@sivamente. Finalmente lo que la gente espera que les diga la evaluac¡ón es
s¡ el programa marcó una diferenc¡a en los participantes o benef¡ciarios
esperados.

D¡che evaluación ¡nevitablemente se lleva a cabo, sea planeada o no. Las
personas desarollan opin¡ones sobre los aspectos del programa. Estas
op¡niones pueden basarse en una buena ¡nformac¡ón o en preiu¡cios, una
eleeriencia particular l¡mítada, o en una perspectiva restringida del programa.



Las buenas evaluac¡ones están diseñadas para asegurar que la v¡s¡ón obtenida
es la más mnfiab¡e. Los educadores deben asegurarse que la evaluac¡ón sea
profesional y no meramente intuitiva, pues ¡os programas están @mpuestos por
numerosos @mponentes compleios tales como costo, durac¡ón, o implicaciones
a largo plazo.

Depend¡endo del Enfoque y del momento en que se realice, la evaluac¡ón puede
denom¡narse de la siguiente manera:r5

2.12.3. EVALUACION EX ANTE:

Constituye el proceso que se realiza previamente con fines de selección de un
determinado proyecto, práct¡camente es el conjunto de estud¡os que se real¡zan
para decidir elaborar y ejecutar un proyecto, es la determinac¡ón de ventaias y
desventajas que implica la real¡zación del proyecto. El producto concreto de esta
evaluación es la viab¡l¡dad y factibilidad del proyecto.

2.I2.¡T. EVALUACION OURANTE O DE DESARROLLO:

Es la que se realiza a lo largo de la ejecución del proyecto, consistente en la
consfante verificación del avan@, de la realización de las activ¡dades, del uso
ef¡ciente de los recursos y del tiempo en relación a los objetivos propuestos.
Puede dec¡rse que esta etapa constituye como l/ermcación y control" del
desanollo o ejecución del proyec'to.

2.'2.5. EVALUACION EX POST:

Es la que se realiza después de la e¡ecuc¡ón del proyecto, es la comparación
cualitativa y cuantitativa de lo real¡zado de acuerdo a los objetivos propuestos.
Los resultados de esta evaluación perm¡ten tomar las decisiones que orientaran
la puesta en marcha u operación del proyecto asi como la de dar por terminado
el proyecto. Esta Evaluación abarca los procesos y los impaclos del proyecto.

2.12.6. EVALUACION TER INAL:
Que tiene como propósito aprender de la experienc¡a y ut¡l¡zada para la
formulac¡ón de proyeclos semejantes.

2.,I 2.7. EVALUAC¡ON INTERNA:

Es la realizada por los mismos ejecutores, la que fue diseñada por los
proyect¡stas y que es aplicada por el gerente o di¡ec{or del proyecto y su equipo.

15 Méndez Pérez, Jose Bidel- -PROYECTOS' (Elemento€ PrDpedéulicos). 7. edición cor€gicta y
aumentada, Guaiemala, 2007. Pag-87
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2,12.8. EVALUACION EXTERNA:
La efecluada por un ente ajeno a los ejecutores y conductores del proyecto. En
todo caso, tanto la evaluación inlema como la extema se orientan a.qubnes se
han beneficiado, de qué manera, en qué medida y por qué.

2.12.9. EVALUACTON ttXTA:
Combina la interna y la extema haciendo que los evaluadores cooperen entre s¡.

2.I2.IO. EVALUACION PARTICIPATIVA:
El objet¡vo de esle tipo de evaluación es min¡m¡zar la d¡stancia que existe entre el
evaluador y los beneficiarios. Se utiliza particularmente para pequeños
proyectos, que buscan asentar los cambios propugnados mediante la creac¡ón
de cond¡ciones para que se genere una respuesta endógena del grupo.
Juan Bosco Bemal refiriéndose a evaluación, en su obra expuso: .En un sentido
integral, la evaluac¡ón de proyec{os puede ser considerado como 'el proceso
encam¡nado a deteminar sistemática y ob¡etivamente la pertinenc¡a, eficacia e
impacto de todas las aclividades a la luz de sus objet¡vos. Se trata de un proceso
organizativo parE¡ meiorar las activ¡dades todavla en marcha y ayudar a la
admin¡strac¡ón en la planif¡cac¡ón y toma de decis¡on€s futuras".

2.12.f1. EVALU/\C|ON DE T PACTO;
Por evaluación del impacto se ent¡ende la detem¡nac¡ón s¡ las acciones de los
proyectos y programas son responsables de los camb¡os observados en el
bienestar de la población.
La evaluación busca demostrar de una manera más específ¡ca un impacto
def¡nido prev¡amente y requiere de una metodoü¡gía más compleja --como los
experimentos aleátorizados y de información cuya recolecc¡ón haya sido
diseñada expresamente para evaluar un programa_16

2.13. PROYECTOS:

El tém¡no proyecto proviene del latín prciecfus y cuenta con diversas
s¡gniticac¡ones. Podría def¡n¡rse a un proyec{o como el conjunto de actividades
coord¡nadas é interrelac¡onadas que buscan cumpl¡r con un c¡erto objet¡vo
esp€cífico. Este generalmente debe ser alcanzado en un periodo de tiempo
previamente definido y respetando un pr€supuesto. En el lenguaje cotid¡aoo, la
palabra proyecto también puede s€r utilizada como sinón¡mo de plan, p¡ogr¡ma
e idea.17

ló Bertrand y Magnani, 1996; Valacl€z y Rarvli¡ngs, 1994, bitp://defi¡icion.do/provecto/
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Dentro de un proyec'to, pueden distingu¡rse d¡stintas etapas. En princip¡o surge
una idea, que establece la necesidad u oportunidad a partir de la cual se diseña
el proye€fo. Luego, en la etapa del dlBeño prop¡amenle d¡cha, se real¡za una
valorac¡ón de las opc¡ones y estrategias a segu¡r, con el objetivo a cumpl¡r como
guía. Finalmente llega el momento de la ejecuc¡ón y, una vez f¡nal¡zada, se
realiza la evaluación (cuando el proyec'to es rev¡sado y se ¡uzgan sus resultados

en relac¡ón a los ob.ietivos planteados).

La s¡guiente expos¡c¡ón evidencia la diversidad de ideas respecto a proyectos:18

"Un proyecto es una empresa planif¡cada que consiste en un coniunto de
act¡v¡dades relac¡onadas y coordinadas para alcanzar obiet¡vos especif¡cos
dentro de los l¡mites de un presupuesto y un periodo dados" esta es la idea
manejada por la ONU en 1984 según lo c¡tan Cohen y Franco (7,85).

El lnstituto Latinoamericano de Planificac¡ón Emnóm¡ca y Social (ILPES) define
de la siguiente manera el término en estud¡o: 'En su s¡gnif¡cado bás¡m, el
proyecto es el plan prospectivo de una un¡dad de acc¡ón capaz de material¡zar
algún aspec-to del desarrollo económi@ o soc¡al. Esto impl¡ca desde el punto de
vista económico la producc¡ón de algún bien o la prestac¡ón de algún servicio,
con el empleo de una cierta técnica y con miras a obtener un detem¡nado
resuttado o ventaja económica o social" (4,12)

Chong, en su trabajo realizado para un programa de UNESCO en Centro
América y Panamá, def¡n¡ó que'Proyectos son instrumentos que se desprenden
de los planes o los programas y su ¡mportanc¡a estdba en que, a lravés de ellos
llega a niveles más específ¡cos y concretos... de manera coherente y efectiva"
(6,r6).

En el campo educativo, Bosco expreso "los proyectos apuntan a temas o áreas
especificas de ¡nieés para la educación y permiten cumplir con los objetivos y
metas contenidos en los prog¡amas y en el plan. (4,37-38).

Guandalin¡ en su obra defin¡ó proyecto como ' Conjunto de act¡vidades
¡nterelacionadas,, que han de real¡zarse mediante una adm¡n¡stración y unos
fecufsos unmcados, con el fin de lograr un objetivo específico en un plazo

determinado (--.) un proyecio es una fespuesta plan¡ticada para ¡nvert¡r en forma
eficiente más recursos con el fin de obtener una solución a un problema o
necesidad" (13,8).

13 Méndez Pér¿, José Bidel. 'PRoYECTOS' (Elementos Propedéuticos). ?n edición coreg¡da y
aumentada, Gualemala, 2007. Págs.2 al6.
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Para SEGEPLAN (Secretar¡a General de Planificac¡ón) de Guatemala, proyecto

"es el coniunto de ac{ividades planificadas y relacionadas entre sí, que mediante
productos @ncretos dentro de un período de tiempo determinado, apunla a
solucionar un problema de desanollo o mejorar una situación específica."(19,6)

Para los hernanros Sapag Chain" Un proyecto no es n¡ más n¡ menos que la
búsqueda de una soluc¡ón inteligente al planteamiento de un problema que
tiende a resolver, entre tantas, una necesidad humana" ('18,1).

Proyec{o es la descripc¡ón y d¡seño de una soluc¡ón eficaz a problemas que

const¡tuyen necesidades educativas.le

Los problemas pueden conesponder a cualqu¡era de los factores, procesos y

elementos que se involucran en la educac¡ón, en sentido general:

admin¡strac¡ón, planeac¡ón, supervisión, programac¡ón, evaluación, prornoc¡ón,
gestión, infraestructura, recursos, insumos, alumnos, docentes, padres de
famil¡a. autoridades, instituciones, entre otros.

2.,t3.1. TTPOS DE PROYECTOS:
Los proyec{os en pfimera instanc¡a pueden ser agrupados en económ¡crs o
soc¡ales lc9 cuales se diferencian por la obtenc¡ón o no de lucro. Cabe señalar
que el producto de los proyectos sociales se expresa en térm¡nos de desarrollo
humano, el cual se liga al desarollo económico.
Debido a que la mayor cant¡dad de fuentes bibliográficas es de tipo económ¡co,
se cons¡deran como proyeclos únicamente a aquellos que se ref¡eren a
infraestructura o producto, sin embargo se puede hacér un paralel¡smo @n el
contexto educat¡vo.
Como resumen, en el campo de la educación pueden tenerse las s¡gu¡entes

áreas que posib¡l¡tan la elaborac¡ón de proyectos:

2.14. MARCO LOGTCO:

El marco lóg¡co pem¡te un diseño que satisface tres rcquerim¡entos
fundamentales de calidad en los proyec{os: coherencia, y¡ab¡l¡dad y
svaluabilidad. Y su creciente popularidad entre los espec¡alistas en proyeclos se
debe al no menos importante hecho de const¡tuir la principal técnica no
cuantitatlva de anál¡sis c¡entffico en el campo de la pol¡tica del desarrollo.

"El marco lógico es una metodología para conceptual¡zar los proyectos y una
henamienta anal¡tica que tiene el poder de comun¡car un proyecto compleio clara
y comprensiblemente en una s¡mple hoja de papel"'u

re Méndez Pérez, Jose Bidel. 'PROYECTOS (Elemento6 Propedéuticos). 7'ed¡citn coÍeg¡cla y
aumentada, Guatemala, 2007. Pá9. 3.

r Performance Moniloring lnd¡catgrs OED, Word Bank 1996.



El marco lógico es uno de los principales instrumentos metodológicos utilizados
en diseño de proyeclos de desarrollo y, en general, para la gestión del c¡clo de
los proyectos.

Concebido por León Rossenberg y Lawrence Posner para la USAID a com¡enzos
de la década de los setenta, la matriz del marco lógico proporciona un método
claro e integral para la formulación de proyectos, al tiempo que facilita el
monitoreo y evaluación de los m¡smos. El marco lógico es un instrumento de
planificacón de primer orden que permite a los expertos en proyectos:

. Especif¡car las act¡vidades que mnducen a los productos (o componentes)
requeridos para lograr un detem¡nado propósíto y contr¡bu¡r al logro de un
fin u objet¡vo de desarrollo.

. Especificar de modo preciso los recursos necesarios para la ejecuc¡ón de
las actividades de un proyecto.

. Establecer los ind¡cadores de procesos y resuftados, así como las
conespond ¡entes fuentes de verificación.

. Realizar el análisis del entomo, incorporando en el p¡oyecto los r¡esgos y
sus posibles medios de neutralización.

. Establecer un marco de referencia suficientemente objetivo y ejecutivo
para el monitoreo y eva¡uación ex post del proyecto.

El enfoque del marco lóg¡co propone un método pa|a otganiT3I y v¡sual¡zar la
interacción de los dist¡ntos elementos de un proyecto. Dentro de este enfoque,
los recursos-humanos y materiales, expresados ambos en términos físicos o
monetarios- constituyen los insumos bás¡cos para la realización de las
activ¡dades, las cuales pemiten a su vez obtener ciertos produclos. Estos tres
elementos constituyen én rigor el proyecto y están bajo control y responsab¡lidad
de la institución ejecutora. Los produc-tos obtenidos (tamb¡én llamados
componentes del proyeslo) t¡enen un efecto predecible, bajo c¡ertas cond¡c¡ones
de entorno, sobre los benefic¡arios directos, lo cual es descr¡to en el propós¡to y,
más ampliamente, en el fin del proyecto.

2.14.1. EVOLUCTON H|STOR|CA DEL iTARCO LOGTCO

El éxito obtenido a partir de 1969 por la Agenc¡a lntemacional para el Desanollo
- AID - en cuanto a¡ me¡oramiento de su cartera de proyectos, med¡ante el uso
del marco lógico, d¡o lugar a que otras agencias de financiam¡ento del desanollo
tamb¡én adoptaran esta metodologla. Tal fue, por eiemplo, el caso de la Agencia
Alemana de Cooperac¡ón Técnica - GTZ - , que en los años setenta, puso a
prueba el enfoque del marco lógico en algunos de sus proyectos.

En 1981, sobre la base del éxito alcanzado durante sus primeras exper¡enc¡as y
ba¡o la d¡recc¡ón de Moses Thompsom, líder de la consultora Team
Technologies, GTz llevó a cabo una fase piloto, desarrollando el método ZOPP,
que en español signif¡ca planificac¡ón de proyectos ori€ntada a obietivos,
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utilizando como base la malriz del marco log¡co. El ZOPP inmrporÓ nuevos
elementos, como los análisis de part¡cipantes, análisis de problemas, análisis de
objet¡vos y anális¡s de alternativas. El trabajo real¡zado baio la dinámica de
talleres con participación de equipos mult¡d¡sc¡pl¡narios donde tomaban parte
GTZ, las organizaciones mntrapartes y los grupos benefic¡ar¡os fue ¡ncorporado
en lo que constituyó una melodología participat¡va de d¡seño de proyectos.

Luego de la adopción del marco lógico en su versión meiorada llamada ZOPP,
por parte de GTZ, este enfoque se difundó en forma rigurosa por todo el mundo,
siendo adoptado prácticamente por la mayoría de agencias del sistema de las
Nac¡ones Unidas (OlT, PNUD, OPS, OMS, FAO, etc.) y la Un¡ón Europea.

Sin embargo, hac¡a la segunda mitad de los años 90, aun existían importantes
¡nstituciones internacionales como e¡ Banco lnteramer¡cano de Desarrollo, que no
adher¡an el enfoque del marco lógico. El año 1996, ante una evaluación
instituc¡onal a raiz de una necesaria reposición de su cap¡tal social, esta
¡nslituc¡ón deb¡ó admit¡r la necesidad de incorporar el enfoque del marco lóg¡co
dentro de los instrumenios de gestión del ciclo de prcyectos. Desde entonces,
todos los proyec{os financ¡ados por el BID son formulados y evaluados en base a
la metodología que, ve¡nte y siete años atrás, en 1969, concibiera un gen¡al León
Rosseaberg.

Desde agosto de 1977, tamb¡én el Banco Mundial, el más grande financiador de
proyeclos soc¡ales del mundo, ¡ncorporó el enfoque del marco lóg¡co en los
procesos de preparación, monitoreo y evaluación de los proyectos, a cuyo efecto
contó también mn la asistenc¡a técn¡ca de la consultora de Moses Thompson.''

2.15. LOS TNDTCADORES:

Es toda magnitud estadística, expresada en cifras absolutas o relativas, obtenida
med¡ante la agregación de datos primarios o med¡ante operaciones matemát¡cas
sobre las observaciones primarias, qug perm¡te conocer, describir o evaluar las
Caracteristicas de una situación dada.22

POBLACION TOTAL: indicador del número de habitantes.
PBI: ¡ndicador del volumen de producción de un pais.
IND|CE DE PRECTOS AL CONSUMIDOR (lPC): ind¡cador del
proceso ¡nflacionar¡o.
TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI: indicador del crecimiento
económ¡co de un país.
ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA: indicador que expresa
la demanda de un b¡en respeclo al movim¡ento de sus precios-

'' CINDEH. Lims,2m1. Entoqua delMarco Lóg¡co. Pág.9,lO
2 curso de Especial¡zación. 'Constucción de lnd¡c€dores' Economista: David Mediañerc Burua
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Un ¡ndicador es una medida, el indicador mide el valor de camb¡o de unidades
signif¡cativas que pueden ser comparadas con unidades pasadas o futuras- Este
usualmente se expresa como un porcenta¡e o número. Los indicadores pueden
ser cual¡tativos o cuantitativos.

Los indicadores cuantitiativos son numéricos y son presentados @mo números y
porcentaies.

Los ind¡cadores cual¡tativos son observac¡ones desc¡¡ptivas y pueden ser usados
como complementos a los números y porcentajes proveídos por los ¡nd¡cadores
cualitativos. Estos complementan a los cuant¡tat¡vos agregando riqueza de
infornac¡ón acerca del contexto en cual el proyecto ha sido ¡mplémentado-

2.16. EL ARBOL DE PROSLE AS:

El árbol de problemas es una técnica que se emplea para idenlif¡car una
situac¡ón negativa (problema central), la cual se ¡ntenta solucionar mediante la
intervención del proyecto stilizando una relación de tipo causa-efecto.23

Se debe formular el problema central de modo que sea lo suf¡c¡entemente
concreto para fac¡litar la búsqueda de soluciones, pero tamb¡én lo

suf¡c¡enteménte amplio que perm¡ta contar con una gama de altemativas de
solución, en lugar de una solución ún¡ca.

Uno de los erores más comunes en la especif¡cación del problema consiste en
expresarlo mmo la negación o fatta de algo. En vez de ello, el problema debe
plantearse de tal forma que permita en@ntrar diferentes posibilidades de
solución.
Ejemplos mal farmulados :

. No existe un generador local de energía eléc{rica.

. Falta de programas de educac¡ón inicial.

Ejemplos conechmente fomulados:

. Limitada provisión de energla eléctrica durante el día.

. Bajo rcndimiento de los niños y niñas en los primeros años de educación
pr¡maria-

Los e¡emplos del primer cuadro conducen de antemano hac¡a una ún¡ca solución:
construir un generador de energía eléctfica o implementar programas de
educación in¡cial. En cambio, los eiemplos del segundo cuadro pemiten una
ampl¡a gama de posibilidades de soluc¡ón, como la ut¡l¡zac¡ón de med¡os de

a http://www.m¡tecnolog¡co.com/M¿in/Plañtéam¡entoProblem¿oef¡n¡c¡onArbolDelProblema

JJ



generación altemativos o d¡versas estrateg¡as para elevar el rend¡m¡ento de los
n¡ños y n¡ñas en educación primaria.

Luego de haber sido defin¡do el problema central motivo del proyec'to, se debe
detem¡nar tanto las causas que lo generan como los efectos negativos que este
produce para luego ¡nterelac¡onar de una manera gráf¡ca a estos tres
componentes.

Una técnica adecuada para detem¡nar las causas y efectos, una vez def¡n¡do el
problema central, es la lluv¡a de ¡deas. Esta técnica cons¡ste en hacer un listado
de todas las posibles causas y efectos del problema que surjan luego de haber
real¡zado un diagnóstico sobre la situación que se quiere ayudar a resolver.
Luego de ello, se procederá a depurar esta lista ¡nicial para f¡nalmente organizar
y ierarqu¡zar cada uno de sus @mponentes baio una interrelación causa-€fecto.

En esta parte dell trabajo se debe contar con el apoyo de literatura y estadísticas,
así como un diagnóstico del problema y la experienc¡a de proyect¡stas o expertos
en el tema.

2.I7. ANÁL|SIS DE OBJETIVOS:

El análisis de objeüvos pemite describf h s¡tuación fulula a la que se dqsea
llegar una vez se han resuelto los problemas planteados en el árbol de
problemas. Consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas
en soluc¡ones, expresadas en forma de estados posit¡vos.

Se debe tener presente que el problema central es únim y, consecuentemente,
tambén será único el objet¡vo central del proyecto. Para construir el árbol de
objetivos se convierte primero el Problema Cenlral en una situación positiva, que
v¡ene a ser el Ob¡etivo General, considerando que la forma conecta de expresar
los oblet¡vos es empezando con un verbo en inf¡nitivo. Este obrel¡vo constituye la
proyecc¡ón a futuro de una s¡tuac¡ón que los afectados consideran deseable.

El árbo¡ de obret¡vos pemite:

r' Descr¡bir la situac¡ón futura deseada una vez resueltos los problemas.
/ ldentif¡car y clasif¡car los obiet¡vos por oden de importancia, y
r' Visual¡zar en un diagrama las relaciones medios-fines.

Es recomendable ¡dentificar primero los fines y luego los medios para alc¿rnzar o
producir esos fines. Ello es así porque el árbol de objetivos muestra las
relaciones med¡o-fin, en lugar de las relaciones causa-efecto que muestra el
árbol de problemas. Por lo tanto, empezamos con el (los) fin (es) en la parte
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superior del árbol de obietivos y después ¡dentif¡camos los medios que se
neces¡tan para alcanzaflos. 24

2,I8. PLAN ESTRATÉGICO:

El plan estraég¡co es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que

pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación

se plasma en un documento de mnsenso donde concretamos las grandes

decis¡ones que van a orientar nuestE marcha hacia la gestión excelente.

El proceso de planif¡cación estratégica está encaminado a la construcción de una
vis¡ón comparlida de tuturo y al establecimiento de objetivos estratég¡cos

instituc¡onales.

En la aciual¡dad, algunas ent¡dades se han planteado otra forma de planificar,
incorporando a los métodos habituales, la part¡cipac¡ón de todos los actores
¡nteresados y consot¡dando una cultura de colaborac¡ón entre todas las
¡nst¡tuc¡ones, entidades sociales y agentes económicos que estén ¡mplicados en
el proyecto.

Esta forma de phnmcar es la denom¡nada planificación estratégica y el
documento que define todo este pro@so es el Plan Estratég¡co. Estas pautias se
adaptan a cualqu¡er tipo de ent¡dad, públ¡ca o privada, ¡ndepend¡entemente de la
amplitud de su espacio teritoíal de actuac¡ón y de su ámbito de aplicación,
pud¡endo ser general, parcial, sector¡al o específ¡co.

El Plan Estratégico debe abarcar todos los aspectos: educat¡vos, culturales,
económ¡cos, sociales, asociativos y tenitoriales. Su acc¡ón se desarrolla no solo
en todo el tenitorio, sino para todo el tenitorio, Es un plan sistém¡co que afecda al
ciudadano en toda su integridad, desde todos los puntos de vista y en todos los
mat¡ces.

Pero no solo es competencia de un Plan Estratégico d¡scemir las deb¡lidades,
fortalezas, etc. Tampoco es, solamente, deteminar obietivos futuros de
actuación colect¡va. Es un plan de acc¡ón. Su éxito consiste en @ncertar las
estrateg¡as de las entidades y las empresas que tienen capacidad y recursos
para inc¡dir med¡ante su actuación sobre el progreso.

En resumen, el Plan estratégico en un instrumento de planificac¡ón que,
partiendo de la realidad inmed¡ata, mediante la part¡cipac¡ón, la colaboración y el
compromiso de todos los actores ¡nteresados, diseña unos ob¡etivos clave que,

ztttp,zi"*w.eunreO.neVtitros l2OOOdsTlCOMO SE CONSTRUYE EL ARaOL DE EFECTOS-hIm
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ejecutados en los plazos prev¡sto-s, consigan alcanzar las cotas de cal¡dad de
v¡da deseadas por la ciudadania. '"

2.I8.I- ELEIIEI{TOS DEL PLAN ESTRATÉGrcO:

. Cuál es nuestra razón de sel? ¿Qué nos da vida y sentido?: declaración de
la Misión-

. ¿A dónde deseamos ir?: Visió'l estratég¡ca.

. ¿Qüé hacemos b¡en? ¿

. Qué deseamos hacer?: Proposic¡ones; Oójetivos estratég¡ms.

. ¿Cómo llegamos a esé futuro?: Plan de acción; Reglamerito de evaluación.

Si en los pasos anteriores era impresc¡ndible asegurar la part¡cipación y el
acuerdo del mayor n(rmero de personas (implicados), la redacción del plan
estratégico debe encargarse a una persona o a un grupo muy reduc¡do, que
recoja la ¡nformación generada, la sistematice y la presente de forma ordenada.

2,I8.2, PRESENTACIÓN:

a) Delimitac¡ón de prioridades estratég¡cas, def¡nic¡ón de escenario,
estructura de obietivos

b) lntroducc¡ón
c) Misión y Visión
d) Análisis de la situación actual (D¡agnóst¡co)
e) Formular estrategias (Pr¡orizar)

0 Plan de acción (Plan operativo)

Una vez elaborado el plan estratég¡co, es aconsejable que c¡rcule con el f¡n de
que sea ¡evisado por los d¡st¡ntos part¡cipantes antés de su redacción definitiva.zo

¡ trttpy¡rww.zoo¡-t O- jerez-eslnderphp?id=82
6 htF://www.gu¡adelacalidad.com/plan-estrategico.php
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CAPITULO III

PERFIL DEL PROYECTO

3.1 AspectosGenerales:

3.1.1. Nombre del proyecto
"GUIA DE rr,roñrroneo, SEGUTMTENTo y EVALUAG|óN DEL PRoYEcro

DE EDUCACION PARA LA APEDIBIMI PARA IA APEDIBIMT

3.1.2. Problema

lnexistenc¡a de sistema de mon¡toreo, seguim¡ento y evaluac¡ón de proyectos-

3.1.3. Localización

0 calle 5a Avenida Zona 1; Cantón BaEbaú, Santa Ma.ía Nebaj, El Qu¡ché.

3-1.4 Un¡dad ej€cutora

Facultad de Humanidades, Un¡versidad de San Carlos de Guatemala, a lravés
del Eiercic¡o Profesional Supervisado del epes¡sta de la carrera de L¡cenc¡atura

en Pedagogía e lnvestigación Educativa.

3.{.5. Tipo de Proyecto:

De producto y Proceso

ne Produc¡o; Por cuanto se diseñara una guía de monitoreo, seguimiento y
evaluación de proyectos, ¡nstrumento que será de mucha utilidad pata los
procesos educativos que desanolla La APEDIBIMI.

De Prcqeso: Porque es una guía que t¡ene que tener mucha relació¡ con el

sector cunículo que real¡za La APEDIBIMI; además lo Glacionado a la
planeación y admin¡stración técnica de la misma.

3.2. DESCRIPCIóN DEL PROYECTO

EI d¡SEñO dE UNA GUÍA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL

PRoYECTO DE EDUCACION PARA LA APEDIBIMI, consiste en dotar de una

heram¡enta a dicha asociación para que el progEso, y cumpl¡m¡ento de sus objet¡vos

se evalúe mediante un seguimiento continuo y participat¡vo; con una c¡ara delin¡c¡ón de
funciones, responsabilidades y mecan¡smos de colaboración entre los involucrados del
proceso educativo que se ¡mpulsa por medio de la APEDIBIMI.

Además es necesafio lomar concienc¡a que no es suficierÍe producir productos; los
proyectos el¡c¡enles o bien administrados y sus produc-tos perderian su relevancia s¡ no

lograra una mejora apreciable en las condiciones de desanollo y en def¡nit¡va, en la vida



de la gente. Por esta razón es necesario centrar cada vez más en resultados y en la
mejor manera de contribuir para lograrlos.

Para facilitar este camb¡o de orientación estEtég¡ca hac¡a el logro de resultados

cuant¡tativos y cualitativos, la APEDIBIMI requiere un marco de seguimiento y evaluación

sólido y coherente, que promueva el aprendizaje y la med¡ción del desempeño técn¡co

metodológ¡co y adm¡n¡lrativo.

El proyec'to pretende además de ser una henam¡enta para la APEDIBIMI un mecanismo
que permita red¡señar los planteamientoa que la m¡sma persigue y de esta forma mejorar
su serv¡cio educal¡vo a un enfoque c,on calidad.

3.3. JUSTTFTCACTÓN

Como uno de los resultados de la apl¡cación de la malriz de ocho sectores
específicamente en el sector curículo se detectó como deb¡l¡dad de la Asociación de
promotores de educación bilingüe Maya lxil no contar con un instrumento de ver¡f¡cación

de los resultados cuantitat¡vos y cual¡talivos de los programas de Educac¡ón

Preprimaria Bilingüe, Centros de Documentación Comunitaria y mov¡lización comunitar¡a
que se ejecutan en las dist¡ntas áreas que cubre.

La neces¡dad de plantear una guía de moniioreo, seguim¡ento y evaluació¡ de los
pro@sos en su proyec{o de Educac¡ón que realiza La APEDIBIMI es, con el propósito

de mejorar su ¡ntervención en las diferentes comunidades y para las agencias
intemacioÍ¡ales que financ¡an los prcgramas ejecutados actualmenle por APEDIBIMI.
Por tanto la guia les será un ¡ndicador que permita visualizar la ef¡c¡enc¡a y eficacia,

como también el desanollo que se va sustentando en cada una de las comunidades.

En téminos genelales s¡ La APEDIBIMI ouenta con una guía de monitoreo,

seguim¡enio y evaluac¡ón mejorará más en calidad que cantidad los servic¡os educativos
que presta a las comunidades del área lxil.

Ei egu¡¡úien.o y la eval!$.ñn awicntan la efr@c¡a .b la as¡sterc¡a .lél P,JUD (Pt 4!áÍta cle Nác¡o¡¡es Un¡das)

al egl,bb.gt vitELlada.as cta.as e¿t€ I¿s ¡¡¡sréí¿itr¡és pssádas, ptes€¡,les y ,irtü¡€s y bs resr¡ibdos E/
*g¡nbnto y la svatuaaón pue.ten ayuctat a una oqqdac¡ón a éxtrá€r, do fas acüi/tdadas pas¿das y en cürso,

¡ntonnac¡ó¡1 r€.tTioen/b que pueda ut¡t¡zae stbrisuientanerne co¡no o€so p€r¿ er q¡st€, ¡a ¡.orcnte¡ón y ta

Nan¡rrI¿ún.b t<rs p¡ogtanas. Sn s€gu¡nianto y evaluaaitn *ía ¡n¡,.dbta detoñ¡nü s¡ /¿s ¿.¿t¡ir.des se
enianin ú Ia d¡Et ¡ón adecua.h, s¡ ás pos¡¡¡e afrttatgre se rBgl¡str8'' pr.aress y étitos y ónto podríán

¡,ejorat* tos eshterzos finuo{

EI ssguinwnlrj y td 
'vatuáfitu 

lsyEl rb ls! €cú-vdados de d8s¿ttorb olt€cé e bs Árnciic¡¡ár¡os p¿ól¡tos, 3 /os
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3.¡l OBJETIVOS

3.4..1, OBJETIVO GENERAL

Proporcionar a la APEDIBIMI, una guía de monitoreo, segu¡miento y evaluac¡ón
de proyectos que permita brindar ¡ndicaciones oportunas de avance o no, en el
logro de resultados.

3.4.2. ESPECíFrcOS
. Diseñar para la APEDIBIMI ura henamienta de trabajo pata mejorar su

intervenc¡ón en el n¡vel cuantitativo y cual¡tativo de sus procesos educativos.
. Fac¡l¡lar los mecanismos necesarios para la implementación de la Guía de

monitoreo, segu¡miento y evaluación de proyectos.
. Establecer un diseño metodológico de apl¡cac¡ón de la Guía de monitoreo,

seguimiento y evaluación de proyectos.
. Desanollar talleres de capacitación para el personal docente, técnico y

administrativo de la APEDIBIMI para la implementación de la Guia de monitoreo,
seguimier o y evaluación de Proyeclos.

3.s. ÍúETAS
. Un documento con referencias teóricas sobre monitoreo, segu¡miento y

evaluación de proyectos.

. Establec¡dgs los mecanismos para implementar la Guía de monitoreo,
segu¡miento y evaluación de proyec{os.

. Una guia de mon¡toreo, seguimiento y ewluadón de proyectos de la

APEDIBIMI.
. Dos talleres de Capacitac¡ón para el personal docente, técn¡co y administrat¡vo

de la asociac¡ón; asf mismo a los miembros de la Junta Oirectiva.

3.6. BENEFICIARIOS
DIRECTOS

. El personal docente, técn¡co y admin¡strativo de la asociación APEDIBIMI y
m¡embros de la Junta D¡rect¡va.

INOIRECTOS
. Los beneficiarios de los procesos educalivos que ejecuta la APEDIBIMI, los

padres de famil¡a, las autoridades comunitarias, instituc¡ones nac¡onales e
intemacionales que financian los proyeclos de la APEDIBIMI.

3.7. FUENTES DE FINANCIA IENTO Y PRESUPUESTO:

l. Asoc¡áción APEDIBIMI / Alquiler para levantado de texto.
/ Al¡mentac¡ón para capacitación.
/ Honorario del personal docente,

técnico y adm¡nistrat¡vo.r' Técnico en comoutaci

Q 5,950.00



2. Estudianie Epesista. / Bibliografia sobre monitoreo,
segu¡miento y evaluación.

/ Consultas a pág¡nas Web.
/ Mateial para guardar informac¡ón.
/ 2 Resmas de Papel Bond
/ Papelógrafos, marcadores y

mask¡n tape.
/ Renta de cámara y papel

fotográf¡co de la guía
r' Para eldesarollo del trabajo
7 20 ejemplares de la Guía de

monitoreo, seguim¡ento Y

evaluación.
r' lmprevistos
/ Honorarios del Epesista.

Q 6,5¡10.00

TOTAL Q 12,490.00

3.7.1. PRESUPUESTO

Equipo de computo / Alqu¡ler para levantado de
lexto-

Q 5.00 ch o 150.00

Libros y materiales
de consulta.

/ B¡bliografia sobre mon¡toreo,
seguim¡ento y evaluación.

Q.125.00 o 500.00

lntemet vía satélite. / Consultas a pág¡nas Web. Q 12.00 cJh Q 300.00

D¡scos compactos r' Material para guardar
información.

O 8.00 du o 40.00

PaDél bond r' 2 Resmas de PaDel Bond Q 50.00 o 100.00
Material para
caDacitación

/ Papelógrafos, marcadores y
maskin taoe.

Q 150.00 o 150.00

Al¡menteción / Alimentac¡ón para
caDacitación.

Q 1,200.00 Q 1,200.00

Cámara fotográfica
d¡g¡¿al

r' Renta de cámara y papel
fotográfico de la gu¡a Q 250.00 o 250.00

Fotocop¡as r' Para el desanollo deltrabaio Q 0 .25 c,/u Q 100.00

lmpresión / 20 ejemplares de la Guía de
monitoreo, seguimiento y
eváluec¡ón.

o 40.00 Q 800_00

lmprevisto / Gastos de materiales y
otros.

o 300.00 Q 300.00

TOTAL DE RECURSOS Y iIATERIALES Q. 3,890.00
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3.7.2. HU ANOS

Técnico en
computación

/ Q.20.00x
hora

3 horas d¡arias.

/ 2 semanas
Q.300.00
c/eemena

/ 2OO.OO x diaHonorarios del
Epes¡sta-

r' 100 00 x díeHonorario del personal
docente, técn¡co y
administrat¡vo .

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS Q 8,600.00

iIONTO DEL PROYECTO

de actividades de

Elaborac¡ón del Plan del P
Compilación de bibliografia

Lec{ura de la bibt¡ografía relacionada
al Proyec{o
Análisis de las diferentes propuestas
de Monitoreo, seguim¡ento y

Lectura y análisis prel¡m¡nar de los
elementos técnicos y pedagógicos
para la guía.

Elaboración de la Propuesta de Gula
de mon¡toreo, seguimiento y

Rev¡sión y conección de la Guía de
mon¡toreo, seguimiento y evaluac¡ón

Taller de implemenlación de la Gu¡a
de monitoreo, seguimiento y
évalúac¡ón de Droveclos.
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10 Elaborac¡ón y entrega de Plan de
soste¡ibilidad.

x x
11 Entrega de la Guía. x
't2 Evaluación del Proceso x x x x x x x x x x x x

3.9. RECURSOS (humanos, materialeg, fis¡cos, linancieros)

3.9.1. Humanoa

Epesista, A.soc¡ación APEDIBIMI, Direclor APEDIBIMI, Asesor EPS, Personal

Técnico de la APEDIBIMI, docentes que laboran en la APEDIBIMI.

3.9-2. italer¡ale3

Equipo de cómputo, cámara fotográfica d¡gital, fotocopiadora, equ¡po de
of¡cina, lntemet, Mater¡ales de oficina, Bibl¡ograf¡a para invest¡gación.
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CAPITULO IV

EJECUCION DEL PROYECTO

4.1. Acüv¡dades y Resultados

Elaborado plan de Proyecto

lnvest¡gadas diferentes fu entes
bibliogÉficas y electrón ¡cas

Obten¡do propuesta de Guia para
su validac¡ón
Guía revisada, validada y
conegida.l

Obtenido Guía de Mon¡toreo,
seguimiento y evaluación.

D¡señado un coniunto de
heramientas pala la
implementación de la gu¡a.

lmplementado dos talleres con
m¡embros de la Junta D¡rectiva y
Personal técn¡co ad ministrativo de
la APEDIBIMI.

Acta certmcada de rec¡b¡do de la
Junta D¡rectiva

9. Discut¡do contenido de infome

I 0. lncorporado camb¡os al
documento de informe por
epes¡sta

l l.lnforme elaborado v avalado

Elaborac¡ón de Plan de Proyecto

Búsgueda y compilación de
información bibl¡ograf¡ca

Elaborac¡ón de propuesia de la
Guía

Reunión de lnformación y
validación de la Guia

Corrección y elaborac¡ón final de
la Guía

Elaborac¡ón de instrumenlos par¿r

la ¡mplementac¡ón de la Gufa

Taller de ¡mplementación de la
Gu¡a

8. Entrega final del manual

9. Rev¡s¡ón de lnforme por Asesor
de EPS

I 0. Coffección de documentos por
Epes¡sta

11. Elaborac¡ón de lnforme f¡nal
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¡t.2. Productos y Logros

1. La APEDIMI actualiza
procedim¡entos técn¡cos

Reforzado el control de las
activ¡dades que realiza la
APEDIBIMI para su buen
func¡onamiento

Equipo Técnico de campo dotado
de instrumentos para real¡zar el
fesp€ctivo monitoreo y
seguim¡ento

Personal técnico-administrativo
¡nstruido en s¡stema de Monitoreo,
segu¡miento y evaluac¡ón de
Proyeclos de la APEDIBIMI

5. Aprobado infome tinal de EPS

1. 1 Guía de Monitoreo,
seguimiento y evaluación de
proyectos para la APEDIBIMI

de Monitoreo,
segu¡m¡ento y evaluac¡ón de
proyectos establecido

Coniunto de instrumentos para
la implementación del Sistema
de Monitoreo, segu¡m¡ento y
evaluación de Proyectos

Administrativo de la
APEDIBIMI capacitiado para el
uso y manejo del sistema de
Mon¡toreo, seguimiento y
evaluacióni y los respectivos
¡nstrumentos.

5. lnfome final de EPS.
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PLAN DE SOSTENIBILIDAD PARA LA I PLETENÍACION DE PROYECTOS EN LA
asocrActoN APEDTBÍ$l

Actualización
Estatutos
APEDIBIMI

de los
de la 3 meses Junta Directiva F¡nancieros

Evaluación
lnterna
(Reuniones
semanales y
mensuales
de trabaio).

Capac¡tación a los
miembros de la Junta
Direct¡va y Personal
Técnico-
adm¡n istrativo para la
elaboración de un
Plan Esttatéqico.

2 meses
Junta D¡rect¡va y

Director de la
APEDIBIMI

F:nancieros
Y consultoras

Evaluac¡ón
lntema
(Reuniones
semanales y
mensuales
de trabajo).

Elaborac¡ón de Plan
Estratégico de la
APEDIBIMI

6 meses
Junta D¡rectiva y

Direc'tor de la
APEDIBIMI

Financ¡eros

Evaluación
lnterna y
extema
(Reuniones
semanales y
mensuales
de trabaio).

Capacitación al
personal técn¡co-
administrativo sobre
marco lógico de
proyectos y los
marcos en Mon¡toreo
v evaluac¡ón.

6 meses

Director,
coord¡nadores de
programas y téc
nicos de campo

Financ¡eros y
consultoras

Evaluac¡ón
lntema
(Reuniones
semanales y
mensuales
de trabajo).

Elaborac¡ón de
proyectos educativos
pafa continuar con
las acciones de la
APEDIBIMI

1 mes Junta D¡rectiva y
D¡rec{or

F¡nanc¡eros y Dx
de necesidades

de los
benef¡ciar¡os

Evaluación
lnterna y
extema
(Reuniones
semanales y
mensuales
de trabaio).

Gestión de nuevos
proyectos educat¡vos
para la APEDIBIMI.

Durante
todo el

año.

Junta D¡rectiva y
Director

Lista de pos¡bles
donantes.

Evaluac¡ón
lnterna y
externa
(Reuniones
semanales y
mensuales
de trabajo).

45



Financieros y
guía de

Mon¡toreo,
seguimiento de

Proyectos

Evaluación
lntema y
extema
(Reuniones
mensuales
de trabajo).

Cada dos
meses

Director,
cootdinadores de

progfamas y
técnicos de

campo

Revisión de los
ind¡cadores
cuantitativos Y
cualitativos de los
proyec{os de la
APEDIBIMI que están

Evaluación
lntema y
extema
(Reuniones
mensuales
de trabai

Coord¡nadores de
programas y
técnicos de

campo.

Financieros,
materiales,

instrumentos de
monitoreo y
evaluac¡ón.

Consol¡dado de
¡nfomac¡ón recabada
en el mon¡toreo que
se realiza en las
dilerentes escuelas
benef¡c¡adas.

Cada fin
de mes

Financieros,
materiales,

¡nstrumentos de
monítoreo y
evaluación.

Evaluación
lnterna y
extema
(Reun¡ones
mensuales
de trabajo).

Elaboración de
lnformes cuantitat¡vos
y cualitiat¡vos de la
ejecución de los
proyectos ejecutados.

Cada
mes y
según

requerim¡
entos de

los
donantes.

Director,
coordinadores de

programas y
técnicos de

cámpo

Evaluac¡ón
lntema y
externa
(Reun¡ones
mensuales
de trabaio

Junta Direct¡va y
Director

Financieros y
Equipo de
computo

Contratación de un
Coordinador de
Monitoreo y
Evaluación de
proyectos de la
APEDIBIMI-

Durante
la vida de

¡os
pfoyectos

46



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE HUMANIDADES
SECC¡ON OUICHE-EL OUICHE

Auton Diego Raymundo Ceto
Carné: 199751063

Guatemala, noviembre de 2010

47



INDICE

CONTENIDO

INTRODUCCION
¿Qué es Mon¡toreo y Evaluac¡ón?

¿Qué es monitoreo?
¿Qué es Evaluación?
Caracterlsticas del Monitoreo
Requerimientos para llevar a cabo la evaluación
Tipos de Evaluac¡ón
¿Por qué es ¡mportante el Monitoreo y Evaluación?

¿Cuándo debe tomar lugar el Monitoreo y Evaluación?
La Línea de Base
Fig. 1 Ciclo de v¡da de los proyectos
Plan de Monitoreo y Evaluación
Componentes del Plan de Mon¡toreo y Evaluación
Descr¡pc¡ón de los mmponentes del Plan de Monitoreo y Evaluación.
lndicadores
Plan de recolección de datos
Plan de Monitoreo
Plan de Evaluación
Ut¡lización y difusión de la información guardada
lmplementac¡ón y Mecanismos para actual¡zar el plan
Sistema de mon¡toreo y evaluación para la APEDIBIMI
lnd¡ce de lnstrumentos a utilizarse en el Monitoreo y Evaluación
Fonnulario lA I lnfraestructura y Ambientación del Aula
lnstruc'tivo para la Calificación de lnfraestructura y Ambientación del
Aula
Formulario R2lA Reg¡stro de lnscripciones
Formulario R2AS Reporte de lnasistenc¡a de Alumnos
Formulario R3T Reg¡stro de Reuniones, talleres y capaciüac¡ones
Formulario R4VT V¡sitas técn¡cas a centros o escuelas
Formulario R5PF Part¡c¡pación de Padres de Familia
Formulario R6GE Partic¡pac¡ón de Conseios Educat¡vos
Formulario O INSTR. lnstruct¡vo para Observación de Rincones de
Aprendizaje
Fomulario OBS. RA- Formulario de Observación de Rincones de
Aprend¡zaje
Formulario OBS. ACT. Formular¡o de Observación de desarrollo de
Clases

BIBLIOGRAFIA

Página

1

2
2
2
2
3

3

4
4
4
5
6
7
7
7
7
I
o

I
10
'11

12
13
14
15
16
't7
18

19

20

21

22

48



ANEXOS
¿Que son los marcos?
Marco Conoeptual
Modelo Lógico
Marco de Resultados
Cuadro comparat¡vo de marcos

¿Qué és un indicadon
¿Por qué son importantes los ¡ndicadores?
Característícas de un buen ind¡cador
D¡reclrices para selecc¡onar ¡nd¡cadores
Tipo de fuentes de daios
Recolecc¡ón de datos
Algunos tipos comunes de errores y sesgos en la recolección de
datos
Uso de datos

49



INTRODUCCION

La presente Guía de Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Educación para
La Asoc¡ación de Promotores de Educación lnic¡al Bilingüe Maya lxil APEDIBIMI, es
producto del Ejercicio Profes¡onal Supervisado de Licenc¡atüra en Pedagogía e
lnvestigación Educativa, como una respuesla al insufciente s¡stema de
documentac¡ón de memoria de activ¡dades, def¡cienc¡a en la sistematización y
segu¡miento de las act¡vidades, ¡nexistenc¡a de sistematización del programa de
mov¡l¡zac¡ón comun¡taria y escaso sistema de seguim¡ento del equ¡po técn¡co para
las act¡vidades de campo y el control de calidad de las acc¡ones y sus respectivos
avances, resultados e ¡mpac'to ¡nstituc¡onal-

La Guía cuenta con definic¡ones relacionadas a Monitoreo, evaluación, T¡pos
de Evaluacrón, Carac'terísticas del monitoreo, el ciclo de los proyectos, el plan de
monitoreo y evaluación con la final¡dad de que el equipo técnico y adm¡nistrativo de
la APEDIBIMI esté familiarizado y se aprop¡e de este lengua¡e en Mon¡toreo.

Además se mmpone esta guía de los respectivos instructivos y formular¡os
para monitorear lo relac¡onado a lnfraestruclura y Amb¡entac¡ón del Aula, monitoreo
de niños y niñas inscritos, monitoreo de niños y n¡ñas que no asisten al centro,
monitoreo de las reuniones, talleres y capacitaciones de los docentes, voluntarios e
¡ntegranles de los conseios educat¡vos, moniloÍeo de los docentes y directores de los
centros, participación de padres, madres o encargados del cu¡dado de los niños y
n¡ñas, partic¡pac¡ón de los ¡ntegrantes de los Consejos educativos, monitoreo de la
lmplemeniac¡ón de los R¡ncones de Aprendizaje y por últ¡mo el mon¡toreo de
ActMdades para el desar¡ollo de las Areas de Comun¡cac¡ón y Lenguaje y
Pensamiento Lógico, ¡nd¡cadores que se refle¡aran cuando sean apl¡cados cada uno
de los ¡nslrumentos propuestos en la presente guía; y de esta foma se dará
cumplimiento a la misión, v¡sión, objet¡vo general y especfficos y promover el
desarrollo de la educación infantil en diferentes comun¡dades del área rural.
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¿QUÉ ES MONITOREO Y EVALUACIÓN?

Monitoreo y Evaluación es el proceso por el cual es recoléctada y anelizada la
¡nformación, teniendo como func¡ón el proveer a los responsables del proyecto de
¡nformac¡ón necesar¡a para ser ut¡l¡zada en la planeación, adm¡nistrac¡ón e
identif¡cación de estrategias con el f¡n de alcanzar y sobrepasar las metas esperadas.

¿Qué es Mon¡toreo?
Es la recolección de datos rut¡nar¡os que miden el progreso hac¡a el logro de los
objetivos de un programa o proyecto.
Es la medición y observac¡ón continua del func¡onamiento del servic¡o o de un
programa determ¡nado para ver s¡ marcha de acuerdo a los planes y obietivos
propueslos.
Es la acción de medir y obtener datos en forma programada de los parámetros que
¡nciden o modifican la calidad del entomo acúst¡co o de la emisión a los efectos de
conocer la variac¡ón de la concentración o nivel de este paémetro en el tiempo y el
espac¡o.

¿Quá es Evaluac¡ón?

El anális¡s por medio del cual se establece (m¡de) s¡ las estrategias y act¡v¡dades del
programa se han cumpl¡do en relación con los objet¡vos esperados, y cuáles de los
resultados pueden ser atribu¡dos a la intervención del programa o proyeclo.

La evaluación es el proceso que pemite verificar entre un antes y un después en
func¡ón de los objet¡vos planteados y esa ver¡ficac¡ón provee de ¡nformac¡ón que
pos¡b¡lita tomar decisiones. La evaluación, además, es un proceso continuo,
permanente, progresivo y acumulativo que se desanolla paralelamente al proyecto
que se real¡za.

Caracier¡sticas del Itonitoreo:

t Es un proceso contínuo
, Requ¡ere de la recolección de infomación en diferentes punios a través del

c¡clo del proyecto, incluyendo al in¡cio la cuales provista por la linea de base.

, Puede ser ut¡l¡zada para determinar si las actividades necesitan ajuste dürante
la ¡ntervención para aumentar el resultado esperado.

t El Mon¡toreo usualmente conc¡eme a conteo, seguim¡ento y recolección, por

ejemplo:
1. Número de niños y n¡ñas participantes en el proyecfo de educación, por

escuela desagregado por género y grado.

2. Número de niños y niñas en control de peso y crecim¡ento.

3. Número de niñas que rec¡bén becas.
4. La evaluác¡ón es fundamentalmente un ejercicio para ayudar a los tomadores

de decis¡ones a e,omprender ¿Qué? y ¿Cómo? alcanzar la responsabilidad
que tiene un programa en particular, medido por resuhados.
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Requsrimientos para lleva¡ a cabo la évaluación:

, Recolección de datos al ¡n¡c¡o de un proyecto (para proveer una llnea de base) y
otra al final del m¡smo, es totialmente re@mendable la recolecc¡ón repet¡tiva en
intervalos.

I Un control o grupo compaftúivo en función de medir si un resultado puede o no
ser atribuido al programa o proyecto.

I Un estudio bién planeado de diseño.

Tipos de evaluac¡ón:

Evaluac¡ón Ex ante
Se efectúa antes de poner en práctica una intervención para el desarollo.
Térm¡nos relacionados: Evaluación inicial, evaluación previa, pre-evaluac¡ón.
Evaluación Ex Post
Se realiza una vez concluida una intervención para el desarrollo,
Puede emprenderse inmediatamente o mucho después de la intervención.
Evaluac¡ón Extema
Se realiza por entidades y/o indiv¡duos aienos a los organismos donantes y de
eiecución.
Evaluación Fo¡maüva
Su objetivo es mejoraÍ el desempeño, generalmente se rea¡¡za durante la fase de
implementac¡ón de un proyecto o programa.

¿Por qué ea importante el Monitoreo y Evaluación?
a) Hace decisiones con referencia a las operac¡ones de un programa y servicios

entregados basados en evidencia objet¡va.
b) Asegura el más efecf¡vo y eficiente uso de los recursos.
c) Evalúa objetivamente el alcance que está teniendo el programa o si ha tenido

el ¡mpacto deseado, en qué áreas es efect¡vo, y donde es necesario
cons¡derar correcciones.

d) Cumple mn reportes organizacionales y otros requerimientos y convence al
donante que su inversión ha valido la pena o que enfoque altemat¡vo debe
considefarse-

¿Cuándo debé tomar lugar el Monitoreo y Evaluación?
El Mon¡toreo y Evaluac¡ón es un proceso cont¡nuo que ocune a través de la vida de
un proyecto o programa.
Para ser efectivo, el Mon¡toreo y Evaluac¡ón deberla ser planeado en la etapa de
d¡seño de un proyecto o programa, con el tiempo, dinero y personal requerido
calculado y asignado por ant¡c¡pado.

El Mon¡toreo debería ser conducido en cada etapa del programa, con datos
recolectados, anális¡s, y uüfizado sobre una base continua.
La evaluación se lleva acabo al final del proyecto o progftrma y en algunos casos
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puede real¡zaEe una Evaluación de Med¡o Té¡m¡no. Sin embargo deben ser
plan¡ficadas al inicio, ya que estas se relacionan con la recolección de datos a través
del p¡oyecto o programa y con la línea de base que es de suma importancia.

Línea de Base
Análisis que describe la situación previa a una intervención, en relación con lo cual
puede medirse él avance o pueden efec-tuarse @mparaciones
La recolección de la información para la línea de base puede hacerse a través de
Fuent€s Prirnarias (estudio hecho por los ¡nteresados) o F¿enfes Secun&rias
(estud¡os real¡zados por otras instituc¡ones). Esto dependeÉ del enfoque del
proyeclo o pfograma.

Figura 1: "Ciclo de v¡da de lo3 proyéctos'

Análisis
Sih¡ac¡onal

EvaftEc¡it¡

Diseño del
Proy€cio

Formubclh
'. d€ E3trabgia

Das.ño dd
Plar d€

Monitoreo y
Ev¿luaalón

lmpl€lneítsci'ór
modto.Do t'
refinemiento

Plan de onitoreo y Evaluación

Cada proyecto o p,rograma debe tener un plan de monitoreo y evaluación. Este es el
documento fundamental que detalla los objet¡vos del proyecto, las ¡ntervenciones
desanolladas para alcanzar los objetivos, y describe los procedimientos que serán

UM tqla a squn É qu. t
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implementados para determinar si un objetivo será o no cumpl¡do.

Este nos muestra como los resuhados esperados de un proyecto se relacionan a sus
mebs y objetivos, describe los datos necesar¡os y como estos datos serán
recolectados y analizados, como será usada la infomac¡ón, los recursos
necesitados, y como el proyecto será responsable ante los interesados o donantes.

Los planes de Monitoreo y Evaluación deberían ser creados durante la fase de
d¡seño del proyecto y puede ser organ¡zada en una diversidad de formas,
normalmente ¡ncluyen:

a Los supuestos subyacentes en los cuales el logro del programa depende.
¿ Relac¡ones anticipadas entre las act¡v¡dades, insumos y resultados.
¿ Medidas y definic¡ones conceptuales bien defin¡das, iunto con los valores de la

llnea de base

Plan de lton¡toreo
¡ Una l¡sta de fuentes de datos a ut¡l¡zar.
r Costos Est¡mados para las act¡vidades de M&E.
t Una lista de socios y colaboradores que ayudarán alalcance de los resultados

deseados.
¡ Un plan para la difus¡ón y ut¡l¡zación de la infomación obtenida.

¿Por qué son importantÉs 106 planes de l[on¡toreo y Evaluación?

r Expone cómo un proyecto mediÉ sus logros y por lo tanto provee

responsab¡l¡dad,
t Documento de consenso proporc¡onando transparenc¡a
r Orienta la implementación de las ac{¡v¡dades de Monitoreo y Evaluac¡ón de

una manera estandarizada y coordinada-
t Conserva la memor¡a ¡nstitucional.

Componentes del Plan de itonitoreo y Evaluación:

r' lnftoducción
r' Descripc¡ón del Proyecto y el Marco (e¡ marco depende del donante)
/ Deacripción detallada del plan de ind¡cadores
r' Plan de recolecc¡ón de datos
r' Plan de monitoreo
r' Plan para la evaluac¡ón
r' Pbn para la util¡zac¡ón y difus¡ón de la informac¡ón ganada.
r' lmplementacón y mecanismo para actualizar el plan.

Un Plan de Monitorco y Evaluación debe ser considerado un documento
d¡nám¡co y debe ser revisado siemprc que el prcyecto es mod¡ficado o es
n ece sario nueva i nfomación.



DESCRIPCION DE LOS COTPONENTES DEL PLAN DE iI&E

l. lnÍoducción
La introducción para el plan de M&E debe inclu¡r:

a, lnfomación acerca del propósito del programa, las actividades especif¡cas de
Monitoreo y Evaluación que se necesitan, y ¿por qué? son importantes.

b. Una h¡storia de desarollo que provea ¡nformac¡ón de la motivación de los
interesados internos y externos y el alcance de su interés, responsabilidad y
part¡c¡pac¡ón.

2. Descr¡pción del proyecto y marcos
La descripc¡ón del proyecto debe incluir:

a. Exposición del problema que identif¡ca e¡ problema especif¡co al que se
dhigirá. Esta exposición concisa provee de informac¡ón acerca de la situación
que se necesita cambiar, a quien afec{a, sus causas, su magnitud y su
impac{o en la soc¡edad.

b. L¿s metas del proyecto y sus objet¡vos: tglgb es una amplia exposición de
un resultrado a largo plazo deseado por el proyecto. Por ejemplo, La meta
sería, Meiora en la Cal¡dad Educat¡va de los n¡ños y niñas en el nivel
prep¡imada o una ¡éducc¡ón en el ausent¡smo es@lar en niños y niñas de
prepr¡maria -

Los obietivos son declarac¡ones de un deseo específico y resultados medibles
del proyecrto. Ejemplos de obiet¡vos serian: Reducir la tasa de ausent¡smo
escolar '1.0 o/o pa'a el año X o aumenlar la participación de las n¡ñas al 100%
en las aulas de preprimaria.

c. Descripc¡ones de las ¡ntervenc¡ones a ser meioradas asi como su duración,
alcance geográf¡co y población objeto.

d. La lista de recursos necesar¡os, incluyendo financieros, humanos y aquellos
relac¡onados con ¡nfraestruetura (espacio en otic¡na, equ¡po y suministros).

e. El marco mnc€ptual, el cual es un d¡agrama gÉfico de los factores que se
p¡ensa ¡nflu¡rá en el problema de interés y como estos factores se relac¡onan
con otros.

f. El marco de resultados o marco lóo¡co que vincula la meta y los objetivos a los
resultados.

Los objetívos listados en la descripción del programa deben ser:

1. Esp€cíficos: Es el resultado deseado claramente especificado.
2. lledibles: ¿Puede ser el logro del objetivo cuantif¡cado y med¡do?
3. Aptopiados: ¿Esta el obietivo apropiadamente relacionado con la meta del

proyecto?
4. Razonables: ¿Puede ser el objet¡vo razonablemente logrado con los recursos

disponib¡es?
5. Oporalno.e: ¿En qué periodo de tiempo será logrado el objetivo?
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3. lndicador€s
Los ¡ndicadores son claves, ¡ndicios o señales que m¡den un aspecto de un proyecto
y muestra que tan cerca está de su senda o resultado deseado. Estos son usados
para proveer puntos de Íeferenc¡a para demostrar los logros de un proyecto.

Uno de los más críticos pasos en eld¡seño de un sistema de Monitoreo y Evaluación
es sele@ionar los ¡ndicadores apropiados. El plan de Monitoreo y Evaluación debe
¡ncluir una descripción de los ¡ndicadores que serán usados para darle seguim¡ento a
la ¡mplementación y logros de las metas y ob¡etivos.

4. Plan de récolecc¡ón de datos
El plan de recolecc¡ón de datos debe incluir diagramas describ¡endo el sistema usado
para la recolección de los datos, procedimientos, análisis e ¡nformes. La forlaleza de
este sistema dete¡mina la val¡dez de la infomación obtenida.
Errores potenciales en la recolección de datos, o en ¡os datos por sl m¡smos, deben
ser cons¡derados cuidadosamente cuando se está detem¡nando la utilidad o la
fuente de datos.

5. Plan da Mon¡toreo
Los planes de Mon¡toreo describen:

1. Componentes especif¡cos del programa que tendrán segu¡miento, tal como el
desempeño de los y las docentes de Preprimaria, uso y manejo de
metodologlas ¡nnovadoras en el aula.

2. Como será aonduc¡do este seguimiento

3. Los ¡ndicadores que serán util¡zados para medir estos resultados

Debido a que Monitoreo concieme con el n¡vel de las activ¡dades en curso, son
usados ¡nd¡cadorcs de producto, también conocidos como indicadores de

PrcCeSO.

6. Plan de Evaluación
El plan de evaluación provee de un diseño especítico de ¡nvest¡gación y de un
enfoque metodológ¡co a ser usado para identificar si los cambios en los resultados
pueden ser atribu¡dos a un proyecto o programa.

Ejemplo: S¡ un programa quiere probar si la calidad de la educación en el n¡vel
preprimaria puede ser mejorada capac¡tando a los y las docentes; el plan de
evaluación identificaría un d¡seño de ¡nvestigación que podría ser usado para medir
el impacio de dicha ¡ntervención,

Una manera que podría ser esto invest¡gado sería a través de un d¡seño cuasi-
experimental en el cual son dados pre-test a los y las docentes en servic¡o, segu¡do
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de capacitación y un post-test y para propósitos de comparación, se toma a otro
grupo de docentes no capacitados a los cuales se les darian el m¡smo pre-test y
post-test. Entonces el resultado de las pruebas serian comparadas para determinar
el ¡mpacto de la intervención.

7. Utilizac¡ón y d¡tusión de la información guardada

Como la informaclón reunida será almacenada, difund¡da y ut¡l¡zada para toma de
dec¡siones, debería ser deftnida en la etapa de planificación del proyecto y descrito
en el plan de Monitoreo y Evaluación. Esto ayudaÉ a asegurErrse que los hallazgos
de los esfuerzos de Mon¡toreo y Evaluac¡ón no son desperd¡c¡ados porque no fueron
compartidos.
La variedad de usuarios de esta información deberían ser claramente def¡n¡dos, y los
informes deberían ser escritos con audienc¡as especif¡cas en mente.
Canales de difusión pueden incluir ¡nformes escritos, prensa e historias en med¡os
mas¡vos y eventos orales.

8. lmplementación y Mecan¡smo pa¡a actual¡zar el plan

Las capacidades necesar¡as para ¡mplementar los esfuezos descr¡tos en el
Mon¡toreo y Evaluacón deberían ser ¡ncluidas en el plan.
Un mecanismo para rev¡sión y actual¡zac¡ón del plan de Monitoreo y Evaluación
deberla tamb¡én ser inclu¡do. Esto debido a que los camb¡os en el proyecto pueden
y afeciarán los planes orig¡nales tanto para el mon¡toreo como para evaluac¡ón.

El Monitoreo y Evaluac¡ón deben proporcionar la información necesaria a los
usuarios deseados de una manera práctica. Estos usuarios pueden ¡r desde
aquellos que evalúan el desempeño de proyectos en los niveles centrales más altos,
hasta aquellos que as¡gnan recursos en el distrito o n¡vel local-

El plan de Mon¡toreo y Evaluación deb¡era conducir técn¡camente a informac¡ón
precisa y deberia ser razonable, prudente, diplomática y moderada. Las actividades
descritas en el plan de mon¡toreo y evaluac¡ón debieran ser conducidas legalmente,
éticamente y con cons¡derac¡ón a aquellos involucrados y afectados por ellos.

SISTEi'A DE ONITOREO Y EVALUACIóN PARA LA APEDIBIIIII

El s¡stema de monitoreo y evaluación para la APEDIBIMI tiene como objetivo
proporc¡onar al equipo técn¡co y administrat¡vo una henamienta út¡l y eficaz para
tomar dec¡s¡ones relat¡vas al seguim¡ento, las estrateg¡as desarrolladas y los
resultados del programa.

El s¡stema de mon¡toreo aclual produce ¡mportante información cuant¡tat¡va y
cualitativa mediante ¡nstrumentos específicos que el programa @ntinuará
empleando.
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Este s¡stema contempla los sigu¡entes niveles de mon¡toreo:

l) Monitoreo de lnfraestructura y Ambientación del Aüla de los centros apoyados
por APEDIBIMI

2) Monitoreo de niños y n¡ñas inscr¡tos en los @ntros que apoya APEDIBIMI
3) Monitoreo de niños y niñas que no as¡sten alcentro
4) Mon¡toreo de las reuniones, talleres y capacitaciones de los docentes,

voluntarios e integrantes de los consejos educativos
5) Mon¡toreo de los docentes y directores de los centros
6) Monitoreo de participación de padres, madres o encargados del cuidado de los

n¡ños y niñas
7) Monitoreo de la part¡cipación de los ¡nlegrantes de los Consejos educativos
8) Mon¡toreo de la lmplementación de los Rincones de Aprend¡zaje
9) Monitoreo de Act¡vidades pára el desarrollo de las Areas de Comunicación y

Lenguaie y Pensamiento Lógico.
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l{o. FORfi|U IroltBRE DESCRTPCTO RESPOllsAALE FRECUENCIA

INFRAESTRUCTUM (La ¡nfaestrlctu¡a pued€ ser calificada durente el lepso de cada trimestrc: Por e¡emplo la
iniaestruclura d€l pdme¡ triñeske puede ser evaluado a fnales de febrero, marzo o dando in¡cia el cido escolar)

1 tAl
ambieñtac¡ón del aula

D¡agnósl¡co de ¡ntraeshrctur¿ y
segu¡m¡ento trimestral para calificar el Superv¡sor

Oi¿gnoslico,

2
l,Al

ll{sfRUc
Ttvo

lnsúucciones cle llenado lnstrucciones p€ra aálifi caa
inñaestrucfu€ y ambieñtac¡ón del aula

N/a N/a

REGISTROS ANUALES Y SEGUIMIENTO @unquealsunos de e-stos fomu¡arios son llenados al inicjo der ciclo
escolar. necesiian actualizadón ooortune)

R2IA
Regislm de inscripciones de
abmnos(as) de centos
apoFdos por APEDIBIMI

Listado para registo de alumno(as) de
cenlros apoyados, todos los datos son
¡nd¡spensables.

Doc€nle mediados y fn
de c¡clo

1 R2AS
Reporte de alumnos y
alumnas que no asislen al

Listado de alumnos y alumnas que
presentan alguna ¡Fegularidad en su
as¡stencia o han des€rtrdo.

REGISTRO DE REUNIONES, TALLERES, CAPACITACIONES.

5 R3T Registro de reunjones,
telleres o capecitac¡ones

PaÉ control reuniones. talle¡es o
capacitadbnes ds docentes, voluntarios
e ¡nieorar¡tes de Conceios Educadvos

SupeNisor o Uno por cada

6 Raw Visitas téci$cas a cenlros o Régistros de üsitas técn¡ces ya sea a
diredores o docentes de e6cuelá.

SupeMsoro Uno po¡ cada
v¡s¡ta

7 R5PF

Panic¡pación a padres de
famil¡a o enceigados en
reun¡ones escolares o

RegÉtro de panicipac¡ón de padres de
fam¡l¡a o €ncargados de cáda alumno(a)

Supervisor o Uno por cada

8 R6CE Padcipación d6 Consejos
Educatvos

Regi*o de partdpacrón de actividades
realzadás por los Conceios Educalivos

Paesidente
Cons€jo
Edúcáivo

OBSERVACIONES

9 ot sTR. lnstruclivo para obselación
de rincones de aorendizaie.

lnstructivo pára calificac¡ón de dncones ¡l/a N/a

t0 OBS. RA Observáción de rincones de
Seguimienlo de implementación de
calidad de rincones de aprend¡za¡e y
presencia de didadoras(es) SupeMsor

1t oBs.
ACT

ObseNaci¿tn de Aclividades
para desanollo de clases.

Segu¡m¡ento de observación pera la
¡mplementación de calidad educativa a
lravés he¡ramie¡tas Dartic¡oativas

SupeNisor Semanal
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FOR¡IULARIO IA I

COfÍUNIDAD

DEPARTAfIIENTO MUNICIPIO

ESCUELA JORNADA

GRADO sEcctÓN

AÍO SUPERVISOR

DOCENTE

r¡t¡glt¡tfz¡rt¡¡-E¡ttgtr

ELEfiENTOS

CALIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

gf, o IE& rRltt 2DO" TRIM
tt

3ER. fRlfú.
tt

¡rlo. TRt¡|.

ELE ENTOS EVALUADOS RECUERDE QUE LOS ASPEqTOS DE LA "A A LA "N" NETEN UNA VALOiAC¡ó{ TÍNI A
DE1 PUTTO Y UNAVI¡.ON¡CóN ÁxI A OE 3 PUNTOS SEGÚI{ SU TABLA AUXILIAR.

A. SOBRE EL AULA

B ESpAOO FIS|CO

C. CONDICIONES AMBIENTALES

D- VENNLACIÓN

E. LA ILUMIMCIÓN

F. CONO¡CIONES DE SEGURIDAD

G. PTAN DE CONTINGENCIA

H MATERIALES DE CONSTRI,CCIÓN

I- MOBILIARIO

J, AUBIENfACIÓN

K RINCONES DE APRENOIZAJE

L RECREACIóN

M. LIMPIEZA

SUI'A TOTAL

CLASIFICACIÓN SEGUN
RANGO

FIRMA DEL DOCENTE EN
CADA SEGUIIIIENTO
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IA1 INSTRUCTIVO

La presente página muestra los conceptos y puntaies adecuados pa¡a cada una de los
elementos evaluados en el formular¡o de lnfraestructura y Ambientación del aula

Elementos de la'4" a la "N". Recuerde que el puntaje puede ser desde un mínimo de 1 y un
máx¡mo de 3, dependiendo de la condición que más describa al centro o escuela.

A.
SOBRE EL AULA 3, Furciora en local p¡op¡o

B.
ESPACTO FTSTCO

3. Pmite €al¡2ff actividádes dé trábájo 2. Sólo p€nnile realizar adrvidades I . Agenas caben ¡os ¡iilos y

c.
coNDtctoNEs
AfBIENTALES

3. Lás 6ndició.* .ñb¡ént¿l* $n
adeuadás duÉnte lodá la jomáda
*colárco nbuyendo á les actMdádés.

2. DuÉrie ¡a joñáda éscolar, las
condicion€s son iregu¡aros y afocta las
actvidád€s dé 106 niilos y niñas.

1 . E€ inadearada du€nüe loda la
jomada osco¡ar areciando las
actividades de h€ niños y niñas.

D.
VEN'ILAclóN

3. LÁ ventilación es bu€¡a l€niendo
Edo€ acceso€ psÉ lá dculáción del

2, La ventilació. es pocá, ¡en¡endo u¡
acceso de a¡É qr6 no 6 áde@ado.

L No pos€e vent¡la¿ión álguna.

E.
tLumuactÓr{

3. La ilumin..ión artficla¡ o na{uE¡ es
adec!ádá duránte lodá la jomada 2, La ¡lum¡nacíón a.tificial o natuÉ¡. no I . No €xisie iluininación nátuÉl

ni artfidal lo qus diñculla las
actividades de la jomada es.olar

F.
CONDICIONES DE

SEGURIOAD

3. Ir€né pueltaB y venianas en buenas
conÓoores y s€gufas Pa€ Ésgue¡do -
bá¡úres turndo 6 neerno -.

2. fÉne pueÉas y rentas, pero e.
natas @ndidoE y, no ofrecén
n¡ñguna s€guridad pa¡a le€gua¡do.

'1. NolÉne puedas niventanas,
¡o que lo há.e insegufás.

G.
PLAI{ OE

CONN GENCIA

3. s€ cu€nta con un p¡an ds
co¡tingénciá áciualÉádá y é¡ operac¡ón.

2. Sé cuenlr con u¡ plánde
continq€ncia, pero no esta

'I . No s€ cue¡na con lln pla¡ de

H.
ATERIALES DE

coNsTRuccróN

3. LN maie¡ialB de @¡struoiór
inc¡uven b¡oc¡<, duÉlita, Oi$ de emen¡o

2. Los mateíales de coGlru@ión
induys¡ (¡¡a comb¡¡ac¡ó. de bloct,
pEo de cemento, héro @¡ adobe, iej:¡

I . Los mal€rial€€ sólo ¡ncluyen
máderá, dobe, Pis! de tierá,

t.
OBILIARIO

3. Los mleb¡es son suficjénte y
adecuados pala er dcsarcllo de lodas las
acliv¡dad€s (silla, mesa o es€¡itorio y

2. Fallan algunos muéble páE
desa¡rollar adiv¡dades, aunq@ Éda
niño y niña iénga su silla y Í¡e3á o

I . Hace falta musbles para

actvidades incluso el mobiliario

J.
AfBIEÑfACIóN

3" La decoraoón y llbi€oón *tá a@de
altrábsjo y €dad ds 106 niños y nila6.

2. La decorac¡ón y übicacró¡ no está
acorde altrabajo y edad de los niños y

'l . t¡o nay dacoración n¡

K.
RIIiICONES DE
APREI{DIZAJE

3. Los Rincones ds Aprcndizaje so¡
iá.¡les ds identincar y cuentan con los

2. No €stá. idenlifcadG los Rinco¡és
de Apendizaje, aunque se clen¡e @n

1 . Nó ei3Iá ls Rin6.* .lé
ApÉndÉáje n¡ ña¡ensb€ pará

L.
RECREACóN

3. cuenta con juegos y materi,al€6
sunc¡snüss para la ¡¡lerBcció¡ de rodos

2. I'€né álqunG ñaterial€s y juegos
paE lá rcdeadón de n¡ño6 y n¡ñas,
p€ro ño sof sufc¡en¡e6 paÉ le
interaeión d,¿ lc n¡16 v niñas.

1 . No c@¡ta coñ n¡ngú¡ t¡po de
mátetu¡ o juégo PaÉ 16 ¡¡ñ6€ y

M.
LIMPIEZA

3. El áula, ñob¡lano y otú6 ensé¡es se 2. Algunas áleas dsl a!la, mobi¡iado y
olfos enseres se encuenlFn linpios.

't . El aula, mobil¡a¡o y otos
enseres * €úuertén 3u¿io3

61



'13

FORIIULARIO 2IA

cofrtuNIDAD

DEPARTATENIO uNtctPto

ESCUELA JORI{AbA

NIVEL sEcctoN

NOiIBRE DOCENTE

coR. NOMBRES Y APELLIOOS DEL ALUfÍNO(A)
GRUPO
ETNICO

TIPO
rNs,

FECHA DE
l{acnltENTo EDAD sExo

M 0l =Oúiché 03= Ka¡jobel 06= l¡il 08=olD 28 = L¡d¡no

N=Nlleb I = Ré¡Mtto
R= Ronten¡e T- TÉsládádo O = Oyenio
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FORMULARIO R2AS

cofituNlDAD

DEPARTAI'ENTO f{uNtctPto

ESCUELA JORNADA

NOÍÚBRE DOCENTE

ES ANO

coR. NOÍIIBRES Y APELLIDOS DEL ALUMNO(A) TIPO
REPORTE

cÓolco
RETIRO

FECI{A DE
vtstTA

OBERVACIÓN:

OBERVACIÓN:

OBERVACIÓN:

OBERVACIóN:

OBERVACIóN:

m TF =5faltasenelmes "TP = Ret¡ro Parcial *TD 
= Retiro Definifvo TO = otro

RT = Por Trabajo RS = Traslado Rl = se lgnora RG =
Económ¡co
RO = ot¡o
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FORI'ULARIO 3T

. TIPO DE
REUN¡ÓN

NOItrBRE
REUNÉN

DE LA FECHA A UI FECHA

IITIPARTIDO
POR

TECUEROE LLEI{AR EL COOIGO DEL GRADO Y SECCIOI'I SI€ PRE Y CUAXDO SEA UN ¡'OCENTE EL PAR¡CIPAi¡IT

coR
NOüBRES Y APELUDOS OEL

CATEGORIA sE(o sEccroN
couui[DAD (staPuca)

CA = Capacitación TA = Tallq RE = Reu¡¡ón Rl, = Reunio.B MINEDUC RL= ReunbnB con LrdeEs c-
OT = olro

DO = Doc€Ít€ CTA = coordinador réc Vlú = Vo¡untario VF = voluúario.
TA= Técnico Apedibim¡ CA = Coodinador Apedibimi DA= DiredorApedibimi
O = olro

M = MasculinoE
Pl - Eco
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FORMULARIO R4VT

COfúUNIDAD

DEPARTAMENTO tauNrclPto

ESCUELA JORNADA

GRADO sEccóN
NOf{BRE VISITAf'O FECHA

NOi'BRE VISÍTANTE . CARGO

@EIE@E@:

SS =sup€Msor SC = c,ooú¡mdor SM =Monitoreo SG = eere¡te SD = o¡le(ro.¿
SO = olro

Firma del Visitado Firma del Direclor Revisado Por
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FORi'ULARIO R5PF

COMUNIDAD
D EPARTAM ENTO MUN¡CIPIO

ESCU€ JORNADA

GRADO sEcctoN
DOCENTE AÑO
SUPERVISOR

coD. aLUMr{O (A)
TRITESTRE

MES t üES 2 MES 3
it

TOTAL DE PARTICIPANTES DURANTE EL TRIMESTRE
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FORMULARIO R6CE

COMUNIDAD
DEPARTAMENTO MUNICIPIO
ESCUELA JORNADA
REPORTADO POR

No. ACTIVIDADES
TRIiIESTRE I

TOTALesI fúoa 2 ii€ 3
1 No. REFACCIONES ELABORADAS
2 No. ACTIVIDADES DE APOYO A MANTENIMIENTO
3 No. ACfIVIDADES DE APOYO A

INFMESTRUCTURA
4 No. ACTS. CONMEMORATIVAS APOYADAS
5 No. DE CONVOCATORIAS PARA CAPAC'TACIÓN
6 No. DE CASOS ESPECIALES DETECTADOS
7 No. DE VISITAS DOMICILIARAS REALIZADAS
I No. DE SEGUIMIENTOS A NINOS(AS) CON

PROBLEMAS
I No. DE REUNIONES CON DOCENTES
10 No. DE APORTES PARA LA CALIDAD EDUCATIVA
'f1 No. DE OTRAS ACTI\4DADES

No. DE ELEMENTOS APOYADOS
No. DE REUN¡ONES CON LIDERES
COMUNITARIOS
No. DE CAPACITACION ES REC¡BIDAS
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FORMULARIO O INSTRUCTIVO

La obseNac¡ón de R¡ncones de Aprendizaje en las eulas de prepdmeria.

Recuede que los R¡ncones de Aprend¡zaje son áreas o lugarcs b¡en organizados, deího del aula,
que permiten a los/as alumnodas realzar invesügaciones, exF,er¡mentar, praclicar y man¡pular
objetos reales, lo cua,l d¡námiza el proc6o de aprendizaje.

Hay tres aspecbs que se evaluaén en lo€ rin@nes o áreas de aprendizaje:

1. Pdmero s¡ex¡sten o no los dncones o áaeas de aprend¡zaje y la cal¡dad de ellos basándose
en las referenc¡as dadas en cada columna de la fila.

2. Ex¡stenc¡a de matariales de aprendizaje
3. Uso de los rincones de apreñdizaje

Por lo tanto 5i no se observa n¡ un rincón de aprend¡zaje, solamente coloque uno en el cuadro de
calificac¡ón de la primera fila y no califique las demás filas o aspectos.

S¡ existen los rincones, obsetue cuidadosamente por cada aspecto o fla en elformulario y anote
la cál¡ficac¡ón en la columna deltimestre corespond¡ente.

Tome en cuenta que tendaá med¡a jomada paaa hacer la obseavac¡ón de los rincones y la
¡nteracc¡ón de los n¡ños y niñas con los m¡smos antes de pasar a la calificación conespond¡ente de
los mismos. Recuerde conversar con el docente al final de la observac¡ón y plda¡e que firme a¡final
de la cal¡fioac¡ón que se le está dando, real¡mente al docente pará qué el corlozca los asp€ctos que
debe mejor¿r.

1) Comentarios. En es¡os espac¡os se det€ anotar los comentarios corespond¡entes al
trimestre correspond¡ente. Los @mentarios deben denotar como ha sido la ¡mplementacón
de los Rincones de Aprend¡zaje, la aplicác¡ón que eldocente esta realizando de los mismos,
ios aspectos en que se debe mejorar y uña propuesta para e¡ mejoram¡ento de estos, s¡eñpre
y cuando sea necesario.

2) Hay pregencia madrés o pedGs dc voluntarioc: Aquf debe anotar si observó a padre o
madÍe de l¡cs alumnos y ahmnas efuctuando alguna activ¡dad dentro del aula.

3) Que activ¡dad €6te r€¡l¡zando la madó o padro volüntario: Esta pregunta solamente debe
responderla s¡ observó a madre(s) o padre(s) voluntario(s) en una activ¡dad de apoyo en el
aula. Escriba la act¡v¡dad en la que apoyaba.
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FORÍÚIULARIO OBS. RA

COffUNIDAD
DEPARTAMENTO frlUNlClPlO

ESCUELA JÓRNADA

GRADO sEccróN
AÑO SUPERVISOR

DOCENTE

CLASIFICACIONES PUÑfAJE O'ORGAOO

l. No
Adecuado

2. il¡n¡mo 3. Bseno ¿- Exc.lante
.1ER.

fRIM.
2oo.
rRtt.

3ER
TRIX.

PROM,

srupode2ó3

Los ¡in6n6 en es9.cios
sepa¡ados, definido€ y
ordenados claÉmente
donde loYas e6ludia¡tes

inGráctuar en gruPoG de 4
a8. Se rcta¡ y aduali:ar
de aclerdo á unidsdes del

b.) No hay
matenales de 106 ri¡cone6

¡erminan de usarlo6- Los
toman en sedencÉ pa¡a

ltil¡zadc paE iueso librs,

6neptuáles tod@ hG
dlas, s€g¡¡n los ¡¡¡ale€€s
de lo3 e€tudiántes. Niños

FIRII'A OEL DOCENTE

d.) ¿Hay Pre¡cia de msdras o PadEs vo¡u¡táños darlro d€l áura? S = Si N = No

e,) ¿aüé Adryidad ésiá Hl¡zando la madr€ o pádre volurta.io?

COMENIARIOS IER TRüESfRE:

COIEI'TARIOS 2DO-'RIXEgIRE:

COTIEI¡TARIOS 3ER TRIIESTRE:

f. Supervisor de Campo

69

Vo.Bo. Coordinador de Programa



21

FORMULARIO OBS. ACT.

COMUNIDAD

DEPARTAM ENTO MUNICIPIO

ESCUETA JORNADA

GRADA sEcctoN
AÑO SUPERVÍSOR

DOCENTE

ACTMDADES UTILIZADAS EII EL
OESARROLLO DE LA CLASE Et{ L"AS

AREAS DE COMUNICACó Y LEi{GUAJE
Y I¡,ATE ÁNCAS

OBSERVACIONES PRO OCTON
ENSUÁL

1 2 3 1

'l Relato Mava
2 Lámina Generadora
3 Gantos
4 Poemas
5 Rompecabezas
6 Secuenc¡as Gráf¡cas
ó Ad¡vinanzas
9 Dramatización
l0 Arte
1'l Modelado
'12 Danze
13 D¡bu¡o v Escritura
14 Jueoos Libres

f. Docénte observado I Superv¡sor de Campo
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ANEXOS

¿Qué son marco6?
Los marcos son elementos claves de los planes de monitoreo y evaluac¡ón; e¡los
descr¡ben los componentes de un proyecto y la secuencia de pasos necesarios para
lograr los resultados deseados. Ellos ayudan a incrementar la compres¡ón de las
metas y objetivos del proyecio, definen las relac¡ones entre factores claves para
implementación y delinear los elementos extemos e ¡nternos que podrían afectar el
éxito. Los marcos son crucl'ales para la comprensión y análisis de cómo un proyecto
se supone kabajana.

No hay ningún marco pertedo y no hay un marco ún¡co que sea apropíado para
fodas las sifuacion8s. ]

Algunos de estos marcos son:

1. Marco Conceptual
2. Modelo Lógico
3- Marco de Resultados

Marco Conceptual
Un Marco Conceptual, algunas veces llamado "füarco lnvest¡gaüvo" es útil para
identificar e ¡lustrar los factores y relac¡ones que influyen en los resultados de un
pfoyecto o pfograma.

Los Marcos Conceptuales son típicamente mostrados como diagramas ilustrando
vínculos causales entre componentes claves de un proyecto y los resultados de
interés. Por ejemplo: en este ejemplo, el proyecto, en adición a otros donantes, está
fortaleciendo acciones para mejorar la calidad educat¡va, en func¡ón de aumentar la
ut¡l¡zación de metodologías innovadoras, con el resultado final de mejorar la
educación.

Figura 2 E¡emplo de un l¿la.co Conceptual

Caiacterísficag
Docenios y de

Eacuela

ooo



Modelo Lógico
Un modelo lógico, algunas veces llamado "Marco de lttonibreo y Evaluación",
provee una interpretac¡ón aerod¡námica lineal de un proyecto, uso planeado de los
recursos y su f¡nal deseado.
El modelo log¡co ti€ne c¡nco componentes esenciales:

a. hsg!09s,_!99g899.: Los recursos invertidos en un proyecto, por ejemplo:
asistencia técnica, computadoras, acompañam¡ento y/o capacitación.

b. &gggggi-Las actividades llevadas a cabo para lograr los objetivos del
proyecto.

c. Pfoductos: Los resultados inmed¡alos logrados en el n¡vel del proyecto a
través de la eiecuc¡ón de las actividades

d. Resultados: El grupo de resultados a corto plazo o mediado plazo a n¡vel
poblac¡onal logrado por el proyecto a través de la eiecuc¡ón de actividades.

e. lmpacto.' Los efecfos a largo plazo o resultado final de un proyecto o
programa, por eiemplo: lnnovación metodológ¡ca de enseñanza-aprend¡zaje.
En este contexto, el término "lmpacto" se ref¡ere al estado o cond¡c¡ón que el
programa qu¡ere influ¡r como ¡ntención final (Calidad Educativa), med¡do con
los indicadores apropiados. Sin embargo, debería dist¡nguirse de ElAlgggLO
!-gl!!pagb el cual es un tipo especif¡co de acl¡vidad evaluat¡vo que se enfoca
en deteminar cuánto de los camb¡os observados en los resultados o
'lmpac{o" puede ser atribuido al proyecto.

F¡gura 3. Ejemplo "Modolo Lógico"

INSUMOS

RECURSOS

FlitAitctERos

CAPACITAR AI.

PERSONAI.

PROTOCOLOS

KIT DE

PROYECTOS

EDUCAflVOS

RESULTADOS

SEGUIMIENTOY
É\rAfuAclona

LOS NINOS APRE'{DEN COI{ BASE A NUEVAS METODOI.OGIAS

IMPACTOS



El marco de Resultados:

"El cor.zón del disgño del proyecto"

Algunas veces llamado "Ma¡co Estratégico", d¡agrama la relación d¡recta y causal

entre el aumenio en los resultados de una ac{iv¡dad clave, buscando hacia aniba del
d¡agrama teniendo como f¡n el cumplim¡ento del objetivo y méta general de la
intervención. Este marco clarif¡ca los puntos en una intervención en los cuales los
resultados pueden ser monitoreados y evaluados.

Figura 4 itodelo del fitarco de Resultados:

Como se ve en este ejemplo, el marco de resultados ¡ncluye una meta general, un
objetivo estratég¡co (OE) y resultados intemed¡os (Rl).
Un objeüvo estntégico es una consecuencia siendo el más amb¡cioso resultado
que puede ser logrado y por el cual la organ¡zación está d¡spuesta a
responsab¡l¡zarse.

Un Resultado lntemed¡o (Rl) es un resultado discreto que es necesatio lograr para
alcanzar el objet¡vo estratég ico.
Note que la meta y el objet¡vo estratégico aparecen en el nivel superior del marco-

Antes de lograr este amplio objet¡vo estratégico un número de resultados intermed¡os
"de bajo n¡vel" deben ser alcanzados. Debajo de cada Rl, hay resultiados intermed¡os
subord¡nados o sub-Rls, que están direclamente relacionados a los resultados
intermedios, por eiemplo: debajo de Rl l, verá Rl 1.1, Rl 1.2 los cuales son

OBJETIVO ESTRATEGICO:

Rt I l: Rt 3.1: Rt4.1:

Rt 3.2: Rt 4,2:



IIETA
l{¡ñ06 y n¡ñas en las áre¡s rur¿lÉ€ del municipio de Nebaj

aprendiendo y desanollando sr¡¡ cápacidad€ para
alcanzar su máximo potencial.

OSJETIVO ESTRATEGICO
Aumontar lo3 ]gsultadoc de apréndiza¡é durante la educac¡ón

pre primaria para 7,000 nlñas y n¡ño6 indfgenaa del área rural a
tÉvés de ¡arevas estrategiaa y fortalecimiento a los docont€€.

Rl 2: Calidad y
rclevancia de los

aery¡cio6 de educación
con p6rtinenc¡e cultulál
para las n¡ñas y ¡lños

de peprimar¡a del ár€¡
rural del munic¡pio de

Neba¡.

2 1 Procéso dé
Capacitac¡ón a
docentes de
Preprimaria.
2.2 Asegurar mejor
infraestruclura,
mobil¡ario y materiales.
2.3 lmplementación de
R¡ncones de
AprendÉaje
2.4 Capacjtac¡ón para
madres voluntarias en
los cenaos de pre
primaria.

Rl l: Acceso para la
educac¡ón prepa¡mar¡a
para las n¡ñas y niños

del á]ea rural del
munic¡pio de Neba¡.

subord¡nados de Rl 1.

F¡gura 5 "Modelo de un itarco de Resultados de un Proyecto de Educación"

'L'1 Proveer kits de
út¡les escolares.
'1.2 Proveer kits de
higiene personal para
n¡ños y n¡ñas.
1.3 Eslablecer grupos
de madres voluntarias
para el apoyo de ¡os
docentes en el aula.

Rl 3: lnvolucÉm¡ento
más efectivo dé padres

y comunidad en el
apoyo del apEndiza¡e

de n¡ñas y n¡ñoa
aprend¡endo en la
6Cuela y en casa.

3.1 Educación para
padres y madres de
fam¡lia.
3.2 Fortalecim¡ento a
los Consejos de
Educac¡ón.



Tabla l: Cuadro comparaüvo de marcor¡.

¿Qué es un ind¡cador?
Un indicador es una variable o fac{or cuantitativo o cualitativo que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, refle¡ar los cambios vinculados con una
intervenc¡ón o ayudar a evaluar los resultados de un organismo de desanollo.

Esta variable tiene un valor en el momenio que se toma la linea de base y cambia de
valor en el momento en que las acliv¡dades del proyecto hacen sent¡r su efecto. Se
espera que las actividades del proyecto mntr¡buyan a un cambio lavorable del valor
del ind¡cador (ya sea un aumento o d¡sminución).

Un indicador es una medida. El ¡nd¡cador mide el valor de cambio en
unidades sign¡ficat¡vas que pueden ser comparadas con un¡dades pasadas o

futuras. Este usualmente se expresa como un porcentaje o número.
Un establecim¡ento apropiado de indicadores para un proyecto o programa

dado, debería ¡ncluir al menos un ind¡cador por cada aspecto sign¡f¡cativo de
las actividades del programa.

Los indicadores pueden ser cualitat¡vos o cuant¡tativos.

Los ¡ndicadorcs cuantitaüvos: son numérims y son presentados como números y
porcentajes.
Los ind¡cadores Cualitaüvos: son observac¡ones descript¡vas y pueden ser usados
como complementos a los números y porcentajes proveídos por los ¡nd¡cadores
cuantitat¡vos. Estos complementan a los cuant¡tativos agregando riqueza de
¡nformación acerca del contexto en el cualel proyecto ha s¡do ¡mplementado.

puede ayudar a
¡cár resultados

CONCEPTUAL
lnteracción de varios
factores

Determina que factores
del proyec{o serán
influenciados

s¡
A lo largo de todo el
proyecto desde los
¡nsumos, procesos,
productos ¡nmediatos,
resultados v obiet¡vos.

MODELO LOGICO
Lógicamente vinculado a
los insumos, procesos,
productos y resultados

Muestra la relación
causal entre insumos
(recursos) y obietivos.

RESULTADOS
Lógicamente vinculado a

Muestra la relac¡ón
causal entre los obietivos

si
A n¡vel de objet¡vos.



¿Por qué son ¡mportantea los ind¡cadot€s?

Los ¡ndicadores proporc¡onan al mon¡toreo y evaluación de ¡nformac¡ón decisiva para
la toma de dec¡s¡ones a cada nivel y etapa de la ¡mplementación del proyecto-

Los lndicadoEs de insumos del progfama m¡de los recursos específ¡cos que son
llevados a un proyeclo o programa (por ejemplo: cant¡dad de fondos as¡gnados al
sector educación anualmente).

Los lnd¡cadores de proceso m¡den los resultados inmed¡atos obtenidos por el
proyecto (por ejemplo: número de mater¡al d¡dáctico d¡stribu¡do y número de
docentes capacitados)

lnd¡cadores de resultado mide s¡ el resultado camb¡o en la direcc¡ón deseada y si el
cambio signmca 'Ex¡to" del proyecto.

¿Caracterist¡cas de un buen ind¡cado¡?
Un buen ¡ndicador debería reunir las sigu¡entes caracterist¡cas:

¿ Producir el m¡smo resultado cada vez que es usado para medir la misma
condición o evento-

7 Medir únicamente la cond¡c¡ón o evento que se desea medir.
¿ Refle¡ar cambios en el estado o @ndición a través del tiempo.
¿ Ser defin¡do en términos claros y s¡n amb¡güedad.
¿ Los ¡nd¡cadores deberlan ser cons¡stentes con los estándares internac¡onales

y otros requerimienios informativos. Ejemplos de indicadores aquellos
inclu¡dos en las metas de desanollo del M¡len¡o de PNUD.

¿ Un ind¡cador debería ser ¡ndependiente, s¡gn¡f¡cando esto que no son
d¡recc¡onales y pueden variar en cualquier d¡rección. Por ejemplo: un
indicador debería medir el número de docentes recibiendo capacitac¡ón-

¿ Los valores de un indicador deberlan ser senc¡llos de ¡nterpretar y expl¡car,
oportunos (en tiempo), prec¡sos, válidos y conf¡ables. Deber¡an también ser
comparados entre grupos de población, zonas geogÉf¡cas y otros faclores.

Dircctrices para Selecciona¡ ind¡cedores
t Seleccione ind¡cadores que requieran infomación que pueda verdaderamente

ser recolectada @n los recursos d¡spon¡bles.
t Selecc¡one al menos uno o dos ind¡cadores (¡dealmente, de ditetentes fuentes

de datos) por activ¡dades o resultados claves.
¡ Seleccione al menos un ¡nd¡cador por cada actividad pr¡nc¡pal (ejemplo:

eventos de capacitación, mensajes soc¡ales de mercadeo, eic.)
r No seleccionar más de 8-10 indicadores por área importante del enfoque del

programa.
t Usar una mezcla de recursos de recolección síempre que sea posible.



Tipos de fuentes de datos

Fuentes de datos son los recursos utilizados para obtener infomación para las

actividades de M&E. Hay diversos niveles de donde la ¡nfiormación puede pKlvenir,

incluyendo cl¡entes, programa, ambiente de sérvic¡o, poblac¡ón y niveles geogÉf¡cos.

Las fuentes de datos rutinaria, proveen datos que son recoleclados sobÍe una
base continua- Aunque esta ¡nformación es recolec{ada continuamente y procesada,
el reporte de la misma usualmente ocure periÓdicamente, por ejemplo: Agregada
mensualmente y reportada trimestralmente.

Recolección de datos de recursos rut¡narios es provechosa porque puede proveer
lnformac¡ón sobre bases oportunas. Por eiemplo: Puede ser ut¡lizada efec{ivamente
para detactar y coregir problemas en la ¡ntervonción de un Proyecto.

Sin embargo, esto puede ser difícil para obtener estimados certeros en la áreas
correspondientes o poblac¡ones objeto a través de este método, y la calidad de la
¡nformac¡ón puede ser pobre o mala por el manten¡m¡ento de registros ¡nexactos o
informes incomplelos.

Las fuentes de datos no ¡uünarioa, proveen información que es recoleclada en un
per¡odo regular, usualmente anualmente o menos frecuente.

Utilizando datos no rut¡narios evita el problema de estimar incoreclamente la
población objeto cuando se calculan ¡nd¡cadores de cobertura. Otra ventaja es que
tanto aquellos que están util¡zando o no los servicios d¡spon¡bles, son inclu¡dos en la
informacón.

Los datos no rutinarios tienen dos limitac¡ones principales: la recolección de ellos es
fredentemente cara, y su recolección es hecha sobre una base iregular. Para
efectuar dec¡siones ¡nformadas de programa, el adm¡nistrador del programa necesita
usualmente rec¡bir infomación en intervalos más frecuentes de lo que los datos no
nlt ¡narios pueda contener.

Récolección de datos

El plan de mon¡toreo y evaluación deberia incluir un plan de recolección de
datos que resuma infomacón sobre las fuentes de datos necesarias paÉ
monitorear y/o evaluar el programa.
El plan debería ¡nclu¡r ¡nformación para cada fuente de datos como:
a) El t¡empo y la frecuencia de recolecc¡ón
b) La persona o equ¡po responsable de la recolecc¡ón
c) La información neces¡tada para los ¡nd¡cadores
d) Cualqu¡er ¡nformación adic¡onal que se obtendÉ de la fuente.

I
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Algunos üpo€ comunes dé erlorea y seagos en la recolección ds datos:

Sesgo de muestr€o: ocufre cuando la muestra tomada para representar los valores
de la población, no es una muestra representativa.
Sesgo de no-muesteo: cualquier otro üpo de desmed¡da, como sesgo de
taatam¡ento, registros incompletos o tasas s¡n respuesta,
iledidas sub¡eürras: ocuren cuando los datos son influenciados por los
evaluadores.

Uso de datos

El témino dato se ref¡ere a crudo, ¡nformación sin procesar, mientras infomac¡ón o
información estratégica, usualmente se refiere a ¡nformación procesada o presentada
en algún t¡po de contexto.

Recolectar infomacón ún¡camente tiene sent¡do y vale la pena si es
subsecuentemente ut¡l¡zada para la toma de decis¡ones sobre evidencia
fundamentada. Para ser útil, la infomación debe ser basada en datos de calidad, y
también debe ser comun¡cada efectivamente a tomadores de decisiones y otros
involucrados interesados.

Los datos de monitoreo y evaluac¡ón necesitan ser mane.iables y oportunos,
contiables, especificos a las activ¡dades en cuestión, y los resultados necesitan ser
bien enlendidos-



CAPITULO V

EVALUACION DEL PROYECTO

5-1. Evaluac¡ón del D¡agnóstico

La planif¡cación de la etapa de Diagnóstico se desanolló en su total¡dad deb¡do a que

se tuvo acceso a toda la ¡nformación y documentación de la Asociación APEDIBIMI
como tamb¡én las distintas reun¡ones realizadas con los miembros de Junta Directiva
y personal técn¡co admin¡strativo permit¡ó recabar toda la ¡nfomac¡ón pertinente para

luego hacer el planteamiento de las neces¡dades que aclualmente están vigenles en

la Asoc¡ación. La aplicación de la Técn¡ca de los 8 s€ctores acced¡ó a toda la
¡nformación de manera minuciosa lo que deja evidencia de la documentaciÓn de ésta

etapa.

5.2. Evaluación de Perfil de Proyecto

El perfil del proyecto se elaboró con base al problema priorizado " Guia de
monitoreo y Evaluación del proyecto Educativo que ejecuta la APEDlBlMl". Esta

etapa determ¡nó las d¡rec{rices para realizar la propuesta de elaboración de la
mencionada guía. Además el perfl aparte dé ser una d¡rectr¡z nos pemit¡ó darle
soluc¡ón al problema planteado y sobre todo culminar y entregar una propuesta de
guía de mon¡toreo y evaluación para la APEDIBIMI.

5.3. Evaluación de la Ejecuc¡ón del Proyecto

Realizada la planificación respectiva, se llevó a cabo cada una de las actividades
desde la búsqueda de bibl¡ografia relacionada a todo lo que es monitoreo y

evaluación de proyectos que permit¡É ser un sustento teórico para la gufa; la
elaboración de la propuesta de la guia, la validación de los instrumentos de
mon¡toreo y evaluación, los respectivos talleres para los miembros de Junta Direc,tiva
y personal técnico adm¡n¡strativo para el uso y manejo de dichos instrumentos pero

sobre todo comprender la importancia de realizar procesos de monitoreo y
evaluación s¡stemáticos para las acc¡ones que realiza la APEDIBIMI en benef¡c¡o de
la consecuc¡ón de resuliados cuant¡taüvos y cualitaüvos y de esta manera entregar
resultados ef¡c¡entes a las agenc¡as donantes.

Entregar la guía de monibreo y evaluación a la APEDIBIMI es una muesha de
haber culminado con el proyecfo del Ejercicio Profes¡onal Supervisado, como lo
establece la Un¡vers¡dad de San Cados de Guatemala (USAC).
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5.¡1, Evaluación F¡nal

En este proceso final del desarrollo del Ejerc¡c¡o Protes¡onal Supervisado sin

duda alguna nos ha pemitido establecer aciertos y desaciertos en el cumpl¡miento

de las cinco eiapas que el EPS detemina como requisito previo par¿l optar el título
de L¡cenciado en Pedagogía e lnvesügación Educativa de la Universidad de San

Carlos de Guatemala.

Como evidencia de logro se entrega este ¡nbrme final que contiene la recopilac¡ón

de cada uno de los pasos y l¡neamientos desarollados en la ejecuc¡ón de las c¡nco

etapas para culm¡nar con este prcceso.

Acertadamente se @nsidera que este aporte sea de mucha ut¡lidad para la
APEDIBIMI así como de otras organizao¡ones que desaffollan proyectos educat¡vas,

s¡n embargo cabe mencionar que no es Ia últ¡ma idea contenida en esta guía es más
puede ser el in¡cio de crear mejor¿rs a la misma dependiendo de los rcsultados
concretos que los proyectos planteen.

Con el desanollo de este proceso, es una experiencia para el EPESITA como
también valorar la contribución de cada una de las partes involucradas en esta etapa
f¡nal del Ejercic¡o Profes¡onal Supervisado.

El aporte que la Universidad de San Carlos de Guatemala genera a través de la
¡mplementación de estos proyectos permite un g€n aporte para la construcción de
una sociedad más efic¡ente y sob¡e todo generar procesos de CALIDAD.



1.

coNcLusloNEs

Una guía de mon¡toreo como la presentada a la Asociación de Promotores de
Educación lnicial Bilingüe Maya lx¡l APEDIBIMI favorecerá la documentación
s¡stemáüca de los resultados cuantitativos y cualitat¡vos que genera el
proyecto de educación inicial.

Los mecan¡smos fac¡litados para la ¡mplementación de la Guía de Monitoreo,

seguimiento y evaluac¡ón de proyeclos proporcionaran los insumos necesarios
para verif¡car los resultados que genere el proyecto de educac¡ón.

La recolección de datos con los ¡nstrumentos de Monitoreo permit¡É a la
Asoc¡ación APEDIBIMI evaluar su inlervenc¡ón para correg¡r las deb¡lidades
técn¡cas o adm¡n¡strat¡vas que se desarrollen durante el proceso del proyecto
de Educac¡ón lnicial.

El uso adecuado de la presente gula de parte del personal Técnico y
Administratívo facilitara el análisis cualitat¡vo y cuantitativo de la infomación
pertinente al proyecto de Educac¡ón lnicial.

2.

4.
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1.

RECOMENDACIONES

Es necesario que la Asociac¡ón APEDIBIMI a través de sus di¡ect¡vos,

velen porque sea ut¡lizado de manera s¡stemática los instrumentos de
monitoreo para que se doc,umente toda la información relacionada al
proyecto de Educación y así tener ¡nsumos para solicitar a los donantes
financiamiento y dar segu¡miento al proyecto.

Que la oirección y coordinac¡ón Técnica de la APEDIBIMI velen porque

la información que se recolecte sea verid¡et, cons¡derando que es
ne@sario una constante capacitac¡ón al personal técnico y dar fiel
cumpl¡miento de los respect¡vos anál¡s¡s de la información recabada
para detectar los resultados positivos o negat¡vos.

Que la Coordinación Técnica brinde el seguim¡ento ne@sario la

¡mplementación de los mecan¡smos para operativ¡zar la Guía de
Monitoreo, seguimiento y evaluac¡ón de proyectos.

Es necesario cumplir con las acciones y los tiempos propuestos en el
plan de sosten¡bilidad y de esa forma garant¡zar la consecución de
resultados óptimos relacionados a la continuidad del proyecto de
educac¡ón-

2.

4.
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUAT'EMALA
FACTJLIA'J I}É HI'MAN|OAÜES
sEcc¡ol'¿ QUlc¡lE
LICENC¡ATURA EN PFüAG!3GIA E INVÉSTIGACION EDUCATiVA

PLAN OE LA ETAPA Og DIAGNOSTICO IITSTIIUCIONAL

I PARTE INFORMATIVA:
Nombre de la lnstitucróri Asocrac¡ón de Promolofes de EducaeiÓn lnlc¡al

Briiñgúe ¡riaya ixil
APEI]IBIMISrgias:

Drécción
Nomb¡re iiel estldrante
EJecución

Cañión Satzbac¿. Nebai. Q!rche
Epesisi¿ D¡ego ¡iaynl!¡do Celo.

Del 1 él 17 de febrero co 2010

II JU$TIFICAC¡ON:
Dado que el desaíoilo cel Eie¡c¡clo Profesional $uo€rvisado conlemp¡a Ll¡la

etapa de Diagnóslicc el cLial inplla:¿ ¡eaabaf irfof¡3ción de 13 ublcaclÓn gec!.álic3,
e¡ contexic social, polil'co, eoonómlco y cultural del rnunicipro de Nebaj asi cor¡o
lañbién datos relacionados a ia Asociación ile Prcñotoies de Éciucaclón In¡cial

tsil;ngüe lotaya ixrl, APeC¡tsll"ll, ¿piicando p¿¡ia ia ie¿olecc;ón dé iffoínacion la i¿airr¿

de ocho seclores propuesto por la Coordinaclón del EJercicio profes¡oflal supetv"isado
en donde se determinará ias acctoñes a consderarse como el seguimiento dé Crcho

Éjercicio. Pcr 1al motrvo se hace necesa¡io de-qalrcl¡ar drcha etaDa pa¡a oblenel lod¿

la inforñrasón ¡,1rpor-iante que será parte del iñfoFne f¡nal del EPS

III O&.'ETIVO GENERAII
lde¡tilicar la realidad dei muniopro de Nebat, en sus dile.entes aspectos hrslÓnccs.

sociai. económica. colílaa c,-rltllral y la estfuctuieaiÓn de la A$artiación de

Profiolo¡es de Educacióñ lñrciai Biilngüe Maya fx¡i, APEDIBIMI a lravés de la

aphcac¡ón de la técnica de ios ocha sectores

¡v pruElvqs€€¡EgjElggs:
, --o,rn*", 

," 
",-pa 

de dragnósilco coino insfumenlo para gu¡ar las accto¡es
er d;€h¿ e¡.¡pa.

? Elaborar instrumenios de recolecciófl de lnformactón comurlitaria e
iñst¡lrlc;onal

.l ¡].€aáiiai infilñn¿ció¡r qeneral de¡ r't'L,.jiciF¡a de llelta!
4 Apl¡car É Mat¡¿ de los ocno s€¿lor:is a efect{r d€ 'ecsieci3r 'nfotr¡¿c;ófl

rer3ciDn&3a a ia organÉaoó¡ eF donie se íeahzaf¿ el Eje¡cr6rg pfoíes¡onál

Flaborar el inforryle dé |a etápa oe Diagnústico
Enumerat los p¡dblemas o tleces,dadeg idenilticados en cads se'lor de la

técn¡ca ao{¡aeda.
7 Prion¿ar los problemas a eíecto cie perfilar un proyecto de soiuc'ón

5
.A



ApJioar cleslü¡irc de facllb:lldad y vlaoliidad en el Problenla o necesldai

E\'áluaf el desafiLrlo ce !a etapa cle L_r¡¿9.!óstico

v Slglqe()lgelA'
se 

-i'ar* 
áptr,:anJc ia tecnlca'Je ¡¿ et!¡evisla la oilseivarrÓr' y la leclura la

clal perrrlt1]rá iDvclucral a iooBs ias personas que ieigan ¡elaclón esifecna con "l
desarr.jllo ¡jel mun¡cipio de Nebal, autoa¡dades crgañ¡:aoones guberna¡rentaies y

no luhef¡amenlales así ccr¡o de los hahii3nies del llga¡ lje igLlal lllodo se

conócerá los aclores principales de l3 APtl-)lulMl cümc iar¡biér b relación eslrca'ha

con el trersonai lécnica y adr',inisfativo Fera poder obteñer loda ia iníoÍmeción

fiecesari3 ie ajich¿ 9iq¿¡rzacjór:
Pa¡e eldesanJllo oe las aLslrntas aclrvdades se to¡rlará como guia la l¿onlúa

de los eche sectoies ia c¡rai permlfirá te,le' infornación or'Jenada y sisiemálioa

CaoNQGAA¡I'1r

rRedacc¡ón pre|minar dei

:Revisió¡ correcc!ón !.-

I EÉrlEfia

l

ampliocIofi del contendo ,lel
docúmento orelit¡inar dei

I QEg!óqlico
i:j¡bor6..ió¡ ilel ar.irñieni¡ ,

_{rnaldelDiag¡óstrco
Entfega de¡ lnfo¡l¡e del

10 Diagnósi¡ca
i :aprobáiión

r1 Lniieg¿ oa, '-'drr uc :d
' ' de forllli.llaclólr



v!t RFCURSOS
,j.r-1¿i:j! i-i:.la!-iej ifjJ;. .!¿Jtv5 \ :,d¿,É9 , ]Íi!rn.t¿r,o) :lcrleíra árr-s

f',oies¡onaies. arúr;n.rs principales estud¡ante Epeslsla
Personas de ONGs y OGs iogales e ¡qterñacionales

¡44jg!Éts!i Plan del dEgnósitco, GLr¡a de enkévista, El rnsirumento de la
técnica I seclores. ilcjas de papel bond, cuadeino de apuntes,
documenlos escriios. cofilpuiadora, iaprceros

EVALUACIÓN:
Se hará por mec¡o Ce uñ irsirumeFic qLie sii FnesgFta a co¡tinLiecióñ

Sonde se deieamrnará el logro de los obietivos pianieados, ¡os resultados y

lir¡it¿ciones eÍlcontradas ai momer,to de ejecutar ta aclividad

vÍl

i ;iji?ii".E i i*ó'"ooo* i RESULTADOS
, i MF-DIDASltvrracroruas i CORRECIIVAS

Cfiserv¿ci(Jrtcb

' ''','- /.\
vo Fo i r: Arm;dl'n'esio Rodflo. €. Mo:a

ASÉSOR
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ASOCIACION DE PRO'yIOTORES DE EDUCACION lNlCIAL
BILINGü8. MAYA IXIL

AFEDiBIMI
U-há¡ ñt,,, hó

Sa'rta Mar¡a NeDaj 18 de enefo 2010

Lro Armi,r Ernesio Rodriguez Mota
,riÉ5ui :re:'.!' u'Lrir'd --;¡i, ¡tJ!

Uñiverc¡dad de San Carlos de Guatemala
Güeiemeia Ciudad.

Drstinqudo Lra

RectDa,Jn iraternai :r c{rrdtai S¡luoc CE o¿lle de la Asocrac,on De ProñOlo¡es
De Edücacion lnrüai grlingüe Maya lxi!. del t"4unrGpro de Nebaj depa(amento del
Qu¡ché. manifestándole éxitos etr sús activrdades ad!!rrnrslra¡vas y educallvas

li,4o|va la piesenle ¡nfonnarie qLle er' vrsla dei replanteañren¡o de la Solicliud
presentada a esta Organlzac¡on cclr el estuir¿nie DlFilO RAYMUNDO CE-tO Carr!é
97510ij3 de la Carrera de Licencraiura en Pedagog¡a e lnvestigacióñ Educativa pa¡a
que pLreda contin¡lar con s{r Ejerciclo Profesional Suparvrsadc)

Fí' ,riu! .e lo rnle.,or i3 jftq Or¡trl vJ JL .i APED'e:¡.4r. ¡!9-!!I9*&!g-C!!
inconvéñiente para q¡re el estudrante puede coñt¡nuar sú Eiercicio Profesonal
Supervisado según lo eslrpirla el reglamenlo de drcho Ejeic¡€ro

Sir olfc en particu!ar

Lré
l

rli:.:ir'
Beñrto l-elriizá

Aí.EFiBrrJt



Serlia Mafia Nebaj, 24 de mayo 20iC

l-¡c. Amin tr¡Ésto Rodrguez f\¡ota
Asesor Ejeccic¡c Protesional SLipervlsaoo
ünNersrdao de San Oarlos rie Guatemala
Guatemala CiLdad

ú¡sl'ngíKio Lic

Recibá un fráteana¡ saluoo de pade de ia Asociac;ón De Promotores De

Educscióñ l.icía¡ Bilinqile ¡''laya ixil, Jéi lliunicÍpio de Nebái d€pa¡lameni¿ dei

Qrl¡ché. rnaniféstá¡dole éxilos en sus aclivdacies adnl¡nisiralivás

En esta oponundao me Feamito ¡lformaile qúe el estudiante D¡ego

Rayrñu¡ldo Ceto ieali¿ó sai¡sfacior¡amer,te sus dcs ialieies de soüali¿ació¡i t
validación de ia Guía de Monitoreo y Evaluación del Proyeclo de Educáción dirrgido

al peroonallécnico y Administrativo de ia APEDIaiM{

Desde ya estaños agaadeciendo ¡a colaboración que nos b'indan y de esta

rrranera actusiizar al pe€on¿i sobre el inanelo de estos vallosos instrurrléntos y de

esta íorma logtal los oilietivos que ¡o$ ilemos tEzado como Asociaclón

Sln otro e¡l Fárl.cular me es grato el susc birme como su ateñto y delerente

5eñidorl

ASúClACiÓl'¡ Dt PRoM$ToRES DE EDUCAC¡OI'¡ lN!CiAL
BILiI.¡GÜE MAYA IXiL

APEDiBIMI
Cünrón Bakbaca. i'feb3j, Quiehé

Llc. Benrto Te



EI INFRASCAIT() PRESIIIFNTE DE LA ASOCIACJON DE ASOCIACIÚN DF
PR¡fi{ü roqES DE ¡rilUüA:¡(rr'¡ iNiCiAL niLiñGüE MAYA ix-ii- iÁPÉDiBii\'li)
MUNICIPIC IJL NEBAJ DEPARTAMEN IO I.iEL QUICHE. CERTIFICA QUE PARA
€L EFECTO TUVO A i.A VIS TA EL LIBRO DE ACTAS DÉ IA ASOCIACION Y OUE
A FOLIOS DEL 75 AL;$. AItrARECE EL A¿iA NUR4ERO IRECE GUION DOS NlIL

I.}IE¿. LA OUE COPiADA LITERÁLfuIEN-f E üiCE:

Acta Ll13-2010
En el Csntóq Bátzbacá, del munic¡pio de Nebaj. sienCo ias nueve horas en punto del
dia llrnes t¡einta y unc iei mes mayo de¡ tñc ios l..¡l ¿llez. constitl!¡{os éal l¿s oflclnas
de la AsooacJón APEDIBiMI el Licenc¡ado Seniio Terraza Cedrllo. presldente de la
Asociación. la L¡c.enciada Magdalena Pérez Raymundo Coo¡d¡¡radcra Pedagógica de

^PEDIBIIII|- 
mier.rbics del eqi¡riro iécr.icc persoarai agni¡nrsiaativo y el est'ldLjilti

Epesista Dlego Raymundo Ceto con el olrje¡o de de,Jar constancia de lo s€u€nle
PRIMERO: El licencaado Terraza Ced¡llo ia i9 más aordra! bienvenida a los presentes
y luego d¡o a conoce¡ que la ieu¡¡on a ia qüe se habia convocado era para la
presentación de la Guia de Manitoreo y Evakrac¡óo de! Proyecto de Edúcac;ón para
r-a Asoci6ción de Prornotores de Educación lntcial 8rlingüe ñ4aya lxil APEDIBIMI a la
que anteriormenie se irabia padicrpadc en dos tajie.es sobre el usó y maneio de Ios

ins¡rlrmenios de Monitoreo y evaluación. doc!fienlo elaborádo y paopuesto por e¡

estudiánte epesisis Dieqo RaymL¡ndo Ceto por !a qu€ se procedió a cederle l¿
palabra al nrencronadc) estüdt€nte Ei esiudiante tor¡a ¡a pa¡abra agradecieodo de
antefiano ei espacio b ndado para ia ejecución de{ Ejerc¡cio Profes¡ona¡
S|peNjs¿do t- ccnlo rcsu'taoo del EPS presenia una ccpia de la Gria de l!4cniio¡e! r'
al m¡smo tiempc uña copra clel informe frñai del EPS, culminando saiislactor¡amente
con todos ios pÍocesos del €jercrcio P¡ofesional Supervisado Dache presenlación ia

aeal¡za dándc a ¿onocei como eslá estiirclüiado ia Gr1;a de lvlonitoreo y [valuación
SEGU DO la Licenciada Pérez Raymurrdo toma la palab.a para agradecerie al
€studianle epesista ei grañ aporte que deja para i¿r Asalcjación, lelicdándolo desde va
por ¡a c¿¡lmnacrón de su c.arreia pioiesonal gl Lrcenc¡aoo leraza Ced¡llo fian¡flesla
su agradec¡m¡en¡o al esfuci¡ante y se compromele a darle seguimienio a las
rndicaciones sugeridas e¡ el Pian Ce So$tenibil¡daci dei Proyecto ejeculado para la

APEDlalMl. CUARIO: No hab¡eñoo mas gue hacer cons|ar se cia poi f¡nal¡zaCa la
pres€nte en e! mjs¡no luga( y fecha das horas después de sú rnlcro. f¡rmandc pa€
constancra 1cs que en el¡a inleruenimos Damos fe Apareceñ las respeciivás flrmes
correspond;e4res
Y PARA REMIÍIR A DONDE CORRESPONDE SE EXÍIENDE FIRMA Y SELLA LA
PRESENTE FIT] UNA HOJA DE PAPEL BC}]D TAI\'1AÑO CAFI,\. DEBIOAIVENTE
CO}IFRONTAOA CON SU ORIGINAL, EN NEAAJ DEPARTAMENTO DE Ei.
QUICHE A CATORCE DIAS L]]EL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ
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